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INTRODUCCION 

Actualmente en nuestro pais la deserción escolar, la reprob~ 

ción y la no continuación de estudios. post-primarios representan 
un grave problema para el Sistema Educativo, de ahi la imperiosa 

necesidad de que los servicios de orientación sean tomados en 

cuenta desde la educación primaria. 

Sin embargo, no se puede hablar de crear un solo Programa de 

Orientación Educativa a nivel Nacional, ya que se negarían las si 
tuaciones de contexto que particularizan a cada grupo social o po 

blación y por tanto la variabiliqact de intereses, ambiciones per

sonales y aptitudes¡ por lo que es necesario dise~ar un Proyecto 

Nacional de Orientación Educativa, pero con ~iferentes programas 

dirigidos a cada estrato de la sociedad y tomando en cuenta las 

caracteristicas socio-económico-político-históricas del lugar en 

donde se va a realizar la orientación, así como las diferentes n~ 

cesidades, intereses y situación geopolítica. 

En determinado momento, el iridividuo requiere un cierto tipo 

de orientación educativa, la cual tiene que ver de alguna manera 

con la relación que existe entre sus necesidades, intereses, su 

visión a futuro y la realidad en la que se encuentra inmerso. 

Pero también es cierto, que la mayoria haya requerido o no ~ 

fectivanente este servicio no logra conjugar sus necesidades con 

sus intereses y alcanzar una satisfacción plena. 
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Una de las causas puede ser la falta de capacidad del sujeto 

para hacer consciente y explicites sus propios intereses, en cuan 

to a lo que realmente quiere llegar a ser; o bien, que aún tenien 

do evidente este conocimiento, la realidad le haga desviar sus o~ 

jetivos, interponiéndole fuertes limitaciones, como lo es la in -

discutible necesidad económica: ¿cuántas personas han dejado in -

conclusos sus estudios? (ya sea de primaria, secundaria o educa

ción superior) o también ¿cuántos son explotados en su trabajo 

por no tener un minimo de educación escolar? • 

En lo anterior radicó el sentido de la investigación; es de

cir, el de encauzar las necesidades e intereses del sujeto a tra

vés de la Orientación Educativa y Vocacional a nivel primaria en 

zonas marginadas, para que continúen sus estudios. 

México carece de un programa de orientación a nivel básico y 

sólo se le ha dado importancia para estudiantes de nivel medio, 

medio superior y superior. 

Lo que motivó a realizar este trabajo proviene de la preocu

pación emanada de nuestra labor docente a nivel primario; como 

profesoras de grupo vivimos diariamente la necesidad de un servi

cio sistemático de Orientación Educativa y Vocacional; además los 

indices de deserción son cada dia más altos y los jóvenes sin es~ 

tudios post-primarios también, pues de cada 100 alumnos sólo 48 

terminan la educación primaria, parte de lo anterior se deriva de 

la falta de orientación educativa a nivel elemental (l). 

(1) Programa Nacional de Educación, Cultura, Deporte y Recreación 
1983-1988 p.22 
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Ahora bien, la orientación se ha empleado para describir di 

~erentes actividades, por lo que ha sido interpretada con tanta 

libertad que da origen a diversas maneras de conceptualizarla. 

Esta ha sufrido muchos cambios desde su origen, pues tiene -

sus antecedentes en distintas teorías, en un principio se pensó 

que sólo servia para elegir una· profe~ión, actualmente ya se con

sidera un proceso continuo, que pretende, ayudar al individuo a -

que sea capaz de analizar su contexto ~acial, reconocer sus nece

sidades y aptitudes, dirigirse por sus intereses y tomar en cuen

ta el momento histórico que está viviendo. 

La orientación no pretende resolver los problemas del indiv~ 

duo, sino guiarlo para que éste logre por si mismo resolverlos,s~ 

tuándose en la realidad. 

Esta investigación tuvo como objetivo primordial que el alufil 

no de 60. grado de educación primaria de zonas marginadas conoz

ca y seleccione algunas alternativas educativas reales, proporci~ 

nadas a través de la orientación educativa y vocacional de acuer

do con sus necesidades e intereses. 

En la estructuración de la Propuesta del Programa de Orient~ 

ción Educativa y Vocacional para alumnos de 60. grado de educa -

ción primaria en zonas marginadas del D.F., primero se realizó un 

diagnóstico de las necesidades de orientación educativa y vocaci~ 

nal a nivel pr~maria en zonas marginadas, el cual se sustentó en 

nuestra experiencia docente y el análisis del Plan de Estudios y 
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Programas de Educación Primaria¡ posteriormente se trabajó el as

pecto teórico para tener bases,antecedentes y referencias de la 

orientación educativa, educación primaria, zonas marginadas, nec~ 

sidades, intereses y aptitudes de los adolescentes. Después de -

haber llevado a cabo toda la investigación documental y tener el

Marco Teórico se procedió a efectuar la investigación de campo, ~ 

cudiendo primero a la Dirección General de Educación Primaria pa

ra obtener el permiso y poder realizar la investigación en las ªE 
cuelas primarias¡ además se solicitó información a diversas inst~ 

tuciones públicas dependientes del Gobierno que proporcionan al -

gún oficio u ocupación que no requieren educación secundaria, pa

ra la estructuración de un directorio y la realización de un son2 

rama que fue utilizado en la orientación de los jóvenes,posterio~ 

mente se elaboraron los instrumentos de recolección de datos(Cue~ 

~ionarios para detectar las necesidades de los alumnos de 60. grª 

do de educación primaria y de Información de Intereses) ya que -

los que existen no cumplían, ni se adecuaban a las necesidades e 

intereses de los adolescentes mexicanos, dichos instrumentos no 

están validados, pero sirvieron para los propósitos de la invest~ 

gac16n. 

El estudio realizado abarcó solamente a la población escolar 

de 60. grado de educación primaria de algunas zonas urbano margi

nadas del D.F. (ver mapa). 

La investigación de campo se realizó sólo en 8 escuelas, ya 

que los recursos económicos, materiales y humanos rueron :.nsufi

cientes para llevarla a cabo en maS escuelas y en todos los gra -

dos de educación primaria,además esto seria Objeto de otro trabajo, 
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pues las car .. cteristicas psicológicas, cognasci ti vas y afectivas 

del nif\a va: ian de acuerdo a su edad, par lo cual se ubicó uni.c!_ 

mente con a~~lescentes de 11 a 17 años de edad. 

Las escut:: tas muestra fueron propor.cionadas por las Dirección 

General de Educación Primaria, pues no se nos permitió elegir o

tras escuelas, ya que la Institución las tenia marcadas y clasifi 

cadas. 

Ahora bien el presente trabajo se encuentra dividido en tres 

grandes apartados. 

El primero es el Marco Teórico Referencial en donde se maneja 

el aspecto teórico y bibliográfico, dentro del cual se encuentran 

los capitulas: 

I Marco Institucional.-Precisa las funciones de la institución 

que permitió la realización de la investigación. 

II Educación Primaria.- Describe la educación primaria en nues -

tro pais, el Plan de Estudios y las reformas educativas de 

1970 a la fecha. 

III Orientación Educativa y Vacacional.-Examina los antecedentés 

y desarrollo de la orientación educativa y vocacional a tra -

vés del presente siglo. 

IV Zonas Marginadas.- Enmarca la situación social, política, ge2 

gráfica, económica y educativa de las zonas marginadas del D. 

F. 
V Adolescentes Marginados sus necesidades, intereses y aptitu ~ 
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des.- Presenta una serie de caracteristicas de los adolescen 

tes marginados, en los aspectos sexual, intelectual, escolar, 

emocional y social. 

El segundo apartado comprende el Capitulo VI Marco Metdológi 

co, en el cual se dan a conocer las implicaciones en la elabora -

ción de un programa como el que se propone. 

El tercer rubro que abarca el Capitulo VII contempla la pro

puesta de un Programa de Orientación Educativa y Vocacional al ni 

vel primaria en zonas marginadas. 

El trabajo se complementa con cuadros sinópticos, gráficas,

fotos de zonas marginadas y organigramas. 

La presente investigación pretende destacar la importancia -

de la orientación educativa y vocacional a nivel primaria¡ asi 

como el papel que debe desempeñar el proceso educativo como un a~ 

to de conocimi~nto histórico, politice y social para transformar 

al individuo en un ente capaz de cambiar su sociedad y medio am -

biente de manera critica. 
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Capitulo I 

MARCO INSTITUCIONAL 

La institución que autorizó la realización de la investiga -

c16n fue la Dirección General de Educación rrimaria, integrada 

por cuatro Direcciones en el Distrito Federal, inaguradas el lo. 

de Diciembre de 1960. 

La Dirección General de Educación Primaria depende directa

mente de la Subsecretaria de Educación Elemental. 

La Secretaria de Educación Pública en 1982 se encontraba di

vidida en 7 Subsecretarias: 

- Planeación Educativa. 

- Educación Elemental. 

- Educación Media. 

- Educación Superior e Investigación Científica. 

- Educación e Investigación Tecnológica. 

- Cultura. 

- Deporte. 

En 1986 se suprimen la Subsecretaria de Cultura y la de Depo~ 

te, incorporándose sus fiirecciones Generales a otras Subsecreta -

rias. Sin embargo, el Organigrama de la SEP a pesar de haberse -

supr.imido dos Subsecretarias, no se ha modificado y queda vigente 

el de 1984 (ver anexo l). 



La Dirección General de Educación ~rimaria realiza las si -
guientes ~unciones l2) 

I Proponer normas pedagógicas, contenidos, planes y progra -

mas de estudio y métodos para la educación primaria, difun 

dir los aprobados por el Secretario de este nivel. 

II Verificar con la participación de las Delegaciones Genera

les que las normas pedagógicas, los contenidos, planes y 

programas de estudio y métodos que se cumplan en los plan

teles que imparten esta educación. 

III Formular disposiciones técnicas y administrativas, para 

que las Delegaciones Generales organicen, operen, desarro
llen y superyicen dicha ense~anza en los planteles de la 

Secretaria que funcionan en los Estados, difundir las dis

posiciones aprobadas y verificar su cumplimiento. 

IV Organizar, operar, desarrollar y supervisar esta educación 

en los planteles de la Secretaria que funcionan en el D.F. 

V Supervisar, conforme a las disposiciones correspondientes 

que las instituciones incorporadas a la SEP que imparten 

esta educación en el D.F. cumplan con las normas aplica -

bles. 

VI Evaluar en todo el pais la educación primaria que imparte 

la SEP y proponer, con base en los resultados obtenidos, 

modificaciones que tiendan a su constante mejoramiento. 

(2) Manpal de fupci oaes de la Dirección General de Edqcacióp Pri
ma.i:.l.a 
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VII Diseñar y desarrollar, de acuerdo a los lineamientos apro

bados, programas para la superación académica del personal 

docente de la SEP. 

VIII Propiciar y desarrollar acciones de carácter social en fa

vor del magisterio. 

IX Realizar aquellas funciones que las disposiciones legales 

confieran a la Secretaria, que sean afines a las señaladas 

en las fracciones que anteceden y que le encomienda el Se

cretario. 

X Diseñar e instrumentar, en coordinación con las Delegacio

nes Generales y Direcciones Generales competentes, la apl.!_ 

cación de medidas que permitan asegurar la atención de la 

demanda de Educación Primaria para todos los niños (ver a

nexo 2). 

A continuación, se delimitarán las funciones de dos áreas -

que pertenecen a la Dirección General de Educación Primaria, en 

virtud de que éstas estudiaron la investigación (para permitir el 

acceso a las escuelas). 

Las áreas mencionadas son: la Dirección Técnica y la Subdire~ 

ci6n de Estudios Académicos. 

Funciones de la Dirección Técnica: 

1. Dirigir y controlar el diseño de mecanismos e ins~rumentos p~ 
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ra detectar y cuantificar a fin de desarrollar propuestas 

que permitan controlar el crecimiento del sistema a corto, 

mediano y largo plazo. 

2. Dirigir la elaboración de propuestas, de normas, lineamien -

tos, c7iterios e instrumentos a que deberán sujetarse la or

ganización y funcionamiento de los planteles oficiales y pa~ 

ticulares incorporados a la SEP, así como la de los alber -

gues escolares rurales. 

3. Verificar en coordinación con la Dirección Operativa la apli 

cación del plan y los programas de estudio de educación pri

maria, asi como la metodología, instrumentos de evaluación y 

programas de apoyo, a fin de proponer las medidas para mejo

rar la calidad del proceso enseftanza-aprendizaje. 

4. Coordinar la formulación de contenidos y programas técnicos 

de apoyo colateral al plan y programas de c~tudio y propone~ 
los a la Dirección General para su aplicación. 

S. Dirigir la formulación de los contenidos y programas para la 
superación académica del personal docente. 

6. Coordinar con las instancias correspondientes, la formula -

ción dd los proyectos anuales de atención a la demanda educ~ 

tiva, este nivel en en el Distrito Federal previa autoriza -

ci6n "de la Dirección General. 

1. Integrar el proyecto del programa anual de operación a la D! 

rección General y elaborar el ante-proyecto de presupuesto. 

4 



8, Controlar la información estadistica generada por el funcio

namiento de la educación primaria, asi como la resultante de 

los proyectos de operaciones. 

9. Proponer en coordinación con la Oirecci6n Operativa, los li

neamientos y normas, para el establecimiento de zonas de su

pervisión escolar, asi como la relativa creación, suspensión 

o sustitución de planteles de educación primaria. 

10. Dirigir el proceso de evaluación del funcionamiento del sis

tema de educación primaria y en base a los resultados obten! 

dos, proponer acciones que tiendan a su mejoramiento. 

11. Controlar el desarrollo del programa anual de operación y v~ 

lorar sus logros, informar a la Dirección General sobre las 

desviaciones en el avance de los proyectos. 

12. Sugerir a la Dirección General la aplicación de métodos téc

nico-administrativos que requiera las distintas áreas que la 

conforman. 

13. R~alizar los estudios y proyectos que para el si~tema de e

ducación primaria le sean encomendados a la Dirección Gene -

ral • 

14. Mantener coordinación con las demás áreas de la Dirección G~ 

neral con objeto de proporcionar la información para el des~ 

rrollo de sus funciones. 

15. Auxiliar a la Dirección General en los asuntos de su compe -

tencia y mantenerla inrormada sobre aquellos que le encomien 
de. 



16. Informar a la Dirección General sobre el desarrollo de sus -

funciones. 

Funciones de la Subdirección de Estudios Académicos 

l. Dirigir y coordinar investigaciones que permitan determinar 
la situación académica de la educación en el pais y ubicar 

los principales problemas que afectan su desarrollo. 

2. Integrar normas, lineamientos, contenidos, mecanismos e ins

trumentos para el desarrollo y la supervisión del proceso en 

seffanza-aprendizaje en los planteles y albergues escolares • 

de educación primaria. 

3. Formular los contenidos y programas técnicos de apoyo colat~ 

rales al plan y programas de estudio, con base a las carac -

teristicas particulares de cada entidad federativa. 

4. Diseffar y proponer para su implementación los sistemas. mét2 

dos y procedimientos para el análisis diagnóstico de los pr2 

yectos de apoyo colateral al plan y programas de estudio. 

S. Formular documentos técnicos que apoyen al personal docente 

en el desarrollo de las áreas que integran el plan y progra

mas de estudio establecidos, asi como el diseño de recursos 

didácticos. 

6. Estudiar, desarrollar y proponer el establecimiento de nor -

mas 1 lineamientos y criterios para la organización y el fun

cionamiento de los planteles. 
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7. Integrar las normas y lineamientos técnico-pedagógicos a que 

deben sujetarse los asuntos particulares incorporados a la 

SEP para operar el proceso ense~anza-aprendizaje del nivel 

primaria. 

8. Coordinar la elaboración de progrnmas y contenidos para la 

actualización y la capacitación del personal de supervisión, 

directivo y docente del sistema de educación primaria esco

larizada a cargo de la SEP. 

9. Integrar las normas, los lineamientos y criterios para el d~ 

sarrollo de actividades socio-culturales y recreativas en el 

ámbito de los planes escolares y albergues rurales. 

10. Estudiar la aplicación del pib.n y programas de estudio de !!. 

ducaci6n primaria, formular apoyos y en caso las propuestas 

de mejoramiento que correspondan. 

11. Dirigir el análisis de las propuestas, a los contenidos del 

plan y los programas de estudio, metodologias, medidas de e

valuación y demás normas técnico pedagógicas de educación 

primaria escolarizada. 

12. Establecer y mantener actualizado el archivo de los proyec -

tos a su cargo. 

13. Apoyar a la Dirección Técnica en ~l desarrollo de sus funct2 

nes. 

14. Informar a la Dirección Técnica sobre el desarrollo ~e sus 

funciones. 
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En términos generales la Subdirección de Estudios Académicos 

previene determinados problemas educativos, investiga y diseña 

programas de apoyo alternos al sistema de educación primaria. 

Por lo anterior, resulta necesario realizar un análisis de 

la problemática educativa en nuestro pa1s, desde cualquier punto 

de vista, obliga a revisar el origen de su propia concepci6n, por 

lo que la presente investigaci6n precisa en el capitulo siguiente 

los aspectos más relevantes sobre la estructuración de la educa -

ci6n primaria en nuestro pais, a partir de las propias de~inicio

nes y su apego a la realidad nacional. 
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Capitulo II 

EDUCACION PRIMARIA 

En la Introducci6n, se planteó la necesidad de que nuestro -

sistema educativo, requiere del diseno y operación real de un Pr2 

grama de Orientación Educativa y Vocacional, en virtud de la pro

blemática que enfrenta a nivel primaria, no considerada como fase 

terminal del propio Sistema, derivándose el grave problema social 

del subempleo y la explotación del menor de edad, a partir de una 

deficiencia en la estructura educativa. 

No obstante, analizar un prob.lema especifico del Sistema Edu

cativo, conlleva necesariamente al estudio de su estructura orgá• 

nica, su evolución histórica y aún de los conceptos que le dan 

formalidad y un carácter cientifico-social. 

Por tal motivo a continuación se expresan las ideas fundamen

tales sobre la educación y su trascendencia en la vida Nacional. 

No se pretende realizar un compendio de los diversos conceptos 

vertidos en el transcurso de la evolución educativa, sino de con

cretar los aspectos relevantes, de la experiencia educativa, en 

lo que se considera una vertiente neutral, hacia la unificación 

de criterios que sumen los esfuerzos por mejorar la educaci6n na

cional. 

La educación es entendida como formación del hombre, estruct~ 

ración plena de sus facultades y posibilidades¡mediante ella el -
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hombre asimila costumbres, valores, normas, conocimientos los 

cuales están determinados por un momento histórico. social, poli 

tico, cultural y económico. 

En nuestros dias los principios rilosóf icos y educativos bu& 

can el desarrollo arm6nico de todas las posibilidades y faculta

des del ser humano. La filosofla educativa está integrada por 

los valares, concepciones y aspiraciones sociales. El Sistema E

ducativa está formado por dos aspectos: la Filosofia Educativa y 

la Política Educativa, esta última se encuentra formada par el 

Derecho Positivo que establece el poder público para dirigir la 

sociedad organizada. 

La educación emerge de la comunidad, con el fin de asegurar 

su conservación y perpetuar su cultura lo cual tiene estrecho cou 
tacto con las estructuras fundamentales y las aspiraciones socia

les~ 

La educación es un proceso continuo, permamente, creativo y 

práctico, que se ínicia con el nacimiento y concluye con el fall~ 

cimiento, en todo momento de la vida está presente, es un fenóme

no histórico y social, además cumple una función cultural, pues 

se transmite de generación en generación valores y bienes que se 

han producido y conservado en dtversos grupos sociales, aumentan

do y eligiendo el acervo cultural por medio de la incorporación 

del conocimiento e interpretac16n del momento. 

Cumple además una función de transmisién ideológica Y de impo
sición no violenta, admitida de manera inconsciente por medio de 
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los modos de vida, medios de comunicación, formas de pensamiento 

y comportamiento en cada clase social; en esta transmisión ideol2 

gica del Estado marca pautas a seguir enmarcadas dentro de los 

planes y programas de estudio, a pesar de que se plantea una edu

cación igualitaria en todos los sectores de la poblaci6n a nivel 

elemental, en cada clase social se da de diversas maneras, por e

jemplo a los grupos que tienen poder se les ensena a reflexionar; 

razonar, criticar, mandar, se forma un prototipo de individuo, r~ 

ro en las clases bajas carentes del poder se les ense~a a obede -

cer, mecanizar, repetir, se forman individuos acr1ticos, faltos 

de reflexión para poder ser dominados. 

Desempena también una función económica pues entrena y capac1 

ta al individuo para el trabajo ·productivo, nuevamente de acuer

do a su status. 

Tiene una función política en la que el aprendizaje para la 

vida social es el que se da conforme a las pautas que imponen las 

formas y sistemas de gobierno. 

La educación es un proceso multicausal, humano e hist6rico, 

ya que existen diversos aspectos que forman la educación en una 

sociedad determinada. 

La educación debe ser una comunicación entre educadores y ed~ 

candas, padres e hijos,en la cual ambos aprendan , se llega a la 

reflexión, critica, razonamiento, lógica por medio de una investi 

gaci6n, un diálogo, la comparación, el análisis, la síntesis; pa

ra que asi cada individuo se percate que existen muchos puntos de 
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vista y sea capaz de formarse un concepto propio, debe tratar de 

llevarse siempre hacia el autodidactismo y propiciar una forma -

c16n critica. 

La educación asi entendida es operación y acción, se encuen -
tra lejos de toda pasividad y automatismo. 

Para que la educación cumpla una función de cambio social, es 

necesario que se adecúe a las necesidades presentes y futuras de 

nuestro pais. 

La educación prepare para la vida, por lo que debe ser prácti-. 

ca y realista. 

2.1 Antecedentes históricos de la Educación Primaria en México 

La educación en México puede analizarse en aeis grandes peri~ 

dos: 

1) Educación entre los pueblos indlgenas: Era eminentemente tra

dicionalista, cuyo ideal religioso y bélico residía en trasmi 

tir la cultura del pasado de generación en generación (lengua, 

conocimiento, costumbres, creencias religiosas). 

En la =ultura azteca se dividía en: 

Familiar-del nacimiento a los cartoce aftos, donde se inculca

ba temor a los dioses, amor a los padres, reverencia 

a los ancianos, misericordia a los pobres y desvali

dos, apego al cumplimineto del deber, alta estima -

ción a la verdad y a la justicia y aversión a la merr 
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tira y al libertinaje. 

Pública-estaba a cargo del Estado, habia dos instituciones 

que impartían educación¡ el Calmecac, donde asistían 

hijos de nobles, su educación era religiosa y el Te

pochcalli para la clase media (macehuales) era la e~ 

cuela de guerra. 

2) Educac16n Colonial: Al inicio de este periodo uno de los obj~ 

tivos principales era evangelizar y castellanizar a los indt

genas con el fin de orientarlos hacia una vida útil y fuera 

de soberbia, la codicia y la ambición. La tarea de educar pª 
s6 a manos de diversas órdenes religiosas que llegaron con 

los espanoles. 

La educación elemental consisitia en ensenar escritura, lec

tura, canto y doctrina cristiana, alternándose con la ensenan 

za de algún oficio para los nifios y labores domésticas para -

las nifias. 

A todos los colegios asistian sólo ninos y jóvenes mestizos 

y criollos. 

3) Educación en el México Independiente: Se caracteriza por un 

gran anhelo de organizar la vida pedag6gica del pais sobre 

la base de una política liberal; se tiene la intención de SU!t 

traer la dirección educativa del clero para ponerla en manos 

del Estado, nacen las escuelas lancasterianas. 

En la educación primaria se utiliza un nuevo método para la 
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enseHanza de la lectura y escritura creada por Fray Matias de 

Córdoba, basado en el fonetismo. 

Se consideraba conveniente que la educación fuera popular, 

para que todas las clases sociales tuvieran acceso a los di

versos niveles de la educación. Es así como se da un paso i~ 

portante para la organización y legislación de la naciente n~ 

c16n mexicana. 

G6mez Farias pone en acción los proyectos constitucionales -

de 1824. En ravor del sistema público de educación, define
su actividad politica como el gran promotor de la instrucción 

popular del México Independiente. 11 El Estado, y no el clero, 

seria el responsable de las nuevas decisiones en materia edu

cativa" (3). 

4) Educación de la Reforma: Se estableció una educación laica, 

gratuita y obligatoria, en la Constitución de 1857. 

La ense~anza libre, la nacionalización de bienes y monopo -

lios clericales y la privación de la participación de la I -

glesia en asuntos cívicos y educativos, se transformó en la 
dominación de grupos favorecidos, que antes de representar -

intereses populares, orientan al sistema educativo hacia fi -

nes lucrativos y, en la rnayoria de los casos, canalizando la 

enseHanza hacia contenidos capaces de ser absorbidos por los 
sevicios y demandas emanadas de la clase media y alta (4). 

En la Ley de Instrucción Pública de 1861, las escuelas pri-

(3) Robles Martha. Educación y sociedad en la historia de México. 
p.49 

(4) Idem p. 56 y 57 



marias del Diutrito, costeadas enteramente por la nación se 

enseñaba; lectura, escritura,elementos de gramática castella

na, aritmética, sistema métrico decimal, principios de dibujo 

rudimentos de geografía, sobre todo del pais y moral, urbani

dad e higiene. 

En las escuelas primarias ~ara niñas del Distrito se ensena

ba lectura, rudimentos de gramática castellana, las cuatro o

peraciones fundamentales de aritmética sobre enteros, fracci2 

nes comunes, decimales y denominados, sistema métrico decimal, 

principios de dibujo, rudimentos de geografía especialmente 

de México, urbanidad, moral, higiene y labores mujeriles (5). 

En 1875 José Diaz Covarrubias en su estudio 11 Sobre la ins -

trucción pública en México 11 exige una educación realista, a

corde a la naturaleza de los niños, se señala la necesidad -

de impartir en la primaria ejercicios gimnásticos y de mejo

rar las nocivas condiciones higiénicas en las que se ~ncontr~ 

ban las escuelas. 

Covarrubias hizo indicaciones muy importantes sobre la obli

gatoriedad de la enseñanza primaria, contenida en ~l :ódigo 

Civil de 1870, y se pedía se fijaran sansiones adecuadas a 

los padres y tutores.que no cumplieran con lo anterior. 

En 1874 se formuló una Ley para que se prohibiera la ensenan 

za religiosa en planteles oficiales, imponiendo en su lugar 

la ense~anza de una moral laica. 

Los siguientes aílos, que conformaron el período Porfirista, 

(5) Larroyo Francisco. Historia comparada de la Educación en Mé
xico. p. 274 

15 



hubieron hombres que mantuvieron de manera resuelta los idea

les de la Reforma, teniendo como único medio la educación al

gunos de ellos son: Rebsamen, Carlos A. Carrillo, Gregorio 

Torres Quintero. En esta etapa tiene un gran auge la doctri

na positivista, con sus propósitos de socialización. 

En 1901 se establece la ens~ñanza primaria superior, que de

bia ser la continuación de la escuela primaria elemental, la 

primaria superior duraba cuatro años en los dos primeros con

un carácter general y sus dos últimos tomaba el carácter de 

una enseñanza especial, que tendría como objetivo iniciar a 

los educandos en determinados principios elementales de cie~ 

cias, artes u oficios, de positiva utilidad para la vida so -

cial (6). 

Justo Sierra persiguió transformar la escuela primaria de 

simple instructiva, en esencialmente educativa, en un organi~ 

mo destinado, no a ense~ar a leer, escribir y contar como se 

decía, sino a pensar, a sentir y a desarrollar en el ni~o al 

hombre. 

En la Ley del 15 de agosto de 1908 se rijaba en siete años 

la escolaridad (5 para la primaria elemental y 2 .Jara la SUP!t 

rior). 

Con lo anterior se llega al siguiente período que se ubica 

totalmente en el siglo XX. 

5) Educación de la Revolución Social y Socialista: se inicia 

(6) Idem. p. 359 
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con la Revolución de 1910, y adquiere un per~il jur!dico en 

la Constituc16n de 1917, encuentra su fortalecimiento con Lá

zaro Cárdenas, en la Reforma de Articulo 3o. Constitucional. 

En 1929 Vasconcelos se dedicó a t~abajar arduamente en el -

Programa Educativo Nacional. En ese mismo ano Alvaro Obregón 

promulgó la Ley que cre6 el Ministerio de Educación. 

Vasconcelos es elegido primer Secretario de la nueva Secret~ 

ria de Educación Pública, iniciO un ambicioso proyecto educa

tivo que vinculaba la actividad liberadora de la educación y 

el nacimiento de una civilización lograda a través del mesti

zaje para él educar era un proceso armonizador para favorecer 

la libertad y democracia. 

"La pedagogía vasconceliana pretendía transformar a las ma -

sas marginadas en grupos de individuos productivos y creado -

res. La población se integrarla en una unidad nacional libre 

y democrltica" (7). 

Durante la presidencia de Calles, la educación es humanista 

y popular, resurge el positivismo y pragmatismo, pero adolece 

de actividad cientifica. Se propone el Plan de Ense~anza Fe

deral Activa y Trabajo, donde la educación cobra un sentido -

técnico para ajustarse a la demanda de desarrollo social. 

En 1929 queda constituido El Partido Nacional Revolucionario 

que habría de desempefiar un papel decisivo en la política del 

país y en la legislac16n educativa. 

(7) Robles Martha. Educación y sociedad en 'a historia de Méxi
~ p. 53 
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Al principiar la década de los treintas, se agudiza la polém.!. 

ca mundial del Socialismo en pro y en contra, México al igual 

que otros paises latinoamericanos recibía el impacto de esas -

inquietudes socialistas no de una fuente directa y unívoca, s.!_ 

no ce teo~ías diversas que produjeron gran confunsión y una re

forma utópica en nuestro régimen educativo. 

En 1932 Bassols se propusó terminar con la situación donde -

los ministros y corporaciones religiosas establecían o diri -

gian escuelas primarias, sólo permitian el ejercicio n profe

sores ecleciásticos. 

Lázaro Cárdenas nombra como Secretario de Educación Pública 

a Ignacio G.Tellez, el cual tenia como fin primero encontrar 

la orientación política y pedagógica que debía dársele al Arti 

culo Jo., preparar los medios para implantar y actualizar a -

los maestros. Formuló su Programa de Educación Pública en --

1935 que se~alaba características de la educación socialista -

que debería se emancipadora, única, obligatoria, gratuita,cie~ 

tífica y racionalista¡ técnica de trabajo socialmente útil de~ 

fanatizadora e integral y se consagrarla especialmente a la 

acción educativa de la niñez proletaria. 

La educación socialista provocó una agitación social, empeza~ 

do por el clero, los cuales manejaban a los fieles para come -

ter actos de violencia contra los maestros. 

Con este paso importante en la educación se conforma la si 

guiente etapa y última del desarrollo histórico de la educa 

ción primaria en México. 
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6) Educación al servicio de la Unidad Nacional: El presidente 

Manuel Avila Camacho renueva la política de unidad nacional y 

por obligada consecuencia, ve en la obra de la educación las 

bases firmes para lograr una educación socialista, educación 

para la paz, para la democracia y la justicia social. 

En el periodo de Miguel Alemán Valdés se continúa con una e

ducación democrática y tolerante en lo relativo al problema 

religioso. 

En 1960 se crea la Comisión Nacional de Texto Gratuito, se 

implementa el libro de texto gratuito para las escuelas prim~ 

rias. 

En ese mismo a~o se aplican los nuevos planes de trabajo en 

jardines de ni~os, la educación primaria deja de trabajar con 

asignaturas, se procura enlazar el aprendizaje a las necesi . 

dades del nifto y sus experiencias a la vida social, se propu

so estructurar las materias en áreas que correspondieran a 

los objetivos de educación nacional. 

Siendo Secretario de Educación Pública Agusttn Yaftez,se pla~ 

tearon objetivos para la revisi6n educativa: 

a)Ense~ar a pensar y aprender, actividades desvirtuadas por 

el memorismo. 

b)Vincular la educación al desarrollo económico. 

c)Remodelar la consciencia de solidaridad. 

d)Abandonar los dogmatismos sobrevivientes o recientes. 

e)Practicar el civismo, para atender al más alto nivel de ren 
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dimiento en la educación. 

En 1973 se promulga la Ley de Educación la cual establece 

que la educación es un servicio público y que es una función 

social que ejerce plenamente el Estado,es un proceso permanen 

te que contribuye al desarrollo del individuo y a la sociedad. 

El ideario educativo del Lic. José L6pez Portillo se concen

tro' en el Plan Nacional de Educación, que se trazó cuatro pr2 

pósitos: 

- Elevar su eficiencia para Promover el desarrollo integral 

del hombre. 

- Afirmar el carácter democrático y popular de la educación. 

- Vincular más estrechamente el servicio educativo al proceso 

de desarrollo. 

- Comprometer el servicio educativo al proceso de desarrollo. 

Uno de los objetivos primordiales de este sexenio fue el de 

elevar la calidad de la educación elemental, a través de di -

versos proyectos enmarcados, dentro del Programa Primaria pa

ra todos los Nifios. 

En los afias 1982 a 1988 que abarca el sexenio del Lic. Mi -

guel de la Madrid Hurtado, se planteaba llevar a cabo una Re

volución Educativa, como una acción estratégica para el de -

sarrollo de nuestro país. 

A partir de 1989 con el inicie 1el gobierno del Lic. Carlos 

Salinas de Gortari se propuso una modernización educativa,pª 
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ra la cual se instaló la Comisi6n Nacional para Consulta so~ 

bre la Modernizaci6n de la Educaci6n el lG de enero de 1989. 

Durante el discurso inagural el Presidente de la República 

dijo: 

''La educaci6n constituye la v1á m6s estable y du 
radera de distribuci6n de ingreso y de realiza= 
ción de los objetivos sociales de equidad. En
este servicio es esencial a la nación, los alum 
nos de México deben recibir educación excelente. 

El reto de la calidad es prerrequisito de 
la vialidad nacional y del fortalecimiento de -
nuestra soberania. No hay peor dependencia que 
la ignorancia; no hay forma más autónoma de vi
da que la del conocimiento 11 (8). 

Como temas de consulta se propusieron cuatro ejes principales: 

l. Los contenidos de la educaci6n. 

2. Los métodos de ense~anza. 

3. La revisión del sistema educativo. 

4, La participaci6n de la sociedad, 

2.2 Reformas de la Educaci6n Primaria de 1970-1988. 

La educación primaria en México a través de la historia a su

frido diversas reformas, como consecuencia de la transformación -

politico-social-histórica del pais, las principales reformas son: 

Ver cuadro 1). 

La doctrina de la reforma educativa y de la escuela primaria 

no se desprende sólo del Articulo 3o. Constitucional, sino del te~ 

(8) SEP. Folleto de modernización de la educación. p. 11 
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CUADRO 1 REFORMAS DE EDUCACIOH PRIMAR! A EN MEXICO 

EFORMA 1833 EFORMA DE LA 

{GOMEZ FARtAS ESCUELA ELE-

PtAtl GLOBAL DE A) lluEvo REGLAMENTO A LA SEP 
·----~ B) PLAH ffACIOHAL DE EDUCACIÓN 

1973 

LAN NACIOllAL DE DESARROLLO 

1982-1988 

DESARROLLO 1976 
C) PRIMARIA BILIHGUE A POBLACIOHES IH-

DIGEHAS, 
O) EDUCAC 1 OH PARA ADULTOS, 
E} ELEVAR LA CALIDAD DE LA Eouc. HORHAL 
F) MEJORAR COHTEH 1 DOS Y t1.!TODOS DE EDU

CAC IOH, 
G) PROGR~MA ELEVAR LA C,\LIDAD DE LA ED\l 

CACION PRll'IARIA, 

.f.) PROGRAMA PR 1KAR1 A PARA lOOOS LOS ti t

- - - - --------{> el B~~C.Et1TR1'LIZActóH EDUCATIVA, 
C) MoolFlCACIÓll DEL REGL.AMEHTO 111TE!?IOR 

DE LA SEP. 
O) LA EDUCACIÓN HoRtu.L SE ELEVA A lllVEL 

l 1 ,.E.llCIATURA 



to integro de la Constitución Mexicana. 

Durante el sexenio del Lic. Luis Echaverria Alvarez,la refo~ 

ma educativa se fundamentó en dos ordenamientos jurídicos; la Ley 

Federal de Educación de diciembre de 1973 y la Ley Nacional de E

ducación para Adultos de diciembre de 1975. Tienen como princi -

pios : 

a) La creación de una consciencia crítica. 

b) Popularización del conocimiento, igualdad de oportunidades. 

c) Flexibilización y actualización permanente del Sistema Educa

tivo. 

d) Acrecentar una nueva educación que sirva a la construcción 

del futuro y una sociedad más justa y más libre fundada en la 

tolerancia y respeto a la dignidad del hombre. Organizada r~ 

?ionalmente, sin explotación y servidumbre donde ésto pueda 

alcanzar sus más altas aspiraciones (9). 

Se reformaron los programas y libros de texto, para la es -

tructuración de éstos se consideraron los siguientes criterios: 

Cuadro 2 

fAbAPTÁBÍLÍDAD¡.... jESTRUCTURA INTERDISCIPLINARIA¡-. 

pRADUACIONl -!VERTICALIDAD ( 4-jHORIZONTALIDADf 
+ 

VERDADES 
RELATIVAS 

lCONTINUIDADI 
¡ 

(9) Solana Fernando et. al. Historia de la Educación Pública en 
xico p. 417 

22 



Se formaron siete áreas: Espaftol, Matemáticas, Ciencias Nat~ 

rales, Ciencias Sociales, Educación Tecnológica, Educaci6n,Art!s

tica y Educación Física. 

As! los libros de texto tienen dos objetivos centrales : 

1) Contribuir a la unidad nacional propiciando que todo mexicano 

tenga un nivel básico de cultura. 

2) Lograr que todos los estratos socio-económicos tengan acceso a 

los libros de texto gratuito. 

Dichos libros tienen un carácter más formativo que informati

vo, desde luego si las actividades son llevadas a cabo, porque si 

se consideran como pérdida de tiempo, entonces descuida su carác

ter formativo. 

El programa y libros de texto se encuentran fundamentadoz,co

mo ya se vió en buenos principios, sin embargo, tienen sus fallas 

porque al llevar a cabo su estructuración participaron en ello al 

gunas gentes que no tenían contacto con la cGcucla primaria y la 

docencia, por lo cual se notan algunas desarticulaciones en los -

temas, a pesar de lo anterior algunas áreas salieron beneficiadas 

como lo fue las Ciencias Naturales, donde Ge trata de encauzar al 

nifto al aprendizaje a través de la investigación, discusión y ut! 

lización del Método Científico. 

En Espaftol se intenta que el alumno emplee más su expresión 

oral y escrita, para mejorar su comunicación, adquiere el hábito 

de la lectura y tenga contacto con la literatura. 

Las Matemáticas intentan desarrollar en el alumno un pensa -
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miento cuantitativo y racional por medio de la observación, comp~ 

ración, abstracción, generalización, definición, conceptualiza 

ción, formalización y sistematización. Pero en ocasiones los li

bros presentan problemas fuera de la realidad del nifto y muy com

plejos, los cuales sólo logran confundirlo. 

Las Ciencias Sociales se propone favorecer el proceso de so

cialización del ni~o como miembro de la sociedad en general y de 

un grupo social particular. Comprende los conocimientos de la -

historia y la cultura de México a fin de conseguir identidad na -

cional, el conocimiento de otras culturas. Desafortunadamente 

siendo las Ciencias Sociales una de las áreas más importantes,por 

la formación de valores socio-culturales-históricos y políticos -

se encuentran los objetivos y contenidos en los libros en un de -

sorden, que llevan a la confunsión y en ocasiones a aburrir al n! 

ño, por no entender y poder ubicar el momento y la época de que -

se habla. 

El Lic. Luis Echevarr!a Alvarez se planteó en su sexenio dar 

educación a todos los mexicanos, sin embargo ésta no llegó a la 

totalidad de la población. 

En el sexenio de 1976 a 1982 siendo presidente el Lic. José 

López Portillo, en su primer informe de go'.>i~rnc planteó el Plan 

Nacional de Educación,en el que se proponía los siguientes objet! 

vos para la educación elemental: 

- Asegurar la educación básica para toda la población. 

- Vincular la educación terminal con el sistema productivo de bi~ 

nes y servicio social y nacionalmente necesarios. 
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- Elevar la calidad de la educación. 

- Mejorar la atmósfera cultural del país y fomentar el desarrollo 

del deporte. 

- Aumentar la eficiencia del Sistema Educativo. 

En 1981-1982 nace el Programa "Elevar la calidad de la educ~ 

c16n primaria", en la que aparecen todos los proyectos que se me_!! 

cionarán más adelante, se plantea la posibilidad de actualizar y 

capacitar rl profesorado en el manejo de contenidos y técnicas m~ 

todológicas previstas en el programa escolar, se desarrollaron ffi!:, 

todologias y material didáctico para atender la diversidad de be

neficiarios de la educación. 

Desde el inicio del sexenio 1982-1988 se habló de una refor

ma educativa que se seria tan a fondo que recibió el nombre de --

11Revoluci6n Educativa11 • 

Como decia el Lic. Jesús Reyes Heroles Secretario de Educa -

ci6n Pública (1982-1984) 
11 Una revolución, no se van hacer reformas ni mu 

cho menos a poner parches o remiendos; signifI 
ca que se debe poner de acuerdo la educación 
legal con la educación real. 

, Revolución implica tomar los problemas de~ 
de su raíz(• .• J planea un avance racional 1 Si§. 
temático sostenido en el proceso educacional, 
se persistirá en aciertos (· •• J se corregirán
errores, se pondrá énfasis en la formación del 
docente, sin dejar otros aspectos generales de 
gran importancia que se relacionan entre si. 

Una preocupación fundamental, es la de 
que los centros educativos no sean una fábrica 
de desempleados, que sea posible una conexión, 
una vinculación entre educación y mercado de 
trabajo" ( 10) . 

(10) Reyes Heroles Jesús. Revolución Educativa sin p. 
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En el Plan Nacional de Desarrollo de 1983-1988 se habló de -

la calidad académica,la cual se obtendría con la participaci6n de 

varios factores¡ uno de ellos es la importancia de la actualiza -

ci6n y preparación del maestro. El magisterio responderla a los 

niveles de proresionalizaci6n que exi~e la situación actual, se 

aplicarían nuevos estímulos para el maestro evitando que los as -

censos se convirtieran en desarraigo del trabajo del aula y propi 

ciando la actualización del ejercicio docente. Se crearon plazas 

de 3/4 de tiempo y de tiempo completo para los profesores que tu

vieran la Licenciatura en Psicología, Pedagogía, Educación Prima

ria, o aquellos que tuvieran diez aílos de servicio o para los que 

estuvieran estudiando Licenciatura y cursaran el segundo a~o (en 

la UPN únicamente). 

Por otra parte los libros de texto gratuito deberían adecua~ 

se e incluir, además del conjunto fundamental de contenidos comu

nes y obligatorios de nivel nacional, contenidos especificas re -

gionales. 

Se perseguta la consecusión de un mínimo de diez grados de ~ 

ducación básica para toda la población (preescolar, primaria y s~ 

cundaria). Para lograrlo.era necesario articular pedagógicamente 

los planes y programas de los tres niveles educativos y preparar 

al personal docente (11). 

Lamentablemente la muerte de Don Jesús Reyes Heroles pareció 

sepultar también el proyecto de Revolución Educativa, cuyos avan

res en corto tiemoo, anunciaban una real mejora del sistema. 

(11) Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 p. 229 a 234 



2.3 Educación Primaria 

La educación primaria en México dentro del Sistema Educativo 

Nacional se ubica en el tipo básico, el cual está compuesto por 

preescolar, primaria y secundaria. 

El nivel preescolar está formado por tres grados, el nivel 

primario por seis grados, ésta es obligatoria a todos los habitan 

tes de la República, la secundaria está compuesta por tres gra -

dos (12). 

El Sistema Educativo Nacional está constituido por la educa

ción que imparte el Estado, sus organismos descentralizados y los 

particulares. 

El Art. 20 de la Ley Federal de Educación dice que el fin prl 

mordial de ésta es la formación del educando, para que éste logre 

el desarrollo armónico de su personalidad, deberá asegurársele la 

participaci6n activa a dicho proceso, estimulando su iniciotiva, 

su sentido de responsabilidad y cratividad. 

A las escuelas primarias asisten niños de 6 a 14 a~os de edad 

sin discriminación de ninguna especie, pues tienen acceso a ella 

todas las clases sociales. 

La escuela primaria tiene sus bases jurídicas en el Art. 3o. 

Constitucional. 

Con fundamento en al Acuerdo No. 96, las escuelas primarias 

(12) eey Federal de Educación 
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se encuentran cla~~f icadas , e~, el siguiente cuadro por: 

ORGANIZACION · 

·UBICACION 

PERMANENCIA DE LOS ~ 

LUMNOS EN EL PLANTEL 

ALUMNADO AL QUE PRE§. 

TAN SERVICIO 

SEXO DE SUS ALUMNOS 

DEPENDENCIA ECONO~H

CA 

TURNO 

~ompletas 

~nccmpletas 

prbanas 

~t'ales 

nternas {J edio Internas 

xternas 

omunes 

speciales 

ilin•Ues 

__r---a-nisexuales 

~xtn.s 

G
tutinas 

spertinas 

e turnas 

clave e 
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En los últimos tiempos la educación primaria figura como una 

de las prioridades del sector educativo. 

En 1976 se estableció la Coordinación Nacional de Programa 

''Primaria para todos los Niños'' y se propus6 cerno meta la aten -

ci6n del 100 % de la población en la edad escolar; sin embargo, 

no se logr6 abatir la deserción en beneficio de los sectores me -

nos favorecidos en grado considerable (13). 

La meta de L6pez Petillo era ofrecer la primaria completa a 

los niños en edad es ce, lar. 

En el ciclo 1982-1983, poco más de 15 millones de niños soli 

citaron inscripción, p•:n·r. e.n este tiempo la educación present6 s~ 

rias deficiencias y además altos indices de deserción y reproba -

ción. 

Para hacer llegar la educación primaria a los lugares más 

apartados y no dejar ningún niño sin atención se implementaron -

los cursos comunitarios, circules de educación primaria, aulas mQ 

viles, aUdio primaria, CEBAS (Centros de Educación Básica para 6 
dultos), progremas y proyectos tales como: 

1) Programa Integrado 

2) Grupos Integrados 

3) CEBI (Centros de Educación Básica Intensiva), ahora SEA? 9-14 

4) Recuperación de niños con atraso escolar 

5) Unidades de apoyo psicopedagógico 

6) Proyecto de apoyo PPdagógico 

7) IPALE (Implantación de la Propuesta para el Aprendizaje de la 

(13) Latapí Pablo. Temas de Política Educativa p. 82 
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Lengua Escrita). 

Existieron otros proyectos que funcionaron durante el sexe -

nio del Lic. José L6pez Portillo y desaparecieron poco a poco, tal 

es el caso de: 

a) Enseftanza individualizada. 

b) Educación primaria para ni~os migrantes. 

A continuación se explicará brevemente los proyectos SEAP 9-

14 y Recuperaci6n de Niftos con Atraso Escolar, ya que se encuen -

tran {ntimamente vinculados con lÓs alumnos de zonas marginadas, 

dichos proyectos son manejados y supervisados por la Oficina de -

Proyectos Académicos de cada Dirección. 

1) SEAP 9-14 (Servicio Escolarizado Acelerado Primaria 9-14) 

La SEP llevó a cabo e implementó en el D.F. SEAP '.l--14 par·R

ni~os que no puedan asistir a la escuela en horario completo por 

tener que trabajar, debido a sus condiciones socio-económicas: a

demás los Centros se encuentran ubicados en zonas marginadas, el 

horario es flexible, con diferente método de trabajo y más que t~ 

do un servicio animado de un gran espíritu de comprensión por pa~ 

te del docente. 

•con Primaria 9-14 la SEP ha pretendido dar con imaginaci6n 

y empef'io una respuesta especial a una necesidad especial 11 (14). 

Las inscripciones están abiertas todo el a~o, se manejan las 

áreas de Español, Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Soci~ 

les. Los contenidos programáticos se encuentran dise~ados de 

(14) SEP. Primaria 9-14 p. 3 
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forma intensiva y simplificada de modo que los alumnos cursen la 

primaria en tres a~os, con la asistencia de dos horas diarias. 

Debido a las características de los alumnos, los contenidos 

programáticos que se les ofrecen deben ser más formativos que in

formativos, pcr lo que existen textos escolares especiales para ~ 

llos. 

El espíritu que el decente debe tener es: 

a) Conocer el ambiente de vida de sus alumnos. 

b) No imponer al educar.do cualquier contenido particular, por ú -

til y provechoso que éste parezca, sino procurar que el alumno 

lo asimile de manera crítica. 

c) Dado que los alumnos reciben un trato duro y cruel por parte 

de sus progenitores el maestro debe alimentar en si mismo una 

actitud comprensiva hacia ellos, de afecto, estímulo y aprecio. 

d) Estimular el autodidactismo del alumno en toda ocasión, para 

que éste aprenda a de~envolverse en un proceso de educación 

permanente. 

2) Proyecto de Recuperación de niños con atraso escolar. 

Este proyecto intenta prevenir el atraso escolar y recuperar 

a los niños que han reprobado algún grado, presenta tres modali

dades: 

a) Prevención de la reprobación- pretende atacar el atraso esca -

lar en el momento en que el alumno presenta dificultades para 

evitar la reprobación-. 

b) Recuperación de niños reprobados- está dirigida a los niños 

que han reprobado el primer grado, pero tienen la posibilidad 
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de recuperarse a través de un apoyo intensivo, es únicamente 

para este grado. 

c) Nivelación de ni~os en situación de extraedad- está dirigido a 

ni~os que cursan un grado escolar que no corresponde a su edad 

cronológica, se intenta que el alumno curse dos a~os en uno y 

de esta forma se nivele. 

2.3.l Plan y Programas de Estudio 

Como se vió en el apartado anterior la educación primaria,en 

México cuenta con diversos programas orientados a subsanar los 

problemas que ésta presenta, a partir del Pl~tn de Estudios y por 

lo que se considera necesario conocer los objetivos de dicho plan, 

con el fin de fundamentar el Programa de Orientación Educativa y 

Vocacional a nivel primaria en zonas marginadas del D.F. 

El Plan y Progr~ma~ ~e encuentran fundnmentndos en el Art1c~ 

3o. Constitucional. 

El Plan de Estudio y Programas de Educación Primaria son re~ 

ponsabilidad de la Federación, pues de este modo, se asegura tan

to el aspecto jurtdico-formal, como el pedasógico, la formación 

integral del individuo a través de la rectoría educativa. 

Dentro del Plan de Estudios se encuentran los siguientes o~

jetivos de Educación Primaria: 
11 1) Desarrollo de la identidad nacional. Cons

truir y sentir el concepto de la identidad 
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nacional, con bases en el conocimiento y re
~n~ocimie~to de la identidad étnica y cultu
ral de los diferentes conjuntos sociales que 
interactúan en nuestro pais; en el rescate y 
disfrute de las creaciones culturales genera 
das históricamente por los mexicanos. -

2) Preservación de la salud y medio ambiente. 
La preservación de la salud individual y co
lectiva, asi como el medio ambiente, requie
re de la participación consciente de la edu
cación para logr~r mejores cor.diciones de vi 
da que permitan el óptimo desarrollo persc = 
nal y social, por ello es preciso el conoci
miento de los ecosistemas y las causas que 
motivan su alteración, el conocimiento y a -
provechamiento racional de los recursos natu 
rales, el análisis anatómico y fisiológico -
del cuerpo humano y su estructura relaciona
da con las medidas higiénicas. 

3) Desarrollo de la capacidad comunicativa. Es 
preciso que el educando alcance un alto gra
do de eficiencia comunicativa,cral y escrit~ 
mediante la utilización funcional de la es -
critura básica de la lengua materna, que les 
permita expresar libremente sus sentimientos, 
pensamientos, deseos y preocupaciones. 

4) Interiorización de valores. Promover en los 
educandos la interiorización de valores cul
turales generados regional. nacional y uni -
versalmente. El conocimiento y a~ropiació1 
de la rr.anifestación cultural de caracteristi 
ca científica, tecnológica y artistica, per= 
mitirá que los educandos participen creativa 
~ente en Ja creación de nuevos valores. -

5) Desarrollo de actitudes. Que los alumnos de 
sarrollen actitudes de participación coopera 
tiva y democrática, d~ respeto a sí mismo y
a los deffiáS, de justicia, igualdad y ~olida
ridad a través de la organización social pa
ra planear la actividad escolar, familiar y 
comunitaria, llevarla a cnbo con decisión y 
responsabilidad. De esta manera los Liños 
adoptarán actitudes de autorrealización y 
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confianza en sí mismos. 
6) Desarrollo del pensamiento. El proceso neu 

ropsicol6gico del pensamiento permite el cQ 
nocimiento de la realidad circundante, es 
decir mediante este proceso los ni~os cono
cen los objetos, seres y fenómenos, los el~ 
mentas y propiedades que la forman. 

El conocimiento se realiza con la inter 
vensión de las siguientes operaciones bási= 
cas: 
-Análisis 
-Sin tesis 
-Abstracción 
-Generalización 

7) Aplicación del conocimiento. La satisfac -
ci6n de necesidades individuales y sociales 
se logra con la aplicación tecncl6gica de la 
conciencia científica a un prcblema determi
nado por ejemplo el empleo de máquinas, he -
rramientas y aparatos electrónicos. 

B) Orientación vocacional. Procurar que la edu 
cación logre la mediación de sus interese~ Y 
capacidades con las oportunidades de empleo 
y estudio, es el quehacer de reflexión con -
junta entre alumnos, padres y maestros cor -
el fin de que, al término de la educación 
primaria, los niños estén en posibilidades 
de ubicar su vocación, comprometido con sus 
propias necesidades, con ia sociedad de la 
que forma parte y con el desarrollo nacio -
nal de nuestro paísº { 15). 

Aunque en el Plan de Estudios se marca el objetivo de Orien

tación vocacional, en los programas no existe ninguna actividad 

para desarrollarlo. 

Unicamente el Departamento de Investigación de la Direcci6n 

General de Educación Primaria en coordinación co~ el SNOE elaboró 

un rollete informativo para los alumnos de 60. grado de educación 

(15)Plan de Estudios de Educación Primaria. 
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primaria llart1ado "Un nuevo paso, otras opciones educativas des -

pués de la primaria", sin embargo, este folleto contiene datos de 

algunos CEO'S y CECAP'S, en el cual no presenta información com -

pleta de estos centros, por razones administrativas, los folletos 

no fueron proporcionados a supervisores de zona y por lo tanto ni 

a directores, maestros y alumnos. 

Otro material que este Departamento elaboró con el SNOE y 11~ 

gó a algunas escuelas primarias, fue un periódico informativo 11§ 

mado 11 Zaz 11 en el cual se gastaron millones de pesos en su diseílo 

e imprensión, éste contenía información de carreras cortas tales 

como: electricidad, electrónica y computación, olvidando otras o

cupaciones de interés para los alumnos. 

Este periódico se colocaba a la entrada de la escuela o en la 

dirección de la misma, para que los alumnos al pasar recibieran 

la información de las diversas ccupaciones que podían seguir des

pués de la primaria. 

Este Departamento mantuvo comunicación permanente con el 

SNOE sin embargo, hasta la fecha no se han realizado acciones en

caminadas hacia la orientación educativa en la educación primaria. 

El diagnóstico del Plan Nacional de Educación 1 Cultura, De -

porte y Re-creación 1983-1988, establece que , de cada 100 niños 

inscritos en educación primaria sólo 48 ter·minan el 60. grado y 

de éstos solamente 40 ingresan a primer grado de educación secundª 

ria ( 16). 

Por supuesto,esta situación se presenta co~ mis frecuencia 

(16) Plan Nacional de Educación. QPporte y gecreación p. 42 
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entre la población escolar de zonas marginadas, en virtud de que 

las causas rundamentales tanto de la deserción, como de la no con 

tinuación de estudios, las constituyen circunstancias de carácter 

socio-económico, de vicios y deficiencias del propio sistema edu

cativo. 

Como resultado de la problemática que enfrenta actualmente 

la estructura educativa er• su nivel primario, cientos de niMos d~ 

sertan o no continúan sus estudios después del 60. grado, incorp2 

rándose al ejercito de subempleo o dedicándose a infinidad de ac

tividades delictivas, como consecuencia de un carente interés de 

sociedad por esta niñez, ya de por sí privado en sus necesidades 

básicas. 

En virtud de lo anterior se desprende la necesidad dé ofre -

cer alternativas reales, sistemáticas y responsables a esa pobla

ción infantil que a partir de la interrupción de sus estudios sólo 

preocupará al Estado, en la medida que se incorpore a los medios 

de producción, como mano de obra barata y generalmente en los má~ 

genes de la explotación. 

De concretar la intención verdadera de estos niílos, victimas

de la inercia educativa, de una crisis económica cada vez más a -

larmante , los programas de educación primaria, deberlan incorpo

rar en su curricula, la Orientación Educativa y Vocacional, como 

un aspecto relevante en la formación integral del alumno, que le 

permitirá elegir la opción que más le favorezca, en caso de verse 

obligado a no continuar sus estudios, encontrando alternativas más 

prácticas a su interés por incorporarse a una actividad remunera -
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ti va. 

Desde luego que se considera prioritario, ofrecer a estos ni 
~os, los medios para reintegrarse a su formación escolar, pero -

considerando que los principales obstáculos para tales fines, son 

generalmente económicos, el alumno tiene derecho a conocer las ºE 

cienes creadas por el propio Estado para que el individuo que pr~ 

tencta desarrollar una actividad laboral, cuente con la capacita -

ci6n necesaria y/o con los elementos básicos del oficio correspo~ 

diente. 

En este caso la orientación educativa y vocacional constitu

ye el campo propicio para investigar y diseñar un programa alter

no a la estructura actual del servicio de educación primaria. 
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Capitulo III 

ORIENTACION EDUCATIVA Y VOCACIONAL 

En el =apitulo anterior, se analizó el estado del sistema e -

ducativo, en su nivel primario, destacándose la notoria carencia 

de operatividad en los programas correspondientes, de la orienta -

ción educativa y vocacional, asi como las preocupantes consecuen -

cias de tal omisión. 

El presente estudio presenta como fundamentos los resultados 

de la polltica Dducativa implantada eh los últimos ai'\os, 11 brindar 

atención a toda persona que demande educación primaria", anuncian

do oficialmente los indices de ingreso, para observarse posterior
mente la incapacidad del sistema educativo para retener a la pobl~ 

ción inscrita y sobre todo la elevada producción de subempleados 

y enormes tasas de explotación infantil. 

Calidad es lo que demanda nuestra poblaci6n escolar, calidad 

que ofrezca libertad de elección, ante un eventual término de pos! 

bilidades de continuar la trayectoria educativa. 

La estructura educativa aún no está p-eparada en sus diferen

tes niveles para reconocer su propia incapacidad y menos aún para 

enfrentar decididamente el fenómeno de deserción escolar y la no 

continuación de estudios post-primarios. 

Seguramente pasarán 10 años o más para que la presión de di-
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versos sectores de nuestra sociedad obligue a las autoridades edu

cativas a perfeccionar las estrategias, métodos, alternativas y 

quedar asi establecida la importancia decisiva de la orientación 

educativa y vocacional, llevada en forma real, sistemática.precisa 

y constante, en el proyecto de modernización educativa. 

Orientación al margen de definiciones y conceptos, implica o

frecer al individuo diversas posibilidades de elección desde un 

punto fijo¡ desde el eje mismo de su realidad y sus necesidades. 

No significa distraer o dispersar los intereses de una persona, Si 
no atender el derecho de todo ser humano de elegir su propio cami

no¡ aquél que decida recorrer ~n o fuera del sistema escolar. La 

orientación asi entendida es libertad, el ejercicio responsable al 

que todos tenemos derecho y al que debemos aspirar, aún desde la 

niñez. 

Hoy en dia la orientación se debe aceptar como una actividad 

indispensable y fundamental, no sólo con carácter inrormativo si -

no formativo en todo el proceso educctivo,~s una elección, una de

cisión voluntaria y consciente. 

Se puede llegar a entender a la orientación como una ayuda si~ 

temática que se brinaa al individuo, para que llegue a conocer me

jor sus capaci~ades,3us caracteristicas y potencialidades; además 

aceptanao su realidad y que sea capaz de autodirigirse1 por lo 

cual todo esto se encuentra enfocado al desarrollo integral de su 

personalidad y a que contribuya de manera eficaz a la sociedad a 

la que pertenece. 

La orientación ha existido siempre en la sociedad, la familia, 
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escuela, grupo de pares, etc., pero en la actualidad se conside

ra una actividad científica, co~·leja y persistente. ''Clentlfica 

por su aporte técnico y teorla; =ompleja por su reconocimiento 

de la complejidad del hombre que se ocupa y de la variedad de los 

instrumentos que util~za; persistent~ por su carácter sistemático 

y pro cene ial 11 
( 17). 

Históricamente la definición de los diversos autores sobre 

orientación se ha referido a un cambio de su significado, sin em -

bargo,existen algunas similitudes entre ellas, para apoyar este 

término. 

3.1 Orientación Educativa 

La orientación educativa es un proceso continuo y permanente 

que se inicia con el nacimiento y se presenta a lo largo de la vi~ 

da del sujeto, preparándolo para su desenvolvimiento ánte la so -

ciedad, ubicándolo en la realidad para que sea capaz de reconocer 

sus necesidades, intereses y aptitudes. 

La orientación educativa tiene las siguientes caractertsti -

cas: 

A) Se desarrolla de modo continuo y sin pausa. 

B) Brinda asistencia estimulante y técnica, pero siempre dejando 

en libertad al individuo en toda la tarea de decisión que con~ 

tituye una responsabilidad personal e inherente. 

C) Respeta la individualidad de cada sujeto. 

D) Es concordante con la dimensión social, por la interacción con 

( 11) Diccionario Enciclopédico de la Educación Tomo II I p. 1489 



los otros y sus compromisos con la sociedad. 

La orientación educativa es explicada por diversos autores, 

de los cuales se citan algunos: 

DR. JOSE ANTONIO FLORES o.- La orientación educativa extiende sus 

propósitos no solamente al problema más o menos restringido de la 

elección vocacional, sino que abarca todas aquellas técnicas, sis

temas, métodos y recursos que tiendan hacer que el individuo se in 

cline a realizarse positivamente en forma feliz, como un ente óti~ 

tanto par.a la sociedad como para sí mismo. 

La orientación educativa está íntimamente ligada con el cre

cimiento y desarrollo de los seres humanos. Todo servicio de o -

rientación debe formar parte de la escuela en forma íntima y coor

dinada, pero a la vez no debe estar identificada con la dirección 

de la misma, para tener la oportunidad de funcionar como receptác~ 

lo de elementos agresivos que se crean hacia la escuela. 

PIERRE CAILLY.- La orientación es una educación, pues provee un -

sistema de reflexión frente al problema de la elección. Permite 

al niño tomar conciencia de las consecuencias de sus acciones y a& 

quisiciones presentes, debe facilitarle el control del futuro y h~ 

bituarle a situarse con relación a un contexto móvil. La orienta

ción es una educación de la adaptación al cambio que responde a la 

necesidad que todo ser experimenta. 

La orientación educativa tiene como objetivo la libertad del 

ni~o en su paso al estado adulto o sea la libre determinación de 
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sus decisiones . 

La familia influye de manera decisiva en la orientación, esta 

influencia es directa. El ni~o se impregna de las caracteris~icae 

de su medio, toma de él numerosas act.itudes e incluso un gran nú

mero de intereses. 

La preocupación de los padres por proporcionar al nl~o i~str~ 

mentas de acción, esquemas de reflexión y principios morales son 

parte de la orientación educativa. 

La orientación educativa se inicia en la familia, pues aq~1 

en donde se da una visión a futuro, dada por todos los miembrcs -

que la componen. 

Con frecuencia la elecci6n de un o~icio u profesión se lleva 

a cabo porque el padre la ha ejercido y se siente satisfecho de e

lla o puede ser rechazada porque le disgusta realtzarla, por :as 

personas que le rodean o por necesidad¡ por lo cual los padre; de 

esta manera proponen sus acciones sin ser conscientes, elemen~os 

de apreciación, criterios de elecci6n, respecto a las profesicnes 

ocupaciones y estudios. No solamente la influencia es por ~l 

tipo de trabajo ejercido por el padre o la madre, ni por su ~sco

laridad, pueden ser también l~s relaciones sociales la manera de 

vida, el status social, la economía familiar, etc. (18) . 

JORGENSEN GREENE.- La orientación es la ayuda que se proporcicna 

a los alumnos a efecto de que sean más aptos para elegir, pla~ear, 

(18) Cailly Pierre. Orientación escolar y profesional de los ninos 
p. 83 a 163. 
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ejecutar y evaluar sus actividades (19). 

RUTH SRANG Y GLYN MORRIS.- Es un proceso continuo destinado a ayu

dar a cada individuo, mediante sus propios esfuerzos e intereses 

a descubrir, liberar y desarrollar sus posibilidades, obteniendo~ 

si su satisfacción personal y contribuir al bienestar social (20). 

MARIA VICTORIA GORDILLO ALVAREZ VALDEZ.- En el fondo toda orienta

ción es un proceso de ayuda para que una persona sea capaz de to

mar la decisión en cada situación o problema, la necesidad de un 

fundamento intelectual se hace m¿s necesario paradójicamen~e en la 

orientación porque la función orientadora no se desenvuelve en el 

marco sistemático de la ciencia, sino que se apoya en el conocí ~

miento de la realidad singular que es cada persona y del mundo ~a~ 

biante que entorno al sujeto tiene, precisamente por esta singula

ridad de la persona, se necesitan criterios más firmes, ideas más 

claras para evitar el riesgo de tomar decisiones equivocadas. 

Se entiende que l~ orientación educativa es un proceso indivi

dualizado de ayuda al educando en su progresiva realización perso

nal, lograda a través de la libre creación de valores y ejerciendo 

interacción por parte de los educadores en situaciones diversas 

que entablen comunicación (21). 

ROSS.- El propósito de la orientación educativa e~ a~istir al edu

cando para que adquiera suficiente~ conocimientos de si mismo, de 

su medio ambiente para ser capa2 de utilizar mis inteligenternente 

las oportunidades ocupacionales J educacionales ofrecidas por la 

escuela y la comun:daa (22). 

(19) 

(20) 
(21) 

(22) 

Greene Jorgensen. Menctir·~~en·. y evaluaci6n en ln escuela 
secundaria p. 15 

Strang Ruth y Glyn Morris. La orientación escolar p. 21 
Gordillo Alvarez. Valdez Ma. Victoria. ! a orientación PO el 

proceso edycntiyo p. 32 
Ross. Measur(~ment in !oday ~ ·cboql ·· [). g 
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ROBERT KNAPP.- Fase del proceso educativo en que se aconseja y a

yuda al individuo a tomar decisiones que sirvan para promover su -

bienestar en la escuela y en la vida (23). 

LUIS HERRERA Y MONTES.- La orientación educativa y vocacional es ~ 

na manera de ayudar al individuo a reSolver sus dificultades. Es 

la ayuda experta que se le proporciona siempre que encuentran obs

táculos en su desenvolvimiento y autorrealización. 

Se ha de~inido a la orientación educativa y vocacional como a

quel la fase del proceso educativo que tiene por objeto ayudar a d~ 

senvolverse al individuo a través de la realización de actividades 

y experiencias que le permitan resolver sus problemas, al mismo 

tiempo que adquiere un mejor conocimiento de si mismo. Esta orien 

tación no es un servicio externo a la educación sino es parte de ~ 

lla misma pues persigue sus mismas finalidades y funciones, se en

cuentran coordinadas con los demás aspectos del proceso educativo; 

una caracteristica esencial de esta orientación es que permite a -

tención a las necesidades del individuo (24). 

FORNS SANTACANA MA .• - Lo que da valor a la orientación no e~ el 

hecho de tomar decisiones sino de proporcionar al sujeto un siste

ma de reflexión que lo capacite para analizar los datos de sus ac

ciones y potencialmente le permita una autoorientación. 

El objetivo de la educación es facilitar al ni~o, joven o aoul 

to la ayuda adecuada para que aproveche al máximo sus posibilida -

des con esto se pretende facilitar el acceso del mayor número po

sible de individuos a la educación (25). 

(23) Knapp Robert.- Orjentaci6n del escolar p.14 
(24) Herrera y Montes Luis. r a orieota_ción eduqatiya v voqaciqoal 

p.7 a 17. 
(25) Forns Santacana ~a .• BPflexjooPs acerca de la 9rientaci60 e

~,>. 7 
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Como se nnede observar los autores citados consideran a la o

rientación educativa como una fase del proceso educativo que se -

presenta a lo largo de toda la vida del sujeto, como un proceso 

cont!nuo que busca la libre decisión del individuo para la resolu

ción de sus problemas. 

La orientación educativa pretende alcanzar las siguientes me-

tas: 

l) Formación integral del sujeto y aceptar la realidad. 

2) Adecuación de los métodos y contenidos de aprendizaje de cada 

alumno ·y cada situación escolar. 

3) Conocimiento cienttfico-técnico de cada sujeto, o sea de su P2 
tencial • 

4) Soluci6n, recuperación y reeducación de todos aquellos trastoE 

nos creados en la escuela o en cualquier otro contexto. 

El desarrollo de la orientación educativa se da desde el ini

cio de la vida y continúa a lo largo de ésta, distinguiéndose por 

su estudio en tres rases: 

A) Orientación Escolar 

B) Orientación Vocacional 

C) Orientación Profesional (ver cuadro 4) 

Como se puede observar en el cuadro las fases de la orienta -

ci6n educativa se encuentran íntimamente viculadas, aunque por 

cuestiones metodológicas del trabajo, en el presente capitulo ~~ 

distinguen tres rubros para su comprensión. 
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Cuadro 4 

ORIENTACION EDUCATIVA 

Desde el in.!_ Preesco- Prima- Secunda:.:. Bachille- Profe-

cio de la v.!_ lar ria ria rato sional 
da 

OREINTACION EDUCATIVA 

ORIENTACION ESCOLAR 

ORIENTACION VOCACIONAL 

ORIENTACION PROFESIONAL 

3.2 Orientación Escolar 

11 ~a función orientadora en la escuela debe ser 
parte de un programa sensato y bien equilibrª 
do para satisfacer las necesidades e interese~ 
de los niños. La orientación es considerada ~ 
sencialmente como un proceso de aprendizaje pñ 
ra el individuo a orientar, y cuyo punto focal 
se localizará en la comprensión cognoscitiva -
consciente que el individuo tenga del yo, de -
las condiciones situacionales importantes y de 
la relación entre el yo y el medio'' (26) 

(26) Hill George. Orientación escolar y vocacional p. 10 

A lo 

largo 
de la 
vida 
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La orientación escolar consiste en dar ayuda al educando Pa

ra que madure su capacidad de respuesta a los esfuerzos que hace 

la escuela por instruirlo. Asi el orientador escolar trabaja a -

yudándole a confrontar las dificultades que sufre al encarar las 

exigencias del aprendizaje. En algunos casos,esto implica encon. 

trar soluciones a los problemas de aprendizaje, ya sean éstos de 

significado, de motivación o de interferencia con el aprendizaje 

efectivo, debido a fallas de adaptación emocional y social. El 2 

rientador trata de ayudar a todo niílo a planear y desempeñar en -

su experiencia educacional, de modo que curse los estudios con ÓE 
timos resultados de aprovechamiento. 

A la orientación compete ayudar a los educandos a madurar en 

los procesos y técnicas selectivas, especialmente en lo que se r~ 

fiere a la planeación educacional y vocacional. 

Para que un proceso de orientación alcance su máxima eficien 

cia debe servir al alumno desde que ingresa a la escuela por pri

mer1 vez y ayudarle durante toda su experiencia escolar, para es

to el jocente u orientador debe tener las siguientes cualidades: 

-Aceptac~Qn total de educando. 

-Permit:.r ]~ !ibertad de expresión. 

-Apre~Jizaje planeado y sistemático, para que lleve al niílo de a-

cuerdo a su maduración a niveles más altos de aprendizaje, 

-Promover el autoexamen, autoevaluación y autoestudio. 

-Promover y hacer énfasis sobre el estudio de las relaciones in -

terpersonales. 

-Aprovechar las experiencias del educando para guiarlo hacia nue

vos aspectos. 
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- Que exista una ética profesional en la planeaci6n y conducci6n 

de. las experiencias de aprendizaje del alumno. 

- El docente debe ester en contfnua comunicaci6n con el padre de 

familia, para propiciar el interés y alentar los aprendizajes 

de orientación. 

Un objetivo de los servicios de orientación es que el alumno 

mejore su capacidad escolar, por lo tanto un programa eficaz de 2 

rientación en la escuela elemental debe incluir informaci6n acer

ci de los alumnos y la interpretación de esa información respecto 

al alumno y aquellas personas situadas en su esfera de tnfluen -

cia. Debe contar también con los recursos necesarios de su medio 

ambiente para que cada individuo tenga la oportunidad de sacar el 

máximo pz~ovecho de sus relaciones con su entorno. 

3.3 Orientación Vocacional 

La vocación implica la idea de "llamada", especialmente ref!t 

rida al ámbito profesional. En sentido amplio se hace referencia 

a la inclinación o afición predominante, con tendencia a la perm~ 

nencia o estabilid~d. En ~cntido rc~tringido, implica conjunción 

de actitudes, intererses y actividades, tipificando un género o 

modo de vida. Por tanto es un proyecto de realización personal. 

La orientación vocacional tiene sus antecedentes en: 

1909- Frank Parsons edita ''Elección de una profesión1',propone un 

modelo de tipo conceptual en donde debe haber ~rmonia entre 

el trabajo que se desarrolla y las actitudes. 
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1917- La Primeria Guerra Mundial, en donde hubo necesidad de re -

clutar¡ por primera vez se aplican los tent psicológicos y 

analizan diferentes ocupaciones. 

1927- Eduard Strong, realiza el primer inventario de intereses V.Q. 

cacionales, se promovieron estudios sobre el área de los i!l 

tereses. 

En la misma época Elton Mayo y George R. estudian las rel~ 

ciones humanas desde el punto de vista de producci6n. 

1931- Se realizan estudios para: 

-Encantar métodos de diagnóstico. 

-Muestras representativas para reubicar personal 

-Crear métodos para capacitar a los empleados. 

1933- Investigaciones de psicologta industrial; se creó una depe~ 

dencia con bolsa de trabajo que se encargaba de seleccionar 

al sujeto para ub~carlo en determinado empleo. Obtener in

formación para un puesto especifico. 

Se empieza hacer una clasificación de empleos. 

1941- La Segunda Guerra Mundial trae nuevamente un problema de s~ 

lección y clasificación, por lo que surge la teoría de los 

rasgos y factores. 

1951- Ginberg critica todo lo existente, todo es un empirismo ár! 

do. Critica la teoría de 1941, propone que la elección vo

cacional abarque desde la ninez hasta la edad adulta. Se e~ 

pieza en este año la verdadera orientación vocacional (27). 

1986- Franco Basaglia iniciador del movimiento de psiquiatria de

mocrática en Italia: tiene la tesis de que una ocupación r~ 

gular, segura y remunerada llevarla al individuo a la auto

realización en el transcurso de su vida (28). 

(27) Pereyra Luis. Apuntes de Orientación Educqtiya 

(28) Fernandez J, P. , Trotados de orientación sin p. 
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La orientnci6n vocacional tuvo los siguientes periodos a trª 

vés de la historia: 

1909-1917 

1917-1941 

De observaci6n. 

Emplrico. 

1931- a la fecha Teórico-práctico. 

El concepto de orientación vocacional ha sido interpretado -

con mucha libertad y da margen a múltiples versiones. 

Sin embargo, esta diversidad responde en gran parte a dos 

causas: 

1) El punto de partida del movimiento de orientación en Estados g 
nidos de Norteamérica lo constituyen los trabajos de Frank Pa~ 

sons, que se refiere exclusivamente al aspecto vocacional. A 

raíz de ello muchos continúan considerando a la orientación en 

el sentido restringido de "conseguir ocupaciones para los j6v~ 

nes 1•, para distribuirlos en labores acordes a sus aptitudes o 

volcarlos en otros aspectos puramente vocacionales del proble

ma. 

2) La Gegunda fuente de confusión emana de una tendencia totalmen 

te contraria a la primera. En lugar de limitar el uso del té~ 

mino al aspecto vocacional de la orientación, se identifica é~ 

ta con un proceso educativo (29). 

Los cambios que ha sufrido la orientación vocacional provie

nen de la investigación y experiencia de los profesionales, lo -

que ha suscitado serias dudas acerca de la necesidad de orienta -

ción en el mundo moderno. Una revisión del papel de la vocación 

(29) Janes Arthur. Principios de orientación y asistencia perso-
nal p. 46 
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en la vida del hombre y la mujer modernos han convencido a Hill

George de que la orientación para la planeación educativa y voc~ 

cional es aún más necesaria ahora que en el pasado. 

Esto viene a ser particularmente evidente conforme Ge exami 
ne el impacto de la automatización y otras fuerzas de la economía 

y especialmente en el trabajo de muchas personas en el mercado l~ 

boral actual. La rapidez de cambio, más que hacer obsoleta la o -

rientación vocacional, desafía al orientador escolar profesional

ª reexaminar con gran cuidado la naturaleza del trabajo en la vi

da moderna, los procesos de desarrollo vocacional y la nueva orie~ 

tación vocacional. 

Otro importante componente de la nueva orientación vocacio -

nal es una gama más amplia de las experiencias educacionales para 

enriquecer las nociones de la educación y del trabajo para pro -

veer aceptables modelos adultos. 

Por tanto en la orientación vocacional proporcionada a niños 
y jóvenes se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

1) La predicción de ~1e~ri6n vn~a~innal, nn tiene que ~nnsiderar

se como exacta ni enteramente necesaria. 

2) El desarrollo vocacional es un proceso en marcha. continuo y g~ 

neralmente irreversible. 

3) La formulación, aclaración de conceptos realistas es esencial 

al desarrollo vocacional fructífero. 

4) El proceso de formación de actitudes que se inicia desde la ni 

ne~ y continúa durante toda la vida. es determinante en la pl~ 

neación y descisión vocacional. 
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5) Los modelos desempenan una parte importante en la formación -

del autoconcepto, la determinaci6n de actitudes hace a la edu

cación, el trabajo y la identificación con las formas de ocup~ 

ción. 

6) La influencia de lo~ padres, de las relaciones y experiencias -

hogareílas en la planeación y elección vocacional, es de gran -

importancia, pero también considerablemente variable en nus 

consecuencias. 

7) Los elabones ocupacionales, al igual que las características 

de los trabajadores en las divercas ocupaciones, están relaci2 

nadas con los intereses, valores, necesidades, identificacio -

nes, habilidades y otras variables. 

Los principios de la orientación educativa y vocacional que 
se mencionan a continuación han sido subrayados en la investiga

ción hecha parn el desarrollo vocacional de niílos, jóvenes y adul 

tos. 

l. La orientación educativa y vocacional de los ninon, debe ser 

un proccco planeado y evolutivo. Iniciado en la primera infan 

cia debe comprender un margen de tiempo tan amplio como el que 

se requiere para ayudar al niño a lograr la madurez de la vi -

sión de sí mismo, la responsabilidad y capacidad de planeac16n 

y elección. 

2. Es preciso una mayor participación de los padres en la orientª 

ción de los niños y jóvenes; ya que la form~c16n del autocon -

cepto en los niños,es afectada ~or las imágenes y necesidades 

de los padres, formando parte de la plancación educacional y 

vocacional. 
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3. Los trabajos de orientación vocacional deben entrelazarse con 

los esfuerzos de orientación educacional, planeación y elec -

ci6n. Es preciso que la orientación vocacional se enfoque a 

la autoelecci6n y también a los esfuerzos más amplios de for

mación de actitudes, aceptación de los demás, ruptura de pre

juicios, asimilación de un mayor realismo de la educación,tra

bajo en la construcción de una vida y en la creación de valo -

res universales (30). 

A pesar de lo anterior la orientación vocacional sigue sien

do considerada como la mera selección de una carrera u ocupación. 

Se entiende al hombre como un objeto de observación, diagnóstico 

y estudio en lugar de entenderlo como sujeto con una serie de con 

ductas, que tiene capacidad de decisión y posibilidad de elección. 

La elección pertenece al hombre mismo, y ningún profesional 

u orientador por capacitado que esté tiene el derecho de manipu

larlo. 

Por lo tanto la orientación educativa y vocacional tiene los 

siguientes objetivos: 

1) Procurar que cada uno de los alumnos rinda en sus estudios el 

nivel máximo de sus capacidades. 

2) Que pueda aprovechar todas las oportunidades y los recursos 

que le brinda la escuela y 3U medio ambtente social. 

3) Orientarlos en su proceso de adaptación a su medio ambiente -

escolar, familiar y social. 

4) Encauzarlos para que encuentren satisfacción en el cumplimien-

(30) Diccionario de las Ciencias de la Educación. Tomo II p. 331 
a 332. 
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to de sus responsabilidades, al mismo tiempo que contribuye -

con su parte al progreso y bienestar de la colectividad. 

5) Ayudarlos a encontrar el camino más adecuado, en los estudios 

y en el trabajo para la realización de sus intereses, sus apt! 

tudes y cualidades personales. 

6) Estimularlos en su proceso de autoaf'irmación y maduración per

sonal, para que sean capaces de arrontar sus problemas y preo

cupaciones con objetividad, buen juicio y decis16n. 

7) Ayudarlos a llevar una vida plena, equilibrada y constructiva 

en los aspectos rísico, emocional e intelectual(31). 

En ocasiones se piensa que la orientación ayuda a buscar una 

carrera, como medio para alcanzar la relicidad, alegria de vivir 

y/o realización personal. Sin embargo, para su elección se en -

cuentran inmersos otros factores,· como lo son la f'amilia, la so -

ciedad, los intereses, las necesidades, las aptitudes, las habili 

dades y el grupo de amigos del sujeto. 

En un proceso de orientación vocacional es necesario tomar 

en cuenta tres factores principales que interactúan entre si: 

a) La persona 

b) El futuro 

e) El orientador 

La persona es aquel individuo que requiere el servicio de 

orientación vocacional, pensando que con el sólo hecho de solici

tarlo se resolverá su problema de elección vocacional pero se de

be hace·r consciente al individuo de que es él, quien resolverá 

sus problemas y decidirá su situación futura. 

(31) Herrera y Montes Luis. Orientación educativa y yocacigpel 
p. 8 
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El futuro es lo que la persona espera alcanzar con la orien

tación (carrera, profesión u ocupación) y su inclusión en el sis

tema productivo de la sociedad en que vive. Esto forma parte de 

su estructura en este momento. 

El orientador debe mantenerse actualizado respecto a las pos1~ 

bilidades ocupacionales que se presentará a los sujetos, para po -

der brindar opciones acorde alas necesidades del sujeto y a la re~ 

lidad en que vive. 

Algo de lo cual el orientador no debe olvidarse es el hecho 

de que J1 ayudará a promover decisiones y no imponerlas. 

La destreza como orientador depende más del enfoque y calidad 

de adiestramiento que su magnitud y del titulo profesional que lo 

sustente. 

Un enfoque contemporáneo de la orientación vocacional es el 

que plantea Rodolfo Bohoslavsky, el cual define la orientación v2 

cacional como la colaboración no directiva, con el consultante 

que tiende a restituirle una identidad y/o promover el estableci

miento de una imagen no conflictiva de su identidad personal, pr~ 

senta dos modalidades de orientación vocacional: 

l. Modalidad Actuarial. 

Según esta modalidad el joven que pretende elegir una carre

ra o actividad, puede ser ayudado por un orientador, sea psicólo

go o no, si éste una vez que conoce las aptitudes e intereses del 

55 



joven le ofrece un abanico de posibilidades, de donde puede esco

ger la que más se ajusta a sus nG~esidades o preferencias. Los -

tests son herramientas fundamentales. Estos pueden describir fiel 

mente las características del individuo, abrumándolo de pruebas -

psicométricas, y proyectivas bajo el pretexto de obtener mayor co~ 

fiabilidad en el diagnóstico. 

2. Modalidad Clínica. 

Para los orientadores ubicados en esta otra posición la eles 
ción de una carrera y un trabajo puede ser asistida cuando el jo

ven pueda llegar a tomar en sus manos la situación que enfrenta, 

y al comprenderla toma una decisión personal responsable. Aquí -

la entrevista es el principal instrumento, ya que en ella se con

densan los tres momentos de la labor de la orientación. El orien

tador no pretende ser directivo y no porque desconozca las técni

cas para un ajuste adecuado, sino porque considera que ninguna -

adaptación a la situación de aprendizaje es adecuada sino se asocia 

con una decisión autónoma (32). 

Sin embargo, el concepto que se maneja en el presente traba

jo. no se enmarca en forma determinante dentro de los términos y 

enfoques anteriormente mencionados. Ya que por un lado la modali

dad actuarial se realiza con la utilización de tests estandariza

dos en otros países, donde no se consideran las condiciones rea -

les y objetivas de las necesidades e intereses del momento socio

histórico de nuestra población. Del mismo modo tampoco se aboca -

a l~ modalidad clínica; pues para llevar a cabo ésta se requiere 

una amplia preparación, así como el proceso de aplicación indivi-

(32) Bohoslavsky Rodolfo. La orientación vocacional. Estrategia 

Clínica. p. 15 a 17. 
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dualizada ~ largo plazo implica el uso de más recursos humanos y 

económicos.• 

Por último un aspecto que sr. iebe considerar en la orienta -

ci6n vocacional es la manera en la que se va a dar la información 

ocupacional. 

La información ocupacional son todos aquellos recursos y téc

nicas que se utilizan para poder manifestar el ttpo de carreras, ?. 

cupaciones, profesiones existentes, así como su demanda, requisi

tos, instituciones que las imparten, duración 1 ubicación etc. 

''Los objetivos de la información ocupacional son dobles: por 

un lado transmitir información, pero por otro simultáneamente co

rregir las imágenes del mundo adulto" (33). 

Para llevarla a cabo se debe tomar en cuenta factores como 

lo son: 

- Qué informar 

- A quién se va informar 

- Cu~l es su historia personal 

- Cómo y cu~nto informar 

- Cuándo informar 

Después de haber dado la información ocupacional, el sujeto 

deberá de ser capaz de vincular la información proporcionada con 

sus necesidades, intereses y aptitudes y pueda así escoger una o

cupación. 

(33) Idem. p. 158 

•Nota.- Nuestro concepto de orientación se manejará al final del 
capitulo. 
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3.4. Orientación Profesional. 

Desde los tiempos más antiguos ha estado determinada la elec

ción de la profesión por el grupo social al que el individuo en -

cuestión pertenecía por su nacimiento. 

Las transmisión de la profesión por herencia a veces obligato

ria y ordenada por las leyes y privilegios concedidos a ciertas 

clases, evitaba la aglomeración de profesiones. 

Es hasta la Revolución Francesa con la 11 Declaraci6n de los De

rechos del Hombre y del Ciudadano", que por primera vez se procla

mó la libertad de elección de profesión u oficio. 11 No puede pro

hibirse a los ciudadanos ninguna.clase de industrias, o comercio 

pues para la ley todos los ciudadanos son admisibles a todas las 

dignidades de puestos y empleos públicos, según sus capacidades y 
sin otra distinción que sus virtudes y talentos"(34). 

En l~ actualidad la orientación profesional se propone que el 

individuo sea útil a la sociedad y a si mismo, de tal manera que 

mejore sus condiciones económicas y escolares, pero no hacerlo es

clavo de esas actividades. 

"La preocupación de la orientación profesional 
es buscar el bienestar del individuo y asegu
rarlo dentro de la sociedad. En estos térmi
nos se propone una armonía, equilibrio, ajus
te, posibilidades del individuo y requerimie~ 
tos socialen, su fondo económico se manifies
ta cuando el individuo que se orienta a 1ncor 
pararse a aquella tarea productiva para la -

(34) Walter León. 
~ 

La orientación profesional para estudios superio
p. 218 
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cual tiene aptitudes o disposición natural, y 
procurar que esta incorporación no implique -
derroche de esfuerzos ni pérdida de bienes,es 
ta orientación no se refiere al acomodo del = 
sujeto dentro de una carrera académica logra
da después rle una carrera y un ciclo escolar, 
sino que le preocupa la incorporación de todo, 
dentro de ~lgún trabajo en el cual se ajuste 
la naturaleza del sujeto que lo habrá de de
sempenar o bien la reincorporación de nuevas 
formas de actividad productiva, cuando por al 
guna causa se presenta alguna imposibilidad = 
para qur. el sujeto continúe en la que venia -
real izando. 

La orientación profesional requiere de -
un orientador como guía, pero no será el 
quien decida, en última instancia, pues Sé~~ 
el individuo que requirió el servicio 11 (35). 

Generalmente el adolescente desconoce sus aptitudes e inter~ 

ses, aún no claramente estructurados. Pruebas psicológicas de ªE 

titudes e intereses demuestran que los individuos que tienen una 

puntuación alta en intereses para cierta vocación, probablemente 

quedaráry en ésta y tendrá~ má& éxito, un test psicológico no dete~ 

mina la profesión que el individuo debe seguir. será sólo parte -

de este proceso. 

La mayoria de los estudiantes de nivel superior no tienen un 

objetivo profesional cuando ingresan alguna institución, pues cam 

bian de intereses durante la permanencia en ésta (36). 

La orientación profesional guía al joven a elegir una profe

sión acorde a sus necesidades, intereses y aptitudes. 

(35) Villalpando José Manuel. Los 'fundamentos de la orientación 
profesional. p. 218 

(36) Mckechie J, et. al. Psicología p. 464 

59 



Una adecuada orientaci6n profesional pretende la consecusi6n 

de los siguientes aspectos: 

1) Disposici6n e inclinaci6n del individuo. 

2) Utilidad social. 

3) Factor socio-económico. 

4) Etica profesional. 

Sólo cuando estos cuatro aspectos coinciden se puede hablar -

propiamente de una acertada elección profesional, la que además 

de asegurar los medios materiales para la existencia 11 proporciona 

al individuo alegría en sus actividades y da un valor concreto y 

positivo a la sociedad en que vive" (37). 

El factor económico hace que algunas personas estudien dife

rentes carreras, pues algunas de ellas tienen un status más elev~ 

do para la sociedad y se piensa que en tal o cual se ganará más 

dinero y por ello muchas veces no se toma en cuenta las habilida

des, destrezas e intereses, sino solamente el aspecto monetaric, 

por lo cual es una falta de responsabilidad y ética profesional, 

ya que no se abarca el beneficio colectivo sino sólo el personal. 

El salario no debe repercutir en los objetivos de la actitud 
profesional, ni menos aún en su preparación; el móvil decisivo de 

la participación profesionista en la sociedad debe ser, dar sati~ 

facción efectiva y responsabl~ a las necesidades sociales para o~ 

tener de la sociedad medios, para satisfacer las propias (38). 

La orientación profesional en los paises desarrollados toma 

(37) Chleusebairgue A .. Orientación profesional p. 209 
(38) Idem. p. 13 
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en cuenta la necesidad del pais y orienta a los individuos no só

lo a carreras universitarias sino al aspecto técnico y manual,por 

lo cual el campo laboral se encuentra acorde a la orientaci6n que 

se le brinda a los sujetos. 

La orientación profesional toma en cuenta tres elementos: 

a) El sujeto 

b) Las profesiones, oficios u ocupaciones 

e) El orientador 

La orientación profesional está cada vez más vinculada a la 

orientación escolar, especialmente en·los niveles medio y supe -

rior. 

La mayoria de la información presentada es extranjera por lo 

que es dificil adecuarla a la idiocincracia de los jóvenes de 

nuestro pais y a la educación primaria, por lo que la crientación 

educativa debe ser entendida como: 

Un proceso preventivo y no correctivo, en tanto que el sujeto 

debe identificar y analizar el contexto social, histórico y econQ 

mico en que vive, es necesario respetar su individualidad, consi

derar su pasado, sus necesid~des, intereses y aptitudes presentes 

y posibles cambios a futuro: proponiendo lugares, indicando los -

caminos posibles para llegar a ellos, utilizando cuestionarios y 

tests que sirvan al orientador como parte del conocimiento del in 

dividuo y parte del·proceso de orientación; estos tests y cuesti2 

narios deben ser elaborados de acuerdo a !as ~~cesidades, intere-
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ses y aptitudes de nuestros ni~os y jóvenes mexicanos, ya que és

tos presentan una problemática y una educación distinta a los ni

ftos y jóvenes de otros paises. Además orientar al individuo para 

que sea capaz de decidir y elegir a dónde quiere llegar, qué de -

sea ser y la mejor manera de realizar lo que se propone; no tra -

tando de disminuir o resolver sus problemas, por el contrario o -

freciendo una guía para que él mismo lo haga situándose en la reª 

lidad. 

Se considera que la orientación educativa y vocacional tiene 

los siguientes principios: 

- Es un proceso integral 

- Es un proceso continuo 

- E~ una función social 

- Es eminentemente educativa 

- Es un proceso constantemente adaptado 

- Es cientifica 

- Es de contenido profundamente humano 

Por consiguiente es necesario en nuestro pais la existencia 

de un Programa de Orientación Educativa y Vocacional a nivel pri

maria ya que los indices de deserción, reprobación y falta de es

tudios post-primarios son cada día más altos, se revisó y analizó 

la información teórica considerando de ésta la idónea para el pr~ 

sente estudio, la información ocupacional, la atención individua

lizada, los principios arriba mencionados, los objetivos de la o

rientación vocacional, el papel del orientador y además la forma

ción de un concepto de orientación educativa y vocacional basado 

en la realidad, acorde a las necesdades, intereses y aptitudes -
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de los niffos y jóvenes que cursan educación primaria, tomando en 

cuenta su situación geopolitica-económica y social, donde del do

cente participe, tamando el papei de orientador en la escuela pr1 

maria, ya que en nuestro país no existe un personal especifico 

que desempeffe dicha labor. 

Además se debe tomar en cuenta que dentro 9e1 proceso de o

rientación educativa influye en gran medida la familia ya que es 

ésta la que tiene un primer contacto con el individuo, y transmi

te al sujeto valores, normas, costumbres, tradiciones y de alguna 

manera encamina los intereses. Por lo que a lo largo del pre-ceso 

de orientación la familia debe ser considerada como un factor im

portante en la elección de una ocupación, oficio o carrera. 

Otro elemento a considerar es el gruPo de amigos, ye que so

bre todo en la adolescencia el joven tiene a veces lazos más es -

trechos con éstos que con su familia e influyen también en la to

ma de decisiones. 

Un factor determinante es el económico, pues muchas ocasio-

nes el joven presenta otros intereses, pero debidc a su situación 

socio-económica, tiene que trabajar e~ labores que no le satisfa

cen, pero que le compensan económicamente. 

Por lo &nterior es importante el papel que juega la educa 

ción primaria, en donde se puede empezar a encauzar y vincular 

los intereses con las necesidades socio-económicas. 
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Capitulo IV 

ZONAS MARGINADAS 

Las fallas del sistema politice mexicano con sus repercusio

nes en los aspectos eco~6mico, social y educativo, tiene mayor ifil 

pacto en la clase proletaria, en virtud de q~e sus posibilidades 

de recuperación son minimas por su extrema pobreza y su lacerante 

marginación. 

En la actualidad, es muy común que un niño que p~·rtenezca a ~ 

na familia ae buen r.ivel económico, curse con más posibilidades y 

mejores resultados, una trayectoria educativa, que culmine en una 

Licenciatura. Maestria o Doctorado, a diferencia de un niño pebre 

que difícilmente contará con el apoyo familiar en su afán por COI!, 

tinuar estudiando. 

Con toda segl..<.ridad el niño de familia pobre, inter·rumpiró. sus 

estudios en el momento en que se vea obligado a trabajar para ay~ 

dar al scstenimiento de su familia y esto puede suceder aún antes 

de que cumpla doce ancs de edad. 

Intencionalmente y de acuerdo a la moda política del momento, 

se refiere a la clase más pobre de nuestro país cvmo clase baja, 

clase proletaria, o simplemente 11 el sector menos favorecido 11 ,cuan. 

do en los discursos pretende referirse a la gente que no conoce -

el sentido extenso de la Revolución Mexicana. 
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Tratar el asunto de la.Orientación Educativa y Vocacional 

desde un punto de vista real, verdadero, profe~ional y auténtico 

debe partir del origen de las intenciones sociales. 

Un programa de beneficio social, no pasaría de ser un proye~ 

to demagógico, sino se considera como benefeciarios a los que más 

lo necesiten, a las a~ténticas victimas de la inercia educativa, 

y de la incapacidad del sistema político por hacer valederos los 

postulados de la Constitución Mexicana, sen los inmencionables de 

la cultura politica, de la avalancha revolucionaria niHos sin el~ 

se social, que sólo asisten a la escuela hasta que éstos la tole

ran; habitantes de una insultante mancha urbana a la que gener.al

mente la Sociología ha denominado zonas marginadas, zonas a las 

que diffcilmente se les encuent.ra explicación científica, pero f!_ 

ciles de detectar en ur.a urbe como la Ciudaa de México, zonPs a -

las que se les dedicará un breve espacio de este estudio, para u

bicar el contexto de la realidad en que sóbreviven algunos niftos 

y jóvenes mexicanos. 

4.1 M&rginación 

El origen del concepto de marginación se debe a la sociolo -

gia latincamericana, 11 la cual toma como punto de partida para su 

elaboración la constatación err.pirica de que el sistema social de 

sus paises se estructura en base a una minoria que acapara el po

der, la riqueza y la cultura, y una gran masa de la población sin 

acceso a ninguna de estas fuentes de bienestar, viviendo al mar

gen o fuera de las estructurns que ¡:or definición deben organizar 

la vida social de la colectividad 11 (39). 

(39) Diccionario Enciclopédico de Educación Especial p.1304 
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Este término ha sido designado a aquellas personas o grupos 

sociales donde su nivel de participación en la vida social, econ2 

mica. politica, cultural y educativa es escasa y sin objeto de r~ 

chazo, indiferencia e incluso discriminación por parte de la so -
ciedad. 

Desde su origen, la marginación corr,o un concepto tr?-ta de r~ 

flejar una realidad cuya existencia es independiente, éste ha si

do objeto de polémica por diver~as corrientee de pensamiento, pe

ro son principalmente dos modelos teóricos los que tratan de ex -

p1icar este fen6meno: el funcio~alismo y el conflictivismo. 

Funcionalismo 

Se supone que el sistema social se mantiene en equilibrio d~ 

bido a que sus estructuras gEneran un orden social que se adopta 

como natural, para ellos la marginación no es culpa de la sacie -

dad, sino del individuo o del grupo al que pertenece, por su con

ducta q~e hace que quede fuera del funcionamiento ordenado de la 

sociedad. 

Conflictivismo 

El conflictivismo en cambio adopta tJ.na actitud critica, no~ 
cepta a la marginación como algc natural, sino que la tacha de 

ser establecida por los intereses de una clase social que causa -

desigualdad, es el resultado del funcionamiento del sistema, 11 f'u!!. 

damentalmente a través de la explotación económica en el proceso 

de producción y corr:o un mecanismo de alineación a través de la º.!:. 
gar.izaci6n de consumo 11 (40). 

(40) Idem. p. 1305 
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Las razones principales por las que se establece la polémica 

entre el funcionalismo y el conflictivismo son las siguientes: 

-Debido a que es un concepto frecuentemente empleado por la teo -

ria funcionalista, y por tanto, es utilizado para velar la rea -

lidad en que se encuentran ciertos núcleos de la población espe

cialmente de los países capitalistas en la fase del imperialismo, 

"las soluciones" que se plantean a los problemas trae consigo la 

incidencia de la marginación y son dirigidos a atacar los efec -

tos de ésta • 

-Por imputarle a la marginación un carácter pasajero y por tanto 

erradicable del sistema capitalista. Esto se desprende lÓgica

mente de la posición burguesa. 

-Porque se ha definido y utilizado en un sentido etimológico: 11 e§._ 

tar al margen de". 

-Para muchos porque es un concepto de carácter singular y no uni

versal. 

-Por no tener validez científica, puesto que el concepto de marg1 

nación desde la perspectiva ideológica funcionalista oculta la 

realidad en que se encuentra la población afectada por este fen~ 

meno. 

-Porque a la marginación se le ha constrefiido básicamente al ámbi 
to de la Sociologia (41). 

Por tanto la marginación es un concepto que abarca fenómenos 

eminentemente sociales en las formaciones económico-sociales y P2 

líticas de los paises capitalistas. Desde sus orígenes hasta la 

fecha,este concepto ha sido generado y adoptado por la sociología 

y por ello es que, comúnmen~e se ha utilizado para identificar f~ 

nómenos sociológicos, tales como la inseguridad social, desorgan! 

(41) Hernández Dalmasio et. al. La marginación. p. 45 
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zaCión social, desarticulación familiar, potreza, farmacodepende~ 

cia. pandillaje, etc. 

En la misma forma, en otros campos de la ciencia, la margi -

nación es reducida (relativamente) al ámbito de la disciplina 

científica desde la cual se está estudiando o tratando de dar me

didas de solución, Asi,para el médico, lo más importante de la 

marginación es la salud, la higiene, la alimentación; para el ec2 

nomista lo económico¡ para el pedagcgo la educación. Todos los -

grupos marginados estan relativamente discriminadc.s respecto al 

sistema educativo, social, económico, politice y cultural, tanto 

el acceso a ellos como a la discrepancia respecto a los princ~ -

pies que lo rigen • 

La marginación es propia de una etapa transitoria del desa -

rrollo económico, politice y social de un pais. Los marginados -

se insertan funcionalmente en el sistema capitalista, en la econ2 

mia urbana dominante a través de los servicios prestados princi -

palmente a la clase alta y media alta (chofereE, jardine·ros, wo -· 

zas. personal de servicio doméstico)o trabajando como subemplea -

dos. están además segregados en áreas no incorporadas al sistema 

de servicios urbanos. 

4.2 Zonas Marginadas 

Las zonas marginadas en nuetro país tienen sus antecedentes 

en la historia de un desarrollo económico desequilibrado y de sus 

repercusiones sociales; dentro de éste fenómeno juega un papel ifil 
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portante la problemática del campo y la industria. 

Estas zonas tienen su precedente en 1900 cuando la principal 

actividad productiva del pais era la agricultura; los campesinos 

eran explotados y trabajaban desde que amanecía hasta que anoche -

cja en grandes latirundios, esto fue una de las causas de la Rev2 

lución de 1910 que levantó grandes masas de campesinos. Al térmi

no del movimiento revolucionario el pais vivió un periodo de ines

tabilidad, pues se habian destruido caminos y ferrocarriles provo

cando una baja en las actividades productivas, siendo ésto una de 

las causas del origen de la formación de grupos marginados. 

Pero es de 1930 a 1940 cuando dichos grupos, que vivían en el 

centro de la ciudad abandonaron sus viviendas por estar deteriora

das, por ser insuficientes para cubrir sus necesidades o les fue 

imposible pagar la renta, lo que originó las llamadas ciudades pe~ 

dictas que aparecen en Coyoacán, Copilco, Tlalpan, Palanca y las L2 

mas principalmente. 

A partir de 1940 la población creció aceleradamente en las á

reas urbanas y la afluencia de migración creó un mercado urbano de 

trabajo con salarios relativamente bajos e incluso decrecientes en 

términos reales para los niveles inferiores de calificaci6n, lo 

que junto con la politica de promoción creó un ambiente propicio -

para el acelerado crecimiento de la producción industrial. 

En 1960 estos asentamientos marginales contribuyen al creci -

miento intensivo del área metropolitana de la ciudad de Méxica;sien 
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do principalmente la migración rural a la ciudad la que ha causado 

una sobrepoblación,por lo que dentro de la capital se han formado· 

zonas semiurbanas, que son cinturones de miseria y ciudades perdi

das las cuales dan lugar a las llamadas zonas marginadas. 

"La aceleración del ritmo de crecimiento de la población ha 

obstaculizado en alguna medida la eliminación de los déficit en la 

satisfacción de las demandas sociales de la población y _ejerce una 

fuerte presión sobre las disponibilidades de recursos sociales"(42~ 

Al aumentar la tasa de crecimiento de la población crece la -

fuerza potencial del trabajo. 

Con la rápida expansión del país los sectores modernos de la ~ 

conomia (industria, sector público, agricultura, etc.) se enfren -

tan a un mercado de trabajo con una oferta ilimitada de mano de o

bra barata dispuesta a ocuparse a salarios bastantes bajos. Las -

principales fuentes de esa oferta de trabajo fueron los primeros -

habitantes rurales y posteriormente también los nativos de las zo

nas urbanas. 

''Se puede afirmar que el crecimiento de la población marginal 

y los indices de subempleo y desempleo en las ciudades, son conse

cuencia de los factores estructurales del capitalismo y no de la -

pobreza o decidia de los marginados" (43). 

Existen tres factores principales y determinantes en la forma

ción de zonas marginadas: 

(42) Colegio de México . Dinámica de la población en México p.25 
(43) Ponce de León Esmeralda. Los marginados de la ciudad. p.37 
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a) Factor económico 

El cual condiciona la mano de obra barata acord~ al desarr.Q. 

llo técnico industrial en donde poco a poco las máquinas han des

plazado el trabajo del hombre, aunado a ésto la crisis económica 

del pais que provoca que se cierren constantemente fábricas e in -

dustria quedan~o desempleados una g~an parte de la poblacióh • 

Otro aspecto es la inflación que se ha dado últimamente, oca

sionando un bajo nivel adquisitivo en el salario y causando que la 

población deje sus antiguas casas en colonias de nivel socio-econ2 

mico medio, por no poder sostenerlas, teniendo que migrar a las 

ciudades perdidas ya existentes o formando otras con ayuda de suj~ 
tos en las mismas condiciones. 

Otro grupo que forman las zonas marginadas son los migrantes 

de zonas rurales los cuales por :falta de apoyo no pueden "sobrevi

vir en el campo 11 , pues la cosecha no se da o no se tienen semi -

llas, maquinaria para una buena producción o también son explota -

dos por los intermediarios, pagándoles una in:fima cantidad por sus 
productos, propiciando así la esperanza en la "tierra prometida", 

por lo cual emigran con toda su familia a las grande9 urbea en don 

de tienen que en:frentarse a graves y serios problemas de vivienda, 

alimentación, vestido, salud, educación, etc •• 

b) Factor politice 

"Son las acciones del Estado que intervienen en la producción 

económica, en el desarrollo regional y en el bienestar social de 

la población" (44). 

( 44) Idem p. 20 
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El Estado ha estimulado con presupuesto y con infraestructura 

y dotaci6n de servicios públicos a las grandes ciudades y partic~ 

larmente al D.F., quedando olvidadas gran parte de las zonas rura

les segregadas en rancherías y peque~as comunidades indigenas, es 

asi como se causa el desequilibrio regional en el pais, teniendo -

mayor población las ciudades y contando con más y mejores comer -

cios y servicios, constituyendo una causa de la migración de camp~ 

sinos a la ciudad. 

e} Factor social 

Son las actividades ctei país tales como el crecimiento deme -

gráfico, cambios en su capital de consumo en sus diversos modos de 

vida¡ la gran demanda de empleo y la falta del mismo, trayendo co

mo consecuencia el desempleo y subempleo. 

El modo de vida de las zonas marginadas tiene características 

especificas, pero antes es necesario recordar que el modo de vida 

de las personas está formRdo por el conjunto de las actividades -

que realiza para vivir y las que lleva a cabo durante su tiempo ll 
bre, ahora bien el modo de vida se articula con el medio ambiente 

físico, las condiciones materiales y el medio sociocultural del a

sentamiento. 

Las zonas marginadas (cinturones de miseria y ciudades perdi

das} tienen las siguientes caracteristicas: 

1) Forma de ocupación de los terrenos 

Esta se realiza por lo que comúnmente se conoce como 11 para -

ca1dismo 11 que es un grupo de personas invasoras de terrenos de pr2 
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piedad privada; otra for.ma de obtener el terreno es por compra bª 

rata a 11 f'raccionarios fraudolentos 11 , los cuales venden terrenos 

de propiedad federal, ejidal o una superficie varias veces. 

Todos estos espacios de tierra se encuentran en los alreded2 

res de la metrópoli o en lugares geopolíticamente especif'icos;Ge~ 

de luego no se puede considerar dentro de este grupo las casas 

prefabricadas que se asignaron a damnificados de los sismos del 85. 

2) Servicios Públicos 

La mayor parte de las zonas marginadas no se encuentran pavi 

mentadas, carecen de drenaje, alcantarillado, luz eléctrica, alum 

bracio público, agua potable, servicios de salud, limpia, vigilan

cia, áreas verdes de recreación, teléfono, telégrafo, correos, 

transporte e incluso en ocasiones hasta f'alta de escuelas. 

Sin embargo, no necesariamente tienen que carecer de todos -

los servicios sólo de algunos, por ejemplo pueden tener el servi

cio de transporte, pero es insuficiente para la cantidad de pers2 

nas que existen ahí, también puede haber alumbrado público, pero 

dentro de las casas no hay .luz, por lo que las personas "la roban 11 

de los postes. 

3) Alimentación 

Su dieta alimenticia es a base de frijoles, tortillas, chile, 

papas y refresco o café negro, no comen pescado y muy pocas oca -

sienes pollo y leche¡ comen dos o una vez al dia, casi nunca lo 

hacen tres veces. 

73 



4) Vivienda 

El tipo de construcción de la vivienda puede ser: 
Cuadro 5 

TECHO PAREDES PISO 

- Lámina - Lámina - Tierra sue~ 

- Lámina de asbesto - Lámina de asbesto ta 

- Cartón - Cartón - Cemento 

- Colado - Tabicón 

- Plástico - Adobe 

Pero también es necesario recordar que hay zonas en las cua -

les las personas viven en cuevas, por ejemplo en Santa Fé, Delega

ción Alvaro Obregón. 

Ahora bien las casaspueden tener desde una habitación hasta -

tres. La de una habitación está constituida por la cocina y las -

camas, algunas veces con sillas, generalmente sin ventanas, sin b~ 

ño y agua corriente1 tiene fosa séptica o letrina la cual campar -

ten con el resto del vccind~rio o en el peor de los casos las per

sonas realizan sus necesidades al aire libre, provocando con esto 

serias enfermedades; además de esta habitación llegan a vivir has

ta 18 personas (padres, hijos, tíos, abuelos, nietos, yernos, nue

ras, otros parientes}, lo que trae como consecuencia la promiscui

dad y los embarazos ( en adolescentes ) no deseados. 

En las casas de dos cuartos en uno tienen la cocina y en otro 

la rec~mara, tienen fosa séptica o letrina, la cual es a veces ca~ 
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partida con el resto de la vivienda, también aqui viven muchas pe~ 

sanas. 

La de tres cuartos tiene cocina,recámara y en ocasiones sala 

comedor,fosa séptica, letrina o baHo. 

5) Ocupación y salario 

El salario en el mejor de los casos es el mínimo y en su may2 

ria menor al mínimo. 

La ocupación de los habitantes de .estas zonas puede ser alba

ffil, obrero, tragafuego, limpiabotas, vendedor ambulante (esta pa~ 

te se ampliará en el punto de los marginados). 

6) Educación 

La mayoría de las veces los marginados no asisten regalarmeg 

te a la escuela o dejan sus estudios inconclusos. 

Tienen pocas posibilidades ocupacionales, ya que el sector -

formal ocupacional exige como requisito la escolaridad básica y/o 

capacitación técnica de lo cual carece este sector de la población. 

Cada sexenio se habla y se propone una educación democráti~a, 

igualitaria, armónica y nacional,sin embargo,actualmen~e existen 

personas que no saben leer ni escribir y otros muchos que desertan 

de la escuela. 

Los migrantes llegan a la ciudad sin escolaridad, ni experien 
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cia para el trabajo industrial,de ahi que pasen a ocupar las gra~ 

des filas de mano de obra no calificada y sin más alternativa que 

el subempleo. 

Los sectores pobres viven un circulo vicioso de ignorancia y 

miseria que actualmente constituye un serio problema social. 

La familia forma una institución educativa en la que el nino 
aprende a comportarse de tal o cual manera asimilando una ideolo
gía, reglas, costumbres y valeres debidamente modificables. 

La comunidad también proporciona una educación no formal; és

ta última, la familia y los medios de comunicación ensenan al in

fante la marginación. 

11 El marginado crece frustrado, inseguro, apático y se menos

precia. Si intenta salir de su situación se enfrenta con una rí
gida estratificación social, con la falta de condiciones para es
tudiar, desempleo y prejuicio ideológico'' (45). 

Generalmente el marginado tiene un rendimiento escolar menor 
que el de otras clases sociales, debido & que los niHos de estas 

zonas crecen desnutridos, débiles, enfermizos, afectando esto su
desarrollo físico, psicológico e intelectual;además no tiene tie~ 

po de realizar sus tareas pues tiene que trabajar,ya sea en su cª 
aa haciéndose cargo de todo o en la calle o en algún otro empleo. 

Como se puede observar el medio ambiente de las zonas margi

nadas, es insalubre, con altas tasas de morbilidad y mortalidad -

(45) Ponce De León Esmeralda. Los marginados de la ciudad. p. 84 
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por lo tanto, también existen altos índices de natalidad, violen
cia, promiscuidad, farmacodependencia, prostitución desnutrición, 

falta de educación formal, falta de capacitación y preparación p~ 

ra el trabajo. 

4.3. Los marginados 

Los marginados de la ciudad son los hombres, mujeres, niños, 

jóvenes y ancianos que se ven ejerciendo en la calle el oficio de 

la miseria, viviendo en los espacios sobrantes del radio urbano; 

desempeñan labores y ocupaciones que por serviles o tradicionales 

no son codiciadas por la fuerza laboral urbana; hacen sus casas 

de desechos industriales urbanos y carecen de las garantías míni

mas del proletariado urbano que incluyen las leyes del trabajo y 

seguro social (46). 

Se ha mencionado que los marginados son migrantes campesinos 

de zonas rurales y también nativos de las ciudades que por situa

ción económica, política y social han pasado a formar parte de és
tos grupos. 

Los migrantes tienden a apegarse a las tradiciones y costum
bres adquiridas en su lugar de origen, es frecuente observar que 

los provenientes del mismo sitio se agrupen en lugares determina

dos; sus escasos niveles de escolaridad hacen que la racionalidad 

sea un elemento más bien ajeno a sus decisiones. "Es muy proba -

ble que los hijos tiendan a incorporarse a formas más modernas y 

racionales de la vida aunque viven igualmente en ciudades perdí--

(46) De Lomnitz Larissa A. Como sobreviven los marginados p. 222 
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das y en condiciones de marginali·dad" (47). 

La mayoría de los marginados son analfabetas y otros dejan -

sus estudios debido a sus precarias condiciones de vida. 11 Parec~ 

ria, por tanto que esta poblaci6n no tiene conexión con la educa

ción pública, sin embargo, la escasa escolaridad y la carencia de

capacidad son factores que reducen la posibilidad de los margina

dos para encontrar empleos estables y adecuadamente remuneractos. 

En consecuencia, esta poblaci6n no tiene acceso a las fuentes de 

trabajo del sector formal ocupacional" (48). 

La ocupación de estos grupos puede ser: 

Empleo - Base o eventual 

Subempleo-(ver cuadro 6) 

Desempleo- (ver cuadro6) 

El subempleo tiene como consecuencia la inestabilidad econó

mica y social del trabajador, desempeño de jornadas laborales muy 

largas y excesivas, ingresos insuficientes y una permanente oscile_, 

ci6n entre el subempleo y desempelo que repercute en la familia. 

La familii de estas zonas ref'leja marcados roles sexuales.el 

padre es el jefe, "el macho", el que manda y puede hacer 11 lo que 

se le venga en gana", nadie puede decirle nada y la mujer debe -

ser sufrida, abnegada, fértil,"débil 11
, pero a la vez fuerte y a

guantadora, no puede contradecir al hombre, aceptan el alcoholis

mo como un hábito natural en éste. 

También abundan las familias sin padre donde la madre es la 

(47) Organizc16n Internacional del Trabajo. El trabajo de los ni-

ílos p. 105 

(48) Idem p. 59 
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que lleva el sustento al hogar y los hijos mayores se quedarán a 

cargo de sus hermanos menores o en algunas ocasiones también los 

niílos tienen que trabajar para ayudar al sostenimiento del hogar. 

Asi podemos mencionar algunas de las principales causas por 

las que el ni~o o adolescente tiene que trabajar: 

a) Pobreza 

b) Necesidad de colaborar con sus padres 

c) Deseo de los padres que trabaje 

d) Necesidad de sostenerse a si mismo 

e} Desintegración familiar y abandono por parte de los padres 

f) Para comprar sus útiles (en caso de que estudie} 

g) Porque el padre o la madre están enfermos y no pueden traba

jar. 

A pesar de que en la actualidad existen las mismas oportuni

dades para hombres y mujeres, hay más demanda de inscripción a 

las escuelas por el sexo masculino, pues existen patrones socio -

culturales que influyen desde temparana edad sobre la ocupación 

del niño o la ni~a; a la mujer se le enseíla las labores del hogar 

y su empleo tipico será el servicio doméstico. 

En México el 50% de la población tiene menos de 15 aftas y a 

pesar de que la ley prohibe que los menores de 14 afias trabajen 

la realidad es distinta, pues a partir de los 5 o 6 afias los ni

ílos realizan distintos tipos de actividades para poder subsistir. 
11 No se conoce actualmente la magnitud del problema ya que diver

sos factores han influido para que no se haya investigado lo su-
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Ciciente, por otra parte en los casos que se ha tratado de obte -

ner datos sobre esta cuestión [• . . ] se ha llegado a la conciencia_ 

generalizada de que se están violando normas constitucionales, 

pues diversas personas involucradas no reconocen que el trabajo -

prestado es ilegal 11 (49). 

En 1973 los datos obtenidos por la Dirección General del tr~ 

bajo del DDF 1 señalan que más de un millón de menores entre 5 y 

16 a~os viven en el D.F. y ejercen una actividad laboral en cen -

tros de trabajo localizables 133 930 niños, y en la via pública -

66 965 lo que hace un total aproximado de 200 895 menores que trª 

bajan. 

Datos extraoficiales señalan que en el mismo año medio mi -

116n de jóvenes de 14 años trabajan al margen de cualquier pro -

tección legal (50). 

En 1977 una investigación realizada por la Federación Obre

ra de Organizaciones Juveniles, se mencionó que un millón y medio 

de niños de menos de 14 años eran explotados en el país y dos mi

llones deambulaban buscando con que sobrevivir (51). 

En 1978 datos proporcionados por la Procuraduría de Protec

ción al Menor y de la Familia indica que trabajan 1,680,00 meno

res de 16 años de los cuales 571 764 son menores de 14 años estas 

cifras no incluyen aquéllos que deambulan· por su propia cuenta(52). 

(49) y (50) OIT. El trabajo de los ni~os. p. 108 y 109 
(51) Primer Congreso sobre el régimen jurídico del menor. Ponen

cia del Lic. Sergio Ya~ez Barrera sin p. 
(52) El Sol de México 1978 
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En diversos sectores, como el agricola industrial y de serv! 

cios se utiliza la mano de obra infantil. En una investigación 

realizada por La Organización Internacional del Trabajo, se encon 

tró que la industria de elaboración del tabique utilizaba la mano 

de obra infantil y .en algunos talleres era la única que se empleª 

ba, en la mayor parte de los casos en que se contrataba era el pª 

dre, pero como se pagaba por destajo éste se llevaba a su hijo pª 

ra que le ayudara,dichos talleres funcionan clandestinamente (53), 

También trabaja el nifio en la industria familiar donde no r~ 

cibe ningún sueldo. 

El lugar donde más se encuentra el trabajo de los nifios es 

el pequefio comercio¡ la via pública ofrece a los menores un am -

plio campo de acción para trabajar por su cuenta; además presta 

servicios en los mercados sobre todo en la Merced, Jamaica y Cen

tral de Abastos. 

Lbs menores estibadores no gozan de condiciones de trabajo ª 

decuadas, ya que no se les aplica ninguna disposición que limite 

el peso que puedan cargar, estos pequeños están sujetos a presio

nes ejercidas por quienes controlan la utilización de carretillas 

y por los mayores que desempeñan trabajos similares; pero en cam

bio no están excentos de castigos y otras arbitrariedades. 

Las condiciones de salubridad del trabajo son pésimas y depl2 

rables en pequeños cafés, lavanderías, talléres mecánicos e inclg 

so bares (54), 

(53) Bersuscán Graciela. El trabajo de los niños en México p. 9 
(54) Organización Internacional del Trabajo. El trabajo de loE 

niños p. 112 
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En las tiendas no se les reconoce como empleados y no les p~ 

gan, su salario dependerá de las propinas que reciba. 

El moda de remuneración del trabajo infantil difiere de acue~ 

do a la categoría que se le analice. 

Las ganancias de los vendeddres ambulantes proviene de la di 
Cerencia entre el precio de compra y el de venta de los artículos 

que ofrece, la que casi siempre es muy reducida; los servicios 

prestados en la via pública tienen una tarifa asignada, que es a

plicada también a los menores, quienes pagan a una persona adulta 

que reparte la mercancía y recoge las ganancias,dando lo que qui~ 

re al menor, por lo que se puede decir que hasta el trabajo ambu

lante ea explotado. 

11 La cantidad de horas que trabaja el niño depende del tipo de 

necesidades que procure satisfacer y el rendimiento de su activi

dad; en los casos extremos las jornadas pueden durar hasta 12 ho

ras continuas•• (55). 

Para otorgar autorización de empleo los inspectores de trab~ 

jo exigen la constancia de que el menor ha termiando la educación 

primaria, la presencia de su padre o madre y la constancia de la 

empresa en donde el joven es mayor de 14 a~os y menor de l~. To

do esto no es respetado por padres y patrones, .Yª que realizan un 

trabajo clandestino y sin contrato. Las sanciones aplicadas a 

los ostrones por infracción de las normas constitucionales sobre 

el trabajo, consiste en una multa que equivale de 3 a 155 veces -

el salario mínimo vigente en el lugar y el tiempo en que se come-

(55) Idem. p. 111 
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ta la violación. 

Ahora bien las repercusiones en el ~esarrollo f isico-mental 

del menor que trabaja son principalmente: 

l. El ni~o que vende su mercancia entre los autos, tiene el peli

gro frecuente de sufrir accidentes que lo pueden dejar lisiado 

y/o con sus aptitudes físicas disminuidas. 

2. En el trabajo individual por falta de vigilancia y control de 

las autoridades del trabajo y la falta de capacitaci6n provoca 

también frecuentes accidentes. 

3. Las condiciones infrahumanas donde algunos realizan su trabajo. 

4. El trabajo nocturno y el de jornadas de más de 8 horas, provo

can un des~aste fisico mayor al de sus capacidades. 

5. El exceso de peso en el trabajo de carga, como el realizado en 

la Merced, Jamaica y Central de Abastos, causan daBos fisicos 

irreparables. 

En particular se considera preponderantemente destinatarios 

del Programa de Orientación Educativa y Vocacional, los adoles

centes marginados, en virtud de que constituyen la población rie~ 

go de la deserción escolar y potencialmente los que son viables -

candidatos a engrosar las filas del subempleo y/o delincuencia. 

Por lo anterior se presenta a continuación un breve análisis 

de la adolescencia en la marginación como un fundamento de corr. -

prensión ante las especificidad dé la naturaleza psicosomática de 

esta población, por ahora s6lo preocupante en sus repercusiones 

sociales y jurídicas. 
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Cuadro 6 OCUPACION 

EMPLEADO SUBE>IPLEADO 

FIJO EVENTUAL 

-Obrero X X I Comerciante ambuJ;ante y a domicilio 
-Barrendero X X l. Voceadores 1 aboneros, vendedor de chiclets 1 

-Intendente X X 
paf'\uelos, juguetitos y muchas cosas mAs. 

-Vendedor X II Trabajadores de 8erv1c1o no calif'icado 
-Mesero X K l. Repartidor 2. aprendices 3, velador 
-Cocinero X X 4. pepenador 5.bolero 6. lava coches 
-Costureras X 7. chot'er a.cantante :de camiones 
-AlbaJlil X 9. trabajadores domésticos (sirvientas, mozos 
-Cho!'er (ruta lavanderas, etc). 
100 y pesero) X X 

III Obreros no calit'icados de la construcc16n 

l. albañiles 2. peones 3, yeseros 

DESEMPLEADO IV Obreros no cali!'icados de la producción de in -
l. Prosti tuci6n dustrias. 
2, Traga!'uego l. mineros 2. cigarreros 3·, acei tadOr 
3, Mendicidad 4. carbonero 5. lavadores de productos text1.-
4. Delincuencia les. 
s. Ratero 
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Capítulo V 

LOS ADOLESCENTES MARGINADOS SUS NECESIDADES E INTERESES 

El fenómeno de la adolescencia ha sido abordado frecuentemen 

te por diversos autores y objeto de diversos estudios. La evolu

ción de nuestra sociedad ha permitido que los jóve.nes de la clase 

media y alta posterguen su capacidad productiva económica, exi -

giéndoles a cambio que se preparen cultural y técnicamente, tole

rando de este modo un periodo, en ocasiones muy prolongado del -

ser adolescente. En cambio en zonas marginadas el adolescente al 
canza su independencia econón1ica a muy temprana edad, muchas ve M 

ces él es parte e incluso el único sostén de su familia. 

El concepto de adolescencia como periodo de desarrollo huma

no no es un concepto relativamente nuevo, pues su aparición se ha 

desarrollado con el inicio de la industria urbana. La adolescen 

cia fue inicialmente propuesta por RosseR1J en su libro Emilio 

(1762), posteriormente se ha dado de varias maneras, de acuerdo a 

las diversas culturas. 

El desarrollo de la sociedad moderna impulsa el movimiento Q 

dolescente, sobre todo en el mundo occidental y enfatiza la situ~ 

ción intermedia entre ~l mundo de los niños y el de los adultos. 

cia, 

Ahora bien existe una confusión entre pubertad y adolescen -. 
se considera pubertad a la primera etapa de la adolescencia 

en la que son notables los cambios fisicos; adolescencia es la 
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transición entre infancia y madurez 11 la pubertad se inicia cuando 

el individuo empieza a perder los rasgos característicos de nifto 

y termina cuando llego a un nivel máximo de crecimiento11 ( 56) en 

todos los aspectos físico, anatómico, intelectual, sexual y psi -

cológico. 

A continuación se tratarán brevemente las características a

natómico-fisiológicas, no por considerarse menos importantes sino 

porque dichas características no cambian de un estrato social a -

otro; en cambio se abordarán más ampliamente los aspectos sociales 

y emocionales, ya que los adolescentes marginados presentan parti

cularidades muy específicas de acuerdo al medio socio-económico y 

cultural en el que se desenvuelven. 

5.1 Caracterísitcas Anatómico-fisiológicas y Sexuales 

Las principales características anatómico-fisiológicas se e~ 
cuentran en el cuadro 7 

Cuadro 7 CARACTERES SEXUALES SECUNDARIOS 

MUJERES HOMBRE:S 

-Cambio de voz (se hace más aguda) -Cambio de voz (más grave) 
-Aparece vello púbico -Aparece vello púbico 
-Aparece vello axilar -Aparece vello axilar 
-Cintura más delgada y cadera más -se hacen los hombros más 

ancha anchos que la cadera 
-Crecen los senos -Aparece barba y bigote 
-Primera menstruación -Primeras eyaculaciones 

(56( Olmedo Javier. Psicologí~ evolutiva enfocada a la adolescen
cia. p. 5 
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ºEl adolescente se preocupa por el tamaño y posición de las 

órganos genitales (varón), tama~o de los senos y menstruación(mu

jer), estatura, acné, acrecentamiento de los impulsos sexuales y 

agresivos que no sabe manejar, comparación de si mismo con los a

migos• (57). 

Con el funcionamiento hormonal aparece un desequilibrio emo

cional. 

"El joven busca la descarga de sus impulsos sexuales en la 

masturbación, que aparece como parte normal de su crecimiento y 

desarrollo psicosexual G· .J ello no le causa ningún da~o fisico 

o mental, a excepción de que le provoque grandes sentimientos de 

culpa• (58). 

Tiende a un enamoramiento platónico, este puede ser de un a~ 

tista, de su maestro o de alguna otra persona, es un amor que no 

puede alcanzar; posteriormente en la segunda fase de la adolescen 

cia el Joven se reaf~rma por medio de citas o noviazgos que t1e -

nen corta duración. 

Cabe se~alar que el adolescente de las zonas marginadas vive 

en medio de la promiscuidad y hacinamiento, por lo que desde p~ -

queno se percate de las relaciones sexuales de los adultos pues 

en ocasiones comparte el lecho conyugal~ sin embargo1 los adultos 

contagiados de una moral amenazadora, les prohiben y golpean cuan 

do los sorprenden en alguna práctica sexual. sin percatarse que~ 

llos están en un medio llenos de seducciones, que aumenta la exci 

tación·sexual natural, lo que propicia que su desarrollo se lleve 

(57) IMSS4 Paquete didáctico de orientación sexual para profesio
nales del sector educativo p4 62 y 63. 

(56) Idem. p. 54 
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a cabo lllia r!pldo, provocando relaclom1a aexualea tempranas, t111-
nl11ndo como conaecu11ncla embarazo11 prernaturoa,no deaaadoa y .-tr.!, 

mon1011 muy j6venea, lnterru111pl11tndo lncluao por eata 111otlva au ed!! 

caci6n prlmerta. Por lo que en 1111taa zonas laa madrea aon J6ve -

nea que no llegan a tener conaclencla y m.adurez rtalca, intalec -

tual y palcal6¡1ca para arrontar eu altuac16n. 

5.2 Caracterletlca:a Intelectualee 

Para entender loe aapectaa int11l11ctua11111 del adoleecente ea 
neceaarlo revl .. r l•a etapa• del deearrollo humana aellaladaa por 
Plaget, ae con11lder6 a61o eate autor por encontrarse loa pro¡ra -

maa de educación primaria eatructuradoa en baa• a dicha• etapa•. 

Cuadro 6 ETAPAS DEL DESARROLLO HENTAL DEL NIRO (PIACET) 

la Etapa 
Senaorlo
motrlz (na. 
clmientQ a 
loa 2 anos) 

2a Etapa 
Preopera -
clonal (da 
loa a 2 a 
1011 7 anoal 

3D. Et11pa 
Operac lo nea 
Concret:ae 
(de loa 7 a 
loa 11 at1011) 

4a. Etapa 
Opcr-ac lonea 
forma lee 
(de 1011 11 

~o;)ª 15 !. 

Se ratlere a la co111pranai6n del eundQ a tra
v6e da tr1111 aatadlos: 
s) De loa r•tlejoa-Prtmeraa tendanclaa lntul

tlvaa y primaras emociones. 
b) Prlmaroa h!bltoa motores y percepciones ar 

¡entzadas-El nltlo r11conoc11 a clortas poreO 
nas, voltea la cabe~ en la dlrecci6n del
rutdo, al¡,uo un objeto en 111ov1 .. 1ento, coa• 
lo que va. 

c) Intellgencla aenaorlomotrl.z da laa re¡ula
clonea y pr1111eraa Cljaclonea extrlorea-Se 
tr-ata de una 1ntell¡encla pr.6.ctlca, 111&nlp!! 
la obj11toa, emplea un vocabulario. 

El nlno deaarrolla un len¡¡:uaJe, aún no llega 
a laa operaciones concretas el penaamlento -
tlona doa ror111&n: por aalmllac16n y el pensa
miento que 110 adapta a 1011 d•Ñ• y a la reall 
dad, •l nltl.o ea prelÓ¡lco, aupla la 16¡,tca -: 
por la lntulcl6n. 

Se pra11entR 111 p•n11amt11nto 16Alco, pero a6lo 
al ae tl111n11 a la m.ano obj111to11 concre'Coa, di!!!. 
cubre laa operaclonae da :seriación, el nU\o 
de 9 a 10 atloa ea capaz de hacar relatoa Bi!! 
t6ticoa de al¡,Un acontec1111lanto. 

Harca la hpoca de la adolescencia, el penea -
ml11nto transcurre cualltatlvamente, el lndlVl 
duo aprendo a ronnular hlp6t:eala, no aclamen: 
te ea capaz da un p11n11amlento inductlvo-dedus:, 
tlvo, sino que tambl6n pueda emprender al ra
z:onamlentQ caueal y aportar l'l){pllcactonaa -
clentlCtcaa a loa aucaaoa que encuentra en su 
entorno, La rormac16n de eate p11naa111lanto aa 
reallr.a alrededor da loa 12 o 15 atloa, adqule 
re un pensamiento concreto y 16¡,lco, tunclQni 
a nivel verbal, 11111neJa al111boltsmoa,a1n nlni¡ún 
otro soporta, ya no 1111 manipulan obJ11to11, Y• 
construye, entiende ldaaa y teorlaa aba trae -
ta111 ea capaz de proyectara• hacia 111 tuturo 
aus lntere'lell no aon tanto ya de pre a ante, ac
ceda a una capo.e ldad de razonamiento y torma
c l6n de hlµóteala, puede m.anej!lt' 16glca111ant11 
dllflanalonea de peso y volulflen para lle¡er a 
la noción d• danaldad (59). 

(59} Plaget J11111n, Seta 11studlo11 de pstcologla p. 14 & 108 
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Durante la etapa de las operaciones formales el individuo PQ 

see un egocentrismo, durante la cual asimila las cosas a través 

de la creencia en la reflexión todopoderosa, como si el mundo tu

viera que someterse a los sistemas y no a la inversa; es idealis

ta, por que suele ser manipulado hacia metas poco productivas • 

5.3 Características Escolares 

En las zonas marginadas los adolescentes generalmente cursan 

el 60. grado de educación primaria y los primeros años de secund~ 

ria, siendo objeto de este estudio los de la primera referencia. 

Llegan a 60. grado alumnos de 11 a 15 y hasta de 17 años 

por los motivos siguientes: 

Por reprobar generalmente el primer año dos o tres veces y/u o

tro grado escolar. 

- Por motivos de salud abandonan la escuela por seis o más meses 

teniendo que repetir el curso. 

- Por cambio de domicilio. al no conseguir inscripción en otra e~ 

cuela por razones diversas. 

- Por tener que trabajar para ayudar al sostenimiento de su fami

lia, perdiendo así de dos a tres años escolares. 

- Ingreso a primer grado de 8 años de edad. por tener la documen

tación requerida por las autoridades, en ocasiones.tiene que -

tramitar en su lugar de origen el acta de nacimiento, o regula

rizar su situación ante el Registro Civil. 

En esta población el 40% de los padres de familia son analfa-

88 



betas, el 60% restante sólo sabe leer y escribir con dificultad, 

lo que determina las aspiraciones creadas en sus hijos, para que

rer obtener el certificado de educaci6n primaria, que les permita 

conseguir un empleo como obrero, es la meta minima y con frecuen

cia la única (60). 

En estas zonas aproximadamente el 60% de los niftos asiste a 

la escuela y uno de cada cinco deserta en So. o 60. grado de educa

ción básica. Esto provoca que los niftos alrededor de los 10 y 11 

años: en virtud de su situación económica, trabaje como subemple~ 

do o vendedor ambulante. 

5.4 Caracteristicas Emocionales y Sociales 

El adolescente cambia constantemente de estado de ánimo, sú

bitamente puede pasar de un estado de euforia a un profunda tris

teza. es extremista en la expresión de sus emociones. El desarr2 
llo emocional del adolescente es afectado particularmente por las 

fobias y temores. 

Es irritable, hace rabietas, más comunes en las mujeres so

bre todo entre los 14 y 15 afias, le disgusta todo lo relacionado 

con la autoridad, demostrando agresividad hacia los adultos o a 

los de su misma edad. A menudo se critica, pero también se admi

ra,durante esta época se observan cambios en la forma de interac

ción social en cua'nto a la relación a su f'amilia, amigos y socie

dad en general. 

(60) De la Garza Fidel et. al. Adolescencia marginal e inhalantes 
p. 96 
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Con la familia tiene muchos conflictos y choques porque se -

siente incomprendido y que nadie lo quiere: hacia la sociedad ti~ 

ne una cierta inconformidad, no le parece y la critica, sólo que 

generalmente no busca soluciones. 

Al llegar a esta etapa, el sujeto aprende nuevos principios, 

en el mundo de los adultos, éste no tiene un lugar propio por lo 

cual crea sus propios ritos, vestimenta, música y lenguaje. 

Las conductas sociales del adolescente se encuentran manifes

tadas de diversas maneras dependiendo de la religión, clase so -

cial, lugar de origen o de residencia. 

Establece lazos afectivos con otros adolescentes del mismo s~ 

xo (grupo de pares) por lo que es factible que se formen pequcfios 

grupos. clubs, pandillas o bandas unidos por intereses comunes, 

comprensión, afecto, dentro de este grupo pueden actuar sin la 1n 
tervenci6n de los adultos, sin que nadie más que ellos pueda de -

cidir que hacer. mandar o callar. 

••Desde este punto de vista la pandilla o banda parece super

ficialmente que da al adolescente motivos de actuar de acuerdo a 

sus decisiones personales, aunque en realidad no ocurre asi( .•• J 
pues en el grupo siempre hay un jefe que los dirige" (61). 

Las bandas que se forman en las zonas marginadas tienen ca -

racteristicas muy específicas en su manera de vestir, hablar, la 

música que escuchan, el rayar las paredes dejando su nombre, el 

de la banda o el del grupo de rock que en ese momento se encuen-

(61) Ballesteros Antonio. Las pandillas. En formación del adoles-
cente de Gabriel de la Mora p. 333 
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tra de moda; lo grave de es t. a si tuaci6n es que los adolescentes 

durante esta etapa construyen su propia escala de valores y aqui 

lo que sucede es que imita las costumbres de otros paises por el 

bombardeo indiscriminado de los medios de comunicac16n masiva, -

quieren ser como tal o cual rockero. 

Los jóvenes al agruparse en bandas se sienten queridos, com

prendidos, escuchados, importantes,protegidos, pues en muchas oc~ 

sienes en su casa son rechazados, golpeados y agredidos¡ otro pr2 

blema de las ~andas es la farmacodependencia pues la mayoria de -

las veces se hacen alcohólicos o inhalantes ya que dedican su -

tiempo libre a la vagancia y al ocio, además porque se sienten 

rechazados, no queridos, inútiles, "buenos para nada" o sea no e

xiste autoestima, son chicos olvidados por su familia en primer -

término, el maestro y la sociedad en general; de ésto se despren

de también la delicuencia, ya que tienen que robar para sostener 

su vicio, comer, vestirse, pues generalmente abandonan su casa y 

se congregan en lotes baldios, cuevas o construcciones abandona -

das. 

Estas bandas se forman con objetivos delictivos, su educa -

ción gregaria los despe~a por ios abismos de la frustración, en 

donde emergen llenos de odio para matar y destruir, llenos de vi2 

lencia, influencia de su medio ambiente, su familia, la pobreza y 

los medios de comunicación masiva. 

Asi pues, nos encontramos que hay pleitos de pandillas o ball 

das en una lucha por demostrar la superioridad¡ estas luchas tam

bién se dan en bandas de mujeres que en ocasiones son más agresi-
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vas que la de los hombres¡ utilizan como armas cadenas, cinturo -

nes, navajas, chacos u otras elaboradas por ellos mismos con cla

vos y tachuelas. 

Las bandas pueden ser útiles a la comunidad en tanto estén 2 
rientadas a objetivos positivos y provechosos, para los sujetos -
que las forman,guiándolos hacia el adecuado uso de su tiempo li ~ 
bre y canalizándolosa lugares que proporcionan actividades depor
tivas, recreativas y culturales. 

El adolescente es descrito por algunos autores como un irres

ponsable, sin embargo, a los adolescentes de zonas marginadas, de~ 

de peque~as se les hace responsables, ya que a veces se encargan 

de los hermanos pequefios, realizan actividades que se consideran 

propias de los adultos¡ llegan corriendo a la escuela sucios y s~ 
dorases, porque vienen de trabajar, en muchas ocasiones no han c2 
mido, otras se duermen en clase porque trabajan de noche y casi -

nunca cumplen con la tarea por no tener tiempo de hacerla. Ante 
estas situaciones se debe comprender y orientar, guiar pues a mu
chos de ellos aún puede ayudárseles, de ahí la importancia de un 
Programa de Orientación Educativa y Vocacional dirigido a esta P2 
blación (ver anexo 3 ). 

Los adolescentes de zonas marginadas tienen diferentes cara~ 

teristicas sociales, emocionales, psicológicas y sexuales a las -

de otras zonas de clases alta, media aita o media, ya que se de -
senvuelven en un medio socio-económico y cultural diferente, por 

lo tanto tambiP.n sus necesidades e interses son otros. 
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5.5 Necesidades, Intereses y Aptitudes 

Las necesidades, intereses y aptitudes son elementos conside

rados como parte de nosotros y que influyen en el comportamiento. 

Es importante conocer las necesidades, intereses y aptitudes de -

los adolescentes marginados, para encaminarlos con certeza hacia 

un mejor modo de vida, sin resolver su problemática pero en cam -

bio ubicarlos para que sean ellos mismos los que de acuerdo con 

sus necesidades, intereses y aptitudes elijan el camino que más 

les convenga. 

5.5.1 Necesidades 

Han existido diversos estudios acerca de las necesidades hum~ 

nas y sus repercusiones en la motivación, pero después de haber -

realizado una investigación bibliográfica, se consideró relevante 

la de Maslow en virtud de que sus características fundamentan la 

estructura del trabajo. 

Las teorías de necesidades se encuentran centradas en la im

portancia de analizar y entender los factores psicológicos en los 

individuos. La necesidad es una carencia sentida del hombre que 

en grado o intensidad, que en calidad o cantidad dicha carencia -

demanda satisfacción ésta se encuentra en manos del propio sujeto, 

siendo cubierta a través de la consecusión de sus propios recur -

sos y medios; cuando existe una necesidad hay un impulso. 

Una de las teorias más reconocidas es la que propuso Maslow 
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sobre necesidades en 1943, para él la premisa es que los seres h~· 

manos son organismos que desean y están obligados para cumplir y 

satisfacer ciertas necesidades en su vida. 

Maslow ordenó una lista ascendente, en forma de escalera o p~ 
rámide las necesidades básicas, afectan el comportamiento humano 
(ver cuado 9) 

Cuadro 9 

EGO 

A/.!OR Y CO/.!PAllIA DE L 
GE!!TE 

AUTOCONSERVACION,SEGURIDAD PEli 
SON AL 

SOCIALES 

FISICAS 

En la base de la pirámide Ee encuentran las necesidades de -
au~oconservaci6n y de seguridad personal, considerando éstas como 
necesidades f isicas primordiales 
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En el segundo nivel se encuentran las necesidades sociales 

de amor y compa~ia de la gente. 

En la última parte están las necesidades de ego como son la 

satisfacción personal y autoestimaci6nª 

Maslow distingue siete necesidades humanas básicas las cuales 

se encuentran en el siguiente orden jerárquico (ver cuadro 10) 

Cuadro 10 CLASIFICACION DE LAS NECESIDADES HUMANAS SEGUN MASLOW 

Conoci -
miento 

Estéticas 

l. Necesidades fisiol6gicas- oxigeno, liquido, alimento, sueBo y 
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cualquier otro elemento que sirva para satisfacer y preservar 

la vida. Por ler básica la gente está motivada a sat1sracer
las primero, p r medio de cualquier comportamiento que logre 

este fin. 

2. Necesidad de s~ ur1dad- vestido, vivienda y un ambiente con -

Uli pa.:trlSn pred cible, tal como seguridad en el trabajo, pen --

s16n y seguro 11 ( 62). Esta necesidad es considerada como un !fil 

pulso activo y dominante de necesidades que tiene el organismo 

para casos de ~mergencia. 

3. Necesidad de a1 or sOciales- incluye las de ser querido por -

los demás, seriun miembro deseado, pertenecer a un grupo dis -

tinto al famil.tar, crear relaciones signiricativas en el trab~ 

jo. El indivi~uo para ganarse la aceptación social de su gru

po se viste y ~1abla de manera peculiar. 

4. Necesidad de e:timaci6n- respeto propio de logro y reconoci -

miento por par e de otros, va acompaílada de sentimientos de -
confianza, confideración, fortaleza y utilidad. Cuando existe 

una frustraciór de cualquiera de ellas se producen sentimien -

tos de inferio !dad, debilidad y desamparo. 

S. Necesidad de a torrealización- ''es la necesidad de llegar a -

ser la persona que uno puede ser, es decir la tendencia que -

tiene el indiv duo a llegar a ser en la realidad lo que es po

tencialmente11 (63). La satisfacción de ésta se manifiesta de 

diferentes man ras y es asi como una persona logra ser profe -

sionista, técnico u otra cosa. 

(62) Terry Franklin. Principios de administración, p. 378 
(63) Klausmeir. Psicolo ía educativa , p. 275 
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ER rlificil que sea alcanzada plenamente durante la adole~ 

cencia pues el sujeto se encuentra en la etapa de transición. 

6. Necesidad de conocimiento- va acompaftada de un deseo de siste

matizar, organizar, analizar y buscar relaciones. 

7. Necesidades estéticas- se encuentran presentes en algunos indi 
viduos y son producto del deseo de belleza y de angustia ante 

la fealdad. 

Las necesidades no son excluyentes y su preponderanc~a es V!! 

riable de acuerdo con el sujeto y su situación socio-económica y 

cultural, 

En el momento que una persona siente 9 tiene consciencia de 

una necesidad, actúa para satisfacerla respondiendo asi a un re -

querimienta básico del cambio y a·un impulso que puede ser perma

nente para la acción individual o colectiva. 

De ahi que el adolescente de zonas marginadas, tenga que tr~ 

·bajar para poder satisfacer necesidades primarias o básicas indi

viduales o familiares. 

5.5.2 Intereses 

Interés es la prolongación de las necesidades, es la rela -

ción entre un objeto ·y una necesidad, ya que un objeto es intere

sante en la medida en que responde a una necesidad. El inte~és 
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es la orientación propia de todo acto de asimilación mental (64) •. 

Los intereses son la manifestación de lo que nos gusta real! 

zar, una fuerza motriz que encuentra su escape en el trabajo, pa

satiempos, campo de actividades, etc •• 

Según Claparade los intereses son diferentes de acuerdo a la 

edad; en la adolescencia son de tipo religioso, social, cultural, 

vocacional y ocupacional¡ durante los primeros momentos de esta~ 

tapa los intereses son inestables, se desvanecen rápidamente y -

son reemplazados por nuevas inquietudes. A medida que transcu -

rren los años se van haciendo más estables. 

De esta etapa sólo se tratarán los intereses vocacionales y 

ocupacionales. 

Los intereses individuales orientan la elección de un oficio 

o profesión, se ha estudiado la elección profesional del adoles -

cente con la esperanza de comprender la relación entre intereses 

y la elección de un oficio o profesión. Con esta perspectiva se 

ha realizado encuestas acerca de los gustos profesionales de los 

niftos y adolescentes, de éstas se han obtenido listas de oficios, 

porcentajes de elección de determinado oficio u ocupación, tomán

dose, en cuenta la edad, sexo, nivel intelectual, escolaridad de 

los padres, profesión de los padres, origen (rural o urbano) de -

los alumnos a los cuales se les aplicó la encuesta. 

11 El gusto profesional se expresa por la designación de un o

ficio, es una elección compleja determinada por numerosos facto -

(64) Piaget Jean. Seis estudios de psicologia p. 55 
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res.entre ellos la conciencia de una aptitud, la esperanza del é

xito, el deseo de ejercer una actividad que tenga valor y presti

gio a los ojos del sujeto y aspiración a tener un cierto lugar en 

el grupo social" (65). 

Super propone definiciones operacionales de intereses: 

1) Intereses expresados- se realizan por medio de preguntas ora -

les y escritas, tienen poca estabilidad en la adolescencia y -

en la infancia. 

2) Intereses manifie~tos- se expresan por medio de una actividad, 

por la participación en el actuar sobre los objetos y las per

sonas. 

3) Intereses revelados- son por medio de test, están constituidos 

por pruebas de atención y memoria: el sujeto revela en éstos 

sus intereses. 

4) Intereses inventariados~ están compuestos por una cantidad de 

preguntas que solicitan la expresión del interés por medio de 

la atracción o el rechazo. 

Los intereses inventariados se miden por respuestas subjeti 

vas estimadas de manera objetiva. El inventario es un cuestiona

rio cuyas respuestas parecen fáciles de evaluar pero largas y di

ficiles de estandarizar, de acuerdo con un sistema de califica -

ci6n estad1st1ca que sea confiable y bien establecida. La dife

rencia entre éstos y los cueationarios es la manera de calificar¡ 

.(65) Super Oonald. Psicología de los intereses y las vocaciones • 
p.17 
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11 en los inventarios se atribuye en las respuestas un valor aritm! 

tico deducido del estudio empírico de su valor discriminante. La 
suma de esto.s valores correspondientes a la respuesta de un suj~ 

to es la medida de sus intereses" (66) .· 

"La confiabilidad del instrumento es una cuestión que se 
presta fácilmente para la investigación, se puede hacer la calif~ 
cación de los items pares, luego la de los ítems impares y obte -

ner un coeficiente de correlación'' (67). 

Cuando ya se tiene un instrumento confiable y la caracterís
tica psicológica que se quiere medir es estable, los efectos que 

se encuentran son de dos tipos: 

a) La experiencia puede criar, alimentar o destrui~ el interés. 
b) La profesión con cuyas actividades se quiere ccmbinar los int~ 

reses del individuo puede haberse transformado después de la 
construcción del inventario, por tal motivo, el criterio y no~ 

mas pro~esionales utilizadas ya no son válidas. 

11 En orientación podrá(· •• J considerarse los resul tactos de un 
inventario como el reflejo de la idea del yo, del sujeto que con
sulta, pero de la idea del yo que él se permite mostrar a los in
timas y a si mismo•• (68). 

Las respuestas del inventario pueden ser falsificadas por el 

sujeto por miedo a mostrar su verdadera persona o a que no le 
den el trabajo que solicite. 

Para obtener una evaluación estable de los intereses se de-

(66),(67) y (68) Idem p. 62,63 y 85 
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ben tomar en cuenta cuatro condiciones: 

- Permanencia de las caracteristicas psicológicas que se quieren 

evaluar. 

- Calidad del instrumento para realizar la evaluación. 

- Actitud del individuo ante la evaluación. 

- Calidad del medio, pues si éste se modifica se transforma el irr 

dividuo. 

Los intereses se ven influidos por factores como: 

a) La familia 

Los padres tienen frente a sus hijos actitudes positivas o 

negativas, las cuales determinan la dirección de la educación que 

les proporcionan¡ la ~amilia en ocasiones se puede comparar con 

un escenario en donde se representa un drama; además se pone a 

disposición del hijo numerosos recursos o se les priva de ellos. 

Los padres deben ayudar a sus hijos a evaluar sus propios e~ 

fuerzas de acuerdo con su edad y experiencia, aplaudir sus éxitos 

cuando son merecidos y comprender sus fracasos, alimentando de e~ 

ta manera los intereses. 

b) La escuela 

Es uno de los principales recursos de la sociedad para la fo~ 

mación de los jóvenes; ésta tiene entre otras responsabilidades, 

descubrir los intereses, cultivarlos y permitir su utilización 

(al pedagogo le corresponde sugerir soluciones); todo este apoyo 

se debe hacer desde temprana edad. 
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e) Grupo de amigos 

Cuando un individuo se identifica con ún grupo, éste puede 

i~fluir en sus intereses, pues si el líder o jefe de dicho grupo 

pretende ciertos intereses los demás miembros querrán imitarlo y 

de ahi que presenten intereses parecidos dentro del grupo. 

d) Nivel socio-económico 

De acuerdo con el nivel socio-económico del individuo los tn 
tereses varian,por ejemplo el sujeto de clase media buscará term~ 

nar una licenciatura que le dará cierto status al ejercerla, en 

cambio en la clase alta se buscará algo que mantenga las tradici2 

nes de la familia; en la clase baja pretenderá un oficio u ocupa

ción que le retribuya algún ingreso. 

Es dificil que los intereses sean estables en la primera et~ 

pa de la adolescencia, pues debido a las características psicoló

gicas, a los cambios físicos que se dan esta etapa, existe inest~ 

bilidad por parte del sujeto, sin embargo, algunos intereses pue -

den permanecer constantes. 

Algunas investigaciones han determinado que los intereses in

dagados permanecen const.ante~ hasta los 15 .:i.i'\os,pero esto no qui!:, 

re decir que no se puedan investigar los propios de los niños y -

jóvenes pues servirán de información al orientador. 

5.5.3 Aptitudes 

La aptitud es uno de los conceptos más controvertidos en la 
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psicología y psicopedagogia, pues para algunos autores la aptitud 

hace referencia a una disposición innata del individuo y para o -

tres es la habilidad para ciertas tareas. 

Se di!'erencian dos clases de aptitudes: psicológicas 11 referJ:. 

das a un concepto teórico psicológicamente definido como por ejem 

plo la inteligencia general considerada como la capacidad de abs

traer y relacionar y las programáticas referidas a criterios ex -

ternos ~eneralmente escolares y profesionales como por ejemplo la 

aptitud a la medicina•• (69). 

Entre las aptitudes encontramos las cognoscitivas, sensoria

les y psicomotoras, como la inteligencia y la memoria, la agudeza 

visual y auditiva, rapidez o flexibilidad manual etc. 

Las aptituú~s tienen los siguientes atributos: 

l. Son un producto de la maduración y el aprendizaje. 

2. Se desarrollan durante el periodo de formación del individuo y 

persisten hasta la edad adulta. 

3. Las aptitudes presentes del individuo afectan la proporción en 

que aprenden nuevas tareas. 

4. Uno aptitud µuede conducir el aprendizaje de una mayor varie -

dud de tur•ea~ ~speclficaa que otros. 

5. Las aptitudes son más fundamentales que las destrezas (70). 

Lus aptitudes no son fijas sino modjficables ya que intervi~ 

nen factore!i ue muduración, experiencia, aprendizaje, sociedad,m~ 

dio ambiente, lu cultura, et:: •. 

(69) Diccionario de Educación Especial . Tomo I p. 184 
(70) Klausmeir. Psicología educativa . p. 54 
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Las aptitudes nunca son autónomas ya que funcionan moduladas· 

por la personalidad y las diversas situaciones ambientales y so -

cia~es. 

Para poder medir las aptitudes se han elaborado test o prue

bas psicológicas. 11 La medida de una aptitud refleja su rendimieu 

to funcional aqui y ahora y sirve para fundamentar diagnósticos y 

pronósticos altamente útiles. Es un punto de partida estraordin~ 

riamente import~nte, la cuestión capital es de que depende esa ag 

titud y como actuar en beneficio del sujeto para mantenerla o mo

diCicarla" (71). 

(71) Diccionario de Educación Especial Tomo I p. 187 
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Capitulo VI 

MARCO METODOLOGICO 

En la actualidad en nuestro pais no existe un programa de 

Orientación Educativa y Vocacional a nivel básico, de ahi que el 

sentido primordial de la investigación fue el de elaborar un pr2 

grama de orientación educativa y vocacional a nivel p;imaria, p~ 
ra encauzar las necesidades e intereses de los alumnos de 60.gr~ 

do de educación primaria en zonas marginadas del D.F., con el 

fin de que continúen sus estudios post-primarios. 

El estudio realizado se fundamentó en los principios de in

vestigación descriptiva.siendo su objetivo principal el de lle -

gar a explicar y describir situaciones, necesidades e intereses

predominantes de la población que es objeto de estudio. 

La investigación descriptiva no se limita sólo a la recole~ 

ción de datos y puntos de vista personales. su meta es la predi~ 

ción y derivación de elementos de juicio, para estructurar estr!!, 

tegias operativas. 

6.1 Muestra 

La muestra de tipo no probabilistico por cuota rue proporci_e 

nada por la Dirección General de Educación Primaria, teniendo s6-
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lo ocho escuelas del turno vespertino para el estudio, debido a -

la falta de recursos humanos, materiales y económicos. La mues -

tra tomó las siguientes unidades de observación: 

DIRECCION DE EDUCACION PRIMARIA NO.l EN EL D.F. 

12-142-41-V-x 11 Estado de Guerrero" 

Lago Ontario y Winnipeg 

Col. Legaria, Del. Miguel Hidalgo.(2 grupos) 

12-150-42-V-x Centro Escolar México 

Daniel Cabrera No. 21 

Col. Pensil Norte, Del. Miguel Hidalgo (3 grupos) 

DIRECCION DE EDUCACION PRIMARIA NO. 2 EN EL D.F 

22-158-8-I-x "Juventino Rosas 11 

Pedro Nolasco y Rancho Grande 

Col. Cuautepec , Del. Gustavo A. Madero (2 grupos) 

22-259-2-I-x ''General Felipe Berriozabal'' 
Berriozabal y Corona del no~nl 

Col. Cuautepec El Alto, Del. Custavo A. Madero (3 grupos) 

DIRECCION DE EDUCACION PRIMARIA NO. 3 EN EL D.F. 

32-287-61-I-x ''Manuel Acuna•• 

Constituyente Héctor Victoria y Campanitas 

Col. Navidad , Del. Cuajimalpa de Morelos (2 grupos) 

32-295-61-I-x '1Xochiquetzal' 1 

Av. San José de los Cedros 

Col. San José de los Cedros, Del. Cuajimalpa de Mo~elos (3 grupos) 
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DIRECCION DE EDUCACION PRIMARIA NO. 4 EN EL D.F. 

42-282-86-V-x "Martín Luis Guzmán" 

Claveles s/n 

Col. Pedregal de Santo Domingo,Del. Coyoacán (5 grupos) 

42-595-87-X-x 11 Profra. Ma. Hazas Vargas" 

Av. de las Torres y Pipila 

Col San Miguel Teotongo, Del. Iztapalapa (3 grupos) 

(ver mapa) 

La muestra estuvo formada por un total de 598 sujetos, 318 -

hombres y 280 mujeres. 

6.2 Procedimiento 

Se acudió a la Secretaria de Trabajo y Previsión Social con 

el fin de detectar oficios y ocupaciones, además averiguar lag~ 

ma que de éstos precisa el D.F. para su desarrollo social y brin

dar la orientación de acuerdo a la realidad que vive nuestro pais. 

Después se solicitó información a diversas instituciones de

pendientes del gobierno como lo son el Instituto de Seguridad y -

Servicio Social para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Insti

tuto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Desarrollo Integral .:le la 

Familia (DIF), Departamento del Distrito Federal (DDF, Delegacio

nes Políticas), Secretaria de Salud (SSA), Centros de Ense~anza Q 
cupacional (CEO;S), Centros de Capacitación para el Trabajo IndU§: 

trial (CECAP'S) éstos dos últimos dependen de la SEP y el Instit~ 
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to Politécnico Nacional, Secretaría de Trabajo y Previsión Social 

(Centros comunitarios), para saber si proporcionaban algún oficio 

u ocupación que no requiriera estudios de secundaria y que no tu

viera una aportación económica elevada. 

6.2.1 Recolección de la Información 

La recolección de datos en los grupos muestra se realizó por 

medio de dos instrumentos: 

a) Cuestionario de Detección de Necesidades (socio-económico) 

b) Cuestionario de Información de Intereses 

Además se utilizó la entrevista y la observación, para ésta 

última se llevó un re~istro anecdótico. 

6.2.2 Ccnstrucción de Instrumentos 

Para estructurar el Cuestionario de Detección de Necesida -

des (socio-económico) se tomó en cuenta la investigación documen

tal y la observación de zonas marginadas de las cuales se obtuvi~ 

ron los siguientes indicadores: 

- Situación Laboral 

- Escolaridad 

- Vivienda 
• Tipo de vivienda 

• Material de construcción de paredes, techos y piso 

.Servicios de la vivienda 
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- Nivel de alimentación 

- Bienes y Servicios públicos (ver anexo 4) 

Este cuestionario se elaboró para comprobar si los grupos 

muestra pertenecían a las zonas marginadas. 

El Cuestionario de Información de Intereses se elaboró basán

dose en la teoria de Super, en el Cuestionariv de Intereses de H~ 

rrera y Montes y en los programas de las Instituciones dependien 

tes del gobierno que proporcionan oficios u ocupaciones (CEO'S, 

CECAP'S, DDF, DIF, IMSS, ISSSTE, SSA, STPS); este cuestionario 

consta de 24 áreas de interés; dichas áreas se agruparon así por 

haberse encontrado en los programas de la diversas instituciones 

similitud, en cuanto a sus actividades a desarrollar aunque con 

diferente nombre. 

Las áreas de interés se manejaron con las siguientes claves: 

AREA CLAVE 

l. Tejido T 

2. Corte y Confección ce 
3. Belleza B 

4. Primeros Auxilios PA 

5. Electrónica. EL 

6. Arte santas A 

7. Acabados Industriales AI 

B. Electricidad E 

9. Mecánica Automotriz MA 
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10. Dibujo D 

11. Soldadura y Pailer1a SP 

12. Alba~ileria y Construcción CON 

13. Máquinas-Herramienta MH 
14. Instalaciones Hidraúlicas y de Gas IHG 

15. Administración AD 
16. Carpinteria CA 
17. Tapice ria TA 
18. Preparación y Conservación de Alimentos PCA 

19. Talabarte ria TL 
20. Servicios Turísticos ST 
21. Cerrajería CE 

22. Idiomas 

23. Mecánica Dental MD 

24. Artes Gráficas AG 

Basándose el las áreas y programas de las Instituciones se 

procedió a realizar cinco preguntas por cada área y se aplicó a 

un grupo de 40 alumnos 1 dC)nde se pudo observar que resultaba de

masiado largo y cansado, por lo que ese instrumento se reestruc

turó quitando de cada área dos reactivos, quedando así sólo 3. 

El cuestionario conata de 72 preguntas en total, si se obser 

va el anexo 5 se encuentr~ que por ejemplo en el ároA 1 Tejido 

(T) está rormada por las preguntas 1, 25, 47, esto se puede apre

ciar claramente en la hoja de reepueetas del cuestionario. 

Por otra parte, no fue posible conjuntar áreas, porque se en 
contró que una sola área comprendía di~erentee categor1as, por e-
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jemplo Artesanlun uu intel{l'U por ju~uoter1a, arreglos florales, 

pirograbado, cuu.llrou de florou, cuacJroe en tercera dimensión, m~ 

cramé, chaquira 1 cáscara de huevo, joyería de fantasia, papel ma

ché, etcétera. 

'l'al vez el número de preguntas por cada área sea reducido, 

sin embargo, sirvió para recolectar la información de intereses 

de la muestra. 

En la hoju de respuestas del cuestionario, el cuadro A co -

rresponde a "me Kuutu 11 , el U "no m~ gusta" y el C "ni me gusta, 

ni me disgust.u 11
, c1.ntu uno tiene un vulor numérico, el A 2, el B 

O, el C 1 (todo esto se ba.só en el Cuestionario de Intereses de 

lierrera y Montes). 

El Cue:Jtionurio de Int"ormación de Intereses consta de una hQ 

ja del Perf 11 de lntereseo de cada. alumno, en donde horizontalme!! 

te se encueritro el número de área, abajo la clave que se utilizó 

para cada una, el renglón 3 , 4 y 5 corresponden al número de 

las pregur1tas que tiene cada área, por ejemplo el 18 Preparación 

y Conservación de Alimentos (PCA) está formada por los números -

18, ·~2. 6G, en el rt:!nglón siguiente se encuentra una S que si& 

nificu Sumu, euto qulez·e decir que si algón alumno tenia en el é 

rea 14 Instalaclones liidraóllcas y de Gas (IHG), en la pregunta 

14 el valor 2 "me gusta 11 , en la pregunta 38 el valor 1 11 ni me 

gusta, ni me db-;gusto. 11 y en la 62 el valor 2 ''me gusta", la suma 

total de las tres respuestL3 de esta érea será 5, dicho número -

se colocará en el renglón de Suma (S). 
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Debajo de este renglón se encuentra el porcentaje (%),el cual. 

se obtuvo considerando el valor 6=100%, 5=83%, 4=66%, 3=50%, 2= 

33%, 1=16% y 0=0%. 

En la parte inferior de esta misma hoja está un cuadro para 

elaborar el perfil del alumno (gráfica), con el fin de conocer el 

área de interés de cada alumno y asi poder obtener algunas pautas 

para la estructuración del Programa de Orientación Educativa y V2 
cacional a nivel primaria en zonas marginadas del Distrito Fede -

ral. 

6.2.3 Aplicación 

Para aplicar los cuestionarios a ln población mue~tra se so

licitó autorización a la Dirección General de Educación Primaria, 

la cual envió el proyecto a la Dirección Técnica para su revi ·

sión y Visto Bueno de ahí se transfirió a la Dirección Operativa 

para que esta girará el oficio de autorización de entrada a las 

escuelas. 

Ambos cuestionarios se aplicaron a las ocho escuelas m11estra 

a un total de 598 sujetos, 316 hombres y 280 mujeres: un día ;e 

aplicó el cuestionario de Detección de Necesidades (socio-ecLnóm~ 

co) y se acudió otro día a aplicar el de Información de Intereses 

a los mismos grupos. 

112 



6.2.4 Análisis e Interpretación de la Informaci6n. 

De los 598 cueetionarioa aplicadon se invalidaron 11, 8 hom

bres y 3 mujeres. 

Los aspectos considerados para el análisis del Cuestionario 

de Detección de Necesidades (soc1o-econ6mico) fueron: edad, sexo, 

situación laboral, salario, situación eacolar, alimentación y vi

vienda. 

Como se puede observar en el cuadro 11 las edades oscilan en 
tre los 11 y 17 anos, encontrándose el más alto porcentaje en los 

13 a~os tanto en hombres como en mujeres (ver anexo 6) 

En la situación laboral se presentó que el 67% de hombres y 

el 83.53% de mujeres trabajan, desde luego no todos perciben un 

salario, ya qu~ algunos laboran en su casa ayudando a sus padres 

(ver cuadro 12 y anexo 7). 

En el cuadro 12 se puede observar que el porcentaje más alto 

es el de mujeres debido a que se desenvuelven en actividades do

mésticas principalmente, algunas remuneradas económicamente y o -

tras en su propio hogar ocupando el lugar de la madre que sale a 

trabajar. 

El porcentaje de salario fue obtenido en base a los sujetos 

que reciben una retribución económica por su trabajo, de éstos el 

57.83% en hombres y el 62.49~ en mujeres recibe el salario menor 

al minimo, desarrollando actividades como 11 tragafuego 11
, servicio 
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doméstico, despachador de tortillerias, ayudante de albañil y no.2_' 

turnas coma aceiteros de la Ruta 100, limpia vagones del metro, 

con jornadas de más de ocho horas, desde luego que estos chicos -

no tienen contrato, pues coma se trató en el capitulo de Zonas 

Marginadas la ley prohibe el trabajo nocturno ~ara menores de e -

dad. 

Dentro del salario mínimo se encuentra el 27.58% de hombres 

y el 9.39% de mujeres¡ los trabajos que desempeffan son vendedores 

ambulantes, lava autos y algunas jóvenes en trabajos "domésticos. 

No contestaron 14.6% de hombres y 28.12% de mujeres (ver cu~ 

dro 13 y anexo 7). 

El 65% de hombres y el 70% de mujeres abandonaron sus estu

dios por ló menos un año por los siguientes motivos: 

a) Cambio de domicilio 

b) Enfermedad 

e) Por tener que trabajar 

En los cuestionarios aplicados se encuentra que el 55% de 
hombres y el 65~ de mujeres han reprobado algún afio escolar, los 

motivos fueron: 

1) Cambio de domicilio 

2) Enrermedad 

3) Por tener que trabajar 

4) Porque no entendían al profesor 

5) Por asistir irregularmente a la escuela. 
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En el apartado de alimentación se percibió que ningún niHo -

comia tres veces al dia, que el 84.42% en hombres y el 89.65% en 

mujeres se alimentaban dos vecea al dia ingiriendo principalmente 

sopas de pasta, algunas verduraa, frijoles, tortillas, refresco y 

café negro¡ los ninos que se alimentaban una vez al día lo hacían 

generalmente antes de asistir a la escuela (ver cuadro 14y anexo Sl 

El punto que se refiere a vivienda se concentraron los da -

tos en el cuadro 15 (ver anexo 9). 

En cuanto a los servicios públicos con que cuentan las comu

nidades muestra (Col. Legaria, Pensil, Cuautepec, Navidad, San 

José de los Cedros, Pedregal de Santo Domingo, San Miguel Teoton

go), se observó que el alumbrado público se encontraba en las ca

lles principales, por donde habla circulación de vehículos, pero 

el resto de laa cnllea y sobre todo en cerradas estaban los pos -

tes sin focos; con la pavimentación sucedía lo mismo las banque

tas se encontrabun más o menea pavimentadas por donde pasaban los 

automóviles, aunque en algunas colonias como Pedregal de Santo DQ 

mingo y Cuautepec ya ~e empezaban a pavimentar algunas otras ca -

lles, en la Pensil y Legaria si se encontraba todo pavimentado. 

Sólo las colonias Pensil y Legaria tenian drenaje, en Cuaji

malpa las colonias Navidad y San José de los Cedros ya se estaba 

instalando el drenaje. 

Los carros recolectores de basura casi no pasan en estas co

lonias, en algunas cada ter~er día y en otras cada ocho días, por 
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lo cual se encontraban en las esquinas y terrenos baldíos monto -

nes de basura, desde luego que las Delegaciones Pollticas asegur~ 

ban que el servicio de limpia pasaba regularmente. 

Es necesario reconocer que los datos obtenidos en este cues

tionario, tal vez no sean del todo confiables, por las siguientes 

causas: 

a) Los alumnos procedían de familias 11 paracaidistas11 por lo que 

temían ser investigados. 

b) Se manifestó temor de que se acudiera a los centros de trabajo 

(sobre todo los horarios nocturnos), por lo que algunos noma~ 

caban en el cuestionario su situación laboral, pero al ser en

trevistados manifestaban lo contrario . 

De los cuestionarios de Información de Intereses aplicados se 

elaboró el Perfil de cada alumno y se separaron los cuestionarios 

invalidados, de los cuales se encontró que las causas que lleva -

ron a la invalidación fueron: 

1) El alumno tachó más de una re~puesta 

2) No terminó de contestar 

3) Las respuestas eran idénticas a las de su compa~ero de banca. 

Posteriormen~e se realizó un análisis de los cuestionarios -

de Información de Intereses, tabulando primero los datos recopil~ 

dos, después se obtuvieron los puntajes más alto~ y más bajos ta~ 

to en hombres como en mujeres de cada área de interés, con estos 

datos se sacaron los porcentajes de mayor y menor inclinación oc~ 

pacional en ambos sexos. 
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Se hizo una representación gráfica de las preferencias ocu

pacionales en hombres y mujeres, considerando solamente la pun -

tuación obtenida en el porcentaje 100 de la hoja de Concentra -

c i6n de Datos (ver anexos 10, 11 y 12) 

Se puede observar en las grá~icas que existieron áreas de m~ 

yor y menor inclinación¡ las de m~yor inclinación fueron 

HOMBRES MUJERES 

-Idiomas -Preparación y Conser 
vación de alimentos 

-Electrónica -Idiomas 
-Mecánica Automotriz -Belleza 

Las de menor 1ncl1nac16n fueron 

HOMBRES 

-Artesanias 
-Mecánica Dental 

-Corte y Confección 

-Máquinas-Herramienta 
-Tejido 
-Bel le za 

-Tejido 
-Administración 
-Corte y Confección 

MUJERES 

-Tapicería 
-Alba~ileria y Cons -

trucción 
-Instalaciones Hidraú 
licas y de Gas -

-Acabados Industriales 
-Electrónica 
-Cerrajería 
-Electricidad 
-Máquinas-Herramienta 
-Mecánica Automotriz 
-Soldadura y Paileria 

Para ver los porcentaj1~s de las áreas arriba mencionadas es 
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necesario remitirse al cuadro 16 ª 

Se puede observar que el área de idiomas resultó atractiva 

tanto para hombres como para mujeres, durante la entrevista los 

alumnos manifestaron querer conocer otros paises y otras personas 

que fueran distintas a ellosª 

Tuvieron cierto rechazo durante la entrevista a Mecánica De~ 

tal. 

Se encontró durante la aplicación de los cuestionarios pro

blemas en las áreas 11 Soldadura y Paileria y 13 Máquinas-Herra

mienta, por el desconocimiento de lo que son los engranes, los s2 

pletes, por tal motivo dichas áreas no tuvieron mucha aceptación. 

Por último si este cuestionario fuera validado serviria para 

encauzar a los alumnos hacia su área de interés, para que prosigan 

sus estudios post-primariosª 

La validación·y estudio de confiabilidad del cuestionar~o no 

fue posible en el estudio exploratorio, pues seria objeto de ~tro 

trabajo de investigación, el cual requiere de más tiempo y recur

sos económicosª 

6.3 Etapa Preliminar para la elaboración de la Propuesta de Pr2 

grama de Orientación Educativa y Vocacional a nivel prima -

ria en zonas marginadas del D.F. 

De los resultados obtenidos en los cuestionarios se manifes-
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t6 la necesidad de elaborar un Directorio que concentrara los o

ficios y ocupaciones, instituciones que los impartian1 requisi -

tos (ver anexo 13), asi como la educación secundaria, sus diferen 

tes modalidades y planteles en cada Delegación Política: además 

un sonorama que comprendiera la información de los oficios y ocu

paciones que imparten las diferentes instituciones dependientes 

del gobierno¡ todo esto con el fin de poder dar información a los 

grupos muestra. 

Para llevar a cabo lu or·ientación en los grupos muestra se -

aplicó la técnica R/O, para la cual se llevaron a cabo los si -

guientes pasos: 

- Se reun iu u l 11u u l umnou pur Hrupo. 

- Se entregubu tl cu~u uno utl jucHo ~e 24 tarjetas, que contenian 

la inf'ormac lón ocupac ionul. 

- Cada sujeto formaba familias de lo que consideraba pertenecía a 

un mismo grupo, por ejemplo electrónica, electricidad, mecánica 

automotriz, etc .• 

- Al finalizur t.d trulmjuo unterior, se trabajaba con ellos en 

forma individuul, para conocer el por qué habían formado asi 

las familias. 
- Los niños clcgian dos familias de su preferencia y de éstas to

maban una o dos tarjetas. 

- Se les preguntaba por qué las habian escogido y si sabían en -

que consistta el trabajo enunciado en la tarjeta. 

- De la tarjeta o tarjetas que ellos escogían se desprendía el á

rea o áreas de interés con la cual se identificaban. 
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En algunos ninos se observó que dejaban tarjetas fuera de -

las familias y al preguntarles ¿por qué?, su respuesta era: 11 por

qué no es importante", 11 porqué no me gusta" 1 "está f'ea 11 • 

Se realizó la entrevista con cada uno de los alumnos, prime

ro con los que no presentaban problemas en la elección de su área 

de interés con el fin de tener un acercamiento con el sujeto, ad~ 

más para comprobar que lo contestado en los cuestionarios fuera -

verdad. así se encontró alumnos que habian mentido. 

Se entrevistó a los alumnos que presentaban problemas en su 

área de intrés, en los cuales se encontraron dificultades de a -

daptación social e inestabilidad emocional, causados por sus con

flictos familiares, personales y sociales. 

En el proceso anterior se tomó en cuenta que durante la ado

lescencia existen cambios anatómico-fisiológicos y psicológicos 

notables 1 crisis emocionales y de ambivalencia. 

Al iniciar la entrevista se tuvo que lograr primero la con -

fianza del joven, para de esta manera poder guiar la entrevista

sin hacer preguntas cortantes y directas sino como una plática e~ 

tre amigos (informal), ya que se realizaban en el patio, las can

chas. en las escaleras y pasillos. 

A continuación se reunia a todos los niños de 60. grado para: 

1) Explicar en que consistia cada una de las áreas y como podían 

desempeñar ese trabajo en su vida futura. 

120 



2) Describir brevemente, de cada área el programa que se llevaba 

a cabo para su ensenanza en las diversas instituciones. 

3) Presentar un sonorama, el cual tuvo los siguientes pasos para 

su elaboración: 

a) Se realizó un guión de producción. 

b) Se eligieron las instituciones, a las que se iba a tomar f2 
tos. 

c) Se acudió al Instituto Politécnico Nacional para obtener el 

permiso de uucnr fotos a CEO"S y CECAP~S. 

d) Se hicieron pruebas de grabacl6n de voces, para determinar 

las adecuudna en la narract6n, 

e) Se escucharon diversos temas musicales para elegir los idó

neos para loa fondos. 

f) Se escogleron laa lmáijeneu, 

g) Se grabó al taxto can el fonUo musical (la grabación fue e

fectuadu a11 caaa con uparutou prestados). 

h) Se conjuntó 1mágenea, múalca y textos, para finalmente que

dar estructurado el Sonoroma 11 0rientaci6n Educativa y Voca

cional11. 

4) Al finalizar el aonorama ae preguntó o los alumnos las dudas -

que tenian. 

5} Algunos ninoa ae acercaron para resolver dudas más concretas

como horartou, aportación económica, etcétera. 

6) Se p1di6 a los profesores que auxiliaran a los alumnos en lo

anterior, ya que se proporcion6 a la Dirección de cada escuela 

muestra el directorio, 

Por consigu1ente la 1nvestigac16n realizada se ubic6 en el á-
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rea de Orientación Educativa y Vocacional, el presente trabajo s~ 

lo se abocó a los alumnos de 60. grado de educación primaria, to

mando en cuenta tres esferas: 

PERSONAL-SOCIAL 

VOCACIONAL 

ESCOLAR 

{;

tección de necesidades 

ales y personales 

te~ción de intereses 

Campo laboral en D.F. 

económicas, so -

Instituciones educativas (CEO;S, CECAP;S, 

IMSS, ISSSTE, DDF, DIF, SSA, Secretaria 

de Trabajo y Previsión Social) que propo~ 

cionan servicio de ensenanza de oficios u 

ocupaciones y actividades recreativas y 

culturales. 

Diferentes modalidades de secundaria(diu~ 

na, técnica, nocturna, artesanal, telese

cundaria y abierta) 

r vialidad al alumno de 60. grado de e

cación primaria, para que continúe sus 

tudios post-primarios, conjugando las! 

as personal-social y vocacional. 

6.3.1 Resultados de la Orientación en los grupos muestra 

De la orientación brindada a los grupos muestra se encontró 

que la aplicación del Cuestionario de Información de Intereses, 
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sirvió para tener cierta información del alumno (aunque no esté 

validado)ise comprobó que la técnica R/O, la información ocupa

cional y la entrevista son parte esencial en el proceso de orieu 

tación a nivel primaria; el directorio es necesario que se tenga 

en cada escuela, para que los alumnos tengan conocimiento a cua

les instituciones se pueden dirigir después de la primaria. 

El sonorama tuvo utilidad durante la orientación en los gru 

pos muestra, pero desafortunadamente en las escuelas primarias se 

carece de equipo como proyector y grabadora, de ahí que en la el~ 

boración del programa no se consideró el sonorama 1 pues es neces~ 

~to tomar en cuenta los elementos con que trabaja el docente. 

6.4 Elaboración del Programa y resultados de su aplicación 

De la estrategia aplicada a los grupos muestra y los datos 

obtenidos en la investigación documental se .:irocedió a disei'i.ar el 

programa basándose en una realidad y tom~ndo en cuenta la estru~ 

tura de los programas de educación primaria, los cuales se encueu 

tran divictiqos en bcho unidades¡ se planteó un objetivo general, 

particulares y especificas en cada unidad, actividades y evalua -

ción. Los objetivos se redactaron como conductas observables, p~ 

ra de esta manera ubicarlos dentro del Plan de E~tudios y Progra

mas de Priraaria. 

Cada unidad del progruma recibe un nombre que fue acomodado 

primero de la siguiente mane1•a: 

I Qué quiero ser 
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II Mis necesidades 

III Los oficios de mi comunidad y ciudad 

IV La secundaria 
V Actividades artisticas y recreativas 

VI Los intereses y capacidades 

VII Qué puedo ser 

VIII Qué necesita mi pais 

Posteriormente el programa se experimentó en un grupo de 35 

alumnos de la escuela primaria 41-218 ... 66-V-x !'Reino de Jordania 11 

durante el ciclo escolar 88-89 obteniendo los resultados que mo

tivaron a realizar un cambio en la estructura de sus unidades y -

actividades quedando: 

I Qué quiero ser 

II Mis necesidades 

III La secundaria 

IV Los oficios de mi comunidad y ciudad 

V Actividades recreativas y culturales 

VI Los intereses y aptitudes 

VII Qué necesita mi pais 

VIII Qué puedo ser 

La primera unidad "Que quiero ser" es la que inicia, ya que 

es importante permitir que el adolescente se exprese libremente y 

además escuche a sus compañeros. 

En la segunda unidad 11 Mis necesidades 11 se pretende que el s~ 

jeto sea capaz de reconocer sus necesidades económicas, sociales 

y culturales, y las de su comunidad, además de buscar entre todos 
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posibles soluciones. 

La tercera unidad requirió modificación, pues se propuso pri 

mero la secundar.ia para que conociera sus diferentes modalidades, 

el horario, materiales y gastos. que requiere el estudiarla y to -

marla como una opción en sus estudios post-primarios. 

Se movió la unidad "Los oficios de mi comunidad y ciudad" a 

la cuarta unidad, porque se observó durante la experimentación 

que al estar como tercera unidad provocaba que los individuos se 

inclinaran sólo a oficios y ocupaciones y no tamaran a la secund~ 

ria como otra opción educativa; uno de los objetivos es que se e~ 

tudien oficios u ocupaciones para evitar la explotación infantil, 

pero que también se llegue a estudiar la secundaria, aunque no -

sea de inmediato pero si a mediano o largo plazo. 

Esta unidad intenta que el joven conozca los diversos ofi

cios y utilidad de éstos en su comunidad y ciudad, asi como la r~ 

tribución económica que le brindará. 

La unidad V 11 Actividades recreativas y culturale~ 11 finalmen

te tuvo este nombre porque no son solo arttsticas las actividades 

que se intentan manejar, sino algo más amplio como es la cultura 

en sí. 

Aqui se distinguirán las actividades recreativas y cultura -

les de las ocupacionales y que el alumno utilice adecuadamente su 

tiempo libre, ya que en est~s zonas se pudo observar durante la -

investigación de campo que las pandillas o bandas se dedican la 
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mayor parte de las veces a actividades delictivas, por no tener 

una adecuada orientación en el manejo de su tiempo libre, desde 

luego que ésto no va a remediar el problema de inmediato, pues 

como se sabe es un problema social, no obstante se puede empezar 

a encauzar a la juventud a actividades recreativas y conozca los 

lugares en los cuales se imparten éstos y sin costo alguno. 

La unidad VI titulada "Los intereses y capacidades", se cam. 

b16 .por "Los intereses y aptitudes" en donde se pretende que el 
alumno exprese sus intereses y los ligue a sus aptitudes, toman

do en cuenta sus necesidades. 

La unidad VII "Que necesita mi país" quedó aqui porque te

nia vinculación con el anterior; al aplicar el programa se obse~ 

v6 que si se quedaba al final se rompía la estructura y secuen -

cia que se llevaba¡ aqui se intenta que el joven conozca y expr~ 

se que o~icios y ocupaciones son importantes para el país y cua

les tienen más fuentes de trabajo; es importante ubicar al suje

to dentro de la realidad y necesidad del pais, para asi poder -

con~ribuir de alguna manera al desarrollo económico y social. 

La. unidad VIII 11 Qué puedo ser 11
, es la que engloba todas las 

necesidades del sujeto y las del pais 1 vinculadas con sus inter~ 

ses y aptitudes. 

A continuación se presenta el 11 Programa de orientación Edu

cativa y Vocacional a nivel primaria" . 
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Cuadro 11 EDAD 

EDAD HOMBRES MUJERES 

11 10.67% 7.52% 
12 21. 68% 17. 92% 
13 35.27% 41.21% 
14 28.80% 31.54% 
15 2.26% .74% 
16 .97% o % 
17 .35% 1.07% 

Cuadro 12 SlTUACION LABORAL 

"~•uAc;.1.ui< ~ABORAL HOMBRES MUJERES 

Trabaja 67 % 83.53% 
No trabaja 26.86% 11.46% 
No contestó 6,14% 5.01% 

Cuadro 13 SALARIO 
SALARIO HOMBRES MUJERES 
Menos del mínimo 57.82% 62.49% 
Minimo 27.58% 9.39% 
No contestó 14.6 % 28.12% 

Cuadro 14 ALIMENTACION 

VECES AL DIA HOMBRES MUJERE~ 

1 15.58% 10.35% 
2 84.42% 89.65% 
3 o % o % 



Cuadro 15 VIVIENDA 

TIPO DE VIVIENDA 

Caaa 1101a 43,e" 

Vecindad 56.2" 

·cuarto "de 111erV'1C!1o·· o·• 
Departamento o • 
MAt~HIAl D!: CONSTRUCCION 
DE LAS PAREDES 

Tabique 36.2" 

Ladrillo 2.e" 

LA.mina 32.5" 

Cartón ' ~ 

Adobe i!:0.5" 

MATERIAL DE CONSTRUCCION 
DEL TECHO 

Colado 21.2" 

Umlna 66.7" 

•:ad era 12.1" 

Ladrillo o • 
Cartón o • 
MA.Te.RIAL DE CONS'IRUCCION 
DEL PISO 

Ladrillo o • 
Mo11alco o • 
Cemento se.9" 

Tierra 41.1" 

Hadara o • 
SERVICIOS DE LA VIVIENDA 

llabltaclonee 

53.6" 

'º • 
10.4" 

6 • 
Coclna 

Centro 53.6" 

Ap11rtc 46.4" 
Colectivo l'artlcu11t.r 

Excueado 6 • 4 • 
Letrina 2s..e" 14,2" 

Foaa u6ptlca 24,4" 25.fl" 



Cuadro .16 AREAS DE MAYOR IN1'ERES 

HOMBRES % MUJERES % 

Idiom&.s 53.87% Preparación y con-
servación de alimen 58.84% 
tos 

-Electrónica 40. 96% Idiomas 51. 98% 

Mecánica Au- Belleza 48.37% 
tomotriz 35.48% Tejido 45.84% 

Administraciór: 43.68% 

Corte y Confección 41.15% 

AREAS DE MENOR INTERES 

HOMBRES % MUJERES % 

Artesanias 6 .45% TapicePia 4.33% 

Mecánica Dental 6 .12% Albaiíileria y Cons-
trucción 3.97% 

Corte y Confecci6r. 6 .12% Instalaciones Hidra~ 3.61% licas y de Gas 

Máquinas-Herramie·· 4 .51% Acabados Industria- 3.24% 
te. les 

Tejido 3 .87% Electrónica 2.88% 

Belleza 1.29% Cerrajeria 2.52% 

Electricidad 2.16% 

Máquinas-Herramienta 1.44% 

Mecánica Automotriz 1.08% 

Soldadura y Paileria .36% 



Capitulo VII 

PROGRAMA DE ORIENTACION EDUCATIVA Y VOCACIONAL 

A NIVEL PRIMARIA 

INTRODUCCION 

La orientación es una ayuda sistemática que se brinda al a -

lumno para que se conozca a si mismo, tanto en sus capacidades,c~ 

racteristicas y potencialidades, para que sea capaz de aceptar -

su realidad y autodirigirse; todo esto enfocado al desarrollo in

tegral de la personalidad del individuo en las esferas cognoscit! 

va, psicomotriz y afectiva, contribuyendo de manera eficaz a la -

socieda~ a la que pertenece. 

La orientación debe considerarse como proceso preventivo y 

no correctivo, es una actividad indispensable y fundamental, con 

carácter formativo e informativo en toao el proceso educativo;es 

necesario respetar la individualidad del sujeto, considerar su -

pasado, necesidades, intereses, aptitudes y actitudes presentes y 

posibles cambios a futuro, su contexto socio-histórico, cultural, 

económico y familiar. 

La orientación educativa y vocacional tiene como objetivo -

primordial, que el individuo sea capaz de decidir y elegir a dón

de quiere llegar, qui quiere ser y la mejor manera de realizar lo 

que se propone, no resolvienrto sus problemas, sino guiándolo para 
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que por si mismo lo haga situándose en la realidad. 

La orientación educativa y vocacional es una actividad inhe

rente a toda labor escolar y en ella participan padres de familia, 

el alumno, la comunidad y el maestro 1 siendo éste, el factor más 

importante para llevar a cabo la orientación, ya que es él quien 

tiene la responsabilidad de guiar y propiciar un cambio positivo 

en sus alumnos, pues los conoce, los aprecia y valora • 

El PLan de Estudios de Educación Primaria contempla el objeti 

vo de Orientación Vocacional, sin embargo, dentro del programa no 

se dan actividades para alcanzarlo, por lo que es necesario tener 

un programa que contemple y desarrolle dicho objetivo. 

Para llevar a cabo la orientación se requiere de un orienta

dor, desafortunadamente en nuestro país no existe uno en cada es

cuela, por lo cual, ¡eres tu maestI'ol el que tendrá en sus manos 

la responsabilidad de guiar adecuadamente a los alumnos, te enea~ 
trarás en el camino obstáculos que tal vez sean difíciles de sal

var, pero recuerda que en tus manos está la formación de niños y 

jóvenes que representan el futuro de MEXICO. 

Lae funciones qué debes de~empeñar como orientador son: 

l. Realizar modificaciones en el ambiente de la clase cuando és

te lo requiera. 

2. Crear un ambiente agradable y seguro, para que los jóvenes 

y/o ni~os aprendan de manera más eficaz. 

3. Crear en los a.lumnos autoestima y confianza en si mismo. 
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4. Considerar a cada alumno como un ser individual y que nunca -

será igual a otro. 

s. Aceptar a los educandos tal y como son. 

6. Guiar al alumno para que se convierta en un miembro útil y e

ficaz de su clase. 

?. Realizar una evaluación continua del educando, no sólo basán

dose en evaluaciones mensuales, pues ésta debe ser a lo largo 

del proceso enseñanza-aprendizaje. 

B. Conocer al alumno, para comprender por qué actúa asi, pues en 

ocasiones se critica su actitud, sin saber si se alimentó, si 

trabaja, sus problemas familiares, todo esto influye en el 

proceso enseñanza-aprendizaje, si lo conoces todo se te faci

litará. 

9. Formar en el alumno el valor y la función del aprendizaje en 

la vida futura. 

10. Basar el aprendizaje tanto en el aula, como fuera de ella,con 

visitas a museos, parques, su comunidad, etcétera. 

11. Localizar aquellos alumnos con problemas biológicos, psicoló

gicos y pedagógicos, para canalizarlos a instítucion~s espe -

cializadas. 

12. Dar información de oficios, educación secundaria en sus dive~ 

sas modalidades y actitividades recreativas y culturales, se

gún lo que se adapte a sus necesidades e intereses. 

13. Hacer consciente al alumno de su situación personal, familiar, 

social y de que manera puede mejorar esta situación con su -

participación, pero no sólo como trabajador sino estudiando y 

preparándose en algo en lo cual pueda trabajar y ganar un 

sueldo sin ser explotado. 

14. Establecer una relación ce trabajo con los padres de familia~ 
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~: contribuye y enriquece el Programa de Orientación ~

ducativa y Vocacional, que se propone de acuerdo a las necesida -

des de tu grupo y experiencia. 

A continuación se presenta el programa fundamentado en una -

investigación realizada en algunas escuelas del D.F., en algunas 

instituciones dependientes del gobierno, en· material documental -

(libros, revistas, periódicos), además de haberlo experimentado -

en un grupo piloto para ver sus resultados. 

En los resultados obtenidos de este grupo se aprecia el va-

lar pedagógico del docente como orientador. 

ERES TU MAESTRO EL ELEMENTO MAS IMPORTANTE EN LA ORIENTACION 

EDUCATIVA Y VOCACIONAL A NIVEL PRIMARIA. 

El programa está dividido en ocho unidades: 

Qué quiero ser 

II Mis necesidades 

III La secundaria 

IV Los oficios de mi comunidad y ciudad 

V Actividades recreativas y culturales 

VI Los intereses y aptitudes 

VII Qué necesita mi país 

VIII Qué puedo ser 
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OBJETIVOS GENERALES 

El área de Orientación Educativa y Vocacional pretende que el 

alumno de 60. grado de educación primaria en zonas marginadas en 

el D.F. : 

- Conozca y seleccione algunas alternativas educativas, recreati

vas y culturales reales proporcionadas a través de la orienta -

ción educativa y vocacional.de acuerdo a sus necesidades,inter~ 

ses y aptitudes, para que continúe sus estudios post-primarios. 

- Valore sus limitaciones y capacidades para la ejecución de una 

ocupación u oficio. 

- Aproveche la oportunidad que presentan las instituciones depen

dientes del Estado, en el aspecto educativo-social, cultural y 

recreativo. 

- Se capacite en algún oficio u ocupación para incorporarse al 

sistema productivo. 
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UNIDADES 

UNIDAD I "QUE QUIERO SER" 

Al término de la unidad el alumno: 

Objetivo Particular:l.1 Conocerá el oficio u ocupación al que 

quiera dedicarse al concluir su educa 

ción primaria. 

Objetivo Especifico: 1.1.1 Explicará a que actividad quiere dedi

carse en el futuro. 

Actividades 

1.1.1.1 Escribirá un cuento que se titule 11 Qué quiero ser••. 

1.1.1.2 Leerán al grupo su, trabajo. 

l.l.l.3 Utilizará la técnica ''Lluvia de ideas 11 ; para conocer las 

actividades a las que quiere dedicarse cada uno de los a

lumnos. 

1.1.1.4 Formará equjpos y comentará los resultados obtenidos en 

la actividad anterior. 

1.1.1.s Se comentará el trabajo realizado. 

Objetivo Especifico: 1.1.2 Distinguirá las diferentes actividades 

a las que quieren dedicarse sus compa

Bero!:i. 

Actividades 

1.1.2.1 Dibujará lo que quiere ser. 

l.l.2.2 Se formarán equipos, acorde a las ocupaciones u oficios 

tomando en cuenta los dibujos de los niftos. 

1.1.2.3 Cada equipo elaborará un mural de su ocupación ·U oficio. 
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UNIDAD II "MIS NECESIDADES" 

Al término de la unidad el alumno será capaz: 

Objetivo Particular: 2.L Reconocerá sus necesidades económicas,s2 

ciales y culturales. 

Óbjetivo Especi:f'ico: 2.1.1 Comprenderá las necesidades que tiene 

y la de cada uno de sus compa~eros. 

Actividades 

2.1.1.1 Se :formarán equipos y cada alumno platicará sus necesida

des económicas, sociales y culturales. 

2 .1.1.2 Elaborará un trabajo por equipo ti tu lado "Nuestras necesJ:. 

dades". 

2.1.1.3 Obtendrá conclusiones del tema. 

2.1.1.4 Se leerá el trabajo al grupo. 

Objetivo Espec!f'ico: 2.1.2 Dará posibles soluciones a sus necesi

dades y a las de sus compa~eros. 

Actividades 

2.1.2.1 Formarán una mesa redonda para dar posibles soluciones a 

las necesidades económicas, sociales y culturales de él y 

del grupo. 

2 .1. 2. 2 Elaborarán un periódico mural titulado "Mis necesidades y 

las de mis compai'ieros 11 • 

Nota.- Se puede abarcar desde vivienda, alimentación, farmacode -

pendencia, delincuencia, servicios públicos, etc.¡ es nec~ 

sario tomar en cuenta las necesidades que el alumno propon 

gay las posibles sol~ciones que de. 
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2.1.2.3 Recortarán y dibujarán material para el periódico mural. 

2.1.2.4 Todo el grupo pegará sus trabajos, formando un periódico 

mural el cual deberá permanecer en el aula hasta el ini -

cio de la próxima unidad. 
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UNIDAD III "LA SECUNDARIA" 

Al término de la unidad el alumno: 

Objetivo Particular: 3.1 Reconocerá a la educación secundaria en 

sus diferentes modalidades como una al

ternativa de estudio. 

Objetivo Especifico: 3.1.1 Comprenderá la importancia de la secun 

daria como consecusi6n de la primaria. 

Actividades 

3.1.1.1 Entrevistará a jóvenes que asistan a la secundaria diurna, 

técnica, abierta, artesanal, telesecundaria y les pregun

tará: 
- ¿Cuántas materias llevan? 

- ¿Cuáles son? 

- ¿Qué material les piden? 

- ¿Cuánto cuestan los libros y el material? 

- ¿Qué horario tienen? 

3.1.1.2 Investigará los diversos tipos de secundaria que existen. 

3.1.1.3 Visitará una secundaria para observar las actividades que 

ahi se realizan. 

3.1.1.4 Por equipo platicarán lo observado, lo obtenido en la en

trevista y la investigación. 

3.1.1.5 Se~alará las diferencias entre cada una de las modalida -

des de secundaria diurna, técnica, abierta, nocturna, ar

tesanal y telesecundaria. 

3.1.1.6 Concluirá que la secundaria es una opción para la conti -

nuación de sus estudios post-primarios. 
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3.1.1.1 Conocerá los requisitos para el ingreso a cada una de las 

modalidades de educación secundaria. 
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UNIDAD IV "LOS OFICIOS DE MI COMUNIDAD Y MI CIUDAD" 

Al término de la unidad el alumno: 

Objetivo Particular: 4.1 Conocerá los oficios de su comunidad y 

ciudad. 

4.2 Explicará y establecerá diferencias en -

tre los diversos oficios con que cuenta 

el D.F. 

Objetivo Especifico: 4.1.1 Realizará un recorrido por la comuni -

dad para distinguir los diversos ofi -

cios que existen en ella. 

Actividades 

4.1.1.1 Recorrerá la comunidad y observará las actividades ocupa

cionales que se desarrollan. 

4.1.1.2 Anotarán las principales caracteristicas de cada una de 

ellas. 

Objetivo Especifico: 4.1.2 Identificará los oficios u ocupaciones 

de su comunidad y caracteristicas de 

cada una de ellas. 

Actividades 

4.1.2.1 Por equipos elaborarán un listado de oficios y escribirán 

las características de cada uno de ellos. 

4.1.2.2 Leerán su trabajo al grupo. 

4.1.2.3 Todo el grupo elaborará un listado con las caracteristi

cas de los oficios u ocupaciones, el cual será pegado en 

el salón. 

4.1.2.4 Será comentado el trabajo en el grupo. 
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O~jetivo Especifico: 4,2.1 Reconocerá 1os oficios y ocupaciones 

del D.F. , 

Actividades 

4.2.1.1 Observará recortes de revistas donde se muestren oficios 

diferentes a los de su comunidad. 

4.2.1.2 Comentará por equipo el material observado. 

4.2.l.3 Los equipos dirán las características de cada oficio. 

Objetivo Específico: 4.2.2 Explicarán características, material, 

trabajo, remuneración de cada oficio. 

Actividades 

4.2.2.1 Entrevistará a algunos trabajadores de su comunidad, para 

conocer sus ganancias mensuales. 

4.2.2.2 Elaborarán un cuadro donde escribirán oficio, caracterís

ticas, material, ganancia. 

OFICIO DESCRIPCION 
DEL TRABAJO 

MATERIAL QUE 
SE UTILIZA 

4,2.2.3 Cada equipo mostrará su cuadro al grupo 

GANANCIA 

ObJetivo Especifico: 4.2.3 Representará una obra sobre los ofi -

cios del D.F. 

Act 1 vi dad es 
4.2.3.1 Por equipo escribirán el guión de su obra (con diferentes 

oficios) 
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4.2.3.2 La obra será representada ante el grupo. 

4.2.3.3 Al final de cada obra se obtendrán conclusiones grupales. 

4.2.3.4 Establecerá por escrito diferencias y similitudes de ofi-
cios. 
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UNIDAD V "ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CULTURALES" 

Al término de la unidad el alumno: 

Objetivo Particular: 5.1 Identificará las actividades recreativas 

y culturales de las actividades ocupaci2 

nales. 

Objetivo Especifico: 5.l.l Distinguirá las actividades recreati -

vas y culturales de las actividades o

cupacionales. 

Actividades 

5.1.l.l 

5.l.1.2 

5.1.1.3 

5.1.1.4 

Observará 

creativas 

Observará 

Expreserá 

observado 

láminas en donde se encuentren actividades re

y culturales. 

recortes de algunos oficios u ocupaciones. 

oralmente que diferencias encuentra entre lo 

en las actividades anteriores. 

Discutirá por equipos por qué son diferentes las activid~ 

des recreativas y culturales de las ocupaciones y de que 

manera puede utilizar su tiempo libre. 

s.1.1.s Pbr equipo elaborarán un resumen acerca de lo discutido 

en la actividad anterior. 

s.1.1.6 Leerán su resumen al grupo. 

5.1.l.7 El grupo con ayuda del maestro elaborará un cuadro sinóp

tico donde se encuentren separadas las actividades recre~ 

tivas de los oficios u ocupaciones y lo ilustrarán. 
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UNIDIDAD VI "LOS INTERESES Y APTITUDES" 

Al término de la presente unidad el alumno: 

Objetivo Particular: 6.1 Determinará y expresará sus intereses y 
aptitudes. 

Objetivo Especifico: 6.1.1 Expresará sus intereses y aptitudes. 

Actividades 

6.1.1.1 Por equipo utilizando la técnica ''Jugando roles'' el grupo 

representará sus intereses ocupacionales. 

6 .1.1. 2 Al término de cada técnica de 11 Jugando roles" el grupo co

mentará lo que le pareció. 

6.1.1.3 De acuerdo a sus intereses ocupacionales realizará una a~ 

tividad u objeto para manifestar sus aptitudes por ejem

plo un dibujo, un juguete, una lámpara, etc •. 

6.1.1.4 Mostrará a sus compafteros el trabajo que realizó. 

6.1.l.5 Responderá un cuestionario de intereses. 

6.1.1.6 Se comentará la actividad anterior. 

Objetivo Específico: 6.1.2 Identificará sus intereses a través de 

la técnica R/O • 

•Nota- Las siguientes actividades las tendrá que llevar a cabo el 

docente con cada alumno para detectar y comparar los inte

reses de la técnica 11 Jugando roles", cuestionario y la té.2, 

nica R/O, para de esta manera guiarlo por un camino más 

prudente, adecuado y realista. 

Si el maestro encuentra que los intereses en las activida

des realizadas son diferentes, será canalizado al lugar c2 

rrespondiente, 
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Actividades 

6.t.2.1 Se entregará a cada nino un juego de 24 tarjetas que con 

tienen la información ocupacional. 

6.1.2.2 Cada sujeto formará familias de las que considere perten~ 

cen a un mismo grupo por ejemplo electricidad/electrónic¿ 

/mecánica. 

6.l.2.3 Cada alumno responderá el ¿por qué? formó dichas parejas 

o familias. 

6.1.2.4 Elegirá dos familias que más le guste. 

6.1.2.5 De cada familia escogerá una tarjeta y responderá por qué 

lo hicieron. 

6.1.2.6 Platicará con el docente en qué consiste el trabajo de 

ambas tarjetas. 

6.1.2.7 Escogerán una sola tarjeta y dirá si le interesa y por 

qué. 

6.1.2.8 El docente se dará cuenta y desprenderá de este trabajo -

el área con la cual el alumno se identificó, además comp~ 

rará si fue la misma de ''Jugando roles•• y el cuestionario. 

6.1.2.9 El docente informará a cada alumno su área de interés. 
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UNIDAD VII "QUE NECESITA MI PAIE" 

Al término de la unidad el alumno: 

Objetivo Particular: 7.1 Conocérá que oficios u ocupaciones nece

sita nuestro país, para su desarrDllo e

conómico y social; y cuales tienen más -

fuentes de trabajo. 

Objetiva Especifico: 7.1.1 Expresarán que oficios son necesarios 

e importantes en su país. 

Actividades 

7.1.1.1 Los alumnos en mesa redonda discutirán y analizarán los !2 

ficios que considere más importantes. 

7.1.1.2 Los secretarios tomarán nota de lo que se diga en su mesa. 

7.1.1.3 Responderán al docente preguntas como: 

¿Cuál es la actiyidad más importante para el pais? 

¿Por qué? 

7.1.1.4 Se discutirán las respuestas que los alumnos den. 

Nota- Las preguntas anteriores se llevaron a cabo en los 

grupos muestra, a los cuales se les aplicó la técn! 

ca R/0, cuestionario de intereses. 

7.1.1.5 Consultarán en el periódico la sección de empleos, para 

ver en cual solicitan más personal y los requisitos. 

7.1.1.6 Se comentarán las actividades anteriores. 

7.1.1.7 Formarán una lista de actividades que considere importan

tes y socialmente remunerables. 

Objetivo Especifico: 7.1.2 Distinguirá las actividades importan -

tes y necesarias para el desarrollo de 
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México. 

Actividades 

1.1.2.1 Enunciará las carencias de su comunidad. 

7.1.2.2 Entrevistará a personas de otras comunidades (tíos, pri -

mas, etc.). 

7.1.2.3 Comparará las carencias de su comunidad y las de otras. 

7.1.2.4 Dará posibles soluciones a las carencias mencionadas. 

7.1.2.5 Por equipo escribirá los oficios u ocupaciones necesarios 

para su pais. 

7.1.2.6 Comentará los resultados de la actividad anterior. 

7.1.2.7 Concluirán que oficio u ocupaci6n tiene más fuentes de 

trabajo. 
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UNIDAD VIII "QUE PUEDO SER" 

Al término de la unidad el alumno: 

Objetivo Particular: 8.1 Reconocerá y expresará sus intereses a -

carde a sus necesidades económicas, so -

ciales, politicas y culturales. 

Objetivo Especifico: a.1.1 Expresará la actividad u ocupación que 

le interese acorde a su realidad. 

Actividades 

B.1.1.1 Dibuje que le gustaría hacer después de terminar sus estg 

dios en la escuela primaria. 

a.1.1.2 Escribirá un cuento titulado 11 Qué quiero ser". 

B.1.1.3 Se leerán los cuentos ante el grupo. 

8.1.1.4 Platicará con el maestro a que quiere dedicarse después -

de la educación prirr,aria y por qué. 

8.l.l.5 ACTIVIDADES PARA EL DOCENTE. El profesor deberá comparar 

toda la información obtenida en otras actividades con es

ta última para darse cuenta, si el alumno realmente está 

ubicado en su interés y realidad. 

B.l.l.6 Informará al alumno que instituciones dependientes del &2 

bierno ofrecen estudios de oficios u ocupaciones¡ direc -

ciones, requisitos y duración. 
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RECURSOS Y EVALUACION 

UNIDAD I "QUE QUIERO SER" 

Recursos 
Gises de colores, plumones, cartulinas, papel bond, hojas. 

Evaluación 

Cuento, dibujo y mural 

UNIDAD II "MIS NECESIDADES" 

Recursos 
Periódico, revistas, plumones, gises, hojas, cartulina. 

Evaluación 

Trabajo por equipo, participación en la mesa redonda, periódico -

mural. 

UNIDAD. III "LA SECUNDARIA" 

Recursos 

Guia de entrevista, hojas y recortes. 

Evaluación 

Expresión oral, resumen, entrevistas e investigaci6n. 

UNIDAD IV "LOS OFICIOS DE MI COMUNIDAD Y MI CIUDAD" 

Recursos 
Guia de entrevista, recortes y hojas. 

Evaluación 

Cuadros en equipos, obra teatral y participación en el grupo. 
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UNIDAD V "ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CULTURALES" 

Recursos 

Láminas, recortes, plumones y hojas 

Evaluación 

Expresión oral, resumen, cuadro sinóptico. 

UNIDAD VI "LOS INTERESES Y APTITUDES" 

Recursos 

Tarjetas con información ocupacional, cuestionario. 

Evaluación 

Expresión oral y participación. 

UNIDAD VII "QUE NECESITJ. MI PAIS" 

Recursos 

Guia de entrevista, hojas. 

Evaluación 

ExnrP.sión oral y escrita. 

UNIDAD 

Recursos 

Hojas. 

VIII 

Evaluación 

"QUE PUEDO SER" 

Expresión escrita, oral y dibujo. 
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SUGERENCIAS PARA APLICAR EL PROGRAMA DE ORIENTACION 

EDUCATIVA Y VOCACIONAL A NIVEL PRIMARIA EN ZONAS 

MARGINADAS DEL D. F. 

Para poner en marcha el programa que se planteó se proponen 

las siguientes acciones: 

l. Es necesario formar un equipo interdisciplinario de pedagogos, 

paic6logos, trabajadores sociales que funjan como asesores y 

capacitadores dentro de un servicio de orientación educativa y 

vocacional. 

l.l Que este equipo pertenezca a la Dirección General de Educ~ 

ci6n Primaria. 

l.2 Que la Subsecretaria tenga una Coordinación de Orientación 

Educativa y Vocacional. 

1.3 El grupo de la Dirección General de Educación Primaria po~ 

drá en marcha el Programa de Orientación Educativa y Voca

cional a nivel primaria. 

1.4 Que las actuales Direcciones de Educación Primaria en el 

D.F. cuenten un grupo similar al anterior, éstos depende

rán directamente de la Dirección General. 

2. E1 equipo de la Dirección General capacitará a los grupos de 

las Direcciones de Educación Primaria,para que funcionen como 

asesores de cada sector. 

3. Loa equipos correspondientes a cada sector detectarán profes2 

rea que tengan la Licenciatura en Pedagogia, Psicologia y Tr~ 

bajo Social, para que formen grupos interdisciplinarios en c~ 
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da uno con el fin de dar cursos a maestros, para que asesoren 

el Servicio de Orientación Educativa y Vocacional y apoyen a -

las profesares de grupo con problemas detectados a lo largo de 

la orientación; estarán en contacto con los Supervisores de z2 

na y Directores de Escuela. 

4. El grupo de la Dirección General de Educación Primaria en coo.r, 

dinación con otras dependencias, elaborarán material informat.!_ 

vo referente a: 

a) Las características anatómico-fisiológicas, intelectuales y 

psicológicas del adolescente de 60. grado (10 a 16 años). 

b) La función del maestro como orientador. 

c) Orientación Educativa y Vocacional. 

d) Definición de cada oficio u ocupación. 

e) Manejo de la Técnica R/O. 

f) Detección de necesidades e intereses en alumnos de 60. gra

do, 

g) Bibliografía mínima. 

h) Folleto de los programas de oficios y ocupaciones que den -

las instituciones como CEO'S, CECAP'S, DIF, SSA, ISSSTE,DDF, 

IMSS, Secretaria de Trabajo y Previsión social y actualicen 

el Directorio (elaborado por la c. Profras. Norma Julieta 

EslaVa Gaytán y Ma. de Lourdes Garcia Ibarra). 

5.Que se entregue a cada escuela el folleto y el directorio de 

las diversas instituciones que imparten oficios y actividades -

recreativas y culturales. 

6.El grupo interdisciplinario de cada Dirección deberá capacitar 

a los equipos de los sectores y entregarán el material informa-
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tivo para que lleven a cabo su labor. 

7. Los equipos de las Direcciones y los sectores coordinarán y o~ 

ganizarán cursos teórico-prácticos de orientación educativa y 

vocacional, para profesores de 60. grado de Educación Primaria. 

B. En cada sector se trabajará con inspectores y directores, dán

doles a conocer el objetivo que tendrá proporcionar l.os cursos 

a los profesores. 

9. Posteriormente los grupos de los sectores con ayuda de los gr~ 
pos de cada Dirección impartirán los cursos a los profesores -

de grupo, el cual se propone contenga la siguiente temática: 

-Técnicas de integración. 

-Car~cteristicas anatómico-fisiológicas, intelectuales y psicQ 

lógicas del alumno de 5o. grado (10 a 15 a~os). 

-Actitud social del adolescente en su medio ambiente. 

-Conceptualización de orientación educativa y vocacional. 

-La observación y la entrevista como técnica de recolección de 

datos. 
-Función del maestro en la orientación. 
-Papel del padre de familia en la orientación. 

-Importancia del expediente del alumno y registro anecdótico. 

-Importancia de las necesidades e intereses de los alumnos den 
tro de la elección de su oficio, 

-Conocimiento y aplicación de Cuestionarios de Necesidades e -

Intereses. 
-Información de cursos de ocupaciones u oficios y actividades 

recreativas y culturales. 

-Manejo de la Técnica R/O de información ocupacional. 
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-Recursos y técnicas para dar a conocer a los alumnos de info~ 

mación de los cursos que se imparten en las diferentes insti

tuciones. 

-Conocimiento del programa de orientación educativa y vocacio

nal. 

10.El grupo de pedagogos y psicólogos del sector brindará apoyo 

técnico-pedagógico ~ los profesores. 

11.Los profesores detectarán y canalizarán a los alumnos que pre

senten probelmas en la elección de un oficio u ocupación; al ~ 

quipo del sector. 

12.Se reunirá a los profesores de grupo tres veces al año, para 

que se comenten las experiencias obtenidas dentro de su grupo 

con la orientación y la aplicación del programa. 

13.Búsqueda de soluciones por parte de los docentes a los probl~ 

mas encontrados dentro de las diferentes situaciones. 

14.Que la Coordinación de Orientación de la Subsecretariá y el grg 

po central de la Dirección General de Educación Primaria cono~ 

can las aportaciones dadas por los profesores, con el fin de en 

riquecer y reestructurar el programa de orientación educativa 

y vocacional.• 

15.Se propone que se dedique una hora y media a la semana al man~ 

jo del programa de Orientación Educativa y Vocacional a nivel 

primaria, vinculado con las otras áreas de aprendizaje. 

•Nota.-los cursos para profesores se propone sean impartidos al 

inicio del año escolar. 
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CONCLUSIONES 

En México no existe un Programa de Orientación Educativa y -

Vocacional a nivel primaria a pesar de que se encuentran graves -

problemas en la educación como la deserción y reprobación escola

res y la no continuación de estudios post-primarios, sobre todo -

en niveles socio-económicos bajos, de ahí la importancia de elab~ 

rar un programa basado en la realidad y necesidades de los niHos 

mexicanos; para lo cual se realizó una investigación con alumnos 

de 60. grado de educación primaria en zonas marginadas del D.F. 

que fue autorizada por la Dirección General de Educación Prima -

ria, por medio de esta dependencia se asignaron 8 escuelas ubic~ 

das en zonas supuestamente marginadas. 

La educación primaria se encuentra en un estancamiento, ya 

que de cada 100 alumnos que ingresan a la escuela primaria sólo 

48 logran terminarla y de éstos únicamente el 85% ingresan a la -

educación secundaria, además de que el nivel promedio de la poblª 

c16n es hasta 4o. grado de primaria. 

Otro grave problema, es que los programas no responden a las 

necesidades e intereses del nifio o joven, además en los programas 

prevalecen disefios para el medio urbano sin considerar las zonas 

rurales y marginadas. 

En las aulas se sigue trabajando de manera tradicional, ya 

que el maestro ha reducido su proyección y su campo de acción al 

salón de clases para transmitir conocimientos, olvidándose que la 
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educación no sólo se limita al aula, sino que requiere de inves

tigación, experimentación,etc. 

Una de las causas del problema se encuentra en la formación 

profesional del docente, ya que durante su preparación magiste -

rial no se le enfrenta a la realidad de la educación y no se le 

motiva para comprenderla, pues sus prácticas profesionales se d~ 

sarrollan, en términos generales, dentro de un ambiente limitado 

y carente de situaciones educativas reales. 

Por lo anterior se considera que la educación en México re

quiere de un cambio estructural, no sólo reformas o modificacio

nes parciales, para propiciar un progreso real en todos los as -

pectes, pues un pueblo bien educado es un pueblo con más posibi

lidades de crecimiento. 

A pesar de que en el Plan de Estudios se tiene un Objetivo

para la Orientación Vocacional, los programas carecen de activi

dades relacionadas con la Ori~ntaci6n Educativa y Vocacional. 

La Orientación Educativa y Vocacional es una necesidad para 

incorporar a los ni~os y adolescentes a los procesos de produc

ción, ya que ésta toma en cuenta los intereses, necesidades y ªE 
titudes del individuo. 

Prioritariamente la orientación se requiere en el nivel pri 

mario, pero sobre todo en zonas más pobres (marginadas), porque 

su situación familiar, económica, social y política propician la 
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interrupción definitiva de sus estudios por tener que trabajar, 

para ayudar al sostenimiento de su familia y/o en muchas ocasio

nes ser el único sostén. 

En la ciudad de México las zonas marginadas se encuentran -

identificadas por diversos elementos como los son la falta de se~ 

vicios públicos, su tipo de alimentación basada en café negro,re

treaco, tortillas, frijol, sopa de pasta, algunas veces verdura, 

por su vivienda que se encuentra construida en el mejor de los -

casos por adobe con techos de cartón o lámina, con pisos de ce -

mento o con lámina de cartón sin piso. 

La muestra identificó a la población de estudio como adoles

centes cuyas edades oscilaban entre 11 y 17 aftas. 

Los adolescentes de zonas marginadas se caracterizan por su 

independencia económica a temprana edad, por la formación de ban 

das o pandillas con objetivos generalmente delictivos, que los -

llevan a la farmacodependencia y delincuencia, ya que carecen de 

un modelo adulto a seguir po~ lo que se identifican con el líder 

de la banda a la que pertenecen imitando sus acciones y sintiénd2 

se protegido, importante y comprendido dentro de su grupo social, 

pues su famil.ia lo rechaza, lo agrede, lo 11 menosprecia" o ignora 

por lo tanto la autoestima de estos jóvenes se encuentra devalua

da. 

En el aspecto escolar son alumnos que reprueban de 4 a 5 ~

ftoa debido a su problemática familiar y económica, carecen de 
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tiempo para estudiar, llegan en muchas ocasiones a dormirse al -

salón de clases, en otras no ha ingerido alimentos, pues solamen 

te comen dos o una vez al dia. 

La necesidad prioritaria de los adolescentes marginados son 

de tipo económico, siendo por consiguiente sus intereses el bus

car un trabajo remunerado. 

Como resultado de la presente investigación (realizada en -

un lapso de dos años), en términos generales se confirmó la nec~ 

sidad de diseñar e instrumentar un Programa de Orientación Educ~ 

tiva y Vocacional a nivel primaria basado en las características 

de la población marginada. 

Paralelamente se considera indispensable efectuar acciones 

de sensibilización sobre el problema de la orientación educativa 

y vocacional en la comunidad educativa y fundamentalmente inte -

grar el inter&Q por la orientación educativa en los programas de 

Educación Normal y de actualización del maestro en servicio. 

El Programa de Orientación Educativa y Vocacional propues

to a nivel primaria en zonas marginadas del D.F. fue elaborado 

a partir de una realidad socio-histórica, política, cultural y 

educativa del país. 

Para la estructuración del mismo se consideraron las necesi 

dades e intereses de alumnos de 60. grado que respondieran a las 

exigencias actuales de México, ya que existen muchas ocupaciones 

que requieren de personal capacitado, para su mejor desarrollo y 
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crecimiento, también se elaboró un Directorio de ocupaciones y 2 
ficios; asi como también escuelas secundarias, diurnas y técni 

cas. 

El Programa está planteado como un listado de conductas ob

servables en concorcondancia con los programas de educación pri

maria. 

El Programa de Orientación Educativa y Vocacional propuesto 

como resultado de la presente investigación constituye un recur

so real ante el reto de modernidad planteado por el régimen del 

Lic. Carlos Salinas de Gortari, quien ha manifestado en su polí

tica educativa la idea de fortalecer la eficiencia del sistema -

actual, erradic~ndo vicios y trabas administrativas que obstacu

licen el proyecto de Educación Nacional4 

Lamentablemente la problemática magisterial ha retardado u

na coordinaci6n ~fectiva entre la esfera académica de la SEP y -

la realidad del docente, dejando pocas posibilidades de lograr -

un avance verdadero hacia la modernización del sector educativo, 

que debe considerar no sólo estrategias administrativas o de al

cances ajenos a la preparación del profesor, como el caso de la 

reforma Echeverrista desvinculada de la realidad nacional. 
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Anexo 3 

ENTREVISTAS A ADOLESCENTES MARGINADOS DEL D.F. 

Ricardo (13 a~os)- E~te joven se dedicaba a vender en la calle o 
como 11 tragafuego 11 , su situación económica era 
muy dificil un dia en la escuela le pregnnté
¿gué sucede?, respondió "me vienen s.iguiendo
los agentes" 1 ¿por qué? 11 es que .•• pos es quf.· 

Rosalia (14 

hay maira, como le diré, me cae que me da 
pena pero ~os es que estaba con Juan abriendo 
un carron, pregunté de nuevo ;para gué? 11 pos pa~ 
sacarle el estereo y luego venderlo", pero Ri 
cardo no ves gue eso te puede llevar a la cár
~ t 11 pos ya lo sé 1 pero qt1E quiere que haga 
si mi jefa está enferma y mis carnalrs ti~nen 
hambre, ni modo que los deje sin comer'' (SIC). 

Poco tiempo después Ricardo fue remit1uo 
al Cc·nsejo Tutelar para Menores, acusado de ro 
bar autos, estuvo un mes y al salir de ahi no
sólo seguia rn~ .... rdo sino que inhalaba cemento. 

años)- La madre y el padrastro la golpeaban y la mél.n
C~1.l ;:¡. a trabajar para que ayudara al sosteni
miento del hogar, dejó de asistir 15 dias a la 
escuela. Al platicar con la madre me respondió 
lo siguiente: ''no ha ido porque está crabajan
do en la tort-illería, porque no alcanza el di
nero" 
Señora la niña debe asistir a la escuela. 

"No maestra no va a ir" 
Desde luego que tuve que amenazar a la señora 
diciéndole que :.a iba. acusar con las autorida
des por no mandar a su hija a la escuela¡ la 
joven regresó, pero constantemente llegaba gol 
peada 1 arañada, con moretones, posteriormente 
se juntó con una pandilla de niñas llamada 11 las 
diablas'', estas chicas a la salid~ de la escue 
la se reunian para ir a pelearse co11 ocras J.2-
venes ¡ se pegaban con cadenas, cintos y palos. 
Nás adelante Rosalia se fue de su casa pues 
su padrastro intentó violarla y se marchó a 



vivir a "la cueva" (ahi no lOdia entrar un des 
conocido, se necesitaba ir acompañado de al = 
guien que conociera el lugar), era un lugar su 
cio en donde vivian en la promiscuidad, encon= 
tré a Resalía tirada en el suelo como drograda, 
le hablé y no respondió la intenté sacar y no 
pude, me retiré del lugar para volver al día -
siguiente, volví y no la encontré varias veces 
la busqué, lo único que supe es que se había -
peleado con otra pandilla y que había resulta
do herida, jamás la volví a ver. 

Alíredo (12 anos)- Ayudante de albañil, al salir de la escuela él 
y su hermano Miguel de 11 años, trabajaban 
pues su padre era alcohólico, la responsabili
dad eco~ómica recaía en los dos jóvenes y la 
mamá¡ un dia trabajando con recortes de revis
tas se encontraba un pedazo de carne y Alfredo 
dijo, 11 maira se ve bien rico, sabe yo nunca la 
he probado sólo la conozco en retrato o cuando 
la veo en el mercado" (SIC). 

Juan (13 anos) _ Amigo de Ricardo, abria autos y era jefe de u
na banda llamada 11 los pinole'', un fin de sema
na acudió a la escuela con su banda, se metie
ron y sacaron las lámparas, máquina de escri -
bir y algunas otras cosas¡ el lunes por la ma~ 
~ana no se presentó, pero se supo que era au -
ter del asalto, lo busqué en su escondite y e
fectivamente ahí tenia todo lo robado, plati -
qué con él largo rato, para convencerlo ae que 
regresara lo robado. Al final su respuesta -
ful! 11 maira no sea gacha, nos costó un ••...•• 
de trabajo y hora quiere que lú ceg.·ese, ade -
más me meten al botiquín, hijole y pensé que 
era mi cuata 11 , respondí., no Juan precisamente
como soy tu amiga, me parece que estás hacien
do muy mal y continuamos hablando, finalmente 
decidió regresar las cosas a la escuela.· 
11 Que conste que las voy a regresar sólo por -
que creo en usted, pero chale medió un •...•• 
de trabajo ~acarlas'' (SIC); al día siguiente 



Luis ( 14 ai'los) 

regres6 todo (desde luego con la promesa de 
no delatarlo), co1~i;:inuó estudiando en la pri
maria y jamás volvió ~saltarla; se dedicaba a 
robar para ayudar a su familia, más adelante 
se le consiguió un trabajo en una tlapaleria 
y a base de convencimiento, comprensión y ca
riño dejó de robar. 

-Al aplicar un cuestionario socio-económico (du 
rante la investigación), se llegó al punto en
donde se preguntaba ¿en qué trabaja tu papá? 
y preguntó "¿puedo poner de ratero? 11 con natu
ralidad la respuesta fue: si en eso trabaja, 
escribe lo. 



Anexo 4 

Cuestionario para detectar las necesidades en loa 
alumnos de 60. grado de Educación Primaria 

(socio-económico) 

INSTRUCCIONES:Contesta claramente y sinceramente las siguientes pre 

guntas 

LA INFORMACION QUE PROPOP.CIONES SERA ABSOLU1'AMENTE CONFIDENCIAL 

Datos de la escuela 

Nombre de la escuela·----------·---------
Clave : _______________ Turno: _______ _ 

II Datos Generales 
Ncmbre del alumno. ____________________ _ 

Edad: Sexo: FE:menino __ Masc1,.;.lino_ 

Dirección ----------------------Nombre del padre o tutor: ________________ _ 
Ocupación: ________________________ _ 

Nombre de la madre o tutora: ______________ _ 
Ocupación: _________________________ _ 

III Datos del alumno 
l.¿ Trabajas? si ___ no ___ ( si contestaste no a esta 

pregunta, pasa a la 6) 
2.¿En dónde? _____________________ _ 

3.¿Cuánto ganas a la semana? ______________ _ 

4.¿Cuántos d1as a la semana trabajas? __________ _ 
5.¿Cuántas horas diarias? ________________ _ 

6.¿Has reprobado ? si _____ .no ___ _ 

7.¿Cuántas veces? ______ ¿Qué grados? 

8.¿Por qué? 

9.¿Abandonaste tus estudios alguna vez?si __ no __ _ 
10.¿Por cuánta tiempo? __________________ _ 

11.¿Por qué motivos? 

IV Da tos farni 1 iares y económicos 

!.¿Cuántas personas viven en tu casa? _____ ·----~ 

2.¿De las personas que viven en tu casa cuantas trabajan? __ 

3.Marca con una X en el renglón los gastos necesarios para 



el sostenimiento de tu caea. 
a)Pago de renta. ______ ~e)Alimentaci6n _______ _ 

b)Aaua.~----·~----~r)Veetido _________ _ 

c)Luz g)Educaci6n 
d )Transporte _________ h) Diversiones _______ _ 

V Alimentación 

Harca con una X el paréntesis que corresponda 

¿Cuántas veces comes al dia? 

1 .......... ( 2 .......... ( 3 .......... ( 

VX Vivienda 

VII 

1. Tipo de vivienda 

a) casa sola 

b) vecindad 

.( 

( 

c) departamento 

d)cuarto de servicio( 

2. Material de construcción 

De las paredes 

a) tabique 

b) ladrillo 
e) lámina 

Del techo 

a) colado 

b) lAmina 
e) ladrillo 

Del piso 

a) ladrillo 
b) mosaico 
e) cemento 

d)cart6n 

e)adobe 

d)madera 

e)cart6n 

d )madera 

e) tierra 

3. Servicios de la viviendad 

Número de habitaciones __ 

a) recámaras ¿Cuántas? 

b) cocina aparte ( 

e) sala comedor 

d) éxcusado colectivo( 

e) letrina colectiva( 

r) fosp. abptica colectiva( 

Servicios pútlicos 

dentro del cuarto 

particular 

particular 

particular 



Marca con una X en el paréntesis, los servicios con los que 

cuenta tu comunidad 

a)alumbrado público 

b)pavimentación 

c)drenaje 

d) teléfono 

e) camiones de 

basura 

Observaciones~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Aplicador~~~~~~~~~~~ 

Fecha de aplicación.~~~~~~ 



Anexo 5 

Cuestionario de información de intereses 

Contesta con verdad y exactitud el siguiente cuestionario. 

Resuélvelo de acuerdo a lo siguiente: 

INSTRUCCIONES:A medida que leas cada pregunta, piensa ¿Qué tanto 

me gustarla hacer esto? luego en la hoja de respuestas, que se te 

h~ proporcionadopor separado tacha la respuesta que tu eligas: 

A) Me gusta mucho, B) No me gusta, y cuando alguna pregunta no te 

agrade, ni te desagrade tacha C) Ni me gusta,ni me disgusta 

EN NINGUNA PREGUNTA DEBE HABER MAS DE UNA RESPUESTA Y NO ESCRIBAS 

EN ESTE CUADERNILLO. 

¿QUE TANTO ME GUSTARIA? 

l. Tejer bufandas. 

2. Cortar tela. 

3. Maquillar a mis amigas. 

4. Atender y cuidar enfermos· 

5. Compc·ner videocasseteras. 

6. Elaborar objetos en papel maché. 

7. Tallar madera. 

8. Reparar los aparatos cléctriccs de mi casa. 

9. Componer autos. 

10.Dibujar y pintar. 

11.Soldar objetos en metal. 

12.Hacer una barda de ladrillos. 

13.Hacer engranes • 

14.Instalar un boiler. 

15.Escribir a máquina. 

16.Fabricar muebles. 

17.Hacer cojines y cortinas. 

18.Hacer panes y pasteles. 

19.Elaborar chamarras y bolsas de piel • 



20, Atender turistas. 

21. Componer chapas. 

22. Hablar inglés. 

23. Elaborar piezas dentales. 

24. Hacer invitaciones de papel. 

25. Tejer suéteres. 

26. Cortar y coEer mi ropa. 

27, Cortar, pintar y peinar el pelo. 

28. Aplicar inyecciones. 

29. Cambiar transistores a un radio o a una televisión. 

30. Hacer canastas, cestos y floreros. 

31. Barnizar muebles. 

32. Arreglar una instalación eléctrica. 

33. Arreglar los frenos de un carro. 

34. Hacer letreros, carteles y anuncios. 

35. Trabajar con un soplete. 

36. Enyesar una pared. 

37. Cortar metales con maqcinaria. 

38. Colocar llaves de agua, regaderas y una tuberia. 

39. Ordenar ~apeles en unE oficina. 

40. Cortar y Jijar moder•a. 

41. Hacer la vestidura de un carro. 

42. Preparar platillos. 

43. Hacer grabados y dibujos sobre piel. 

44. Preparar toda clase de bebidas de un bar. 

45. Hacer llaves. 

46. Conversar en inglés. 

47. Reparar placas dentales. 

46. Imprimir libro¿, 
49. Tejer diversas prendas en máquina. 

50. Diseftar vestuario. 

51. Pintar las uftas. 

52. Curar her· idas 



53. Componer radios y televisiones. 

54. Elaborar flores para arreglos. 

55. Moldear en plastilina, barro u otro material. 

56. Reparar motores de bombas de agua. 

57. Armar y desarmar un auto. 

58. Trazar planos de una casa. 

59. Cortar láminas de metal y h&cer ventanas y puertas. 

60. Pegar mosaico. 

61. Hacer tornillos. 

62. Instalar estufas. 

63. Atender a gente dentro de una oficina. 

64. Barnizar madera. 

65. Reparar y recubrir muebles. 

66. Leer recetas de cocina para elaborar platillos. 

67. Elaborar , reparar y pintar zapatos de piel. 

68. Trabajar en una agencia de viajes. 

69. Poner seguros y manijas en las puertas. 

70. Traducir textos de inglés al espa~ol. 

71. Hacer dentaduras postizas. 

72. Encuadernar libros. 
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Anª"º ~. 
Gráfica de Edad 
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ITiillill1 ll 
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Anexo 8 

Gráfica de Alime11taci6n 

Mujeres 
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Tipo de Vivienda 

" el 

DE VIVIENDA 

43,8% 

56.2% 

servicio o % 

Departamento o % 
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DE LAS PAREDES DEL TECHO 

a) Tabique 36.2% al Colado 21.2% 
b) Ladrillo 2.8% b) Lámina 66.7% 
el Lámina 32.5% e) Madera 12 .1% 
d) Cartón. 8 % d) Ladrillo o % 
e) Adobe 20.5% e) Cartón o % 



Servicios de la Vivienda 

Habitaciones 

a) Una 53.6% 

b) Dos 30 % 

e) Tres 10.4% 

d) Cuatro 6 % 

Cocina 

e) Dentro 53.6% 

f) Aparte 46.4% 

Excusado 

g) Colectivo 6 % 

h) Particular 4 % 

Le trina 

i) Colectiva 25.8% 

j) Particular 14.2% 

Fosa Séptica 

k) Colectivo 24.4% 

1) Particular 25.6% 

SERVICIOS DE LA VIVIENDA 
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CEO'S y CECAP'S 

PIF 

IMSS 

ISSSTE 

SSA 

DDF (Cnl<&aciones) 

STPS (Centros Comu

nitarios) 

Anexo 13 

Requisitos. 

edad mínima 15 años, certificado de prima 

ria 1 dc·s fotos tamaño infantil , cuota de 

inscripción. 

dos fotos tama~o infantil y cuota de inscr12 

ción. 

dos fotos tamaño infantil y cucta mlnima. 

dos fotos tama~o infantil y et.eta minima( 50% 

a derechohabientes). 

cuota mínima al inscribirse. 

dos fotos tamaño infantil y cuota minima. 

dos fotos tamaño infantil. 



Mapa 

3 DIRECCION 

!11 DIRECCIOll 2 

iill DIRECCION 3 

• DIRECCION 4 

\ 

-12-142-41-V-x Ese. "Estado de Guerrerc·'' Col. Legaria 

-12-150-42-V-x Esc."Centro Escolar México 11 Col. Pensil 

-22-158- 8-I-x Esc. 11 Juventino Rosas" Col. Cuautepec 

-22-259- 2-I-x E~;c:. "Gral. Felipe Berriozabal 11 Col. Cue_ 
tepe e 

-32-28~1-61-I-x Ese. "Manuel Acunaº Col Navidad 

-32-295-El -I-x Ese. "Xochiquetzal" Col. San José de los 
Cedros 

-42-289-86-V-x Ese. 11 l•Jart!n Luis Guzmán" Cc·l, Pedregal 
de Sto. Domingo 

-42-585-87-VII-xEsc. "Profra. !>Ja. Haza~ Vorgas" Col. San 
l'1iguel Teotongo 
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