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INTRODUCCION 

Dedicarse a la elaboración y diseño de un instrumento altern! 

tivo para la labor de Orientación Educativa que intente dete~ 

tar las necesidades de alumnos de educación media básica so -
, 

bre cuatro áreas específicas (Institucional, Pedagógica, Fami 

liar y Psicológica), resulta ser un trabajo laborioso. En es

te caso, el principal objetivo del diseño de nuestro instrume~ 

to diagnóstico alternativo de Orientación Educativa nos permi 

te obtener información que coadyuve con el trabajo que reali

za el orientador en el ámbito escolar y que este mismo le posi 

bilite conocer las condiciones de los alumnos de nuevo inqre-

so respecto a las cuatro áreas mencionadas. 

Para conocer como se ha dado el proceso y desarrollo de la 

Orientación en el mundo, en el Capítulo 1 se efectúa un reco-

rrido histórico en el que se menciona el desenvolvimiento de 

la Orientación de acuerdo a una serie de factores sociales, 

económicos y políticos derivados del momento y el contexto en 

que se esté desarrollando. 

En el Capítulo 2, mostramos como el término de "Orientación" 

ha sido utilizado de diversas formas (Orientación Educativa, 

Escolar, Vocacional, Profesional u Ocupacional e Integral), 

sin lograr hasta hoy la unificación de criteriosºque delimiten 

su conceptualización, provocando con esto que exista ambigue-

dad y desconocimiento de la función real que compete a la Orien 



2 

tación. sin embargo, recordemos que es atribuible dicha situ! 

ción al hecho de que no existe una teoría única que fundamen

te a la Orientación; no obstante lo anterior, asignamos unapar 

tado para describir brevemente algunas de las principales de

finiciones existentes hasta hoy. 

En el capftulo 3, exponemos el marco teórico para la realiza

ción de una investigación de campo y los criterios básicos P! 

ra la elaboración de un instrumento como es el cuestionario 

cerrado utilizado por nosotros en la investigación, la cual es 

explicada en el Capítulo 4 desde la descripción del método, su 

aplicación, obtención, proceso y análisis de sus resultados. 

Finalmente, se hacen las conclusiones generales pertinentes de 

acuerdo a todo el proceso del trabajo realizado manifestando 

sus alcances y limitaciones así como las propuestas de investí 

gación a seguir derivadas de la presente. 
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l. ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA ORIENTACION 

e_os orígenes de la Orientación están relacionados con los gra~ 
des acontecimientos históricos de la Antigüedad en la que una 

serie de fenómenos de 6rden económico, social, político y mo-

ral comienzan a influir para colocar a la Orientación comouna 

necesidad histórica contenida en los documentos y escritos de 

los filósofos, intelectuales y pensadores de r,recia y Roma, 

los cuales aseguraban que la selección de ocupaciones estaba 

marcada por la herencia, la tradición, los astros, los fenóm! 

nos naturales e incluso la superstición 1~ se determinaba que 

el hijo heredara el oficio o la profesión de su padre no toman 

do en cuenta la aptitud, el interés o las preferencias perso-

nales. Quien nacía hijo de artesano, de campesino, de comer -

ciante, de noble, etcétera, por ese hecho, el destino de cada 

uno estaba trazado en el que sólo quedaba seguir la voluntad 

social, el individuo era criado, instruido, ed~cado de acuer-

do a una predest i nac i ón incontestable . El nacimiento y la cla 

se social a que se pertenecía, hacía que se recibiera cierta 

información para desempeñar determinado oficio o función. 

(Teremos que la Orientación como actividad integrante de una 

problemática socio-educativa, corresponden sus oríqenes de acuer 

do a cada momento histórico del hombre~ 

1 Nava O., J. (1979), p. 17. 
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1.1 LA ORIENTACION EN LA ANTIGUEDAD 

~a Orientación ha sido una actividad tan primitiva como el hom 

bre y sus primeros oficios que se comenzaban a efectuar y a 

transmitir de unos a otros y de generación a generación. Ini-

cialmente se le encomierda a los filósofos la tarea de buscar 

en lo abstracto de sus pensamientos una respuesta a cada hom-

bre de quién es, qué ser e incluso qué hacer de su vida. Pos-

teriormente, esta responsabilidad ~e ir encausando la misión 

laboral para la que todo individuo estaba destinado se le ad-

judicó a los primeros artesanos cuyos oficios se comenzaron a 

transmitir como si fuera un saber esotérico, algo que provi-

niera de la divinidad de la que habría que obedecer sin ne~ar 

s_:}No existían pautas de elección más que por las otorqadas 

por un seno familiar artesano o campesino del cual se nacie-

ra pero siempre y cuando se basaran en las predicciones de -

los pensadores de la época. 

Uno de estos filósofos utópicos de este momento histórico fue 

Platón 2 el cual proponía que cada individuo debería distri -

buirse racionalmente para desempefiar la ocupación individual 

en la que pudiera adaptarse con mayor naturalidad. Cicerón 3 

2 429 a.c. - 347 a.c . , en: 
Nava O. , J . ( 1 98 O) , p . 3 . 
Nava O., J. (1984 a,b), pp. 8 y 13, respectivamente 
Lar a G . , A. ( 1987 ) , p . 1 6 . 
García R., I. (1986), p. 16. 

3Esquivel M. E., (1985), p. 46. 



por su parte, afirMaba que cada hombre debe decidir lo que -

desea ser y el llamado de la vida a seguir. Séneca 4 por su 

parte, expuso un teorema sobre la Orientaci6n en el que de -

cía "nadie debe encaminarse sino a donde le guíe la fuerza 

de su ingenio", obviamente el ingenio de cada persona lo de-

terminaba su maestro de arte o de oficios. 

5 

~n el Siglo IX d.C. el proceso y concepto de Orientaci6n es

taban fundamentados en un esquema preexistente de talentos -

que el Emperador Carlo Magno 5 llamaba virtudes básicas, tales 

como la templanza, valentía o sabiduría; sin embargo, desde 

una perspectiva objetiva, esto no convence a quienes expli-

can la enorme influencia que ejerce el medio social en la -

mitificación del ingenio o el talento como factor único o 

preponderante de toda elección~ 

{j; el siglo XVI, la Orientac i ón marca la pauta para' la elec

ción de un oficio y se centra más específicamente alrededor 

de 1575 como contenido vocacional al ejercicio de una tarea 

determinada~ 

Así, el hispano Juan de Dios Huarte 6 asegura que cada hombre 

4 2 a.c. - 65 d.C., en: 
Nava O. , J . ( 1 98 O) , p . 6 . 
Nava O., J. (1984a), p . 8. 

5contijoch, M. (1965), p . 5. 
6García R., I., (1966). op. cit., p. 17. 

Lara G., A. (1987) . op. cit., p. 16. 
Na v a O . , J . ( 1 98 O ) . o p . c i t . , p . 7 . 
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ha sido provisto de un ingenio en particular tanto teórico c~ 

mo prácti~o con lo cual podría escoger la ciencia que más le 

aproveche atendiendo a su habilidad natural.~ este sentido, 

se le da a la Orientación una significación utilitarista, e~ 

tendida como la adaptación del hombre a su puesto.productivo 

liberando del determinismo reli0ioso a una orientación en 

transformación~ 

1.2 LA ORIENTACION EN LA EDAD MEDIA 

El filósofo francés Blaise Pascal 7 expuso la importancia aue 

tiene la selección inteligente y adecuada de una ocupación 

"aunque el azar lo dispone ... ", ésto es, la gran influencia 

que prevaleció en el cálculo de las probabilidades es el azar, 

y por otro lado, la costumbre, ambos como factores de elec -

., 8 p 9 c1on . or su parte, John Locke propuso que la naturaleza y 

las aptitudes de los niños debían considerarse para determi-

nar sus capacidades de aprendizaje y superación, mientras que 

Gottfried W. Leibniz 10 complementa dicha idea ya que se inte-

resaba y veía como una necesidad la preocupación especial por 

la elección de entre distintas profesiones bajo el esquema de 

que hay en nosotros, en todo momento, una infinidad de perce~ 

cienes como oficios hay en el mundo. 

7 1623-1662, en: Nava O., J. ( 1980). op. cit., p. 7. 
Nava O., J. (1984a ) . op. cit., p. 9 

8Naville, P. (1975), pp. 11-15. 
91695, en: Sahakian, W.S. (1979), pp. 63-65. 

Mu e 11 e r , F. - L. ( 1 98 O) , p . 2 4 2 . 
10 1714, en: Ibid., p. 243. 

Sahakian, W.S . (1970). op. cit., p. 60. 



Federico el Grande 11 planteó el problema de la elección de -

las profesiones, en su intercambio epistolar con Voltaire. 

Jean Jacques Rousseau 12 , en su obra Emilio habla acerca de 

los diversos tipos de trabajo aludiendo a su psicología y la 

posible orientación del individuo. Juan Enrique Pestalozzi 13 

7 

reconoció la vocación y la aptitud como criterios para la ade 

cuada elección profesional. 

Estos tres autores de la Epoca Medieval a pesar de que cada 

uno pertenecía a distintos medios sociales, manifestaban un 

profundo interés por cambiar el camino de la Orientación no 

tornando en cuenta las labores u oficios que se heredaban de 

las familias, sino que comenzaban a considerar con mayor im-

portancia las cuestiones más individuales de las personas a 

quienes se les iba a aconsejar qué tarea laboral deberían de 

efectuar como medio para vivir. 

En esto consistía la relativa sabiduría de la · Antigüedad y de 

la Edad Media. Se ejerce sólo cuando el mundo en que vive el 

individuo es estable, o sólo cambia de forma muy lenta y li-

mitada. Este fue el caso desde los orígenes de la historia 

11 Hernández F., M.E. (1988), pp. 1-2. 
12 Ibid., p. 3. 
13 (1746-1827 ) , como pedaqogo que era, demandaba.una preocupa-

ción seria en cuanto a la preparación de los obreros, edu -
carlos a todos; no fue casual que surgiera como fundador de 
la didáctica de la enseñanza primaria. 
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hasta la Revolución Industrial. 

De tal forma que, en los siglos XVII y XVIII en el crisol del 

desenvolvimiento del maquinismo, la gran influencia de la fi 

losofía roussoniana y los movimientos económicos, políticos 

y sociales de la Revol~ción Industrial en Inglaterra y la Re 

volución Francesa, respectivamente; se extienden en menos de 

dos décadas a toda Europa occidental, en los albores del si-

glo XIX cuando la orientación toma un sentido científico den 

tro del área profesiona1 14 . Se da el punto de partida de un 

proceso orientador formal con un carácter social encaminado 

a la libre elección y distribución de las distintas profeSiQ 

nes u ocupaciones en las distintas factorías, se considera -

urgente conocer las propias capacidades tanto prácticas como 

intelectuales para poder competir ante las máquinas y adap -

tarse sin dificultad al sistema de producción acentuándose 

considerablemente la división del trabajo, condicionada desde 

luego por la industrialización del momento, de ahí que surjan 

para tal pr~pósito los gabinetes psicopedagógicos franceses, 

los primeros encargados de la selección profesional . 15 

Con el nacimiento de la industria y las transformaciones que 

la técnica y el capitalismo introdujeron en la vida, las co-

14 Lara G. A. (1987). op. cit., p . 16. 
15 Nava O., J. (1980), pp. 8-' · 

Nava O., J. (1979), p. 18. 
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sas cambiaron. Ahora se ofrecen nuevas posibilidades a los in 

dividuos, incluso la instrucción formal en las escuelas se -

convierte en el peldaño al éxito y poseer un estatus en la -

sociedad . La industria y el comercio no aceptan la pérdida -

que significan fuerzas mal empleadas, sino que lo.importante 

era conseguir individuos con mejores aptitudes o fuerzas, y 

para ello era necesario conocer dichas aptitudes y sus recur 

sos, medirlos y cuantificarlos a través de ciertos instrumen 

tos. Así es como nace aouella Orientación Profesional que se 

encarqa de reclutar la mejor mano de obra para tales puestos 

o profesiones, la cual debe estar regida por las habilidades 

adquiridas en la escuela, en este sentido, la elección prof! 

sional comienza a darse desde afu~ra, el papel de la familia 

es desplazado, no se le constituye ya como la unidad económi 

ca y social, que la estabilidad individual y no el nacimien

to determina la elección del oficio. La Orientación desde es 

ta perspectiva, menciona Muñóz Riverohl 16 , puede ser analiz~ 

da en dos niveles: una Orientación Educativa Incidental (OEI) 

y otra Orientación Educativa Formal (OEF): 

"La OEI u or~ánica es aquella práctica social e ideológica, 

generada por el proceso cultural e histórico, y socialmente 

ha sido encomendada en la interpretación de las necesidades -

de conv i vencia e inte~ración de un su j e t o a un ~mbito de cla-

16Muñ6z R., B.A. (1'990), p. 16. 
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se y en donde se abordan las creencias, imaginarios (sic.) y 

l a realidad concreta que influyen en la conforma~ i6n del pr~ 

yect o de hombre y de vida. Proviene de la f amil i a , a r ticulada 

a va lores sociales y culturales. También es in t ervenida por

el gr upo y la clase social". 
1 

Pued e decirse que la OEI estuvo compuesta po r dos caracteríi 

ticas: la primera respecto a las formas estab l ecidas de org! 

niz ación social y familiar -esto es, fide li dad a l señor feu-

. dal , así como al ·ministerio eclesi.al - ; la ot r a ca r acterísti-

ca es la transmisión del oficio de genera c ión, la estructura 

fami liar y social determinan en sí el modo de vida espiritual 

y pr oductivo del suelo. 

La OEF surge mucho más adelante de la aparición del Estado, 

en ese aspecto puede considerarse a Platón uno de sus creado 

res más importantes quien al enf r entar una situación d~ crí

si s económica y social provocada po r un régime n esclavista, 

cre a los primeros modelos o cuadros humanos requer i dos en la 

comp osic i ón de un gobierno, plasmados en su utopía La Rep'1 -
bl ic a . La OEF es un área de la educación que histó r icamente 

se va a encargar de generar el consenso y la cohes i ón necesa 

ríos para que el educando se i dent ifi que con los fines educa 

tivos . productivos y sociales del Estado. En este s ent i do, -

Muñóz Rive r ohl aclara que la OEF proviene de dos á~bitos fun 

dame nt ales 1.el medio f .abril y productivo y 2. e l proceso edu 

cat·i vo . 
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realmente tiene mucho de la concepción ofrecida con ant! 

lación. Simplemente la complemento afirmando que .la praxis de 

la Orientación tiene dos ~mbiios de desarrollo y acción: la 

Orientación Escolar o Institucional y la Orientación Vocacio

nal-Profesiona1"17. 

Por ello, a la Orientación Profesional se le reconsideró en es 

te momento como el conocimiento y la asesorfa ofrecida a par -

tir del conocimiento de la realidad que presenta la demanda y 

la oferta del mercado de trabajo. 

La OEI y la OEF están vinculadas por un mismo discurso que br! 

vemente puede comprenderse como una concepción teocrática de 

la vida social y productiva, no sólo mantiene la influencia fi 

losófico-ontológica de la época antigua, sino que la bifurcan 

y enriquecen con la incorporación total de la ética. 

1.3 LA ORIENTACION EN LA EPOCA CONTEMPORANEA 

1.3.1 La Orientación y la Psicología diferencial 

~l nacimiento de la Orientación con bases científicas se debe 

al desarrollo de la psicología a finales del siglo XIX y prin-

cipios del XX como una disciplina encarnada del futuro vocacio 

nal del hombre. Tanto en Europa como en América (específicame~ 

te en Estados Unidos) surgen los primeros laboratorios exper~ 

mentales de psicometría y psicofisiología con la intención de 

17 Ibid., p. 16. 
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detectar las diferencias o cualidades de cada individuo y de 

esta forma poderle indicar la ocupación a seguir, 8 Samuel 

Smiles, en 1859, proponfa orientar y ayudar al individuo a oue 

desarrollara hábitos para laborar en la industria. Mientras -

que Lysander S. Richards de Nueva Inglaterra, en 1~81, expuso 

que todo individuo podría encontrar el tipo de ocupación para 

la cual, se encontrara mejor preparado; Andrew D. White, en 

1884, de Wisconsin, mencionó que se debería implementar la ate~ 

ción y ouía vocacionales, así como la selección ocupacional ya 

no en función de una simple satisfacción personal sino de acue~ 

do a las necesidades que el contexto reclamara, el ambiente es 

colar, la crisis económica e inclusive el clima bélico que pr! 

dominara en cada país ;_) 

~jo esta situación, la Orientación aparece como una posibili

dad no sólo para la selección, sino además para la capacitación 

de personal para el trabajo industrial o la adaptación escolar'j. 

~do esto se va a enriquecer cuando Binet, Simon y Fisher 19 

subrayan que para coMprender la ubicación de cada persona en 

el ~ficio oue le corresponde es necesario estudiar sus faculta 
. 2 o 

des superiores conociendo las experiencias y diferencias in 

18 Lara G. , A. (1987). op. cit., flP· 16-17. 
G a re i a R • , I • ( 19 6 6) . o p . e i t. , o . 16. 
Nava O., J. (1980). op. cit., p. 10. 

19 
20Morales, M.L. (1975) ., pp. ¡4-16. 

Reuchlin, M. (1957), pp. 24, 33-35. Aquí se entiende por fa
cultades superiores a la memoria, la naturaleza de las imáge 

. nes mentales, imaginación, a~ención, facultad de comprender: 
etc. 
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dividuales a través de la aplicación directa de pruebas psic~ 

métricas, sin embargo, Ovidio D!clory y Edouard Claparªde lo 

implementan en el campo educativo pero con una visión encami-

nada a lo profesional u 

G a 1900, en Suiza, la ' Orientación surge como apoyo escolar 

en el Patronato de Aprendizaje para pobres cuando se promulgan 

las llamadas Leyes Cantonales de Aprendizaje 22 . La Orientación 

Profesional, bajo los servicios de selección de personal, de 

Lipman y Bernays 23 en Münich, Alemania, permite la apertura de 

la primera oficina de este género con un carácter más práctic~ 

La Orientación es el problema de la democracia, no consiste en 

nivelar a los individuos, sino en poner a cada uno con el auxi 

lio de detectores o ubicadores en el lugar que le conviene y 

en el que mejor servirá a la sociedad. La Orientación como se 

ve, plantea el problema de la libertad: libertad d.el individuo 

para realizar verdaderamente su propio destino, frente a las 

pretensiones de la sociedad o del Estado, para reglamentar C! 

da vez más lo que cada uno debe desempeñar en el aparato pro-

ductivo. Veremos a continuación como paulatinamente se empie-

za a dar mayor importancia a los factores individuales aún con 

21 Ibid., pp. 62-63. 
22 Lara G., A. ( 19 84), op. cit., p. 18. Se entiende por Cantón 

Suizo cada uno de los estados o división administrativa pú
blica que componen la Confecferación de dicho país. 

23 1902, en: UNAM et. al. ( 197~ ) ., p. 7 . 
. Lara G., A. (1984). op. cit .• p. 147. 
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la intención de dirin,irlos al servicio del sistema . 

1 . 3.2 La Orientación y la elección vocacional 

Frank Pearsons 24 funda en la Boston Civic Service House una 

oficina encarnada de enfocar la elección ocupacional por voca 
' ción mediante determinados procesos motivacionales y sociales, 

ofreciendo al alumno previamente, los diversos tipos de infor 

mación que requiere para facilitarle dicha elección; de esta 

forma dio origen al movimiento y enfoque de la Orientación V~ 

cacional. 25 Es por ello que a Pearsons se le acredita su con 

tribución para institu i r los primeros consejeros u orientado-

res vocacionales . 

Poco después, y retomando el trabajo de Pearsons, Christians 

y Déclory fundan en Bruselas, Bélgica la Oficina Internacional 

de Orientación y Selección Profesiona1 26 y Otto Stocker 27 abre 

una Oficina de Consejo Profesional nonde impar t e consulta voca 

24 ~ ntre 1907 y 1909, en: García R., I . ( 1966), op. cit., p. 16. 
Lara G., A. (1987), op . c i t., p. 1 7. 
Lara G., A. (1984), op. cit., p. 148. 
UNAM et.al. (1979), op. cit., pp. 8-9. 
Nava O., J. (1980), op. cit., p . 11. 
Nava O., J. (1979), op. cit., p. 19. 

25 Además de las anteriores referencias, finalmente fue ratifi 
cado por: · 
Contijoch, M.A. (1965), op. cit., p. 7. 
Castellanos K., M.L . y Jiménez C., R. ( 1983), Cap. I. 

2 6 E n 1 9 O 9 , e n : G a r c í a R . , I . ( 1 9 6 6 ) , o p . c i t . , p.. 1 6 . 
UNAM et. al. (1979), op . c it., p . 8 

2 
Lara G., A. (1984), op. ci h -, p. 147 . 

7También en 1909, pero en Basilea, Suiza en: 
UN AM et. al . ( 19 7 9 ) , o p . c i t . , p . 9 . 
García R., I. (1966), op. cit., p. 16. 
Lara G., A. (1984), op. cit., p. 148. 



15 

cional a padres e hijos con el objeto de ayudarles a seleccio . 

nar una ca··rrera u oficio a futuro. 

A instancias de Pearsons 28 y con el apoyo del gobierno de los 

Estados Unidos, se designa el primer orientador vocacional en 

la escuela secundaria ~e Sosten enfocando a la elección por -

vocación, consolidando propiamente y de manera institucional 

a la Orientación Vocacional. MUnstenberg 29 se interesa por la 

clasificación de los trabajos según sus aptitudes requeridas 

para ellos. En 1911, e desarrollo de la Orientación ProfesiQ_ 

nal plantea la necesidad de dar oportunidad de aprendizaje a 

las niñas, dando el paso de aceptación para la mujer dentro -

de las actividades profesionale~ 

La Orientación tuvo que ser utilizada hacia las necesidades de 

cada momento y, en este sentido, cuando da inicio la Primera 

Guerra Mundial 31 se plantea la importancia de explorar las ap-

titudes de soldados para su ubicación en las distintas especi! 

lidades militares, principalmente en Estados Unidos y Francia. 

El Comité Escolar de Boston 32 estableció el Departamento de -

Orientación con la dirección de Jesse B. Davis. Por otro lado, 

se funda el Gabinete de Orientación Profesional en Ginebra y -

28 En 1910, en: Nava O., J. (1979), op. cit., p. 19. 
29 Entre 1909 y 1910, en: Lara G., A. (1984). op.·cit., 148. 

JOibid, p. 148. 
31 En 1914, gracias a Jean Cannus y a Nepper, en: 

Lara G., A. (1~84), op. cit., p. 147. 

32 García R., I. (19~~), op. cit., p. 17. . 
En 1915, en: ContlJOCh, M.A. (1965), op. Clt., p. 7. 
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se organiza taMbién el Instituto de Análisis Psicofisiolóqico 

para seleccionar los candidatos a pilotos para la Fuerza Aé · 

rea33. En 1917, se realizan tres reuniones anuales de la Con-

ferencia Nacional de Orientación Vocacional, haciéndose la pr! 

mera publicación sobre esta especialidad. 34 

Para 1919, en España, se instala el Instituto de Orientación 

Profesional; en Italia, con Agustfn Gemelli, se crea uno de 

los primeros métodos de examen para la selección de personal. 

En Francia, se formulan los adelantos científicos para depurar 

los perfiles vocacionales y su orientación práctica respecto 

de las alternativas ocupacionales. 35 

Haciendo una reflexión al respecto; veamos como en esta época, 

en que las sociedades europeas avanzan en su industrialización 

se presenta una estrecha correspondencia entre la racionalidad 

productiva con la racionalirlad escolar con ~ines meramente ins 

trumentales, es decir, programar la vida llamada productiva o 

útil de un ser humano en la sociedad. F.sta ideoloqía producti-

vista significa que en todos los ámbitos de la vida se valora 

más a quien es más productivo, entendiendo por ésto a quien -

cumple su tarea o incluso más de ésta y se estigmatiza al im

productivo: sólo es productivo lo que genera plusvalor. 

33 En 1916, en: Lara G., A. (1984), op. cit., pp.· 147-149. 
34 Alarcón B., A.M. (1985), p .• 72. 
35García R., I. (1966), op. c~t., p. 17. 

Lara G., A. (1984), op. cit., p. 147. 
Nava O., J. (1979), op. cit:, p. 18. 
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En este sentido, el orientador también es un ser productivo -

para la saciedad industrial donde desempeña su labor porque sa 

be que debe colocar a la persona indicada en el puesto indic! 

do, busca la debida correspondencia entre las capacidades del 

individuo con la actividad productiva que reclama el contexto, 

y en la escuela se le orienta para que busque la carrera o pr~ 

fesi6n adecuada. ~ orientador tiene la funci6n de ubicar al 

individuo en una sociedad donde el c&lculo racional y la indu! 

tria y la separación de la actividad de diseño de la ejecuci6~ 

1levan a la existencia del trabajo enajenado, la gente comie! 

za a trabajar más por la necesidad que por realizació~ 

Desde el punto de vista social, el .orientador debe convencer 

al estudiante, al futuro elemento del sector productivo donde 

puede tener mejores condiciones para su desarrollo futuro. Por 

eso, a esta actividad vital para las sociedades se le denominó 

Orientación Vocacional. 

1.3.3 La Orientación .Y la elección profesional 

En Suiza 36 Clapar~de convoca en el Instituto Juan Jacobo Rou-

sseau de Ginebra a 11 paises europeos a la I Conferencia Inter 

nacional Permanente de Orientación (la cual se mantiene vige! 

te hasta 1936) creando asf mismo, la Asociación Internacional 

3 6 En 192 O , en : Nava O . , J . ( 1 Q..l 9) , o p . c i t . , p p . 18·- 1 9 . 
Lara G., A. (1984), op. cit., p. 148. 
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de Psicotécnica, y en apoyo a los planteamientos de Otto Sto-

cker se forma la Li9a Suiza de Orientación Profesional la cual 

funda en 1921 una Oficina Central que contiene una divisi6n P! 

ra niñas y otra para varones, bajo la dirección de dos orien-

tadores. 

Por cierto, el término de Orientación Profesional se cree fue 

empleado inicialmente por Pierre Bovet en Ginebra, en 1916, -

pero asegura Gemelli 37 que es E. Clapar~de quien en 1922 lo -

divulgara ante la Sociedad Internacional de Psicotécnica. 

En 1923, se crea el Instituto de Estudios para el Trabajo y -

Orientación Profesional y la Asociación Americana de Personal 

de College y, en 1924, el Club de Mujeres Profesionales y de 

ne9ocios ratifica su labor, al encargarse de las colocaciones 

. • l . l . d t . l 38 para Jovenes en os sectores comercia e in us ria . 

En 1927, en el IV Congreso Internacional de la Asociación de 

Psicotécnica celebrado en Parfs bajo la coordinación del Dr. 

E. Toulouse y con el auspicio del Instituto Internacional de 

Cooperación Intelectual de la Sociedad de Las Naciones, tratan 

problemas especfficos de selección y Orientación Profesional 

Es entonces que, a partir de 1929 la concepción de Orientación 

empieza a considerarse dentro del ámbito educacional como un 

37Gemelli, A. (1959), en: Nava - O., J. (1984a), op. cit., p. 10. 
Nava O., J. (1979), op. cit., p. 18. 

38 La•ra G., (1984), op. cit., p. 147. 
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posible apoyo para la selección ocupacional y especializada -

de los estudiantes egresados del nivel medio para buscar el 

perfeccionamiento de la realización de las tareas en el siste 

ma productivo. 39 

En 1931, se crea la Asociación Morteamericana para 'la Educa -

ción de Maestros, con el propósito de promover una mejor admi 

nistración de la Orientación en las ins-ituc i ones forjadoras 

de educadores. Por este mismo año (1931), en la India se in~ 

crementa el interés por la Orientación qracias al XI Congreso 

Internacional de Psicología Experimental en la Universidad de 

Tokio . 

De igual forma y paralelamente, se realiza en Moscú la VII Co~ 

ferencia Internacional de Psicología. Tiempo después, la Or0! 

nización Internacional del Trabajo (OIT) se reune para plan -

tear los distintos problemas que en ese momento reclamaba la 

Orientación Profesiona1. 40 

Resaltemos en este momento, como la Orientación dentro de am-

biente profesional, se enmarca dentro de un sistema polftico 

social nada fácil de comprender y asimilar, si el hombre ha ve 

nido complicando su ecología, no es extraño decir que la pro

pia Orientación se encuentre ante problemas para explicar sus 

39García R., I. (1966), op. cit . , p. 18. 
Lara G. , A. (1984), op. cit., p. 147. 

4ºIbid., pp. 147-148. 
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bases y métodos, que intenta emerger como una disciplina in -

dependient'e mientras se conserve el objetivo de preservar la 

necesidad de su existencia y los obst~culos de sus realizacio 

nes. 

1.3.4 La Orienta~ión en el terreno educativó 

En los inicios de la Segunda Guerra Mundial en 1936, la comp~ 

tencia se intensifica dentro del mercado de trabajo, poniendo 

de relieve la importancia de proporcionar y obtener informa -

ción profesiográfica, aunado a lo anterior y de forma oficial 

se establece en Francia, en 1938, un Centro de Orientación y 

Vocacional legislandose y volviéndose necesaria la Orientación 

Profesional para ' los jóvenes recién egresados de. las escuelas. 

De forma análoga, y para reforzar la idea adoptada en Francia, 

la OIT emite un comunicado sobre la juventud destacando el P! 

pel fundamental de la Orientación Educativa base de la Profe

sional. 41 

En 1949, la Dra. Baumgarten organiza el IX Con~reso InternaciQ 

nal de Psicotécnica en Berna, Suiza donde se presentan más de 

150 ponencias en donde asisten 14 países latinoamericanos. De 

este evento, se realizan en 1953 el XI Congreso efectuado en 

París bajo la presentación del Dr. Pierón donde se tratan cues 

tienes de las aptitudes, capacidades y lo relaciCUlado con las 

41 También en 1938, en: Lara G., A. (1984), p. 147. 
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técnicas de examen para la Orientación y selección profesion! 

les, 42 paralelamente se celebra la XXXVII Conferencia de la -

Organización Internacional del Trabajo (OIT) y se retoma el as 

pecto de la Orientación para los incapacitados, aunque no se 

obtienen resultados concretos. Por su parte, la nrganización 

de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, 

(UNESCO), la Or~anización Mundial de la Salud (OMS), la Or~a-

nización para el Progreso Social y las Li9as Nacionales e In

ternacionales de Higiene Menta1 43 reiteran por separado que -

la importancia de una Orientación más integradora de las nece 

sidades que cada individuo debería de alcanzar. 

En 1962, en distintas partes del mundo se dan sucesos importa~ 

tes. En Bélgica, se implementa el servicio de orientación para 

los tres a~os del nivel secundario planteando la posibilidad-

a los estudiantes de cambiar de curso . En Bulgaria, se postu-

la que la Orientación debe estar li gada con la educación y con 

la sociedad productiva y creativa, en Canadá y China se deter-

mina que la Orientación debe estar diri~ida para asesorar a los 

alumnos en la búsque<la y autocomprensión en el cumplimiento de 

sus metas ocupacionales creándose centros destinados para di-

chos fines. Durante el ciclo escolar 1962-63 en Checoslovaouia, 

todas las escuelas comenzaron a traba j ar bajo el esquema de 

que la educación debe estar enfocada hacia la elección de una 

42 En 195-, en: García R., I. (1966), p. 18. 
43 García R., I. (1966), p. 18 . 
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profesión. 44 

Tiempo después, en julio de 1966, en Ginebra, Suiza, la Oficl 

na Internacional de Educación lleva a cabo la XXIX Conferencia 

Internacional de Instrucción Pública a la que concurren psicQ 

logos que prestan sus s~rvicios en instituciones educativas CQ 

mo orientadores de más de 80 países y a quienes se les convoca 

para que compartan sus avances y experiencias y colaboren fi -

nalmente para los primeros escritos de dicho movimiento educa-

tivo. 

Desde esta ocasión, en cada Cantón Suizo se establecen Ofici-

nas privadas de Orientación Profesional y posteriormente de rn~ 

nera pública. En Bélgica, en 1967, los Centros Psicométricos-

y Sociales se integran a esta realidad. Con esto, se consolida 

en Suiza el movimiento de las ligas de preaprendizaje para 

guiar a los jóvenes europeos hacia profesiones que les pudie-

. . h - . 4 5 sen proporcionar un meJor provee o econom1co. 

~mo ha podido verse en este apartado, la Orientación Educati

va emerge de las condiciones de formación educativa, social e 

ideológica que el educando debe recibir. Con ello, la Orienta-

ción no puede ser entendida sencillamente como una práctica si~ 

ple, despojada de una trayectoria histórica y política por es-

tar intencionada. Su aparición y transformación se dio parale-

44 Lara G., A. (1984), op. cit., p. 148. 
4 5 I_b id . , p. 148 . 

García R., I. (1966), op. cit., p. 19. 
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lamente al modo de producción capitalista, pero que curiosamen 

te persigue objetivos similares tanto en un sistema capitali! 

ta . como en un socialist~~n tanto que el sistema capitalista 

se riqe por un Estado que sólamente tutela el ordenamiento cte 

la vida civil, pública y productiva con cierta pre~encia impor 

tante o no en la dirección económica; en el socialista el Es-

tado, con una economfa planif i cada y con un poder mayoritario 

en ésta, estructura a través de la educación una orientación 

determinada, las necesidades de éste en materia de recursos hu 

manos están por encima de los intereses personales de los edu-

candos. 

Esto puede advertirse como un atentado a la libertad de elec -

ción o como una demostración de la forma de conciencia social 

y colectiva aprehendida por las generaciones de jóvenes estu -

diantes socialistas en el contexto y en la realidad contempo-

ránea de identficación con su régimen popular . 

1 . 4 PROPAGACION DEL MOVIMIENTO DE LA ORIENTACION EN LATINO

AMERICA 

Mientras que en Europa ya se había orqanizado formal e intern~ 

cionalmente la labor de Orientación, incluso desde antes de la 

Primera Guerra Mundial, en América se empezaban a dar los pri-

meros pasos. Hacia 1900, a Frank Pearsons se le atribuye la di 

fusión del nuevo movimiento en nuestro continente, especialme~ 

te en Estados Unidos. Posteriormente, se vuelve a tener noti -

cias de la Orientación en el Nuevo Mundo cuando en Argentina -
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se funda en 1925 el Instituto de Psicotécnica y Orientaci6n 

Profesional al que por primera vez en la historia de la Orien 

tación se le conceden derechos institucionales. 46 

El primer intento en promover la Orientación Escolar en Brasil 

se debe a Lourenco Filhb, quien teniendo el cargo áe director 

del Departamento de Educación del Estado de San Pablo, crea -

el Servicio de Orientación Profesional y Escolar, 47 el cual -

comisiona a Noemi Silveira Rudolfer para su funcionamiento con 

el objetivo de guiar al individuo en la elección de una prof~ 

sión, finalmente fracasa este servicio por politicas internas 

del Estado en 1935. 

Para 1934, Aracy Muniz Freire y Maria Junqueira Schmidt imple

mentan un servicio similar en la Escuela de Comercio Amaro Ca-

valcanti. A partir de entonces y especialmente, se le debe a 

Junqueira la promoción y divulgación en Brasil, del movimiento 

de Orientación Escolar así como el reclutamiento e instrucci6n 

de profesores que querian ingresar al gremio. 

Mientras tanto, en Venezuela, en 1936 se realizan las primeras 

investigaciones psicopedaqógicas y de Orientación Vocacional 

en el Instituto Pedagógico de Caracas. En 1S38, se creaba el 

Laboratorio Biopsicopeda~ó~ico en la Escuela Experimental Vene 

46 García R., I. (1965), op. cit., p. 17. 
UNAM et. al., (1979), op. cit., p. 9. 
Lara li., A. (1984), op. cit., p. 148 

47 Nérici, I. G. (1976), pp. 15-16. 
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zuela, de Caracas. Se efectúa en 1940, el Ciclo Preuniversita 

. l E l . ' V . l 48 r10 para a xp orac1on ocac1ona . 

A principios de la década de los 40's se empezó a dar en Pue! 

to Rico el servicio de Orientación para los alumnos de las Es 

cuelas Secundarias Públ,icas. Para 1943, el Pro9ramá' de Orien

tación del Departamento de Instrucción Pública contaba ya con 

seis profesores que trabajaban como orientadores de tiempo com 

pleto y más de una centena en tiempo parcial. 

En 1947, se crea en Venezuela la Consulta de Orientación Edu-

cativa del Colegio Santa Marfa. En 1948, en esta mism~ nación, 

se hace dicha referencia en la Ley Orgánica a la Orientación 

Vocacional y Personal. Para 1950 la Universidad de Puerto Rico 

comenzó a impartir el primer adiestramiento profesional para 

orientadores; dos años más tarde (1952) siete de ellos se qra-

d b f . l 49 ua an pro es1ona mente. 

Tiempo después, en 1955, se lleva a cabo en Río de Janeiro y 

Sao Paulo, Brasil el 1 Seminario Latinoamericano de Psicotécni 

ca con la finalidad de discutir temas sobre la terminologfa y 

uso de pruebas de personalidad en la selección de personal, así 

48 Por acuerdo en el Art. 49 de la Ley de Educación Venezolana, 
en: Camargo L., C. (1988). p. 4. 

49 Ibid., pp. 4-5. 
Rfos L., R. (1988). p. 12. 
Rivera N., M. (1988), pp. 17-18. 
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como también se manifestó la necesidad de crear la carrera de 

Psicotécnica antecedente del Orientador Profesional en Latino 

américa. 

Guatemala, Puerto Rico y Cuba abren cursos al respecto de sus 

universidades. En Brasn, el Departamento de Orientación Voca 

cional se crea en 1958 el cual se integra con el Departamento 

de Psicología Médica. En Caracas, Venezuela, se funda en 1959 

el Instituto Experimental de Formación Docente y se oraaniza 

el Departamento de Orientación y Bienestar. En 1961, ya como 

un derecho constitucional por parte del Consejo Venezolano del 

Niño, destina al Instituto Nacional de Orientación y Selección 

para que ponga en marcha el Programa Nacional de Orientación 

Profesional. En Chile, el servicio de Orientación nace en los 

Centros Universitarios, instituciones de educación superior, 

como parte inmediata y directa del sistema nacional de educa -
. • 50 c ion. 

En Colombia, el Servicio de Orientación Escolar y Profesional 

inician sus funciones en 1964 dentro de la especialización de 

Pedagogía y Administración Educativa rlel Departamento de Educa 

ción del Instituto de Aplicación Peda9ógica. 51 

solara G., A. (1984), op. cit., pp. 148-149. 
UNAM et. al., (1979), op. cit., p. 9 
Nava O., J. (1979), op. cit., p. 20. 
Camargo L., C. (1988), op. cit., p. 5. 

51 Lara G., A. (1984), op. cit., p. 149. 
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En 1966, la Universidad de Puerto Rico y la (Universidad) In

teramerica~a (de Puerto Rico) abrieron sus puertas a la Maes

tría en Orientaci6n y Consejería, la Univers i dad Católica (de 

Puerto Rico) en 1968 hizo lo concerniente . En este mismo año, 

da inicio la Puerto Rico Personnel and Guidance Association 

Inc . incorporada al Departamento de Estado con el propósito -

de promover la investigación en la educaci6n y la orientación~2 

A pr i ncipios de los setenta , aparece la Orientación VocacionaJ 

un enfoque clínico de Rodolfo Bohoslavsky, así como sus demás 

obras que promueven al mismo tiempo las experiencias de los -

orientadores del Departamento de Orientación Vocacional de la 

Universidad de Buenos Aires incorporando a la posición analí-

tica concepciones del material i smo histórico y dialéctico y -

que da como resultado un modelo freudomarxista en la Orienta-

ción Vocacional. 

Entre el 28 de marzo y el 2 de abril de 1982, se celebra en el 

Instituto de Orientación Educat i va y Profesional de Madrid, Es 

paña el 2º Seminario Iberoamericano de Orientación Escolar y -

Profesional en donde asisten también países latinoamericanos, 

entre ellos México. 53 

En Latinoamérica, el problema de la orientación se empieza a 

plantear con el nudo de una reforma pol ítica precapitalista pues 

52 Ríos L., R. (1988), op. cit., p. 13. 
53AIOSP y AEOEP (1982), Memorias. 
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se le puede encontrar en el punto de conversión de las dos 

preocupaciones inherentes a su cultura con una ideoloqía en -

vías de desarrollo: la de formar al individuo para sí mismo, 

y la de prepararlo, sin embar90, para la función social en pa~ 

ticular que desempeñará, a pesar de las contraposiciones aue

se gestaron como consecuencia de la fusión cultural postcolo

nial, y contempor~nea con el imperialismo norteamericano. 

Con el desarrollo del sistema capitalista norteamericano se ~ 

gesta una nueva forma de expresión colonialista y de depende~ 

cia económica. Es verdaderamente importante hablar, por lo m! 

nos brevemente, de las distintas concepciones que se han dado 

al problema del colonialismo y la dependencia económica de La 

tinoamérica, pues en ellas radica objetivamente la base y el 

sustento de las políticas educativas seguidas por los distin -

tos 0obiernos del continente, cuando así han considerado que

el sistema educativo tiene un papel importante en el proyecto 

de independencia y soberanía nacional; y dentro de esta ubic! 

ción, también el rol que tienen los educadores y los orienta

dores para dirigir, orientar las inquietudes estudiantiles ha 

cia el sistema productivo y todo aquello que éste reclame. 

De esta forma, advirtamos que la meta económica latinoamerica

na pretende trascender al subdesarrollo para acceder al desa -

rrollo mediante la aplicación de medidas agresivas de industri! 

lización y modernización de todos los sectores productivos y -

sociales de cada país. 
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Identifiquemos por ello que, dentro del contexto latinoameri

cano ha sfdo cambiante el papel asignado a un sistema educat! 

vo. Los distintos momentos históricos que tanto la sociedad -

civil como la política han sufrido en el desarrollo económico, 

tienen que ver en el viraje de la orientación que ha tenido -

la educación. 

Dos de los aspectos que han influido han sido la expansión de 

la matrícula en el sistema escolar lo que ha ocasionado una m! 

sificación, y el comportamiento que ha tenido la distribución 

de la poblaci6n estudiantil por carrera-profesión. Este no es 

unívoco y el desarrollo de la enseñanza superior parece estar 

en función de un complejo conjunto de variables donde se des

tacan las decisiones políticas, la correlación de fuerzas so

ciales, en particular el peso de las capas medias y el carácter 

de los proyectos culturales sostenidos por el Estado. 

En el caso concreto de la Orientación Educativa Formal (OEF) 

existe la versión frecuente, manejada incuestionablemente que 

a mayor desarrollo económico se requiere un desarrollo educa

tivo superior. La expansión educativa no se produce sólo ni -

principalmente por los reouerimientos técnicos del aparato prQ 

ductivo sino por las consecuencias sociales de los cambios prQ 

ductivos . 

Así como la instaura~ión de la educación pGblica se da general 

mente en todos los países latinoamericanos en los albores del 

siglo XX, la OEF se origina en la mayoría de los casos entre -
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los 20's y los 40's de este siqlo. Aquellas naciones que a par 

tir de las 30's, por distintas estrategias económicas pero ba 

jo la misma condición de dependencia y coloniaje, iniciaron -

su crecimiento y modernización económica, propiciando con ello 

un incremento considerable en la expansión de sus servicios -

sociales, entre los cuales figuran la salud y la educación. 

El crecimiento de la matrícula escolar trajo también la form! 

ción de profesores y de gente encargada de la administración 

educativa. Es hasta la década de los 60's cuando los primeros 

orientadores educativos de las escuelas de México y el resto 

de América Latina comienzan a cuestionar su propio sistema -

educativo y el nivel de dependencia con los modelos y métodos 

colonialistas. 

Por otro lado, los foros de análisis e investi~aciones sobre 

la realidad económica de América Latina contribuyen oara que 

se realicen eventos, a través de la UNESCO u otras orqaniza

ciones de educación, con la finalidad de conocer a fondo los 

problemas del aprovechamiento académico, deserción escolar, 

formación de profesores, diseño y estructuración ·curricular, 

etc. 

En el caso de la OEF ha existido un rezago de este proceso, 

en buena medida se ha quedado estancada en la concepción mo

dernizadora y desarrollista que la animó y que ie dio origen 

como orientación vocacional en el período ya señalado. En es

te aspecto, la OEF en Latinoamérica se encuentra al margen de 
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la problemática social y política d~l continente. Sin embar-

go, apreciemos que en la gran mayoría de los países menciona 

dos se presentan dos denominadores comunes: 

a) La OEF depende en gran medida de las directrices del apa-

rato productivo. 

b) El Estado contribuye a la modernización educativa a tra -

ves de la orientación. 

En cuanto al primer denominador, la Orientación Educativa ini 

cialmente se dio dentro del área de lo profesional y después 

como un medio de apoyo a otras áreas de la educación, espec! 

ficamente de la escuela. En cuanto al segundo, se reitera el 

compromiso político-económico por encausar ideológicamente a 

los educandos en la ocupación y desempeño a futuro. 

1.5 HISTORIA DE LA ORIENTACION EN MEXICO 

r;l proceso de la OEF en México tiene sus orígenes dentro del 

surgimiento de las escuelas secundarias públicas del D.F. a 

partir de 192 5. El 29 de agosto y el 22 de diciembre de este 

mismo año se establece formalmente la división entre la edu-

cación media del nivel bachillerato. Con estos primeros inten 

tos, en 1932, la Escuela Preparatoria Técnica dependiente de 

la Secretaría de Educación Pública (SEP) 54 propone un servi-

54Hernández F., M.E . (1988), op. cit., pp. 1-3. 
Ambriz R., L.M . (1979), p. 119. 
García R., I. (1970). p. 60. 
Nava O., J. (1984a). op. cit., p. 1 
Grupo de Orientadores ... (1987), p. 15 . 

(' 

., 
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cio de Orientación Vocacional para sus alumnos, el que da ini 

cio en 1933 con el nombre de Departamento de Estudios, pero

que hasta 1947 tomara el nombre de Dirección General de Ser

vicios Escolares. _,; 

f:ia Universidad Nacional Autónoma de México 55 por su parte, 
1 

también realiza sus primeros intentos de Orientación Profesi~ 
~ 

nal organizando en 1933 un breve ciclo de conferencias al re~ 

pecto. Al abrirse la carrera de Psicología en esta casa de ~ 

estudios hacia 1940 y al establecer la especialidad de Técni 

co en Educación en la Escuela Normal Superior anexa entonces 

a la UNAH en 1942 marca la pauta firme en la profesión de la 

orientación. En 1949, la UNAM por instrucciones del Rector -

luis Garrido, bajo la coordinación de Juan González Alpuche, 

dicta una serie de conferencias sobre Orientación Vocacional 

y Profesional, entre el 10 y el 19 de octubre en la Sala l-1a

nuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. \ 

En 1950, se dan los primeros intentos por organizar acti~ida

des de Orientación Vocacional en las Escuelas Secundarias de 

la SEP. 56 Pero no es sino hasta el 25 de febrero de 1952, 

5 5 Am b r i z R . , L. M . ( 1 9 7 9 ) , o p . c it . , p . 1 2 O 
B i l bao, T. L. ( 1986) , p . 3 4. 
Nava C., J. (1979), op. cit., p. 13. 
Lar a G. , A. (198 7 ) , o p . c i t. , p p . 51- 5 3 . 

56 secretaría de Educación Pública, en: 
Ambriz R., L.M. (1979), op. cit., pp. 120-121. 
Canales R., E.L. y Gamboa M. , M. (1~87), p. 8 
Hernández F., H.E. (1988), op. cit., p. 4. 
Bilbao, T.L. (1986). op. cit., p. 31. 
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cuando Luis Herrera y Montes present6 un proyecto ante el ti 

tular de ' la SEP para que se creara un servicio de Orientaci6n 

Educativa pero con fines enfocados hacia lo vocacional y pr~ 

fesional para educandos de enseranza media, dando inicio al 

primer programa sistemático llamado Programa de actividades 

de los orientadbres en las escuelas secundarias (diurnas) del 

D.F . 1956-1957 en febrero de 1954 dando principal interés a 

la atenci6n de problemas de aprendizaje pero abordando desde 

este momento el aspecto vocacional para los futuros egresa ~ 

dos del tercer grado, beneficiándose laboral y paralelamente 

a los graduados como Maestros Orientadores de la Escuela Nor 

mal Superior y a los egresados en Psicologfa de la 

Uno de estos profesores de la UNAM, Luis Herrera y Montes fue 

el primero en presentar un programa sistemático de la educa -

ción formal siendo el punto de referencia de los demás progr~ 

mas diseñados por los orientadores para poder ubicar al indi

viduo dentro de esa sociedad y pueda obtener .su lo(1ro .. 1 
Por su parte, la Sociedad de Estudios Profesionales en agosto 

de 1953, bajo la dirección de Alfonso Campos Arrigas 57 llevan 

a cabo una serie de reuniones en el país para plantear también 

posibles soluciones a los problemas de Orientaci6n en las es 

57 Alvarez G., S. (1987), pp. 7-8, 9-15. 
García R., I. (1970), p. 61. 
Nava O., J. (1979), pp. 13-14. 
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cuelas lo que proporciona la Primerá As•mblea Nacional de . 

Orientaci6~ Profesional en la Cd. de México en febrero de 

1954 en la Sala Moliere del Instituto Francés de América La

tina (IFAL) 58 floreciendo de esta forma una época de la Orien 

tación en la bisqueda de la sistematizaci6n del trabajo del-

orientador y una institucionalización más formal de su queh~ 

cer. De ahí, se proyectó la Primera Asamblea Nacional de 

Orientación y Selección Profesionales que tuvo como sede la 

Ciudad Universitaria, de México. 

En este 1954, se funda en la Universidad Ibero~mericana un 

Centro de Orientación que inicia sus labores hasta 1962. La 

UNAM RETOMA estas consideraciones y encarga a Jor~e Derbéz -

en mayo de 1954 el proyecto para la creación de su propio D! 

partamento de Psicopedagogía, en 1955 se concretiza esta de

cisión cuando la UNAM le autoriza la edición del libro Las -

Profesiones Universitarias, guia de carreras en la que se ma 

nifiesta una decisiva aportación a la Orientación Vocacional 

desde la perspectiva psicológica en atender primeramente los 

problemas típico~ de la adolescencia y del aprendizaje pero 

enfocados a lo que concierne a la vocación. 59 

58 Nava O., J. (1984a), pp. 1, 3. 
Canales. R., E.L. (1984), p. 152. 

5 9 Am b r i z R . , L • M • ( 1 9 7 9 ) , o p . c i t . , p . 1 2 1 . 
Hernández F., M.E. (1988), op. cit. p: 4. 
G a re í a R. , I • (19 7 O ) , o p . c i t . , p . 61 . 
Canales R., E.L. (1984), op. cit., p. 152. 
Canales R., E.L. y Gamboa M., M. (1987), op. cit., p. 8. 
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En la última semana de noviembre (día 27) y la primera de di 

ciembre (~1a 1°) de 1955 se efectúa la II Asamblea Nacional 

de Orientación en la Universidad de riuadalajara. También se 

llevó a cabo la Mesa Redonda sobre Orientación Profesional 

en Guanajuato, de donde surgió como resultado el acuerdo pa

ra la creación de una Oficina de Orientación Vocacional. Con 

esto, se da la necesidad de implementar en 1956 en la carre

ra de Psicología de la Fac. de Filosoffa y Letras el curso de 

Orientación. En agosto de 1956, Rubén Vasconcelos, Secretari~ 

Auxiliar de la UNAM y en representación del Rector Nabor Ca-

rrillo, inauguró el Instituto Psicotécnico Mexicano, patroci 

nado por la Sociedad de Estudios Profesionales con la inten

ción de aplicar la investigación psicológica a la Orientación 

Profesional y a la selección psicotécnica. Así mismo, en este 

ano (1956) se promueve en la Escuela Nacional Preparatoria -

(ENP) el Departamento de Orientación Vocacional bajo la inici! 

tiva de Raúl Pous Ortíz pero que finalmente se consolida has

ta 1962 con la participación de Guillermo Ruelas Espinosa. 60 

En esas fechas (1956), se crea en el Instituto Politécnico N! 

cional (IPN) el Departamento de Orientación como un servicio 

6 ºAlvarez G., S. (1987}, op. cit., pp. 19, 23-25. 
Del Valle C., J. (1988), pp. 4-5. 
G a reí a R. , I . ( 19 7 O) , o p. cit. , p. 61 . 
Ambriz R., L.M. (197~). op. cit., p. 122. 
Bilbao, T.L. (1986), op. cit., r. 32. 
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centralizado de atención individual optativa. En estos mome~ 

tos (también en 1956) en la Escuala Nacional Preparatoria es 

aprobado el Plan del Bachillera to Unico por el H. Consejo Uni 

versitario, por lo que poco después ahf mismo en 1958 se cons 

tituye el Colegio de Orientadores encargado de realizar acti 
' . -

vidades sistemáticas y metodológicas con los alumnos del re

cién estructurado Bachillerato Unico, el cual proporciona al 

alumno la posibilidad de elegir sus materias según sus inte

reses y aptitudes con ayuda de orientadores a fin de forjar 

su vocación futura. 

En 1957, se lleva a cabo la III Asamblea Nacional de Orienta 

ción y Selección Escolar y Profesional. En este mismo año 

(1957), Campos Artigas imparte el curso de Orientación Profe 

sional General al grupo de Pedagogía de la Escuela de Filoso 

fía y Letras. 61 

La SEP 62 estructura el Departamento de Orientación Escolar y 

Profesional de la Dirección General de Enseñanzas Tecnológi-

cas, Industriales y Comerciales y los respectivos Departame~ 

tos Psicopedagógicos en las Universidades de Guadalajara, Nue 

vo León y Guanajuato. 

61 Rubio G. , B. ( 198 3) , p. 77 . 

62 

Am b r i z R. , L. M. ( 197 9) , o p. cit. , p . 12 2 . 
Alvarez G., S. (1987), op. cit., pp. 19-20. 
Barrera P., M. del R. (1984), pp. 13-14. 

En 1958, en: SEP-DGEST. (s.f.), pp. 1, 3, 6. 
Alvarez G., S. (1987), op. cit., p. 3. 
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En 1959, se crea en la Fac. de Filosofía y Letras de la UNAM 

en la carrera de Psicolo~ía el doctorado de Orientación Pro

fesional proyecto que por su deficiente or9anización curricu 

l d • . f . d • 63 ar y aca em1ca racasara poco tiempo espues. 

Posteriormente. el IPN estructura y consolida el Servicio de 

Orientación Educativa y Vocacional encargando a Antonio Flo-

res Oramas realice de 1959 a 1958 un estudio experimental de 

Orientación Educativa Institucional en la Escuela Prevocaci~ 

nal Nº 3. 

En ese entonces, la Orientación consolida aún más la necesi-

dad de integrar las distintas escuelas del Instituto, que por 

cierto habían crecido en número y tamaro como punto de unión 

en la comprensión de su filosofía, estructura y funcionamie~ 

to.64 

Durante el sexenio de Adolfo López Mateas en 1958-1964
65 co-

mo presidente de la República y siendo titular de la SEP Jai 

me Torres Bodet, se estableció en 1960 a nivel secundaria con 

carácter de obligatorio una hora semanal de orientación voca-

cional para los grupos de tercer 9rado. Paralelamente, el Con 

sejo Nacional Técnico de la Educación (CNTE) 66 crea la Comí -

63 Ibid . , pp. 8-9. 
Lara G., A. (1987), op. cit., pp. 103-107. 

64 SEP-DGEST. (s.f.}, p. 11. 
65 Alvarez G •• S. (1987), p. 9. 

Hernández F., M.E. (1988), p. 4. 

_
6 6 Am b r i z R . • L. M. ( 197 9) , p . 12 2 . 
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sión Especial de Orientación Profesional en donde se estable 

cía cursar cuatro años la especialidad de Psicología en la -

Escuela Normal Superior y un curso intensivo de seis meses -

sobre pruebas psicornétricas. 

Para 1961, el Departamento de Orientación recién ~reado por 

el IPN participa en la selección de alumno~, becarios y en 

las investigaciones profesiográficas para la guía de carreras 

del Instituto 67 . 

Entre 1963 y marzo de 1964 se implementa el Servicio de Orien 

tación Vocacional de la Universidad de Morelos quedando como 

responsable y fundador Antonio M. Pedroza. Con la explosión 

demográfica y la elevación de la matrícula en la educación su 

perior, se modifican en 1964 los planes de estudio del Bachi-

llerato Universitario aumentándoles un aro que incluye seis -

áreas de estudio relacionadas con carreras profesionales. 68 

Para 1966, siendo titular de la SEP, Aqustín Yañez, se organl 

za el Sistema Nacional de Orientación Vocacional (SNOV) 69 el 

cual fue preparado por el programa de Adiestramiento Rápido 

de la Mano de Obra (ARM0) 70 creándose así el Centro Nac. de O. 

6 7 Rubio G. , B. ( 198 3) , p. 77 . 
68 canales R., E.L. (1984), op , cit . , p. 152. 

Guerrero M., M. (1988), pp. 2-3. 
García R., I. (1970), op. cit. p. 62. 

69 Lara G., A. (1987), op. cit., p. 117. 
Canales R., E.L. (1984), op. cit., p. 152. 
García R., l. (1970), op. cit., p. 64. 

70canales R., E.L. (1984), op. cit., p. 152. 
Hernández F .• M.E. ('1988), op. cit., pp. 4-5. 
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U.N.A.M. CAMPUS 
IZTACAL> 

E. del nivel medio y medio superior con el objetivo de coordl 

nar los servicios de Orientación Educativa y Escolar, elab·o

rando y difundiendo materiales sobre Orientaci6n Vocacional 

en atención psicopedagógica a los alumnos; al frente de todo 

esto fue Antonio Gago Huguet. En este año también (1966), la 
' UNAM realiza el Primer Coloquio de la Orientaci6n Universita 

ria : con la intención de establecer una Asociación a nivel 

nacional como la que pretendiera efectuar la Escuela Normal 

Superior (de la SEP). 1ZT. 

El Servicio de Orientación Vocacional surge en la UNAH dentro 

de lo que se denominaba Dirección General de Orientación y -

Servicios, la cual nace como parte de la necesidad de dar un 

servicio gratuito a sus estudiantes, como parte del Servicio 

Social que ofrecía el Centro Médico en 1967 para ayudar a 

quien lo solic it ara en sus problemas personales y de elecci6n 

orofesional. 71 

Una vez que se hizo patente la importancia con que se deberfa 

considerar a la Orientación Vocacional a nivel nacional, la 

Educación Tecnolóqica adquirió importancia en los planes de la 

Educación Nacional. Como consecuencia, sur~ió en 1967 la Ofi-

cina de Orientación Educativa de la Dirección General ~e Edu-

71 Guerrero M., M. ( 1988), op. cit., p . 3. 
Barrera P., M. del R. (1984), pp . 13, Ll.5. 

Lara G., A. (1987), op. cit., pp. 117-118. 
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cación Tecnológica Industrial (DGETI) que se dedicó al reclu 

tamiento -del personal de Orientación y a la planeación de las 

actividades de los orientadores que pasarían a formar parte 

del personal de las Escuelas Tecnológicas Industriales (ETI3 2 

Para fines de 1967, el SNOV presto sus servicios al personal 
' de orientación de las ETI 's desapareciendo con ello la Ofici 

na de Orientación Educativa de la DGETI. 

En 1968, cuando desaparecen las prevocacionales dependientes 

del lPN, se crea la Oficina de Orientación Vocacional en la 

recién organizada DGEST 73 la cual queda al mando de Sara Mar 

garita Zendejas. 

En A9osto de 1969, se efectúan en la Cd. de México el 1 Con-

greso Latinoamericano de Orientación y el 111 ~on~reso ~undial 

de Orientación Profesional . 74 

Es durante esta década de los sesentas, que la orientación se 

ve revolucionada por diferentes cambios en sus planes de tra-

b a j o , a l en c o n t r a r apoyo e n i ns t i tu c i o n es como e 1 1 P N , 1 a UNAM 

o la SEP quienes le dedican al respecto tiempo y factor humano 

72 Actualmente reconocidas como Escuelas Secundarias 
(EST}, en: Ríos y C., E. (1979), p. 65. 
SEP-DGEST (s.f.), op. cit., pp. 11-12 . 

73 oirección General de Educación Secundaria Técnica, 
Cana.les R., E. L. (1984), op. cit., p. 152. 

74 Nava O., J. (1979), op. cit., p. 13. 

Técnicas 

en: 
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a la investigación sobre problemas personas de los alumnos, 

sus fallas escolares, necesidades vocac i onales, etc. 

Mientras que la UNAM se lanza por el camino de lo vocacional 

dándole una gran importancia a los estudios individuales y 

desde luego a la psico~etría, la SEP no precisa qu€ camino to 

mará su orientación en cada nivel escolar, se pasa de una 

orientación vocacional casi individual, pero al mismo tiempo 

masiva a una orientación denominada integral, idea retomada 

de la UNAM pero que aGn es imprecisa . 

En 1970, la SEP, a través del Consejo Nacional Técnico de la 

Educación aprobó oficialmente la carpeta de orientación de 

Carlos Sánchez Dávalos como cuaderno de trabajo para los alu~ 

nos de 3o . grado de las escuelas secundarias pGblicas. Dicha 

carpeta entró en vigor en septiembre de ese año cuando para1! 

lamente, en el sistema de las Escuelas Secundarias Técnicas, 

la Dra. Zendejas efectGa un Congreso Nacional de Orientadores 

en el puerto de Acapulco, ~ro . con la intención social de agr~ 

par a los orientadores del país. 75 

Asimismo, en este año (1970), la Subsecretaría de Asuntos Cul

turales de la SEP publicó por medio del desaparecido Servicio 

Nacional de Orientación y Formación Vocacional el libro "Educ! 

dores y Vocación " en el que se recopilan las ponencias de la 

I Reunión Nacional de Orientación Vocacional, organizada por -

75 Hernández F., M.E . (1988), op. cit., p. 5 
Can a 1 es R. , E. L. ( 1984) , o p. cit. , p. 15 2 
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la SEP, en la Cd. de Mérida Yuc. los días 20 y 21 de abril 

(de 1970); dicha reunión fue realizada como parte de las acti 

vidades del Año Internacional de la Educación propuesta por 

la UNESCO. La UNAM también participa, divulgando la primera -

edición de la Guía de Carreras. 76 

En 1972, la SEP aprueba una investigación educativa dirigida 

por la Dra. Zendejas y otras instituciones educativas del país 

denominada denominada .La Secundaria Experimental Mexicana", 

cuyo diseño consideraba a la Orientación Educativa como uno de 

los tres pilares que sustentaban, junto con la docente curri-

cular y la ejecutiva administrativa en el nivel medio escolar. 

Al año siguiente, se plantea en la SEP la necesidad de viqori 

zar la acción orientadora en las escuelas secundarias, desta-

cando la importancia de la Orientación como servicio educati

vo integral en el alumno . 77 

Por su parte, la UNAM y su Oficina de Orientación Vocacional, 

en 1973 se separa de la Dirección de Servicio Social y se con~ 

tituye como Dirección General de Orientación .Vocacional (DGOV) 

l a c u a 1 bu se a p romo v e r e 1 d es ar ro 11 o i n te gr a l d e l e d u c a n d o y 

conducirlo al conocimiento de sí mismo para una mejor inteqr! 

ción personal y social. A partir de entonces ha editado una -

76 Esquivel M., E.I. (1985), op. cit., p. 48 
Gutiérrez R., A. (1979), p. 51. 

77 SEP-DGEST. (s.f.), op, cit., p. 12. 
Hernández F., M.E. (1988), op. cit., p. 5. 
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serie de materiales impresos y audiovisuales en los que abar-

ca los t6~icos de interés que requiere el alumno, ya sea con 

respecto a una carrera determinada, por un área específica o 

el conocimiento de antecedentes históricos de la universidad. 

En este sentido, la DGOV significó el reconocimiento de la pe~ 

tinencia e importancia ' de este quehacer por y para la univer-

si dad. 

En 1976, se crea para la televisi6n el espacio "Introducción 

a la Universidad" en el que se han difundido también temas so 

bre Orientación Vocacional. Por su parte, la radio abre el pr~ 

grama "Universidad en Sfntesis" con la finalidad de dar a cono 

cer las diversas carreras o profesiones en el país. 78 

Por otro lado, a partir del ciclo escolar 1975-~6 de la SEP 

entró en vigor un nuevo plan de estudios para las escuelas se-

cundarias en las que se canceló la hora semanal oblioatoria -

de Orientación Vocacional establecida en 1960, sin descuidar 

su papel e importancia 51_y_~da_ndo a consideraci6n de los .orienta 

dores el cubrir o no dicha información a los alumnos en horas 

libres de clase. En 1976, la Sección de Orientación Educativa 

de la SEP realizó una investigación biblioo,ráfica y de campo en 

relación a las teorías y sistemas en el desarrollo y evaluación 

de las actividades de orientación en las escuelas de nivel me-

dio básico. 

78 Del Valle C., J . y Cáceres A., L. (1988), op. cit., pp. 4-5. 
Guerrero M., M. (1988), op. cit., pp. 3-4 
Lara G., A. (1987), op. cit., pp. 170-172. 

Barrera P . , M . del R . ( 1984) , o p . c i t. , p p . 13 , 4 6 . 
Gutiérrez R., A. (1979), op. cit., pp. 51-52. 
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Para 1977, este Departamento adopta el nombre de Orientación 

y Servicios Educativos, dividida en oficinas que coordinaban 

y asesoraban acciones propias de su especialidad, como la in~ 

tauración del servicio en sus Escuelas Preparatorias Federa -

les por Cooperación y Particulares Incorporadas, dependientes 

de la Dirección de Educación Media Superior y Orientación aho 

ra llamada Dirección de Operación y Vinculación, pero que só

lo a partir de 1981 iniciaran formalmente la experimentación 

de su "Programa Modular de Orientación 1980-1981". 79 

A raíz de la huelga de junio de 1977, la UNAM optó por impar-

tir clases en la televisión comercial. la DGOV tuvo la respo~ 

sabilidad de difundir información y producir, de julio a octu 

bre, programas sobre carreras no impartidas por la UNAM. La -

finalidad era ampliarle el panorama de un campo posible de d~ 

sarrollo al estudiante del nivel medio superior. En este 1977, 

se publicó una plana en tres de los pe riódicos de mayor circ~ 

lación con información sobre las carreras de ~enor demanda y 

los posibles factores de orientación y desorientación. 80 

Por estas mismas fechas (1 977), se celebra en Acapulco, Gro. 

la I ~eunión Nacional de Orientación Vocacional en el mes de-

79 Hernández F., M.E. (1988). op. cit., p . 5 
Ríos y C., E. (1979), op . cit., pp. 65-66. 
Nava O. , J. (1982 ) , pp. 30-32. 
Nava O., J. (1983 ) , pp. 64-65 

80Gutiérrez R., A. ( 1979), op. cit., pp. 52-53. 



45 

diciembre. Como ya se mencionó, en este año también, la Subd1 

recci6n df Orientación se propuso crear, expandir, sistemati-

zar y mejorar los servicios de orientación de las escuelas pr~ 

paratorias de la SEP. Para lograrlo, diseñó y probó en 1978 -

un paquete bastante completo de materiales de apoyo al orien

tador denominado "Prog~ama Experimental de Orientaci6n Profe-

sional", por lo que en el mes de diciembre de este año, en Oax 

tepec, Mor., los recién nombrados orientadores llevan a efecto 

un Seminario Nacional de Orientación Vocacional. 

Dicho seminario concluyó en diciembre de 1979 con la realiza-

ción del Primer Congreso Nacional de Orientación Vocacional de 

Educación Media Superior, celebrado en Oaxtepec, Mor., nueva

mente.81 

En la bGsqueda de un instrumento eficiente para satisfacer las 

necesidades de Orientación de los alumnos de nivel bachillera 

to (o preparatoria) y licenciaturaen la UNAM, a través de la 

DGOV, se implementó en 1978 un "Plan Sistemático de Orienta -

ción" y su correspondiente cuestionario O.O. (Diagnóstico Di

ferencial) bajo el principio de que la Orientación debe coad

yuvar a formar integralmente al educando y a prepararlo para 

que participe en la transformación de la sociedad; este docu-

mento fue adoptado a la estructura or~ánica de las EST's al 

81 Nava O., J. (1979), oo. cit., o. 13. 
Nava O. , J . (198 2 ) , o p . c i t . , p . 3 1 - 3 3 . 
Nava O., J. (1983), op. cit., p. 63. 
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aprobar la SEP el programa oficial de Orientaci6n Vocacional 

para sus escuelas secundarias públicas. Al inicio del año e~-

colar 1978-1979, las escuelas secundarias se organizaron en -

seis zonas escolares con el objeto de hacer más accesible su 

supervisión quedando integradas por seis jefas de orientación 

para secundarias diurnas oficiales y una jefa destinada al 

trabajo de secundarias particulares. 82 

En el Plan Nacional de Educación Superior83 formulado por un 

grupo interinstitucional entre la Secretaría de Educación Pú

blica y la Asociación Nacional de Universidades e Institutos 

de Enseñanza Superior (ANUIES) 84 y aprobado en la XVIII Reu -

nión Ordinaria de la Asamblea General de la ANUIES celebrada 

en la Cd. de Puebla, Pue., en noviembre de 1978, se incluía 

el Proyecto de Orientación Vocacional cuya meta para fines de 

1980 era haber concluido el establecimiento de unidades de 

Orientación Vocacional en las instituciones de nivel medio su 
. . 85 per1or y superior. 

En agosto de 1978, se efectúa el Panel Universitario de Orien 

tación de Cd. Universitaria, para diciembre de este mismo año 

se realiza el Primer Seminario Nacional de Orientación Vocaci~ 

nal que la Dirección de Educación Media Superior y Orientación 

82 Ríos y C., E. (1979), op. cit., pp. 66-68. 
SEP-DGEST. (s . f . ), op . cit., p. 12. 

83 Hernández F., M.E. (1988), pp. 5-6. 
84 Nava O., J. (1982b), p. 49 . 
85 Nava O., J. (1935), p. 176 . 
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el cual concluye en octubre de 1979. Paralelamente, se celebra 

la Primera Reunión Universitaria de Orientación Educativa, c~ 

mo antesala al Primer Congreso Nacional de Orientación Educa

tiva (antes mencionado) en Oaxtepec, Mor . 86 

De ioual forma, se dan ,Jos primeros intentos por ohianizar una 

Asociación con fines nacionales en 1979, en el que, por un la 

do Angel San Roman Váz~uez y Luis Ma. Ambriz Reza diriqen los 

movimientos de Orientación en la lJNA~ .v por el lado de la SEP 

Manuel Barrientos de León, al frente de la ~irección lieneral 

de Educación Media; Ma. Consuelo Bonfil coordina los servicios 

educativos y entre ellos el de Orientación Vocacional de la -

SEP , así como también Luis Villaqómez maneja este servicio en 

la Dirección General de Secundarias Técnicas. En Mayo de 1979 

se constituyen los estatutos y se registra ante notario públi 

co la Asociación Mexicana de Profesionales de la Orientación 

(AMP0 )87 

En 1980, la Dirección Técnica de Educación Media, reimplementa 

la Oficina de Orientación Vocacional gracias a que la Subdirec 

ción de Orientación de la SEP elaborara un Plan de Trabajo que 

atacara los problemas estructurales que se habían estado atra-

vesando . Asf, el Gobierno del Estado de México autoriza el Pro 

grama de Orientación Educativa, Ocupacional y Vocacional para 

86 Nava O., J . (1979 ) , p. 13 . 
Canales R. , E.L. (1984 ) , p. 152. 

87 canales R., E.L . (1934), p. 152. 

( , 
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sus Secundarias Técnicas cuando finalmente la SEP autoriza la 

ejecución. del Programa Modular de Orientación 1980-81 coor&i

nado por la Subsecretaría de Educación Superior i Investiga -

ción Científica (SESIC)-Direcci6n General de Educación Secun

daria (DGES)-Subsecretaría de Educación Media Superior y Orie~ 

tación (SEMSyO) ya no ~an sólo a nivel medio, sino también P! 

ra las Escuelas Preparatorias Federales por Cooperación y Pa~ 

ticulares Incorporadas a la Dirección de Orientación Vocacio

nal (DOV)-Secretaría de Educación Pública (SEP) 88 . 

Debido a una fuerte crisis educativa y política, en 198089 de 

forma paralela se inician las actividades del IPN a través del 

Departamento de Orientación Educativa (DOE) con la intención 

de luchar en contra de los altos índices de deserción y reprQ 

bación en el alumnado técnico de las vocacionales, implementan 

el Programa de Orientación para nivel medio superior pero has 

ta 1981. 90 

En el caso del Programa de los Centros de Estudios Científicos 

y Tecnológicos (vocacionales) (CECyT's) 91 se argumenta que la 

orientación es un instrumento de ayuda inte9ral del educando -

88 Nava O., J. (1983), pp. 62-65. 
80 ·Nava O., J. (1984), p. 328. 
9 ºRubio G., B. (1983), p. 77. 

Barrera P., M. del R. (1984), pp. 26, 45-ll-6. 
Nava O., J. (1984), p. 328. 

91 Rubio G., B. (1983), pp. 77-78. 
Barrera P., M. del R. (1984), pp. 46-47. 
Nava O. , J . ( 198 3), p. 6 5 . 
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ya que así se le podrá capacitar para que pueda enfrentar sus 

problemas · cotidianos, al conocimiento y desarrollo de habili

dades para la autoelección vocacional. Cuatro áreas son de in 
u • , . .,:_ 

terés: Hábitos de estudio, Información Profesiográfica, Infor 

mación Institucional y Relaciones HuManas. 

En 1980, se lleva a cabo el Primer Seminario de Orientación Vo 

cacional en Guadalajara, Jal. El Primer Coloquio Estatal de -

Orientación Educativa y Vocacional se realiza en Toluca, Edo. 

México en este mismo año. Rogelio Oliver Hernández en 1981, 

presenta a la Dirección General de Educación Superior el pro

yecto "Organizar el Sistema Nacional de Orientación de la Edu 

cación Superior", sustentado en los lineamientos del Plan Na

cional deEducación Superior de Puebla. 92 

En este 1981, la DGEST a través de la Subdirección de Servicios 

Educativos y de la Oficina de Orientación Educativa publica en 

Junio de 1981 el mimeo : "Importancia de tomar .en cuenta las ca 

t • t • d 1 1 l . ... 93 rae er1s 1cas e a umno para su e ecc1on 

En 1~82 se plantea que la Orientación Educativa o Vocacional al 

ser una actividad inherente al proceso educativo y que sus ac-

ciones promoverán el desarrollo y adaptación integral de la ado 

92 Can a 1 es R. , L L . ( 1984) , p . 15 3 . 
Nava O., J. (1985), p . 176 . 

93 sEP-DGEST. (1981), Mimeo. 
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lescencia en aulas, con el Programa de Orientación Vocacional 

propuesto . por la DGES (de secundarias generales oficiales e· -

incorporadas a la SEP) se puedan lograr estos propósitos a 

través de estas tres áreas o aspectos : el aprovechamiento es-

colar, la Orientación Psicosocial y la Orientación Vocacional. 

En cuanto a secundarias técnicas, la DGEST publica el mismo -

Plan Sistemático de Orientación Educativa (t anto para secunda 

rias técnicas of i ciales como para l as i ncorporadas de la SEP) 

j unto con el manual de procedimientos que in cluyen las seis -

áreas básicas: institucional, psicológica, pedaqó~ica, voca -

cional, profesiográfica y soci ocultural, cuyo objetivo es la 

promoción de la autodeterminación de los educandos para el lB-

gro de su autorrealización en las áreas Que inciden en su desa 

rrollo individual y sociai. 94 

También en 1982, la Universidad Nacional Autónoma de México 
95 ---

(UNAM) da a conocer los programas qrupales de Orientación (a ~, 

través de la jlG..O y la Oficina de Orientación a nivel bachille 

rato) para las Escuelas Preparator i as (ENP), Colegios de Cien

ci as y Humanidades (CC) y preparatorias incorporadas a la Uni

versidad Nacional (UNAM) en donde se remarca al servicio como 

94 SEP-DGEST ( 198 2 b)' pp . 1 - 2. 
SEP-DGEST. (s.f. ) ' op . cit. , pp. 13-14. 
S EP (1982a), p. 82. 
Nava o.' J. ( 1 98 3 ) • op. cit. , p. 64. 
Nava o .• J. (1984), op. cit. , p. 3 28. 

95 Nava o .• J. (1985). op .. cit. , p. 177. 
Nava o .• J. ( 1984). op. cit. , p. 16 5. 
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una •1si6n principal en el asesoramiento técnico para el des!_ 

rrollo peNonal. escolar y social. 

Se llevaron a cabo 96 : Seminario de Orientaci6n Vocacional en 

Tlalnepantla, Edo. de México; Reunión de Orientación Vocacio-

nal en la Universidad ~utónoma de Nayarit; Seminario de Orien 

tación Vocacional para Orientadores del Subsistema Técnico. 

en Durango; Jornadas de Orientación en la l'niversidad Autóno1111 

de Tlaxcala y la Reunión Técnica de Orientación organizada por 

la CENAPRO-ARMo. 97 

Para 1983, las actividades de Orientación no minaron sus esfuer 

zos. En este año con motivo del Plan Nacional de Desarrollo 

puesto en marcha y a través del Foro de Consulta de Maestros -

en Servicio, se da la oportunidad para que los orientadores PI! 

ticipen ta•bién, tal es el caso de Hirna Delia Pérez I.. ltft re 

presentación de la E.S . T. No . 61 sustentando el trabajo: Nla 

importancia de la Orientación Vocacional en la ecucación me -

dia 098 De la misma forma, se llevaron a cabo las Jornadas de 

Orientación Vocacional en Guadalajara, Jal y en la Universida~ 

Autónoma de Morelos, estas últimas en el mes de junio; el Setr! 

nario de Orientación Vocacional en Guadalajara, Jal., y las -

Reuniones de Orientación Vocacional en el Estado de Ta•aulipas 

96 oe igual forma en 1982, cit. pos : Canales R., E.L. (1984). 
op. cit., p. 153. 

97 CENAPRO: Centro Nacional de Productividad. 
98 P é re z 1 . , M • D. {1983 ) . (mi 111e o . ) 
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y de Orientaci6~ en Coahuila. 

A partir del mes de septiembre (de 1983), la Asociación Mexica 

na de Profesionales de la Orientación (AMPO) inició un ciclo -

de plásticas para padres de familia en torno al adolescente y 

su futuro profesional.~ 9 

El 1º de octubre de 1984, por decreto de Mio.uel de la ~adrid H. \ 
/ 

en calidad de presidente de México, se establece el Sistema ~a 

cional de Orientación Educativa (SNOE), otorgando a la Orienta 

ción el car~cter de acción prioritaria para apoyar la resolu -

ción de los problemas integrales del educando en el Sistema N~ 

cional Educativo (SNE)lOO propiciando toda una serie de revi-

siones teórico-prácticas y administrativas principalmente en -

la SEP, IPN y UNAM. 

En el caso de la SEP-DGEST, se elabora el "Foro sobre Educación 

General", en donde coparticipan doce EST's con la ponencia "La 

Orientación Educativa y Vocacional en la Educa~ión Secundaria" 

(entre ellas la EST No. 61), con base, evidentemente al decre

to presidencial del 1° de octubre. 101 

9 9 e anales R • , E. L. ( 1984) . o p. c i t. , p . 1 5 3 . 
lOOBarrera P., M. del P.. (1984), op. cit., p. 47. 

Nava O., J. (1984). op. cit., p. 158. 
Nava O. , J . ( 1985) , o p . c i t . , p. 17 9. 
SEP-SPE-UCPE-SNQE (Sistema Nacional de Orientación Educati
va) (1988). p. 1 
UNAM (1988). p. 147. 

l O l SE P -O G ES T . [198 4 ) , p • 1 
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La SESIC busca ta11bHn extender el pro~rama de Orientación Ed~ 

catfva pa~a todas las universidades estatales y autónomas del 

pafs. Se cel~bran también el Se~undo Coloquio de 0rientación 

Vocacional en Toluca, Edo. de r~éxico; el Seminario de Orient~ 

ción Vocacional en el Instituto Tecnolóqico de Apizaco, Tlax

cala¡ la Primera Reunión Nacional de Orientación Educativa en 

Puebla, Pue. y el III Seminario Iberoamericano de Orientación 

Escolar y Profesional organizado por la SEP, UNAM y AIOSP en

Morelia, Mich. los dfas 20 al 22 del mes de septiembr, congr~ 

gando a más de 200 participantes. 1º2 

Para 1986, la UNAM y la SEP organizan el evento denominado "E~ 

porienta", cuyo objetivo principal es proporcionar orientación 

profesio~ráfica sobre las diversas opciones educativas que ofre 

cen el sector público. 1º3 

Entre febrero y marzo de 1987, se realiza el Primer Encuentro 

Intrainstitucional de Orientadores Educativos de la SEIT 1º4 en 

ocho se.des regionales con la intención de con~re~ar a losorien 

t d d t . d 1 s · T l' . •1 . 1 l0 5 a ores e uca ivos e 1stema ecno oq1co raciona . Para 

junio de este año, la SEP y la Cámara Nacional de la Industria 

de la transformación coordinan el Primer Congreso Nacional de 

102 Nava O., (1984), op. cit., pp. 325, 328. 
Canales R., E.L. (1984), ip. cit., p. 153. 

l0 3UNAM (1988), op. cft., p. 150. 
104 subsecretarfa de Educación Industrial y Tecnológica. 
1º5uNAM, (1988), op. cit., pp. 148-149. 
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Capacitaci6n Tecnológica, en e1 cual pedagogos de la Escuela -

Nacional de Estudios Profesionales (ENEP) Aragón, UNAN resa1-

·tan la participación de la Orientación en el terreno empresa

r i al . 106 

En el verano de este 1~87, el Depto. de OrientacióA Educativa 

del CB. bajo la Coordinación de Bernardo Antonio Huñoz Rive -

rohl y otros profesores, elaboran un documento básico y medu-

lar para el gremio denor.iinado "Marco Teórico de la Práctica -

de la Orientación Educativa en el Colegio de Bachilleres. 107 

Poco después, los dfas 5 y 6 de noviembre (del mismo año 1987) 

se realiza el Foro Regional Centro denominado Primero Foro Re~ 

gional de Orientación Educativa, organizado por el Departamen-

to de Orientación de la DGEMS de la SEP, del cual se rescata-

ron las memorias de dicho evento y que tuvo a bien publicar -

la ENEP-Aragón, UNAM hasta abril de 1989 bajo la compilación 

de Gerardo Meneses Díaz. 1º8 

Para 1988, se efectúa el Segundo Encuentro Intrainstitucional 

de Orientadores Educativos cuya finalidad principal consistfa 

en elaborar un pro~rama de trabajo común. 109 Para diciembre 

l0 6SEP-CANACINTRA-UNAM-ENEP flragón. (1987). Memorias, CANACIN
TRA: Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. 

1º7P1uñóz R., B.A. y cols. (1987), Mimeo. Trabajo que de.spués 
fuera resumido, expuesto y comentado en el "~ymposium de 
Orientación Educativa y su función social" en Guanajuato, 
Gto., abril de 1990. 

108 Meneses D., G. (1987)., Memorias 
l0 9UNAM (1988), p. 149. 
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de 1988, la SEP y el SNOE les aprueban el "Proarama Nacional 

Orientación Educativa" para el período comprendido entre 1989-

1994 tomando en consideración desde la educación eleMental 

hasta el nivel superior. 11 º Por su parte, la Subsecretaría de 

Educación Superior e Investigación Científica (SESIC), el Co~ 

sej o Nacional Técnico de la Educación (CNTE) y la Universidad 

Pedagógica Nacional (UPN ) 111 a través de la Dirección General 

de Educación Superior editan un Catálogo de Investigaciones 

Educativas, en el que se pretende difundir las labores reali-

zadas de 1980 a 1988 en los cen-ros de educación superior y 

e n el cual, se le da un espacio en particular a las investiqa-

cie nes de Orientación Educativa. 

A finales de este 1938, la Dirección General de Orientación Vo 

caci onal ( DGOV ) , la Asociación Mexicana de Profesionales de la 

Or ie ntación ( AMPO ) , la UNAM y l a SEP en coordinación con la Fe 

dera ción de Asociaciones de Profes i onales de la Orientación en 

Amér i ca Latina ( FAPOAL ) 112 emiten su convocatoria para asistir 

al V Encuentro Nacional de Or ientación Educativa a efectuarse 

en Cd. Victoria, Tamaulipas en el mes de mayo de 1989. 

En agosto de 1989, la UPN, SN OE, SEP y otras instituciones la~ 

zan l a convocatoria a los orientadores, educadores y profesio-

lOSEP - SP E-lJCPE-SNOE ( 1988 ) , Mimeo. 

l l SES I C - 0' TE - U P N ( 1 9 8 8 ) , p p . 1 5 - lf . 
12 oGOV-AMPO-UNAM-SEP (1988), Boletín. 
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nales relacionados con la orientación para que participen en 

la Reunión Regional de Orientación Educativa que tendría lu~ar 

los días 22, 23 y 24 de noviembre de 1989 en las instalaciones 

de la UPN (Unidad Ajusco), en dicho evento, por cierto se tu-

vo la oportunidad de presentar la continuación de una investi 

~ación que se habfa dado a conocer previamente en el IV Semi-

nario de Orientación Educativa y Trabajo Social en el mes de 

julio del mismo año con la intención de promover una mayor par 

t i cipación del educando en los mismos ejercicios de la labor 

de orientación reconociéndoles sus importantes puntos de vista 

como alumnos. 113 

El 30 de noviembre, 1º y 2 de diciembre de 1989, la Asociación 

Mexicana de Profesionales de la Orientación (AMPO) celebraba -

su X Aniversario y lo vivía con un evento académico en la Ciu-

dad de San Luis Potosi. 

Para 1990, el 27 y 28 de abril se llevó a cabo en la capital -

del :do. de Guanajuato ba j o la Dirección de la Secretaría de -

Educación, Cultura y Recreación y la Coordinación de la Escue-

la Normal Superior del Estado, el Simposium de Orientación Ed~ 

cativa y su función social 114 En el mes de octubre, la UNAM 115 

a través de su folleto "Bienvenido al Bachillerato 1990-91", -

emitido a todos los nuevos universitarios de dicho sistema ra-

tifica la importancia que tiene la DGOV al prop~rcionar los ser 

113 0 . Ferrer, A.R. y cols. (1989), Ponencia. 
D. Ferrer, A.R. y cols. (1989b), Ponencia. 

}~~SECR-DES-ENSG (1990), Memorias 
UNAM-DGAE (1990), Boletín . 
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vicios de i~formaci5n y asesoría en el Area Vocacional, Prof! 

sional y "Escolar, con el propósito de facilitar el proceso de 

elecci5n ocupacional a través de las Secciones de Orientación 

en las Preparatorias y los Departamentos de Psicopedagoqía de 

los CCH's, con ello se pretende dar a conocer la e'tructura -

ción de los programas académicos para los nrupos de bachille-

rato. 

Sin embargo, la participación de los orientadores en la estru~ 

turación de este tipo de programas es mínima, en 9ran parte -

por las distintas modalidades o formas de intervención rara -

adecuar el rendimiento académico a los requerimientos del cu

rrículum educativo. Por ello, cuando se pretende efectuar una 

reconstrucción histórica de los dos tipos de Orientación Edu

cativa (formal o incidental )116 en el contexto de la educaci6n 

mexicana, podemos encontrar que será una tarea laboriosa y e~ 

tensa. En el caso de la Orientación Incidental, los estudios 

no existen, pero se le podrían localizar como ya comentamos, 

en la cotidianidad de la familia, ~ruoo social, cultura o con

texto productivo en términos de la creación y divulgación de 

mitos respecto a las carreras profesionales. En seouida, se pr~ 

cederá a contextualizar social, económica y políticamente el -

desarrollo que la educaci5n y la orientación educativa ha teni 

do en México a través de una Etapa Liberal Nacionalista (ELN) 

y una Etapa Profesiocéntrica (EP). 

116 
Muñ6z R., B.A. (1990, Ponencia. 
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En la ELN, la OEF se va desarrollando dentro del contexto so

cial y polftico de la formación y consolidación del Estado Me 

xicano hasta la presidencia de Lázaro Cárdenas. A la Orienta

ción Educativa le toca jugar una vida más como una tecnolo~fa 

que como discurso, entra a la dimensión del desarrollismo, sus 

conceptos y sus valore~ educativos liberales nacionalistas se 

transforman en modernización y eficiencia; la cultura naciona 

lista que se manifestaba desaparece y da a luz a la estigma -

ción de la carrera profesional dirigida hacia el individualis 

mo. Esta transformación se va dando paulatinamente desde la -

adopción del modelo desarrollista a partir de 1Q46 que como -

sistema económico social tuvo Miguel ~lemán Valdéz para favo

recer de manera exclusiva a los sectores de la hurquesfa, de~ 

tro del contexto de un ambicioso propósito industrializador. 

Este modelo desarrollista trae consigo un incremento en la ta

sa de escolarización, las actividades en el sector comercial y 

de servicio requieren una fuerza de trabajo competente y dife

renciada, la oferta obedece a la pretensión de establecer un -

mecanismo de adecuación entre el mundo del trabajo y la escue-

1 a. Esta última crece en forma diferencial según las clases y 

sectores sociales implicados. La racionalidad económica-social 

comienza a desplazar a la racionalidad polftica como criterio 

dominante en la expansión escolar, asf como la epucación comien 

za a ser percibida como un bien instrumental, o como un medio 

para mantener o mejorar la posición en la estructura social, 



de la misma forma, la oferta tiende a responder a los requeri 

mientes que plantea el desarrollo nacional. 

La Orientación Educativa Formal (OEF) ha sido vista corno una

posibilidad real de dar soluciones a esta problemática y en 

el discurso moderno de la Orientación Educativa, uhicado en -

los SO's aparece como una preocupación de los orientadores, 

tal es el caso de Campos Artigas por generar organizaciones -

y con9resos especificamente de Or i entación Vocacional en la -

UNAM; así como las inquietudes de Jorge Derbez, como director 

de la Dirección de orientación Vocacional (DOV) de la UNAM con 

la propuesta de una Orientación Educativa Inteqral (OEin.), -

que pretendía un análisis más interdisciplinario de los probl! 

mas de aprendizaje y vocac i onales de los aluMnos de la UNAM. 

También en la década de los SO's cabe recordar el sur~imiento 

del Servicio de Orientac i ón Vocacional y Profesional de la SEP 

que representa un intento Más serio para normar y coordinar el 

aspecto formal de la Or i entación. 

El Sistema Nacional de Orientación ~ocacional (SNOV) tuvo una 

breve vigencia en los 60's, sin embargo, dio la pauta para que 

se hiciera de la Orientación un proyecto a nivel nacional, si

tuación que no se había experimentado antes, que la OEF salie

ra de las aulas para proyectarse en los ámbitos sociales y cul 

turales en el país. 

Para la década de los 80.s con la creación del Sistema NAcional 
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de Orhntaci6n Educativa (SNOE) se origina una falsa expecta-

tiva de la OEF en que resolverá los problemas de bajo rendi . -

miento acad6mico, deserci6n escolar y desorientaci6n vocacio-

nal y profesional con maltiples pronrarnas y proyectos elabora 

dos a lo institucional, eventos y reuniones, pero sin llegar 

a tener s6lidos resultádos, tuvieron que intervenir desde an-

tes factores determinantes que imnone la estructura social y 

econ6mica para que tuviera Momentos de estancamiento y prefe

rencialización. El SNOE se autoproclaMa con una tendencia a ~ 

resolver los conflictos de los adolescentes en su proceso de 
toma de decisiones. No obstante, queremos señalar que ni la -

nueva intención de la "renovación moral" del sexenio de M. de 

la Madrid fueron suficientes para contrarrestar el viejo pro-

blerna de crisis de la personalidad, producto de la sociedad a~ 

tual. Recordemos que debido a las exigencias del sistema, la 

OEF recibe un impacto e influencia directa en las áreas ~sco

lar, vocacional y profesional. Los orientadores han separado 

estas lr•as de la OEF cuando en realidad dinámicamente seco-

rresponden en los mismos momentos y niveles de abordaje. 

Para finalizar este capftulo, bajo un enfoque polftico-econó-

mico deteng&aoftos brevemente en el Mencionado SNOE, una crea

ción del gobierno •exicano como, una "esperanza" para mantener 

vivos los servicios de Orientación Escolar con la intención de 

abatir los probl~as de deserción escolar y para mantener la -

articulaci6n entre escuela y e\ aparato productivo. 

E·l SNOE consi.dera que el prob.lema principal de elecci6n del -



61 

alumno radica en una falta de informaci6n y de sitios donde -

puede ofrecérsela. sin embargo. no cuenta con la cobertura ni 

la experiencia ni los recursos humanos para sostener y mejorar 

un proyecto nacional de orientaci6n. Cae en los errores de los 

otros planes educativos nacionales como de la SEP. UNAM o IPN 

que no recorren o no cónsideran la participac i ón de los educa 

dores para su planeación y ejecución; en este aspecto. el SNOE 

coordina verticalmente las pocas acciones oue ha podido constl 

tuir a nivel nacional, surge como un programa sistemático, no 

para propagar el auge y los logros reales que ~ener6 como ben~ 

ficios horizontalmente compartidos, sino para promover una ide~ 

logia de centralizaci6n para la orqanizaci6n social. mediante 

programas educativos, racionalmente establecidos como técnico

instrumentales debido a las baterias de tests y el tratamiento 

estadístico como estandarizaciones de poblaciones típicas o coe 

ficientes fijos. 



62 

2. CONCEPTUALIZACION DE LA ORTENTACION 

La evolución de la orientación está totalmente ligada a situ! 

cienes de tipo soc1oeconómicas mismas que se han presentado -

tanto en nuestro pafs como en el resto del mundo, ~sto ha prQ 

vacado que su desarrollo sea dependiente de una estructura 

económica, por lo tanto su proceso tiende a ser el producto -

de una situación social, no obstante oue su escenario es el -

ambiente educativo, "la orientación no nace ni en un ámbito -

educativo, ni psicológico, sino social" . 117 

~or otro lado, la orientación carece de un marco teórico con

la suficiente fundamentación como para que se pudieran ~nifi-

car criterios y decir que se puede definir de forma concreta 

y única, puesto que en la actualidad existen diversas defini-

e iones acerca de lo que es la orientación; en la literatura -

relacionada con el tema se le conoce como: orientación educa-

ti va, vocacional, profesional u ocupacional, escolar, etc., 

mismas que por lo regular son utilizadas en medios de educa 

ci6n media básica, media superior y superior~ 

Ante esta situación, nuestra intención es describir sólo al~~ 

nas de las más relevantes y retomar la forma de trabajo de Na 
118 va que en su investigación denominada "Marco teórico Social 

11 7 Jo ne s J . , A • ( 1984 ) , p . 5 6 . 
Horrocks, J.E. (1984), p . 67. 

118 Nava O., J. (1984a), p . 29 . 
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de la Orientación", se analiza el tema de la definición bajo 

tres aspeC'tos: conceptualización, teoría y práxis. 

Respecto a la conceptualización de la Orientación, Nava reali 

zó una revisión de las teorías existentes relacionadas con 

los principales progra!Mls institucionales de orientación en -

México, así como los conceptos que se manejan, de los cuales 

alcanzó a recabar 46 definiciones, haciendo una clasificación 

de 7 diferentes tipos de conceptualizaciones, para abreviar -

tal cantidad de información aplicó el método de Análisis de -

las caracterfsticas críticas de Anderson y Faust (1979). 

FIGURA No. 1 

CLASIFICACION DE LAS DEFI~ICIONES DE ORIENTACION 

DEFINICIONES CLASIFICACION % 

14 Sobre el concepto general 30.4 
12 Sobre orientación vocacional 26. 1 

6 Sobre orientación profesional 13.0 
5 Sobre orientación educativa 10.9 

4 Sobre definiciones mixtas 8.8 

3 Sobre definiciones simples 6. 5 

2 Sobre orientación escolar 4.3 

46 TOTALES 100.0 

Extra ido de: Nava O., J. (1984a) "Harco Teórico Social de la 

Orientación", p. 29. 



Al concluir el trabajo denominado "Concepto y Proceso de la 

Orientaci&n", Nava 119 propone la siguiente definición: "La 
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orientación es el proceso de comunicar a la población y a los 

estudiantes la información cuantitativa y cualitativa del de

sarrollo econ6mico social del país, especialmente la tenden -
1 

cia en la oferta y demanda de estudios y trabajos, para apoyar 

su elección en función de los requerimientos sociales y pers~ 

nales". 

La gran cantidad de definiciones que podemos observar en el -

cuadro No. 1 puede obedecer a: 

a) El manejo y aplicación del término orient~ción ha dependí-

do de la asignación de funciones a nivel intrainstitucional, 

dando por aceptado que todo mundo sabe de que se trata. 

b) Por otro lado y en forma reiterativa diremos que la falta 

de un marco teórico ha dado lugar a que el desarrollo de la -

orientación presente este tipo de problemas como lo es la ca-

rencia de una unidad conceptual. 

Precisamente el aspecto anterior ha propiciado que se den a la 

tarea de aportar aspectos relevantes enfocados a la confonna-

ción de una teoría, diversos autores como los que a continua-

ción se mencionan: 

119 Nava O., J. (1984a), pp . 32-33. 
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Steffire y Grant 12º contemplan 5 elementos básicos en la bús-

queda de una teoría de la orientación: 

l. Supuestos antropológicos 

2. Supuestos respecto al aprendizaje y cambios en la conducta. 

3. Compromiso con ciertas metas. 

4. Definición del rol del orientador. 

5. Investigación que sustente la teoría. 

Pedersen 121 encuentra 3 razones explicatorias de la inexisten 

cia de una teoría de la "Orientación Madura": 

l. Falta de atención respecto a los supuestos culturales sub-

yacentes en nuestro comportamiento. 

2. Se han estudiado muy poco los aspectos propios de la diver 

sidad humana que se resisten a una clasificación, y 

3. Se ha dado más importancia a las soluciones que a los pro-

blemas. Ha faltado intencionalidad, complejidad y equili -

brio. 

El investigador alemán Martín (1981) realizó un estudio par -

tiendo del conglomerado de problemas que debe afrontar el orie.!!_ 

tador, y propone una forma de trabajo sistematizada clasifica.!!_ 

do los problemas en 5 rubros: 1) impedimentos, 2) dificultades 

120steffire, B. y Grant, W.H. (197~), p. 145. 
121 Pedersen, P. (1983); en: Gordillo A.-V., f-1.V. (1984), pp. 

177-190. 
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3) conflictos y decisiones, utilizando varias alternativas me 

todolóqicas, objetivos, conductas afectadas, rol del orientá

dor, instancias a las que se dirioe, etc., que son definidas 

en función del problema concreto. Todo esto parece no tener -

alguna relación con la inexistencia de una teoría pero preci

samente la solución y ias estrategias que se utilizan a dies

tra y siniestra para los problemas que se presentan están re

flejando que no hay unificación de criterios o un punto de pa~ 

tida en comGn que permita que los orientadores hablen un mis

mo lenguaje desde el punto de vista de la orientación. 

Así también, Gordillo Alvarez-Valdéz 122 afirma que "sin teo -

ría los orientadores son técnicos no profesionales, ya que p~ 

ra que exista una profesión es indispensable crear una teoría 

sistemática que de razón de su actuación". Y aoreoa que "para 

no caer en el error de pensar que es la simple transferencia 

de modelos psicolóaicos al ámbito de la orientación educativa 

lo que permitirá disponer de una teoría de la orientación, es 

preciso buscar una base teórica antropológicamente fundamenta 

da que lleva al compromiso con ciertas metas y que defina el 

rol del orientador de acuerdo con estos supuestos". 

En México, Herrera y Montes, precursor de la Orientación esp~ 

cíficamente de la SEP y Margarita Zendejas del IPN, inicial -

mente cada uno trabaja por su parte en el área d~ la Orienta-

122Gordillo A.-V., M.V. (1984), p. 145. 
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ción Educativa, pero en los inicios de la década de los 70's 

inician uh proyecto en común para elaborar documentos referen 

tes a los aspectos teóricos de la Orientación y de forma prá~ 

tica comienzan un servicio de Orientación Vocacional en las -

escuelas secundarias generales del Distrito Federa) con el ob 

jetivo de darle un carácter formal e institucional a la Orien 

tación y un servicio práctico a los adolescentes de ese nivel. 

También es necesario mencionar a las instituciones que reali~ 

zan investigaciones dirigidas a la Orientación; la Dirección 

General de Orientación Vocacional (DGOV) de la UNAM, a través 

de un grupo de personas interesadas en hacer crecer a la Orien 
~ 

tación, fundan la Asociación Mexicana de Profesionales de la 

Or i entación, (AMPO). Además, también se encuentran la Univer-

si dad Autónoma Metropolitana (UAM), la Dirección de Vincula -

ción y Operación de la SEP, la Dirección de Educación Secund! 

ria de la SEP y la Escuela Normal Superior de México (ENSM), 

la Universidad Iberoamericana (UIA), la Dirección General de 

Educación Superior de la Subsecretaría de Educación Superior 

e Investigación Científica (SESIC) de la SEP, el IPN a través 

de su Dirección de Orientación Educativa (DOE), la Asociación 

Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior 

(ANUIES) y finalmente la Dirección General de Educación Secun

daria Técnica 123 . Todas estas instituciones pertenecen al Dis 

123 Nava O., J. (1984a), pp. 55-57. 
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trito Federal, pero también ror parte de los estados de la re 

pública existen trabajos e investi0aciones aue contribuyen al 

enriquecimiento de la conformación del marco teórico de la -

Orientaci6n, como son los trabajos de la propia Margarita Ze~ 

dejas en Acapulco, Gro., los de la Subsecretaría de Asuntos -

Culturales de la SEP, en Mérida, Yuc. etcétera. 

Finalmente dentro del aspecto teórico y práctico se encuentran 

Muñóz y Cols. 124 quienes realizaron un trabajo de investiga -

ci6n titulado "Marco teórico de la práctica de la Orientación 

Educativa en el Cole0io de Bachilleres", en el oue se expresa 

el análisis de la teoría de la historia, desarrollada por la 

Escuela de Anales, siendo los princioales protagonistas L. Fe~ 

bre y Braudel; en este tra~ajo se esta~lece una división bas

tante clara, delimitando dentro de la orientación educativa -

dos dimensiones, la rrimera llamada Orientación Educativa In

cidental, así como la Orientación Educativa Formal, ésta últ! 

ma contiene mucho de lo que para él y sus coliboradores es la 

incidental pero la complementan afirmando "que la praxis de -

la orientación tiene dos ámbitos de desarrollo y acción, la 

orientación educativa o institucional y orientación vocacional 

profesional". 

La praxis de la orientación con el transcurrir de la historia 

se ha tornado en una necesidad dentro del campo ~ducativo, la 

124 Muñoz P., B.A. y Col s. (1987), r. 78. 
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cual por razones "de nivel del desarrollo económico y la fun

ción asignada al sistema educativo y de acuerdo a la polttfca 

de desarrollo vigente 11125 se le ha asignado un rol indefinido 

y como consecuencia la praxis no ha tenido direccionalidad. 

Hay quienes atinadame~te expresan que el orientador está más 

desorientado que nunca, dado que, en la mayoría de los casos 

carece de una formación profunda y crítica, incluso sin una -

identidad ocupacional, en algunos casos, trata de quedar bien 

con las autoridades escolares, pues de lo contrario sufrirá 

relegamientos y bloqueos. 126 

Se le puede decir que el orientador ha recibido una formación 

empírica y no la idónea, donde existiera el currículo especial 

para ello, indudablemente que aquí hay una serie de factores 

algunos de ellos y tal vez los principales son el hecho de que 

quienes se dicen ejercer el rol de orientadores proceden de -

una formación académica diversa, de acuerdo a. una investiqación 

realizada por la UNAM, SEP, AMP0 127 se realizó un análisis a-

nivel de encuestas a 713 orientadores en servicio, los cuales 

asistieron al ler. Seminario Nacional de Orientación Vocacio-

nal que realizó la Dirección de Educación Media Superior y 

125 Guerra R.E., J. Faz A., J.J. y Robles R., R. {1988), p. 22. 
126 Mora, L. y Vázquez, M. (1984) p. 422. 

Muñóz R., B.A. (1990), "Memorias". 
Powell, M. (1981), p. 430. 

127 En 1979: González C., P. (1979), p. 29. 
Nava O., J. (1979), pp. 22-23. 
García C., R. (1979), p. 34. 
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Orientación de Diciembre de 1978 a Octubre de 1979, al9unos -

de sus resultados reportados mencionan que un "84.01% eran in 

tegrantes del área de Ciencias Sociales teniendo como origen 

académico las Licenciaturas en Psicología, Antropología, De

recho, Sociología, Trabajo Social, Maestro de Psic?logía Edu

cativa y Orientador, Maestro de Pedagogía, etc., un 5.18 % ub~ 

cado en el área de Ciencias Biológicas con origen académico 

de Médico Cirujano, Cirujano Dentista, Ing. Agrónomo, etcéte

ra, un 4.20% en el área de Humanidades Clásicas con carreras 

como Lic. en Letras, en Filosofía; un 2.80 % del área de Inge

niería y Arquitectura, un 1.96 % en el área de Ciencias Ouími

cas y finalmente 1.82% con formación académica como Zapador, 

Militar, Secretarias, etcétera" . 

Lo anterior nos presenta una gama muy heterogénea de prepara

ción académica y aquí surge la pregunta de: quiénes y cómo 

han transmitido la orientación? y en este punto como un factor 

más podría decirse que la causa, sin caer en la justificación 

del porqué?. Todos estos profesionistas en su mayoría, tuvie

ron que recurrir a aceptar tal rol por el desempleo, aquí se 

encuentran inmersos aspectos de índole socioeconómica y de ed~ 

cación específicamente la profesiografía como parte de la orie~ 

tación profesional, no está planeada por y para las necesidades 

reales del mercado de trabajo. 

Por otra parte y dentro de nuestro papel de psicólogos inmer

sos en el subrol de orientadores, puede decirse que nos tene-
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mos que enfrentar al proceso de adoptar una nueva identidad. 

Se encuentra también dentro de la praxis de la orientación el 

rol del orientador donde "por un lado teneMos todos aquellos 

encargos sociales dados a la orientación y en coincidencia 

con éstos, las expectativas sociales; por el otro las diver -

sas modalidades técnicas con que los orientadores pretenden 

dar respuesta a ·dichos encargos y perspectivas, dependiendo 

del desarrollo técnico y social y del tipo de relaciones esta 

blecidas entre las diversas clases sociales y desde luego, de 

la modalidad personal del orientador que determina de alguna 

manera el uso de ciertos instrumentos técnicos, teóricos y m~ 

todológicos ejerciendo determinada postura ideolóqica de la -

cual puede o no tener cierto grado de conciencia". 128 

Otro riesgo al que el orientador puede estar expuesto por no 

t ener definido un rol, es el de contaminarse en su papel de -

orientador, por tratar de cumplir con las diversas exiqencias 

institucionales que hacen perder la esencia de rol técnico y 

que finalmente tratando de conservar el puesto se doblegue 

aceptando funciones fuera de las establecidas en su contrato 

de trabajo. 

Tratando de superar estas deficiencias en la formación del 

orientador y con la pretendida finalidad de que.su praxis sea 

128 Mora, L. y Vázquez, M., (1984), p. 421. 
Powell, M. (1981), p. 28. 
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más congruenta retomamos lo expuesto por Flores: 129 

" es obvio que esta tarea no es fáci 1 y si tomamos en cuenta 

las circunstancias de todos conocidas en las que trabaja el 

orientador, que a nuestro entender sólo en contadas ocasiones 

es la óptima, recomendaremos a todo aquel que quiera ejercer 

la función de orientador educativo lo siguiente: 

a) Realizar un análisis objetivo del medio escolar en que han 

de trabajar, con el propósito de tener una idea exacta de 

la amplitud de decisión que los sujetos a su influencia -
pueden realizar. 

b) Tomando en cuenta lo profundo y complicarlo de su acción 

orientadora, integrarse a un sistema de preparación cons -

tante, ya sea autodidáctico o escolarizada. en los aspectos 

de psicoterapia, economía del mercado laboral y pedaqooia 

básicamente. 

e ) Aumentar constantemente sin menoscabo de la recomendación 

anterior su acervo cultural, tanto en los temas recomenda-

dos, como aquellos de carácter general. 

d ) Apoyarse, si éstas existen y si no tratan de crearlas, en 

investigaciones profesioló9icas y de mercado ocupacional 

que de apoyo a la información que han de proporcionar a sus 

orientados. 

129 · Flores O., J!A. (1984) p. 126. 
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e) Capacitarse en el conocimiento, aplicación, calificación, 

evaluación y manejo de instrumentos que permiten informar 

a sus orientados sobre sus característ i cas personales. 

f ) Capacitarse en técnicas grupales que propicien el cambio 

s ocial y la integración grupal . 

g ) Tomar en cuenta, como deseable, someterse a psicoterapia 

personal, considerando que sus acciones se llevan a cabo a 

t ravés de su propia personal i dad". 

Hab i endo retomado la forma de trabajo de Nava 13 íl referente a 

lo s estadios de la orientación : Conceptualización, teoría y 

práx is, citaremos a continuación los diferentes tipos de con

c ept ual i zaciones que ha recibido del término orientación. 

l. Orientación Educativa Incidental o Informal 

2. Orientación Vocacional 

3 . Orientación Educativa o Formal 

4. Or i entac i ón P ro fe s i o n.a 1 

5 . Or ientación Integral. 

2. 1 MODALIDADES DE LA ORIENTAC I ON 

2.1.1 Orientación Incidental 

Se puede atribuir la et i quetac i ón de ori entación educativa in 

13 0 Nava O., J. (1984a). pp. 5-6. 
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cidental a Riverohl 131 quien se ha dedicado tanto a la docen-

cia como a la investigación en torno a la orientación; éste 

define a la orientación educativa incidental como: "aquella -

práctica social e ideológica, generada por el proceso cultu -

ral e histórico, y socialmente ha sido encomendada en la inter 

pretación de las necesidades de convivencia e inteqración de 

un sujeto a un ámbito de clase y en donde se abordan las creen 

cias, imaginarios y la realidad concreta que influyen en la -

conformación del proyecto de hombre y de vida". 

En una investigación realizada por Riverohl y Cols. 132 en el 

Colegio de Bachilleres, se hizo un recorrido histórico desde 

lo qu e era la comunidad primitiva hasta la época feudal, esp~ 

cio temporal que podría decirse abarca la orientación educati 

va incidental; en este momento histórico la familia estaba en 

lazada a una serie de valores sociales y culturales, pero sin 

divorciarl a del orupo y clase social a la que perteneciera, 

asi~ismo la orientación educativa incidental también fue de -

te rminada por un momento histórico y polí tico concreto. 

La percepción de la orientación en épocas pasadas constituye 

el int ento y la hipótesis de su surgimiento en la etapa de la 

c omunidad primitiva, ya que no cuenta con la legitimación de 

una escuel a, es reconocida por una sociedad civil que se da no 

131 Muñóz R., B.A. (1990), "Memorias". 
132 Muñoz R., B.A. (1987), inédita. 
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por orientadores per se sino por emergentes que se fundamen~ 

tan en la- cotidianeidad como un proceso amalgamado productivo 

y cultural de la praxis insertada y arraigada en un contexto 

social. 

Aunado a lo anterior, Muñóz Riveroh1 133 señala dos · caracterís 

ticas que conformaron a la orientación educativa integral: 

a) El respeto a las formas establecidas de organización social 

y familiar, ésto es, fidelidad al señor feudal, así como -

al ministerio eclesial. 

b ) La transmisión del oficio de ~eneración, una orientación -

vocacional en donde la estructura familiar y social deter

mina en sí el modo de vida espiritual y productivo del su

jeto. 

Cu ando se habla de "emergentes que se fundamentan en la coti

dianeidad", es prudente mencionar a quienes hacían las veces de 

orie ntadores quizás con ropajes ocupacionales de acuerdo al -

momento histórico que se estaba viviendo, tales emergentes 

era n conocidos como "los brujos", los hechiceros, los astról~ 

oos, los filósofos, las pitonisas, los s~cerdotes, los profe

tas, etc., todos ellos cumplían de alquna manera ese rol que 

e n general ha tenido siempre un trasfondo de control social, 

133 Ibid., p. 49. 
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quia ban a los pueblos y a las concie ncias de los hombres, d~ 

terminaban- su futuro, a ellos se acudía cuando había necesi

dad de consejo". 134 

Todo esto nos permite concebir que el rol del orientador se -

presentó también en forma incidental, por lo que sú desenvol

vimiento ha estado a expensas de los momentos históricos que 

ha vivi do el hombre, en la antiguedad toda su formación era 

de tip o empírica, en la actualidad ha recibido una prepara -

ción pero quizás no la idónea porque quienes ejercen esa fun

ció n proceden de diversa formación académica. 

2.1.2 Orientación Vocacional 

Con s i deramos que de la orientación educativa inc i dental se de 

riva la orientación vocacional, dado que ésta siempre ha depe~ 

did o de la división del trabajo , y por consiguiente la divi -

sión del trabajo es la consecuencia de toda una estructura so 

cioeconómic a y política. Ahora bien no se puede separar o se~ 

mentar a la orientación vocacional de la orientación profesi~ 

nal porque la segunda forma parte de lo que podríamos llamar

un a cadena. 

Al hablar tanto de la orientación vocacional como profesional 

se hace necesario especificar a ca da una de ellas, por lo tan 

134 Mora, L., y Vázquez, M. (1984), p. 421. 
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to abundaremos sobre la que ahora nos ocupa, para que poste-

riormente · nuestra atención sea dirigida hacia la orientación 

profesional. 

La palabra vocación proviene del latín vocatio, vocare: que 

significa llamar; P. Naville 135 señala que "vocaci~n ... la 

palabra, en francés es de origen eclesiástico y, casi simult! 

n e ame n t e , j u d i c i a l . E s l a l l a m a d a d e O i o s .Y l a l l amad a d e l t r i 

bunal" . Vocación, en este sentido siqnifica: 1) Acción de di-

r igir. 2) Informar a uno de lo que ignora y desea saber del -

estado de un asunto o negocio, para que sepa mantenerse en él~ 36 

En la actualidad y en forma genérica se puede entender por v~ 

c ación como la inclinación que una persona tiene hacia un ofi 

c i o, carrera técnica o profesión, y que antes de realizar una 

autoelección el sujeto tiene que pasar por todo un proceso de 

or i entación para saber cuáles son sus alcances y limitaciones 

pero que sólo una minoría recibe . Sin embargo, no hay que olvi 

da r que dentro de este proceso existen factores que influyen 

e r la elección vocacional como lo señala Varqas. 137 

1 ) Factores Familiares 

A. Profesión u Ocupa c ión de los padres 

B. Expectativas o niveles de aspiración de los padres. 

13 5Naville, P. (1972), p. 123. 
136 F. Aguilar, A. (1983), p. 32. 
137 Vargas R., L. (1986), pp. 54-60. 
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C. Prestiqio o tradición 

D. NiveJ económico y cultural 

2 ) Factores del Medio ExtrafamiliaT 

A. Grupo de amigos 

B . Ni ve l s oc i a l 

Por su parte, Castrejón 138 cons idera oue los factore s influ -

yen en 4 diferentes niveles: 

1) Los mecanismos y mensajes de la sociedad 

2) Aquellos de la clase socia l 

3) Los de la familia 

4) Los del propio sistema educativo. 

Acerca de este último punto, Castrejón se refiere a los facto 

res del propio sistema educativo en vinculac ión con el sector 

ocupacional, no obstante se requiere de poder establ ecer una 

comunicación real entre escuelas y el sector ocupacio nal, est o 

es r eforzado por Esquive1 139 que señala que es "ele fun ctamental 

importancia ~ue las instit uciones de educación superi or deben 

realizar constantes investigaciones sobre la ofer ta futura de 

trabajo, tanto a nivel reqional como nacional, de t odas la s -

profesiones que ofrece, con el fin de proporcionarl as a los -

f ut uros estudiantes, ya que si no existe una previa, confiable 

y fluida información sobre la oferta de trabajo, ·l a orientación 

138 castrejón D., J. (1984), p. 22. 
139 Esqui V e 1 J. , E. ( 198 5) , p. 5 0. 
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Acerca de la Orientación Vocacional , Bilbao 14º desarrolló un 

trabajo de tesis intitulad o "Los Modelos de Orientación Vaca-

cio nal Dominantes en México". y analiza tres modelos: el cien 

tífico, el clinico y et desarrollista en donde afi~ma que "el 

papel de la Orientación Vocacional es preponderantemente eco-

nó mico e ideológico y varía según las condiciones históricas 

y las oresiones de los diferentes grupos" . 

IZT. 
Bil bao elaboró la siguiente definición de Orientación "ocacio 

nal: "L a Orientación Vocacional es una práctica educativa de! 

tin ada a promover en el estudiante el conocimiento del contex 

to en términos educativos y socioeconómicos en el que ~ealiza 

su elección escolar y su posterior consecuente, elección ocu-

pa cional. O sea, destinada a propiciar en el estudiante conocl 

mien tas acerca de los condicionantes (ya sean facilitador~s u 

ob staculizadores) de la elección escolar, para . que ésta pueda 

r ealizarse con el mayor nivel posible de explicación y compre~ 

sió n de los alcances y/o limitaciones que tendri sobre las al 

t ernativ as laborales futuras. Y asi poder llegar a reconocer 

sus pro pias posibilidades para cambiar la realidad en caso de 

que sea necesario, al mismo tiem p que asumir una participación 

act iva en el proceso de elección, sentando con ello las bases 

par a el abandono de una relación pedagógica dependiente y pa-

Si V a 11
• 

1408.lb . , a o, L • T . ( 1 98 6 ) • p . 13 O • 
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Podemo~ decir que, actualmente no existe una definición anica 

ni absolut~ de la Orientación Vocacional ya que constantemen-

te está en un proceso de construcción, y no sólo nos referi -

mos a su definición, sino también a su teoría y su praxis, mi! 

mos que forman parte de un proceso contínuo, pues ~e encuentra 

en una etapa de constantes cambios debido a las influencias so 

cioecon ómicas de nuestro medio. 

Este apartado de la orientación vocacional quedaría incompleto 

si no consideramos la pre~unta: qué pasa con la i deología de -

los orientadores, la i-eología respecto a las profesiones, ya 

que ellos de alguna manera son los intermediarios entre el ªP! 

rato educativo, y el productivo, es decir, se encargan de can~ 

lizar el potencial educativo al sector ocupacional a través de 

una preselecci6n laboral, quizás postergándolos al desempleo. 

Al respecto, el Orientador Vocacional sólo debe ayudar en la-

identificación de intereses, habilidades y destrezas del alum 

no para que él mismo sea quien realice su propia elección y de 

cis ión y con base a ello se le envíe a solicitar informes a las 

escuelas o instituciones donde se impar ten la o las carreras -

o capacitacion es que más le pueden convenir, a que investigue 

el mercado de trabajo, etcétera ( aspecto que ya correspondería 

al Area Profesiográfica) pero sin que el Orientador se convier 

ta, como dicen "1.ora y Vázquez 141 en "un a especie ·d e a(]ente de 

ventas de las profesiones (aunoue casi nunca sabe a qué compa-

141 Mora, L. y Vázquez, M. (1984) , p. 422. 
Powell, M. (1981), pp. 439-440. 



81 

ñía representa) tiene carreras de todo tipo, largas, cortas, 

difíciles1 fáciles, de moda, etcétera; cuando las promociona 

habla de sus virtudes y de los ~oces que se alcanzarán para -

obtenerlas, ilusiona a los adolescentes, les promete que a tr~ 

vés de ellas tendrán una identidad (les dice: estu9ia y serás 
' a~guien en la vida), y transmite lo fácil que es arribar a 

ellas y asf ascender las escalas sociales". 

Con este análisis del área vocacional, una de las funciones -

de la orientación, es enfatizar la importancia que tiene que 

el propio orientador conozca lo que hace, que esté consciente 

y preparado académicamente, que tenga su propia ideolo~ía en 

forma paralela con su función, ya que dentro de la qama de a~ 

tividades que atiende está la de asesorar a quienes a corto o 

mediano plazo formarán parte del sistema productivo. 

2.1.3 Orientación Educativa o Formal 

La Orientación Educativa para algunos es denominada cow.o Orien 

tació n Escolar, para otros Orientación Preventiva o Profilácti 

ca, sea el nombre que fuere, aceptemos que su campo concreto-

de acción es la institución. Por ello, es importante precisar 

que la Orientación Educativa Formal (OEF) "proviene de dos ám 

bitas fundamentales, por un lado el medio productivo y el pro-

ceso educativo que llega a incorporar, sin la fu~rza requerida, 

algunos principios psicológicos como los provenientes del psi-

-, . . l . 1 • . l" 142 coana 1s1s y a ps1co og1a experimenta . 

142M -· R u noz . , B.A. y C o 1 s. ( 198 7) , p. 8 9. 
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Ahora bien, se puede decir que la orientación educativa for -

mal se ha especializado en atender los problemas de déficits 

académicos y de conducta de los educandos, interviniendo tam

bién en problemas de ausentismo y deserción, este tipo de al

teraciones escolares son atendidos por los orientadores en el 

nivel educacional medió básico y de ahí en adelante, hasta el 

nivel superior. Pero, qué ha pasado con todo el historial es

colar de1 sujeto desde el momento en que comienza a formar pa~ 

te del sector educativo? 

Knapp 143 se~ala que "el uso de principios y prácticas de orien 

tación en la escolaridad primaria evitaría que muchos proble

mas aparecieran en la adolescencia", mis sin embargo, dentro 

de nuestro sistema educativo se inicia esta prictica hasta la 

secundaria, provocando con todo esto, que muchos de los probl~ 

mas de tipo cognoscitivo, de conducta, de adaptación al medio 

escolar, familiares, etcétera, sean subsanados en la medida 

de lo posible, no obstante que el personal que canaliza a los 

educandos con problemas con el orientador, perciba y exprese 

que el problema no fue solucionado, quizis esto se deba a su 

ignorancia acerca del trabajo que realiza el orientador o bien, 

a que éste ha sido entendido, de acuerdo al uso que el maestro 

o prefecto le quieran asignar. 

Pe ro tenemos que ubicarnos ante una realidad concreta y ésta 

143 
Knapp H., R. (1983), p. 24. 
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se refiere a que en la actualidad tal pareciera que la orien

tación que está vigente es la colectiva, al respecto, Drevi r 

llon y Contijoch plantean su definición: 

Orientación Colectiva. "Consistirá en preveer la distribución 

cuantitativa de una po9lación cualitativamente def1nida entre 

los diversos sectores de actividades conocidos y codificados 

por un grupo social deter~inado 11144 . En esta definición se ob 

serva un enfoque social. 

Por su parte Contijoch 145 la considera como: 

Orientación Colectiva. "Siendo necesaria la orientación y exis 

tiendo un número reducido de personas que atiendan a cada ind 

viduo, se ha recurrido a la orientación colectiva ya que exi~ 

ten problemas comunes a todos los alumnos los cuales pueden -

ser analizados por medio de intercambio de opiniones y desde 

d if erentes puntos de vista". 

Aunque la autora no es muy concreta en su planteamiento, si 

concordamos en que desafortunadamente no existe el suficiente 

personal con la preparación idónea para estar inmerso en el -

r ol de orientador y no como emergente, por otro lado , dado el 

crecimiento de la población, no se cuenta con el presupuesto 

económico suficiente y l a convicción de que el servicio de 

orientación tiene que ser ejercido desde la educ~ción primaria, 

144orevillon, J. (1979), p. 29. 
145 contijoch, M.E. (1965), p. 18. 
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razón por la cual, la atención de ésta es en forma masificada 

la cual se inicia en el nivel medio (secundaria). 

Ahora bien, no podemos dejar de mencionar la dualidad enseñan 

za orientación: la orientación incluye enseñanza y la enseñan 

za se concibe como un modo de ejercitar la actividad orienta

dora,146 entonces el campo de trabajo de la orientación es la 

institución llamada escuela y el producto terminal la enseña~ 

za, por lo tanto, la orientación y la enseñanza tendrán que -

estar en constante comunicación, pero sin que la orientación 

sea utilizada para r~solver todos aquellos problemas que el 

profesorado no puede o no quiere resolver, ni para captar a -

todo aquel alumno que obstaculice la labor del maestro; todo 

esto también está contemplando el proceso desarrollacional de 

la orientación y específicamente aquí será labor del orienta-

dor y su prep aración para abrirse espacios en donde tanto su 

trabajo como él tengan reconocimiento de aquel con el que tie 

ne que sostener un continuo diálogo : "el maestro 11
•
147 

También es importante ubicar a la Orientación Educativa desde 

el punto de vista social pero al mismo tiempo entrelazándola 

con la educación y dentro de ésta incluir a la gran pirámide 

educacional que podría, por analogía situarse como en una gran 

carrera deportiva en donde sólo llegan los mejores preparados y detrás -

146 González-Simancas, J.L . (1980), p. 144. 
147 Le e , V . E . & E k s t r om , R . B . ( 198 7 ) , p . 2 8 8 . 
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de todo esto existen factores como la alimentación, la cultu-

ra, el est.atus socioeconómico, la calidad académica, etcétera 

que serán finalmente los determinantes para que el educando -

se forme una autoimagen de ganador o perdedor. 

Diez 148 en su artículo "Las Bases Sociales de la Qpientación" 
' 

descri be a la orientación "natural" propiciada por la socie -

dad y que tenería relación con la OEI (O rientación Educativa 

Informal), que por lo renular no es tomada en cuenta po~ los 

propios orientadores, aquí entonces podría ouedar una prequnta 

hasta qué punto el orientador relaciona y conoce los aspectos 

soc i ales de su entorno y los de otros países? 

B d 149 l ' - . . ·- -ou on rea izo una 1nvest1gac1on en paises europeos acerca 

del crecimie nto del sistema educativo, y algunos efectos de -

este crecimiento para intentar relacionar oportunidades educ~ 

ti vas con beneficios socia le s, cuyos resultados más sobresa -

lientes fueron: 

De s i gualdad en la oportunidad educativa y en la oportunidad so 

c i a 1 , de aouí se ~eneraron cuatro teorías: 

a ) Un factor resnonsable de la desinualctad es la existencia de 

d i ferentes sistemas de valor. 

b ) Derivada de la anterior la teorí a de la pos i ción social. 

148 castrejón O., J. (1984 ) , p. 19 . 
149 soud on, R. (s.f.), en: Castrejón O., J. (198 4), p. 20. 
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c) La teorfa cultural que considera que desigualdad de oport~ 

nidad educativa es generada principalmente por la diferen

cia de las oportunidades culturales que da la familia de -

acuerdo con sus antecedentes sociales. 

d) Y por último, las relaciones permisivas personales entre -

jóvenes y sus padres están relacionadas con un mayor nivel 

de aspiración. 

No queremos extrapolar el contexto social de paises europeos 

con el nuestro, sin embargo, algunos de los aspectos citados 

encajan con la realidad social y educativa que vivimos . 

Retomando el aspecto de las definiciones académicas que infl~ 

yen o determinan que muchos jóvenes elijan carreras en donde 

no existan materias aversivas al estudiantado, como son las -

ma t emáticas, la física, la química , entre otras; esto tiene -

una fuerte influencia en las decisiones de los estudiantes y 

s obre todo en aquel l os que desertan en algún escalón de la Pl 
rá mi de educacional, la pregunta sería : quién se ocupa de ellos 

y qué t i po de orientación recibieron (si es que la recibieron?) 

por lo tanto, resulta pertinente expresar que la orientación

ha caído en la institucionalización y se olvida de los deser

t ores del sistema escolar, y como consecuencia éstos se ten-

drán que en f rentar a un futuro incierto y con e~ementos acadé 

micos deficientes, que no avalen su preparación ante un merca 

do de trabajo reducido y elitista oor necesidad y con una gran 
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demanda y poca oferta. 

Sin embargo, la aversión a las materias refleja que a estos -

jóvenes como a tantos otros no les son detectadas estas defi-

ciencias acadé.micas y por consiguiente no reciben la ayuda 

adecuada o ni siquiera la mínima teniendo un futur9 muy deprl 

mente y limitante; podemos agregar además que, entonces se es 

tá gestando un fenómeno educativo y social o si se le puede -

llamar una desviación, ya que la calidad educativa se está de 

crementando y los requerimientos educacionales los incrementa 

cada día más el sector ocupacional. 

2.1.4 Orientación Profesional 

La orientación profesional no puede ir desligada de la orien-

taci ón vocacional debido a que su actuación se encuentra enea 

denada al tipo de ejecuciones aue realizan ambas, por otro la 

do su trabajo ocupa un rango de adolescentes a partir del ni-

vel medi o básico hasta el orofesional. 

La defini ción de orientación profesional también no ha sido -

unificada, sin embargo, queremos hablar de aspectos como ocu-

pación, profesión y mencionar las definiciones de Muñóz y Na-

Vil le . 

Por su parte, Navi lle 15º define a la Orientación Profesional -

como: ~r ientación en toda la vida social, e incluso en la prl 

150 Naville, P. (1972), p. 124. 
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vada. Porque en la elección de un oficio, de una ocupación re-

rnunerada, ~n nuestras sociedades industriales, está en juego-

casi toda la vida para la mayoría de la gente, prueba de ello 

es que la profesión determina en gran medida las distracciones 

los jue~os, los placere,s'~J 

T b .• M - R" hllSl d f " . . • d O . t .• arn 1en unoz .1vero expresa su e 1n1c1on e r1en ac1on 

Profesional: "La Orientación Profesional, no es otra cosa más 

que el conocimiento y la asesoría ofrecida a partir del cono-

cim i ento de la realidad que presenta la demanda y la oferta -

del mercado de trabajo.S En la Orientación Profesional podemos 

localizar dos áreas básicas que la identifican: la ergoloqía, 

de fi nida corno la disciplina que estudia las características del 

t rabajo moderno, y el currículum profesional". 

La Or ie ntación Profesional tiene una estrecha relación con el 

sector pr oduc ti vo, po r que es donde f i nalmente, hablando en tér 

min os fa bril es va a parar el producto terminado del sistema -

educat iv o, qu e e n este caso son lo s egresados de todas las ins 

tituciones existentes. 

Ahora bi en, en la orientación profesional se encuentran inmer-

so s diversos factores de t ipo curricular, ocupacional y de de-

sarrollo del adolescente. Así también es importante mencionar 

1 5 1 M u ñ o z R • , B . A • ( 1 9 9 o ) , r1 e rn o r i a s . 
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que en el sector productivo se rodrán ver los resultados de -

aquellos seres humanos que atr avesaron por un proceso de fer-

mación social ( incluido aquí el familiar ) , educativo y ocupa-

cio nal , si resulta válid o i ncluir aquí el servicio social re-

a e rido como obligatorio en ca rrera s técnicas y profesionales. 

~ r cuanto a la prep aración técnica o profesion al que reciben 

los es ud i antes, c ons i der amos que por razones polít icas, de -

~ nt e r~s es , o de otro t ip o , no se ha podid o est ablecer un vín-

c~lo s erio entr e e s cu e l a-i ndus tria, ya que la realidad que vi 

·1e a l i ntroduci rse el ed ucando al campo de trabajo, es muy di 

fe re nt e de la que vivió t eór ic am ente en la escuela. 

~tual~ en t e un a doles cent e en ed ad d e elecció n de ca rrera tie 

ne a nt e sí un si n nú me ro de opci ones, pero oui en le dice cuál 

es a má s co nve niente cara él de acuerdo a su s ca racterísticas 

pers onal e s, su s a 1 c an e e s , sus l i mi t ac i enes tanto int electual es 

co mo económ i cas; y po r ot ra pa rte, qué hay respecto a la carr~ 

ra que eligió?, hay s ufic iente campo de trab ajo?, no e st á muy 

saturada ? , los costos de l a misma, el rango te mpora l que impll 

e ar á estar en l a es e u e 1 a , et e éter a , et e éter a?·~ 

La ca ntidad de resp uestas p uede resultar in f i nita, pero es vá 

lido me nci onar a l guna s de ellas, porque finalme nte co mo lo ex 

pre s a Navil le "en la elecc ión de carrera, est á en ju ec¡o casi -

tod a la vi da " y porque fina lm ente sólo habrá d os tipos de seres 

humanos, l os satisfecho s (y esto no necesariam ente implica ser 



90 

los que van a percibir mayores salarios} y los frustrados e i~ 

santisfec~os. Indudablemente que están en juego otros obstácu

los con los que tropezará el aspirante al intentar ingresar a 

una empresa, inst i tución pública, etcétera como: la gran dema~ 

da que existe por la sobreooblación que tiene el ílistrito Fede 

ral, la competencia, lis recomendaciones, los crit e rios de los 

que están bajo el cargo de reclutamiento y selección de persQ 

nal e implíc i to aquí mismo la testología . 

2 . 1.5 Orientación Integral 

La Orientación Educativa Integral es otra modalidad de la Orien 

tación, sólo que ésta tiene un fundamento teórico y metodológl 

co serio y r i guroso sustentado por orientadores de la Un i ver

sidad Nacional Autónoma de México (UNAM ) como son: González, 

( específicamente de la Facultad de Filosofía y Letras), Millan 

Marentes, Delhumeau, Saldaña; del In s tituto Politécnico Nacio

nal (IPN): Moreno y de los Arcos, así como de otras institucio 

nes como: Saavedra, López, Caballero, Bessoudo, Montiel y Peni 

c he . Todos ellos se han dedicado a la revisión e investigación 

de la Orientación en las instituciones gubernamentales con el 

propósito de brindar un servicio no por secciones o áreas, si 

no de una forma que integre, abarque y c ubra las necesidades 

de l alumnado de un plantel a nivel medio, medio superior e in

cluso a nivel superior . 
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González T. 152 señala que : ''conforme nuestro ~~ndo avanza ha-

c i a l a especialización extrema, la educación se torna más pa~ 

cializada, más formadora de especialistas que de hombres edu-

cadas", lo que significa hacer un proyecto no que fragmente -

s i no que unifique al es t ud iante como lo que es, un individuo. 

Ad emá s , se contempló que el acer vo cultural ce los expertos -

c ada ve z er a más deficiente, considerando que el enfoque de -

la Ori entac i ón Vocacional era muy reducido, por lo que, el 

pro pósito de la Orientación Educativa inteqral se establece -

para ampliar la información y t r ansmit i rla al alumnado en ocho 

áreas en c onjunto: 

a ) Psi col ógi ca . Ac ción di ri rida a promover qu e el individuo se 

asum a plenamente como persona, conciente de sus limitacio-

nes y d ueño de sus posibilidades, conocedor de los factores 

que lo determ i nan y de los recursos que ampl í an sus alter-

nat i vas. 

b ) Soc i oec onómica. Acc i ón dir ig ida a que el es t udiante se ubi-

que y se asuma crít i camente como ente ~reqario en una es t ruc 

tu ra social y económ i ca, condicionada por el tiempo y el e s 

pac i o. 

c ) Políti ca. Acción diri ~ irla a que el es t ud i a nte se ubique y -

se asuma criticamente co~o ente gregario en u~a estruc t ura 

152 González T. , J . (1969), en: Moreno y de los Arcos, E. ( 1983 ) 
p . 154. 
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social y económica, condicionada por el tiempo y el espa -

cio . 

d) Cultural. Acción dirigida a promover en el estudiante su -

capacidad como part i c ip ante dinámico de la cultura, en to

das sus manifestaciones. 

e) Pedagógica o escolar . Acción dirigida a estimular la capa

cidad del individuo en su incorporación conciente al proc~ 

so de enseñanza-aprendizaje en q ue está ubicado, e informar 

le de las técnicas que facil ita n el aprendizaje. 

f) Universitaria o instituc i onal. Acción dirigida a promover 

la adaptación crítica y respon sa ble del estu diante a la co 

munidad uni vers i taria. 

g Voc acional . Ac ci ón d i rig id a a estimular al individuo en el 

conoc imi ent o y anál isis crí t ic o de sus intereses, aptitudes 

y otras características personale s con ob jeto de relaciona~ 

l os c on las oportunidade s edu cativas a s u alcance . 

h) Profesional y ocupacional. Acción dirigida a i nformar al in 

dividuo las característ i cas del mayor nú~ero posible de oc~ 

paciones y profesiones para facil it arle la elección de su -

actividad futura, o el óptimo desempeño en la elegida. 

La justificación de por qué específicamente esas áreas fue que 

"no se encontró en el ámbito de la formación del hombre otras 

o ~e fueran a la vez, l o suficientemente generales para abarcar 



la educación en su m§s amplio sentido, como lo suficientemen

t e especTfic·as para poder distin 9u irse nitidamente. 11153 

~a definición de la orienta c ión educativa integral es la si -

guien t e: "el conjunto sistemático de conocimientos, métodos, 

instrumentos y actividwdes que hacen posible proporcionar al 

individuo los elementos necesarios para su desarrollo e inte-....._ 

. • " 154-, grac 1on como persona . ~ 

A part i r de las definicione s antes mencionadas se diseñó el 

Sistema de Or i entación Integral, cuyo punto medular fue el !!!_ 

ventario Diagnóstico Diferencial (DO ) , el cual incluye probl~ 

mas de orientación y explora la problemática de cada una de -

l as áreas : podemos decir que la creación del instrumento que 

or i ginalmente ut i lizaron en la formación de la Orientación in 

t egral se aplicó para detec t ar l os problemas de mayor incide!!_ 

cia presentados en orientación, luego los datos obtenidos en 

lo s cuestionarios fueron tabulados y c lasificados, obteniéndQ 

se su f recuenc i a para después organi zarlos de acuerdo al área 

correspondiente, la validez de estos datos fue contrastada con 

l a información empírica de los orientadores; a partir de la -

obtención de los reactivos se construyó e 1 cu est i onario expe-

rimental de Diagnóstico Diferencial (DO). 

Este cuest i onario pi loto fue supervisado por ori~ntadores ex-

153Moreno y de los Arcos, E. (1933), p. 156 . 
154 González T., J. (1970), s/p (Mimeo). 
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perimentados de la Universidad Nacional Aut6noma de ~éxico 

(UNAM), el cual para su aplicación se utilizaron a 500 estu -

diantes de diferentes planteles, turnos y grados de las escue 

las preparatorias de la UNAM; para el procesamiento de datos 

se aplicó un análisis de varianza. 

De acuerdo con los resultados obtenidos por este estudio pilQ 

to del primer Diagnóstico Diferencial (DO), se elaboró un cues 

tionario final al que se le cenominó 00 2 , el cual fue aplicado 

a 25804 alumnos pertenecientes también a la Escuela Nacional 

Preparatoria (ENP) de la Universidad Nacional AutónoMa de Mé-

xico. 

El análisis estadístico consistió primero en obtener una mues-

tra simple aleatoria de 500 cuestionarios de seis estratos se-

gún el plantel, turno, grado y sexo de los estudiantes que -

contestaron el cuestionario, la construcción definitiva de és-

te se basó en los resultados del tratamiento de las muestras -

mencionadas. 

Una vez que se obtuvieron los resultados del 00 2 , este mismo 

permitió reelaborar otro cuestionario al que se le llamaria 

Diagnóstico Diferencial 3 (OD 3 ) , el cual ya no sería aplicado 

a estudiantes a nivel bachillerato, sino a los de licenciatura. 

Sin embarqo, por cuestiones de tipo ~olítico-admi~istrativas 

de la UNAM hicieron que este proyecto fuera cancelado, quedan-

do quizás coartada esta investigación, no obstante este siste-
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ma de trabajo fue retomado por las Escuelas Secundarias Técni 

cas (EST'~) de nuestro país al que llamaron Plan Sistemáti¿o 

de Orientación Educativa Integral, mismo que fue utilizado 

por más de 10 años. 

Ahora b i en , en e 1 ca s o, de l a O r i en ta c i ó n Educa ti va · I n te gr a l , 

se observa que se pudo establecer un concepto concreto y que 

hasta ahora no ha dado lu9ar a que existan diversidad de defi 

niciones. Sin embargo, y aunque la Orientac i ón Integral t i ene 

un fundamento teórico, quizá su objetivo es ambicioso, aunque 

válido por lo que persi9ue, pero para las necesidades y opor-

tunidades que se le brindan al orientador es difícil el cu -

brir las áreas de trabajo que marca tal sistema, por lo menos 

en lo que se refiere al sistema de secundarias técnicas. 

2.1.6 Plan Sistemático de Orientación Educativa 

El Plan Sistemático de Orientación Educati va es una forma de 

trabajo que ha sido utilizado en las Escuelas Se c undarias Téc 

nicas por más de 10 años, su metodolo9ía fue retomada de Kauf 
. 15 5 -man y esta constituida por 5 etapas que son las siguientes : 

1 ) Determinación de necesidades basadas en hechos documentados 

(instrumento denominado Diagnóstico Difererencia·l-3 el cual 

se describió con anterioridad). 

2) Planteamiento de objetivos y estrategias de solución. 

155 Kaufman Roger A. (1973), Cap. 2. 



3) Selección y programación de las estrategias de solución. 

4) Ejecucíón de estrate9ias 

5) Evaluación del programa y rediseño del proceso. Con fines 

de especificación de cada una ce las etapas se anexa un or 

aani~rama. 

Asimismo, el Plan Sistemático consta de un pro~rama de Orien

t ación Educativa Integra1 156 en el cual está implícito el Oia~ 

nóstico Oiferencial-3 (oo 3 ) que servirá para detectar las ne

cesidades de los alumnos basadas en 6 áreas que son las si -

guientes: 

1) Institucional. "Se da a comprender el conjunto de conoci -

mientos técnicos administrativos para la satisfactoria ubi 

cación de los alumnos dentro de su comunidad tanto educati 

va como social, capacitándolo para el ejercicio de los de

rechos que le confieren y para el cumplimiento ca~al de las 

correspondientes responsabilidades". 

2) PsicolóClica. "Se diri girá n siempre a la estructura psicol.Q_ 

gica y dinámica de la personalidad, inte~ración de su yo, 

acorde con su amplitud y complejidad con el nivel de desa -

rrollo del alumno". 

3) Pedagógica. "Es una de las que más interesan al alumno en 

virtud de que le proporcionará a él, las técnicas, métodos 

156 sEP-DGEST (1982b), pp. 10-15. Ver Anexo No. 2 

96 
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y procedimientos que le facilitarán obtener con menor es -

fuerzo y tiempo el máximo . de aprovechamiento escolar, per

mitiéndo con esto bajar las posibilidades de reprobación 

indiv i dual." 

4) Vocacional. "Las actividades que habrán de propórcionarse 

tendrán como contenido fundamental la difusión de aquellos 

conocimientos que per~itan al alumno el auto-análisis crí

tico de sus intereses y aptitudes". 

5) Profesio(1ráfica. "Será indispensable proporcionar la mayor 

y amplia información de alternativas que las instituciones 

de la localidad primero, después del Estado y finalmente 

de la Nación, le ofrece para continuar ya sea estudios pr~ 

fes i onales, o también iniciarse en una ocupación, según sea 

el caso" . 

6) Sociocultural . "En la medida en que el individuo y la comu

nidad se integran psicológica, social y económicamente, se 

pone de wanifiesto la personalidad del individuo y su pro -

yección en los aspbctos señalados, legrando comprender las 

normas sociales y valores culturales que ri9en en la socie

dad donde se desenvuelve, asimismo incrementará su acervo 

de conocimientos mediante la realización de actividades so

cioculturales en ella." 

Este pro~rama es utilizado en la primera etapa del Plan ya me~ 

cionado, mismo que es desarrollado en el inicio del año escolar 
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y aplicado a los 3 grados específicamente en la primera eta

pa, para d-espués continuar con las siguientes a lo largo del 

año escolar. 

El DD 3 como se mencionó, ha sido utilizado en el Sistema de -

Secundarias Técnicas, ~or más de 10 años, sin emba~go, se en

contró que tal instrumento ya había sido rebasado dada su fun 

cionalidad, ésto debido específicamente a factores como: 

a) La elaboración original de las preountas fue diseñada para 

alumnos de preparatoria y no de educación media básica . 

b) La terminolo~ía utilizada en las preguntas no está al ni -

vel de conocimientos ~e los alumnos de secundaria, ya que 

esto ocasionaba constantes dudas de los alumnos al contes

tar el cuestionario. 

c ) El cuestionario (DD 3 ) fue elaborado en el año de 1969, por 

lo tanto, requiere de ser actualizado ya que en 20 años se 

han generado cambios a todos los niveles (educativo, social, 

político, económico, etc.) 

d) Este instrumento es aplicado indistintamente a los 3 grados 

de secundaria, sin considerar a cada uno de estos y en esp~ 

cial a los de primero que provienen de otro nivel educativo 

y que tienen que atravesar por ~na etapa de adaptación al -

nuevo medio escolar. 

e) Consta de 6 áreas el cuestionario, MisMas que consideramos 
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son muchas dadas las liMitaciones de personal y de horas -

~rente~ grupo para poder cubrir cada una de éstas. 

Por lo anterior, el presente trabajo propone un instrumento 

que abarque únicamente 4 áreas (Institucional, Peda969ica, Ps~ 

c o l ó g i ca y Fa mi l i ar ) y ,CJ u e a través de ésta s e l o r i entado r pu~ 

da tener inforMación de quienes in~resan al primer aro de se-

cundaria, y que esta misma sea coadyuvante a la labor del orien 

tador. 

Ahora bien, quizás la pregunta que se puede formular es por -

qué 4 áreas y en especial esas?; a continuación expondremos el 

por qué: 

INSTITUCIONAL 

El área insittucional puede proporcionarnos información de có 

mo los alumnos perciben a s u nu eva escuela, qué tanto conocen 

de ella, cómo se desarrollan en su etapa de adaptación en su 

nuevo medio ambiente, que implica cambios tanto en lo escolar, 

como en una etapa de desarrollo por la que tienen que atrave
sar . 

Por otro lado, desde el momento que el alumno ingresa a una -

institución está adquiriendo derechos y obli0aciones que for-

- d 1 b - 157 -maran parte e as normas que de era conocer y respetar, 

situación que le servirá de aprendizaje para que.más tarde pu~ 

157 
S EP - O GES T ( 1982 a ) , p . 8 3 . 
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da extrapolarla a la sociedad de la que a futuro será inte -

grante como adulto. 

Referente al tema, González 158 expresa que la Orientación In~ 

titucional es "el conjunto de conocimientos, técnicas, méto -

dos e ins-rumentos de trabajo tendientes a la satisfactoria -

ubicación del indivirluo dentro de su comunidad, el ornanismo, 

de una u otra índole al que pertenece o del que forma parte, 

capacitándolo para el ejercicio de los derechos que le confi~ 

re y para el cumplimiento cabal de las correspondientes res -

ponsabilidades". 

Por último, consideramos relevante conocer la percepción del 

alumno acerca de la educación que recibe, es decir, se habla 

mucho de que la educación es gratuita y que todo el que desee 

estudiar tiene acceso a ella, pero, qué pasa con la concienti 

zación y responsabilidad del alumnado al respecto?, el hecho 

de que la educación sea gratuita no le confiere el derecho de 

reprobar materias y perder espacios temporales que por otro -

lado implican costos a la nación y a sus padres, con ésto no 

descartamos que también existen problemas intrínsecos y extrí~ 

secos en el alumno que también son causa ce la reprobación . 

PEDAGOGICA 

Refiriéndonos ahora al área Peda~ónica, citaremo~ que "la ins 

158 González T., J. (1969), p. 



101 

titución escolar, es la instancia creada por la sociedad don-

de los individuos desarrollan la actividad educativa formal, 

cada uno interviene con un referente social propto, con el -

que interactúan y en el que están presentes los valores, cos-

tumbres, tradiciones y conocimientos adquiridos durante su pr~ 

ceso de socialización. :1159 

Esta instancia escolar adolece de múltiples problemas de tipo 

político, económico, etcétera, que provocan que la calidad edu 

cativa se decremente lo que conlleva a reflejarse en altos in 

dices de reprobación y deserción, sin enbargo, la calidad de 

la educación no es la única responsable de este tipo de fenó-

menos educativos, también existen otras causas de mucho peso, 

como la precaria alimentación, ésta puede obedecer a la exis-

te ncia de escasos recursos económicos y/o hábitos inadecuados 

de alimentación, en este sentido, la excesiva propaganda de 

alimentos chatarra ha presentado algunas consecuencias, al re! 

pecto, Labra 16º menciona que "el consumismo provocado por el-

sistema publicitario facilita l a venta de las mercancías. Es-

parte de l a concurrencia selectiva que caracteriza al sistema 

y que sólo puede ser satisfecho por una parte pequeña de la p~ 

blación, aunque el resto aspire a hacerlo", provocando con é! 

to el inicio a la adquisición de objetos materiales que quizás 

159 sEP-SPE-UCPE-SNOE (1988). p. 27. 
160Labra, A. (1981), p. 29. 
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puedan acarrear frustración ante la incapacidad de satisfa -

cer en forma selectiva lo realmente necesario. 

Otro factor relevante es la falta de motivación y supervisión 

en las tareas y trabajos escolares, que por lo regular no la 

realizan los padres, cabe señalar que la concientización y -

responsabilidad que éstos tengan para colaborar en la medida 

de sus posibilidades de preparación académica, será determi

nante y así mismo transmitida a los hijos, pero desafortuna

damente y en especial en zonas de bajos recursos se cree que 

"cumplen con su obligación y responsabilidad con el hecho de 

enviarlos a la escuela, lo demás es labor del maestro y la es 

cuela". 

De la misma forma que los factores antes mencionados son im

po rtantes, así también lo son los adecuados o inadecuados há 

bi t as de estudio que han utilizado los alumnos, aquí se requi~ 

re mencionar que por lo regular éstos son adquiridos en forma 

empírica y que algunos de ellos se convierten en vicios difí

ciles de modificar, en la mayoría de los casos nunca le son 

impartidos a los alumnos técnicas y métodos de estudio en la 

educación elemental que puedan servir de auxiliares de la en

señanza-aprendizaje y como soporte de los conocimientos reci

bid os . 

Dicha situación provoca que al llegar al nivel medio básico el 

alumno sufra un descontrol or~anizacional ante el conglomera-
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do de materias y conocimientos que le son asignados, y las -

consecuencias se vean plasmadas en las evaluaciones reproba~ 

torias que provocarán en el último de los casos la deserción 

escolar y para algunos quizá su última oportunidad de perte-

necer al sistema educativo y aún más pasando a formar parte 
' 

de alguno o algunos de los problemas sociales típicos que se 

presentan en los adolescentes. 

Blos 161 hace una clasificación de los adolescentes que prese~ 

tan problemas en el medio escolar misma que a continuación -

se describen: 

1 ) El estudiante oue no puede estudiar y se queja de dificul 

t ades para concentrarse . 

2) El estudiante que es solitario y no puede hacer amioos. 

3 ) El estudiante que es t emeroso de los exámenes y que no pu~ 

de hablar en c lase . 

4 ) El estudiante sin propósitos ni metas vocacionales 

5) El estudiante evasor, obstruccionista habitual y que siem-

pre se queja de todo. 

6 ) E 1 estudiante en conflicto agudo con su familia. 

7) El estudiante con defectos físicos . 

8) Problemas especiales . 

Y agrega el mismo autor que "los problemas que presentan los 

l 61 Blos. P. (1946), en: López, M.I. (1988), p. 56. 
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adolescentes en el medio escolar representan vicisitudes, a 

veces normales; a veces patológicas, del proceso de indivi~ 

duación . Los trastornos del yo que se manifiestan en la ac-

tuación de los impulsos, en problemas oara el aprendizaje, 

en la falta de propósito vocacional, en Mal humor, en negatj_ 

vismo, etcétera, son producto de las desviaciones del proce

so de individuación, 162 y por lo tanto, de dificultades en 

la síntesis de la identidad". 

FAMILIAR 

La conducta de los integrantes de una familia dependerá en 

gran parte de la estructuración que ésta ten~a ya sea inte -

grada o desintegrada, así el ser humano comienza a recibir -

t oda clase de estimulación como educación, afecto, atención 

y cuidados, reforzando ésto con lo expresado por Fernández 163 

" la familia proporciona una respuesta a la necesidad de comp~ 

ñ ía del ser humano . Es la unidad residencial de las personas. 

El hombre, sólo, busca con quien compartirse, convivir, ere 

cer, desarrollarse, trascenderse". Por lo tanto, conocer en -

que tipo de familia se desenvuelve el educando será muy impo~ 

tante, por otra parte no podernos deslindar la dualidad fami -

lia-escuela porque aunque son diferentes ámbitos forman parte 

de lo que es la sociedad. 

Por ello, es importante hablar de la estructura~ión de la fa-

162 rb · d 57 1 • ' p. . 
163F - d d G (1982) ernan ez e •• . , p. 191. 
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milia mexicana pues en ella se encuentran implícitos patrones 

culturaleL e ideosincráticos que son difíciles de modificar -

por encontrarse muy arraigados, éstos Mismos van a variar de

pendiendo del lugar donde se encuentre la ~ente, es decir, si 

ésta radica en el campo o la ciudad tendrán sus respectivas 

variaciones especialme~te en lo que se refiere a las activida 

des que se desarrollan en cada lugar; asimismo, relativo al -

tema, López 164 menciona la clasificación que elaboró acerca de 

la estructuración de la familia: 

a) Familia Extensa Inestable. Vive siempre en grupo, varios 

consanguíneos o parientes políticos, pero de manera contí-

nua, es decir, permanecen en el lugar mientras necesitan 

del grupo para la satisfacción de sus necesidades económi

cas o afectivas. 

b ) Familia Semipatriarcal. "En la que los hijos casados traen 

a sus esposas al hogar paterno, por lo menos temporalmente 

ésta se da en medios rurales y algunas veces en las clases 

acomodadas si los hijos son numerosos". 

c) ~amilia Nuclear. "Incluidos padres e hijos menores Gnicame~ 

te, es típico de la clase media en sus diferentes estratos, 

ya que está muy ligado con la exigencia de movilidad social. 

Dentro de cada modalidad estructural que posea la familia tam 

164 
L ó pez J . , A. ( 1 98 2) , p p . 9 2 - 9 4 . 
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bién se presentan internamente diferentes tipos de relaciones 

interpersonales como las siquientes . 165 

1) El sexo de las personas. Cuando surgen actitudes "machis -

tas" o "hembristas" de discriminación o "igualitarismo", -

tabúes que pueden r~percutir tanto en la vida familiar co-

mo social. 

2 ) Brecha Generacional. La familia establece una jerarquización 

y un estilo de vida tradicional o modernista sobre los hi-

jos, reflejando dichos patrones de vida en sus relaciones-

sociales externas; dichos patrones pueden ser autoritarios, 

paternalistas, igualitarios o individualistas. 166 

Retomando de lo que inicialmente se habló, no olvidemos que el 

sujeto tiene su primer contacto a través de la familia, esto -

e s con todo lo que representa estimulación, por lo tanto apre~ 

di za j e: pautas de comportamiento, cultura, hábitos de hi~iene, 

de alimentación, etcétera y que finalmente serán el reflejo de 

la autoimagen que proyecte el educando en el ámbito escolar. 

PSICOLOGICA 

Consideramos esta área de singular importancia sin menosore -

ciar las anteriores, por involucrar una serie de factores que 

c onforman relevantemente la introducción de una etapa diferen 

165sánchez A., J. (1980), pp. 17-21 

Nolasco, M. (1971). pp. 14-19 . 
166saumrind, D. (1983)., pp. 3-5. 



107 

te a lo que es la niñez, en donde el educando no tiene el en-

tendimient-o ni la comprensión que requiere, ya que la gente -

con la que conviven en su entorno no están preparados con la 

información básica al menos, para afrontar una etapa de desa

rrollo que en nuestra cultura suele ser conflictiva, con todo 

esto, nos referimos concretamente a la adolescencia. 

El término adolescencia literalmente significa "llegando a 

ser adulto", de acuerdo a Peter Blos 167 , quien cita al Shorter 

Oxford English Dictionary dice haber encontrado que el térmi-

no ya era de uso común desde el si9lo XV, para denominar el -

período de la vida del individuo, entre la niñez y la vida 

adulta, que va de los 14 a los 25 años. El Diccionario de la 

Real Academia Española 168 indica que el térw.ino adolescencia 

existía en el latín (Adolescentia) con significado similar ac 

tual: "Edad que sucede a la niñez y que transcurre desde que 

aparecen los primeros indicio~ de la pubertad hasta la edad -

adulta". 

Ahora bien, este proceso no se presenta i0ualmente en todas 

las sociedades, habrá que tomar en cuenta los patrones cultur! 
16º les de la sociedad de que se hable. Al respecto Mead J en su 

estudio realizado en Samoa considera aue la adolescencia no im 

167 slos, P. (1967a), L- MI ( · t) 25 en: opez, . . op. c1 . , p. . 
168 rb·d 25 l . , p. . 
169Mead, M. (1979), en: Moreno y de los fl., E. (1981), pp. 

41-44. 
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plica una crisis y señala oue esto es debido a oue el joven 

tiene figuras claras de identificaci6n y un papel asignado y 

claramente establecido en su sociedad. Pero para la sociedad 

occidental se considera como un período de conflicto porque -

el joven tiene muchas figuras con las cuales identificarse , 

diversos caminos a toma~ en la vida y ningan papel definido a 

seguir y esto crea en él conflicto. 

En el caso específico de nuestro país se si~uen los patrones 

de la cultura occidental por lo regular, podríamos decir que 

ayudados por patrones culturales extranjerizados y reforzados 

por los medios de comunicación Masiva. 

Reiterando, nara Mead 17 º la adolescencia no es necesariamente 

un período de tensión y conmoción, sino oue las condiciones -

culturales la hacen así". Por otra parte, resnecto a la dura

ción de la adolescencia, ésta se inicia con la pubertad pero 

su terminación se ha relacionado con la formación educativa, 

en relación a esto Mreno y de los Arcos menciona que la Adoles 

cencia "en lo educativo se prolonga cada vez más en las socie 

dades de nuestra tradición cultural. A mayor complejidad y r~ 

queza de la vida intelectual, corresponde mayor duración del

período formativo". 

Acerca de las características que conforman este período de de 

sarrollo se puede decir que una de las principales es la de en 

170 Mead, J. (1979), en: Moreno y de los A., E. (1981), p. 41. 
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contrar su propia identidad, para lo cual tendrá que ser par

te de un ~roceso, al respecto Aberástury 171 resume las caraé

terfsticas a lo que ella llama el Síndrome Normal de la Ado -

lescencia. 

a) Búsqueda de si mism9 y de la identidad 

b) Tendencia grupal 

c) Necesidad de intelectualizar y fantasear 

d) Crisis religiosas que pueden ir desde el ateísmo más intran 

sigente hasta el misticismo más fervoroso. 

e) Desubicación temporal, en donde el pensamiento adquiere las 

características de pensamiento primario. 

f) Evolución sexual manifiesta que va desde el autoerotismo -

hasta la heterosexualidad genital adult~. 

g) Actitud social reivindicatoria con tendencias antisociales 

de diversa intensidad. 

h) Contradicciones sucesivas en todas las manifestaciones de 

la conducta, dominada por la acción, que cónstituye la for 

ma de expresión conceptual más típica de este período de la 

vida. 

i ) Separación progresiva de los padres. 

j) Constantes fluctuaciones del humor y del estado de ánimo. 

Estas características nos permiten tener un panorama de los -

171 Aberastury, A. y Knobel, M. (lg.87), pp. 44-102. 
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cambios que se generan en el adolescente que en la mayoría de 

los casos no es entendido por los padres y posiblemente aún -

más en la actualidad con el incremento de problemas sociales 

. t 1 h B . t 172 existen es como os que ace notar arr1gue e. 

1 ) Aumento en e 1 consumo de d r 09 a 

2) Drogas que se ponen de moda 

3) Explosiones graves de violencia 

4) Adooción de ideologías que chocan con 1 as estructuras e Xi S 

tentes. 

5) Oposicionismo marcado 

6) Actitudes de apatía 

7) Tendencia a la horizontalización del poder 

8) Síndromes de desadaptación 

9) Aumento de las enfermedades venéreas 

10) Gran incremento del aborto clandestino 

11) Notable aumento de la incomunicación del joven con el adulto 

Estos mismos problemas pueden ser provocados por lo antes men 

cionado, la carencia de información del cómo tratar a un ado-

lescente y cómo deben ellos asumir actitudes que no generen re 

sentimientos y mayores conflictos en los jóvenes. 

172B . t arr1gue e, (1981), p. 243. 
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3. LA INVESTIGACION EN LA ORIENTACION EDUCATIVA 

Las investigaciones efectuadas en una disciplina educativa c~ 

mo es el caso de la psicoloºía en el terreno de la q.f .F. han 

permitido estructurar marcos teóricos y una metodología más -
1 

rigurosa, lo que ha logrado afinar los recursos humanos y té~ 

nicos para el análisis integral de los educandos en lo que a 

orientación se refiere y el servicio que se les proporciona. 

La investigación en la OEF pretende encontrar datos signific~ 

tivos que aumenten el acervo de sus conocimientos en cuanto a 

la descripción, explicación y predicción de los fenómenos. 

En el campo de la OFF, un estudio 0ue pretenda sólo conocer -

las relaciones y aspectos de los fenómenos que suceden en el 

medio escolar, será descriptivo. Si la investiPación tiene ~or 

finalidad integrar diversas teorías para interoretar los nro

blemas de los adolescentes en sus escuelas, se situará en la 

explicación. Cuando se requiere además de describir y expli -

car los fenómenos, lograr una predicción, la OEF buscará la p~ 

sibilidad de conformar un modelo que sea simulable o manejar -

un diseño experimental para predecir probabilíticamente los fe 

nómenos. 

Uno de los objetivos básicos que hacen signific~tiva la inves

ti ~ación en la OEF es el de identificar las necesidades que 

presentan los educandos y las interrelaciones entre los probl~ 
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mas y variables que permitan tanto estructurar planes y estr! 

tegias de ~cción como contribuir al desarrollo del marco teó-

rico social dentro de la educación. 

Lo anterior sólo puede lograrse cuando se observan las re~las 

metodológicas derivada~ de un marco teórico y se ti~ne cuida

do de las técnicas utilizadas, así como el diseño y aplicación 

de los instrumentos para llevar a cabo la investigación y se-

obtenga una información no sesgada, en este sentido, para rea 

lizar una investigación en el terreno de la Orientación se de 

berá recurrir a diversos caminos metodológicos ya fuese de ti 

po directo o documental . 173 

En la primera, la información para el análisis de la situación 

se obtiene directamente de la realidad a través de técnicas co 

mola observación, los tests (pruebas psicométricas), la entr~ 

vista, la encuesta, el cuestionario, etcétera. Para la invest~ 

oación documental, se recurre a las fuentes históricas, mono -

gra fí as, estadísticas, etcétera. En el caso de nuestra investi 

~ación, sólo describiremos lo concerniente al estudio de campo 

y la técnica de cuestionario empleado en los estudios piloto y 

final. 

3.1 EL ESTUDIO DIRECTO O DE CAMPO 

Este tipo de estudios trata de atender un determinado grupo de 

personas para conocer su estructura y sus relaciones sociales 

173 Rojas s .• R. (1977), p. 30. 
· Vela, M. (1982), pp •. 79-80. 
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efectúandose básicamente en el medio natural que rodea al in

dividuo. S-Us resultados se pueden generalizar a la población, 

en caso de que la muestra sea representativa, ya que la inve~ 

tigaci6n se lleva a cabo en el lugar donde se manifiesta el -

fenómeno, aquí el investigador controla las variables, pero -
1 

lo tiene que hacer en el lugar en el cual se manifiestan natu 

ralmente las variables. ] 

Como parte de la investi~ación de campo 174 clasifiquemos dos 

9randes momentos de ésta: un estudio piloto y un estudio final 

3.1.1 Estudio Piloto 

Es un estudio previo al estudio final, es como un ensayo de -

dicho estudi-0, en donde el investigador no tiene un conocimie~ 

to preciso de qué variables se van a controlar, como lo es el 

caso del tamaño de la muestra que va a estudiar, el tipo de 

instrumentos que va a utilizar, etcétera. 

En el estudio piloto se utilizan instrumentos menos estructura 

dos tales como cuestionarios abiertos y entrevistas no estruc-

turadas, para después cerrar los cuestionarios dándole ciertas 

categorías a las respuestas y estructurar las entrevistas en -

un estudio final. rieneralmente se realiza con un pequeño grupo 

de sujetos, se ponen a prueba los instrumentos y sus estructu

ras, con el fin de corregirlos en el estudio fin~l. 

174 Kerlinger, F.M. (1979), p. 279. 
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3.1.2 Estudio final 

Se realiza después del estudio piloto con la finalidad de es-

tablecer conclusiones y reportes. Generalmente será de tipo -

descriptivo o confirmatorio, a través de una entrevista, una 

encuesta o un cuestionario. A continuación, hablaremos de ca

da una de estas catego;ías. 175 

3.2 EL CUESTIONARIO 

El cuestionario, a veces llamado cédula de entrevista 176 es 

otra técnica de investigación para obtener información depur! 

da, clara y precisa, donde existe un formato estandarizado de 

preguntas impresas y en donde el informante reporta sus res -

puestas escritas estando o no el investigador. Es decir, se 

le puede dar a cada rersona individualmente, reretírselo a un 

grupo que se encuentre congregado en cierto lugar o enviarlo 

por correo; ésto es lo que se le llamaría administración del 

cuestionario. 177 

1) Cuestionario por correo. 

El mismo entrevistado lo contesta ya que lo ha obtenido a 

vue lta de correo o se lo han entregado personalmente y él -

175 Pick de W., S. y López V. de F., A.L. (1984),lpp. 30-35 
176saena P., G. (1986), p. 65. La autora hace la distinción 

entre ambos diciendo aue el cuestionario es llenado por la 
persona interrogada sfn que intervenga el enc~estador, mie~ 
tras que la cédula es llenada por el propio encuestador. 

177 Ibid., p. 66. 
Pick, S. y López, M.l. (1984), pp. 63-65 
G o o de ' rf. J . y Ha t t ' .P . K . (19 7 7) ' p p . 21 O- 2 2 5 . 
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lo envía por el mismo medio en que le llegó. 

2) Cuestionario administrado por el entrevistado. 

Se le da para que lo conteste sin presiones de nin~una es-

pecie. 

3) Cuestionario admini ~trado por el entrevistador 

El entrevistador es quien hace las preguntas y escribe las 

respuestas. 

3.2.1 Diseño del cuestionario 

La elaboración de un cuestionario debe seguir una pauta meto-

dológica de acuerdo con el marco teórico-conceptual, las hip~ 

tesis que se pretenden probar y los objetivos. Su diseño estu 

dia los tipos, el órden, los grupos de preguntas, la formula-

ción de las mismas y la organización material de todo el cues 

tionario. 178 

Generalmente cada investigador tiene su estilo muy en particu-

lar de elaborar su propio cuestionario, ésto tam~ién dependie~ 

do de su trabajo. 

En todos los cuestionarios hay . que dejar un margen en ambos 1! 

dos y en las partes inferiores y superiores de cada hoja. Pro

curar escribirlo a doble espacio utilizando un tipo de papel -

que sea fácil para escribir y/o borrar. Se recomienda que el -

178 . 
Rojas S., R. (1985), p. 137. 
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tamaño del papel sea tamaño carta. 

En cuanto a las preguntas, es necesario distinguir los diferen 

t t . h t · ~ 179 es 1pos que ay para su es ructurac1on. 

3.3 TIPOS DE CUESTIONARIOS 

Las preguntas de un cuestionario deben ser cuidadosamente ela 

boradas con el fin de obtener la respuesta más apegada a las

necesidades del que la contesta. No debemos de olvidar que la 

forma o tipo de cuestionario depende tanto de los objetivos -

que persiqa la investi~ación como de los informantes. Qe for-
180 

ma general, existen dos 9randes tipos de preguntas: 

a ) Preguntas abiertas 
I 

b) Preguntas cerr~das o de elección forzosa 

3.3.1 Preguntas abiertas 

Son aquellas en las que se pregunta algo al sujeto y se le pe~ 

mite responder con sus propias pa labras teniendo toda la disp~ 

sición y libertad para explayarse todo lo que desee. En este -

sentido, como las respuestas no están escritas, ya sea porque 

179 Ibid., p. 143. 
Pick, S. y López, A.L. (1984), pp. 63-64. 
Arias G., F. (1974), pp. 118-123. 
Festinger, L. e, Katz, D. (19 74), pp. 399-403. 

180
Baena P., G. (1986), n . 67. 
Ibid., p. 119. 
Pick, S. y López, A.L . ( 1984), p. 63. 
Rojas S., R. (1985), p. 143. 
Festinger, L. & Katz, O. (1974), p. 401. 
Goode ~.J. y Hatt, P.K. (1977), op. 164-165, 224-225 
B a en a P. , G. (198 6) , p. 6 7 . 
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es difícil conocerlas con precisión o porque se requiere de -

opiniones -expresadas en forma más amplia sobre algunos temas, 

es necesario dejar un espacio libre adecuado para cada reacti 

vo. 

En los cuestionarios abiertos, hay preguntas gramaticalmente 
1 

directas o personales, que están formuladas incluyendo la pe~ 

sena que responde: lqué j uzgaría de ésto o de aquéllo? La pr! 

gunta indirecta personal no va dirigida a una persona determl 

nada: lDeben los adolescentes vestirse como lo indican sus p~ 

dres? 

Ge neralmente este tipo de cuestionario se emplea como un méto 

do de exploración inicial o estudio piloto con el objeto de -

que al obtener más información se af i nen las hipótesis o el -

cue stionario de elección forzosa o cerrada que se aplicará en 

el e studio f i nal. La desventaja de es t e esquema es que prese~ 

t a dificultad para su codificación y pa.ra cerrarlas, pues de 

ent re todas las respuestas obtenidas deben seleccionarse, me -

di ant e un muestreo de los cuestionar i os, aquellas que se repi-

tan con mayor frecuencia . 

3. 3 .2 Preguntas Cerradas o de elección forzosa 

Son aquellas que están estructuradas de tal forma que al infor 

mante se le ofre.cen sólo determinadas alternativ-as de respues-

t a y de las que debe elegir solamente una de entre las indica-

das, aquella igual o más semejante a su propia forna de respue~ 
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ta. Este tipo de cuestionario es más fácil de contestar y co-

dificar. aunque algunas veces son demasiado rígidos. y el su-

jeto puede perder espontaneidad y oportunidad para revelar lo 

que quisiera contestar. 

Las preguntas de los cuestionarios cerrados pueden clasificar 

se en: 181 

A) Preguntas de hecho, de acci6n o literal. 

B) Dicotómicos o preguntas con dos opciones. 

C) Tricot6micos (pregunta parcialmente estructurada con tres 

opciones). 

D) Comparación por pares. 

El - Pregunta estructurada con alternativas u opciones múltiples 

(abanico de respuestas) 

F ) Respuesta poderada 

G) Diferencial semántico (Escala Sociométrica de Osoood y Ta

nnenbaum. 1957). 

H) Gradaci6n de Likert. 

I) Lista de preferencias y ordenamiento de opciones o de esti-

!.,../"'-~--- -
J) Tendencia equívoca 

mación. 

K) Preguntas proyectivas o tests. 

L) Preguntas de intención o de opinión 

lSllbid., pp. 67-68. 
Pick, S. y L6pez, A.L. (1984), pp. 64-65 
Ar i a s G • , F • (197 4 ) , p p • 11 9 - 1 2 3 . 
G o od e , W. J • y Ha t t , P . K. ( 1 9 77 ) , p p . 2 4 8 - 2 5 3 . 
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3.3.3 La secuencia de las rreguntas en el cuestionario 

Redactar un cuestionario no consiste únicamente en colocar una 

pregunta tras otra, sino que es necesario ocuparse de su suce 

sión de acuerdo con un orden estudiado. Las preguntas deben -

or denarse en forma de ~ener todo el sentido posible para el -

suj et o; es decir, la secuencia de preguntas de un cuestionario 

debe seguir la lógica del sujeto. La secuencia de las pregun -

tas debe determinarse principalmente de acuerdo con el proce-

so del cuestionario y no por el proceso de la investigación. 

3.3.3.1 El orden de las preguntas 

El estudio de la secuencia de las nre~untas está encaminado a 

•t l ll d t . ·- 182 d . t l ev1 ar a ama a con am1nac1on y oue esconc1er en a in -

dividuo interro~ado y lo pongan a la defensiva, etcétera. 

1) El conta9io de las preguntas 

Es recomendable evitar en un cuestionario el conta~io de las -

preguntas pues conduce a un total falseamiento de las respues-

tas. Si se pretende obtener unas respuestas no contaminadas es 

preciso dispersar las preguntas en el conjunto del cuestiona -

ria en forma de alejar una de otra aquellas que arriesgan con-

tagiarse. 

182Arias G., F. {1974), pp. 121-123. 
Baena P., G. (1986), po . 67-68. 
Por contaminación coinciden estos autores al mencionar oue 
es la influencia que ·el orden de las pre9untas puede ejer
cer en las respuestas del informante. 
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2) La técnica del embudo 

Para impe~ir la contaminación se puede dirigir el cuestionario 

en forma de "embudo", es decir, partir de las preguntas más g~ 

ne r ales, llegando progres i vamente a las más específicas o esp~ 

c i ales, evitándose así las suqestiones. 

3) Rompimiento del hielo 

El orden de las preguntas debe servir para "romper el hielo" 

al inicio del cuestionario; es útil introducirse con pre9un -

t as triviales que el informante pueda responder con facilidad 

y con interés. A este tipo de preguntas llamadas "colchón" hay 

que distinguirlas claramente con una clave para que no sean -

tomadas en cuenta (no cidificarlas). 

Durante las primeras dos o tres preguntas, el entrevistador, 

mediante sus sondeos, sus reacciones ante las respuestas y su 

conducta general ante el su j eto lo prepara para el papel que 

se esoera que desempeñe en la entrevista . Además, sirven tam

bién para motivar al su j eto a participar más completamente, 

compenetrándose en el tema tratado; de hecho, las primeras pr~ 

9u ntas pueden establecer el tono de la aplicación. 

4) El problema de la reserva 

También es recomendable evitar en la elaboración de un cuestio 

nario la posibilidad de que ciertas preguntas delicadas hagan 

desconfiar a la persona interrogada y aumenten su reserva (mi~ 

do a la pérdida ·y al ataque) acarreando abstenciones o anula

ciones por mal contestación. Para evitarlo, se puede colocar-
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a l principio de los cuestionarios una serie de preguntas sin 

im portancta directa (de "colchón ") para que el encuestado pe!_ 

ciba cierta conf i anza . Si la s pr eguntas delicadas son varias, 

se dispersan en el seno del cuestionario, procurando colocar

la s entre cuest i ones qu e l as di s fr acen un poco . 

3.3.4 El núme r o de preg untas 

3.3 . 4.1 El núm e ro t ot al del cue sti onario 

No debe ser demasiado elevado, pues se corre el riesgo de fa

t igar al individuo. Por lo general, los cuestionarios de opi

nión se efectúan sobre una treintena de preguntas ( las que -

pueden estar subdivididas en varias subpreguntas). Sin embar

go, e l número de preguntas de pende de la naturaleza del cues

t i onario. Si las preguntas son f~c i les de contestar puederi mul 

tipli carse, pero si so n d i fí c i les es prec i so restringirlas. 

En esto , parece claro que l as pr eg unta s r el a tivas a un mismo 

t ema s on menos d i f í c i les qu e l as que abordan gran número de te 

ma s dife rente s , puesto aue e l es f uer zo analítico e s menor en 

el primer caso que en el segundo. 

3. 3.4 . 2 El número de p re ~ untas rela ti vas a cada 

problem a 

Al s e r li mi tado e l número to t al de pr egun t as sin. duda parece 

que deba restr i ng i rse a uno só l o el número de cuestiones rela 

tiv a s a cada problema, abordando con e l mismo cuestionario ma 

yo r número de problemas, Sin embargo, admitamos que no siempre 
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puede ser esto posible y que habrá ocas i ones en que se tengan 

que i m p l a n. ta r va r i as pregunta s s obr e 1 a mi s m a área . Por el l o 

se plan t ean dos o t res y a veces más pregun ta s centradas so -

bre el mi smo pr oblema, ya sea una despu és de otra, o de forma 

d i spersa e n t odo e l cu e sti on a r i o, con la intención de ev i tar 

contaminac ión y se pu eda es t a bl ecer mayor confiabilidad y vali 

dez a l c ruzar l as y compa r a r s us respuestas . 

Per o cuando el cuest i onar io abarq ue más de un área e n ~enera l 

debe ayudarse a l sujeto para que cambie su mar c o de referencia 

(del que hablaremos en el tema siguiente) de un asunto a ot r o 

con pr eg unt as de transición de t al forma que no sienta un cam 

bio br usco. 

3 .3.5 La r edacc i ón de las pregunta s 

Se r equiere de mucho cu idado cuando se diseñe un instrumento 

si se quiere tener éx i to. Es muy i mpo rtante redactar las pre-

gu nt as de l cuestionario c uid ando de t erm i nados detalles y pell 

gr os, lo s cuales par a pode r ayuda r a elim inarlo s se recomien-

da pr obar el cuestionar i o c on una pequeña muestra de personas 

( e st ud i o pilo t o) pertenecien t es a la población donde se aplic! 

rá f ina l mente . 183 

3.4 EST RU CTl! RACION DEL CUESTION AR IO 

En la est ru ctu ra ci ón del c uest io nari o de ben co nte mplarse l a ~ 

18 3Roj a s s., R. ( 1985 ) , pp . 138 - 14 1 . 
Pic k , S. y Lóp e z , ft. L. ( 1984 ) , po . 61-62 . 
Baena P. , G. (198 6 ) , p. 68. 
Arias G. , F. (1974), pp . 1 27 - 129 . 
Fe stin ger L. & Katz , D. ( 197 4 ) , pp. 411-42 2. 
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conexiones con la etapa de codificación, procesamiento y exp~ 

s i c i ón de los resultados. 

Por codificación se entiende la asi gnación de un número, le

t r a o sí mbolo a las di s tint a s alternativas de respuesta de -

cada pregunta. Estos símbolos se manejarán en el p~ocesamien

to y presentación de re sultados con el fin de facil it ar el tra 

bajo en tales etapas . 

En alg unos tipos de estudios, fundamentalmente cuando se expl~ 

ra n ac ti t udes y necesidades indi vi duales, la codificación se

lleva a ca bo despu€s del trabajo de campo. Incluso, el cuestio 

nari o puede diseñarse de tal forma que la cod if icación se rea 

1 i ce pa ra le la y/o inmediata me nt e al tra ba jo de cam po. 

Al gunas pre~untas abiertas pueden cerrarse en ranqos o categ~ 

r ía s de tal forma que el propio entrevistado la efectúe sin 

mayor problema. 

3 . 4 . 1 Pr oceso para cer rar y codificar las pr egunta s 

abie rtas 

La f ormulaci ón de preguntas abiertas adquiere espec i al impor

t anci a cuando se pretende obtener información sobre problemas 

y/ o necesidades de la gente. La información que se recopila -

con este tipo de preguntas es ta n abundante que resulta nece

sario cerrarlas, es decir, es t ablecer categoríai de acuerdo al 

c r iterio de clasificación de las respuestas fi j ado en función 

tje las hipótesis sujetas a prueba y de los ob j e ti vos del estu 
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di o. 

Los pasos para cerrar las respuestas a preguntas abiertas, de 

acuerdo a la perspectiva de probar sus hipótesis, puede resu

mirse así: 

a ) Seleccionar un número determinado de cuestionarios median

t e un muestreo adecuado de los mismos (se recomienda tomar 

como mínimo el 20% del total). 

b) Escribir las respuestas de las preguntas tal y como se ex

ponen en cada uno de los cuestionarios elegidos en hojas -

cuadriculadas, una por respuesta. 

e ) Observar la frecuencia con que aparece cada respuesta . 

d ) Seleccionar las respuestas que s e presentan con mayor evi

dencia y se hace un registro de frecuencia con "oa l omitas" 

( ./ ) o cualq uier otro símbolo. 

e ) Las respuestas seleccionada s deberán cl asificarse en áreas 

o t emas de acuerdo al criter io previsto y cuidando que sean 

mutuamente excluyentes . 

f ) Cuando algunas de la s re s puesta s se refieran a un mismo asun 

to y que estén exp res ad as con distintas palabras, deben bus 

ca rse el o lo s términos má s semejantes, los posibles sinónl 

mas o f ormas distintas pero que expresan la misma respuesta 

y unificar el mismo símbolo para su cod i ficac i ón. 

g ) Es pos i ble que las preguntas no contesten directamente a la 
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cuestión planteada, lo qu e puede originar que las catego -

rías resulten inadecuadas, lo que hay que hacer, es buscar 

l a forma de adecuar las categorías p lanteadas acorde con -

cada respuesta. 

Después de cerrar las preguntas abiertas, es necesário probar 

el funcionamiento de las categ orías establecidas, o sea, ob -

servar s i éstas son adecuadas o requieren a j usta rs e. A esto -

se le denomina operat i vidad de las categorías. 

Realizada esta fase, se procede a probar la c onfiabilidad de 

l os datos, para lo cual tienen que llevarse a efecto los si -

guientes pasos: 

a ) Ext raer una submuestra aleatoria de un número significati

vo de cuest i onarios, que puede s er entre el 10 y 31 15% de 

l a muestra total. 

b ) Asignar un número o letr a código ( codificación) a las res

puestas de las pre gunta s ab ie r tas de mayor relevancia (por 

ejemolo , l as diez respuestas con mayor frecuencia, tomando 

en co ns id eración una codifi c ación especial pa r a las respue~ 

t as in compatibles con la pregunta ( absur das ) y otro para -

l as om is iones (las que no cont estaron) de la muestra de los 

c uestionari os sel ecci ona dos . 

c ) Tomar en consideración este códi go para darle l a categoría 

asignada para el resto de las respuestas de los demás cues 
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tionarios del estudio piloto . 

Es importante destacar que el número o cód i go que se asigna a 

cada categoría es arbitrar i o (aunque se rec omienda colocar al 

pr in cipio de la relación de categorías aquella s que engloban 

l as respuestas que apar;cen más frecuentemente). 

El s i guiente paso consiste en cod i ficar las preguntas abiertas 

del to t a l de la muestra; com o a cada categor í a o respuesta se 

le asigna un código (número, letra u otro símbolo), en lo suce 

s i vo é ste se util i zará para identificar l a. 

Para cod i f i car las prequntas abiertas debe ponerse especial -

cuidado en unificar el criterio de las personas encaroadas de 

esta fas e , ya que ouede suceder a ue un codificador coloque 

c i er t a respuesta en una categoría, mientras que el resto la -

inclu ya en otra. Procurar que la codificación se maneje de la 

forma más objetiva y corr ec ta y pueda e liminarse hasta donde 

s ea po sible la man i pulació n de la info rm ación y finalmente, se 

rec omi enda que la codificación se real ic e con lápi z , con e l -

ob jet o de poder hacer estos camb i os o borrar códigos no corree 

to s. 
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4. PROPUESTA DE UN INSTRUMENTO DIAGNOSTICO ALTERNATIVO DE 

ORIENTACION EDUCATIVA 

Recordemos que el proceso enseñanza-aprendizaje que se genera 

en los estudiantes de educación pública del nivel medio bási

co no se le debe totalmente el crédito al cuerpo docente, del 

c ual no sólo recibe una educación de tipo institucional sino 

a ue también existe un personal especializado que funciona de 

fo rma colateral para apoyar en el desarrollo inte~ral del alum 

no . 

Habl ando de este personal, nos referimos al Orientador Educa

t i vo el cual tiene una posición clave en la vida de la escuela 

y que es esencial una relación de cooperación entre éste y los 

maestros. El conocimiento profesional de los orientadores de -

e scuela secundaria deben tener más que una Licenciatura en Ps~ 

cología o Pedagogía (principalmente, como ya se contempló en 

e l Ca pít ulo II), principios básicos de higiene mental, una me

J Or comprensión de las diferentes técnicas de orientación y un 

mej or entrenamiento y uso de los principios de estadística, P! 

ra qu e así como deben implementar programas de reeducación que 

coady uven al desarrollo del estudiantado, también estén inaer

s os en la modificac i ón o act ualización de planes y prograa~s -

edu cativos. 184 

La necesidad de que se investigue la orientación ' en las escue-

184 
Powell, M. (op. cit.), pp. 515-516 . 
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las es muy importante. Así como se realizan muchos trabajos -

de investigación en relación con el camoo total de la orienta 

ción por el contrario, existen pocas investigaciones acerca de 

la Orientación Educativa Integral (OE) en la Educación Media 

Básica en México y los programas de Orientación que se imple

mentan en sus planteles ' se llevan a cabo sobre la postura de 

"ensayo y error", sin ninguna justificación sólida de lo que 

realmente los estudiantes demandan de sus necesidades. 

Por ello, la calidad de los servicios de Orientación en las -

secundarias puede resultar insuficiente e ineficiente para los 

alumnos, incluso, de los que han recibido este servicio, de -

acuerdo con los comentarios de algunos egresados reportaron -

que se les dio mínima importancia por la falta de seriedad y 

categoría con que ellos hubieran querido. 

Por ello, consideramos que es el propio Orientador Educativo 

quien debe promover ese cambio al participar en ese proceso -

continuo de renovación y actualización para poder brindar a -

su comunidad escolar un servicio más eficiente de acuerdo con 

las necesidades y posibilidades de sus alumnos. principalmente 

desde el punto de vista biológico, psicológico, familiar, so

. 1 t •t 185 c1a , e ce era. 

En nuestro caso, pudimos comprobar que todo lo anterior ratifi 

185 Powell, M. (1981), pp. 431-432, 439-440. 
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ca la idea de lo mucho que hay oue hacer en las escuelas en -

cuanto a Orientación Educat i va Integral se ref i ere. 

Aún a principios de la presente década, el s ervicio de Orien

tación en las Escue l as Secundarias Técnicas (EST ' s) se ri~e -

por un i nstrumento no r~ at i vo que , como hemos mencionado en los 

dos primeros capítulos, se denomina Plan Si stemá t ico de Orien

t ac i ón Educativa Integral ( OEI), con el cual hemos comprobado 

pa rticularmente que el Orientador se enfrenta a muchos probl~ 

mas para su aplicación, in t erpretación y ejecución de estrat~ 

gi as , é sto se debe seguramente a que como se ha utilizado du

rant e más de 10 años en el sistema y a más de 20 años de su -

creación e implementación en la U~AM, se ha ido rebasando su 

ope rac i onalidad porno modificársele y actualizársele en tanto 

ti empo, ni mucho menos adaptársele de un sistema y nivel ese~ 

l a r a otro, por lo que ya no responde a las necesidades actua 

l e s y rea l es de l os adolescentes de nuestr o t iempo y medio . 

Esta s itu ación no pasó desaperc i bi da por nosotros, en l os años 

que prestamos nues t ros servicios como Orientadores Educativos 

en l as E. S.T's . Nº 61 y Nº 99 (cada uno en distinto plantel y 

t urno), generándose la idea de reconstruir y recrear ese cue~ 

t i onario obsoleto que por asuntos político-institucionales no 

se l e ha podido desechar y reimplementar otra alternativa más 

e fi c i ente y práctica; de ahí, que al estar en c011stante ínter 

acc i ón y actividad en dicho med i o escolar sur gi era esta inqui~ 

tud por cooperar en parte por la superación académica del alum 
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nado y en última instancia por la propia profesional. 

4. 1 METODO 

4 . 1.1 Objetivo 

t-:~('_f (JI ' 1 rl i;. 

El presente trabajo tiene como finalidad el detectar las nece 

s i dades de carácter institucional, familiar, pedagógica y ps~ 

cológica de alumnos que recién ingresan al primer grado esco-

lar de secundaria técnica de la zona poblacional de Cuautepec 

y colonias circunvecinas a ella en la Cd. de México, a través 

de la reconstrucción y aplicación de un cuestionario diagnóst! 

co i nicial de orientación educativa. 

Las hi pótesis que planteamos para cada área son: 

Area Institucional. 

Los estudiantes de primer ingreso a la Escuela Secundaria Téc-

n1c a desconocen sus derechos y obligaciones dentro de un plan-

te l educativo lo que influye en su adaptación al medio escolar. 

Area Pedagógica 

Los defic i entes hábitos de estudio provocan un bajo rendimien

to escolar y reprobaci~n en los alumnos de primer ingreso a Es 

cuelas Secundarias Técnicas. 

Ar ea Familiar . 

Muchos de los alumnos de primer ingreso a Escuetas Secundarias 

Técnicas presentan problemas individuales a consecuencia de 

una creciente desintegraci8n familiar. • 
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Area Psicológica. 

La desinfor.mación que poseen los alumnos de primer i ngreso de 

las Escuelas Secundarias Técnicas sobre la adolescencia influ 

ye en la inestabilidad individual, f amiliar y escolar que pr~ 

sentan. 

Dec idi mos diseñar un i nstr umento d i aonóst i co c omo técnica de 

recop i lación de datos ya qu e a t ra vés de la ap licac i ón de un 

cuestionario podríamos ob t ener la informac i ón qué nos permití-

rá detectar las neces id ades de los alumnos recién i nscritos -

a l niv el medio básico de se cundaria técnica. 

Se utiliz aron pregun t as abiertas y cerradas para el cuestiona 

rio preliminar ( estud io pilot o ) que se aplic ó en un pl antel , 

y só lo preguntas cerra da s par a el es t ud io fi nal que se aplicó 

en ci nco planteles. 

4. 1 .2 Est udio Piloto 

Esta i nvesti gac i ón se inició con un cu est ion ar io piloto oue 

consta ba de 68 prequ ntas , div id idas e n cuatro ár eas : 1 ) A. Ins 

tituci onal, 2) A. Pedacióo ic a, 3) A. Famil ia r, 4 ) P.. Psic ol óa i -

ce , : o n l a i n al i dad de obtener i n f orm a c i ó n i n te oral de l ti p o 

de su j e t o que se esta ba enc uest ando 186 y cóm o re acc i onaba ante 

la a l t ern at i va de l nue vo cuestionario en cuanto a la co mpren -

18 6oe ac uer do c on lo que oropuso G. Te j a da (op . cit. ) a l deno 
mi nar l e a su pro ye cto original Pla n Si stem á ti co de Ori ent a 
ci ón In teg ra l. 
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sión y expansión de las preguntas con la oportunidad implíci

ta de exp.layarse al responder a las abiertas (Ver Anexo No.- 2) 

Consideramos necesario incluir previo al formato del cuestiona 

rio una carta de presentación en donde se le especificaba al

alumno el objetivo del , cuest i onario y de la i nvesti-gación; 

así mismo, también se incluyó una pequeña i ntroducción a los 

reactivos, es decir, las instrucciones de cómo se iba a con -

testar con el ob j eto de evitar distorsiones y dudas al respo~ 

der. Finalmente, se incluía una penueña nota de agradecimiento 

por su colaboración. 

4.1.3 Aplicación del cuestionario piloto. 

El cuestionario fue piloteado en la E.S.T. No. 61 "Dr . José -

Ma. Luis Mora", dependiente de la SEP. 

La totalidad de los grupos de ler. grado era de seis por turno 

(de aproximadamente 45 a 50 alumnos por cada uno) de los cua

les seleccionamos dos grupos de cada turno de forma aleatoria 

c omo muestra de la población inicial. 

Al encuestarse dicha población de 163 alumnos, se co nsideraba 

suficiente dicha cantidad de sujetos, ya que equivalía aproxl 

madamente al 30 % de la muestra total de nuestra investiaación 

en general. 

El cuestionario fue aolicado en dos nrupos de ler. qrado de ca 

da turno en el ciclo escolar 1988-1989: 91 del matutino {44 -
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del sexo masucilino y 47 del femenino) y 72 del vespertino (42 

del sexo masculino y 31 del femenino); el tiempo ~remedio en

que fue respondido en cada uno fue de 50 minutos. Se realizó 

la aplicación en cada grupo, previa colaboración del cuerpo -

directivo y docente del plantel, en la primera hora de clase -

del d,a (7:00 hrs . pa~a el turno matutino y 13:10 para el ves 

pertino), para eliminar en lo posible aspectos de fatiga y pr~ 

disposición del alumnado al notificárseles que en su propia au 

la y en el momento se efectuaria dicha actividad. 

Se leyó en conjunción con cada grupo, la portada de presenta

c i ón e instrucciones aclarando las dudas posibles, recordánd~ 

les posteriormente que antes de comenzar a res~onder, leyeran 

cuidadosamente cada pregunta, que contestaran con la mayor h~ 

nestidad posible y con toda la libertad pues el cuestionario

sería anónimo y confidencial. 

4 . 1.4 Resultados del Estudio Piloto 

A cont i nuación se muestra la tabla 1 de resultados del estudio 

pi l oto, clasificada por áreas (Institucional, Pedagógica, Psl 

cológica y Familiar), en la misma se hacen notar los porcent! 

jes más significativos tanto de preguntas cerradas como abie~ 

t a s , de estas últimas se codificaron las diferentes respuestas 

a signándoles un código numér i co, mismo que está incluido en el 

anexo l. 

Por otra parte, se hace necesario mencionar que la muestra que 



134 

se incluy6 en este estudio fueron adolescentes de ambos sexos 

y de los t~rnos matutino y vespertino, por lo que se hará men 

ción de estos datos constantemente con la finalidad de esta 

blecer comparaciones en las respuestas por sexo y turno. 

1) AREA INSTITUCIONAL 

Consta de 10 preguntas (1 a 10), en ellas se pretende conocer 

la adaptabilidad de los alumnos al nuevo sistema escolar . Los 

puntos mencionados en esta primera área fueron los siguientes: 

a) Significado de secundaria 

b) Significado del uso del uniforme 

c) Disciplina, derechos y obligaciones del estudiante 

d) Hábitos de limpieza 

e ) Actitudes cívicas 

f ) Si~nificado de libertad 

El significado de lo oue para ellos es la secundaria, lo expr~ 

sa la 9ran mayoría de la muestra elegida que la Escuela Secun

daria Técnica les ofrece una carrera técnica i ncluida ésta co

mo una alternativa además de los estudios académicos establecí 

dos por la Secretaria de Educación PGblica . 

Es importante utilizar el uniforme escolar para los hombres de 

ambos turnos, así como para las mujeres del turno vespertino, 

mientras que para las mujeres del turno matutino· lo usan por -

motivos de seguridad y protección. 
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La disciplina escolar es entendida como el no salirse de cla

ses, esto _fue manifestado por los hombres del turno vespert~no 

para las mujeres de ambos turnos y los hombres del · turno mat! 

tino es obedecer a los maestros, agregando en la respuesta 

abierta de algunos alumnos que disciplina es portarse bien. 

Los derechos y obligaciones que se adquieren al inqresar a la 

secundaria los perciben los alumnos de ambos sexos y turnos c~ 

mo poner atención al profesor y cumolir con las tareas que de 

je el maestro. 

Los hábitos de limpieza adquiridos en casa y ~eneralizados al 

ámbito escolar fueron distribuidos en tres modalidades, las -

mujeres del turno matutino y los hombres del turno vespertino 

respondieron que mantienen el lugar limpio no tirando basura 

en cualquier parte, las mujeres del turno vespertino procuran 

su aseo personal y visten ropa limpia, y por último los hom -

bres del turno matutino contestaron con diversas respuestas. 

Respecto a los honores a la bandera, tanto hombres como muje

res de los dos turnos consideran que los realizan porque es -

tán convencidos de ello. El amor a la patria lo demuestran a 

través de sus actos cívicos haciendo honores a la bandera, ~or 

oue además los hombres y mujeres del turno vespertino respon

d i eron que es el símbolo de nuestro país, por su parte las mu 

i eres del turno matutino contestaron que es un orgullo como -

mexicanos que debemos respetar; y los hombres del turno matu

tino dieron diversas respuestas . 
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El significado de libertad fue expresado tanto por los hombres 

como por las mujeres de los dos turnos como el hecho de pod~r 

hacer lo que quieran~ sin que se les regañe o se les diga algo. 

Los hombres de ambos turnos y las mujeres del turno matutino. 

respondieron que a través de la educación gratu i ta _pueden 11~ 

gar a tener una carrera. mientras que las mujeres del turno -

vespertino opinaron que al ser la educación gratuita todos tie 

nen derecho a estudiar. 

2) PEDAGOGICA 

Está formada por 25 preguntas (11 a 35) diri oidas a obtener -

información acerca de los aluMnos y su entorno escolar asf co 

mo la participación de los padres en este ámbito. 

Los aspectos contemplados fueron los siouientes : 

a) Motivos por los oue asisten a la escuela 

b) Significado de maestro y estudiante 

e) Hábitos de estudio 

d) Importancia de los sentidos visual y auditivo en el estudio 

e) Aplicabilidad de lo aprendido en la escuela a su vida diaria 

f) Participación de los padres en la educación de sus hi jos 

g) Actitudes de los alumnos ante la publicidad televisiva 

h) Las evaluaciones académicas y los medios que se utilizan p~ 

ra ello . 

En la tabla 1 se puede observar oue tanto los ho mbres como las 

mujeres de ambos turnos contestaron oue su i nterés por asistir 
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a la escuela está dirigido a aprender y tener un mejor futuro 

a diferen~ia del que tuvieron sus padres. 

El significado de lo oue es un maestro y un estudiante coinci 

dió respecto a que una gran mayoría de la muestra en ~eneral 

contestó a la misma opoión, de tal manera aue para"los hombres 

y mujeres de los dos turnos un buen maestro es aquel que escu 

cha, comprende y transmite conocimientos a sus alumnos y un es 

tudiante es el que es constante e n su trabajo escolar y en su 

asistencia a clases, además en la opción abierta agregan que 

un estudiante es el que quiere llegar a terminar una carrera 

y ser alguien en la vida, y también el que asiste a la escuela 

para aprender y estudiar cosas que no sabe. 

Respecto a la informac ió n que obtu vi mos para conocer si cuen -

tan con hábitos de estudio observamos que : tanto hombres como 

mujeres de los dos turnos respondieron que sus apuntes les son 

útiles y los ocuoan para estudiar; las mujeres del turno matu-

tino creen que sus cuadernos les pued en ser útiles para la se

cundaria y por ese motivo conservan los de la pr im aria, por su 

parte, los hombres de ambos turnos y l as mujeres del vespertino 

tam bién lo consideran así pero en men or prop orc ión. 

La pr eferencia para estu diar en forma indivi dual o grupal se 

manifiesta de manera un t anto difer ente, así ten~mos que para 

los hombres de ambos turnos les gusta estudiar en forma indivl 

dual en tanto que las mujeres de los turnos reportan que pre -
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fieren hacer lo mismo pero en su casa, las anteriores respue~ 

tas son reiterativas por parte de hombres y mujeres de ambos 

turnos al contestar que les gusta estudiar en su casa solos. 

Relacionado con el trabajo que realizan los alumnos en casa , 

cabe mencionar que respecto a las tareas los hombres y mujeres 

de ambos turnos contestaron que le s sirven para repasar lo que 

se vio en clase. 

En cuanto a la administración del tiempo, las mujeres del tur 

no matutino r eportan que administran adecuadamente el tiempo -

para estudiar una materia, mientras que los hombres de los dos 

turnos y las mujeres del turno vespertino respondieron que no 

le s alcanza porque tienen que hacer las tareas de otras mate -

rías y cuando se trata de realizar trabajos escolares para ser 

entregados a mediano plazo los hombres y las mujeres del turno 

matutino contestaron en mayor proporción que lo van realizando 

poco a poco, de la misma manera también tanto hombres como mu

jeres del turno vespertino contestaron lo mismo pero en menor 

proporción. 

La atenc i ón que prestan lo s a lum nos en clase se caracterizó de 

dos fo rmas: los hombres y muj eres de l turno matutino contesta

ron de manera afirmat i va respecto a la atención hacia el prof~ 

sor en clase, por su parte los hombres y mujeres del turno ves 

pertin o r espondieron que a veces dedic an atenció" al maestro. 

En cuanto a la comprensión de lectura, ésta reflejó que tanto 

hombres y mujeres de los dos turnos presentan dificultades que 
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pueden ser desde el no saber el significado de algunas pala -

bras o bien el no saber extraer la información más relevante 

para la elaboración de un resumen de lo leído, y precisamente 

respecto a este último punto los hombres de ambos turnos con

testaron en mayor proporción que sí saben algunas reglas para 

la elaboración de resúmenes, por su parte las mujeres del tu~ 

no vespertino contestaron lo mismo pero en menor proporción; 

algunas de las respuestas que dieron en la opción abierta rel~ 

cionadas a la elaboración de resúmenes fueron: subrayar lo más 

importante de lo que se esté leyendo y pasar al cuaderno lo -

que consideren más importante. 

Acerca de la memor i zación de aspectos escolares, tanto los ho~ 

bres c omo las mujeres de los dos turnos contestaron que memori 

zan sólo cuando t ienen que hacerlo, sin embargo, cuando se les 

preg untó acerca del significado que para ellos tiene el estu -

diar tanto hombres como mujeres del turno matutino y vesperti

no respo ndieron que estudiar es memorizar todo, así también al 

gunas de las respuestas aportadas por los alumnos fueron las -

s iguientes: estudiar es aprender lo que se vió en clase revisan 

do los apuntes e investigar algo que les interese sin que se -

l o hayan dejado de tarea. 

Se ob serv ó que los hombres y las mujeres de los dos turnos pr~ 

sentan nerviosismo al exponer algún tema frente·a grupo atrib~ 

yéndoselo a que se van a burlar sus compañeros si llegaran a -

equi vocarse. 
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La frecuencia con que asisten a l a biblioteca es esporádica en 

los alumnos de ambos sexos del turno matutino y para los -hom -

bres y mujeres del turno vespertino sólo llegan a asistir cuan 

do les de j an alguna tarea que impliq ue investig ar . 

Respecto a las condi~iones físicas que se requiere~ para el e~ 

t udi o como lo es la posición adecuada del foco, todos los alu~ 

no s de los dos turnos y sexos contestaron que en el techo. 

La particip ación de los padres en los aspectos escolares S€ m~ 

ni fies t a asi s tiendo a la escuela cuando su presencia se requi~ 

r e y supervisando las tareas, específicamente las mujeres de -

los dos t urno s y los hombres del turno vespertino respondieron 

que prefi eren que sus padres asistan a la escuela sólo cuando 

hay j unt a para la entrega de boletas, por su parte los hombres 

del tu rno matutino expresaron que sólo cuando puedan. Y respe~ 

t o a la revisión de tareas y trabajos, Gnicamente los hombres 

contes taron con mayor porcentaje que su mamá es quien se las -

r ev i sa, mientras que las mu j eres de los dos turnos expresaron 

que qui en les revisa s us tareas en su papá pero en menor por -

porción. 

Por otra parte, cua ndo se les preg un tó a los alumnos por qué -

r az ón asistían a la escuela, respondieron tanto hombres como 

muj eres de los dos turnos que quieren aprender y tener un mejor 

futur o a diferencia del que tuvieron sus padres; así también -

r elacionado con lo anter i or consideran que la aplicación de lo 

aprendido e n la escuela lo utilizan ayudando a sus papás y her 
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manos cuando tienen dudas escolares o cuando tienen otro tipo 

de problema en donde puedan aplicar los conocimientos que han 

adquirido. 

Dentro de los elementos orgánicos necesarios que un estudiante 

debe de tener para un aaecuado apr endizaje como so~ la vista y 

el oído, todos los hombres y muj eres del turno matutino y ves

pertino respondieron que sí son necesarios . 

Sobre el aspecto relacionado con su alimentación y el consumis 

mo todos en general respondieron que no se han preguntado el

por qué consumen los alimentos que les muestran en la telev i

sión. 

Acerca de la forma en que son evaluados ror sus maestros, tan

to hombres como mujeres de los dos turnos coincidieron en que 

el ma estro toma en cuenta rasgos como la partic ipación en cla 

se, las tareas y el examen promediando estos as pectos; de igual 

forma tod os los alumnos en general contestaron que las califi

cac i ones que obtienen son el resultado de su esfu erzo y tr aba

J o . 

3 ) FAMILIAR 

Está integrada por 16 preguntas (37-52) y los aspectos que com 

prende son los siguientes: 

a ) Significa do de familia 

b) Cómo desean que sea su familia 

c) Familia pequeña 
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d) Dinámica familiar 

e) Solució_n de problemas 

f) Comunicación padres-hijos 

g) Alcoholismo en el padre 

h) Nivel educativo de los padres 

i) Comunicación padres-~aestros 

j) Economía familiar 

k) Tiempo libre familiar 

El significado que le dan los hombres y mujeres de ambos tur -

nos a lo que ellos entienden por familia, es cuando el papás~ 

le a trabajar para conseguir dinero y la mamá se queda en casa 

a cumplir con el quehacer y estar al pendiente de los hijos, 

agregando además que también es el conjunto de personas que se 

quieren,respetan y trabajan entre sí; en cuanto a cómo les gu~ 

taría que fuera su familia, una proporción significativa de -

hombres y mujeres de los dos turno s r espondieron que les gust~ 

ría tener más comprensión por parte de sus padres para que no 

hub ie ra pleitos. 

Acerca de la familia pequeña l os hombres y mujeres de ambos tur 

nos consideran que una familia con pocos hijos no tiene tantos 

problemas como las familias grandes, agregando también que de

bi do a que puede distribuir su tiempo en cuidados y atención -

dándoles la opor t unidad de una mejor alimentación, educación, 

viv ienda o serv i c i os médicos . 

L~ tranquilidad y la armonía pr edomina en los hogares de todos 
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los hombres y las mujeres de los dos turnos, según lo expres~ 

do por ell-0s. 

La comunicación familiar se manifiesta a ni vel de hermanos y 

padres, esto es lo que respondieron los hombres y las mujeres 

de ambos turnos, cuando, tie nen algún problema lo comentan con 

sus hermanos y e ntre to do s proponen soluciones, así también -

los antes mencionados contestaron que cua ndo sus padres llegan 

a trabajar plat ica n y se int er esan por saber cómo les fue en

la es cuela a s us hijos. 

Cuando se trata de reso lver pr oblemas familiares, todos los -

hombre s de los dos t urnos y las mujeres del turno matu tino res 

pondieron que los toman en cuenta pa ra la solución de éstos -

porque consideran que su opinión tam bién es importante y de -

esa manera pueden ayudar a sus padres. 

De acuerd o a los datos reportados la gra n ma yoría de hombres y 

mu je res de los do s turnos saben en que trabajan sus padres, ya 

sea porque los han ll evado a su traba j o o lo ha n platicado con 

ellos . 

El problema de al coho lis mo e n el padre ocup a un lugar importa ~ 

te ya que de acuerdo a los datos r eportados tanto hombres como 

mujeres de ambos turnos respondieron que les da c oraje la acti 

tud de su padre porque sabe n que al llegar alcohblizado discu

te o golpea a su mamá. 

Algunos de los motivos que ocasionaron que sus padres no reci-
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hieran educación académica, para las mujeres del turno matuti 

no fue la pobreza de sus padres, para los hombres de este mts 

mo tu rno la misma razón pero respondieron en menor proporción; 

mientras que los hombres del vespertino contestaron que tuvi~ 

ron que trabajar desde muy pequeños, por su parte las mujeres 

de ese mismo turno res~ondieron de igual forma per¿ en menor 
proporción. 

La comunicación padres-maestros se presenta sólo cuando hay 

juntas para firma de boletas y cuando van a preguntar por las 

calificaciones y el comportamiento de los alumnos, esto es lo 

que respondieron en la opción abierta y en proporción signifl 

cativa tanto hombres y mujeres de los dos turnos, ahora bien, 

relacionado con lo anterior cuando los padres o alumnos tienen 

algún problema familiar o escolar recurren con el orientador 

o con la trabajadora social, de esta forma respondieron los -

hombres y las mujeres del turno matutino, la respuesta de los 

hombres y mujeres del turno vespertino fue la ~isma pero en me 

nor proporción. 

Respecto a la economía familiar los hombres de los dos turnos 

respondieron que cuando hay suficiente dinero lo utilizan sus 

padres para comprar ropa a toda la familia, por su parte las 

mujeres de ambos turnos expresaron que el dinero lo ocupan sus 

padres en arreglar la casa. 

Las actividades que realizan los fines de semana los alumnos 

a nivel familiar son diversas, de tal manera que tanto los hom 
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bres como las mujeres de los turnos matutino y vespertino res 

pondieron -que sus padres les dedican tiempo ayudándol es y acla 

rándoles sus dudas escolare s, ahora bien, con respecto a acti 

vidades de esparcimiento los hombres de ambos turnos y las mu 

j eres del vespertino contestaron que los fines de semana se -
' quedan a asear la casa, mientras que las mu j eres del turno m! 

tutino respondieron que se dedican a realizar visitas a fami-

l i ares que viven cerca de su casa, y de entre algunas otras -

respuestas que dieron fueron: ir a algún parque a divertirse, 

ir a la plaza, mercado o tienda comercial a traer lo necesario. 

Cuando se les preguntó que son quien les gusta salir de paseo, 

los hombres de los dos turnos contestaron que con su mamá y -

las mujeres de ambos turnos respondieron que con sus hermanos. 

4) PSICOLOGICA 

El área psic ológic a está inte9rada por 17 pre~ untas (52-68), 

en las que se consideran los siguientes aspect~s: 

a ) Diferencias entre pubertad y adolescencia 

b) Cambios físicos que se presentan en el adolescente 

c ) Signifi cado de menstruación 

d) Actitudes del adolescente hacia lo que . son las relaciones 

sexuales y el embarazo fuera del matrimonio 

e) Conductas de pertenencia que se presentan en Ja adolescencia 

f) Aislamient o y social ización del adolescente 

g) Autoridad y comunicación padres-hijos 
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h) Participación en labores domést ica s 

i) Relación padres-hijo s 

j) Actividades en el tie mp o libre 

En la tabla 1 se puede observar que cuando se les preguntó la 

diferencia entre pu ber tad y adolescencia, la gran mayoría de 

hombres y mujeres respondieron que no sabían, sólo una minoría 

contestó que es cuando termin a la niñez y empieza la pubertad, 

después conti núa la adolescencia. 

Ac erca de los cambios físicos que el adolescente presenta en 

est a etapa, todos los hombres y mujeres de los dos t urnos y s~ 

xos re conocen que sí los hay, mencionando que el cuerpo poco a· 

poco se va desarrollando, además se dan ciertos cambios en el 

cuerp o muy notor ios, y también va cambiando la forma de pensar 

a través del tiempo. 

Con respecto al significado que para ellos tiene la mens tru a -

ció n, los hombres y las mujeres de lo s dos turn os respondieron 

que es un proces o natural que s e presenta en el organism o de -

la mujer regu larmente cada mes, pero además mencionaron que es 

algo que el cuerpo desec ha y que al otro mes vuelve a junt ar se. 

Cuando se l es pidió que citaran los cambios físicos que se pr~ 

sentan en el hombre, un promedi o de ap roximadamen te la mitad 

de hombres y mujeres respondió ~ue lo sahía n, aT~unos otros en 

menor proporción mencionaron al aunas características como : br~ 

ta el bigote, barba y vello en ciertas partes del cuerpo, así 
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también una minoría respondió que no se los han enseñado y que 

en su casa no se habla del tema. 

Ante las relaciones sexuales prematrimoniales, los hombres y 

las mujeres de los dos turn os opinaron que se deben llevar a -

cabo hasta que sean adultos. 

De ig ual forma un porcentaje significativo de hombres y muje -

re s del turno matutino y vespertino contestaron que cuando una 

mujer queda embarazada antes de los 15 años debe dedicarse a -

trabajar para sostenerse a sí misma y a su hijo. 

En el caso de cuando un hombre embaraza a una mujer las muje -

res del tu rno matut ino respondieron con mayor porcentaje que 

los hombres del mismo turno y los del vespertin o, dentro de las 

respuestas abiertas ag re9 aron que debe afrontar la responsabi-

1 idad y casarse con la muchacha así también que debe responder 

por la criatura y ser un buen padre. 

En relación a la adhesión que se establece en una pandilla o 

agrupación las respuestas fueron las siguientes: 

Los hombres del turno vespertino contestaron que se ayudan en

tre sí, los hombres del matutino y las mujeres del vespertino 

contestaron lo mismo pero en menor proporción, por su parte las 

mujeres del turno matutino expresaron que se une una pandilla 

por el hecho de realizar actividades que les pueden aportar al 

ao posi t i vo, agregando también se adhieren para convivir con -
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con personas de su misma edad, y recibir el apoyo del grupo -

cuando alguno de sus integrantes tiene problemas. 

La soledad de los alumnos se manifiesta más en las mujeres de 

los dos turnos cuando tienen problemas y nadie les ayuda a re 

sol verlos o cuando las , re0añan y se enojan con ellas, en el -

caso de los hombres del turno matutino la proporción es muy -

similar. 

En cuanto a los permisos para salir a algún lugar, los hombres 

del turno matutino expresaron que los da su papá y las mujeres 

de los dos turnos así como los hombres del turno vespertino se 

los da su mamá. 

Las preferencias para salir a divertirse con su mamá las maní 

fest aron los hombres del turno matutino, mientras que las mu

j eres de ambos turnos respondieron que con sus hermanos, y los 

hombres del turno vespertino prefieren salir a divertirse con 

sus amigos. 

Cuando sus pa dres les llaman la atención por al0ún error oue -

cometieron , la respuesta de hombres y mujeres de los dos tur

nos es ex p l i c á n do l es 1 o.s errores q u e tu v i ero n . Mu y re l a c i o nado 

con los padres y la comunicación que debe existir con los hijos, 

los hombres de los dos turnos opinaron que sus padres los cono 

cen porque constantemente platican con ellos, mi'entras que l as 

mujeres de ambos turnos r e spondieron que las conocen desde pe

queñas; además todos en términos generales de los dos turnos -
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consideran que sus padres pueden ser sus amigos. 

Respecto a las labores domésticas, los hombres y las mujeres 

tanto del turno matutino como vespertino expresaron que es ta 

rea de todos los que viven en una casa. 

' Las actividades que realizan los fines de semana quedo distri-

buida así: los hombres y mujeres del turno matut i no les gusta 

ir al deportivo, a los hombres del turno vespertino les austa 

salir a jug ar y las mu jeres del turno vespertino prefieren ver 

la televisión o escuchar la radio. 

4.1.5 Estudio Final 

La experiencia observada durante la aplicación del cuestiona -

rio pilot o, nos trajo como consecuencia el considerar necesa -

rio rediseñar y ajustar nuestro cuestionario definitivo, con -

la i ntención de precisar y objetivizar el mismo. 

Se le dio un formato con un tipo de letra más accesible al en-

tendimiento de los alumnos, se cambió la redacción de algunas 

preguntas, se aumentaron, así como se eliminaron otras; acerca 

de las or e9untas abiertas, gracias a que se tomó una muestra 

aleatoria de 10 cuestionarios por 9rupo se determinaron cerca 

de 9 categorías de respuestas más siqnificativas por pre~unta 

a las cuales se les asignó un código numérico del cual se se-

le ccionaron los porcentajes más altos para ser tomados en cuen 

t a en el cuestionario final apareciendo dichas respuestas en 

opciones de preguntas cerradas exclusivamente, ver tabla l. 
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Una vez logrado lo anterior, se procedió a la elección de las 

escuelas en que había de aplicarse, las cuales debido a las -

especificaciones que se manifiestan en el objetivo, deberían 

ser únicamente planteles aledaños al barrio de Cuautepec y del 

sistema de secundarias técnicas, las cuales fueron: 

a ) Escuela Secundaria Técnica: E.S . T. No. 61 

"Dr. José Ma. Luis Mora" 

Cal les Manuel Esperón y Abel Domínguez 

Col. Tepetatal, 

Cuautepec Barr i o Alto. 

b) Escuela Secundaria Técnica: E.S .T. No. 76 

"Valentín Gómez Farías" 

Calle Plan de San Luis s/n 

Col . Tic om á n . 

c ) Es cuela Secundaria Técnica ~ E.S.T. No . 8 2 

Calles Felipe Angeles y ~iños Héroes 

Col . Arboledas 

Cu autepec Barrio Alto. 

d) Escuela Secundaria Técnica: E. S.T. No. 85 

"Francisco González Bocanegra" 

Av. Río Santa María esq. Primer Retorno de Río San Pedro, 

Unidad Habitacional El Arbolillo I . 

e) Escuela Secundaria Técnica: F: . S.T. No. 104 

/l.v. Calz. México - Cuautepec s/n 

Unidad Habitacional El Arbolillo II. 
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Una vez redisenado el cuestionario definitivo de nuestro tra-

bajo compuesto por 69 preguntas cerradas distribuidas en cua

tro áreas antes mencionadas (ver anexo 2), nos dirigimos al -

Departamento de Servicios Educativos de la DGEST para comuni-

car de los avances del trabajo y para solicitar su colabora -

ción institucional de €ste en las cinco escuelas planteadas. 

Se les llevó a los directores de cada plantel el oficio otor

gado por la DGEST para que permitieran el desarrollo del pro

yecto (ver Anexo 2). 

De todos los alumnos de primer ingreso de los cinco planteles 

se tomó una muestra de dos grupos por turno, la cual quedó de 

la siguiente forma distribuida: 

S E X O 
M A S C U L I N O F E M E N I N O 

. PLANTEL : T u R N o T u R N n 
MATUTINO · VESPERTINO . MATUTINO VESPERTINO 

E. S. T. No. 61 32 35 59 50 

E. S. T. No. 76 51 53 29 15 

E. S. T. No. 82 40 56 54 41 

E. S. T. No. 85 40 46 44 24 

E. S. T. No. 104 58 56 35 6 

S UBTOTALES 221 246 221 130 

467 3 51 

TOTAL 818 ESTUDIANTES 
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Cabe recordar que para la aplicación de dicho estudio final -

se procedió a seguir los mismos pasos que para el estudio pi

loto, sólo que la implementación del definitivo se llevó a ca 

bo un año más tarde con alumnos de recién ingreso, esto es, en 

el mes de septiembre de 1989. 

Esta investigación debió tener este retraso ya que si bien el 

estudio piloto se efectuó con alumnos de primer ~rado (recién 

ingresados un mes), el cuestionario debe aplicarse a aquellos 

que aun no están "contaminados" por el nuevo ambiente escolar, 

de tal forma que al siguiente ciclo escolar (1989-1990) cuando 

a los alumnos se les solicita que acudan al PAME (Programa de 

Adaptación al Medio Escolar) aún no se encuentran conviviendo 

con los alumnos de otros grados ni están totalmente inmersos 

en el sistema que los recibe. Por ello la importancia de que -

se aplicará en este tiempo dicho instrumento, de tal forma que 

se pudiera realmente determinar cómo llega el alumno y cuáles 

son sus carencias y necesidades antes de que empiece su nueva 

etapa escolar. 

4.1.6 Resultados del estudio final 

El cuestionario final al igual aue el cuestionario piloto está 

conformado por cuatro áreas: Institucional, Pedagógica, Fami -

liar y Psicológica, los resultados de cada una de éstas son pr~ 

sentados en el orden mencionado. 
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1) AREA INSTITUCIONAL 

Esta área está compuesta por 11 preguntas de las cuales se ob 

tuvo información que nos permitió conocer la adaptación de 

alumnos que ingresan a primer año y a un nuevo medio escolar. 

Aspectos considerados er esta área: 

a) Significado de la secundaria 

b) Significado del uso del uniforme 

c) Disciplina, derechos y obligaciones del estudiante 

d) Hábitos de limpieza 

e ) Actitudes cívicas 

f) Significado de libertad en el ámbito escolar 

- La secundaria significa para los hombres y mujeres de los -

dos turnos la oportunidad de estudiar una carrera técnica, sin 

embargo los alumnos del turno vespertino además a~renaron que -

al terminar la secundaria hay posibilidades de entrar a traba

jar. 

- El uniforme escolar tiene un significado diferente para los 

a l u m n ó-s , e n e l ca so d e l a s a l u m n a s d e l t u r n o m a t u t i n o y v e s pe.!:.. 

tino el usar el uniforme significa identificar quienes son alum 

nas de la escuela, mientras que para los hombres del turno ma

tutino equivale a tener seguridad, protección y viqilancia, por 

su parte los hombres del turno vesoertfno consid&ran que les -

fomenta hábitos disciplinarios. 

- -En cuanto a la disciplina escolar, ésta es entendida de di fe 
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rentes formas, para los hombres del turno vespertino significa 

el no salirse de clases, para las mujeres de ambos turnos es

obedecer a los maestros, agregaron los hombres de los dos tur 

nos y las mujeres del turno matutino que la disciplina también 

es res~etar a la escuela, profesores y compañeros. 

El significado que le atribuyen a sus derechos y obli~aciones 

lo expresan así: tanto los hombres y las muje r es de los dos -

turnos consideran que dentro de sus derechos que adquieren al 

ser estudiantes de un centro educativo está el respeto a los 

demás para que éste sea recíproco, pero también reconocen que 

adquieren obl i gaciones como prestar atención a los maestros y 

cumplir con las tareas . 

- Los hábitos de limpieza adquiridos en casa los demuestran 

las mujeres de ambos turnos y los hombres del turno vespertino 

no t irando basura en cualquier narte, asimismo, las mujeres -

del turno matutino y los hombres del turno vespertino respon

dier on que hacen uso adecuado de los baños, t ambién los hom -

bres del turno matu t ino y las mujeres del ves pertino contesta 

ron que cuidando su aseo personal . 

- Cuando realizan los honores a la bandera tanto los hombres -

como las mujeres de los dos turnos lo hacen porque están con -

vencidos de ello; relacionado con lo que son l os honores a la 

bandera está el cantar el himno nacional a lo que respondieron 

los hombres del turno matutino y las mujeres del turno vesper

t~no que es el símbolo de nuestro país, mientras que las muje-
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res del turno matutino y los hombres del turno vespertino co~ 

testaron que es un orgullo como mexicanos que debemos respetar 

y continuar. 

- El significado de lo que es la libertad es entendido de di

versas formas, pues pata las mujeres del turno ves~ertino siR 

nifica poder hacer lo que tú quieras sin que haya reqaños, p~ 

ra los hombres y mujeres del turno vespertino es entendida co 

mo el derecho de tener libertad de expresión sin oue les con

tradigan, y para los alumnos del turno vespertino es tener la 

oportunidad de divertirse con organización y responsabilidad. 

En cuanto . a la libertad escolar en t€rminos generales todos -

consideran que es pensar libremente pero respetando el regla

mento escolar. 

Al ser la educación gratuita los hombres y mujeres del turno -

matuti no y vespertino contestaron que por ese hecho pueden lle 

gar a terminar una carrera. 

2) AREA PEDAGOGICA 

Se encuentra integrada por 24 preguntas (12 a 36), en esta se 

obtuvo información acerca de los alumnos y su entorno escolar, 

así como la participación de los padres en este ámbito. 

Los aspectos mencionados en esta área fueron: 

a) Motivos por los que asisten a la escuela 

b) Significado de maestro y estudiante 

t) Hábitos de estudio 
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d) Importancia de los sentidos v i sual y auditivo en el estudio 

e) Aplicabilidad de lo aprendido en la escuela a su vida coti 

diana 

f) Participación de los padres en su educación 

g) Actitudes de los alumnos ante 1 a publicidad televisiva 
1 

h ) Valor que le dan los alumnos a las evaluaciones académicas 

y los medios que se utilizan para e 11 o 

- En forma coincidente tanto hombres como mujeres de los dos 

turnos respondieron que asisten a la escuela porque quieren 

aprender y superar la preparación que recibieron sus padres y 

asi mismo tener un mejor futuro. 

- Respecto al sinnificado de maestro, los hombres y las muje -

res de los dos turnos si~nifica el que escucha, comprende y 

tra nsmite conocimientos y un estudiante, para las mujeres de -

ambos turnos significa querer llegar a tener una carrera y ser 

al guien en la vida, mientras que para los hombres de los dos -

turnos y nuevamente las mujeres del turno vespertino significa 

el que asiste a la escuela para aprender y estudiar cosas que 

no sabe. 

- Relacionado con lo anterior, estudiar significa para los ho~ 

bres del turno matutino memorizar todo; para los hombres del -

turno vespertino es hacer las tareas y todo lo nue les dejen -

los maestros, y para las mujeres de los dos turnos estudiar es 

aprender lo que se vio en clases, revisando apuntes. 
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- La aplicabilidad de lo aprendido en la escuela a la vida co 

tidiana se manifestó así: Los hom~res del turno matutino lo -

aplican ayudando a sus hermanos en sus tareas, por su parte -

los hombres del turno vespertino contestaron que ayudando a -

sus papás en algo que ellos ignoran o necesitan, mientras que 

las mujeres de los dos ' turnos respondferon a dos opciones, apl! 

can los conocimientos ayudando a sus papás igualmente que los

mencionados anteriormente y además para que la gente no abuse 

de ellos cuando compran o venden algo. 

Respecto a los cuadernos y apuntes escolares, éstos son utili

zados de la siguiente manera: 

- Los apuntes que toman en las clases les son útiles y los em

plean para estudiar, esto respondieron tanto hombres como muj~ 

res de ambos turnos; mientras oue sus cuadernos que utilizaron 

en la orimaria las mujeres del turno matutino, los cuidaban y 

utilizaban para tomar apuntes y poder ocuparlos cuando los ne

cesitaran, por su parte los hombres de los turnos matutino y 

vespertino sólo contestaron que los utilizaran para tomar apu~ 

tes teniéndolos presentables para cuando los necesitaran; las 

respuestas de las mujeres del turno vespertino fueron indepen

dientes a las anteriores ya que ellas los guardan porque posi

blemente les pueden servir en la secundaria. 

Cuando se trata de leer, estudiar o hacer tareas tanto hombres 

como mujeres del turno matutino y vespertino prefieren hacerlo 

s~los; sucediendo exactamente lo mismo cuando estudian en su -
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casa. Así como también las tareas les sirven a las mujeres de 

los dos turnos para repasar lo que se vió en clase, mientras

que a los hombres del turno matutino y vespertino y las muje

res del turno matutino les sirven para poder incrementar sus 

calificaciones en los exámenes. 

Pespecto a la administración del tiempo, todos los hombres y -

mujeres de los dos turnos respondieron oue lo van haciendo po

co a poco los trabajos que les dejan para entre~ar a mediano 

pl azo; respecto al tiempo aue le asignan al estudio de una ma

teria los hombres y las mujeres del turno matutino y vesperti

no contestaron que lo administran adecuadamente. 

Cuando el maestro da la clase si hay atención, esta fue la res 

puesta de hombres y mujeres de ambos turnos. 

- De acuerdo a los resultados obtenidos se observaron diferen

tes respuestas relacionadas con lo que for~a parte de compren

sión de lectura (vocabulario, elaboración de r~sumenes, etcét~ 

ra), de tal manera que los hombres de los dos turnos respondi~ 

ron oue cuando el maestro les deja estudiar algo no entienden 

lo que si~nifican algunas palabras, por su parte las mujeres -

del turno matutino expresaron también lo anterior pero además 

agregaron que no saben extraer lo más importante de una lectu

ra, y las mujeres del turno vespertino se inclinaron ünicamen

te por la misma opción el no saber extraer lo más importante -

de una lectura. 



159 

Retomando lo anterior, cuando se trata de que elaboren un r! 

sumen los alumnos, la respuesta de los hombres ;y mujeres de · a~ 

bos turnos es: subrayar lo más importante de lo que lean, sin 

embargo, además las mujeres del turno matutino agregaron que 

copian todo lo del libro al cuaderno. 

Respecto a la retención de conocimientos todos los hombres y -

las mujeres de ambos turnos respondieron que primero razonan 

los conoci~ientos y después los aprenden, sin embargo, sabemos 

que esto no se presenta así, debido a oue el sistema educativo 

vigente transmite la enseñanza a partir de la repetición (mem~ 

rización) y no tanto dirig i do a la reflexión (razonamiento). 

En las exposiciones frente a grupo, reportaron todos los hom -

bres y mujeres del turno matutino y vespertino que se sienten 

nerviosos ante este tipo de situaciones. 

La asistencia a la biblioteca se manifiesta sólo cuando les de 

jan alguna tarea, esto fue lo que respondieron · tanto hombres y 

mujeres del turno matutino y vespertino. 

Acerca de las condiciones físicas que se requieren para estu -

diar los hombres y mujeres de los dos turnos contestaron que 

la ubicación adecuada del foco es en el techo. 

- En cuanto a la participación de los ~adres en aspectos esco

lares se observó que los hombres y mujeres delturno matutino 

contestaron que les gustaría que sus padres asistan a la escue 

la cuando puedan, mientras que los hombres y mujeres del turno 
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vespertino respondieron que sólo cuando hay juntas para firma 

de boletas. Asimismo la participación parental se presenta én 

la revisión de tareas y trabajos, de tal manera que los hom -

bres y mujeres del turno matutino contestaron que su mam&; las 

mujeres del vespertino dicen que su pap& y mam& y los hombres 

del turno vespertino expresaron que algún hermano. 

Los alimentos promocionados a través de los medios de comunica 

ción masiva no los consumen, esto respondieron los alumnos del 

turno matutino; los hombres y mujeres del turno vespertino opl 

nan que no deben gastar en cosas que no les sirvan, y nuevame~ 

te las mujeres del turno vespertino y matutino dicen que no se 

lo habían preguntado. 

El significado aue tienen las calificaciones escolares para los 

alumnos, así como la forma en que consideran que van a ser ca

lificados en la secundaria fue contestada de la si9uiente mane 

ra: 

Los hombres y mujeres de los dos turnos respondieron que son 

el resultado de su esfuerzo y trabajo escolar y la manera en -

que deben ser calificados es a través de participaciones en cla 

se. 

- Fi nalmente acerca de los sentidos de la vista y el oído los 

hombres y mujeres de ambos turnos contestaron que son elementos 

necesarios para poder estudiar y aprender bien. 

3) AREA FAMILIAR 
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El área familiar está compuesta por 16 preguntas (37-52) y los 

aspectos que se contemplan son: 

a) Significado de familia 

b) Cómo desearían que fuera su familia 

c) Familia pequeña 

d) Dinámica familiar 

e) Solución de problemas 

f) Comunicación padres-hijos 

g) Alcoholismo en el padre 

h) Nivel educativo en los padres 

i) Comunicación padres-maestros 

j) Economía familiar 

k) Tiempo libre familiar 

- Lo que significa la familia para los alumnos de los dos sexos 

del turno matutino fu e contestado así: 

Es el con j unto de personas que se ouieren, se respetan y viven 

unid as entre sí, para los hombres del turno vespertino signifi 

ca te ner obli9aciones todos en ge neral y cumplirlas; y nara las 

mujeres del turno vespertino si9nifica que todos los miembros

de la familia tengan de r echos e iQualdades para recibir educa

ción, alimentación, vestidos y vivienda. 

- Respecto a como les gustaría que fuera su fami.lia, los hom -

bres de los dos turnos y las mujeres del turno vespertino res

pondieron que desean que hubiera más comprensión por parte de 
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sus padres y que no hubiera pleitos, además también las muje -

res del turno vespertino agregaron que les gustaría que exis -

tiera responsabilidad económica por parte de sus padres para 

proporcionarles lo necesario, y las mujeres del turno matutino 

expresaron que les gustaría tal como es. 

- Acerca de la familia pequeña todos los hombres y mujeres de 

los dos turnos respondieron que les da la oportunidad de una -

me j or alimentación, educac i ón, vivienda y servic i os médicos. 

- La tranquilidad y la armonía es lo que prevalece en los ho~a 

res de los hombres y mujeres tant o del turno matutino comco del 

vespertino, según lo reportaron los alumnos . 

- Cuando los alumnos tienen un problema personal se lo platican 

a su mamá, de esta manera contestaron todos los hombres y muj~ 

res de los dos turnos, pero además los hombres del turno matu

tino agregaron que también a su papá. 

- Cu ando los padres llegan de trabajar se interesan por saber 

cómo les fue a sus hijos en la escuela, así respondieron tanto 

hombres como mujeres del turno matutino y vespertino. Así tam

bién consideran los alumnos de lo s dos turnos y sexos que cuan 

do hay nroblemas familiares todos oarticipan en la soluci6n de 

és t os, a~re~ando además las mujeres del turno vespertino oue -

sus padres creen que la opinión de ellas es impo~tante. 

- Ante el alcoholismo del padre los alumnos respondieron de di 

f~rente manera; los hombres del turno vespertino aprovechan la 
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oportunidad para pedirle algo, las mujeres también del vespe~ 

tino hablan con su padre porque suponen que pueden influir en 

él para que ya no tome . En el caso de los hombres y mujeres -

del turno matutino, contestaron que no bebe alcohol su papá . 

- Los motivos que impid~ eron la continuidad de estudios de los 

padres se pueden resumir en dos : 

Los hombres de los dos turnos y las mu j eres del vespertino re! 

pendieron que interrumpieron sus estudios por tener que traba

jar desde pequeños, otra vez los hombres del matutino y las mu 

j eres del mismo turno contestaron que su pobreza no se los pe~ 

mitió. 

- El contacto que tienen los padres con los profesores se pre

senta cuando hay juntas para firma de boletas, esto contesta -

ron tanto los hombres como l as mu j eres de los dos turnos; en el 

caso de que exista algún problema escolar o familiar los padres 

de las mu j eres del turno vespertino se dirigen . a algün profesor 

en t anto que los padres de los hombres de los dos turnos y las 

mu j eres del turno mat ut ino van directamente a orientación o tra 

ba j o social. 

Las mu j eres del turno matutino y vespertino y los hombres del

t urno matutino saben e n dond e t rabajan sus padres porque estos 

mismos les platican, y los hombres del turno vespertino se han 

enterado poroue ayudan a sus padres en su traba j o. 

- . Cuando la economfa familiar no se encuentra reducida , el di-
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nero en distribuido para comprar ropa y calzado rara la fami -

lia, esto es lo que contestaron los hombres y Mujeres de los -

dos turnos, pero además estas últimas agregaron que el dinero 

también es invertido en arreglar la casa. 

- Los padres de los hom,bres del turno vespertino de.dican tiem

po a sus hijos estébleciendo comunicación acerca de sus probl~ 

mas escolares; a las mujeres de los dos turnos y los hombres 

del turno matutino les dedican tiempo ayudándoles y aclarándo

les dudas escolares. 

Las actividades familiares que realizan el fin de semana las -

mujeres de ambos turnos y los hombres del turno vespertino es- , 

tán dirigidas a realizar visitas a familiares, mientras que los 

hombres del turno vespertino van a la iqlesia o templo. Y cuan 

do se trata de elegir con quién saldrán a pasear las mujeres -

del turno vespertino respondieron aue con sus hermanos, para -

las mujeres de los dos turnos y los hombres del turno vespert! 

no es preferible salir con toda la familia. 

4} AREA PSICOLOGICA 

El área psicológica está integrada por 17 preguntas (53-69), en 

las cuales se citan los siguientes aspectos: 

a) Diferencias entre pubertad y adolescencia 

b) Cambios físicos que se presentan en el adolescente 

c) Significado de menstruación 

d-) 1'. c t i t u d e s d e 1 a d o l e s c e n t e h a c i a l o q u e s o n 1 a s re 1 a c i o n e s -
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sexuales y el embarazo fuera del matrimonio 

e) Conductas de pertenencia que se presentan en la adolescencia 

f) Aislamiento y socialización del adolescente 

g) Autoridad y comunicación padres-hijos 

h) Participación en quehaceres domésticos 

i) Actividades en el ti~mpo libre 

- En la Tabla 2 muestra las respuestas e n donde la adolescen -

cia es considerada por los hombres y mujeres de los dos turnos 

como la etapa en donde se presentan cambios físicos tanto en -

el hombre como en la mujer . 

Al formar parte del alumnado de la secundaria los hombres del 

turno matutino y vespertino , así como también las mujeres de -

este mismo turno consideran que no es lo mismo que estar en la 

primaria porque van creciendo y entran a otra etapa de su vida, 

los hombres del turno vespertino contestaron que se debe ser -

más responsable y valerse por sí mismo, asimismo, las mujeres 

del t urno vespertino aoregaron que sienten temor oor ser alqo 

nuevo para ellas. 

- Respecto a los cambios físicos que se presentan en la mujer 

durante la adolescencia, los hombres y mujeres de los dos tur

nos respondieron que conocen el ·desarrollo del busto y el en -

sanchamiento de las caderas . 

- El significado que t i ene la menstruación para los hombres y 

mujeres de los dos turnos es entendido como un proceso natural 
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que se presenta en el organismo de la mujer regularmente cada 

mes. 

- Acerca de los cambios físicos que se presentan en el hombre 

durante la adolescencia los hombres y mujeres del turno matu

tino respondieron que ~parece el bigote, barba y v~llo en deter 

minadas partes del cuerp y los hombres y mujeres del turno 

vespertino consideran que se manifiesta en el desarrollo del

pene y testículos. 

- Tanto hombres como mujeres de ambos turnos contestaron oue -

se deben tener relaciones sexuales hasta que se casen; los horn 

bres del turno matutino además consideran que hasta que se es . 

grande. 

Las actitudes de los alumnos ante el embarazo fuera del matri

monio fueron las siguientes: 

Los hombres del turno matutino y las mujeres del turno vesper

tino opinaron que al embarazarse la mujer debe ser madre solte 

ra y aceptar su situación aunque la critiquen, mientras que 

las mujeres del turno matutino y vespertino nuevamente así como 

los hombres también del vespertino resnondieron aue debe dedi

carse a trabajar para sostenerse a si misma y a su hijo. 

Ahora bien, cuando el hombre embaraza a una muJer la respuesta 

que dieron fue: 

Las mujeres por su parte de los dos turnos y los hombres del -

turno matutino contestaron que debe aceptar su responsabilidad 
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como esposo y casarse; los hombres del turno matutino y ves -

pertino asf como las mujeres del mismo turno expresaron que ·

debe responder por su hijo y ser un buen padre . 

Respecto a la pertenencia de grupo las mujeres del turno ves

pertino respondieron qu~ los adolescentes se unen a una pand! 

lla e a~rupaci6n cara ayudarse mutuamente, las ~ujeres del tu~ 

no ~ atu tir : o ccnsideran cue encuentrar en el ~rupc la compren

si ór oue no tienen en su casa y la respues ta de los ~o~tres -

de a~fos turnos es debido a Pue ouieren convivir ccn personas 

de su misma edad. 

- El aislamiento es manifestado ante situ~ciones protlemáticas , 

y nadie acude a ayudarlo s, esto es lo nue respondieron las mu

jeres de los dos turnos y los hombres del turno matutino, por 

su parte las mujeres del turno vesoertino se aislan cuando se 

sienten tristes y que nadie las quiere y en se~undo término -

las mujeres del turno matutino consideran que cuando las reg~ 

ñan y se enojan con ellas. 

- Los permisos para salir de la casa los dan ambos padres, p~ 

ro específicamente, las mujeres del turno matutino contestaron 

que los da su papá, los hombres del turno vespertino respondi~ 

ron que tanto su papá como su mamá y los hombres del matutino 

así como las mujeres del turno vespertino los permisos son da 

dos por su mamá . 

- . Cuando se trata de salir a divertirse la respuesta de los -
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hombres del turno matutino y las mujeres del turno vespertino 

fue diriaida a salir con sus hermanos, mientras que las muje

res del matutino y los hombres del vespertino respondieron oue 

con toda su familia. 

- Cu ando l os hombres y ~ujeres de ambos turnos cometen aloún 

error, la forma de proceder de sus padres es explicándoles los 

errores que cometieron. 

Lo s alumnos consideran que sus padres los conocen porqu e : Las 

mujere s del turno vespertino platican constantemente con sus 

padres, por su parte los hombres de los dos turnos y las muj~ 

res del turno matutino respondieron que sus padres las cuida

ron aesde pequeñas. 

- En cuanto a los queh acer es domésticos, los hombres de los -

dos turnos y las mujeres del turno vespertino opinar. que es ta 

rea de todos los oue viven en una casa y las mujeres del turno 

matutino contestaron que no lo deben de hacer porque su mamá 

es la única que tiene obligació n de hacerlo. 

- Acerca de la relación padres-hijos, los hombres del turn o m! 

tut i no conside ran oue sus padres pueden ser también sus amigos 

poroue los ouieren y comprenden, por su parte las mujeres del 

turno matutino expresaron únicamente que pueden ser sus amigos, 

mientras que los alumnos de los dos sexos del turno vesperti no 

respondieron que sus padres los quieren y los comprenden. 

- · Las actividades del fin de semana que realizan los hombres -
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del turno vespertino son ir al deportivo y salir con su fami

lia de paseo, ésta última actividad también la realizan las ·mu 

jeres del turno matutino; los hombres del mismo turno matuti

no van a visitar a sus familiares y arreglan sus objetos per

sonales, de igual manera esto último fue contestado por las -

mujeres del turno vespértino. 

4.2 DISCUSION 

1) Area Institucional 

En esta parte, podemos observar la forma como mane j a el estu

diante los conceptos relacionados con su in greso y adaotación 

a su nuevo medio escolar. Recordemos que como alumnos de pri

mer ingreso a la escuela secundaria les resul t a totalmente dis 

tinto el sistema y e l nivel pues la comparan de inmediato con 

su anterior escuela . Ya que la escuela es la institución que 

ti ene más contacto con el alumno, que pas a medio día en el am 

biente escolar, por lo tanto , e l orientador educativo está com 

promet id o con ayudarlo en su proceso enseñanza-aprendiza j e y 

a desarrollar habilidades oue le permitan convertirse en un ciu 

dadano adulto competente . 187 

Inicialmente, se observó en los alumnos que presentan patrones 

de adaptación de acuerdo a la f orma como han sido educados en 

su familia de acuerdo a su rol sexual ; para los hombres es im-

187 
Powell, M. (op. cit.), p. 446. 
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portante usar el uniforme para sentirse diferentes de otros -

alumnos, incluso de los de otras secundarias o para sentirfe 

"más grandes" respecto de los de la primaria, esta dernostra -

ción de sentirse superiores idealmente también la manifiestan 

como ya se mencionó al portar el uniforme que representa para 

ellos el haber adquirido un grado mayor de estudios; esto co-

mo una forma de sentirse superiores con poder delante de los 

- 188 1 · - d 1 . 1 aemas por su parte, a percepc1on e as muJeres a usar 

el uniforme es diferente, ya que para ellas significa seguri-

dad, protección, dentro y fuera del plantel. 

El significado de lo que es la disciplina para los hombres es 

el estar recluido en un salón de clases sin que se le permita 

hacer lo que quiera y que cuando se hace evidente la presencia 

del maestro implica para ellos esa figura revestida de autori 

dad, poder e i nfluencia que adoota papeles como el de árbitro, 

j uez, asesor social, d isciplinador, ami go, etcétera, al que se 

le reta, se le acata o se le escucha a veces. 189 En el caso de 

las mu j eres, la disc i pl i na es c onsiderada como sinónimo de obe 

diencia, una actitud cultural de como ha sido educada la mujer 

e n nues t ro medio que refle j a un sometim i ento a toda figura de 

autoridad, especialmente a la masculina representada por el p~ 

188 Horrocks, J.E. (op . cit.), p. 40. 
18 9coleman, J.C . {op. cit), p. 112. 

Powell, M. (op. cit.), p. 498 . 
Horrocks, J.E. (op. cit .) , p. 65. 
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dre y que ahora es sustituida por la del docente. 190 

Acerca de los conceptos de respeto hacia los demás, atención 

y responsabilidad tanto en clases como en el cumplimiento de 

las tareas, todos los alumnos de ambos sexos coincidieron por 

igual, sin embargo, éstos no siempre pueden ser demostrados -

como se quisiera ya que hay factores como la falta de hábitos 

de estudio, alimentación deficiente, problemas en casa, lo que 

favorece desde los problemas de aprendizaje típicos de los que 

se quejan los maestros como es un "latoso, un inquieto, no P2. 

ne atención, etc." hasta la deserción definitiva de la escue

la.191 

Con la finalidad de observar si los hábitos de limpieza se g~ 

neralizan tanto en la casa como en la escuela, se detectó que 

como característica propia de la edad en todos los ingresantes 

les preocupa más su aseo y aspecto personal que cualquiera 

otra situación como la de conservar limpio y en orden el mobi 

liario escolar. Bajo esta circunstancia podemos observar como 

la dependencia en el apoyo paterno para los sentimientos de va 

lía y significación son reemplazados progresivamente durante 

esta etapa inicial de cambio por un sentido de autovaloración 

190sánchez A., J. (1980), p. 19. 
Paz, O. (1984), pp. 68-69. 

191 Yáñez L., J.J. y Díaz S., F. (1988), p. 76. 
Powell, M. (op. cit.), pp. 508-509. 
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derivado de los logros y del control que gana la aprobación -

social y objetiva, y el hecho de querer tener su cuarto sucio 

o su casa en desorden y tratar de generalizar dicho modelo ha 

cia la esc~ela no quiere decir que el muchacho le guste vivir 

en una pocilga, sino sólo en esta etapa desean sentir que rea 

firman su autobalance én forma más o menos independiente, co-

mo una forma de demostrar que pueden controlar su propia vi -

da.192 

Respecto a los actos cívicos, se puede observar en los result~ 

dos que tanto hombres como mujeres tienden a realizarlos por-

convicción oropia, sin embargo, creemos que esto no es asf, -

que es una R. contraria a lo que realmente hacen, ya que mue~ 

tran un comportamiento antisocial en las ceremonias de honores 

a la bandera, su presencia en este tipo de actos es más por -

imposición y costumbre que por un auténtico nacionalismo o con 

vicción propia. El nacionalismo impuesto de esta forma es una 

idolatría, su culto es el patriotismo; al no participar viva-

mente en las "ceremonias" cívicas, los muchachos no es que e! 

tén violando los símbolos nacionales sino que se están reve -

lando a algo impuesto posiblemente por falta de sentimiento y 

responsabilidad social que también el Estado ha dejado cum 

plir.193 

192 Blos, P. (op. cit.), pp. 84-85. 
Brusko, M. (1988), p. 22. 

193 coleman, J.C. (1~85), p . 28. 
Fromm, E. (1985), pp. 55-56. 
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Por lo que demuestran los datos, el concepto de libertad di -

fiere entre hombres y mujeres, por su parte los hombres mues-

tran un deseo de hacer lo que quieran, como un evidente aumen 

to difuso de la motilidad (gran inquietud motora), hablar un 

lenguaje obsceno, etcétera, en büsqueda de la emlncipaci6n de 

los controles adultos eón el propósito de ocupar lo que cons! 

dera su lugar correcto y apropiado en el mundo, a este proce-

so de volverse independiente de los controles de los padres y 

otros adultos en favor de su propia libertad se le conoce co

mo independencia psicológica. 194 En el caso de las mujeres, -

tal vez por estar más centrados en el hogar y por recibir la 

protección que se les brinda característicamente, expresaban 

. cierta restricción de tipo moral que como menciona Sánchezv. 195 

la libertad se gana y se conserva en la medida que se tiene -

responsabilidades: a mayor grado de libertad, mayor grado de

responsabilidad. 

El término de educación gratuita para los alumnos del turno m~ 

tutino puede ser el equivalente a un derecho, un privilegto, 

mientras que para los del turno vespertino puede significar la 

oportunidad de estudiar, terminar una carrera y sobresalir de 

entre la familia; se puede decir que, quienes opinan que puede 

194 

195 

B 1 os , P . ( 1 98 6) , p . 9 5 . 
Horrocks, J.E. (1973), p. 385. 
Alatriste, P. y cols. (s.f . ), p . 19. 

Sánchez V., A. (1982), pp. 101-102, 112. 
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ser una oportunidad para "ser alguien en la vida" teniendo una 

carrera son alumnos que cuentan con edades entre 13.5 a 14 

años aproximadamente 196 que teniendo un pensamiento más real 

de la situación económica y social del medio van madurando su 

posible afiliación al campo productivo a corto plazo; en el C! 

so de los muchachos del turno matutino, con menos edad (entre 

11 a 12.5 años, aproximadamente) al darse cuenta de la vida -

social a la que se enfrenta ahora aparea la separación de su 

pensamiento racional y su fantasía con lo que pasa en el medio 

pGblico, y por lo tanto hay una visión más de recibir oue de 

dar.197 

2) Area Pedagógica 

Los datos obtenidos en esta área nos permiten conocer al alu~ 

no en su forma de percibir la escuela y su medio ambiente, así 

como también los elementos con que cuenta para su aprendizaje 

y evaluación, finalmente la participación que tienen los pa -

dres en el proceso de aprendizaje de sus hijos (en su papel de 

estudiantes) dentro de la educación. 

Los padres de los alumnos abandonaron sus estudios en su niñez 

debido a carencias económicas lo que implicó trabajar desde p~ 

queños, experiencia que ha sido objeto de ejemplo al transmi -

196 segGn datos reportados por el registro de inscripción soli
citados a la administración escolar de cada plantel en di -
cho ciclo educativ-0. 

197 slos, P. (op. cit.), p. 86. 
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tirse en todos los muchachos la idea de aprender para traba -

jar, ganar dinero, superar la situación más que social o idéo 

l - . l - . 198 og1ca, a econom1ca. 

En este sentido, el trabajo no es ni una posibilidad de reall 

zación o bienestar o fqrma de encontrar la identid~d; es sólo 

una forma de tener dinero o de hacer dinero, no importa cómo 

o con quien. El trabajo es el camino para adquirir estatus en 

la sociedad de arribistas: las principales horas de vigilia -

d 1 . d . f . d. . . 199 e a vi a se sacr1 1can en ganar 1nero o para v1v1r. 

Lo que se espera de un estudiante es que cuente con adecuados 

hábitos de estudio o por lo menos algunas técnicas, pero lo -

que encontramos en nuestros resultados indica que carecen del 

conocimiento y hab i lidades de éstos, por ejemplo: utilizar sus 

apuntes para estudiar periódicamente, utilizar la luz adecuada 

mente, etcétera, esto significa que probablemente a ninguno de 

ellos cuenta con adecuados hábitos de cómo estudiar y que lo -

han ido adquiriendo y desarrollando en forma empírica pero po-

coeficientes; y en el caso de que les hubieran enseñando es -

tas técnicas de estudio, no ha existido una instigación por pa~ 

te de sus padres para que las pusieran en práctica. Ahora bien, 

respecto de las cuestiones medioambientales (físicas) donde re! 

lizar su quehacer escolar, todos reportaron ciertas limitacio-

198 Ortega, R. y cols. (s.f.), p. 12. 
199 

Careaga, G. ( 1974), pp. 184-185. 
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nes de lugar, iluminación inadecuada, deficiente privacía para 

poderse concentrar, etc. lo que son de alguna forma factores

que interfieren en el rendimiento escolar y que tanto los alum 

nos como los padres lo desconocen y por consi9uiente, han pue~ 

to nulo interés para remediar en lo posible tal situación. 

No obstante que el Sistema Educativo vigente utiliza en sus -

programas de aprendizaje el memorizar conocimientos entendido 

como la adquisición de nuevos conceptos más que razonarlos (c~ 

mo parte del proceso de aprendizaje) todos los alumnos en gene 

ral reportaron que primero adquieren nuevos conceptos y post~ 

riormente el proceso de aprendizaje. 

3) Area Familiar 

En esta área se obtuvieron datos significativos que manifies -

tan el cómo los alumnos desde su respectivo rol de hombres y 

mujeres perciben a la familia, su urganización, comunicación, 

las actividades de esparcimiento que realizan, · que finalmente 

nos da una idea del tipo de familia, su estructura y dinámica 

existentes donde conviven los alu~nos. 

Acerca de la aceptación que tienen de su propia familia, se -

pueden distinguir las diferencias de opinión entre sexo y tu~ 

no; existen carencias afectivas, problemas de comunicación, -

d e s i n t e g r a c i ó n f a m i l i a r e n c a s i t o d o s 1 o s a 1 u m n o·s , c o n e x c e p -

ción de las mujeres del turno matutino. Esto nos indica que -

las relaciones humanas en estas familias han sido alteradas -
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principalmente en estos elementos: la autoestima personal, la 

condición corporal de cada momento, la relación con los demás, 

su sistema, su posición en el tiempo, el espacio y la situa -

.. zoo d b d . f . • . cien y que pue e o e ecer esta a actores soc1oeconom1cos 

nivel educativo, problemas emocionales de los padres que a su 

vez de forma general t~ansmiten dicho esquema al resto de la -

familia, incluso, las mujeres que contestaron que les gusta có 

mo es su familia es porque no han diferenciado las fallas y han 

caído en el error del conformismo creyendo que así pueden ser 

las demás familias y que por lo tanto es normal la dinámica -

que predomina en las propias. 

Por otro lado, los hombres observan ventajas que pueden prese~ 

tarse en una familia con pocos hijos y que estas se traducen -

en tener la oportunidad de cubrir las necesidades básicas que 

un niño requiere en calidad y cantidad; en el caso de las muj~ 

res no se presenta esta situación, será tal vez que debido a 

que tradicionalmente la mu j er ha sido obligada· a atender sólo 

su casa y el hombre encar garse ~el sostén económico, éste últi 

mo t enga un valor directo del cómo se gana el dinero y forjar

se la idea de que se debe ahorrar para vivir mejor (material-

mente, aunque no ideológicamente). 

Por lo que respecta específicamente a la comunicación oue se -

da en la familia, todos los alumnos manifestare~ que sólo se -

200satir, V. (1986), pp. 3-5. 
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establece un diálogo entre ellos y la madre y que es nulo to

do nexo de interrelación verbal y afectiva con el padre, de -

lo que se puede comentar que existe una paternidad a~ectiva -

irresoonsable que delega la educación de los hijos a la figu

ra materna (matriarcado) bajo la idea de que el hombre sólo -

se debe encargar de llévar al hogar el sustento económico y -

de lo demás la mujer comportándose éste irresponsatlemente, -

poco afectivo y sociable con sus hijos, como si temiera rom -

per esa imagen de dureza, de prepotencia y estatus si intent~ 

ra platicar con sus hijos de lo que hace en el trabajo o de -

preguntarle a ellos que hicieron en la escuela. 201 

En cuanto a la comunicación entre padres y maestros, podemos 

observar que es muy limitada, que sólo se da en forma insti~a 

da, presionada y desinteresada con el temor de oue si no "pr~ 

guntan" por sus hijos, los vayan a reprobar o a tomar cual -

qui era otra represalia o por el contrario, no mostrar el míni

mo de interés y atención por conocer de su reridimiento y com-

portamiento de forma esoontánea y libre; en muchos padres no

se ha desarrollado ese nivel de concientización de que la edu 

cación no sólo es unilateral, haciendo como únicos responsa -

bles a los maestros y que su papel como padres sólo queda en 

enviarlos a la escuela y que "ahí se encarguen de enseñarles", 

cuando la educación debe producirse y manteners~ aun cuando -

2º1Leñero, L. (1976), op. 59-61. 
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ellos ya estén inscritos en el ciclo escolarizado. Sin embar-

go, debemos de admitir también que cuando los alumnos se re -

fieren cuando tienen tiempo sus papás van a preguntar porellos 

esto nos indica también que puede ser a consecuencia del poco 

tiempo libre que les impida tener su actividad laboral. 

4) Area Psicológ i ca 

En esta última parte del cuestionario se pudieron observar as-

pectes relevantes del cómo percibe el estudiante su propia ado 

lescencia, la sexualidad, la relación con sus padres y el res-

to de la familia, sus amistades, etc. 

Las mujeres tienen un conocimiento más general de las caracte-

ris t icas primarias y secundarias que se presenta~ en el ser hu 

mano en la etapa de la adolescencia, mientras que los homb1·es 

sólo d icen conocer las características de s u propio sexo. En 

e s te sentido, es necesario recordar que la s ni ñas empiezan el 

desarrollo físico y maduracional de su pubertad y alcanzan el 

crecimiento completo más pronto que los muchachos, 202 de esta 

si tu ación se desprende el comentario de que esto ocasione mu -

cha s veces que el hombre tenga una serie de conceptos distar -

sionados, por un lado por su inmadurez para comprenderlos y, 

por otro, la carencia de informac i ón adecuada, libre de mitos 

y f alacias que más tarde afecten su vida adulta . 203 

20 281 p ( . ) os, . op. cit. , p. 22 . 

203 

San Martín, H. (1981), p. 478. 
Tiba, I. (1987), p. 148. 

Me Cary, J.L. y Me Cary, S.P. (1989), p. 16. 
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Respecto a las relaciones sexuales prematrimoniales, las muj~ 

res opinaron que al quedar embarazada una muchacha, ésta po · -

dría quedarse madre soltera, valerse por sí misma y por su hi 

jo. 

Tal situación nos permite observar oue las jóvenes .de hoy em

piezan a aceptar abiertamente las relaciones premaritales pe-

ro que si por descuido se embarazaran no encuentran como sol~ 

ción a esta situación el tener que recurrir al matrimonio, sin 

embargo, los hombres consideraron que deberían de "cumplir" -

con el hijo, aauellos aue lo concibieron teniendo aue casarse, 

esauef'1a mental muy antir:¡uo, sobre todo "por el oue dirán", p~ 

ro a ue lamentablemente aún sioue viaente en alounos hombres. 

Por otro lada, la incomorensión de los adolescentes, en un in 

tento oor autodefinirse en respuesta a la pregunta "¿quién soy 

yo? ", en esa búsqueda planeada de nuevos vínculos, de volver-

s e mie mbros íntegros de su especie y a menudo de una élite es 

pec ial dentro de ella, 204 se sienten atraídos por formar parte 

de esa agrupación de iguales como una forma de sustituir a la 

familia, de independizarse de ella y de encontrar lo que en el 

hogar no encontrarán, entendamos que los adolescentes, en este 

caso, deben y pueden (lo que no sucede con los niños) unirse 

entre sí en pequeños círculos y "subculturas" y eventualmente 

vincularse a tendencias ideológicas en gran escala del pasado 

2 º 4 ~rikson, E.H. (1986), pp. 70, 103 . 
Blos, P. (op. cit. ) , p . 109. 
Morales R., M.A. (1981), p . 121. 
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o del presente, mientras que unos pocos se encierran dentro -

de estados enfermizos de aislamiento individual igualmente des 

conocidos en su vida pasada. 205 

Fi nalmente, cuando se habló de la comunicación, la calidad y 

su gr ado que se establece entre ellos y sus pa dres~ todos maní 

fest aron que de f or ma gene ral no existen problemas, que todos 

"se l levan bien", lo cual no es tan confiable ya que el ado -

l e s ce nt e qu e atra vie sa esa etapa de cambios, ti ende a desarrQ 

l lar s e t anto fí sica c omo maduraciona l mente al persistir en la 

bús queda de su autonomía y al desarrollarse en él la madura -

c • ón de l as actitudes sexuales, 206 hay una serie de desajustes 

que l e acarrea d ifer enci as i ndivi duales y sociales con todas 

las personas, y esto es normal, sin embargo, al j oven le mole~ 

ta, l e incomoda y por ello, en ocasiones se aisla y se esconde 

oa r a encubr i r s e y protegers e, para no ver se descubiert o de lo 

a ue él considera co mo i nformación muy personal, con la idea de 

que só lo a él le suceden o le ha n sucedido tales cambios. 

' O~ 
~ ~ Erik son, E. H. ( op . cit . ) , p . 60. 

Li zárraga R., S. ( 1987) , p. 156 . 
6 ar r i g u et e, A. ( 198 8 ) , p . 1 7 3 . 

/ 06S M . ( ) - an artin, H. op . cit. , p. 479 . 
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CONCLUSIONES 

A continuación, hemos de considerar al finalizar nuestra inves 

tigación, los comentarios pertinentes de acuerdo a dos impor

t antes aspectos. 

Los antecedentes de la brientación han recorrido un camino pa

r alelo con los momentos históricos, políticos y sociales de -

la antigua Europa (inicialme nte, aunaue poster i ormente se pr~ 

panara hac i a el continente americano), pero no fue un auehacer 

nue se oestara y desarrollara en aislado, sino ~ue tuvo que -

con j untarse con los intereses y utilitarismos que reclamaba un 

si stema, en el que se recurría al aux i lio de los pensadores -

para que comprometieran sus razonamientos, su sabiduría al ser 

v 1 c i o de quienes se encargarían práct i camente de implementar

en l o productivo y ganancioso lo que ellos en lo abstracto re 

cie xionaban y conservaban sólo para sus adeptos. 

En est e sen ti do, e nfatizamos las r elaciones que se han dado a 

1 o l a r go de l a his toria del hombre entre sus estructuras soci~ 

l es, s u desarrol l o técni c o y sus f ormas de pensamiento, rela -

ci ones qu e definen la esencia del desarrollo humano y su ubi -

cac ión produ ct i va de acu erdo a determinados i ntereses. 

Es aquí cuando la Ori e ntac ió n j ue qa un papel i mportante en el 

devenir histórico-so cia l del hombre, al interveni"r directamen

t e oara desiqnar lo que cada uno debiera de desempeñar en fa

vo r de l o que es t uviera reclamando e n el momen t o y en el ahora. 
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Inicialmente, su utilización que le era asignada a la orienta 

ción buscaba darle mayor importancia a quien reouería del re

curso humano para satisfacer un mercado laboral, educativo y 

hasta bélico, sin considerar honestamente las convicciones pe~ 

sonales. En la medida que fue desarrollándose a la par con -

los fundamentos teóricos de las primeras disciplinas, el rum

bo de la Orien~ación se encaminó hacia lo individual, hacia -

l a búsqueoa de la reflexión y la crítica de aquellos que bus

caban la pauta de qué hacer específicamente con su vida perSQ 

nal y partiendo de ello hacia lo escolar y después laboral, -

sin embargo, aún estaba dirigida la intención de la Orienta 

c ión para cubrir las demandas que exigía el Estado y el merca 

do de trabajo. 

De ahí oue los servicios iniciales de Ori entación fueron condu 

ci des por las instituciones oficiales obstruyendo en oran me

did a la actividad privada. En el caso de México, cuando ser~ 

ci bi era la idea de extender el movimiento de la Orientación -

que surqiera en Estados Unidos, esta ''exportación ideoló9ica" 

s e le encargó a la SEP con el fin de que a través de sus pla~ 

t eles se manejará el servicio de Orientación para todo aquel 

que deseara forjarse una carrera profesional, el Estado debía 

dar primeramente su "p unto de vista'' y aceptar o rechazar, si 

le convenía o no que ese posible elemento le restituiría pro

ductivamente lo que económicamente había inve rtido en él al -

haberle otorgado una preparación aratuita, de acuerdo como se 

marcaba en la Carta Magna de la Nación. 
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Todos los intentos por sostener esta naciente disciplina est~ 

vieron suspiciados y dirigidos mientras sirvieran a los inte

reses políticos pero cuando empezaron a cuestionarse de que a 

quién se le debiera ubicar el sustento e pistemológico si a la 

f i losofía, a la pedagog í a o a la psicología, el ánimo oficial 

fue desplomándose al ver que los Orientadores se "desorienta

ban" y se oerdían en el tiempo buscando la razón de su origen 

y de su futuro. 

Hay un momento en que es t al la in quietud de los orientadores 

que or ganizan eventos y eventos como una forma de extender su 

propaganda y demostrar que se estaba haciendo algo y que valía 

la pena e l sueldo de "servicio social" oara quien quisiera in 

vo lucrar se en tal movimien t o, poco más o menos altruista. 

Int ento s persistentes de la UNAM e IPN, principalmente, reto

ma n lo que estaba dejando la SEP al ver que ya no le era tan 

lucrativo el sostener una actividad tan de poca acción contun

den t e, e n cuanto a func i ón, y ba j o estatus profesional en cuan 

t o a formación . 

Y surcien elementos impor t antes, "f ig uras de su momento" que· se 

esfuerzan por hacer de la Ori e ntac i ón una profesión al servi -

c i o del pueblo, pero que al no con t ar con el apoyo oficial se 

apagan o aminoran su int e nsi dad o sen c illamente no se les reco 

noce ampliamente su traba j o, por carencia de apoyo, y de ahí 

que venga el letar go y estancamiento en tantas asociaciones o 

~grupaciones, que surgen y organizan activ i dades pero sin re-
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sultados proyectivos. 

Con los movimientos estudiantiles de 1968, la Orientación vol 

vió a tomar un papel importante para el Estado, al encargarle 

a los orientadores la misión de "mecánicos": recibir las uni-

dades en mal estado y 9ue estaban causando problemas, rev.isar 

las, arreglarlas en lo posible y ponerlas a funcionar nueva -

mente, pero ajustadas del motor de acuerdo con las condicio -

nes que reclamaba el camino . Un paquete duro para los Orient! 

dores el tener que enfrentarse con una juventud que había des 

pertado y madurado a fuerzas por la represión del sistema y -

la tensión que a nivel mundial flotaba en el ambiente de las 

naciones. 

Y a esa juventud "desequilibrada" había que enfrentársele y -

volver a manejarla para que retornara por el sendero "correc

to ". Empero, la Orientación no pudo hacer mucho al respecto y 

por ello se le retiró en gran medida el apoyo que poco a poco 

había ido adquiriendo nuevamente. 

Afortunadamente todavía se puede hacer mucho en Orientación, 

no para la conveniencia de las instituciones, sino para benefi 

cío de un pueblo que está tan carente de infinidad de aspectos 

y que bien podría estimularseles y ubicarlo en la realidad oue 

a cada uno corresoonda. La necesidad de oromover. la extensión 

de la Orientación a nivel formal posiblemente desde el nivel -

preescolar con el objetivo de crear en cada niño, de acuerdo a 

su etapa, la curiosidad por la investigación y la reflexión de 
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su situación como individuo, estudiante e hijo, su papel en -

la familia y en la sociedad, en el ámbito laboral, con el úhi 

co propósito de educar realmente al estudiante con árdua res

ponsabilidad, porque sería una tarea de una envergadura enor

me, de crear hombres y mujeres en el más sentido estricto de 

la palabra prepararlos ' para hacer frente a un sistema alienan 

te por nat~raleza, dada la historia que se arrastra desde si

g los atrás . 

Nuestra labor fue dar una alternativa de trabajo para los co~ 

pañeros orientadores al abordar en pri mera instancia a sus f~ 

turas "orientados " , pero queda mucho por hacerle a este ins -

trumento: reconstruirlo, reelaborarlo e incluso adaptarlo y -

actuali zarlo para cada conte xto y 9rado escolar, porque hemos 

de entender que cada escuela, zona o reqión presenta patrones 

característico s del medio y qu e es necesario adaotar cada i ns 

tr umento o prueba a aplicar a su ooblación para que se puedan 

obte ne r resultados satisfactorios, y por consi guiente aceptar 

qu e cada grado escolar no es i gual por la diferencia maduracio 

na l de los muchachos . 

Nosotros tomamos en cuenta dicha situación y lo comprobamos al 

aceptar nuestras hipótesis planteadas inicialmente, que en cier 

ta forma nos abría la expectativa de los resultados que íbamos 

a obtener gracias a la experiencia adquirida en· nuestros años 

de servicio en el medio escolar, social y familiar de nuestros 

alumnos. 
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A partir de esto, pasemos a considerar el segundo aspecto a r~ 

tomar de nuestras observaciones, es decir, a los comentarios

en sí de la obtención y análisis de los resultados de acuerdo 

a las diferencias y similitudes encontradas en los datos ya -

procesados. 

l. La forma de responder de los hombres cuando tienen ~ue pr~ 

sentar un comportamiento adecuado (no salirse de clases) a 

las reglas disciplinarias es manifestado al obedecer - y lim~ 

tarse a realizar una conducta contraria a la que probable

mente le han reforzado sus padres, al permanecer fuera de

su casa por tiempo ilimitado y sin establecerles alcances, 

mientras que las actitudes de las mujeres es a través de -

la obediencia y el sometimiento ante la autoridad, en este 

punto podemos inferir que de alguna forma se reflejan qui

zás los modelos aprendidos en casa y el tipo de relaciones 

interpersonales que están vivenciando, las diferencias en

tre sexos se reiteran en la forma de conceptualizar la li

bertad, pareciera ser oue las mu j eres actúan con cierta re~ 

ponsabilidad cuando tienen acceso libre, mientras que los 

hombres requieren de actuar más libremente al utilizar su 

libertad. 

2. La preocupación por el aspecto personal es más sobresalien

te en los hombres y las mujeres del segundo turno, con lo 

que aquT se ratiftcan algunas de las características propias 

del comportamiento adolescente de la fábula personal y el-



188 

público imaginario ya antes mencionado. 

3. Cuando los alumnos tienen que realizar actividades cívicas 

se manifiesta cierta resistencia puesto que la disponibili 

dad y la responsabilidad cívica es totalmente impuesta, e~ 

to da lugar a cuesti,onarse que no obstante que ~urante los 

seis años anteriores realizaban actos cívicos quizá no se 

estableció adecuadamente o sólo les fue i mpuesta la idea -

de participar. Sin embargo, la gran mayoría de los alumnos 

alcanzan a percibir que al recibir su educación en forma -

gratuita esto les permitirá estudiar una carrera. Las con

diciones de limitaciones económicas que han vivido los alu~ 

nos y los transmitidos por sus padres dan lugar a aue los

muchachos manifiesten que van a la escuela para tener un -

futuro distinto al que tuvieron sus antecesores, así como 

t ambién, para adquirir conocimientos ; otra causa aue los -

motiva es la creciente necesidad de prepararse más porque 

a nivel ocupacional cada dfa se requieren t~ner un mayor -

nivel ocupacional cada día se requieren tener un mayor ni

vel de estudios debido a la gran demanda y competencia que 

existe para ocupar la limitada oferta laboral que existe -

en cualquier empresa. 

4 . Por otro lado, la adquisición de hábitos de estudio de los 

alumnos mostró tener serias deficiencias ya ~ue por lo re

gular no les enseñan a trabajar en equipo y a recurrir a -

materiales de investigación, probablemente esto último de-
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bido a la falta de recursos económicos. La atención y pro

bablemente la concentración tienden a decrementarse como -

parte del proceso del adolescente, ésto se corroboró con -

las respuestas que dieron tanto hombres como mujeres de am 

bos turnos, en tanto que sus técnicas empíricas que utili

zan para estudiar y 'elaborar resúmenes es a través del sub 

rayado de los aspectos más relevantes de sus lecturas. 

La inadecuada adquisición de hábitos de estudio provoca 

que procesen los conocimientos académicos de forma inco -

rrecta, no obstante, que expresaron que primero deben adqui 

rir los conceptos, esta es una de las limitantes que prov~ 

can el bajo rendimiento de los escolares: dicha situación 

ocasionará probablemente dificultades al cursar las mate -

rias de Matemáticas y Ciencias Naturales principalmente, -

que por sus características propias reouieren de mayor aten 

ción y cuidado . 

5. Al parecer la participación del padre en la formación de 

los hijos sigue siendo nula, ya que una mayoría significa

tiva respondió que es la madre quien supervisa las tareas, 

por lo que reiteramos que la educación de los hijos forma 

parte de un matriarcado. 

6. No obstante, que la población de alumnos (a quienes se les 

aplicó el instrumento) están contemplando los procedimien

tos de evaluación que se utilizan para calificarlos mensual 

mente por los maestros,la retroalimentación que los alumnos 
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reciben en estos aspectos dependerá de los maestros princl 

palmente, sin olvidar que, como ya se mencionó, la particl 

pación de los padres es importante, pero desafortunadamente 

y debido a las circunstancias en que académicamente se en

cuentran la gran mayoria de los padres, les imp~de apoyar 

escolarmente a sus hi j os en eficiente medida . 

7. La variable edad puede tomarse como relevante al analizar 

l as respuestas de los alumnos del sexo masculino del turno 

vespertino, quienes pareciera que reclaman igualdad de de

r echos en recib i r los aspectos básicos como son alimenta -

c ión, vestido, educación y por supuesto un lugar donde vi

vir, mientras que el resto de la población de hombres y m~ 

j eres conceptual izan t al vez en forma ideal como debería -

de ser la famil i a. Al parecer hubo contradicción en las res 

puestas, ya que por un lado expresaron que existe tranquill 

dad y armonia familiar pero también les gustaría que no hu 

bi e se n pleitos y mayor comprensión, esto aunado a lo que -

re presen t a para ellos tener una familia pequeña puede rev~ 

l ar nos que l as carencias son de orden económico, afectivo 

y est im ulación educativa y cultural. 

8 . Las muj eres demostraron que adquieren mayor información P! 

r a sol uc i onar algún problema escolar, mientras que los ho~ 

bres mostraron una actitud más pasiva también los padres -

asisten al medio escolar con mayor incidencia cuando son -

llamados para la firma de boletas, esto de igual manera pu~ 
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de indicarnos que en muchas de las casas los roles que ju~ 

gan los padres son diferentes a los de generaciones ante -

riores debido a que la mujer también tiene que participar 

trabajando fuera del hogar para colaborar económicamente -

al ingreso familiar. 

9 . El sistema de gobierno familiar que prevalece en la mayo -

ría de los casos es el del matrimonio enmascarado con el -

típico "machismo", éste se manifiesta en la participación 

que tiene la madre al dar permisos para salir a la calle, 

en la supervisión de tareas y en tener comunicación con -

sus hijos. 

10. Dadas las limitaciones económicas y/o las costumbres adop

tadas como tradiciones, las salidas a que tienen acceso 

los días de descanso, los alumnos son dirigidos a visitar 

a los familiares y en este sentido, consideramos que pue -

den ser válidas Tas limitaciones económicas, pero también 

son atribuibles a la carencia de cultura pa ra realizar 

otras actividades de esparcimiento o bien a la falta de in 

formación de otras alternativas existentes que además pue

den resultar accesibles económicamente hablando. 

11. Se pudo constatar que en términos generales, los alumnos 

no tienen información básica acerca de lo que les está ocu 

rriendo en su etapa de desarrollo, se observó a través de 

los datos obtenidos que solamente tienen idea del tema tan 
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to de la adolescencia como de la sexualidad, en el caso de 

las mujeres, éstas manifestaron conocer características de 

cambio tanto de hombres como de mujeres, pero en sentido -

limitado. 

12. Las relaciones sexua1es son concebidas nara reafizarse cuan 

do sean mayores de edad, pero asumen diferentes puntos de-

vista cuando llega a existir un embarazo premarital, una -

razón es que la mujer debe tener un papel activo integrán-

dese al sector productivo y en especial las mujeres del tur 

no vespertino consideran que debe ser madre soltera quien 

llegara a concebir un hijo. Sin embargo, la actitud tanto-

de hombres como de mujeres es de responsabilidad ante el -

compromiso contraído con el futuro ser. 

13. Se puede decir que todos los alumnos manifestaron recurrir 

al grupo de ami~os por problemas de incomprensión y aisla

miento o soledad, y adem~s como lo menciona ·Aberastury, 207 

l o hacen en sustitución de los padres a quienes empiezan a 

considerar como sus enemigos orohibidores y represores, oor 

ello tienden a buscar el apoyo del n,rupo. 

Manifestaron discrepancias en sus respuestas tanto los ho~ 

bres como las mujeres en el as pecto de que los primeros e~ 

presaron que la convivencia con sus padres es.adecuada po~ 

2º7Aberastury, A K b l M . y no e , . ( op. cit. ) , p . 37 . 
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que los conocen desde pequeños (nada más por ese simple h~ 

cho), por su parte las mujeres lo conceptualizan desde la 

perspectiva de que se da a través de la comunicación, sin 

embargo puede resultar falso ya que anteriormente manifes

taron que les gustaría que en su casa hubiese cordialidad 

y armonía, pero por otro lado se puede decir que es "nor -

mal" que existan diferencias entre padres e hijos en la -

etapa de adolescencia de és t os. 

14 . Por último, la aplicación, procesamiento y análisis de los 

r esultados alcanzados por nuestro instrumento nos hace re

flexionar lo mucho que hay por hacer con y por nuestros 

adolescentes; dispuestos a moldearse y a dejarse moldear -

por una escuela, una familia, una sociedad e incluso por -

ellos mismos. Son los más resentidos de nuestro contexto -

por considerárseles inmaduros y desadaptados o tal vez in

capaces aún para ser produc ti vos al máximo, en el sistema 

pero está en el nuevo orie nt ador pr i mero, reubicar su pa -

pel profesional aceptando que é l debe orientarse y prepa -

rarse previamente para desempeñar su labor, recordando pa

ra quienes van a desarrollar sus conocimientos y a benefi

cio de que, y después para que está ahí y que es lo siguie~ 

te por hacer, teniendo en men t e siemore que donde esté, de 

él dependerá en gran medida el fu t uro de lo más valioso que 

pueda tener una nación como lo es su j uventud. 



194 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

ABERASTUPY, A. Y KNOBEL, M. (1987), La adolescencia normal 

(Un enfoque psicoanalítico). México: Paidos. 

' ALARCOM BENET, ANA MARIA, (1985). "Programa de Orientación 

Educativa para padres de niños con problemas de aprovechamie~ 

to". Tesis (Lic. en Pedagogfa) . México ENEP-UNAM, Acatlán. 

ALATRISTE, PATRICIA; CONTRERAS, OFELIA Y COVAP.RUBIAS, PATRI-

CIA. (1980). Adolescencia: Un enfoque psicológico. UNAM-ENEP, 

Ixtacala (inédito). 

ALVAREZ GALAN, SOFIA, (1987). "Contribuciones a la historia -

de la Orientación Vocacional y Profesional en México, ensayos 

e índice bibliográfico (1968-1985)". Tesis (Lic. en Psicolo -

gía). Fac. de Psicoloqía, UNAM. 

ALVAPEZ GALA N, SOFI~. (1988). "Consideraciones sobre el estu-

dio de la Historia de la Orientación en México". En: Revista 

de Orientación Educativa. UNAM-AMPO. Año l, No. l. México, 

Enero-Febrero. 

AMBRIZ REZA, LUIS MARIA, (1979), "La Profesión del Orientador" 

En: I Congreso Nacional de Orientación Vocacional. Memorias. 

Oaxtepec, Mor. 3-7, de diciembre. 



195 

ARIAS GALICIA, FERNANDO. ( 1974). "Instrumentos del investiga

dor". En: Introducción a la técnica de investigación en cien

cias de la administración y del comportamiento. México, Tri -

11 as. 

BAENA PAZ, GUILLERMINA. ' (1986) . "Rec opilación del m"aterial". 

En: Instrumentos de investigación (Manual para elaborar trab! 

j os de investigación y tesis profesionales). Méxic o, Editores 

Mexicanos Unidos. 

BARRERA PEREZ, M.A . . DEL P,EFIJGIO. ( 1984). "Análisis COMparativo 

del servicio de orientación en la UN AM y en el IPN". Tesis 

( Lic. en Pedagogia). México, Fac. de Filosofia y Letras. Carre 

ra de Lic. en Pedagogia. División Si stema de Universidad Abier 

ta de la UNAM. 

BARRIGUETE, ARMANDO. (1988). "Reflexiones psicosociales sobre 

j uventud". En: El Psicoanálisis en México: actualización y aplj__ 

caciones (Memorias). Trabajo presentado en el XXVIII Congreso 

Nacional de Psicoanálisis y I Congreso Conjunto APM-gepm efec 

tuado en Guanajuato, Gto. del lo. al 4 de diciembre. 

BAUMRIND, D. (1973). "The development of i nstrumental compete!!_ 

ce through social iz ation " . En: .A.nne D. Pick (ed.) Minnesota -

S y m p o s i a o n C h i l d P s y c h o l o g y . V o l. 7 , Mi n ne a o o 1 i ·s : T he Un i ve r 

sity of Minnesota Press. 



196 

BILBAO, LILIAN TERESITA. (1986) . "Los modelos de Orientación 

Vocacional dominantes en México". Tesis (Maestra en Educación) 

Méx i co, Universidad Iberoamericana. 

BLOS, PETER. (1986) . Psicoanál i sis de la adolescencia. México, 

Joaqu ín Mortíz. 

BL UM , M. L. Y NAYLOR, J.C. (1983). Psicología Industrial. Méxi 

co, Tr illas. 

BRUSKO, MARLENE. (1988). Cómo c onviv ir con u n adolescente. Mé 

x ico, Grijalbo. 

CAMARGO LAGONELL, C:ARMEN. (1988) . " La Orientación en Venezue

la ". En: Revista de Or i entación Educativa. UNAM-DGOV, AMPO. 

Año 1, No. 2. México, Marzo-Abril. 

CJHl.A LE S RODR IGUE Z, F:MMA LETICIA . (1 98 8). "/\sociación 1-'exicana 

de Prof es ion ales de la Orientació n , A. C. " En: UN AM, SEP, AIOSP. 

III Seminar i o Iberoamericano de Or ientac i ón Es colar y Profesio 

na l. Memorias. Morelia, Mich . 

CANALES RODRIGUEZ, EMMA LET ICI A. (1990). "Prospectiva de la -

Orienta ción Educativa en América Latina". En : FAPOAL-ampo . II 

Encuentro Latinoamerican o de Asocia ciones y Profesiones de la 

Ori en tación . Memorias. Celebrado en las Instalaciones de la -

Uni ve rsidad de Colima; Méxi co . 



197 

CANALES RODRIGUEZ, EMMA LETICIA Y GAMBOA MENDEZ, MONSERRAT. 

(S.F.) "Los Modelos de Orientación Vocacional en México y la 

Psicologia Social". En: Revista de Orientación Educativa. UNAM 

DGOV, AMPO. Año 1, No. O. México, Noviembre-Diciembre. 

CAREAGA, GABRIEL. (1988). Mitos y fantasias de la clase media 

en México. México, Océano. 

CASTELLANOS KUHLIGER, M. LETICIA Y JIMENEZ CORDERO, ROSARIO. 

(1983). "La función del pedagogo como rientador vocacional en 

la escuela secundaria". Tesis (Lic. en Pedagogía). México, 

ENEP-UNAM, Acatlán. Cap. l. 

CASTREJON DIEZ, JAIME . (1984). "Las bases sociales de la Orien 

tación". En: UNAM, SEP, ALOSP. III Seminario Iberoamericano de 

Orientación Escolar y Profesional. Memorias. Morelia, Mich. 

COLEMAN, JOHN C. ( 1985). Psicolo gía de la adolescencia. Madrid 

Mora ta. 

CONTI JOCH, MARIA ALEJANDRA. (1965). "Importancia del expedie.!!_ 

te acumulativo". Tesis (Maestra de Educación Primaria Elemen

tal). Escuela Normal de Maestros. México. 

CORTES ROJAS, GUILLERMO Y TORRES GOVEA, JORGE. (1988). "Anál.:!_ 

sis de la Orientación Vocacional para erigirla desde una per~ 

pectiva de l a práctica profesional del pedagogo". Tesis (Lic. 

en Pedagogia). México, ENEP-UNAM, Aragón. 



DEL VALLE CERVANTES, JORGE Y CACERES ALVARADO, LUIS. (1988). 

"Horizontes de la Orientación Educativa Universitaria: diag -

nóstico de un servicio estudiantil". En: Revista de Orienta -

ción Educativa. UNAM-dgov, AMPO. Año l. fjo. 4, México, Julio

Agosto. 

DIAZ FERRER, ALBERTO RICARDO Y COLS. (1989). "Importancia de 

la participación del trabajo en equipo alumno-orientador en 

la elaboración de sus propios textos de apoyo en la labor de 

Orientación Educativa". Trabajo presentado en el IV Seminario 

de Escuelas Secundarias Técnicas en el D.F., celebrado en las 

instalaciones de la EST No. 24, julio 19, 20 y 21. 

DI.A.Z FERRER, ALBERTO RICARDO Y COLS. (1989). "El orientador 

educativo y el educando: relevancia de su participativa rela

ción escolar en el proceso ense~anza-aprendizaje en la reali

zación de un sistema audiovisual para la prevención de la far 

macodependencia en alumnos de educación media básica". Traba

j o presentado en la I Reunión Regional de Orientación Educatl 

va organizada por la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y 

el Sistema Nacional de Orientación Educativa (SNOE) celebrada 

en las instalaciones de la UPN (Unidad Ajusco), los dias 22, 

23 y 24 de Noviembre. 

DREVILLON, J. (1979). Orientación Escolar y Profesional. Barce 

lona, Laia. 



199 

ELIAS CALLES, MONICA. (1984). "La Orientación en la Revolución 

Educativa". En: UNAM, SEP, AIOS. III Seminario Iberoamericano 

de Orientación Escolar y Profesional. Memorias. Morelia, Mich. 

ERIKSON, ERIK H. (1986). Sociedad y adolescencia. México Siglo 

XXI editores. 

ESPINOZA AGUILAR, ADALBERTO. (1983). Tesauro (Vocabulario AMPO 

1982-1983). AMPO-SIRE. 

ESQUIVEL MARTINEZ, ELSA IRENE. (1985). "Aportes del análisis 

ocupacional a la Orientación Profesional del adolescente esco 

larizado". Tesis (Tesis Lic. en Pedagogia). México, ENEP-UNAM 

Acatlán. 

ESSENFELD DE BREUER, SENTA. (1969). "Los problemas de la Orien 

tación en Latinoamérica". En: Memorias del I Congreso Latino

americano de Orientación Profesional, Memorias. 

FERNANDEZ DE GONZALEZ, (1 982). Los canales de socia 

lización de la sexualidad, Vol. I. México, CONP.PO. 

FESTINGER, LEON et KATZ, DANIEL. (1974). Les méthodes de re -

cherche dans les sciences sociales. Tome 2. París. Presses 

Universitaires de France. 



200 

F L ORE S O RAM AS , J . A . ( 1 9 8 4 ) . " O r i e n t a e i ó n E d u e a t i va , p o r q u é ? " . 

En: UNAM, SEP, AIOSP. III Seminario Iberoamericano de Orienta 

ción Escolar y Profesional. Memorias. Morelia, Mich. 

FROMM, ERICH. (1985). Psicoanálisis de la sociedad contempor~ 
' nea. México, Fondo de Cultura Económica. 

GAL, ROGER. (1973). La Orientación Escolar . Buenos Aires, Ka-

pelusz. 

GARCIA CORTES, ROBERTO . (1979). Mi perfil vocacional. México, 

SEP-Dir. de Educación Media Superior y Orientación. 

GARCIA RAMIREZ, ITALIA. (1966). "Aportación al conocimiento de 

la Orientación Profesional en México". Tesis (Lic. Psicolo~ía). 

Fac. de Filosofía y Letras. Ese. de Psicolo~fa, UNAM. México. 

GARCIA RAMIREZ, ITA.LIA . (1970). "Desarrollo de la Orientación 

en México". Ponencia sustentada en el I Congreso Latinoameri-

cano de Orientación. UNAM, (Memorias ) . 

GEARHEART, B. (1987) . "Evaluación, identificación y planeación 

de la intervención educativa". En: Incapacidad para el apren-

diza j e. México, Manual Moderno. Ca p . 2. 

GOOD, THOMAS L. Y eROPHY, JERE E. (1985). Psicología Educacio 

nal . México, Interamericana. 



201 

GOODE, WILLIAM J. Y HATT, PAUL K. (1977). ~étodos de investi

gación social. México, Trillas. 

GONZALEZ CASANOVA, PABLO. (1979). "Evolución histórica de la 

profes i ó n " . En : UN AM , SE P , AMPO . I . Congreso Na c i o na 1 de O r i en 

tación Vocacional. Memorias. Oaxtepec, Mor. México, 3-7 de di 

ciembre. 

GONZALEZ TEJADA, JULIO. (1 969). I ntroducción a la Orientación 

Integ ral. México, DGOSS-UNAM. 

GORDILLO ALVAREZ-VALDEZ, MA. VICTORIA. (1984). "Hacia un nue

vo concepto de orientación". En: UNAM, SEP, AIOSP. III Semina 

rio Iberoamericano de Orientación Escolar y Profesional. Memo 

rias. Morelia, Mich. 

GRUPO DE ORIE NTADORE S DEL CB DE SONORA. (1987). "Formación de 

Orie ntadores en los Colegios de Bachilleres". En: Revista de 

Orientación Educativa. UNAM-DGOV, AMPO. Jlño l, No. O. México, 

No viembre-Diciembre. 

GUERRERO MARTINEZ, MAGDALENA Y COLS. (1988). "Estudio explor~ 

torio participativo sobre las necesidades de información de -

los estudiantes de 6~ grado del plantel "José Vasconcelos" de 

la ENP-UNAM, en situación de elegir carrera". TeS'is (Lic. en 

Psicología) Fac. de Psicología, UN AM . 



202 

GUTIERREZ FIALLO, JOSE MANUEL Y COLS. (1984). "Diagnóstico de 

las necesidades de Orientación del estudiante de nivel medio 

superior del Instituto Politécnico Nacional". En: UNAM, SEP, 

AIOSP. III Seminario Iberoamericano de Orientación Escolar y 

Profesional. Memorias. Morelia, Mich. 

GUTIERREZ RENDON, ALBERTO. (1979). "Estudio descriptivo de las 

necesidades de Orientación Vocacional en alumnos de sexto de

bachi llerato de escuelas preparatorias del D.F., para la ela

boración de una campana comunicativa dentro del área". (Repo~ 

te de Práctica de Campo) . Tesis (Lic. en Ciencias y Técnicas 

de Información). México, Universidad Iberoamericana. 

HERNANDEZ FLORES, MA. ELENA . (1988). "Propuestas alternativas 

al programa de Orientación Vocacional de la SEP en el nivel -

medio básico". Tes is (Lic. en Pedagogía). México, agosto; ENEP 

UMJIM, Jl.ragón. 

HERRERA Y MONTES, L ~IS. ( 1979) . La Orientación Educativa y Vo 

cacional. México, Porrúa. 

HI LL, GEORGE E. (198 4). Orientación Escolar y Vocacional. Mé

xi co, Pax-México. 

HORROCKS, JOHN E. (1973). Psicolo gía de la adole-scencia. Méxi 

co , Trillas. 



203 

KAUFMAN, ROGER A. (1973) . Planificación de sistemas educativos 

México, Trillas. 

KERLINGER, F.N. (1979). "Expresión de laboratorio, experimen

tos de campo y estudios de campo". En: Investigación del com

portamiento (T écnicas y ' met odología) México, Interamericana. 

Cap. 23. 

KN AP P H., ROB ERT. ( 1983). Orientación Escolar. Madrid, Morata. 

LABRA, ARM AND O. (1989). "lExiste la adolescencia? Aspectos ec~ 

nómicos, sociales y políticos". En: Memorias del Primer Encuen 

tro Nacional I nterdisc ip linario sobre adolescencia; organizado 

por el Instituto Mexicano de Psicoteraoia Psicoanalítica de -

la Adolescencia, evento realizado en la Unidad de Conqresos -

del Centro Médico Nacional; Mé x ico, D.F. Abril. 

LARA GONZALEZ, ALBA. (198 4). "A nt ecedentes de los servicios de 

Orientación" . En: UNAM, SEP, AIOSP. III Seminario Iberoameri

cano de Orientación Escolar y Profesional. Memorias. Horelia, 

Mi ch. 

LARA GONZALEZ, ALBA. (1987) . " 30 años de Orientación en México 

1956 -1986 (E l caso de la UN AM)". Tesis ( Lic. en Psicología). 

Fac. de Psicología, UNAM. 



204 

LEE, VALERIE E. & EKSTRO M, RUTH B. (1987). "Student access to 

guidance counseling in Hig h School". En: American Educational 

Research Journal 25, (2) . 

LEÑEP.O, LUI S . (1976 ) . La familia. Mé xico , ANUIES. 

LIZllRRAGJl. ROCHA. , S. (1S8 7). "Jl.l g unas características del ado,

lescente me xi cano" . Tr a bajo prese ntado en el XXI Congreso In

teramericano de Psicologí a efectuado en e l Palacio de las Con 

vencio~es de La Habana, Cuba; Jül io (~ernorias: Tomo I). 

LOPEZ, MANUEL ISAIAS. (1988). La en cruci j ada de la adolescen

cia. México, Hisp&nicas. 

LOPEZ J., ALF ONSO . (1982) Familia y Sex ua lidad, Vol. II. Méxi 

co, CONAPO. 

MAGA.FiA, Mil.RCELHIO. ( 1984). "I mp lic ac ión de la ílrientación Es

cola r en el desarro llo del proces o educ a tivo". En: UN AM, SEP, 

AIOSP. III Sem in ario Iberoamericano. Memorias. Morelia, Mich. 

MENDEZ Gil.RCI!l., CARLOS. (1 984). "La investiga c ión en la Orienta 

ción Educ at i va" En: UNAM, SEP., AIOSP . III Sem i nario Iberoarneri 

cano de orientación Escolar y Profesi onal . Memorias. Morelia, 

Mi ch . 



205 

MENESES DIAZ, GER.A.RDO. (1989). "In tro ducción". En : Materias -

sobre Orientación Educativa en Mé xi co. Memorias del ler. Foro 

Regional de Orientación Educativa. Cuadernos de la ENEP-Aragón 

UNAM. No. 39. 

' MIL LAN M., ALFONSO. ( 196 9) . "Haci a una Orientación Integral". 

En: UNAM, AIOSP . III Congreso Mundial de Orientación, celebr~ 

do en el Aud. de la Fac. de Med ici na de la Cd. Universitaria 

de la UNAM, del 17 al 21 de Ag os t o, Memorias. 

MORA, L. Y VAZ0UEZ, M. (1984) . "A.l o. una s reflexiones en torno-

al rol de Orientador " . En: UN AM, SEP , /IIOSP. III Seminario Ib~ 

roamericano de Orienta c ión Escolar y Pr o+ esional. Mem orias, Mo 

relia, Mich. 

MORALES, MARIA LUISA . . (19 86). Psicometrí a aplicada. 11éxico, -

Tri 11 as. 

MOR ALES RL!I Z, MARC O AURELIO. (1981 ) . "El impacto de la adoles-

cencia e n la fami li a". En: r1 emorias del Primer Ecuentro Nacio-

nal Inte rdisciplinario sobre adolesc enc ia or ganizado por el 

Insti t uto Mexica no de Psicoterapia Psicoanalí tic a de la Adoles 

cencia, evento real iz ado e n la Uni dad de Congresos del Centro 

Mé dico Nac io nal, Mé xico , D. F., Abril. 



206 

MORENO Y DE LOS ARCOS, ENRIQUE. (1981). "El estudio de la Ado 

lescencia". En: Memorias del Primer Encuentro Nacional Inter

disciplinario sobre adolescencia; or~anizado por el Instituto 

Me xicano de Psicoterapia Psicoanalítica de la Adolescencia, 

evento realizado en la Unidad de Congresos del Centro Médico 

Nacional. México, D.F., Abril. 

MORENO Y DE LOS ARCOS, ENRIQUE. (1 983) . "Origen y perspectiva 

de la Orientación Integral". En: SEP y CNTE (eds). Los Servi

cios de Orientación y la Educación Mexicana. Memorias de la 

Reunión Nacional de Orientación Vocacional. Guadal ajara, Jal., 

México. 29 y 30 de Septiembr e . 

MORGA N, HENRY H. Y COGGER, JOHN \.J. (1975). El manu a l del entre 

vistador, México, El Manual Moderno. Introducción. 

MUELLER, FERNA ND -LUCIEN. (1980). Historia de la Psicología (De 

la Anti guedad a nuestros días). ~éxico, Fondo de Cultura Econó 

mica. 

MUÑOZ RIVEROHL, BERNARDO ANTONIO Y COLS. (1987}. ~~arco Teórico 

de la oráctica de la Orientación Educativa en el Colegio de Ba 

chilleres (Documento Bachilleres No. 1, de las Comisiones Aca

démicas de Orientadores). México, (Inédito). 



2 07 

MUÑOZ RIVEROHL, BERNARDO ANTONIO Y COLS. (1990. "La docencia 

en l a Orientación Educativa" . Ponencia elaborada para el Sym

posium sobre Orientación Educati va y su función social. Escu~ 

la Normal Superior Oficial de Guanajuato, Gto. 27 y 29 de 

Abril. Memorias. 

MUUSS, R.E. (19 86 ) . Te o rfas de la adolescencia. México, Paidós. 

NA VA OR TIZ, JOSE. ( 197 9). "La profesión del orientador". En: 

Ponencia sustentada e n e l I Congreso Nacional de Orientación 

Vocac i onal de Educación Me dia superi or, or~anizado por la DEM 

SYO de la SEP. Morelos, Me x . Diciembre 5. 

NAVA ORTIZ, JOSE. ( 1980). "Perspectivas históricas de la Orie~ 

t ación". Revista Orientación Hoy. Vol. I, No. 1, Marzo; DEMSYO 

DGE S-SEP. 

NAVA ORT I Z, JOSE. ( 1 982) . " Integración del ser-vicio de Orienta 

c i ón e n las preparato r ias de la SEP". Conferencia sustentada 

en el I Coloquio Estatal de Orientación Educativa y Vocacional 

o r g a n i za da por 1 a S E C ES y A M P O . To l u ca , Me x . 11 a y o 2 9 . 

NAVA ORTIZ, JOSE. (1982). "Marcos le g ales y referenciales para 

i nvestigar en Orientación" . Con f e r enc i a s ust entada en la II Reu 

nión Técnica de Orientación, organizado por la ~MPO, DGOV (UNAM) 

y DOV ( SEP ) . México, D. F., Abril. 28. 



2 fl8 

NAVA ORTIZ, JOSE. (1983). "Hacia un análisis de los programas 

de Orientación" . Ponencia sustentada en el 2° Encuentro por -

la AMPO, DG OV ( UNIH1) y DOV (SE P) . México, D. F., Abril 29. 

NA VA ORTIZ, José. (1984). Ma rco teórico social de la Orienta

c i ón en Mé x ico. México,' ( Iné dito). 

~1 A V A. O R T I Z , J os é . ( 1 9 8 4 ) . "Mar c o te ó r i c o s oc i a l d e l a O r i e n t ~ 

ción en Mé x i c o " . En : UN.O.M, SEP, .O IOS P . II I Sem inar io Ib eroame 

r ic ano de Orientación Escolar y Pr ofe sio nal . Memorias . Morelia 

Mi e h. 

MAVA ORTIZ , José . ( 1984). "D iagnóstico de las necesidades de 

Orie ntaci ón e n el nivel supe rior" . Conferencia de participa -

ción en la 2a. Reunión Nacional de Orientación Educativa, el 

d ía 22 de Octubre. Or0anizad a por la Subdirección de Vincula

ción y Orientación de la DGEMS- SEM /SEO en Mazatlán, Sin. 

NA V.O. OR TIZ , José. (1 985) . "Planeación del S i st ema Nacional de 

Orie ntació n Educativa". Conferencia sustentada e n el III Encuen 

tro Nacional de Orientación Educativa or~anizada po r UN AM-SEP

AMP O. México, D.F., Jul io . 

r:AV I LLE, Pierre. ( 197 2) . Teoría de la Orientaci ón Pr ofes ional 

Madrid, Alianza Editori a l. 

NERICI , IMID EO G. (1 979). Introducción a la Orientación Esco

lar. Buenos Aires, Arg., Kapelus z. 



2 09 

NOLASCO, MARGARITA. (1977). "La familia mexicana". En: Revis

ta FEM. Vol. 11, No. 7. Abril-Junio de 1977. 

ORTEGA R., RAU L Y COLS . (1977 ). Estructura familiar y adoles

cencia. México, ENEP-Ixt~cala, UNAM, (Inédito). 

PAZ, OCT.A.VIO. ( 1984 ) . El laberinto de la soledad . Méx i co, Fon 

do de Cultura Económ~ca. 

PEREZ AVILA, NOE. ('1980 ) . Cómo hacer mi t esis. Méx i co, Edicol. 

P E R EZ I . , M I R N A O E U A . ( 1 98 3 ) . " L a i m p o r ta n c i a d e l a O r i e n t a -

c i ó n V oc a c i o na l e n l a Educa c i ó n Me d i .a " . En : Foro de C o ns u l ta 

d e Maest ro s e n Serv i cio, conv ocado por el Plan National de Oe 

sarrol lo. Feb rero. 

PICK DE W., S . Y LO PEZ V. DE F . , A.L. ( 1 98 4). Cómo investigar 

e n Ci e ncias So cial es . Mé x icQ, Trillas. 

PIN I LL OS , JOS E LUIS. ( 1982 ) . "O rientación y transformación so

cia l " . En : AIOSP-AE OEP . 2o . Seminario I beroamericano de Orie.!!_ 

taci ón Es colar y Profes i onal. Memorias. Evento celebrado en -

e l I ns ti t u t o de Orientac i ón Escolar y Profesional de Madrid, 

Es pa Ra . 28 de marzo a l d e abril. Tomo I (Actas y traba ~ o). 

POWELL, MARVI N. ( 198 1 ) . La psicología de la Adolescencia. Méxi 

co, Fondo de Cultura Ec onóm ica. 



210 

REUCHLIN, MAURICE. (1982). Historia de la Psicología. Barcelo 

na, Paidós Studio. 

RIOS LASANTA, ROBERTO . ( 1988). "La Asociación para consejería 

y desarrollo de Puerto Rico". En: Revista de Orientación Edu

cativ a. UNAM-DGOV, AMPO . .L\ño l. No. 4 . México, julio-agosto. 

RIOS Y COtJDADO, ELIA. ( 1979). "Antecedentes del Servicio de -

la Orie ntación Educativa en el Sistema de Educación Tecnológi 

ca ". (S istema de Orie nt ació n Educativa en el Ciclo de Educa -

ción Media Básica ) . Memorias de la Primera Reunión ~niversita 

ria de Orientac ión. ( AMPO), DGOV. 

P.IVr:RJI NEGRO M, MOISES . (1 988 ). " La prepa ra ción de profesiona -

les de la Orientación en Puerto Pico". En: Pevista de Orienta

c i ó n E d u e a t i va . L! N Ar1 - [' G ('V , AMPO . P ñ o 1 , No . 3 ; M é x i c o , Mayo -

Junio. 

ROJAS SORI ANO, RA UL. (1985) . " El pr oceso de la investigación 

científica". En: Guía para realizar investigaciones sociales. 

México, Fac. de Ciencias Políticas y Sociales. UNAM. 

RUBIO GARCIA, BENJAMIN. (1983). "Pro g ramas de Orientación Edu

cativa en el I PN ". En: SE P y UHE ( eds .) : Los Se rvicios deOrien 

t ación y la Educación Mexicana. ~ emorias d e la Re~nión Nacional 

de Orientación Vocacional; Guadal a j ara, Jal . México 29 y 30 de 

septiembre. 



211 

RUIZ MELCHOR, DORA ELENA. (1977). "Actividades de Orientación 

en México". Tesis (Lic. en Psicología). México, Fac. de Psico 

looía, UNAM. 

SAHAKIAN, WILLIAM. (1982). Hi storia de la Psicología. México, 

Trillas. 

SAN MARTIN, H. ( 1981). "Problemas de salud del adolescente". 

En: Salud y Enfermedad. México, Pr en sa Médica Mexicana. 

SANCHEZ VAZQUEZ, ADOLFO. (1 982). Etica. México, Grijalbo. 

SATIR, VIR GI NI A. (198 6) . Relaciones humanas en el nücleo fami

liar, México, Pax- México. 

SECR-CNTE-UPN. (1988). Catálogo de investigaciones educativas. 

México, s .e. 

SECP-DES-ENSG. (1990). Simp os ium de Orientación Educativa y su 

función social. Memorias. 27 y 28 de abr il, Guanajuato, Gto. 

SEP. (1976). Conocimiento y educación de los adolescentes. Mé

xi co, SEP. 

SEP. "La na tura leza de la Orientación", En: Estudio sobre mod~ 

lid ades en la Orientación y Selección de alumnos para la Educa 

c ió n Técnica en México, Cap. II . México, SEP. 



212 

SEP-DGEST. "Antecedentes Históricos de la Dirección General de 

Escuelas Secundarias Técnicas". (Inédito). 

SEP-DGEST. "V . Marco teórico: Antecedentes del Servicio de la 

Orientación Educativa en el Sistema de Educación Tecnológica" . 

( Inédito) . 

SEP-DGEST. "Iriportancia de tomar en cuenta las característi -

cas del alumno para su e lec ció n" . Mimeo. ~Ju nio. 

SEº - ~GEST . (1 982 ). ~anual de ornanización de la Escuela de Edu 

cación Se cundar ia Técnica. México, enero. 

SEP - OG EST. ( 198 2 ) . "Plan Sistemático de Orientación Educativa". 

Agosto. Mimeo. 

SEP-DGEST . ( 198 4 ) . " La Or ient ación Educativa y Vocacional en 

l a Ed ucaci ón Secundar ia". En: Foro sobre Educación General, Oc 

tubre. ( Inédito ). 

SEP-SPE-UC PE -S NOE. ( 1988} . "Programa Nacional de Orientación 

Educativa: 1989-1994". Diciembre. (Mim eo). 

(s . r . ) ( 1979 ). Sist ema de Orientación Educativa Inte9ral. Pro

grama Regional de Des arrollo Educativo. Cuerna vaca, ~or.; Méxi 

co, OEP .. 



213 

TIBA, ICAMI. (1987). "Puberdade". Trabajo presentado en el 

XXI Congreso Interamericano de Psicología efectuado en el Pa

lacio de las Convenciones de la Habana, Cuba; Julio, (Memorias 

Tomo I) . 

UNAM. Manual de recluta~iento y selección (Psicología del Tra 

bajo). Material de Investigación para estudiantes de la Fac. 

de Psicología, UNAM, Tomo I. (s.f.) (s.pp. ). 

UNAM. (1988). "Prospectiva de la Orientación". Memorias del -

Coloquio Universitario, 20 y 21 de octubre. 

UNAM-DGAE. (1990). "Bienvenido al Bachillerato 1990-1991". Mé 

xico, Boletín. 

UNAM-SEP-AMPO. (1979). I Congreso Nacional de Orientación Voca 

cional. Memorias. Oaxtepec, Mor. ~éxico, 3-7. 

VARGAS, R.L. (1 98E). "La influencia del medi o familiar y extr~ 

familiar en la elección vocacional". En: I Simposio de Inter

cambio de Experiencias de Orientación Educativa. ~emorias. Mé

xico. 

YAÑEZ L., J.J. (1988). "Un caso de adolescencia inicial: aspe~ 

tos psicoterapéuticos y modalidad de trabajo escolar". En: El 

Psicoanálisis en México: Actualización y aplicaciones (Memo -

rías ). Trabajo presentado en el XXVIII Congreso Nacional de 

Psicoanálisis y I Congreso conjunto APM-GEP~ efectuado en Gua-



214 

najuato, Gto . de l lo. al 4 de diciemb r e . 

YELA, MAR IANO. ( 198 2) . "La ~1 etod ol o a í a de la Or ientac i ón como 

pro ceso de decisiones : ps i comet r í a cl ásica, mo delos la ten t es 

y t eor í a de la de ci sión ". En: AI OSP AEOE P 22 Semin ario I ber o

ame ri cano de Or ie nt aci ón Escol ar y Pr of es i ona l . Memor i as . Es 

co l ar Ev ento celebrado e n el Inst ituto de Orient ació n Escolar 

y Pr of esional de Madrid, Espana. 28 de mar zo al 2 de ab ri l . To 

mo l. (Actas y Traba j o ) . 

ZJlRZAR CHARUR, CARLOS A .. (198 9). "Concepciones teó ric as de la 

Orientación". En: Materi ale s s obre l a Orientac i ón Educat i va en 

México (Memo ri as del ler . For o Re gi on a l de Orientac i ón Educat i 

va) . Méx i co, abril. UNAM-EN EP, Ar agón. Cuade rn os de la ENEP, 

Ar agón , No. 39 . 

ZEND EJAS, SAR A MAR GARITA. ( 1983). "Nuevos enf oques en la Orie~ 

tación" En: SEP y CNTE (e ds . ): Los Ser v icios de Or ie ntación y 

l a Ed ucac ió n Mex icana. Memorias de la Reunión ~acional de Orien 

tació n Voc aci onal . r,ua dalajara, Ja l. México 29 y 30 de Se ptie~ 

br e . 

ZUBIZARRETA, ARMAN DO F. ( 1986). La aventura del tr a ba jo inte

lectual ( Cóm o e s t ud i ar e investigar) . México, Addison-Wesley, 

Ibe ro ame ri can a . 



215 

ANEXO A. (T ablas de Resultados) 



TAB LA No. 1 

RESULTADOS DEL F.ST UDIO PILOTO 

( Porce nt aje de al u ~nos por tur 
no y s exo, señalando los punta 
jes m~s altos de las resouestas 
de cada p re~unta ) . 
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1 ) AREA INSTITUCIONAL A B e o 

l. La Es c ue l a Secundaria Técnica: 

a) Fomenta e 1 avance tec nológico de 

México 39 55 E3 48 

b) Te da un lugar en , 1 a sociedad 43 38 56 55 

c) Te of rece una carr era técnica 91 79 71 7 1 

d ) Al terminar 1 a secu nda ria hay proba-

bilidades de entrar a trabajar 79 79 88 77 

e ) Tiene la misma validez que cualquier 

otra secundar ia 9 25 61 42 

f) Imparte más hora s de clases a di fe -

r encia de otras secundarias 11 25 17 16 

2 . e u á 1 o c uáles son 1 as razones por 1 as 

qu e se pide e 1 uniforme en 1 as escue l as? 

ii) Poro ue 1 os alumnos se ven bien así 9 1 5 22 16 

b) Para que nadie venga vestido e orno 

ou iera a 1 a escuela 25 30 41 32 

c ) Para saber qui enes son .a 1 um nos de 1 a 

escuela 86 74 95 100 

d) Para que 1 os papás gasten sólo en e 1 

un i forme y no en otro ti po de r opa 9 34 29 13 

(A ) Turno Matutino Hombres 
( B) Turno Matutino Mujeres 
(e ) Turno Vespertino Hombres 
(o ) Turno Vespertino Muje res 
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e) Por seguridad de 1 a escuela, para p Q_ 

de r cuidar, pr ote9e r y vigilar a 1 os 

alu mno s 86 77 8 5 99 

.c ' : ) Para crea r hábit os disciplinarios en 

la persona. 36 45 54 48 

3 . Para tí ' que es 1 a di sc i p lina escolar? 

a ) No sali rse de cl ases 66 74 85 8 4 

b ) Llegar a t iem po a 1 a escuela 54 62 78 90 

r:) Trae r e 1 uni forme 52 57 71 77 

d ) Obe decer a los maestros ?3 83 73 97 

e ) Participar en 1 a s ce remonias cívicas 34 36 54 64 

.e \ 
' ' Una cos tumbre 9 8 1 9 29 

!] ) Ot ro motivo: Ca te a. 4 Po rtarse bien 34 23 34 29 

4. Sab es cuáles son tus de re chos y o b l i -

~ acione s corno alum no (a) de s e cundar ia? 

e s i 8.6 98 8 5 87 

b \ Cuá les son?: Ca te g . 8 Poner atenc ión 

al orof e sor y c umplir con las tare as 

que deje 48 42 39 48 

e , No 4 o 10 16 

J ) Por qué ? : *Ca t . 1 Mo los co no cen 4 o 2 1 o 
* ** ** 

**Cat . 3 No s e los han enseñado 
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5. Los hábitos de limoieza que t e han en se 

ñado en tu casa, 1 os demuestras en tu -
es cuela ? 

a ) e: • 
~ 1 8 ~ 98 78 90 

b ) Cómo? : *C a t. 1 Mantiene n el lugar 41 38 41 42 

l i mpio no tira ndo ba s ura en cualquier *** * * ** 

J a rte. **Cat. 2 Procurar e 1 ase o pe!:_ 

so n al y ves t ir con ropa l i m p i a .***Ca t. 

- Otras. I 

c ) ,\Jo 4 2 19 16 

d ) Po r qué ? : Ca t. 1 4 2 7 6 

** ** *** * 

6. Cuand o haces honores a 1 a band era : 

a \ 
I Lo ha ces porq ue es tá s convencido de 

e 11 o 91 81 78 74 

b) Lo hac es oorou e e n l a escuela te lo 

orden a n 20 19 36 35 

e ) Lo haces de mal a gana por que no sa -

:: e s lo que sig n i fica 2 6 7 6 

d ) ~i o po nes atención y en e se momento 

t e l a pa sa s j ug ando o distrayendo a 

tu s compañeros 14 11 17 16 

7. Consideras qu e e l am or a 1 a patria se 

demuestra haciendo honores a la ba ndera ? 

a ) e: -~ l . 79 74 80 84 

b) No. 14 23 17 16 
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c) Por qué ? : *Ca t . 1 Es el símbolo de 27 28 32 45 

nuestro país . **\at. 2 Es un or~u- *** ** * * 

l lo como mexicano aue debemos res-

petar . ***Cat. 6 Otras . 

8 . Sabes 1 o que es libertad? 

a ) e: -- 1 70 72 73 58 

b ) Oué es ? : *Cat. 1 Fs noder hacer 1 o 29 36 32 25 

que qui e ra sin que se 1 e reoañe o * * * * 

se le d i na algo 

c ) No. 14 23 22 29 

9. En esta escuela vas a t ener libertad ? 

d i Sí . 54 7 2 54 45 

b) No 29 25 36 52 

c ) Por qué ? : e a t. 2 34 23 32 25 

lo. Po r e l hecho de s er l a educación ora-

t ui ta : 

a ) Puedes e star reorohando r: ateri as 4 6 5 6 

c onstantemente 

b) Puedes estar faltando c uando ouie- () o 2 o 

ras . 

e . Todo s ti enen dere c ho a estudiar 66 711 76 90 

d) Pued e s na ce r 1 o oue quieras o . o 2 6 

e) Tien e s 1 a obli 9ac i ón de estudiar 48 47 58 48 

~ ) Puede s 11 ega r a tener un a carrera 8 6 94 93 87 
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1 [. 

11 Sabes cuál o cuáles son 1 as razones por 

las que vienes a 1 a escuela? 

a ) Te mandan tu s papás 14 15 4 6 

b '1 Tú cuieres aprender y tener un me-

j or futuro a diferencia de 1 que t u -

vieron tus oadre s . 98 98 95 93 

e ) Para tener amioos ( as ) , .i uaa r y di 

ve rtirte . 20 13 27 23 

d) Pa ra lleaar a ser rico .V t ener to-

do lo aue quieras 23 28 36 23 

1 2 ' Un bu en maestro es : 

a) E 1 ou e se l a pasa re qañando 2 2 5 3 

b) E 1 que escucha, comprende y trans-

mi t e conocimientos a su s alumnos 95 100 97 97 

e ) E 1 que 1 1 en a de ap untes el piza -

rrón y deja mue ha t area 9 " 12 1 o ~ 

l 3 . El concepto de estudian t e que tu ti e 

nes es: 

a ) E 1 que asiste a 1 a es c uela oara no 16 19 44 25 

t ener falt as y que lo re gañen en -

su casa. 

b) t l aue es c onstante en su t r a ba .i o 77 7 ~ 71 74 

es cola r y en s u asistenc i a a clases 

e) El que Vi S te un uniforme 1 1 5 34 2 () 
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d) El que ocupa un lugar en un salón 18 21 54 42 

de clases 

e ) El qu e estudia cuando tiene tiempo 11 11 29 16 

f) El que asiste a una escuela para 18 15 19 25 

i mpedir que la gente hable de él. 

g ) Otro motivo: *Cat. 1 El que quiere 32 36 39 35 

l le gar a terminar u na carrera y * * * ** 

ser alguien en la vida. **Ca t . 2 

El que asiste a la escuela para 

aprender y estudiar cosas que no -
sabe . 

14. Consi deras que el oir y ver bien son 

e lementos indisoensables en un es tu-

d i ante : 

a ) sí . 75 79 93 68 

b) No 23 19 7 19 

e ) Por qu é ? : *Cat . 1 Porque s i no pu- 41 38 73 39 

d i er a o ir o ver bien, aprendería - * * * * 

ma l 

1 5. Para tí , que es estudiar? 

a) Reali zar copias de un l i bro al cua 9 9 19 16 

derno. 

b) Mem orizar t odo 61 42 63 71 

e) Elaborar resúmenes 27 15 36 42 
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d ) Subrayar lo más importante de un 20 19 34 39 

li bro 

.:> i Otro: *Cat. 3 Aorender 1 o oue se 34 38 34 32 

Vi Ó en clases revisando 1 os apun - * ** ** * * 

tes. **Cat. 4 Investiqar a 1 no que 

1 e i nterese sin oue se 1 o hayan 

de j ado de tarea. ***Cat. 5 Otras 

1 r 
4 o ~ o que te han enseñado en 1 a escuela 

t e ha servido en tu vida diaria para 

r esolver problemas? 

a) s í 84 89 88 87 

b ) \.lo 14 6 1 o 6 

Po r qué ? : *Ca t . l Poder ayudar a 75 53 46 39 

t us papás y hermanos cuando tienen ** * * ** 
du das s obre al (JO o cuando tienen -
a l o ú n nrobler.ia. ** Cat 3 Clt ras 

1 - ornar apuntes en clase te parece oue: 

a ' ~ on útiles y los empleas para es tu 1 DIJ 91 ? 5 97 

di ar . 

b) Es aburrido por a ue l u eno no l es en 9 13 2 1 9 

ti endes para estudiar . 

e ) i! o te sirven porque no los t ienes 2 4 1 5 19 

e n orden (es decir, en limpio) 
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18. Tus cuadernos de 1 a primaria: 

a) Ya 1 os tiraste oorque ocupaban mucho 7 17 19 29 

lugar 

b) Los tiraste porque pensaste que ya 16 11 36 1 9 

no te iban a servir 

c) Los guardas como recuerdo 45 25 27 58 

d) Los guardas porque se te ocurrió 75 E8 58 64 

que a lo mejor te iban a servir p~ 

ra l a secundaria 

19. Cómo te gusta 1 eer, estudiar o hacer 

tu tarea?: 

a) En forma individual (tú so 1 o) 79 53 71 61 

b) En forma grupal (por ejemplo, en 20 34 29 42 

equipo o con todos 1 os compañeros 

de 1 salón). 

c) En tu casa 61 57 68 87 

d) En 1 a biblioteca 32 28 32 35 

20. Cómo te gusta estudiar en tu casa 7 

a) Sólo 82 64 73 54 

b) Acompañado 14 21 27 12 

c) Escuchando música 34 53 41 46 

d) Con la televisión encendida 4 6 12 5 

e) Otro: *Cat. 2 Oue no haya ruido - 20 15 19 25 

para que pueda concentrarse * ** ** * 
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21. si tienes que hacer un trabajo para 

entregar dentro de 2 o 3 meses 

a ) Piensas que todavía falta mucho y 9 1 7 49 45 

luego lo haces 

b) Lo vas hacien do poco a po co 93 83 56 68 

e ) Lo haces de inmed iato 4 11 'JQ 
'-· 13 

22. El tiemp o oue dedicas para estud iar 

una materia: 

a ) ~ ' o te alcanza poroue tienes que ha 9 1 7 46 55 
-

cer otras actividades que te encar 

Cla n en tu c asa 

b) no te alcanza o oro u e tienes que ha 32 47 78 68 

ce r 1 as tareas de otras materias 

c) tio sabes cóm o ocuparlo o acomodarlo 14 28 15 29 

d) Lo administras adecuadamente 61 42 27 32 

23 . Escuchas con atención a los profeso-

res en c la se?: 

a ) Sí. 59 62 58 64 

b) t'-io. 2 2 5 10 

c) A veces 43 47 63 74 

d) Te son indiferentes 4 2 17 1 9 

24. Tienes dificultades para cornprenc1er 

lo que lees?: 

a) Siempre o o 5 3 

b) A veces 84 91 83 93 
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·e) Nu nea 18 8 10 6 

25. Sabes algunas reglas para el a borar 

resúmenes?: 

a) Sí. 79 91 36 81 

b ) Cuáles? *Cat. 2 ?ubrayar 1 o más i m 27 3g 39 39 

portante de 1 o que se esté leyendo * ** ** ** 

**C a t. 3 Pasa r a 1 cuaderno 1 o que 

consider as más importante 

e) Ho. 1 6 13 7 23 

e) r>or oué? *Cat. l Por oue no le han 11 4 2 10 

e nseñado cómo. **Cat. 2 Le da 11 f1 o * * ** * 

.i e r ~ 11 (pereza) hacer 1 os resúmenes 

2 6 . ~o rendes 1 as e osas de memoria": 

a ) Siempre 18 13 12 1 6 

b) A veces, sólo e u ando tienes que ha 

c erlo 64 84 68 64 

e) fi u nea, porque tienes mala memoria 4 4 15 23 

d) No, porque no te gusta hacerlo, te 4 2 7 o 

da perez a ap r enderte de esta forma 

1 as e os as 

e) Otro: *Cat. 5 Otras. 27 8 29 23 

* * * * 
27. Cuand o tienes n ue exr)Qner a 1 o ú n te ma 

Frente a 1 '.J rUDC: 

a) Te sientes nervioso 89 7f. 93 87 

b) Se te olvida todo 1 o que estudiaste 14 28 29 112 
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c) Tartamudeas 14 28 29 42 

d) Te pones a leer lo del cuaderno 16 1 9 39 58 

e) Otro: *Cat . 1 Cree que se van a 18 11 22 1 9 

reir Y a burlar si se equivoca * * * * 

28. Con qué frecuencia •asistes a la b i -
blioteca 

a) Muy seguido 9 11 17 13 

b) A veces 70 70 36 55 

c ) Sólo cuando te dejan alguna tarea 36 32 68 84 

d ) Nunca, porque te da pereza ir o o 2 3 

e) No te dan permiso 4 6 15 13 

') q 
'- , . cuá l es la posición o lugar adecuado 

de colocar el foco para estudiar? 

a) En el techo 82 55 66 68 

b) Enfrente de ti 11 11 1 5 16 

e ) A la izquierda 4 2 7 10 

d ) /1. 1 a derecha 2 6 10 13 

e ) Atrá s de ti o 2 5 6 

f) En un rincón donde no te moleste 4 15 24 16 

1 a luz 

g) No im porta donde esté 23 36 36 35 

30. Con qué frecuencia te gustaría que 

tu s padres vinieran a preguntar oor 

tu desarrollo académico?: 

a ) Cada 8 días 23 17 17 29 
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b) Cada mes 29 32 19 25 

c ) Cuando hay j untas para firma de bo 32 42 61 55 

letas 

d ) cuando puedan 34 32 39 48 

e ) Nunca (\ .:l. 7 16 

31. í'uié nes revisan en casa tus tareas V 

t rabajos ? : 

a ) Papá 54 30 36 29 

b) f"lamá 70 20 58 35 

c ) Algún hermano( a ) 27 23 29 32 

d) Un famil iar , quién?: !!Mis tíos *9 8 4 3 

e ) Otra persona que no sea de tu fa- o 4 5 13 

mi 1 i a 

f) Nadie 11 30 27 35 

32 . Los alimentos que te rruestra n en lo s 

anuncios de televisión l os co nsumes 

noroue: 

a i Te Cluieres sentir o oui eres ser co 2 2 7 10 

f'10 los oersona ies oue ahí anarecen 

b ) Tienes 11 ambre y eso te lia n enseñado 11 4 15 19 

a comer tus padres, además de que -

e 1 los te dan dinero oara comprarlos 

e ) Sabes que no t e van a alimentar pe 25 34 41 35 

ro no lo puedes resistir 

d) No te lo has p re ou ntado 66 53 51 61 
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3 3 . Consideras aue : 

a ) Las ca 1 ifi cae iones que obtienes son 68 68 63 €8 

e l resultado de tu esfuerzo y tra-

ba .i o 

b ) Con e 1 hecho de aprobar con E es - 9 o 15 16 

suf ic i ente. 

c ) Es necesario obtener 9 o 1 o 59 55 66 52 

H . e u á i es 1 a forma de evaluar las mate -

ria s que ir'oarten tus maestros?: 

a ) Sólo con un examen mensual 11 11 10 1 f. 

~ ) F 1 maes t ro toma en cuenta 1 a f:l ar ti 93 87 90 97 

c io ac ió n en e 1 a se, l as t areéls V e 1 

e xamen o romed i ando es t os tres as -

r ectos. 

c ) ~ i 1 e ca es bien () mal a l fTlae stro 4 11 1 o 19 

1 " ~ :i . Las t areas sirven oara : 

a ) r ace r QU e el alumno pierda el t i ell'! 2 o o 10 

po en su casa . 

b) Se ocupe de hacer a loo en su casa 7 2 15 10 

c ' .G dauiera hábitos de estud i o : 68 51 54 52 

rj) qeoasar 1 o qu e se Vi O en cl ase 75 70 83 81 

e ' () t r a ra zón : *Ca t. " Para a o render 23 21 34 29 (. 

rn á s **Cat . 3 otras * * * ** 
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I I I . 

3 6. Cuál de las siouientes descripciones 

se adecúa mejor a lo oue es la fami-

l i a? : 

a ) r:: s un grupo de oersonas oue vive n 18 1 5 27 35 

en u na casa 

b ) La unión de un hombre y una mujer 11 f l 7 23 

c ) Un matrimonio que construye u na - 7 f, 36 25 

c asa y vive en ella 

d ) Una pare ja que se dedica a tener 9 2 12 23 

hijos 

e ) Cuando el papá sale a trabajar pa- 64 57 61 71 

ra consegui r dinero y la mamá se 

que da en casa a cumplir con el qu~ 

hacer y estar al oendien te de los 

hijos . 

f ) Todos tienen obliaaciones oue cum J2 32 46 39 

p l ir 

(1 ) Otro: *Cat. 1 El conjunto de persQ_ 20 1 5 41 23 

nas que se quieren, respetan y tra * * ** * 

ba j an entre sí . **r a t . 5 Otras . 

37. Cómo te gustaría que fuera tu familia? 

*Cat . 1 les gustaría tener más compre!!_ 4 5; 45 41 55 

sión por parte de sus padres para que 

no hubiera pleitos . 



38. Una familia con pocos hijos: 

a ) Mo tiene tantos problemas 

b) No son felices 

c) Le alcanza más el dinero 

d ) Es iqual que una familia con mu -

ch es hijos 

e) Otr o : *\.at . 1 Puede distribuir su 

ti empo en cui dados y at ención . 

**Cat . 3 Les da la oportunidad de 

un a meior ali~entación, educaci6n 

vi vienda o servicios mé dicos 

39 . En tu familia es frecuente que: 

a ) Todo mundo esté peleando 

b ) Haya tranquilidad y armenia 

c ) Ca si no se habla nadie 

d) Todos hablan con "p alabro t as y se 

ofe nden unos a otros " 

40 . Cuando tienes algún pro blema : 

a) Lo resuelve s tú so lo 

b ) Si se lo come nt as a al0uno de t us 

~ adres te dice que no estés moles 

ta nda . 

c ) Se lo com entas a tu s her~anos y en 

tre t odos te proponen una s olución 

d) Si inte nt as plat ica rl e a alqún mie~ 
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57 59 76 71 

2 o 7 16 

57 42 63 58 

20 25 27 32 

20 13 22 25 

** * ** ** 

11 17 19 25 

84 74 71 74 

4 11 lC 6 

9 8 32 2() 

41 28 36 52 

7 15 17 23 

54 E2 61 52 

2 11 10 16 
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bro de tu familia te dice oue no 

ti ene tiempo de escucharte . 

41 . Cuando tu papá o tu mamá 11 eq a n de 

trabajar: 

a ) Se dedican a ver, 1 a televisió n o 9 13 29 39 

escuchar la radio. 

b ) Platican y se interesan por saber 93 7 2 80 64 

cómo 1 es fue a sus hi jo s en la es 

e u e 1 a 

c ) Pelean . reqañan, amenazan o oo l- o 8 1 2 1 o 

oean a sus hi j os 

d) No hablan c on nadie y se acuestan o 4 22 25 

a dor mir. 

42 . Cuando hay problemas familiares. ec o-

nómicos o de ot r o tip o. tus padres to 

man en cuenta tu opi nión? 

a ) s í 7 5 66 7 1 48 

b ) :J o 18 32 1 7 48 

e ) Por qué ?: *Ca t. 2 Por aue creen que 34 28 32 29 

t u opinión también es imoortante y * * * * 

que puede s ayudar 

43. Cu ando ves a tu papá tomando a 1 o un a be 

bid a embriaqante (c erveza, pu lque, 1 i 
-

cor , etc ) só lo o con otras personas, 

qué haces?: 
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a , Te da i e u a 1 , no te importa 1 6 8 1 o 13 

b ) Tem es oue te vaya a C'Ol pear si le 14 17 22 23 

:1a ces al o. ú n c omentario al respecto 

~ J'.l orovechas la oportunidad rara pe- 1 l E 1 7 16 

d i r le a 1 '.'o, n u es só lo así es acce-

si ble . 

'.1 . e ci u s ta como se ve y oiensas ,1 u e o o 5 o 

t e austaria ser c omo é 1 a ~o ú n día 

e l Te da cora j e porque sabes que va a 23 36 34 48 

d i scutir o c:iolpear a tu mamá 

44. Las ra zones por las cuales tus padres 

no c ontin uaron sus estudios fueron ( s~ 

1 o e n e l ca so de que hayan interrump ~ 

do o no hayan cursado sus estudios) : 

a ) ºo raue fal l ecie ron s us oad res 7 13 12 3 

b \ =' o rcu e lo s ara ndonó su nad re o ma o ~ 1 2 13 

d r e 

( ! Po rou e t uv iero n oue t r ;¡ha .i ar desde 32 a, 7 54 45 

fTl U V pe quefios 

1 ) 0 orque su pobreza no se los pe rrri- 45 53 114 42 

t i ó . 

e) ;~ o hab ía una e scue l a ce r c ana 34 11 22 32 

4 5. A o es ar e oue t ¡; s padres no tuv ieron 

lo s suficientes estudios, c onocen y -

s e ace rca n a t IJ s maestros ? : 
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a) Frecuentemente 16 23 32 32 

b) Alguna vez 45 34 32 35 

c) Sólo cuando 1 os mandan llamar 25 36 32 39 

d) Nunca 45 53 44 42 

e) Otro: *Cat . 1 Cuando hay junta pa 34 11 22 32 

ra firma de bol ett1.s. **Cuando van ** * ** * 

a preguntar por tus calificaciones 

y cómo te has portado . 

46 . Cuando tus padres o tú tienes aloún 

problema escolar o familiar; saben a 

quién recurrir en 1 a escuela? 

a) sí . 73 83 58 77 

b) A quién: *Ca t. 2 Con los maestros 43 49 27 29 

**Cat. 4 Con el Orientador o Traba ** ** * ** 

j adora Social. 

e ) tlo lE 11 24 19 

d) Por qué? : *Cat. 3 Poroue les da p~ 9 6 12 3 

na o no tienen confianza para pre- ** ** * * 

riuntar. **Cat. 5 Otras . 

47 . Te has enterado de 1 a actividad que -
r ealiza tu padre o madre en su trabajo? 

a) s í 73 85 80 . 61 

b) cómo?: *Cat . 1 Platica 1 o que hace 45 32 32 25 

sin que se 1 e pregunte. **Cat. 3 * * ** * 

Lo ha tlevado a ver lo que hace. 
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c) No. 14 2 7 23 

d) Por qué?: *Cat. 1 16 2 5 10 

* * * * 

48. Cuando a tu papé le pagan mucho dine 

ro por su trabajo y viene un período 

' de vacaciones, qué pasa con ese dine 

ro? 

a) No sabes que hagan con él 7 4 17 16 

b) Se 1 o ha qastado todo tu oapá to - 1 e 2 6 

mando con sus ami a os 

c) Se van a oasear 36 30 32 39 

d) Compra ropa o ara todos 54 40 58 42 

e) Lo 9uarda todo en el banco 14 11 19 42 

f) Van a Ja tienda a abastecer 1 a a 1 a 29 19 22 13 

cena 

g) Lo invierte para arrenlar 1 a casa 45 55 51 58 

h) Otro Motivo: *Cat. 4 Otras. 32 17 34 25 

* * * * 

4 9. De Qué manera te dedican tiempo tus -

padres en e 1 fin de semana? 

a ) Escuchando 1 o que te pasa en 1 a es 54 42 34 45 

cuela con tus amigos o profesores 

b) Parece que te escuchan pero te das 4 15 o 10 

cuenta riue están distraídos 

c) Si empre están ocupados 9 8 24 25 

d) .Ayudándote y aclarándote tus dudas 73 53 E3 il8 

escolares 



50. La mayoría de los fines de semana, qué 

hace tu familia?: 

a) Se quedan a hacer la limpieza de la 

casa. 

b) Se quedan en casa a ver la televi-

sión, escuchar música, o a desean-

sa r. 

e ) Van a visitar a los familiares que 

viven cerca 

d) Conviven con los vecinos 

e) Van a algún otro lado, cuál?: *Cat . 

2 Van a algún parque o jardín a di 

vertirse. **Cat . 3 Ir a la plaza, 

mercado o tienda comercial a traer 

lo necesario. ***Cat. 5 Otras 

51. Con ouién t e gusta salir más a pasear? 

a) Con tu papá 

b) Con tu mamá 

e) Con tu(s) hermano(s) 

d) Con algún ami~o(a), novio(a) 

e ) Ot ro : *Cat . 1 Con toda la familia 
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41 57 51 58 

32 25 41 32 

57 47 46 58 

20 23 17 19 

23 11 5 23 

*** * ** *** 

61 36 61 39 

73 32 56 58 

54 51 56 58 

18 28 46 58 

41 25 27 23 

* * * * 
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IV. 

52. Es 1 o mismo oubertad y adolescencia 7 

a ) Sí a 15 24 10 

b ) No 41 47 22 25 

c ) Por qué? : *Ca t. 2 Cuando termina - 18 19 1 9 19 

la niñez empieza l a pubertad y des ** ** ** * 

pués la adolescencia. **Cat 5 Otras 

d) No sabes 45 38 51 52 

53. Al entrar a 1 a secundaria, crees que 

ya iniciaste ·¡a adolescencia? 

a ) sí 54 68 51 64 

b ) r,:o ., o 
.J. 30 29 23 

c ) Po r Cl ué?: *e a t . 2 no, ooroue no es 27 34 24 29 

lo mismo oue en la orif'laria, por- * * * ** 

oue va creciendo y entrando a otra 

et apa . **Ca t . 7 Otras 

S4. El cu erpo humano sufre cambios orooios 

del desarrollo cuando es adolescente? 

a) s í 82 98 90 87 

b ) t·I o 4 o o 3 

c) Po r qué? : *Cat. 1 Porque poco a p Q. 27 30 17 32 

co se va desarrollando. **Cat. ,, 
'- * *** ** * 

porque se dan ciertos cambios en 

e 1 cuerpo muy notorios. ***Cat . 3 

porque va cambiando su forma de nen 
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s ar a t ravés del ti empo 

55. La menst r ua ci ón es : 

a ) ft. 19 o sucio y vergonzoso 4 2 7 6 

h) Un rroceso natura l aue se presenta 8 2 94 73 93 

en el oroan i smo de la muj er r eo u -
larmen t e c ada mes 

c) A loo ma l o y que de be ocultarse por ~ 2 15 o 

e l "a ué d i rán " 

d) Otro : *Ca t. 1 A loo oue el cuerpo de 14 4 12 10 

s echa y qu e a 1 ot r o mes vuelv e a - ** ** ** * 

j untars e. **Ca t . 4 Otros 

56. Sabes cu ál o cuáles son los camb i os fí 

sic os que e l h om br e presenta durante-

su ad ol esc en ci a? : 

a ) e: . 
' l 61 64 68 58 

b ) Cuáles?: *C: a t. 1 Brot a e 1 t i oote , 32 38 36 25 

ri a r ba y V e 11 O en ciert a s oar t es de 1 

cuero o . **C at. ntros 

c ) rlo sabes 32 32 17 25 

'.l ) ri or qué? : *Cat . 1 Porq ue no se lo ** ** * * 

han e nseña do . **Ca t. 2 En su casa 4 8 5 3 

no se hab l a de l tem a. ** * * * 

5 7 . En qué momento conside r as se debe t e-

ne r r e l ac i ones s e xual es ? 

a) Cu ando se e s un ado l es cen t e 18 2 22 16 
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b) Ahora que ya estás en la secundaria 2 2 2 o 
e ) Cuando tengas novio( a) 4 2 5 13 

d) Hasta que seas grande 77 91 76 77 

e ) No se deben de tener 4 6 12 6 

58 . Cuando u na mujer queda embarazada an-

tes de los 15 años: 

a ) ~J o det-e concebir al ni~o (debe a bor 7 6 19 10 

ta r ) . 

t:: ) f" ebe casarse para o ue l a c:iente no 25 21 46 45 

esté criticando y habando 

e ) Debe salirse de la casa e irse a - 4 4 12 16 

Vi Vi r con a 1 ou na ami9a, vecina, e te 

para que no 1 o s eoa n sus padres. 

d) Debe i rse a Vi Vi r con algún fami- 2 2 7 10 

l i ar lejos de su casa para aue 1 a 

C1 e n te no se entere 

e ) Debe ser madre soltera, aceptar su 50 62 46 74 

s it uación, aunque la critiquen 

f ) Debe ponerse a traba .i ar para sos te 52 72 56 74 

nerse a s í riisma y a su hi j o . 

59 . Cuando un hombre adolescente embaraza 

a una mu i er, cómo debe responder ante 

esta situación?: 

a ) Puede dec i r que es asunto de el la 7 8 24 16 

b) Dec·; r aue él no tuvo nada que ver 
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(que no es su hijo) . 4 8 1 9 13 

c) Debe esconderse, no dar la cara 2 4 10 6 

d) Otro motivo: *Ca t. Debe afrontar 43 55 32 48 

l a responsabilidad y casarse con la ** * * * 

muchacha. **Cat . 3 De be responder 

por la criatura y ser un buen pa -

dre. 

6 o. Los jóvenes que pertenecen a u na es tu 

di anti na, agrupación o pandilla, los 

une: 

a ) La ayuda que se dan entre sí 45 47 51 35 

b) Porque encuentran en e 1 grupo la - 25 34 24 45 

comprensión que no tienen en su ca 

sa. 

c) El i r a fiestas .Y echar re la i o 9 11 32 23 

d) tl realizar actividades a ue les nue 30 51 za 30 

den de j ar al no bueno. 

e) Otro motivo : *rat . 1 Convivir con 11 13 22 1 9 

personas de su misma edad. **Cat. 2 * ** * *** 

Como amic:¡os el aoo _yarse entre todos 

en a 1 g ú n problema . ***Cat. 6 Cuando 

les pide algo a sus oapás, como s a -

l ir a algún lado y no le dan pe rr.i is o 
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61. Te has sentido alguna vez sólo, que -
nadie te escucha, que nadie te compreD_ 

de?: 

a) Sí 27 57 36 74 

b) En qué momento?: *Cat. 2 Cuando 11 23 12 19 

tiene problemas y nadie le ayuda a ** *** * ** 

resolverlos. **Ca t. 3 Cuando se 

siente solo y triste . ***Cat. 4 

cuando lo regañan y se eno j an con 

él. 

c) No. 68 40 46 23 

62. Cuando tienes necesidad de ir a algún 

lugar: 

a) Solo avisas diciendo que luego re- 9 6 24 13 
gresas 

b) Te sales sin avisar o o 15 6 

c) No avisas porque no hay nadie en 11 6 5 16 

tu casa 

d) Le pides · permiso a tu papá 89 62 61 77 

e) Le pides permiso a tu mamá 86 83 73 93 

f) A otra persona, quién?: *Ca t. 1 Le 11 8 19 10 

pide permiso a su hermano( a) mayor * * * ** 

**Cat. 3 Le pide permiso a su a bu e 

lito(a) 



63 . Con quién o ouié nes te o u s ta sal ir a 

d i vertirte? : 

a ) Co n tu íl a D á ~ " I ,) 40 11 9 ~5 

~ ) Con t u rnari á 7 5 51 56 6 1 

c ) Con tus her ma no s(a s ) f8 57 58 71 

d) Con tu no v io (c ) 1 f 13 22 i¡4 

e ) Con ~. u s a fll inos (as) 29 51 f l E 1 

f ) Con t u s compa ñeros( as' de l a es cu e 

la 39 36 49 44 

() ) Con o t ra pe rsona, qui én ? : *e a t. 1 14 1 5 15 25 

con toda la fa ni l i a * * * * 

~ ~- . CÓfTlO te dicen tus padres r u e al ri o " 1 o 

hiciste ma 1 ., ? : 

a) Fxo l ic ándo te l os errores e ue t U V Í S (]8 79 83 8 1 

te 

b ) Con nritos .V arie naz as 4 l 5 22 23 

c ) r: on ma 1 as na l at ra s V no l o es 'l 8 l 7 lo 

~s. ('re es que tus pad res re alfTle nt:> t ~ e e n o 

cen oo r a ue: 

a ) Saben lo n ue te o u s ta ~/ d is nust a 115 4 IJ 116 32 

b) Te dan todo 1 o aue 1 e s o i de s i 4 6 27 3 (] 

c) Constantemen te ol at iran contino 6ü 47 74 52 

d) ie cuidaron de sd e peou eño 50 51 63 64 
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66 . El colaborar en 1 os quehaceres domé s ti 

ces : 

a) Sólo 1 o de ben realizar las mujeres 2 8 12 19 

b ) Es t area de tocios los aue viven en 98 8 7 8 5 77 

un a casa 

c \ Pueden moles ta rle a tu papá o her- o o 10 16 

manos 

6 ~ Tus padres: 

a ) Pu e &en ser t ambién tus amiao s 8 ~ 68 76 77 

b ) Te auieren y te cerio renden 7 3 30 7 1 74 

c ) Son de la época pasada 1 1 8 12 10 

d) No sabes cómo piensan y a que no o 1 9 1 9 25 

se orestar a pl a ticar c on tia o 

e ) No t e comprenden y so n egoís tas o 8 1 9 13 

poraue no l es in<:e r es an tus p rob1~ 

mas. 

68 . ~ n el fin d e semana, cu ando ya c:;m p l i ~ 

:e con todas tus activida des . a ué t e -

gusta hacer? : 

a ) 1 r al cine o ve r oelícu las en l a 25 28 56 35 

Vide o 

Q) l r al dep or tivo 57 45 fl 35 

c ) Ver la televisión o escucha r la 45 42 56 74 

radi o 

d) Te sales a jug a r 50 lE 66 29 



e ) Te vas a la tarde ada 

f) Arrenlas tus obj etos oersonal es 

~ ) ~ acer otras activ idades, cuáles?: 

*Cat. ) Ot ras . 

23 17 24 32 

48 42 39 48 

2 9 311 41 52 

* * * * 
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245 





3 . Para tí, qué es la disciol i na escolar? 

a ) ~ o salirse de clases 

b ) Ll egar a tiempo a l a esc ue la 

c ) Obedecer a los maes t r os 

d ) Resp etar a t u e scuela, n rofesores y 

c omo añeros 

e ' Estar aten t o y ¡1 ar ticioa r en cl ases 

4 Cuáles son t us der echo s co~o estudiant e 7 

a \ ºod er hacer lo oue tü ou i eras 

b : e a l ~ r a l, des ca ns o o re f r ~ o e r i o . 

e ) ~ enir vestido o arreolado com o tü 

1Ju ieras . 

e :esp etar a los demás oar a aue tam -

I; i é n te reste pe n 

e . caltar a clases cua nd o tü l o des ees 

Cuá le s son tu s obliqaciones como estu

d ia nte. 

a ; Darle siemore la razóG al maestro 

b ) Asistir a to das las c eremonias que 

te i ndioue la escuela 

c ; Cui dar tus ütiles escolares ( forrar 

~ i bros, cuader nos, etc . ) . uniforme 

1 zaoatos . 

d) Poner atención a los maestros y cum 

o lir con las tareas 

100 

lOC' 

96 lo o 
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100 

1 C'O 

100 96 97 87 

l CO 100 10'.l 96 
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6. Cómo demuestras en la escuela los h á ti 

tos de limpieza aue te han enseñado en 

tu e as a? 

a ) No tirando basura en cu alq u ier parte 96 94 100 

b) ll a e e r uso adecuado de l os baños (no 96 94 

de j arlos sucios, rro pintar paredes, 

et e . ) 

e ) Procurar tu aseo oerson al ( bañarte y 95 1 00 

vesti r con ropa l i ri Di a ) . 

d ) Cuida r el mobiliario ( no rayarlo, no . 
sur ir los pi es a 1 os ru ehles, ni pi _i:i_ 

tar las paredes o venta nas , e te.) 

e ) De n i nguna f ar ri a, ro rau e l a escuela 

e s rr u y dist inta a 1 a casa . 

Cuando haces honores a la bandera: 

a ) Lo ha ces poroue estás co nvencido de 7 o 93 5E 92 

e 11 o. 

b) Lo haces porque en l a escuela te l o 

ordenan. 

c ) Te aburren porque son muy oro longa -

das. 

d ) No pones atención y en ese momento 

t e l a oasas j ugan do o distr ayendo a 

tus e omoañeros 
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8. Cuando haces honores a la bandera y can 

t as el Himno Nacional, en qu é piensas? 

a) Oue es el símbolo de nuestro país 96 100 

b) Oue es un or9ullo como mexicano aue 

debemos respetar y co ntinuar 91 97 

' c) Oue hay muchas otras formas de demos 

trar a la patria su amor. 

d) Que podemos demostrar el amor a la-

patria siendo honrados y t raba j ando, 

no en una simple cere monia. 

e ) En no permitir que otros países nos 

impo ngan su volunta d (mod as, música, 

forma s de hablar ) . 

9. Par a tí , qué es libertad ? 

a ) El pod er hac er lo aue tú a uieras, - 83 

si n aue te re~añen o te d iaan aln o. 

b) Es el de rech o de poder e xpresar t us 8 6 71 

inquietudes, opiniones, sentimien -

tos y pensamientos sin que te c ontra 

digan. 

c ) No existe porque por estudiar o tr~ 

bajar no te dan tiempo para diver-

ti rte. 

d ) Es la oportunidad que tendrás de di 71 

vertirte en la medida que organices 

y cumplas tus actividades. 



e ) No sabes. 

10. En esta escuela: 

a) No habrá libertad po r cu e no r odrás 

vestirte, arreolarte o ha blar c orno 

tú ouieras. 

b ) Se rás libre de pensa r a t u mane r a 

nero si~uiendo las ren 1as de la es 

cuela . 

c \ r!o t endrás libert ad oorc ue no te de 

j arán hacer lo que ouieras. 

11. Por el hecho de ser la e duc ación ara

t u i ta : 

a ) Puedes estar fa ltando ~uando quieras 

b) Todos tiene n derecho a estud iar. 

c ) Puedes hacer lo que cu;e ras. 

d) Ti en es la obli gación ce estud iar . 

e ) Puedes l legar a terminar una ca rrer a 

I I. 

12 . Sabes cuál o cuáles son l as razones -

oor las a ue v ienes a la escuela? 

a) Te mandan tus oaoás 

b) Tú ou ie res aorender y ~ ene r un mejor 

futuro a dife r encia dei o ue tuviero n 

tus padres. 

2 5 [) 

97 97 100 93 

100 

1 00 100 94 100 

10 0 100 lCO 100 
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e ) Para tener amigos(as), jugar y di -

vertirte. 

d) Para llegar a ser r i co y tener todo 

1 o que quieras. 

13. Un bu en maestro es: 

a ) E 1 que deja que 1 os alu mnos se e orr. -

por t en como quieran en e 1 s a 1 ón de 

clases. 

b) E 1 que escucha, comprend e y t ransmi 91 100 91 100 

te conocimientos. 

e ) E 1 aue deja como tarea cooiar tod o 

1 o de 1 libro. 

: ) E 1 aue no a p 1 i e a exám en es. 

14. ::1 concepto de estudiante que t ú t i e -

nes es: 

a ) E 1 que asiste a 1 a escuela oara no 

tene r faltas y que lo r eg añen en su 

casa. 

b) E 1 que es constante en su trabajo -
escolar, e 1 que no se distrae ni ju~ 

ga y que además no falta a el ases . 

e ) E 1 que quiere 11 ega r a tener una ca 96 100 

rre ra y ser alauien en 1 a Vid a. 

d) E 1 que ocupa un lugar en un salón de 

clases. 
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e ) E 1 que asiste a 1 a escuel a oara 

apr e nder y estudiar cosas oue no - º 6 97 100 · 

sa be. 

f) El q ue asi s te a 1 a escue la o ara 

"p asa r " 1 as materias . 

9) f 1 oue busca poner • en práctica 1 o 

que ap re nd e e n 1 a escuela en su Vi 

da di a ria. 

t:i . 0ué pien sa s acer ca de 1 os sent i do s de 1 

oído y de 1 a vista en un estudiante? 

a ) Son element os ne c"e s ar i os para ooder 100 C:l 98 100 

estudiar y aprender bien. 

b) No i mp ortan, no sen necesarios, ya 

que ha y personas que no oyen o no 

ven y son bu enos estudian te s. 

1 6 . Para t í , qué es estudiar 7 

a ) Repasar tus 1 i bros y concentrarte 

en 1 o que estás leyendo. 

b) ~emorizar todo. 90 

c ) Hacer 1 as tareas y todo 1 o que te - 97 

de j an 1 os maestros. 

d ) Aprend er lo que se vió en clases, - 8 6 100 

revisando apuntes . 

e) No s abes 



17. De qu é manera te ha servido en tu vida 

diaria lo que has aprendido en la es -

cuela? 

2 53 

a) Para ayudar a tus hermanos en sus - 88 

tareas. 

b) Ayud ar a tus papás en algo que el los 

no sepan o necesiten . 

c) Para que la e¡ ente no abuse ni se 

apr ove che de ti cuando va s a comprar 

o vender alqo. 

d ) En nada, y a que lo aprendido en la 

escuela es muy dis t into a lo que ha 

ces en l a vida diaria . 

18. Tomar apunte s en clase te parece que: 

a) Son útiles y l os empleas oara est u-

di ar . 

b) No los sabes hacer porque nadie te 

ha e nseñado cómo. 

c ) No te sirven porque los t ienes en 

desorden, es decir, no están en lim 

pi o, no tienen fechas o margen, etc. 

19. Tus c uadernos de la primaria: 

a ) Lo s cuidabas y no los maltratabas 

b ) Los uti li zabas para tomar apun tes, 

tene rlos en orden, en limpio 

100 83 100 

100 100 

100 100 100 100 

. 86 

97 86 100 



c) Ahora los guardas tan so lo como un 

recu erdo . 

d) Lo s guardas porque se te ocurrió 

oue a lo me jor te iban a servir pa

ra l a secund ar ia . 

20 . Cómo te gusta leer, estudiar o hacer 

tu tarea? 

a ) En forma individual ( t ú solo ) 

b ) Acompañado ( con un amigo o al oún 

fami liar. ) 

c) En t u casa. 

d) En la escuela 

~ l . Cómo te 9usta estudiar en tu casa 7 

a ) Sólo. 

b \ nue nadie te i nterrumoa 

c ) Escuchand o músi ca. 

d) Sin ru ido para o ue puedas concen

tr a rte 

e ) Cuand o nadie te l lame y te necesi

ten para hacer algo. 

f ) Vien do televisión. 

22. Si tien es ~ ue ha cer un tr abajo pa ra en 

tregar dentro de 2 o 3 meses: 

a ) Piensas que todavía falta mucho y 

que luego lo haces. 
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83 

94 78 77 87 

76 8 1 74 83 
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b) Lo vas hac iendo poco a P OCO 97 98 100 100 

c) Lo haces de inmediato 

;; ~ 
- ..l • E 1 tiempo que ded ica s r:> ar a e stud i ar 

u na materia: 

a ) No te alcanza poroue t ie nes 0 u e ha -

cer otras actividades o ue te encar-

oan en tu casa. 

b) No te alcan za porque t i en es que ha 

cer 1 as tareas de otras materias. 

e ) Mo sabes cómo ocuparlo o acomodarlo 

d) Lo administras adecuadamente. 73 80 100 73 

24. De 1 as siguientes opciones, en qué si 

tua c i ón(es) te has encontra do más fre -

cuentemente cuando e 1 ma estra da l a 

clas e? 

a ) Pones atención 94 93 91t 100 

b) Te distraes juqando 

c ) Te aburres o te da s ueño 

d ) !" a ces la t area de otra ( s ) rnate ria(s ) 

25. nué nasa cuando e 1 profesor te deia es 

tudiar al q o? 

a ) fl o ent ien des lo que significan alau 

nas palabras 66 89 85 

b) Te cuesta trabajo concentrarte en -

lo que lees. 



c) No s abes sacar lo más impo rt ante de 

lo que estás leyendo . 

d) No te gusta porque no tiene "muñ e q uj_ 

tos" , dibujitos o c ua lquier ot ra co 

sa que t e atrai ga . 

e ) No ti enes prob lema po r oue entiendes 

todo muy bien. 

f ) Te da fl oje ra y ne lo haces. 

26 . Cómo e l aboras un resumen ? 

a) Cooi ando todo lo del lib r o al cua 

derno. 

b ) Sub rayando lo má s im oorta nte de lo 

ou e estés leye ndo 

c) Pri mer o hace s aountes en "borra dor" 

y luego pa sar los en l~ mo io a l c ua

de rno. 

d) :::s cribir en tu cuaderno lo que l e í~ 

t e y ent end iste con tus p ro pias pa

lab ras . 

e) Haciendo un c uestionar io y cantes -

ta nda s us pregu ntas . 

27 . Apr end es las cos as de memoria ? 

a) P veces, sólo cuando tienes que ha

cerlo. 

b) Só lo cuando tienes exámenes 
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8 9 83 

100 

92 100 88 95 
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c ) No, porque no te 0usta hacerlo, te 

da pereza. 

d) Mo, primero hay que razonarlas V 66 86 85 67 

desp ués aprenderselas. 

e ) No todo de be aprenderse de memoria. 

28. Cuando tienes qu e exponer alqún tema 

frente a grupo: 

a ) -:-e sientes nervioso (l 7 95 77 100 

b ) Se te O l Vi d a todo 1 o que estudiaste 

c ) Ta rtamudeas 

d) Te po nes a leer 1 os apuntes de tu 

cuade rno. 

e ) Pi ensas que se van a re i r y a bur -

lar de ti si te equivocas. 

f) Utilizas una h o.i ita de pa ne l par a 

recorda r lo más imoortante. 

(J) Volteas a ver muy seciuido al oro fe 

s or esperando su aprobación o recha 

zo. 

2 9. Con qué frecuencia asistes a la b i b 1 i o 

teca? 

a) A veces 

b) Só lo cuando te de jan alguna ta rea. g z· 87 85 76 

c) Nunca, porque no te dan pe rmiso 
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3 o. Cuá l es 1 a pos ici ón o l ug ar ad ecu ado 

de colocar el foc o par a estudia r 7 

a) En el tec ho 64 73 68 72 

b) En fr ente de tí . 

c ) fn un rincón donde no te mo le ste la 

luz . 

d ) No im porta donde esté . 

~ , 

_; l. Con íl u é f recuenc i a te ou s t aría q ue i: u s 

padres vinieran a pr egun t ar por t u de -

sarr ol lo académico? 

a) Cada 8 dí as 

b ) Ca o a mes . 

e ) Cua ndo ha y j untas pare fi rm a ae b o-

le tas 8 5 67 

d) Cu a ndo puedan 62 76 

e ) Nunca 

32 . Quiénes revisan en casa :: u s ta re as '! 

t rab a jo s? 

a ) Tu pa pá 7 1 

b ) Tu mamá 7 5 67 71 

c ) ll.lg ún herm ano( a ) . 1 1) 1'1 

d) Otro fam il ia r ( un tí o. orimo, a bu e -

lito, etc .) 

e) Nadie 
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33 . Los alimentos oue te muestr an e n los-

anunci os de T. \! . los c onsume s oor ou e: 

a ) Ti enes ha mbre y e so te han enseñ ado 

a c omer tus f)a dres, a e e ri á s de ou e -

e 11 os te dan di ner o par a comp rarlos 

b ) Sab es que no te va n a al ime nta r oe 

ro no lo puedes res i st i r. 

c ti o te lo has pre gun ta do. 46 50 

d ) ¡; o debes gastar en c osas que ll C te 57 50 

s irvan 

e ) ~:o los consu mes . 56 

34. ílué pi ensa s de la s ca li fica c iones? 

a ) Con e l he cho d e a probar c e n 6 es 

suficien te . 

b) Fs necesar io ot:: tener () o i o 
c \ 0 '1 e son e l res ul tado de tu es~uer -

z o y t raba j o. 3 3 96 100 98 

d ) :,e deben de i l'l portar, lo oue imoor 

t a e s pasar y ya . 

3 5. Cómo co nsi deras qu e se deb e ca lificar 

en l a secun dar ia? 

a ) sól o c on un exame n 

b) Co n parti cipacione s en c lase i oo· 95 S7 100 

c ) e;. 
- l le c aes bien o mal al prof esor 

d) Co n la s t area s 
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e ) ¡;o sabes todavía , no lo has pens ado 

3 6 . Las ta reas sirven para ou e: 

a ) 7e ocupes en hacer ala o en tu casa. 

b) f-dau ieras hábitos de estudio. 

c ) t:leo asar lo que s~ Vi O en clase <:15 86 

;j ) Duedes aumentar de cal i ficación en <_l? 95 74 

l os exámenes 

. ¡' 
• • J.. 

37 . Cuál .je las siauientes descrioc io ne s 

se ad ecúa me j or a lo que es la familia ? 

a ) ~s un grupo de personas oue vi ven 

e ri un a casa. 

b) Le unión a e un h om br e y una mu j er . 

c) un matrimonio que construye u na ca 

sa y V Í V e en e l la. 

d ) e, con J uni::o de pers onas aue se auie 6.3 83 

re n , se re spetan y viv en unidas en 

::e s í . 

e) Cuando el J an á sal e a tr a ba ,iar nara 

con se<Ju ir di nero y la mamá se ouedé1 

en ca sa a cump lir con el aue hacer y 

estar a 1 pe ndiente de 1 os hijos. 

f) To c os tienen obligac iones que c um - 65 

pi ir. 



a) Tod o s s us miembros t ie ne n de recho 

de recibir por i gua l una ed ucació n 

alim entac ión, ve st ido y v i vi e nda -

dig nas . 

38 . Cómo te c,u staría que f ue r a tu farnil ia 7 

a ) Oue hubi era más comp r en s ión oo r -

pa rt e de tus oadr es y au e no hay a 

ol eitos . 

';~ nCJe no hava fav ori ti smo s haci a al 

nu nos ( s ) de t us hermanos nor oarte 

rle tus nadres. 

e ) nue exi st a resnonsab ili dad ec on ómi 

ca a e tu(s \ oapá (s ) rara d ar lo ne 

.c es ario (a l i mentac ió n, r ooa, cal za 

do . gastos escol ares y néd i co s , 

e e e . ~ . 

d: ~ ue hay a c reoc upación oor part e de 

todo s para ent er arse de los probl~ 

~ as de los mi emb r os de l a familia. 

e ) Te austa t a l co mo es. 

39 . Una f amilia c on ooc o s h i j os: 

a ) No tie ne tantos probl emas 

b) Pued e d istr i bui r su tiem po e n cui 

dados y at en ció n cara todos por 

i a ua l . 
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41. 

e) Tiene más nosibilidades de diver -

tirse, viajar o conocer lugares, 

e te. 

d) Es igual que una fa milia con muchos 

hijos. 

e) Les da la oportunidad de una mejor 

alimentación, educación, vivienda 

y servicios médicos. 

En tu familia es frecuente que: 

a) Las cosas no estén en su lugar. 

b) Haya tranquilidad y armonía 

e) Casi no se habla nadie 

d) Tu paoá les habla con "nalabrotas" 

y se ofenden unos a otros. 

Cuando tienes alc¡ún problema: 

a) Lo resuelves sólo 

b) si se lo comentas a alguno de tus 

padres te dicen que no estés moles 

tanda. 

c) Se lo comentas a tus hermanos y en 

tre todos te proponen · u na solución. 

d ) Quieres platicarlo con tu papá o -

tu mamá y te dice que no tiene tiem 

po de escucharte. 

e) Se lo comentas a tu mejor amigo( a) 
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f) Se 1 o platicas a tu mamá y e 11 a te 

escu cha. 74 90 91 8 6 

CJ) Se lo ri la ticas a t u papá y él t e -

es cu cha . 74 

.12 . Cua ndo tu oa pá o tu .m amá lle aa n de -

t ra ba j ar: 

a) Se de dic a n a ver 1 a T . V . o es cu cha r 

radio. 

b ) Pl atic an y s e inter e san f1 o r s ~b e r 96 96 100 98 

c ómo 1 es fue a sus hijo s en la es -

cu ela. 

c ) Pe le a n , regañan, arc enaz a n o golpea n 

a su s hi j os . 

d) r: o hablan c on nadie y se ac uestan 

a dormir. 

~ 3 . nu é oa sa C O íl t us oadres cuando hay pro 

b l emas familia res, econ ómi cos o de 

otr o t ipo: 

a ) Di c en oue todavía e stás chico para 

c ompre nd er. 

b) Cr een que tu opinión t ambién es im 

ri ortante y que puede s ay udar 60 

c ) Ent re todos ayudan a bu scar posi - 7 8. 78 74 60 

bles soluciones. 

d ) No qui eren que tu sepas. 

e ) Pre fieres no meterte en problemas 



44 . Cuando ves a tu pa pá t omando alQuna -

beb id a em briagan te ( cer veza , J u l que, 

li cor , etc. ) sól o o co n otras pers onas 

qué haces~ 

a) Te da i a ual, no te i mfl orta 

b) Tem es que vay a a qolpeart e sí le 

hac es al gún c omen tar io a l re s oecto 

c ) f: rovechas la ooo r tuní dad oa r a oe -

ci rl e a la o. 

d) Te ca co r a je oor oue sabes que va a 

d scu ti r o noloear a t u mamá 

e ) ~ab la s con é l oo r que sien te s que -

:e ouede hacer caso. 

'.' ) 1 'J oapá no tom a . 

45 . ~as ra zon es por las cuale s t us pa d res 

no c onti nuaron su s estudios fue ro n ( SQ 

lo en e l caso de que hay an inte rru mpí -

JO o 10 hay an cursa do su s es tudi os ) : 

a ) 0 ora ue tuvieron qu e t raba iar desd e 

ri e aue;'ios 

b) Porq ue su oobreza no se l~s oerm itió 

c ) No ~ abfa una escu el a cer ca na 

46 . Con qué frecu encia tus padres co nocen 

y se ace r can a t u s profesore s para pr ~ 

gun tar por t f, ha y a n o no tenido es tu-

dios? 

r a 
J -

5~ 

52 

59 6 6 
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a) Sólo cuando van a preciuntar nor tus 

calificaciones .Y cómo te has porta-

do . 

b) Sólo cu ando los mandan llamar. 

c ) Nun ca. 

d) Cua ndo hay juntas para firma de bo 67 89 83 71 

le tas. 

e ) Cu ando tienen t i empo. 

J7 . C,1and o tus padres o tu t ien en a 1 o ú n 

oroble ma escolar o familiar, sab en a 

n u i é n recu rrir de la e scuela ? 

a \ ,- on el director. 

r ) r on al cuno de los oro fe sor es 51') 

c) ~ ! o saben con 0 u i é n acudir . 

d ) A Orientación o Tra !:'a j o Soc ial . 53 60 56 

e) No acuden con nadie de la escuela 

po r que dicen oue los p roblemas de 

l a famil ia se deben arreglar en -
ca sa. 

48 . Te has enterado de la actividad que rea 

l iza tu padre o madre en su trabajo? 

a ) s i ' porque olatica lo que hace sin 66 79 73 

que le preountes. 

b) p veces, porque le tienes que pre -

guntar para que te platique . 
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c ) Si , poroue te ha llevado o has 1is 

to lo que hace. 

d) Si, oorque le ayudas en e l t rabajo 

e ) ~' o s a be s l o o u e ha c e o a o u é s e d e -

di ca. 

~ ) Cuando a tu pa p¿ o rna~ ~ le J3~~ n - uc ho 

din ero por su t raba j o y vien e un oe ri o 

a o Je vacaciones, qué na s a c rn ese di

n ero ~ 

a ) Co rt, pra aparatos, mueb le s o artícu-

l os para la casa. 

b) Lo emp l ean oar a ser vicios médicos. 

c ) Se va n a pasear 

d ) ( O~O ra ropa V calzado para la fami 

1 i a . 

e ) Le aho r ra en el ba nco . 

f) Van a la tienda cor:ercial, o laza o 

merc ado a abastecer l a alacena . 

e) Lo i nvie rte para arre0 lar l a cas a. 

h) Lo ouarda en casa para una emeraen 

c i a. 

i ) Lo ocup a para pagar sus deudas . 

J ) No sabes que hagan con él. 

50. De qué manera te dedican tiempo tus -

padres en el fin de semana 7 

26 6 

7 5 71 72 67 

67 



a) Escuchando lo que te pasa en la es 

cuela con tus amigos o profesores. 

b) Siempre están ocupados. 

c) Ayudándote y aclarándote tus dudas 

escolares. 

51. La mayoría de los fines de semana, qué 

hace tu familia? 

a) Se auedan a hacer la limpieza de -

la casa. 

b) Se quedan en casa a ver la T.V., es 

cuchar música, o simplemente a des

cansar. 

c) Van a visitar a los familiares. 

d) Van a algún parque o jardín a diver 

tirse. 

e) Van a la plaza, mercado o tienda -

comercial para traer lo necesario. 

f) Van a hacer ejercicio o practicar -

un deporte. 

g) Van a la i9lesia o temolo 

52. Con quién te gusta salir más a pasear? 

a) Con tu papá. 

b) Con tu mamá. 

c) Con tu(s) hermano(s). 

d) Con toda la familia. 
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e) Con tus abuelitos 

4
) Co n tus tíos. 

g) Con t us primo s . 

5 3 . Par a t i , qué e s ad o l,e s ce n c i a " 

a ) Es e l cambio que tien e el ser huma 

no des pu és de la niñez . 

b) Es l a et a oa en don de se rre s en t an 

cam bios f ís i cos ta nto en el honb re 

con o en l a nu ~ er. 

c) rs l a eterna en la cua l se r r esen 

ta ~ pr oblemas con los oad res ( no 

~e rmitir c ue l as ~ucnachas se pi n 

t en , no dar auto r izació n r ara i r a 

l a s t ardea d as, etc. : . 

d) No s abes. 

54 . Cómo :e sien tes al ~s-ar ya e n tu es 

cu el a s ec un daria? 

a ) Si gues siendo un(a) niño (a ) . 

b ) No es lo mismo que en la orimari a 

porq ue vas creciendo y vas e ntra n

do a otra etara de t u v ida . 

c ) Debes ser más respon s ab le y vale r 

te por tí misrno(a). 

2 F. 8 

93 94 l CO lOC 

8 9 96 83 
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d) Ti en es c i erto tem o r por que e s al qo 83 

nuev o para t í . 

e) ~1 o s a t: e s . 

5 5. Sa bes cuál o cuá les s on los cambi os fí 

s ic os que las mu .i eres pres en t a n du ra n-

t e su adolescencia? 

a ) De sar r o l lo del busto 8 2 96 77 86 

b) Cre c imi en t o y de sarrol l o de l os 

múscul os. 

c ) En s an c hamie nto de la s cadera s 96 77 86 

d) Ti en en l a posibilida d oroáni ca de 

pr ocr ear un hij o. 

e ) No sa be s . 

5 6. La menstrua ción es: 

a 1 f l ci o su c io V ve rci onz oso . 

b) l_l r¡ or oc e s o natu r a l oue s e pr e s e n- 7 2 l QO 52 86 

~ a en el or r a ni s ri o de l a muj e r r e -

ou l ar mente cad a mes . 

c ) Al '} O malo que debe ocul t a rse por -

el "q ué d i rá n" . 

d ) Al go qu e no de be s uc eder porque es 

pen oso y doloroso . 

e) No sabe s. 
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57. Sabes cuál o cuáles son los cambios 

físicos que los hombres presentan du-

rante su adolescencia' 

a) Aparece el big ote, barba y ve 11 os 91 89 

en determinadas partes del cuerpo. 

~) ~. de 1 ryazami en to de la voz . 

c) Ensanchamiento de la espalda y hom 

bros. 

d) Desarrollo del !'.lene y testículos 91 86 

e) ~l o sabes. 

58. En qué momento consideras se debe t e-

ner relaciones sexuales · 

a) Hasta q.u.e estés grande . 76 

b) Cuando tengas novio(a ) . 

e ) Hasta que te cases 76 80 97 78 

d ) No se deben tener. 

59. Cuando una mujer queda embara zada an -

tes de los 15 años . 

a) No debe concebir a 1 niño (d ebe a t;or 

ta r). 

b) Debe casarse para oue 1 a nente no 

esté crit j cando y hablando 

e) OeW- se-r madre soltera, aceo t ar su 78 67 

situación a.unque la crit iq uen . 

d} Debe ponerse a trabajar para sos te 76 83 67 
n~rse a sf mi·sma y a su h; j o . 
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60. Cua ndo un hombr e ad ol escen t e em ba ra za 

a u na mu j er, cómo deb e resp on de r ante 

est a situació n? 

a ) Pu ede dec i r oue e s a su nto de el la . 

b ) Decir que él no t uv o nada qu e ver 

( que no e s su hi j o ) 

c } De be acept ar su res pons ab ili da d e ci 8 9 95 8 4 

'" o esposo y casar s e c on e l l a . 

. 1 a ' Deb e res pond er nor a c ri a tur a y 3 9 8 7 8 4 

se r un bue n padre . 

e ' Qebe casarse pa r a ou e , a a e nte no 

e s t é cr itic ando . 

q ~. ~ o sa brí a s oué se de ne ri a ce r. 

61 . Los j óve ne s qu e pertene cen a un a es t :J 

di a nt i na , a9rupac ió n o pa ndilla , : o s 

J ne : 
a) La ayud a oue s e da n en tr e s í . 8 3 

t: : Po rque e ncuentran en el o r up o le -

compre nsión que no ti e nen en s u Ce 

sa . 60 

c ) El i r a fiestas y d ivertirse . 

d ) F l r ea liza r actividades oue le s o u e 

den d e,i ar algo bue no. 

e ) Con v i vir c on pe r s onas de su rn i sm a 64 5 9 

edad. 

f) Porc ue sólo hacen c osas 0 u e no le s 



van a beneficiar. 

q) Porque no les nusta estar en casa 

y prefieren andar en la calle. 

62 . En cuál o cuáles de las si~u ie ntes si 

tuaciones te has sentido alnuna vez -

solo? 

a) Cuando tienes problemas y nadie te 

ayuda a resolverlos. 

b) Cuando te sientes triste y crees 

que nadie te quiere . 

c) Cuando te regañan y se enojan co n -

ti go. 

d ) Cuando le dan a otro(a) de tus her 

manos(as) ciertas preferencias que 

no te dan a tí. 

e ) Cu ando les pides al90 a tus papás 

como salir algún lado v no te dan 

permiso. 

63. Cuando tienes necesidad de ir a aloún 

l u g ar qué pasa-? 

a) Sólo avisas diciendo que luego re

gresas . 

b) Te sales sin avisar . 

e) Pides .permiso a tu hermano(a) ma -

yor. 

'l7 2 
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d ) Le pides permiso a t u papá 100 87 

e ) Le pides permiso a tu mamá . 100 87 94 

f ) Pides permiso a alqún(a) tío(a ). 

~) No te dejan salir. 

64 . Con ouién o qu i énes , te ~ us t a sal i r a 

di verti-rte ? 

a ) c on tu napá. 

b) Co n t u mamá 

e) Con tus hermanos(as ) . 98 83 

d ) Con tu nov i o( a ) . 

e ) c on tu s am i Qos (as). 

f) Con tus comp añeros (as) de 1 a es -

cu ela. 

g ) Con t oda 1 a fam i lia. 8 0 8 3 

h) Con tus primos (as ) 

i ) Con tu s t ío s . 

65 . Cómo te d i cen tus padr es (!U e a 1 !J o 11 1 o 

hi c i ste mal • ? 

a ) Con malas pal a bras y nolpes 

b) Con gr it os y amenazas 

e) F.x pl .i cándote los erro r es que t u vis 

t e. 8 7 9 6 90 96 

66. Crees que tus padres realmente te co-

nocen porque: 

a) Saben lo q "~ te gusta y/o dis gu s ta 
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b) Constantemente platican conti90 78 

c) Te cuidaron desde pequeño 8 2 98 84 

67. Qué piensas de que los hombres col abo 

ren en 1 os quehaceres domésticos? 

a) Sólo lo deben ha 1;;er las mujeres. 

b) Es ta rea de todos los que viven e n 91 80 90 

una casa. 

c) No 1 o deben hacer porc;ue la única 94 

que tiene obli0ación es la riamá. 

68. Tus padres : 

a) Pueden ser taribi én tus ami9os 100 90 

b) Te quieren y te comprenden 100 8 ll 79 

c) No sabes cómo piensan ya que no 

se prestan a platicar contigo . 

d) No te c om p re n d e n- y son egoístas 

porque no les interesan tus pro -

blemas . 

69. En el fin de semana, cuando ya cumpli~ 

te con todu tus actividades, oué te 

<J U Sta más hacer? 

a) Ir al cine - o ver oelículas en 1 a -

vide-ocassetera. 

b\ 
' 

Ir al deoortivo, hacer ejercicio o 65 

practicar un de-porte. 



c ' Ver la televis i ón o escuchar la ra 

di o. 

d ) Salir con toda tu fa mi lia de paseo 

e \ Vis itar a tus famil i ares 

' \ Arr eglar tus ob jeto s personales 

74 

7 4 

79 65 
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ANE XO B , De l a Investiga ci ón , 



PLAN SJSTEMATJCO DE ORIENTACION EDU CAT IVA 
[Cuestionario de Diagnóstic o Dife rencia l 
3 (D.D. 3) implementado en Escuelas Se
cundarias Técnicas del D.F. en 1982 j 
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L:)7_ 1C/.T:~J .:1• · ~~ !i ::::~? : .. L ------.-·-----

contir.u;;:c ión ::;e r·te~erd:a¡1 'i ccntEsta Si ó [fo "".:.n k

hoja d~ respuestas. 

AEI/. If.iS71TU:-:Jc:1,' L: 

-. -· 
Cono 2.co cu&l es el tt·abajo ce l•:is 01.:-(?<:Uvc,s de la r.~::; cuel .:< -

(d1 n·ci:or, subdircct0r, co0r¿J .n f.d0n··s ) 

6. Conozco les Vtntaja~ de e.'.\tar en una Esct:o::·la S<.:.'C'T1G;) r ~J1 Técrd 

ca. 

8. Es\-.oy entn·c.cio de las fun~;icM':; del pi;>:: s c-r.~! r.:ue tri1b.::i ja en -

la ~;,cu e la. 
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AHEA PSICOLOGlc:A; 

11c Tengo problenas con mis compa!'íeros. 

12 .. Prefiero trabajar c.olo, que ccn mis compafíeros 

' 13. Me cueste trab;;jo expre<.ar lo que sleni:o. 

Me énojo con facilidad. 

15 .. La gente cdul ta desconoce la rr.:J.n·:o-ra cerno p:i cn!:o. 

16 .. 

17. Me s:l.ento a disgusto en las fiestas o reu.:úon '2s , y c<:>si r.uncé 

asisto. 

18. De:<lico r:· ~:': tlCTnpo a imagin2lr cosas , que a rc··ali::ar !'i:ls t<iret'ls 

19·• '" Í'S.~.StQ • . i re · piut1car con m s maestros. 

20. Creo CI\'e :11e falta información respecto al sexo. 

ARSA. PEDAG03IG.: 

21. Cuando no e.."ltiendo la cl<ise, l e pregur..b:; al profr:sore 

'l Fac1/,..,,Pk . 
2~. Pue1o resumir y explicar lo q~Q he estudiado 

23. Cu<:nc1o estudio lo h<',go general1f.:m b:. en e:l r.iismo lugar y a la-

rnlsmc: hora. 

24. Soy capaz de estudia?: sin distra(:ríl1eo 

25. sf? c6:r.o debo est11dial· ¡:;ara preparar mejor mis clsres o 

26. Estudio y prepur.o mis clas es di0d a mentE . 

27. Conozco la for:~a f'J) que c<ilifican los maestros de Mi c, 2.:-:uel'"~ 

28. He gustada seguir estuc.!ia.'1co ,, 

29. F...n mi casa tengo 1m lugar aprc¡:-5.ado pi3ra estL:dier. 
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280 
AREA VOCACICl\AL: 

31<> Mi fcn:ilia es la más in~:tca~a p2.r,"'. es coger mi ca rrera. 
~ 

32,. Me gtt3t:!rfa d~jm· <!e e :- t.udiar . 

, 33. Ser intelige:1te es 1o Único que se necesita p~ra elegir c nr:r:e 

ra cor:rectarr.ente. 

34. ~* falta l~for~3ción p~ra s aber qué voy a h2cer cuando sal0a

de la secundaria . 

35. Jgnoro qi.1~ habilidedes o destrez.~s pose-;, . 

36. Para el~gir c~::-rera basta que a rni me g1.1ste. 

37. Creo que la vocación es algo que se trae cu,mdo uno noce. 

~8~ l<;noro c6rr.o e.scog& mi carrera. 

39., Me da lo mismo estudia!'.' cualquier ca.n: e;:-,,,. 

40. CZ'."eo q'Je mis pad.::-es s e opondrán en l e1.. cccil :-1 que yo haga c1 ·.~ 

rni carrera. 

A?.F,A p¡;o?SS IC-GRi\FIG\: 

41. Pura te.1e.".' éxi to en cua}qu:lcr ccirrci:a s e tienr.; c¡ue trabajar -

en la ciudac .. 

ras. 

43e Desconozco las ventajé:r. y desvc-:l'tujas de los sh.t eni"'-S escor;;i ... 

rc.s abiertos y cct:'ra.dos ~ 

44. Desconüzco la dif P.r c.!:cia qi.1e hc:y e:i.tr(! una r; ;:<rrera t[-cr.ic é'. , ._ 

u.na hU"11...""J1!sti.ca. 

45. Los que estudian una ca::-rers técnks tiEn..::;1 menos vport•.m icla

des de progresar. 
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47. En el Distrito Fé~eral, es donde rn~jor se puede estudiar. 

48.. lln prof <?sionist~ es mej or r¡ue tm t[>cn:i.co e s pec:i.aliz.aclo. 

49 ,¡ Se adquiere m<:Jyor prestigio es tud i r.indo unét CéJXrera hurnan!s ti 
c4r,r( 'iÍ 

ca que una tecn1ca. 

AREA SOC:I<A..'iJLTu~AL: 

50., Ex isten difcrencié' r. e."ltre las e s c c:e! a s técnicas y las g en <o ::~ 

les. 

51. :C:ntiendo qu~ son l L>.s clases sociales. 

52 0 Los adolescentes t en e:¡¡os respons abilldó.des e on la sociead. 

· 53~ f.ntiencloe el si0nificado de la palabra "sociec tid" 

54. s~ qué es tL~ jefe o un l{der. 

55. Me gust<>da participar en actividades pol!.ticfü;. 

5'l. Me gusta la m1j s ica folklor ica de l·~x :l .. -::o . 

58. La limpic~a es parte de :;,_ .,._ cu!. tu.::-c. e 

59. Solamente asistie..r"ldo a la e s cu'"l<> se puede ~-er culto. 

60. La cultura de un pueblo pu':.'<le ser c aimi').d& por sus habitantes • 
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FO RMATO DE CONCENTRADO DE DAT OS 
?OR GRUPO Y AREA DEL CUESTIONA
RI O DEL PLAN SISTEMAT ICO DE 
ORIENTAC ION ED UCATIVA 
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PROPUE STA DE CALENDARIO DE TRABAJO 
QU E SE LES PRESENTO A LAS AUTORIDA
DES CORRESPONDIENTES DE CADA PLAN
TEL SOBRE LA APLICACION DEL CUES
TI ONARIO FINAL EN LAS CINCO ESC UE
LAS DE SECUNDAR IA TECNICA DE LA 
ZONA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL. 
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PROPUESTA VE CALENVARIO VE TRABAJO SOBRE LA 
HI '.ESTIGACION VE ORIENTACION EV LCATI tA E!J 
CINCO PLANTELES VE EV LCACION SEC LNVARIA TECNICA 
VE LA ZONA NORTE VEL VI ~ 

MES: 

DIAS: 

PLANTELES: 

TURNO 
MATUTINO: 

1 

T'JRNO l 
VESPERTINO : l 

¡ 
1 

61 

S E P T I E M B R E 

5 

76 

7:00 

13:10 A 

¡ 

6 l 7 
¡ . 
¡ 

¡ 

82 ¡ 8 5 
j . 
1 

7 : 5 o HF'.S . 

14:00 HP. S . 

8 

104 

,., O Sll EQUIVAL F.NTI A LA PRIMERA HORA DE CLASE 
'.) .!': L DI A DE ACl} i:;:;>,DO A CADA PLAJ\ITEL '! TURNO . 

~ 
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.. ·z~;. 
-..1 · ~ '" 

~:?· ~· S . S • T • Nº 6 1 : 

E , S • T • Nº 8 2 : 

E. S .T. Nº " ' 5 -/X·/'fff ~ 

E. S .T. Nº as , ~-/X-8.~ 
E. S . T. j - / ;(_ -J/ 



OFICIOS OTORGADOS POR EL 
C. SUBDIRECTOR GENERAL DE 
ESCUELAS SECUNDARIAS TEC
NICAS EN EL DISTRITO FEDE 
RAL PARA CADA UNO DE LOS
PLANTELES DONDE SE LLEVA
RIA A CABO LA APLICACION 
DEL CUESTIONARIO FINAL. 
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Of tCtO No. 235(5)89-2662 

C.ING. RUBEM AHAYA VAZQUf.Z 
DIR&CTOR DE LA ESC.SEC.TEC.No.61 
•Joat: NA. LUIS MORA• 
CALLE NAHUEJ. ESPEROH Y ABEL OONINGUEZ 
COL. EL TEPETATAL 
C&aAUTEPIC IAUIO ALTO 
D[LEG. QUITAYO A, MADERO C.P.07130 
NUICO, D ·'. 

289 

Preeento • eua f 1 naa •tafto 1 onea • 1 o• CC.. MAITNA DOLORU 
ARENAS PEIU y A&JiRTO RICARDO DIAZ f'\'ERRER, .- _...,. 11.,t 
vendo • ~ una lnfor1teci6n aobre O...~~t.oj:"- lduoativ• 
en loa Pl..-tel .. de Educaci6n Secunderia T6caa6 .. k 

RU4t90 • ueted facllltar el acce90 a loa grupee eacogfdo• 
?°"el loa,• efecto de d•••rrollar el trat>.jo .. noionedo. 

Por la atenci6n que brinde al preaente, doy • Ueted lea 
gr.olea anticipadea. reiter,ndole lea aegur6da"-e de •i -
conaider.oi6n .Ma st-4.atlnguida. 

ATE Nq5JiE, 

~< / ~ ---

e .P. WtNMt o&rM.pocÓRT!-Z WJOO\f AL • 
-~~- - -· _)--· -~ ,,,.,, •(,,, 

. . · - . : E~éll l:l~S 
--- --- --- --· ~ "-~ ... . _ _ ,. : ~ :.· , ·_ . : ~~;AS[Nü,11. 

º•º.P• e:. Jna. O... Pino Che)'...Oirector -......1 .-ldlflcio. 
c.c.p, c. D.._ Joet R. Cebr..-oa Manjarre&.-Jefe de& ~ 

.....- • lervieloa f.ducatf Yoe.-Ultl•fo .. 
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JOSE MA. IZAZAGA No. 29, 3er. PISO, C.P. 09080 

OFICIO No. ~35(5)89-2665 

M&xico, D.F., a 14 oe ayoato de l9b9. 

C. ING. ~IGUEL GARCIA A~ROYO 
DIRECTOR DE LA E.5.T. No. 7ó 
CALLE PLAN DE SAN LUIS S/N. 
COL. T 1 COMAN 
DELEG. GUSTAVO A. MADERO, C.P. 07330 
;.1EX 1 CO, D.F. 

Presento a sus finas atenciones a los CC. MARTHA DOLORES 
ARENAS PEREZ y ALBERTO RICARDO DIAZ FERRER, que ••t'n 
l l evando a cabo una informaci6n sobre Orientación Educ•
tiva en loa Plan~elea de Educaci6n SecunJarid Técnica, 

~ueyo a Usted f acilitar el acceso a loa 9rupoa ~sco~idoa 
por el loa, a efecto de desarrollar el trabajo mencionado • 

Por la atenci6n que brinde al presente, doy d Usted la& 
~ rac i aa antici ~adas, reiter,ndole las seguridades de m1 

consideraci6n má~ distinyuiJa. 

A T E N T A-M E N T E • 

C.P. GEl™A.N; OSV-ALDO CORTEZ SANDOV AL. 
SUBO liRECTOR. 

r --_·:- ·<;, .• .. 

~~ \ 

- ------· 
c.c.p. C. lng. Osear Pino Choy.- Director Gener•l.-Edif. 
c.c.p. C. Dr. Jos' R. 6ebreroa Manjarrez.- Jef• del Oep~ 

tamento de Servicio• Educ•tivoa.-Edif. 
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JOSE MA. IZAZAGA No. 29 Jer.PISO C.P.0908C 

OFICIO No. 23 5(5)t9-~66 3 

~~xico, D.F., a 11 de a~osto de 1 9 ~ 9 . 

C.TEC. ERNESTO ARAIZA ROORIGUEZ 
DI RECTOR DE LA E,S.T. No,&¿ 
f Ell PE ANGE LES Y N 1 hOS llEROES 
COL. ARBOLEDAS 
CUAU TEPEC BA RR IO ALTO 
DE LEG. GUST AVO A. MAD ERO 
C. P.07140 
~tEXICO, O.f, 

Presento a sus f inas atenciones a los CC. MARTHA DOLOR 
ARENAS PEREZ y ALBE~TO RICARDO DIAZ FERRER, que est'n 
1 1 ev..:lndo a cübo una in f ur mac i 6n sob r e Or i en tac i 6n Educ 
tiva en los Planteles de Educación Sec unJaria T~cnica , 

~ue~o a u•ted facilitar el acceso a los urupos escos i J 
p or el loa, a e f ecto de desarrollar el traba jo mencíona 

Por la atenci6n que brinde al preaente, doy a Usted la 
~racias antíci .'adae, reitor&ndole las seguridades de m 
consideraci6n m~s distinguida. 

A T E N T A~ E N T E. 

C.P. GERMAN OSVALOO CORTEZ SANDOVAL, 
SUBO 1 RECTOR. 

c.c.p. C. lng. Osear Pino Choy.-Oirector General .-Edi i 
c.c. p . C. Or. Jos& R. Cebreroa Manjarrez •• Jefe del Oe¡ 

mento de Servicios Euucativos.-Edif icio • 

. llU~M' m••r. 
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JOSE NA. IZAZAGA No. 29, 3er. PISO, C.P. l 

OFICIO No. 235(5)89-2661 

M'xico, D.F., • 11 de agoato de 1989. 

C. ING. GALILEO GARCIA GOMEZ 
DIRECTOR DE LA E.S.T. No. 85 
•FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA• 
AV. CUAUTEPEC Y CAMINO AV. CHALMITA 
u.c.T.M. EL ARBOLITO 
DELE~. GUSTAVO A. MADERO, C.P. 07 ¿40 
MEXICO, D.F. 

Preaento a eua finas atencionee a loe CC. MARTHA DOLORE: 
ARENAS PEREZ y ALBERTO RICARDO DIAZ fERRER, que están 1 
vando a cabo una informaci6n sobre Orientaci6n Educativ• 
en loe Plantelea de Educaci6n Secundaria Técnica. 

Ruego a Usted facilitar el acceso a los grupos escogido: 
por el los, a efecto de desarrollar el trabajo mencionad• 

Por la atenci6n que brinde al presente, doy a Usted las 
graciaa anticipada~•,- · reiterándole las se!:}uridadea de mi 
cona i derac i 6n di et tn9u ida. 

A T E N T A M E N T E • 

I - - . -·-- -- '.'--

e .P}.._ GEJOtAN OSVALD~· CO-e;fifiiif~~:::;5¡:,¡Au...NDOVAL. 
SCJso!8E~J_QU . . . ~; 

' "rnlr: '~ ~· l\; 'J 6ie~Mlt•'•c. e. p. 
· .. ... 1,.., ,1 A • ' ADi!nr> c.c.p. 

C. lng. Osear Pino Choy.-Oirector General.-Edif. 

~ 1 :0rtff1"0 nr n l'.RAL 
C. Dr. Jos4 R. Cebreroe Manjarrez.-Jefe del Depa1 

tamento de Servicios Educativoa.-Edificio 

GOCS'ogd. 
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JOSE MA. IZAZAGA No. 29, Jt.r. PISC, C.P. 0901s0 

OFICIO No. 235(5) 89-266 4 

México, O.F., a 14 de a ~osto de 19b9. 

C. PR0f R. Y LI C. B UL MA ~ ü CR UZ ANGEL 
o lin: crn ;~ o:... LA E .s . T. ~ ..,. 10 4 
U , 1i • EL ,.\ RBv LI TO 11 
OELEG, GU STAVO A, MADE RO 
ME XIC ü , D. F . 

Presento a sus finas atenciones a los CC, MARTHA DOLORES 
ARENAS PEREZ y ALBERTO RICARDO DIAZ FERRER, que eat&n 
1 levando a cabo una in r ormaci6ri tiobre Ori~ntac i6n Educa
tiva en los Planteles de Educación Secundaria T~cnica. 

Ruego a Usted facilitar el acceso a los grupos escogidos 
por el los, a e f ecto de deearrollgr el tra0ajo mencion•do. 

Por la atenci6n que brinde al presente, doy a Usted las 
gracias anticipadas, reiterándole las aeguridades de mt 

consideraci6n más distinguida. 

- --i,,.,. .J 
- - ILI . 

~~· ·. 

l 1 
/ A T E ~ f. _ A--j!f -1: N T E • 

_, 
' - -- ··'· 

C. lng, Osear Pino Choy.- Director Genaral.-Edi f . 
C. Dr. Jos' R. Cebreroa Manjerraz.-Jefe del Depto. 

de Servicios Educativo•.- Edif, 
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SECRETARIA VE EDUCACIOM PUBLICA 

S. E . . \l. V.G.E.~ 

ESCUELI\ SECU.\JVARU. TECNICA ~ 6 1 

" DR . JCSE ,1!A. LUIS ,IWRA " 

CUESTIONARIO PARA AW''..'IOS DE PRH!ER GRAVO 

E.l obje;üvo de. v...te. c.ue~uona/ú o e.ó cUe.ntUt .úitíomauón ac.e.JtCíl de. u 
de. :todo .to qLte. -~e. he.6,{,eJte. a .tu 6or..ma de. ,Se_!¡_ , e-6 de.e,{_!¡_, :tus gu.h.t0-6 , .tw 
.fo:tVte-6<!..s, út.6 ,inquú,tude.-6 . Con 1te-6pe.Gto a ·tu 6anU..tia ( c.émc :te. lte.va 
e.o n :tUh :Japá.J., , f.ie_J¡_mano-6, qué .tanta e en ¿,¿o.n za c. ::U..6.te. e.n.t!Le. u~.ti!.dí!Á ) ; :t 
u.me.fu (qué pún-6M y c.6mo :te. fia,s .sentido e.n e..Ua) ; lJ , 6,(,naÍllle.ní:e. , :t 
tíottma de. e.-6:tud,taJt (qué p.te.n-6M de. .U cerno e-6:tL1cUante. lJ c.6mo htLs 6,ido 
mo .ta.l) . 

Po.6:te,•i,,{_ cr,mc.nte , c.on .la ,in601tmauón cue. nos ,-:,po:i,te.-6 , pocl'tema-6 vi:tende.Jt:t 
ayudaAte. me.jo,'¡_ a lo fu:tgo de,.l p1t6w110 uc.f..o <Z.6C.OlM , poh fo cua.i'. , óe :t 
p,ide. que. c.onte-6:te-6 c.on .toda .la s,inc.e.Jt.tda.d poúbü ya que. en c.iu. o c.o:'!Á:
.uo d.t 6úu,UaJtá.J., W aljuda que. 6<!. .te ;Jue.da c.toJtgM. 

Alw 'ta b.ten , .Ca ,in~o1tmau6n que. tú ncó ,•J 'lopc 1ucne-6 ,se 'l.á .to:ta.lT"-e.1~te. c ::in. 
cenc2. s. l y a.nór:i.TT12 , v.. de.w , lo-6 cfa:tc"s óó.lo se!tán ma.ne.jado-6 pM 11uM:tJt1 
de.pa!t:tame.n.to lJ no ~e. MbMi. de. qu,ién es c.ac1,,'1 c.ue.-6.ü cnaJt,to , po!t tal wz61 
te pe.é..únc.s c.onte.MC-6 c.on :toda e.en ~,ian:a y Ubwad . 

S,i .{,{_rz.ne.6 algu.na duda , ,>JO!t 6avO!t 1-ia. : Ut 6abe.'t af momento . 

Ag1tade.c.e.m06 :tu va.l,toóa c.olabo1tauón . 

A T E .\J T A M E N T E 
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INSTRUCCIONES 

LM pJz.eguntM után. d.Meñ.a.daJ.i pMa. qu.e en. u R.ado deJtec.ho de e.a.da hoja., -
den.t.Jz.o da pequ.eñ.o rectángulo, mMqu.u c.on. u.na "X" la. o laJ.i Jz.e.J.>pu.ut.M 
qu.e c.oMideJte.J.> .6ean. lM a.dec.u.ada.J.i. La ma.yOJz. pMt.e de lM pJz.egu.n.t.M da la 
opoflt.u.Mda.d pMa. qu.e pu.edM Jz.e.J.>pon.deJt c.on. vMia.J.i opuon.e.6. PMa. qu.e c.om
pJz.en.daJ.i mejOJz., vea.mo.6 lo -6-lgu.ien.t.e. 

Ejemplo: 

1. - El c.u.Vtpo hu.mano tiene d0.6 : 

a.) Blta.zo.6. Ej 1 a. 

b) p ieJtrtaJ.i . 1b 

c.) Ojo.6. 0 1 c. 

d) Na.Jz.ic.u. o 1d . 
el Ot.Jz.o: ore las 0 7e 

J 

Como pu.edu veJt, en. e.6te ejemplo .6 e mMc.a.Jz.o n c.on 11.11a. "X" c.u.at.Jz.o opuone.6 
(Ja., lb, le., le), ya. qu.e .t.e c.oMideJta.n. a.dec.u.a.da.6. La. opuón Id qu.e quedó 
en. blan.c.o, u in.a.dec.u.ada, ya. qu.e n.o ten.emM do.t. n.aJz.ic.e.6 .t.in.o na.da má.6 
11.11a., poJz. ello n.o .6e mMc.6 c.on u.na "X", e.orno lM ot.Jz.M. En u c.Mo de la -
opuón 7e .6e da la opoflt.u.Mda.d de uc.Jz.ibifl ot.Jz.M Jz.e.J.>pu.utM qu.e tú. qu.ie
Jz.M a.n.ot.a.Jz. y qu.e c.Jz.ea.J.i c.0rtvel'lien.t.e y q u.e a.demá.6 n.o e.6té menc.io na.do a.n.t.e
Jz.ioJz.men.te. Ert e.6te c.M o, la opu6n. qu.e n.oMt.'1.0.6 pJz.oponemo.t. u la pa.labJz.a. 
orejas, ya. qu.e e.orno tú .t.a.be.6 también ten.em0.6 do.t. OJz.ejM. 

AhoM veamM u.n. ejemplo má.6 e.o n ot.Jz.o tipo de pJz.eg unta. q u.e en. .6 u. Jz.e.6 pu.u -
ta. .66lo .t.e Jz.equ.ieJte qu.e .t.e c.on.t.ute c.on u.na Mla opu6n. 



Ejemplo: 

2. - La. époc.a. de. -i..nvú.Jt.no, e.f.> la. má.6 6túa. del año?: 

a) S-l . 

b) No . 

c.l Po!t qu.é?: Por9ue la fierra 
est6 más le ios de' so I. 

J 

0 2a. 

CJ zb 

En v.,.ta. p!te.gu..n.ta. la. !te.f.ipu..u.ta. qu..e. f.>e. mMc.6 c.on u.na "X" 6u..e. ún,{_c_a.me.nt.e. la. 
opu6n 2a. pe.Ita e.orno nof.> p1te.9u..n.ta.n: " Po!t qu..é? " , e.nt.onc.v.i al 1tv.ipon
de.1t a éf.>.ta. c.on nuestras propias palabras ta.mb,{,é,n f.>e. de.be. mMc.a.!t el cuadri 
to de. la. opu6n Zc. . -

A c.ont-<..nu..a.u6n te. p1tue.nt.a.mof.> e.R. c.uv.itiona./t,{,o, d,{,f.,pone.f.> de.,~ tiempo ne.c.ua. 
Jt,{,o pMa. c.ontv.i.ta.!tlo . No te. d,{,J.,t!ta.,{,gM, y¡,¿ tita.tu de. c.op,{,a.!t a ot!to c.ompa.
Yie.Jto, 1te.c.u..e.1tda. qu..e. e.f.> in di vidual. 

PMa. pO!t na.volt a la. Mguünte. hoja. 

29 7 



I. A. I. 

1. - La uc.uei.a .6ec.undaJU..a. .U.c.rU.c.a: 

a) Fomenta. u avanc.e tec.nol6g~c.o de Méx,ic.o . 

b) Te el.a. un wgaJt en la )., ouedad . 

c.) Te o óJtec.e u.na c.aMe.M téc.rU.c.a. 

d) Al teJt~ la J.>e.c.und~a hay pJtobab~dadu 
de entJta!t a tJtabajaJt. 

e ) Túne la m<..6ma vaüdez que c.ualq~e.Jta otJta -
.6ec.un~a . 

ó) Impa.Jtte mM hoJtM de c..~u a cUóeJtenua de 
ot!tM .6 ec.undalu:.M . 

2. - CwU o c.wUu Mn lM Mzonu poJt lM que .6e p~de u 
urU.óoJtme en lM uc.uei.M?: 

b) Pa.Jta que naé.ie venga vuüdo e.amo Q~eJta a -
la uc.uela . 

dl Pa.Jta que !o.6 papM gMten .66.lo en u uMÓOJt
me y no en otJto Upo de !topa. 

e) PoJt 1.ie.g~dad de la uc.uela, pMa pode.Jt 'c.~
daJt, pJtotegeJt C:f v~guM a fo)., alumno.6. 

ól Pa.Jta c.JteM hábUo.6 cll.6upün~o.6 en fo pe.Jt 
.6ona. 
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6. - Cuando hacv.i hono1te¿ a .ea band~a: 

a) Lo lw.cv.i pMque v.itM convenUclo de ell.o. 

b) Lo hacv.i pMque en .ta e~cuef.a. te lo 01tdenan. 

el Lo hacv.i de mata gana pMque no ¿abv.i lo que 
úg..U6-lca. 

d) No pone~ a.-tenu6n y en Vi e momerU:o .te .e.a pa-
¿a¿ jugando o d-ú.i~yendo a tu¿ compañ~o¿ . 

7. - Conú..d~ qLie el amM a .e.a patJUa ¿e demuv.i~ ha -
uendo honMeJ.i a la band~a?: 

a) SL 

b) No. 

el Po!t qué.? : 

8. - Sabv.i lo que Vi Ub~d? : 

a) SL 

b ) Qué. Vi ? : 

e ) No . 

9. - En v.i.ta v.icue.ta vM a .ten~ übe!t.tad? 

a) SL 

b) No. 

e) Po!t qué.?: 
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1 O. - POJt u he.e.ha de .6CUt la educ.au6n g~: 

II. A.P. 

a t Puedv.i <Uta.Jt JtepJto bando mMeJÚa-6 e.o Yl..6ta.nt~ 
mente. 

b J Pu.edv.i v.ita.Jt 6altando e.u.ando qtúeJUU. 

c.) Todoó :ti.e.nen deJtec.ho a <Utu.clúvt. 

d) Puedv.i hac.e.Jt lo que qtúeJtM. 

e) T-lenv.i la obügau6n de v.ituclúvt.. 

6) Puedv.i Uega.Jt a tene.Jt u.na c.aMeM. 

11. - Sabv.i c.u.ál o c.u.á1.<U óon lM Jtazon<U pO!t lM que v.l~ 
n<U a la <Uc.u.ela?: 

a) Te nwtdan tu.ó papá.6. 

b) Tú. q túe.Jt<U apJtendeJt y tene.Jt un me j oJt 6 u.tu.M 
a cll6e.Jtenc..la del. que tuv.le.Jton tu.ó padJt<U. 

c.) PaJta tene.Jt amlgoó (M), juga.Jt y cllveJt:ti.Jtte. 

d l Pa.Jta Uega.Jt a ó eJt Jt-<'.c.o y tene.Jt to do lo q u.e 
qtúeJUU. 

12. - Un buen mav.itJto <U: 

a) El que M la pMa Jtegañ.ando. 

b) El que v.ic.uc.ha, c.ompJtende y tMYl..6m-<'.te c.ono
Um.lentoó a óu.ó a.lu.mnoó. 

c.) El que Uena de apuntv., el p.lzaJtJt6n y deja 
mue.ha ta.Jtea. 
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13 . - El eonee.pto de. e;.,tucüa.~e. que. :tú tie.ne;., e;.,: 

a) El que. M-Ute. a la ueuela piV!.a. no te.nVt óct{ 
tM y que. lo !te.gañen e.-11 J.>u eMa. 

b) El que. e;., eonJ.>t~e. en J.>u t!tabaj o eJ.ieolM IJ 
e.n ;., u M-Ute.nua a dM e;., • 

e) El que. v-Ute. un urúóoJtme.. 

d) El que. oeupa un .EugM e.n un J.>al6n de. dMe/.i. 

e.) El que. e;.,tudla wando ti.e.ne. tiempo . 

ól El que. M-Ute. a una e/.ieuela piV!.a. ,i_mpe.clút que. 
la ge.nte. ha.ble. de. u. 

g) Ot!to motivo: 

14. - ConJ.>,[deJtM que. el o,{;¡_ IJ vVt bún Mn eJ.e.me.~oJ.> ,i_nd-U 
pe.Mable;., e.n un e;.,J.ud,[a~e. : 

a) S.[. 

b) No • 

e) PO!t qué.?: 

15. - PMa. U, qué. e;., e;.,tudÁ.M?: 

a) Re.aUza!t eop,[M de. un üb!to al euadvmo. 

b) Me.mo!¡_,{_za/t todo. 

e) ElabO!ta!t !te/.> ume.ne/.i. 

d) Sub!tMya!t lo ma.6 ,i_mpo!tta~e. de. un üb!to . 

e. J Ot!to: 
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16. - Lo que te han e)'!)., eñ.ado en la. v.i e.u.e.e.a., te ha. .6 Vtv-<..do 
en tu.. vida d-<..cvU..a. pa.Jt.a. ~v.iolveJt p~oblema.-6?: 

a. I SL 

61 No. 

c.) PM qu.~?: 

17. - TomM a.pu.ntv.i en c.lM e te pMec.e q u.e: 

a.) Son úü.e.v.i y lo.6 emple.M pa.Jt.a. v.itu.d-<..M. 

b) Ef.i a.b~do po~qu.e luego no .e.u ent-<..endv.i -
pMa. v.itu.d-<..M. 

c.) No te f.i~ven po~qu.e no lo.6 t-<..env.i en 6~den -
( v.i dew, en Ump-<..o l . 

1 8 • - T LL-6 c.u.a.dVtnM de la. pJL.úncvt,¿a.: 

a.I Ya lo.6 ~te po~qu.e oc.u.pa.ba.n mu.e.ha lu.gM. 

6) Lof.i ~Mte po~q u.e pe)'!).,Mte q u.e ya. no te 
-<..ba.n a. f.>Vtv~. 

c.] Lof.i guaJtdM e.amo ~ec.u.Vtdo, 

d) LM gu.Mda.-6 pMqtte f.ie te oc.~6 que a. lo 
mejM te -<..ba.n a. f.>Vtv~ pa.Jt.a. la. f.iec.u.ndaJuj¡. 

7 9. - C6mo te gt.L.6ta. leeJt, v.itud-<..M o ha.e.V!. tu. .t.Mea.?: 

a.) En óo~a. -<..rtd-<..v-<..du.a.l (tú .66lo), 

b l En ó o ~a. g~u.pa.l ( pM ejemplo , en eq u.-<..po o 
c.on todo.6 lo.6 c.ompa.ñ.Vto.6 del f.ia.l6n). 

c.) En tu. C.Ma.. 

d) En la. b-<..b .e.-<..otec.a.. 
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zo.- C6mo te gu6.ta. v.itucUM en tu c.Ma.?: 

a.l S6lo . 

b) Ac.ompo..ñ.a.do. 

c.) E6c.uc.ha.ndo m!L6ic.a. . 

d ) Con la. telev~i6rt enc.ertMda.. 

e) 0.t.Jto: 

Z 1. - Si tienv.i que ha.e.e)[. un .t.Jta.ba.jo pMa. ert.t.JtegM dert.t.Jto 
de Z o 3 mv.iv.i: 

a. J piert6M que toda.v,la. 6a.l.ta. mue.ha tJ que luego 
lo ha.e.e;., • 

b ) Lo vM ha.uendo poc.o a. poc.o. 

c. ) Lo ha.c.v.i de irtmeMa..t.o. 

ZZ. - El tiempo que deMc.M pMa. v.ituMM una. ma..t.~a.: 

a. ) No te álc.a.nza. pMque tiene;., que ha.e.e)[. o.t.Jr.M 
a.c..t.ivida.dv.i que te enc.Mga.n en tu c.Ma. . 

b J No te a.le.a.riza. po,1¡_q ue tienv.i que ha.e.e)[. lM ta. 
)[.eaJ.i de o.t.Jr.M ma..t.~ . -

c.) No 6a.bv.i c.6mo oc.upMlo o a.c.omoda.)[.lo. 

d ) Lo a.cfm,¿~.t.Jr.M a.dec.ua.da.mert.t.e . 

Z3 . - E6c.uc.ha..6 c.on a..t.enu6n a. lo6 p,1¡_06v.iMv.i en c.lMe?: 

a. ) SL 

b) No . 

c.) A vec.v.i . 

D 

D 

D 
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a l SiemP'!-e.. 

b) A ve.e.u. 

c.) Nun.c.a. 

2 5. - Sa.bu ai.gW'l.M Jte.g.f.lu> pa.Jta ela.boJtaA 11_e,~wne.nu., ? 

a) Si.. 

b) Cu.á.lu? 

c. )No. 

~ 6. - AoJte.ndu lM c.of.>cUi de. memo!Ua ?: 

a) S..ie.mpJte.. 

b ) A ve.c.e6, Mlo e.u.ando t~e.nu que. l1a.c.e,U.o . 

c.) tJunc.a, poJtque. .U.e.nu mala. me.moJt..ia. . 

d) No , poJtque. no .te. gu-6.ta !tac.e.,ti.o , .te. da pe.,'i.e.z.:::. 
apJte.ndvr.te. de. e-6to.. 60.1una .[_a,~ c.o.6a.,~. 

e.i 0.:t:w : 

2 7. - (u.G)'ldo .ti.e.ne.6 que. e.xpo11e.Jt algún t erra n''l.e.n.te. c<i. j11_upc : 

a ) Te. úe.nte..6 neAvio.6c . 

b i Se. .te. olvida .todo lo que. e..6.tud,i.M.te. . 

c. l T a.,'l.to..mudeaJ.i . 

d ) Te. ponu a l e.e.Jt lo du c.MdeAno . 

e.) 0:0'!.C : 
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28 . - Con qué óJr. e.c.u.e.nw a¿,¿¿, .te.¿, a. la. b-<.óuo.te.c.a? : 

a.) mWj .6 egUÁ.CÍo . 

b) A. ve.e.u. 

c.) Sola c.ua.n. do :te de.Jan aí.g UYla. "tívtea.. 

d ) '.iun.c.a., po1tqu.e .te d.a. pVte za. .(.J1_ • 

el • ·~o .te dan peJtmúi o . 

29. - Cuál M ta po;.,-<.u6n o bga.1t {ldec.u.a.ci~ce :::.oL:c.M e,2 
¿o c.o pa.'W. v., .tu.CUíUt?: 

a 1 En el .te.e.ha . 

b) En 61te.n.te de .t-<. . 

c. I A la. -<.:::.qu.,(Vtda . 

d 1 A ia de.1tec.ha. 

el A.:J:JtM de ti. 

6) En UJ1 w1c.6n dende no .;:e mo.te;.,.te LC .tu:. 

gl No .únpoJL.ta. dénde e ~~é. 

30. - Con qué t 'l.ec.uenw .te gM.ta.Júa. r:ue. .tL;,,s pa.dAe,s v-<.1;...tc -
r .. an a. p1tegUYl.ta.Jt po!t .tu. ,..:_c_~a.1t1t0Lc ac.a.dém<.c.c '! : 

a) Cada. 8 áút~ . 

b) Ca.da me.,6 . 

d ~ e uando p~¡e_dan . 
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a.) Pa.pá. : 

b) Manú . 

C. ) Algún he,'LJra.YlO (a. j • 

d ) Un 6am.ü'.-ú:Vt, quü.n? : 

e) 0-Vul. peMoYUI que no oc.a. de .tu 6a.m.<.,ü_a_. 

¿¡ Na.die . 

32. - Lc-6 aLúne.~o-6 que. te muu.tluut el'! .to .~ a.nunc.A.c-6 de tele 
v.W.iórt .f..o ,::, c.onoumu poJtque : 

a ) Te qu-ieJtM -6e~ o qu-ieJtM -6e/t e.orno .Lo-6 pvz. 
M YUije.,s que cdú a.pa.Jtec.eft. 

b) T-ienu :1t1mb1te u uo te. ha.rt e.noeñ.a.do a. c.cmvz. -
.tu-6 pa.dJte-6, a.de.má..6 de que eH.o.:i te. dan d-ine
to pall.Q. c.ompJtaJr.1.o-6. 

c.) Sabu que no .te va.11 a aLi.me~a.Jt pvz.o 110 f. c1 
puedu JtM.Wti 't. 

d) No .te le ha.-6 p1tegunt.a.do. 

33 . - CoM-ide.:1.a.6 que: 

a) LM c.aLi. é-ic.a.uone.-6 que. obUC'JLe-6 son e.e. Jte.M..t 
.tc:.do de. tu e6 6 uvz.z o y ;t ta.bajo 

c ) f,~ n.ece..6a.Jt-io e b.te.nvz. 9 e 1 O. 

34. - Cuál e.,s .f..a. 6oJLJna de eva.luaJt. .f..a.-6 ma..te..Jt-iM oue .impa,.°ttel'l 
ÚW ma.Mi.Jto-6?: 

a! Sólo con un e x.áme.n men1.iwiL 

b) Et ma.ut.Jto toma. en cuenta. ü 1Ja.Jttiu~po.uón 
e.n c.f..a.-6e , .i.a.6 .taAea.-6 y u e.xáme11 p1tome.cUa.11do 
e..6.to-6 t.Jtu a.-6pec..to-6. 

c. I S.<. le e.a.u b.<.er: o ma.l a-L maultw . 
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35. - Liu. .taJteiu. ó..éAven pa.JW.: 

a.) Ha.e.el!. que. el alumno pivr.da e.i. tiempo en ó u. -
c.Ma.. 

b) Se. ce.upe de. ha.e.el!. a.lgo e.n ó u. c.iu.a. 

c.) A é.q uivr.a. h.á.b.U.0-0 de. e-0.tu.cU.c. 

d) Re. pa..óa.Jt lo q u.e. óe vio e.n c.1,iu,e. . 

el O.t!ta naz ón : 

IIL A. : . 

36 . - Cuá...f. de. .C.1M úguie.n.te-0 de-0cM.puone6 5e. c.. C:e.cúa ·ne.jo:i 
a lo que. e-0 la. éa..rn.{l,¿a? : 

a. ) c5 un gil.upo de. pe.ll.óoruv.. qtte. v-ive.n e.n u.na 
ciu.a.. 

b) La UYU.ón de un hombll.e y u.ne.. mu.jet. 

c.) Un ma.tll.,(monio que c.oMbtu.ye una. c.aóa. y v-lve. 
C.J1 e..Ua.. 

d l una pcvteja. que. óe decU.c.a. a -tc.neJt lu j 06 . 

e.) Cua.ndc eJ.. µapii óa.le. a. t-w.ba.ja.Jt pa.Jta c.onM. -
gu.,(![. d-ine.ll.o ~r la mamá ,5e_ que.da e.n c.Ma. a. C.UJ_!l_ 
¡Ju'!. e.o n. el qu.e.ha.c.e.'1. y v...t.a.Ji a.l pe.ncU.e.n..te. de. 
[ Oó h-ij 0 -6 . 

6) Tod.o-0 tienen o büga.uone-0 que. c.umpl..éJL. 

g l 0.tll.o: 

3 7. - C6mo .te. gu.-0.ta.Jú.a. que óuVta. .tu lC'.rrvi.Li..a. ? : 
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38.- Una fp.m,<.Li_a. c.on poc.0-0 fUjo-6: 

a.) No ti.e.ne. :tanto-O pJto ble.ma.-6 . 

b) No f.ion 6e.-üc.e.f.i. 

c. i :..e. a.lc.a.nza. má-6 e.l cüne.Jto. 

d) E6 -i .. gu.ai. que. ,lna. 6a.rn.i.,üa. c.on mu.c.h.06 l¡j_jo -6 . 

e. l Obw: 

39. - En tu iíani.<.Li.a. e.-6 6Jte.c.ue.nte. que.: 

a. ) Todo mundo e.f.ité pele.ande. 

b) Ha.ya. tJta.nqUÁ.lida.d y h.cv-unon,&1. 

c.) CM,{, no 6 e. h.a.bla. na.d,{,e. . 

d) TodM h.a.b.tan c.on "pa.la.bJtotM" y .~e. o6e.nde.n 
UYI0.6 a. Obto.6. 

40 . - Cuando Ue.nu algún pJtoblema.: 

a.) Lo JteAue.lve.-6 ,tú Mlo. 

b ) s,¿ 6e lo c.ome.n..f-M a a.lgu.r.c de. tw padJte.f.i te. -
d,{,c.e. que. no e.-6té.J.i mole.f.itando. 

e 1 Se. lo c.ome.ntM a. tuJ.> iuuw1a.ne.6 ~1 e.nl-'te. .todo.t. -
te. pJtopone.n una .t.oi uuóY'. . 

d) S,{_ ,(nte.ntM pfalic.a.Jtle. a algií:n 1ue.mbJto de. tu -
¿a.nu:L<:.a te. d,{,c.e. que. YlO ue.ne. Ue.mpo de. e.~c.u 
·.:. [ UVr.,te. . 

4 1 . - Cuando .tu papá o ,fu mamá :te.ga.n de. tJta.M j aJt: 

a 1 Se. de.d,{,c.an a. ve.Jt la. tele.v-0ü.6rt o e.-óc.uc.ha.Jt la. 
Jta.d,{,o . 

b 1 P lat-i .. c.an 1f 6 e. -Ú1te.Jte.-O an po IL M be.Jt c.6 mo le.-6 
6ue. a .6lÜ> !újo-0 en la e.f.ic.ue.la. 

c.) Pelean, !Le.ga.Yia.n, ame.na.za.n o g olpe.a.n a. -611-6 
fUj 0-0. 

d) No h.a.blrtn e.o n nadÁ..e. 1f 6 e. a.c.uutan a doJtmúL. 
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42. - Cu.ando ha.y pMble.J1uUi 6a.m.llúvte.-6, e.c.on6mú.o<> o de. ot:w 
tipo, .t.uL, pru:ÍJte.-6 .toman e.n. e.u.en.ta .tu op.UU.ón?: 

a) SL 

b) No. 

c.) PoJt qué.?: 

43. - Cu.ando vcu a .tu pa.pá .tomando, algu.v¡a be.b.<.da e.mbJ¡,i_agan 
.te. (e.VI.ve.za, pul.que., lic.oJt, e..tc.. ) <>6lo o c.on ot.JWJ.i ~ 
pe/!..4 o na.ó , q u.é. ha.e. e.-6 ? : 

a) Te. da .<.g u.al, 110 .te. .<.mpo Jt.ta. 

b) Te.mu que. .te. vaya a golpe.a.Jt ú .te. h.ac.e.<> al 
gún e.o me.n.talt.{.o al JtU. pe.e.to . 

c.) ApMve.c.htu, .ta opoJt.tUf'!.<.dad paJta. pe.d.<.Jt.te. algo, 
pu.u, Mlo cu.[ e.<> a.c.c.u.<.ble.. 

d) Te. gM.ta c.6mo <>e. ve. lj p.<.e.n6M que. te. gu.Ua.
,';,[a -~ e.Jt e.orno U algún d.[a.. 

e.) Te. da c.oM..je. po-'lqu.e. -~abu que. va a d.<.J.>c.u..t.<.Jt 
o golpe.aJt a .tu ma.mf. 

44. - LM Jtazon e.6 polt la.ó e.u.aleó .tu<> pa.dJte,.~ no c.on.tinua.Jton 
~u.6 e.<>.tu.d.<.oó 6u.e.Jton (solo en el caso de que hayan l~ 
:e:r-'umpi éo o r:o f:¿;¡¡an cursado sus estudios ) : 

a) PoJtqu.e. 6a.lte.ue.1ton <>u.J.> padlte..6. 

b) PoJtqu.e. lo<> a.bandon.6 .~u padJte. e ma.dJte.. 

c. l PoJtqu.e. .tu.v.<.e.Jton que. L'!.a.baja..'l de.J.>d~ mu.y pe.qu.~ 
,fo).). 

d) PMqu.e. óu. po bJte.za no <>e. lo <> pe.tc.Jn.i.t.¿ó. 

e.! Mo ha.b.[a. un.a. u, e.u.e.la. e.VI.e.a.na. 
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4 S • - A pua1t de que tLl4 padlr..u no tuv,ivwn i.!J .6 .6u 6,lue.ntu 
e.6t.tLtU.c.1>, c.onoc.e.n IJ ,¡,e a.c.vr.c.an a .tU.6 mau.tJto.1>?: 

a.) F .1te.c.ué.nte.mente. 

bl Atgu.na vez. 

c. J Solo c..ua.nd.o lo.6 ma.nda:n llamaJt. 

d) Nunc.a.. 

e} O.tJto: 

46. - Cuan.do tLl4 pa.dltu o .tú tienen algún pito blema uc.ol!..M 
o 6a.m.llúvt., óa.be.n a qua.n 1tec.wvUJt en la. uc.uela.?: 

a) SL 

b} A quü.n?: 

c. J No. 

d} PO!t qué?: 

4 7. - Te ha..6 e.nte!Uldo de la. a.c.livi.da.d que Jtea.liza .tu padJte o 
ma.dli.e e.n .6 u .tJta. ba.. jo ? : 

a.) SL 

b) C6mo?: ----------------

c.) No. 

d} Po.'t qu.é? 
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O. - Cuando a. .tu papá le. pa.ga.n mu.c.ho cUneJr..o polt 6u :tJw..ba.
jo y v..i.e.ne. u.n pruodo de. va.c.a.c.i.onv.,, qué. pMa. c.on -
ue cli.neJr..o?: 

a.) No óa.bu que. ha.ga.n c.on. U. 

bl Se lo ha. gM.tado todo tu papá toman.do c.on 
6M a.m..i.go6. 

c. l Se van. a. pa.M.LVL. 

d) Complt.il. !topa. pa.Jta. .todoó. 

el Lo gua.Jtda. todo en el! ban.c.o. 

6l Van. a. la. tienda. a. a.bMte.c.eJr.. la. a.la.e.e.na. 

g) Lo ..i.n.v..i.eJr..te. pa.Jta. MJte.gla.Jt la. c.Ma.. 

h) Otlto motivo: 

4 9. - Ve. qué. ma.n.ena. te. de.cUc.a.n. tiempo tu.6 pa.dltv., e.n el 
6..i.n. de. 6 e.man.a.? : 

a.) E-6c.u.c.ha.n.do lo que. te. pa..6a. e.n la. v.ic.u.e.la. c.on 
tu.-6 a.m..i.go-0 o pito 6Mo1tv.,. 

b) Pa.Jte.c.e. que. te. uc.u.c.ha.n peJr..O te. dM e.u.e.rita. que. 
e_¿¡;tán dütJr.íÚ.doó . 

c.) $,le.mpJte. u.tán oc.u.pa.dM. 

d) A.yu.dá.n.dote. y a.c.la.Jtándo:t.e. :t.u.-6 duda..6 v.ic.ola.Jtv.,. 

5 O. - La. ma.yo!ÚA. de. lo-6 6..{.n.v., de. -6 e.mana., qué. ha.e.e. tu. 6a.mi. -
l..i.a.? : 

a.) Se. que.dan a. ha.c.vr. la. .lúnp..i.e.za. de. la. c.Ma.. 

b) Se que.dan e.n c.Ma. a. veJr.. la. :t.e.le.v..i.-6..i.ón, v.ic.u
c.ha.Jz. mú.6..i.c.a., o a. de..óc.a.Ma.Jt. 

c. ) V a.n. a. v ..i.-6 .<..:taJc. a lo-0 6a.mil..i.a.1t e.-6 q u.e. v..¿ ven c. e.:!:_ 
e.a.. 

d) Conv..i.ve.n. c.on lo-0 ve.c...i.no-0. 

e.) V a.n. a. a.lg ún otlto la.do , c.u.ál? : 
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5 l. - Co n q ui.ln .te. gu..ó.ta. ¿,a..üJr. ll1IÚ a. pu e.AA. ? : 

a.) Con .tu. pa.P<f. 

b l Con :tu. mamá.. 

c.l Con .tu{4l hvunano(4). 

d) Con a..lgún amlgo(a.), novio(a.) . 

e.) O.tito: ---------------

IV .A . PS . 

52 .- E4 lo rn.úimo pub~'Lta.d y a.dole.4c.e.nua.?: 

a.) S.L 

b) No. 

c.) Po1t qué?: 

d) No .6a.be.¿, • 

53. - A.t e.n.t/ta.Jt a la. 6e.c.undo.M.a., e/te.V.. que. ya iniua-6.te. .ta 
adole.4 c.e.nw? : 

a) S.L 

b) No. 

c.) Po.'t qué?: 

54 . - El c.ue.Jtpo human.o 6u61te. c.ambioJ.i p.w pio-6 de.l du..altltollo 
e.u.ando Ll adole.4c.e.n.te. ?: 

a) s.l. 

b) No. 

c.) Po1t qLJ.é?: 
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a.) Algo 4u.ci.o IJ veJtgon.za.M. 

b) Un p!Loc.e.M 11.iLt.wr.a.1. que. ée plLMen.ta en el OJt
ga.M..ómo de la. mu.j eJt ,te.guiJVurH!.IU:e e.a.da. me6. 

c.J Algo malo IJ qu.e. de.be. oc.uli.aJr...óe palL el " qué 
ciúufn''. 

d) O:tlto: 

56. - Sabe¿, c.wfl o c.uá.le.é Mn l0-6 c.a.mb-i.n.6 6f-,ói..c.oé que el 
homblLe. p-'l..e.ée.n.ta d.c.vta.n.t.e éu a.dale.éc.e.nCÁíl?: 

a.) SL 

b J Cuál.e¿,? : 

c.) Na MbeA. 

d) POIL qué.1 : 

57.- En qué mame.rito c.on-ói..dVta.é .6e. de.be. te.ne.11. 11.e.la.c.i..anM -
.6 e. x.ua.le.é ? : 

a.) Cuan.do M e6 W'l a.dolM e.e.rite.. 

b ) AhoJLa. que. ya. e.<> tá.6 en la. ée.c.Wlda.'1.i..a.. 

e ) Cuan.do te.nga.t> no vi..o (a) • 

d ) H a.¿,,ta. que. .6 e.a.t> 9 Jta.Ytde. . 

e.) No .6e. de.ben de. t e.neA. 
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5 8 • - Cua.ndo wux. mu. j eJt queda. embtvr.a.za.d.a. a.n.,tu de. lM 15 
a.ño6: 

a.) No de.be. · c..onc.e.b.út a.l túño (de.be a.bo/t.taJt ) . 

b) Ve.be. c.Mall.he. pa1Ul. que. la. ge.n.:te n.o ute. c.M;U 
C.W1. do y ha. blando • 

c.) Ve.be Mlli.Jt.óe. de. la. ' c..a..6a. e. Vt.óe a. v.<.v.ut c.on 
a.lgwza. amiga., ve.Una., etc.., pa.Jta. que. n.o lo 6 e. 
pan 6~ pa.CÍJLM. 

d) Ve.be. i.Me. a. vi..v-Úl. c.on a.lgú.n ó~ le.j o.6 de. 
<iu Cil6a. pa1Ul. que. la. gante. no -0e en.:tVte. . 

e.) Ve.be <>Vt ma.CÍJLe MliVta., a.c.e.p.taJt óu J.ii..tuac.i..ón, 
a.unq u.e. R..a. c.Jl...i,tlq u.en • 

6) Ve.be. ponVLJ.ie. a. .t.M.ba.ja.Jt pa.M M.6te.nVt.6e. Q..6.{. 

m<:.óma y a. J.iu. hijo. 

59. - Cu.ando un homb.1te. a.doluc.e.n.:te. e.mba.Jta.za. a u.na mu.j Vt, -
c. 6 m o d.e.b e. Jtef.i po nd.Vt a.n.,te. e..6 ta <i-du.ac.i..ó n ? : 

a.) Pu.e.de de.c..út que. eJ.i Mu.nto de. Uta. 

b) Ve.c.i..Jt qu.e. U no tuvo na.da qu.e. vvi ( qu.e. no e..6 
w hi..jo). 

c.) Ve.be. uc.onde.Jt.6e., no daJt la c.a.M. 

d) OtJto motivo : 

60. - Loó j ove.nu qu.e. pe.,'Lte.ne.c.e.n a u.na e..6-tu.d.i..an;ti..na , a.9.1tUp~ 
c.i..6n, q pa.ndi..lla., lo<i u.ne.: 

b) Po.1tqu.e e.nc.u.e.nt.ltan e.n el g.ltUpo la. c.omp!te.n.J.ii..ón 
qu.e. no tienen e.n <iu. c.a.J.ia.. 

c. ) El -Úl. a f;i..Uta..6 1j e.c.ha.Jt !te.la.jo • 

d) U .1te.a.Uza.JL ac.livi..dade.J.i que. le.J.i pu.e.den de.j a-'t 

algo bu.e.no . 

e.) Ot!to motivo: 
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61.- Te. ha.4 óe.n.ti.do alguna vez ó6lo, que. nací.le. .te. eóc.uc.ha., 
que. na.elle .te c.ompJte.nde.?: 

a.) Sl. 

c.) No . 

6?.. - Cuando .Ü.eJteó ne.c.u-idad de. -Út a. algún lu.ga.Jt: 

63.-Con 

a.) Solo a.v-ióaó d.lue.ndo que lue.go te.g.1¡_uaf.i. 

b) Te .a aleó ó.út a.v-ióa.Jt. 

c.) No a.v-<A:i¿, pOJ[.que no ha.y na.d-<.e en :tá c.Ma.. 

d) Le p,{,de¿, peJt.m.i...6 o a .tu papá. 

e. ) Le. p,{_du p eJun,{,¿, o a .tu rra.má • 

61 A o,t!¡_a. pVL.6ona., quün?: 

qu,{,én o quünu .te g U.6 .ta. .6 al-Út a cí.lv~e?: 

a) Con .tu papá. 

b) Con tu mll1Tiá. 

el Con -0.ui hV"c.111a.no ~ ,~ a-á l . 

d) Con .tu nov,{,o (a). 

el Con .tu.6 a.m{.go.a ( a.5 1 . 

ó 1 Con .tu.a c.ompañeJWó (M) de. La 2.-6c.ue.ia.. 

g) Con c,t/¡_a. pVL.6ona, qu,{,én?; 
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64 . - C6moJU· cLi..c.vr:~ padJtu que. a..lgo "lo fU.ci.óte ma..l"? : 

a.) Exp.U.cifndo:te lc1; eJUtOJtU> qu.e :tu.v.lóte. 

b) Con gJÚt.O~ g ame.naza.6. 

c.) Con mal.a4 pai..a.bJuu y golpu. 

--
65 . - Clte.e.ó que. :tu.1; .pa..dJ¡..e.o JLe.O.imente te c.onoc.en po~qu.e : 

a.) Sa.ben lo que te gU6.ta. y cUógu.6.ta.. 

b) Te dan todo lo que iu p-ÚÍ.1!..-6 . 

c.) e on1>..ta.n.temente pf.a.:Uc.a.n c.onligo. 

d) Te CLU.daJwn dude pequ.e.ño. 

66 . - El e.alabo~ en lo1; que.ha.c.Ml!..-6 domV..lic.o.6 : 

a.) Solo lo de.ben ~e.a..U.zM lM muj Ml!..-6. 

b) E1; .ta.Jtea. de. todo.6 .lo.6 qu.e. viven e.n wia. c.Ma.. 

c.) Pueden mole.&ta;r,te. a. .tu pa.pá o hMmano.6 . 

67 . - TU.6 pa.~u: 

a. ) Pu.e.d e.n .6 M tam b-lé.n :tu.-6 anU.g o .6 • 

b) Te. qu.-l~e.n y te c.ompAenden . 

c. ) Son de la. é.poc.a. pMa.da. . 

d) No Mbe..6 c.6mo p-le.nf.>a.n ya. qu.e. no .61!.. pAl!..-6.ta.n a. 
plaliCJVl. c.onligo. 

e) No te. c.omp1te.nde.n y Mn e.go.l.6ta..6 po )(.Qu.e. no le..6 
,lntMe..óa.n :tu.-6 pll.O b.f..(')11{L6 • 
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68. - En e.1.. 6.úl de 4emana, cuando ya. c.umpWte c.on toda...6 -
.tu6 aeti.v.ida.de.-9, qul te gcu.:ta. ho.c.Vt?: 

a.) l!t al c.i.n.e O Velt. pe,Uc.u.f;u, en f.o.. V ..C..deo . 

b) I~ a.l depoJtti.vo. 

c.) Ve1t. la. Mevi.41.6n o uc.u.c.halt f.o.. Jta.dlo. 

d) Te 4a.lu a ju.ga.Jt. 

el Te va.h a la. ta.Jtde.a.da.. 

6l M.!tegla-6 tu.4 o b j U.o -0 pe.M o nal.u, . 

g) Ha.e.u ot.Juu, a.c.t..c..v..C..da.du, c.witu? : 
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CuESTIONARIO DEL ESTUD IO PILOTO 
(FORMATO ORIGINAL CON INSTRUCCION ES) 
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SECRETARIA 
DE 

EDUCAQON PUBLICA 

Dirección. General de Educación. Secundaria Técnica 
E se o E LA s E e u N DAR 1 A TE e M 1 e A H o. 

bEPARTAMENTO DE ílRIENTACION EDUCATIVA 

C LESTIONARIO PARA AL IMMCS VE PRIMER U.GRESG 

r.1 ob~etivo e~ este cuestion.a:rio es obtener infoTinación acerca 0e tí v 
de todo lo oue se reFiere a tu fonra. . de ser, es decir, tus PUStos, tus 
intereses, tl..'.s :'..nouietudes. Con resuecto a tu familia Ccáno te llevas 
con tus pa~ás, ~ermanos, oué tanta cor.fianza existe entre ustedes); t u 
nueva escuela (qué piensas de ella y cór!'o te '-.as sentic'o 'hasta Pl morr:en 
to): :v , fi:ialmente, tu forma de estuoiar Coué o iens2.s de t í cano estu 
ciante y cóm 0.as sido cano tal) • -

Posteriormente, con la información que nos aportes, podremos entenderte 
:1 a\'1.lé:arte :r€jor a lo largo de este ciclo escolar , :;:ior lo cual, se te 
;:>ice sue cor.teste s C'.)r. l=. ce.ver s incer:'..¿ad posil::le ya aue e!l caso con 
~~aric Cifi.cG.2 ~ar\~:_s ~~ 2.~:~..: 1~~ ~ue se ~e ~ueCa otorgar . 

. Ahorc: .. bie>., 12 ir.fcrrc.ción a_ue tú nos :;:iroporciones será c.on6,lden.c,lal., 
es decir, 1.os Ce.tos sólc serán mane~ados por el Ceoartamento de Orienta 
ción ::duce:::::·.'"·. por te.l razón, te -pec'.im~s contestes con la TPayor con= 
fianza y ro~estiéaé ~~si~les. 

Si tienes al.QUr.a duéa, por favor 'h~zla saber a l mmento. 

Agradecemos tu valiosa colaJ::oración . 

O~ientac.i6n ~duc.at~va 
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INSTR LrC I ON ES 

tas preguntasest:. disefiadas para que en el lado dereehci de cada hoja, 
dentro de 1 pequeño c.u.a..dJt.lt.o, marques con tma " X " la o las respuestas -
que consideres sean las adecuadas. la mayor parte . de las preguntas da la 
oportunidad para que puedas responder con varias opciones . Para que COlll

prendas mejor, veanos lo siguient~: 

Ej e.mp.eo. 

1.- rr cuerpo hurrano tiene dos: 

a) Brazos. ~la 
t ) Piernas. ~lb 
c) Ojos . [X] le 

e) Narices. 01d 

Como puedes ver, en este e-iemolo se rrarcaron con una " X " tres opciones 
Cla , l~, le) , '·'ª nue se co~sideran adecuadas. la opción ld que quedó -
en blanc.o es inadecuada, va que no tenemos dos narices sino nada más una , 
por ello no se marcó con la " Y " como las otras . 

.A.hora, veaf!1.0S otro ejemplo para que comprendas. 

Ejempl o: 

2 . - Qué figura gearr.étrica tiene 4 lados ? 

a) El triángulo. 

b) El ::::uad:rado. 

c) rr pentágono. 

d} El rectángulo. 
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En esta pregunta 7 las, respuesta,s· que. se ~n con. l a "Y. " fueron las DE. 
clones 2b y . 2d ya que esta.s oos figuras si tienen cua~ lados¡ en cam 
bio, la opción 2a no se ll'aI'CÓ porque el t'iángulo solo tiene tres lados -
y el pentágono C.en la opción 2c ) tiene cinco lados; sencillo, verdad? 

A continuación te presentarros el cuestionario, ·dispones del tiempo necesa
rio para contestarlo, pero te sugerimos que no t e detengas mucho en cada -
opción. No te distraigas, ni trates de copi ar a otro canpañero, ya que de 
nada nos servirán tus respuestas, fe suplicamos lo hagas en forma indivi-
dual. ' 

Pasa por favor a la hoja siguiente cuando se te indique , te pedimos escri
bas con le~a clara y de preferencia cor. pl\..IJl'a de tinta negra o azul. 

Nuevamente, ~acias por tu colaboración . 



Fecha: __ de septiembre de 1989. 
Escuela Secundaria Técnica Nº Grupo: 

Edad: Sexo: Turno: 
C.a ñ o s) cm e s e s 

T. A.T. 

1. - I..c. escuela secundaria técr.ica: 

a) ~arenta el avance tecnológico de ~éxico. 

b) ~e da un lugar en la sociedad. 

c) Te ofrece una carrera técnica. 

e; ) Al terminar la secundaria hay probabilidac1es 
de entrar a trabajar. 

e) Tiene la misma validez aue cualquiera otra 
secundaria. 

2.- Cuál o cuáles son las razones por las que se pide el 
uniforme en las escuelas? 

a) Para que nadie venga vestico como quiera a 
la escuela. 

b) Para saber quiénes son al~'J'Jlos de la escuela 

e) Por seguridad de la escuela, para poder cui 
dar, proteger y vigilar a los alumnos. 

d) Para crear h.á::iitos discirlir:c.rios en la n-=r
sona. 
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3.- Para tí, qué es la disciplina escolar? 

a) No salirse de clases. 

b) Llegar a tiempo a la escuela. 

c) Obedecer a los maestTos. 

d) Respetar a tu escuela, profesores y compañe
ros. 

e) Estar atento y participar en clases. 

4. - Cci.les sor, tus derechos cerno estudiante? 

a) Foder hacer le que tú quieras. 

b) SaEr al descanso o refrigerio. 

e) venir vestido o a__ryeglado corro tú auieras. 

d) ?espetar a los demás ¿ara q~e también te 
respeten. 

e) Faltar a clases cuando tú lo desees. 

S. - :::·...:.&.les son tus ob:.igaciones co;no estudiante? 

a) Darle siempre la razón al rnaestro. 

b) Psistir a tocas las cere'Xlnias que te indi 
aue la ese.le 2-a. 

e) ::::uiclar tus C-ciles escolares (forrar libros , 
cuadernos, etc.), uniforme y zapatos. 

d) Poner atención a los !TIC.estros y cumplir con 
las tareas. 
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6. - Cómo demuestras en la escuela los hábitos de lim
pie za que t e han ensefiado en tu casa?" · 

a) No t irando baslll"'a en cualquier parte. 

b) Pacer uso adecuado de los ba.~os Cno deiar
los sucios, no pintar pareoes, etc.). -

e) ?rocurar tu aseo personal ( bafi.arte y ves
t 0 con ropa limpia) . 

d) Ci..;idar el rrobiliario (no rayarlo , no sc:.bir 
~os pies a los muebl~s, ni ?intar las pare 
des o ventanas, etc . ) . 

e) ;)e ninguna :onna., porque la escuela es muy 
~is~int2 ¿ 12 casa. 

7 . - C·..:o:-.:::o '".=.ces honore:: a la ba.'!dera : 

= ' :...e haces poraue est2.s conver.cido de ello. 

") '~ ~a ces porque en la c:sc1_:e la te lo oráe-._,_, 

: ,an . 

, .. l ---~ aburrer. ?O~Ue sen r.:uy ~roJ..ong20.as . 

"\ t,!c :iones a7ención v en ese .'!:omento te l:> 
::;asas jugando o dis trayencb c. t us corr;pafi.e 
res . 

Cu.ando haces honores 2 la t .2nderc. ~/ ca~tas el Pirr1-
'.10 i~cional, en qué piensas? 

a) Q1Je es el sÍ.¡¡fulo de nuestro DaÍS. 

b) ~ue es un orgullo corro rrex:icanc que debe
rros respetar y continuar . 

c) Que hay muchas otras forl!'as de demostrar 
c. la patria su amor. 

d ) Que podemos derrostrar f el amor a la pa
tri a siendo honrados v trabajando , no en -
una simple cererronia: 

e ) En no rermitir oue otrcs ::iaises :!OS bipon
gan su vol untad -(rrodas, mb.sica, fonnas cie 
hablar). 
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S,- Para tí, qu~ es libertad ? 

a) El poder hacer lo oue tú ouieras, sin 
que te regafen o t e di ga n -algo. 

b l Es el derecho de poder expresar tus 
inquietudes, opiniones, sen t imientos 
y pensamientos sin que te contradi tan 

c ) No existe porque por estudiar o traba 
j a r no te dan ti,empo para divertirte:-

e) ~s l a ópbrtunrudad que tendrás de di 
vertirte e n la medida que organi c es y 
cumplas tus actividades. 

e ) tio sabe s. 

lC.- ~n e s t a escuela: 

a) !·ro habrá liber..tad poraue no peerás 
vestirte, arre glart e o hablar co~o tú 
a uieras. 

~ ) Serás l i br e de pensar a t u ~aner~ ne
ro siguie ndo l as reg l as de l a escue l a 

c) No t e ndrá s l i b e rtad ooraue no te c e ~ a 
r á n hace r l o aue a ui~ra ~ . 

11 .- 0 or e l ~e cho de s er la educación gratuita: 

a) Pu edes e s tar faltando cuando q ui e ra s . 

bl Todos t ienen derecho a estudiar. 

c) Pued e s ~acer lo que quieras, 

d) ~ienes la obligación de estudiar, 

e) Pue des l l e gar a termi nar un a carrera. 
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rr. A. P. 

12.- Sabes cuál o cuáles son las razones por las 
que vienes a la escuela? 

a) Te mandan tus papis. 

b} Tú quieres aprender y tener un mejor 
futuro a diferencia del oue tuvieron 
tus padres. 

c) Para tener amigos las), jugar y diver 
tirte. 

d) Para llegar a ser rico y tener todo 
lo que quieras. 

13.- Un buen maestro es: 

a) ~l que de~a que los alumnos se comoor 
ten como cuieran en el salón ce cla-
ses. 

1:::- ) El a ue escucha, comnrenr.e y transmi
te ~ onoc imientos. . 

c) El aue de~a como tarea copiar todo lo 
ce l -libro: 

d) El oue no aplica exámene s. 
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14.- El concepto" de estu~iante que tn tienes es: 

al El que asiste a la escuela para no 
tener faltas y q ue lo regafen en su 
casa. 

b) El que e~ constante en su traba~o es
colar, el que no se distrae ni-juega 
y que además no f alta a clases. 

c) El que quiere ll~gar a tener una ca
rrera y ser alguien en la vida. 

d ) f1 que ocupa un lugar en un salón de 
clases. 

e) fl oue asiste a la escuela nara anren 
de r y estuciar cosas qu e no- sabe.-

!) El aue asiste a la escuela para "n a
sarri las materias. 

g ) El oue busca ooner en oráctica lo aue 
aprende en la-escuela en s u vida dla 
ria. 

15.- Qué piensas acerca de los se ntidos del o ~ do 
y de la vista en un estucliante? 

a) Son elementos necesar ios p ara noder -
estudiar y apren ~ er bie n . -

~) ~o importan, no son necesarios, y a oue 
hav Dersonas oue no oven o ne ven y -
soP. buenos estüCTiante ~ . 
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16.- Para tí, qu.é es estumiar'? 

a} Repasar tus libros y c oncentrarte en 
lo que estás leyendo , 

bl Memorizar toáo. 

61 Hacer las tareas y todo lo que te de
jan los maestros. 

d) Aprender lo que s e vio en tlases, re
visando apunt e s . , 

e) No s abe s . 

17.- De qu~ manera t e h a servido en tu v ida d i a~ : 
ria l o que has a prendi do en l a e s cuela~ 

a ) Par a a y uda r a tu s h e rmano s e n s u s t a 
r eas. 

b ) Ayudar a tus pap~s en a l g o aue ellos 
no sepan o ne c esi ten . 

c) Para que l a ge nte no ab use ni s e apr~ 
veche de tí c uando va s a c omprar o 
vender algo. 

d ) En na da, ya que l o ap re ndido en l a es 
cue l a e s muv distinto a lo q ue hac es 
en l a vida di ar ia . 

18 .- ~amar apuntes en c l as e t e pare ce que : 

a) Son út iles y l o s e!'.'p l eas par a e studiar 

b) No los s a bes hace r po r aue nadie te ha 
e n señado c ómo. 

c) No te s i rven ~oraue l os ti e nes en ~e s 
orden, es dec i r, no e st á n en limn i o,
no tienen Fechas o marf e n , e t c. -
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19 . - ~us c uad~rnos de la nr i maria: 

~) Los cui~abas y no los maltratabas. 

b) Los u tilizabas para to~ar apuntes, te 
ner los en 6~de n, en l impio y lue ~o ~e 
1-:lasarlos . 

c) Ah ora l os guardas t an solo como un re 
cue rdo. 

d) Los guarda s porque se te ocur~i6 a ue 
a lo mejor te i ban a servir para la -
secundaria . 

20 .- Córr.o t e gusta lee r, estudiar o hacer tu ta 
rea ? 

a) En forma individua l ( t( sa l e) . 

b ) Accmn a f a d o (con un amigo o a l f fi n fami 
l iar-) . 

e) En tu casa . 

d) ~ n la escue la . 

21. - Cérno t e f.USta estudiar en t u c asa? 

a) 3Ó lo . 

t) Que nad ie te interrumca. 

c) Escucha ndo música. 

d) Sin ruid o pa r a que ouedas c oncentrar 
te . 

e ) Cuand o nadie te ll a me y te necesite n 
?ara hacer algo, 

f) Viendo televisi6n . 
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22 .- Si tienes oue hacer ur trabaio nara ertre 
gar centro ce 2 o 3 meses: 

a ) 0 i ensas aue tocavia falta mucho v 
que lueao lo haces . 

b ) Lo vas hacienco noco a noco . 

c ) Lo haces de inmefiato . 

23 .- El tiempo que dedicas oara estudiar una ma 
teria : 

a) No te al canza por~ ue tienes aue hacer 
otras actividades que te encargan en 
tu casa . 

b) No te a l canza porque tienes que hacer 
la s t areas de otras materias . 

c ) No sabes c 6mo ocupar l o o acomodarlo . 

d ) Lo administras a¿ecuaoamente . 

24 .- De l as siguientes onciones, en 0ué situa 
ci6n Ces ) te has encontrado m~s frecu ente 
mente cuando el maestro ca l a c la se~ 

a) Pones atenci6n . 

b ) Te dist r aes jugando . 

c ) Te aburres o te da suefo. 

d ) Haces la tarea de otra (s ) materia -
( s ) . 
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25 .- Qué pasa cuanco e l pro f esor te de ~ a e stu 
ciar algo? 

a) No e ntie ndes l o q ue si Rnifica n alr u 
nas pala!:-ra s . 

b ) Te cues ta traba~o co ncent r arte en l o 
aue l ees . 

c) ro sa~es sacar lo rrás irr ~ortarte ce 
l o au e e s tá s l evendo . 

d ) ''o te gust a· noraue "º t ;.ere " ~ u"eau i 
t os ", dihu~ i tos ·o cua l auie r otra cosa 
que te atraiga . 

e) No t i enes n roble ~a poraue entiendes -
toco muy bl.en . 

f ) ~e da flo~era v no lo haces . 

26 .- Cómo ela boras un resum en ? 

a ) Copiando todo lo del l i bro a l cuade r 
no . 

b) Subrayando l o más importante de lo 
qu e e stés leyendo . 

c) Primero hacer a p untes en " borrador" v 
luego pasarlos en limpio al cuaderno . 

d) Es c ri bi r en tu cuaderno lo aue lei ste 
y e ntendiste con tus propia s palahras 

e) Paciendo un cuest ionario y c on testan 
do sus preguntas . 

27 .- Aprendes las cosas de ~emoria? 

a) A veces , só l o cuan d o tienes oue hac er 
lo. 

b) Sólo cuando tienes exámenes. 

c) No, poroue no te gusta hacerlo, te da 
pereza. 

d ) No, primero hay q ue ra zonarlas y des 
pués aprender.selas. 

e ) No t odo debe aprenderse de memoria. 
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28 .- Cuando tienes aue exponer algún tema frente 
a grupo : 

a ) Te sientes nervioso . 

b ) Se te o lvida todo lo aue estudiaste . 

c) Tart aT'".u0eas . 

d ) Te pones a leer los anuntes de tu cua 
derno . 

e) 0 iensa s oue se van a reir v a burlar 
de ti s i -te eou1 vocas . 

f) Uti li zas una hojita de papel para re 
cordar lo ~ás importante . 

g ) Volteas a ver muy seguido al profesor 
espera ndo su aprobación o rechazo . 

29 .- Con qué frecuencia asi stes a l a biblioteca? 

a) A veces . 

b ) Sólo cuando te dejan alguna tarea . 

c) Nunca, por~ue no te dan permiso . 

30 .- Cuál es la Dosición o lugar adecuado de co
locar el fo~o para estu¿iar? 

a) fn el tecl:o . 

b ) En frente de tí. 

c ) En un rincón ccnd e no t e mo l este la -
luz . 

d) No importa dónce esté. 
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31 .- Con oué fr e cuencia te pust2r i a a ue tus oa 
dre s -vinieran a pre f untar por tu cesarro ll o 
a cad émi co ? 

a) Caca 8 d i as . 

b) Cada mes . 

c) Cuando hav juntas F " para _ irrr.2 de bo l e -
tas . 

d) Cuando puedan . 

e) Nunca . 

32 .- Qui éne s revisan e n casa tus tareas y traba 
jos ? 

a) .,.,u pap á . 

b ) '''u mamá . 

c ) Al gún her~ano Ca ). 

d ) Otro fa mi liar ( un tio, pr i mo, abue l i 
to, etc .). 

e ) ~!adie . 

33 .- Los a l imentos que te muest r an en l os anun ~• 
cios de T . V. los consumes ooroue : 

a) Tienes hambre v éso te han enserado a 
comer tus padres , además de que el l os 
te dan dine r o para comprarlos . 

b ) Sabes que no te van a a l imentar oero 
no lo puedes resistir . 

c) No te lo has preguntado . 
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34 .- Qué piensas de las ca lifi cacione s? 

a) Con el hecho ce aprobar con 6 es su 
ficiente . 

b) Es necesa rio obtener 9 o 1 0 . 

c ) Que son el resultado de tu esfuerzo y 
trabajo . 

d) Po deben de irr.portar , lo que iIT.Dorta 
es pasar y ya . 

35 .- Có~o c onsi d eras oue se debe calificar en l a 
secundaria ? 

a) Só l o con un exámen . 

b) Con partic i paciones ·: en c l ase . 

c ) Si le caes bien o mal al profesor . 

e ) Con las tareas . 

e) No sabes tocavía, no lo has p ensado . 

36 .- Las tarea s sirven para que : 

al Te ocupes en hacer algo en tu casa . 

b) Adquieras hábitos de estudio, 

c) Repasar lo ~ue se vio en clase . 

d ) Puedas aumentar de ca l ificaciór. en 
los exámenes . 
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I I I . A. F. 

37 .- Cuál de la s siguier.tes descripciones se -
adecGa mejor a l o oue es l a farr.i l i a ? 

a) Es un grupo de personas que viven en 
una casa . 

D) La unión de un hombre y una rr.u"er . 

c) Un matrimonio que construye una ca 
sa y vive en e ll a . 

d ) El conjunto de personas oue se ouie 
ren , se r esnetan y vive n unidas en~ 
t re sí . 

e ) Cuando el nan 2 sale a trabajar para 
conse ruir dinero y l a marr.á se qued a 
en casa a cu~n li r con el quehacer v 
estar al pend lente de los hi~os . 

f ) ~odas t ienen oDl iraciones oue cur -
p l ir . 

g ) ~odos sus miembros tienen derecho de 
r ecibir p or i s ua l una ecucación , a l i 
mentación , ve s ti d o y v i ven da ciar.as~ 

38 . - Cómo te gustar í a q.ue fuera tu fami l ia ? 

a ) Que hubiera más comprens i ón por par
te de tus p a dres y q u e no h aya plei 
t os . 

b ) Que no haya favoritismos hacia alru 
no( s ) de tus he r manos por part e de -
tus padres , 

c) Que exist a responsabi l idad económica 
de t u ( s ) papá(s ) para dar l o necesa 
r io Ca l imentaci ó n , r opa , ca l zado , -
ga stos esco l a r es y médicos , etc . ). 

d ) Que haya preocu~~ción por parte de -
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3g , - Vn a familia con pocos hi~os : 

a) fo tiene ta ntos n r ob lemas . 

b) Puede distri buir su ti empo en cui da 
dos y ate nci ón para todos po r i guaI . 

c) Ti ene más posibi li dades de divertir 
se, viajar o conoce r l ugares , etc.-

d) Es igual que una fa mi li a con muchos 
hijo s . 

e ) Les da la oportun i dad de una me1o r 
alimen ta c ióñ, e d ucació n , vivien da y 
servicios médicos . 

40.- En tu f amili a es fre cuente aue : 

a ) Las cosas no estén en su l ufar . 

b ) ~ava tranq uilidad y armonía . 

c ) Casi no se habla nadie . 

d) Tu papá les hab la con " pa l abrotas" 
y se o fen den unos a otros . 

41 .- Cuando tie ne s a l gún problema : 

a) Lo resuelves sólo . 

b) Si se lo comentas a alguno de tus -
padres te dicen que no estés mo l es
tando . 

c) Se lo comentas a tus hermano s y en -
tre todos te propon e n una solución . 

d ) Quieres platicarlo con t u papá o tu 
mamá y te dice a ue no tiene tie mpo -
rlP PSCUcharte . 
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42. - Cuando tu papa o tu mamá llegan de tra~a 
jar: 

a) Se dedica n a ver la T . V. o escuchar 
radio . 

b) Platican v se interesan por saber có 
mo le s ~ue a sus hijos en l a escuela. 

c) Pelean, re~afan , amenazan o qo l Dean -
a sus hi~os. 

~) ~o hab l an con nadie y se ac uestan a 
dormir . 

43 .- Qué pasa con tus padres cuando hay proble -
mas familiares, e conómi cos o de otro tipo : 

a) Dicen que todavía estás chico nara 
comprender . 

b) Creen que tu opinion tambi é n es impo~ 
tante y ~ue ouedes ayudar. 

c) Entre todos ayudan a buscar posibles 
soluciones . 

d) No qui eren que tú sepas . 

e ) Prefieres no meterte en problemas . 

44 .- Cuando ves a tu papá tomando alguna bebida 
embriagante (cerveza, pulque, l icor, etc.) 
sólo o con otras personas, qué haces? 

a) Te da igual, no te importa . 

b) Temes oue vaya a go lpearte si le ha 
ces algún comentario a l respe cto . 

c) Aprovechas la oportunidad para pedí~ 
1 P ;i 1 o-n . 
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45 .- Las razones por las cuales tus padres no 
continuaron sus estudios fueron ( 66l o en 
el c a6o de que haya n ~nte~~ump~d o o no ha 
yan cu~6ado 6u6 e6tud~o6 ) : 

a) Porque tuv ieron que trabajar desde 
pequeños . 

b) Porque su pobrez a no se los perm itió . 

c ) No habia una escue l a cercana . 

46 .- Con qu é frecuencia ~ us oadres conocen v se 
acercan a tus profesores para preguntar por 
ti, havan o no tenido estudios~ 

a) Só l o cuando van a pr e ~untar por tus 
calificaciones y có mo te has portado . 

b) Sólo cuando los mandan ll amar . 

c ) Nunca . 

d ) Cuando hay juntas para firma de bo l e 
tas . 

e) Cuando ti enen tiempo . 

47 .- Cuando tus padres o t G ti enen al~Gn proble 
ma esco l ar o familiar, saben a ouién recu -
rr ir de la escue l a? 

a) Con e l di r e ctor . 

b ) Con alguno de l os o r ofesores . 

c) No saben con ouién acudir . 

d) A Orie ntaci ón o Traba io Soc ial . 

e) No acuden con nadie de la es cue l a 
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48 .- Te ~as enterado de l a ac tivida d oue reali 
za tu padre o madre en su trabajo? 

a) Si , p oro ue pla t ica lo oue ha ce sin -
q ue le preguntes. 

b ) A veces, poroue l e tienes o ue pregu~ 
tar para oue te platique . 

e l S í , po r que te ha llevado o h 2s visto 
lo oue !'>ace . 

d ) Si , por o ue le avud2s en e l traba~o . 

e) Po sabes lo oue hace o a o ué se dedi 
ca . 

49 .- Cuando a tu pap& o mam& le pagan mu cho di 
nero por su traba~o v viene un pe riodo de 
vac ac iones , qué p~sa- con ese dinero? 

a ) Compra apara tos , muebles o art i culos 
pa ra la casa . 

b) Lo emplean para servicios médicos . 

c) Se van a pasear. 

d ) Compra ropa y calzado para la fami l ia . 

e ) Lo ahorra en el hanco. 

f) Van a la tienda comercial , plaza o -
mercado a abastecer la alacena . 

g ) Lo invierte para arre g lar l a casa . 

h ) ID vuarda en casa para una emer fe ncia . 

i) Lo ocupa para parar sus deudas. 

j) No s a bes que hagan con él . 
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50 .- De oué manera te dedican tiempo tus padres 
en el fin de semana? 

a) Escuchando lo oue te pasa en la escue 
la con tus amigos o profesores . 

b) Siempre están ocupados . 

e ) Ayudándote y aclarándote tus dudas es 
colares . 

51 .- La mayoría de los fines de semana, aué hace 
tu fami lia? 

52 .- Con 

a) Se quedan a ha ce r la l impieza de la -
casa. 

b} Se quedan en casa a ver la T . V., escu 
char música, o simplemente a desean -~ 
sar . 

e) Van a visitar a los familiares. 

d) Van a algún parque o jardín a diver-
tirse. 

e) Van a la plaza , mercado o tienda co -
mercial para traer lo necesario . 

f) Van a hacer ejercicio o practicar un -
denorte . 

f) Van a la iglesia o templo . 

auién te gusta sa lir más a pasear? 

a) Con t u papá. 

b ) Con tu mamá. 

e) Con tu Cs) her!'1ano Cs 2 • 
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I l'.A.PS . 

S? .- ?ara tí , aué es a~olescer. c ~2 ~ 

a) ~s el ca~bio cue t~e~e e l ser ~umano 
o es~ ués ce 12 ~i~ez . 

!:- ) ~s l a etana en con~e se nresentan - 
ca~hios f~si c os ta~to er. - e l ~om~re -
como e~ l a ru~e r. 

c) Es la etapa en l a cual se oresentan -
orob ler2s con los pacres (~o permitir 
aue las ~uc~ a c~a s se 9ir.ten , no car -
autorización c ara ir a l as tardeadas , 
etc . ). 

d) No sa bes . 

54 .- Cómo te sientes al estar y a en tu escue l a -
secuncari a? 

a) S i gues siendo un(a) niño( a ). 

b ) No es l o mismo aue en l a p ri ma r ia por 
oue vas creciendo v vas e~t ran do a -= 
~tra eta~a de tu vl ca . 

c) ~ebes ser mas res ponsable y valerte -
po r tí mismo (a ) . 

d ) ~ienes cierto temor noraue es alfo -
nuevo para tí . 

e) no sa bes . 

55 .- Sa bes cuál o c uáles son los cambios físicos 
que la s mujeres presentan dura nt e su ado -
lescen c ia? 

a) Desarrollo del bust o . 

b) Crec imien to y desarrol lo de los múscu 
los. 

c) Ensanchamiento d e las caderas . 

d) Tienen l a posibilidad or?ánica de pro 
crear un hi~o . 

e ) ~!o sa!:-es. 
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Sb, - La menstruaci6n es : 

a) Algo sucio y vergonzoso . 

b) Un proceso natural que se presenta -
en el organis mo de la mujer regular 
mente cada mes. 

e) Algo malo que debe ocultarse por el -
"qué dirán,¡. 

d) Algo que no debe suceder porque es p~ 
naso y doloroso . 

e) No sabes . 

57 . - Sabes cuál o cuáles son lo s cambios físicos 
que los hombres presentan durante su ado -
lescencia? 

a) Anarece el bigote, barba y vellos en -
d~terrninadas partes del cuerpo . 

b) Adelgazamiento de la voz. 

e ) Ensancharüento c1e la espalda y hombros. 

d) Desarrollo e.e 1 pene y testículos. 

e) No sabes. 

58 .- En qué momento consideras se deben tener re 
laciones sexuales? 

a) Hasta que estés grande . 

b) Cuando tengas novio Ca). 

e) Hasta que te cases. 

d ) No se deben tener. 
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59 . - Cuando una mujer que d a e mbarazada ant e s de 
l os 1 5 afos : 

a ) No debe concebi r al n ifo ( debe a bor 
t ar ). 

b) De be casar se p ara q ue l a g ente no e s 
té c r i ti cando y h ab l a ndo . 

c ) Debe ser ma dre so lte ra, acep~ar su -
s itua ció n aunq ue l a cri ti q u en . 

d ) De be ponerse a tra baja r par a soste -
ne r se as i mi sma y a s u h ij o . 

6 0 .- Cua n do un h omb r e a dolesce nte embar aza a - 
una mu;er , cómo debe r esponder a nte e s t a -
situación? 

a ) Pued.e de c ir que es asunto d e e l la . 

b ) De c ir q ue é l no tuvo nada q ue ver -
(que no es su hijo) . 

c ) Debe a c e p t a r su res p onsabi l idad corno 
espos o y c asarse con l a muchacha . 

d ) Debe responder por l a c r iat ura y ser 
un bue n padre . 

e ) De be c a s arse para que la g ente no es 
t é critican do . 

fl No sabrías qu~ se debe ha c er . 
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61. - Los i6venes oue pertenecen a una est udi an 
tina: agrupa~i6n-o pandilla, los une: 

a) La ayuda que se dan entre sí. 

b) Porque encuentran en el grupo la com 
prensi6n que no tienen en su casa. 

e) El ir a [iestas y divertirse. 

d) El reali zar actividades que les oue 
den dejar algo bueno. 

e) Convivir con personas de su misma 
edad. 

f) Porque sólo hacen cosas que no les -
van a beneficiar. 

g) Porque no le s gusta estar en casa y
prefieren andar en la calle. 

62.- En cuál o cuáles de las siguientes situa-
ciones te has sentido alguna vez solo? 

a) Cuando tienes problemas y nadie te -
ayuda a resolverlos, 

b) Cuando te sientes triste y crees oue 
nadie te quiere. 

c) Cuando te regañan y se enojan conti~ 
go. 

d) Cuando le dan a otro(B) de tus herma 
nosCas) ciertas preferencias que no 
te dan a tí. 

e) Cuando les pides algo a tus papás,co 
mo salir algún lado y no te dan~ermI 
so. 
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63 .- Cuando tienes neces i da0. ce ir a al p ún lugar 
a_ué pasa? 

6 4 .- Con 

a ) Só l o a vi sas c icien0.o que l uepo re gre 
sas . 

b ) Te sa le s sin a vi sar. 

e) Pides pe r mi so a tu hermano Ca ) mayor . 

d ) Le pides permiso a t u papá . 

e ) Le p i des permiso a tu mamá . 

f) Pides permiso a a l g ú n Ca) tío Ca) . 

g ) No te dejan sa lir . 

q uién o q uié nes te gus ta sa lir a di ver -
tirte ? 

a ) Con tu papá . 

b ) Con tu mamá . 

e ) Co n tus herma nos Cas ) . 

d ) Con tu novio Ca 1. 

e ) Con tus ami g os Cas 2, 

f ) Con tus compafieros (as2 d e l a e scue l a . 

g ) Con toda l a familia . 

h ) Con t us primos Cas ) . 

i) Con tus tío s . 
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65 . - CÓ!T'. O te dicen tus padres que algo "lo hicis 
te r.121 "? 

a) Con ma las palabras y g olpes . 

b ) Con grito s y amen2 z as . 

c) Fxp li c á ndote l o s e r rores que tuviste . 

6 6 .- Cre es oue tus nadres re 2 l mente t e conocen -
norciue : 

2) Saben lo que te g usta y / o dis gust2 . 

b ) Constantemente p l2tican contif,o . 

c) Te cuidar on desde pequeño . 

67 .- Qu é piensas de que l os ~ombres co laboren en 
los quehaceres domésticos? 

a) Sólo l o deben hacer l as mujeres. 

b ) Es tar e a de todo s l o s que viven en 
una casa. 

c ) No l o deben h acer porque l a Gn i ca que 
tiene ob li8ación es l a mamá . 

8>3 .- ~us padres : 

a2 ~ueden se r también t us aDi~os . 

o ) ~e ou iere n y te compren0en , 

e ) No sabes cómo piensan ya que no se 
pres tan a p l aticar cont i go , 
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69 .- En el fin de semana, cuanco ya cumn l iste 
con to das tus actividades , qu é te gusta más 
hacer? 

a) Ir al cine o ver pe lí culas e n l a vi ~ 
deocasetera . 

b) Ir al deportivo , hacer ejercicio . o 
practicar un deporte . 

c) Ver la televisión o escuchar l a radio 

d) Salir con tooa tu familia de paseo . 

e) Visitar a tus familiar~s . 

f) Arrer l ar tus ob~etos nersona le s . 
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