
2,-:t 

2 t:'> 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES 

IZTACALA 

1f .,!S CN 
FALLA DE ORiGEN 

FUNCIONES DEL PSICOLOGO 
COMO ORIENTADOR EDUCATIVO Y 

VOCACIONAL EN LA ESCUELA 
SECUNDARIA TECNICA No. 2 
"AGUSTIN GARCIA CONDE" 

REPORTE DE ACTIVIDAD PROFESIONAL 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE 

LICENCIADO EN PSICOLOGIA 
PRESENTA 

JULIO GABRIEL CORTES DIAZ 
DICTAMINADOR ASESOR: 

MTRA. LAURA PALOMINO GARIBAY 
MTRO. MIGUEL MONROY FARIAS 
MTRO. SERGIO LOPEZ RAMOS 

MEXICO, D. F 1993 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



INDICE 

INTRODUCCION 

JUSTIFICACION 

OBJETIVOS DEL REPORTE 

1. ANTECEDENTES DE LA ORIENTACION EDUCATIVA Y 
VOCACIONAL • • • • . . • • • . • • • • • • • 

t. l. El origen de la Orlentac16n Educativa y Voc&cloÍl.Bl -en-

PAG. 

·6 

·ú: 

Héxlco • . . . . . • • . • • . • • . . . • . • • • 13 

1.2. Antecedentes de las Escuelas Secundarlas Tócnlcas 22 

1. 3. ¿Qué es la Escuela Secundar la Técnica? • • • • . . • 27 

1. 4. Caracterlstlcas del Plan de Estudios de las Escuelas 

Secundar las Técnicas , , 

z. CARACTERIZACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECN!CA No. Z 
COLEGIO "AGUSTIN GARCIA CONDE"' 

2.1. Historia del Colegio "Agustin Garcla Conde" .. 

2.2. Caracteristlcas del Colegio "Agustin Cargla Conde11
1 

3Z 

35 

36 

como una lnstltuclón de Asistencia Social . • . • . 39 

2. 3. Organigrama de la Escuela Secundarla Técnica No. 2 

Colegio "Agustin Garcia Conde". . . . • . . . . . . 42 

2. 4. Particularidades de la población estudlantll de la 

Escuela Secundarla Técnica No., 2 Colegio "Agustin 
Garcia Conde" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 



3. ACTIVIDADES DEL ORIENTADOR EDUCATIVO Y VOCACIONAL EN· LA 
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 2 COLEGIO "AGUSTIN GARCIA 
CONDE" •••••••.••••••••••• ·• • • • 

3.1. Funciones del Orientador Educativo y Vocacional en 

la Escuela Secundarla Técnica No. 2 Colegio "Agustin 

49 

Garcla Conde" . . • • • , . . . • • • . • . • • • ·• • SO 

J. 2. Relacl6n de las Actividades del Orientador Educativo 

y Vocacional con otras áreas de Secundarla 

3. 3. Exposición de Doce Meses de Trabajo 

A. - Aotlvldades !nlolalos . • • • • 

B. - Descrlpc16n del Programa de Orientación Educativa 

y Vocacional para el ciclo escolar 1990-1991 

C. - Resultados . 

55 

58 

58 

61 

83 

4. EVALUACIONES Y ALTERNATIVAS EN FUNCION A LA EXPERIENCIA DE 
TRABAJO REALIZADA • • • • • • . • • • . . • • • . • • 91 

4.1. Análisis Cuantltatlvo y Cualitativo del Programa 

Desarrollado . . . . . . . . . . . . , . . . . , 

4.2. Propuestas Generales y Alternativas Metodológicas de 

trabajo para la Reestructuración y apllcaclón de un 

Programa de Orientación Educativa y Vocacional . 

4. 3, Aportaciones de este trabajo a la Profesión del 

Psicológo . , ................ . 

CONCLUSIONES 

B!SLIOGRAflA 

ANEXOS ••. 

92 

98 

102 

106 

110 

114 



INTRODUCCION 

La escuela mexicana ha sido concebida como una lnstltuc16n 

eminentemente social, cuyo fin principal es coadyuvar al desenvolvlmlento 

dinámico por medio del cual el hombre deberá formarse a si mismo. De aqul 

que la educación en nuestro sistema social, tenga como objetivo principal 

fomentar el desarrollo de las potencialidades individuales del educando, y 

para lo cual la estructura educativa se apoya en toda una met.odologla que 

está fundamentada por programas y planes de estudio. Se considera por 

consiguiente, que la educación comprendida bajo este paradigma, está 

orientada para cumplir con varios prop6s1tos; los cuales por medio de la 

apllcaclón de sus respectivos planes de estudio, que incluyen las 

diferentes áreas del conocimiento, que el hombre ha desarrollado a lo largo 

de su existencia, ayudan no solamente a la misma formación del propio 

hombre, sino que también a través de su continua capacitación contribuye a 

su autorreallzaci6n. 

Asi en forma particular "La Educación Secund;J.ria Técnica, es un 

sistema dinámico que busca contribuir a la formación integral y armónica 

del educando, acorde a las necesidades históricas de nuestro tiempo y a las 

caracterlstlcas culturales y socio-económicas de la reglón en que se 

desenvuelve". ttl Por lo tanto, la Dirección General de Educación Secundarla 

Técnica, dependiente de la Subsecretaria de Educación Media, tiene 

eslablecldo en !nlS respectivos documentos desde los marcos normativos, 

planes de estudio, objetivos tanto generales como particulares y 

reglamentos, hasta las funciones y propósitos a realizar en cada uno de los 

puestos, dellmltaclón de responsabilidades y limites de autoridad. 

Como vemos, hay toda una serle de elementos con fundamento en 

principios humanlstlcos, clentificos y técnicos que determinan una gran 

variedad de actividades en el seno de las Escuelas Secundarlas Técnicas, y 

las cuales a su vez tienen que ser reallzadas por persona especializado en 

L~ s.'E.P. Flloso(la de las diferentes areiu de conocimiento y de la• 

especial ldadea tecnol oqlccs de las os cueles secundarlo.e 
lecnlcas,Hexlco, D.F., Julio 1961. p. ll 



difer~nt~s áreas del conocimiento humano, es por esto que el programa de 

: A'cl:.iVldades Básicas del Area de Asistencia y Extensión Educativa (1987), 

.como en ·el Manual de Organización de la Escuela de Educación Secundarla 

'fécnica (1984) en sus contenidos y diagramas de puestos se menciona en 

: 8.mbos a la Coordinación de Aslstencla Educativa que es entendida como " el 

Conjunto de estrategias y actividades enfocadas a dar respuestas a las 

necesidades detectadas en el alumno, a fin de coadyuvar en su desarrollo e 

integración al medio en el que se desenvuelve (escuela, familia, 

comunidad). "<2 l 

Para cumplir con lo que postula la propia Coordinación de Asistencia 

Educativa, en especial; esta última tiene una descripción del personal que 

de acuerdo a su respectiva profesión deberá de poner en prActlca, todas 

aquellas actividades que considere como las más apropiadas para ayudar al 

crecimiento adecuado del educando. Es importante, sef\alar entonces, el 

personal que de acuerdo al Manual de Organización de la Escuela de 

Educación Secundarla Técnica se considera como el má.s indicado para cumplir 

con los propósitos de la ya mencionada Coordinación: 

a), - " Coordlnac16n de Asistencia Educativa. 

b). - Orientador. 

c). - Hltdlco Escolar. 

d). - Trabajador Social. 

e). - Prefecto (s). 

f). - Cirujano Dentista. 

g). - Enfermera Escolar. 

hl. - Promotor Deportivo y r.ultural. 

i). - Bibllotecario. "t3 l 

(2} SIN Programa de la Dlrec16n General de Educaclon Secundarla Tccnlca. 

Hexlco, O.r. AQoslo, 1989. p. 40 

(3) S.t.P. Kl'nllal de Or9.,,nlz:aclon de la Eacuela de Educaclon Secundarla 

Lecnlca, Kcxlco, D.r. Novl-bro, 1984. P• 21 



Observamos aqul la enumeración de una serle de profesionales 

especializados en varias áreas entre los cuales sobresale el Orientador, 

porque interviene directamente dentro del esquema estructural educativo, en 

donde es un elementos modificador para la cosecución de los objetivos que 

deberán responder a un proyecto de superación personal y social en todos 

sus aspectos. Por esta razón le corresponde como instrumento de cambio al 

Orientador en este caso de acuerdo a las finalidades de su puesto, 

"colaborar en el desarrollo integral del educando, favoreciendo la creación 

de actitudes para lograr una vida plena, equilibrada y constructiva en el 

ambiente escolar, familiar y social". <U 

Esto último nos indica que el Orientador Educativo y Vocacional en las 

Escuelas Secundarias Técnicas, es comprendido como una persona, que 

interviene para ayudar al desenvolvimiento y adaptación del alumno, a 

través de llevar a cabo una variedad de disposiciones que enuncian varlae 

actividades y funciones muy especificas. 

Es interesante señalar entonces, que la Orientación debe ser un 

proceso educativo mediante el cual el Orientador para iniciar la 

planif1cac16n de un programa que le permita incidir en un determinado medio 

educativo, es necesario que empiece por un diagnóstico documentado que le 

permita determinar las necesidades de orientación, y proceder en base a los 

datos obtenidos a planear los objetivos y estrategias de acción conforme al 

grado de requerimientos lndentiflcados. Posteriormente, esto permitirá 

disef\ar un plan de actividades que Indicará las tareas particulares, para 

cada área de intervención y los métodos que a su vez sef\alarán como se 

llevaran a cabo las funciones respectivas. 

En la siguiente etapa se realizarán las operaciones particulares para 

cada área c;,nforme a una secuencia lógica. Una última fase que deberá 

contemplar el plan de orientación se caracteriza porqué aparte de anallzar 

los resultados del programa implementado que originó las actividades, 

también se debe de observar el grado de efectividad para establecer las 

4,- Jbld, p. 82, 
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modificaciones pertinentes que vayan a ser necesarias incrustar en el nuevo 

pro~rama de lá.bores. 

Se observa en base a lo anterior que el Orientador Educativo y 

Vocacional en el sistema educativo de las Escuelas Secundarlas Técnicas es 

un elemento que propicia la autorreallzaclón de los educandos, con relación 

a su entorno social y favorece la acción educativa por medio de una 

secuencia gradual de hechos, que le permiten realizar un trabajo 

multifacético con el objetivo no sólo de proponer modelos y técnicas para 

integrarse a unas determinadas labores que cumplan con una explicita 

necesidad dentro de un contexto particular; sino también ser un agente de 

cambio que por medio de su partlclpaclón activa contribuye a modificar las 

estructuras del sistema y su organización para ayudar tanto a un 

crecimiento social en todos sus aspectos como a la adquisición y 

acrecentamiento de aptitudes, habilidades, destrezas y há.bitos en el 

educando. 



JUSTIFICACION 



JUSTIFICACION 

Me propongo por medio de una serle de reflexiones postular como el 

P
0

slcólOgo al ejercer su profesión dentro del marco, que es la Orlent.aclón 

Educativa y Vocacional, puede por medio de su trabajo profesional llegar a 

una_ autoreallzaclón individual, que a su vez permitirá la realización de 

los demás. V para lo cual menciono aqul como el Psicólogo para cumplir con 

sus- objetivos tanto profesionales como laborales, cuenta con una variedad 

de elementos cuya trayectoria histórica es corta, pero con una base firme, 

porqué desde el punto de vista cronológico fue en la década de los afias 

cincuenta, cuando el Profesor Luis Herrera y Montes elaboró los primeros 

documentos en México que fundamentan los aspectos teóricos de la 

Orientación Educativa y Vocacional. V es apartir de esto que se comenzaron 

a suscitar progreslvamente hechos muy importantes tanto para la mlsma 

Orientación como para la profesión del Psicólogo. 

Asl por ejemplo, en 1926 surgió dentro del Departamento Técnico de 

Segunda Ensei\anza la sección de Orientación Educativa y Vocacional. 

Mientras que en 1944 en la U.N.A.H. bajo la gestión del rector Alfonso 

Caso, se creó el Instituto de Orlentac16n Profesional. Y en 1959 se fundó 

el Servicio de Orientación y Servicio Social del l. P. N. 

Con lo referente al propio Psicólogo, " en agosto de 1956 el Sr. Rubén 

Vaconcelos, Secretarlo Auxiliar de la UNAH y en representación del Rector, 

Dr. Nabar Carrillo, inauguró el Instituto Psicotécnico Mexicano, 

patrocinado por la Sociedad de Estudios Profesionales, organismo que se 

proponla la investigación psicológica, la ensefianza y el ejercicio 

aplicados a la orientación profesional y a la selección psicotécnica asl 

como a la Pslcologia del Trabajo en general. Su organización fue la de una 

asociación clvll que contaba con el Estatuto Juridico que legallzaba su 

actuac lón. " 151 

s.- Atvares Galan Sorlo: Conlrlbucloneu a la Hhlorlo de lo Orlcnloclon Voco• 

clonal y Profesional en Hexlco. En•ayoa e Indice Blbl loqrartco. 

(1868w1985). Tesla. Facultad de P•lcoloqla, UMAH. Hexlco, D.f., 1987. 

p. 24. 



En ese mismo afio de 1956 se estableció un doctorado en Orientación 

Profesional en la carrera de Psicologia en la U. N.A. M. cuando ésta última 

se daba en la Facultad de Fllosofla y Letras. Posteriormente, dentro del 

contexto de la I II Asamblea Nacional de Orientación y Selección Escolar y 

Profesional que se celebró en la Ciudad de Nuevo León el 11 de noviembre de 

1957, se concluyó dentro de las recomendaciones en el punto número seis, 

que se interesará a los ?Sicólogos para que prestarán sus servicios en la 

Orientación Profesional. Más tarde, en 1966 se creó en la U.N.A.H. la 

Dirección General de Orientación y Servicios Sociales, la cual tiene como 

objetivo desde entonces el cubrir la Orientación de manera integral; es 

decir, que comprende no sólo las áreas vocacionales profesionales, sino 

también las pedagógicas, psicológicas, soclales y culturales. De aqui que 

la misma Dirección General de Orientación y Servicios Sociales para llevar 

a cabo su respectivo programa, estableció la inclusión de Psicólogos, los 

cuales deberian de utilizar el material psicotécnico necesario para cumplir 

con sus funciones que eran: Evaluar, Analizar e Interpretar la información 

obtenida, con el propósito de mejorar el rendimiento académico y propiciar 

un ambiente adecuado de compai'ierlsmo y comunicación entre los alumnos. 

Bajo este mismo enfoque destaca como un hecho importante que 

actualmente, tanto en las Escuelas Secundarlas Diurnas oficiales como en 

las Escuelas Secundarlas Técnicas, está determinado que el puesto de 

Orientador Educativo y Vocacional lo debe ocupar un Psicólogo o un egresado 

de la Escuela Normal Superior con especialidad en Orientación Educativa. 

De todo lo expuesto, se puede formular que el Psicólogo desde los 

inicios de la Orientación Educativa y Vocacional, ha tenido un lugar 

importante en esta última. Porque desde el momento que se ha mencionado un 

concepto de lo que es la Orientación, necesariamente se postula lo que debe 

ser el Orientador y por lo tanto el papel del Psicólogo. A la vez que, 

cuando el Psicólogo como Orientador desarrolla métodos de lnvestlgac16n que 

explican y perml ten un mejor sistema educativo y vocacional, también 

propone un cambio dentro de las mismas estructuras del aparato en el cual 

se encuentra. Se observa pues no únicamente una influencia mutua slno la 
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posibilidad del' Psicólogo cOmo un 'elemento activo quien tiene las 

pos,ibllldade~ de .concretar, ll~var a la práctica y evaluar todas aquellas 

~lternat!Vas· que puedan propiciar el desarrollo humano. 

Vemos,· como la Orientación debe ser constructiva, dinámica y continua; 

por eso la misma Dirección General de Educación Secundarla Técnica en su 

Manual de Actividades Básicas del Area de Asistencia y Extensión Educativa 

(1987) menciona que " es un principio de acción que sugiere para el 

verdadero disefio que cada uno de los Orientadores elaborará en función de 

las necesidades y caracteristlcas de los alumnos, como de las condiciones 

que se presentan, tanto en la Institución Educativa en la que laboran, como 

en la localidad donde se encuentre ubicada dlcha institución." 16> 

Puede determinarse, por lo tanto, que el Psicólogo como Orientador 

Educativo y Vocacional realiza una actividad que al aplicar sus 

conocimientos y experiencias, muestra de una manera concreta hasta donde 

puede llegar como un elemento favorecedor del crecimiento hwnano en todos 

sus aspectos. 

Lo anteriormente expuesto permite aclarar que en el presente reporte 

de trabajo para comprender mejor desde mis actividades como Orientador 

Educativo y Vocacional, hasta la magnitud de mi función como Psicólogo, 

comience con una exposición hlstórlca sobre la Orlentac16n en México, que 

continúa con una perspectiva respecto a las Escuelas Secundarlas Técnicas. 

Después. con la finalidad de ubicar los aspectos sociales, económicos y 

poUticos que intervinieron para que surgiera el Colegio "Agustin Garcia 

Conde 11
, expongo de manera secuenciada su respectivo origen, caracteristlcas 

del mismo, un perfil que describe su estructura administrativa y tipo de 

población escolar que lo integra. 

En un tercer apartado enuncio especificamente las actividades que 

realicé y su relación con otras áreas pertenecientes a la misma secundarla. 

Como todo el proceso metodológico implementado desde su inicio, para 

elaborar el programa de orientación educativa y vocacional, asi como el 

mismo Junto con los resultados obtenidos 

(6).- S.C.P, Act.lvldadaa Daelca11 del Area de Aslet.cncla y E:xtcnslon Educa

tiva, Kexlco, D.F., Octubre. 1987. p. 10, 



Termino exponiendo un análisis del programa implementado, que va 

seguido de una sucesión tanto de propuestas como alternativas metodológicas 

para mejorar ml trabajo profesional. Y concluyó con la postulación respecto 

a las diferentes contribuciones de este trabajo a la actividad profesional 

del psicólogo como Orientador Educativo y Vocaclonal. 



OBJETIVOS. DEL REPORTE 
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OBJETIVOS DEL REPORTE 

Dentro del sistema formativo de la Educación Medla Básica y en 

- especial para ser flel a su pensamiento de que la educación debe fortalecer 

en los educandos el desarrollo armónico e integral de su personalidad, 

tanto en lo individual como en lo social, las Escuelas Secundarlas Técnicas 

conciben a la Orientación Educativa y Vocacional como un medio que le da la 

pauta al Orientador para que éste realice todos aquellos pasos mediante los 

cuales pueda y tenga la opción de seleccionar las alternativas mé.s 

importantes que le vayan a permitir programar e implementar un sistema de 

orientación, que responda a una variedad de. requerimientos determinados y 

especificas como al hecho de responsabilizarse del mismo proceso aplicado, 

los correspondlentes resultados y aná.llsls que puedan llevar posteriormente 

a una propuesta mejor de trabajo. 

Se puede formular de acuerdo a lo descrl to que en base a una 

experlencla particular, que se planteó siguiendo los lineamientos generales 

del Subproyecto de Orientación enunciados en el plan de Actividades Básicas 

del Area de Asistencia y Extensión Educativa (1987); los objetivos del 

presente reporte de trabajo son: 

a) Exponer doce meses de trabajo como Orientador Educativo y 

Vocacional en la Escuela Secundarla Técnica No. Z, Colegio "Agustin 

Garcia Conde". 

b) Realizar un aná.llsis cuantitativo y cualltatlvo de los resultados 

obtenidos. 

c) Plantear un método alternativo de trabajo en el cual el Psicólogo 

como Orientador desempel\e una actividad profesional má.s vigente. 

d) Sel'i.alar la importancia del Psicólogo como Orientador Educativo y 

Vocacional. 

11 



1.- ANTECEDENTES DE LA ORIENTACION EDUCATIVA Y VOCACIONAL 

12 



1. 1. El origen de la Orientación Educativa y Vocacional en México. 

La Orientación Educativa y Vocacional en México tiene una historia 

breve¡ sin embargo, su importancia va en aumento con el transcurso del 

tiempo, porque esta primera no ha sido ajena a los diferentes cambios 

hist6rico-socialcs, econ6mlcos y educativos que se han suscitado en nuestro 

pals. Sino por el contrario, siempre ha participado de una manera acllva 

aunque ba.slcamcnte dentro del contexto educativo. Por resultado, su 

desarrollo en gran parte ha dependido principalmente de los sistemas de 

enseftanza propiciados por el gobierno mexicano, de aqul que no sea extrafto 

observar como sus iniciadores en México hayan sido personas ligadas 

estrechamente a la educación. 

Asi, por ejemplo, a nivel individual fue el profesor Luis Herrera y 

Montes quien dentro de los múltiples escritos que realizó sobre diferentes 

temas, hizo un particular llamado al mostrar y enfatizar la necesidad de 

proyectar a la Orientación Educativa como un servicio más en nuestro pals a 

todos los niveles. El visualizó su gran utilidad, por lo tanto, dentro de 

sus trabajos concernientes a la Orientaci6n1 en particular durante el alfo 

de 1947, escribió "Conceptos y Métodos de la Orientación Vocacional" 

articulo clave, ya que di6 la pauta para el quehacer del área en la 

Secretaria de Educación Pública. También dirigió la elaboración de las 

primeras guias de información vocacional, entre las que se pueden mencionar 

"Oportunidades de Estudio" y "Como elegir carrera" en 1954. 

Posteriormente, en 1956 publicó su libro "La Orientación Educativa y 

Vocacional en la Segunda Ensefianza". donde postuló un proyecto que enumera 

una serle de actividades programadas para que puedan ser utilizadas por los 

orientadores de las escuelas secundarlas del Distrito Federal. 

Con lo que respecta a su obra creadora de servlclos, a él se debe la 

fundación de la Asociación Mexicana de Maestros Orientadores, A. C., durante 

el año de 1962. Asl mismo, creó el Centro de Orientación y Selección 

Profesional (COSP). Por Ultimo, es bueno mencionar su propuesta de proyecto 

13 



qu_e ··e_stablecia la. creación de una Oficina de Orientación Vocacional, el 

cual fue sometido a consideración de las autoridades de la Secretarla de 

EducaClón Pública, que determinaron aprobarlo el 25 de febrero de 1952, por 

conducto del entonces Secretarlo de dicha 1nst1 tuclón Lle. Manuel Gua! 

Vida l. 

El plan anteriormente mencionado empezó a funcionar a partir de 1954 y 

por consiguiente, estableciéndose de manera oflclal el servicio de 

Orientación en las Escuelas Secundarias Diurnas, con personal egresado de 

la especialidad de maestros normalistas, técnicos en educación de la 

Escuela Normal Superior y Psicólogos egresados de la Facultad de Psicologia 

de la U.N.A.H. 

En términos generales los escritos del profesor Luis Herrera y Montes 

relacionados con la educación hacen mención a sugerencias dldActlcas, 

comentarlas y alternativas sobro reformas al sistema educativo; pero en 

especial, siempre se propuso como punto fundamental el ayudar al 

adolescente por medio de la Orientación Educativa y Vocacional. 

Bajo este mismo enfoque histórico a nivel personal, sobre sale también 

el Dr. Alfonso Campos Artigas, quien al igual que el profesor Luis Herrera 

y Montes es otro de los pioneros en el campo de la Orientacllm, debido al 

hecho de que el Sr. Alfonso Campos Artigas se fijó como objetivo principal 

organizar el servicio de Orientación Educativa a nivel nacional, es decir, 

pretendió establecer como base la caracteristica de que este servicio se 

rigiera por un criterio común desde su concepción y planeación hasta su 

misma coordinación técnica. 

De la misma manera, fue él quien organizó las tres Asambleas 

Nacionales sobre Orientación Educativa que hasta la fecha se han realizado 

en la historia de la misma, por esto es importante que a continuación se 

enumeren en orden cronológico la secuencia de cada una, 

1. - Primera Asamblea Nacional de Orientación y Selección Escolar y 

Profesional. 
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F.echa: Del 24 al 27 de octubre de 1954. 

Ciudad: México, D. F. 

Sede: Auditorio del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Organizó: Instituto Poll técnico Nacional, Universidad Nacional 

Autónoma de México y Sociedad de Estudios Profesionales. 

2. - Segunda Asamblea Nacional de Orientación y Selección Escolar y 

Profesional. 

Fecha: Del 27 al lo. de diciembre de 1955. 

Ciudad: Guadalajara. 

Sede: Universidad de GuadalaJara. 

3. - Tercera Asamblea Nacional de Orlentac16n y Selecc16n Escolar y 

Profesional. 

Fecha: Del 11 al 13 de noviembre de 1957. 

Ciudad: Monterrey, Nuevo León. 

Organizó: Universidad de Nuevo León. 

En las correspondientes asambleas, el Dr. Alfonso Campos Artigas tuvo 

una part1cipac16n destacada con lo que respecta a su organización y como 

ponente. Desgraciadamente, su esfuerzo y el de muchas otras personas no 

dieron en su momento los resultados esperados debido a los intereses 

personales y de grupo que predominaron, los cuales impidieron que algunas 

propuestas se llevarán a cabo y que definitivamente se olvidarán. Aunque, 

es pertinente aclarar que varias de las alternativas sen.aladas fueron tan 

adecuadas que represenaron la base para futuras modificaciones. 

Por otra parte, paralelamente a estas actividades en favor de la 

Orientación Educativa a nivel lnstltuclonal, también ya se hablan comenzado 

a generar un conjunto de consideraciones que constituyeron la respuesta 

obligada a como la Orientación deberla incrustarse en los diferentes 

sistemas educativos existentes. 

Se puede mencionar entonces, que en forma particular con lo que 

respecta a la S.E.P., la Orientación se !nieló en dicha institución con la 

formación del Departamento de Pslcopedagogla e Higiene en 1925, ya que en 
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su plan de trabajo fue considerada la necesidad de orientar escolar y 

vocacionalmente a los jóvenes estudiantes. Deapués, cuando en la Escuela 

Normal Superior de México se inició en el afio de 1942 la formación de las 

primeras generaciones con la especialldad de técnicos en educación, pudo ya 

cubrir por su parte el campo de la Orientación Educativa y Vocacional. 

Esto último fue un hecho muy importante porque ocasionó que para 1947, 

fueran designados por medio de nombramiento oficial los primeros maestros 

consejeros en Orientación, iniciándose con ellos la Orientación de llpo 

opcional (abordando la problemática vocacional y de aprendizaje de los 

educandos, sin un plan definido), en los escuelas secundarlas diurnas. 

Como consecuencia de estos movimientos, en el ano de 1952, las 

escuelas de la S. E. P. y el Departamento Técnico de la Dirección General de 

Segunda Ensen.anza, llevaron a cabo los estudios pertinentes para el 

establecimiento formal del servicio de Orientación Técnica y Vocacional de 

acuerdo al plan del prof. Luis Herrera y Montes, siendo el proyecto 

anteriormente mencionado aprobado por el Lle. Manuel Gual Vidal, entonces 

Secretarlo de la S.E.P. y puesto en marcha a partir de 1954. 

Durante esa época el servicio de Orientación atendia a las necesidades 

de los educandos relativos a: 1. - Problemas de Aprendizaje; 2. - Relaciones 

Interpersonales, y 3, - Orientación Vocacional. Aqul esta última sólo en 

3er. grado se proporcionaba y era en forma asistemá.tlca según las 

oportunidades que brindaba cada escuela. 

Esta forma de trabajo fue !novada en 1960, cuando se introdujo en el 

plan original de estudios de las escuelas secundarlas una hora. semanaria de 

Orientación Vocacional obligatoria en el 3er. grado escolar, pero 

instituida como consecuencia del estudio y participación consciente de los 

orientadores en servicio, Sin embargo, en 1974 al realizarse la revisión y 

modificación del plan de estudios de educación secundarla en la reunión de 

Chetumal (1974), se perdió la hora asignada a la orientación Vocacional, 

porqué en dicha reunión se concluyó que la capacidad tecnológica tenla mi\s 

importancia que la Orientación, decidiéndose darle más tiempo a la primera 

y considerándose a partir de entonces a la Orientación como un servicio. 
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Siguiendo con el mismo tema en el I. P. N. las actividades de 

orientación se fueron incorporando en forma gradual para ir cubriendo poco 

a poco las necesidades sentidas en función de las demandas de los propios 

alwnnos. En esta institución las labores de Orientación inicialmente fueron 

cubiertas por la oficina de Biotipologla durante 1950, debido a que al 

encargarse de actividades como la medición de la inteligencia, aptitudes e 

inclinaciones de los estudiantes por medio de pruebas psicológicas, se 

consideró como el órgano adecuado para llevar a cabo los servicios de 

Orientación. Y no fue hasta 1956 cuando se transformó el ya mencionado 

Departamento de Biotipologia en Departamento de Orientación Educativa, con 

propósitos básicos de: Mejorar la elección vocacional del alumno y apoyarlo 

en su desarrollo tanto escolar como individual. Y donde para lograr esto se 

procedió a realizar estudios socloeconómicos de todos los alumnos de las 

escuelas Prevocacionales y Vocacionales, asi como la aplicación de pruebas 

que permitieran un mayor conocimiento de sus aptl ludes e intereses. 

Posteriormente y ante la necesidad de completar este tipo de servicio 

a los alumnos que debian de elegir entre la gama de formaciones académicas 

que ofrecla el Instituto Politécnico Nacional, surgió la obligación de 

incorporar aspectos profesiográflcos a la Orlentac16n: para lo cual se 

realizaron estudios de las diferentes carreras profesionales que se 

lmpartlan en el I.P.N. con el propósito de definir los perflles 

ocupacionales de las mismas. 

También se iniciaron trabajos de estandarización de pruebas de 

lntellgencia, de aptitudes, de ajustes de personalidad. cuestionarios 

socloeconómicos, etc, Estas labores fueron realizadas a nivel grupal con el 

fin de obtener los orlenladores un instrumento de uso fácil para configurar 

el expediente vocacional. 

Tiempo después debido a la gran afluencia de aspirantes a Ingresar al 

Instituto y las dlflcul tades para su aceptación y ubicación en el periodo 

escolar 1963-1964, se reallzó la selección de alumnos de nuevo ingreso a 

las escuelas de Nivel Medio Superior, bajo la responsabilidad del 

Departamento de Orientación, quedando a cargo de éste tanto el dictámen 
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como la elaboración de las listas de inscripción en coordinación con la 

comisión de selección de alumnos. 

Con esto último los orientadores real izaron una de las actividades más 

relevantes en el quehacer institucional, la selección de alumnos¡ es decir, 

que los orientadores fueron el primer contacto del alumno con el Instituto 

y fue la Orientación la que proporcionó los criterios lógicos y cientlflcos 

que iban a conducir la vida del alumno a lo largo de su permanencia dentro 

del I.P.N. 

Pero hubo un cambio muy importante en 1969, debido a que en la 

vocacional No. 4 se integró un plan piloto, en el cual se pusieron en juego 

todos los elementos disponibles para realizar la actividad de Orientación 

bajo otra perspectiva. Asl, se comenzó a trabajar con el expediente 

personal del educando, se programaron campafias de sensiblllzación 

vocacional, planes sobre hábitos de estudio, investigaciones de correlación 

de resultados en función de pruebas psicológicas con el rendimiento escolar 

y la conducta de los alumnos, consultas para casos especiales, etc. La 

experiencia obtenida en el plan piloto llevó entre otras cosas a que se 

comenzara a plantear la necesidad de programar un tiempo fijo para el 

trabajo de Orientación dentro del mismo plan de las escuelas y a que se 

elaborara un programa único de Orientación para todos los Centros de 

Estudios Clentlflcos y Tecnológicos (CECYT}. 

Como nos podemos dar cuenta la Orientación dentro del Instituto 

Politécnico Nacional siempre ha tenido varios enfoques que mantuvieron una 

estrecha relación con las diversas actividades que en un momento dado hubo 

que cubrir de acuerdo a las respectivas situaciones. 

Por último, en relación a los antecedentes que conforman la historia 

de la Orientación Educatlva y Vocacional en la U.N.A.H. se encuentra como 

primer punto que en el afio de 1933, se organizaron varios delos de 

conferencias sobre aspectos profeslográflcos, con el objetivo de dar a 

conocer las diferentes opciones educativas, pero donde aún la Orientación 

no era valorada como una necesidad para el estudiante. 
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en sus necesidades más 

~~~~J.al~-s( .b_c:>~~:(_'~?~ 1,1'.lª _· ~-Oc.iaies 1 ~conómicas y pslcopedagóglcas 

- que · determinan de manera incuestionable los indices de 

apr"OVechB.nileni.o ·~cadémlco. 

3. - Dar este tipo de atención a los alumnos de las escuelas y 

facultades de la UNAM. "l7
J 

Después la U.N.A.M. convocó en los años de 1954, 1955 y 1957 a tres 

asambleas nacionales que ten1an como punto principal tratar el aspecto 

psicopedagóglco y de Orientación para los estudiantes. Se obtuvo como 

resultado que en 1958, el Departamento de Pslcopedagogla quedara fundado, 

además del Departamento de Orientación en la Escuela Nacional Preparatoria, 

este postrero por iniciativa de su Director General. Lle. Pous Ortlz, el 

cual ayudado por un grupo de psicóloeos y médicos a quien nombró y dirigió 

para iniciar la Orientación en la E. N. P. 

Más tarde en 1966, Julio González Tejada, solicita como dirigente de 

la Dirección General de Servicios Sociales la adhesión del Departamento de 

Psicopedagogla a la Dirección a su cargo, al mismo tiempo que se 

consideraba la integración del Deparlamento de Orientación de la E.N.P., a 

la Dirección General de Servicios Sociales, porque el mismo González Tejada 

argumentó que en la Universidad se habla Uml tado la Orientación al campo 

denominado vocacional y al área de los estudiantes de Bachillerato. A la 

vez que sefialó como la Orlentaclón deberla ser entendida en una forma más 

amplla que la estrictamente vocacional; por lo cual, propuso su extensión a 

otros niveles de la vida universitaria, asi como que atendiera problemas 

(7) RAHIREZ, Korllne y He, Horlencta rJorcui: Le Orlenteclon Yocaclonol en 

Instituciones Publ leas: SE:P, UNAH e IPH, Un o.Mllala. Tesla Facultad 

de Palcoloqla, E:NEP hlocola, UNAK. He1elco, D.F., 1987. p. 163. 
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escolares de irregularidad, el de los bajos indices de aprovechamiento 

escolar y que extendiera su servicio a otras escuelas y facultades, 

empleando para ello los recursos disponibles para despertar en el 

estudiante la conciencia de ser universitario, a través de elevar los 

niveles culturales y de aprovechamiento académico. 

El resultado final de todo lo anter tormente expuesto fue que por 

acuerdo de Rectoria en diciembre de 1966 se le otorgó el nombre de 

Dirección General de Orlentaclón y Servicios Sociales, y donde se elaboró 

para su funcionamiento un programa que tiene por objeto que cubra la 

Orientación de manera integral abarcando las áreas vocacional, profesional, 

pedagógica, psicológica, social y cultural, por medio de conferencias, 

publlcaciones, formación de grupos e~peciales y consulta individual. Este 

programa empezó a operar oficialmente a partir de 1967, dirigido a nivel 

bachillerato, asl como a las escuelas y facultades de la U.N.A.H. 

Ulteriormente, bajo la rectoria del Dr. Guillermo Soberón, en febrero 

de 1973, se transformó la antigüa Dirección de Orl~ntaclón y Servicios 

Sociales en Dirección General de Orientación Vocacional (D.G.O.V.) como 

consecuencia del trabajo honesto de los orientadores en servicio de las 

distintas escuelas y por querer obtener un espacio especifico para atender 

a los respectivos estudiantes que requieran de sus atenciones. 

Para redondear esta información sobre la Dirección de Orientación 

Vocacional, es oportuno sef\alar las siguientes funciones a su cargo: 

l. - " Proporcionar especialistas en orientación vocacional a la E. N. p, 

y al C.C.H. 

2.- Ofrecer consultoria individual a todos los estudiantes que lo 

soliciten, en los siguientes renglones~ 

a) Orientación educativa; 

b) Orientación vocacional¡ 

c) Orientación profesional; 
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3. - En relación a la orientación profesional,· realizar estudios de las 

ne~esidades. profesionales en el pais a efecto de proporcionar a los 

estudiantes información objetiva respecto a las poslbllldades de trabajo 

que ofrezca cada profesión. 

4. - Elaborar material informativo impreso y filmado en forma de guia 

de carreras, guia de servicios sociales y recreativos de la UNAM, folletos 

informativos especificas de cada carrera, escuela o facultad de la UNAH. 

S. - Recabar material informativo sobre orientación vocacional a través 

de lnstltuclones extraunlversltarlas (embajadas, secretarlas, etc.) e 

integrar una biblioteca especializada que de servicio a toda la comunidad 

universitaria. 

6. - Ofrecer a los orientadores, seminarios de actualización como un 

servicio de promoción interna. 

7. - Detectar problemas mentales y canalizarlos al Centro de Salud 

Mental del Departamento de Pslcologia, Pslquiatria y Salud Mental de la 

Facultad de Medicina y a otras dependencias psiquiátricas de la S.S.A. 

S. - Hacer evaluaciones periódicas de sus actividades. 

9. - Otras actividades que le encomienden las autoridades 

universitarias. "
181 

(8).- lbld .• p. 167 y 168 
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1.2. - Antecedentes de las Escuelas Se-cundarlas Técnicas. 

Desde las tiempos más remotos de la historia humana, ciencia y 

técnica se han desarrollado conjuntamente. Asi, en particular nuestros 

antepasados indlgenas tenian ampl los conocimientos tecnol6glcos que 

utillzaban en la explotación de yacimientos minerales. También, 

transformaban colorantes vegetales y animales, tanto para su uso textll 

como para la cerá.mlca, cuyo significado técnico y artlstlco se observa aún 

actualmente en el dominio que implica el modelado. 

Esta tradición continuo sin detenerse, a pesar de los problemas 

sociales y poli ticos que se dieron posteriormente con la conquista. Porque, 

el adelanto tecnológico del pueblo espaf\ol ayudó a un mejor y más rá.pido 

progreso entre los nuestros por sus aportaciones como el uso de la rueda, 

el hierro, el acero, la imprenta, etc. 

Durante el transcurso de la época colonial sucedió un hecho 

importante, que fue la fundación del Real Seminario de Mineria, 

significando esto nada menos que la Insti tuciona11zaci6n de la ensef'í.anza 

tecnológica y cientifica en México. Má.s tarde se creó el Colegio de Nobles 

Artes de San Carlos, junto con el Colegio de Hineria, que después 

constituyeron lo que ahora es la Universidad Nacional Autónoma de Mbxlco. 

Ya en época del México independiente el Benemérito de las Américas, 

Lic. Don Benito Juá.rez, quien fue un gran impulsor de la enseñanza técnica, 

incluyó la cerámica y otras artesanías en el marco educativo de esta 

primera durante 1867. A la vez que fundó la Escuela Nacional de Artes y 

Oficios para varones. Bajo el mismo régimen de Juárez en 1868 se estableció 

la Escuela de Comercio y Administración, que inició al mexicano en los 

conocimientos económicos y administrativos. 

Se insistió con esta labor de seguir ampliando las posibilidades de 

estudio durante el gobierno del presidente don Porfirio Olas, quien 

extendló la enseñanza, al hacer posible que las mujeres, participaran por 

primera vez en estudios académlcos, cuando por medio de la escuela " Miguel 
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Lerdo de Tejada 11
, fundada en 1903 pudieron realizar en ella estudios de 

tipo administrativo. Dicho plantel contaba con un departamento de prácticas 

comerciales, otro de ensefianza primaria comercial y un último de cursos 

Ubres nocturnos. Este suceso adquiere relevancia desde el momento que 

puede ya la mujer incorporarse a actividades académicas y de alguna manera 

participar en el sector laboral bajo otras condiciones. Porque durante esa 

época a la mujer sólo se le preparaba en labores domésticas y no tenia 

acceso a otro tlpo de formación. 

Después en 1910 la escuela primaria " Corregidora de Queretaro '' ademá.s 

de impartir materias de aplicación doméstica. ofrccia cursos relacionados 

con quehaceres de tlpo industrial. Estas dos escuelas fueron las pioneras 

al convertirse en los únicos centros dlrlgidos a un fln práctico; sin 

embargo, puede decirse que verdaderamente la educación técnica empezó en 

nuestro pais después de 1910 a consecuencia del movimiento social suscitado 

por la Revolución Mexicana. Ya que este movimiento al cambiar la concepción 

politlca del Estado, organizó nuestra educación en general. partiendo del 

supuesto de que se deberla establecer una necesaria relación entre los 

cuadros de estudio, las urgencias sociales y los aspectos económicos de la 

nac16n. 

Por consiguiente, se comen:¿ó por mejorar las escuelas ya existentes, a 

la vez que se aumentó el número de planteles. Las escuelas de formación 

artesanal tambHm se fomentaron y se introdujo la instrucción profesional de 

tipo técnico. 

Fue en 1911 a través de don Venustlano Carranza, cuando la educación 

técnica llegó hasta el nivel educativo elemental al establecerse en su 

régimen tres escuelas primarias industriales: La escuela '" Vasco de 

Quiroga " 1 " Gertrudis Armendáriz de Hidalgo " y la de artes gráficas " José 

Maria Chávez ". Asi mismo el propio Venustlano Carranza en el año de 1915 

creó la Escuela Nacional de Ensef'í.anza Doméstica, destinada a la 

capacitación de la mujer, con el plan de estudios de la carrera " amas de 

casa ", Bajo esta denominación funcionó hasta 1933 porque después fue 

transformada en la Escuela de Trabajo Social, por conducto de Luis Enrique 

Erro cuando este último era Jefe del Departamento de Escuelas Técnicas. 
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Después en el gobierno del General Alvaro Obregón fue su Secretarlo de 

Educación Jasé Vasconcelas (1921) quien inició una actividad trascendental 

en pro de la ensel\anza en general del pais, y dió un fuerte impulsa a la 

ensenanza técnica. 11 La gestión de Vasconcelas tuvo un franco sentido 

social: combatió el analfabetismo; multiplicó las escuelas elementales, 

creó escuelas técnicas destinadas a la capad taclón de obreros¡ promovió el 

establecimiento de las escuelas agricolas, y en general aumentó la 

educación rural. "<91 

Son de mencionarse en especial como eventos relevantes en favor de la 

educación por parte de José Vasconcelos los siguientes: Creó el Instl tu to 

Industrial, como una respuesta a las necesidades que se advertlan de formar 

a los técnicos que iba a requerir la futura industria. Ademá.s, que con el 

objetivo de responder a los requerimientos educativos regionales, se 

fundaron escuelas en las diferentes zonas del pals, destinadas únicamente a 

la enseñanza de tlpo industrial y las cuales tenlan como propósito 

fundamental el de asociar la respectiva instrucción técnica que se impartia 

con las pecullarldades especificas de cada reglón. Esta modalidad 

representó dentro de nuestra historia educativa a nivel técnico una reforma 

sumamente trascendental, ya que no solamente se atendieron las 

características de ciudades ajenas al Distrito Federal, sino que también se 

buscaba evitar el desarraigo del estudiante, por medio de su preparación 

académica y personal, además de que estuviera en condiciones de 

incorporarse a una determinada actividad en su propio medio, 

Esto dió la pauta para que al reorganizarse el departamento de 

Enseftanza Técnica, Industrial y Comercial; en 1928, surgieron: a). - Las 

escuelas de pequefias industrias. b). - Las escuelas para la formación de 

obreros. c). - La escuela Técnica Superior. Que a su vez hicieron que se 

pensara seriamente en organizar la ensefianza técnica; por con~lguiente, 

cuando el general Abelardo Rodriguez era Presidente de la República y 

Secretario de Educación Pública, Luis Enrique Erro, se estableclón en 1932, 

el cauce definitivo que debla seguir la educación técnica mexicana. Debido 

a que en dicho afio la ensel\anza técnica se planteó por primera vez en su 

9.w 5/A FWlclon Social de laa Eucuelao Secundarlas Tecnlcas. 
Hnlco, D.F. Junio 1985, p. 11 
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h~stor~a¡ -~en ~unc16n ~de ciclos escolares, con estructura poli técnica. v· en 

1935. f_u~ .di~vldidti ~~l erisef\anza _en dos periodos: 1.- Prevocacional, y Z. -

Va Cae 1ona1. -. 

:,1 •. -.El,per1od~ de Prevocaclonal tenia como objetivo orientar al alumno 

,-en<una' pTé"pilrac16n·cientiflca y_ técnica, encaminada hacia algún campo de la 

-\,fo~-1~~, - "P<>r ;_ m-ed10 -de- ·una- educa-c16n c1enur1ca y cultura1 de carácter 

general. 

2. - Mientras que el ciclo de Vocacional tenia como propósito dar al 

alumno una lnformac16n cientlflca y técnica dirigida, hacia la profesión 

elegida. 

Estos últimos acontecimientos en el área educativa, fueron 

determinantes y de suma importancia porque en el af\o de 1937 se adoptó, 

como base esta organización de la educación tecnológica, para crear el 

Instituto Politécnico Nacional, al cual fueron incorporadas todas las 

escuelas técnicas dependientes de la Secretarla de Educación Públlca, junto 

con las ya mencionadas Prevocacionales y Vocacionales. 

Af\os después el sistema de Ensei\anza Técnica Industrial, creció de tal 

manera que fue necesario que il partir de 1971, surgiera la Subsecretaria de 

Educación Media, Técnica y Superlor, depcndlendo de ella: 

- La Direcc16n General de Educaclón Tecnol6g1ca Industrial. 

- La Direcc1ón General de Educación Agropecuarla. 

- La Dirección General de Clencla y Tecnologia del Mar. 

En definitiva y como consecuencia de todo este proceso, durante el af\o 

de 1978, se crea la D1recc16n General de Educacl6n Secundarla Técnica, la 

cual agrupa: 

- Secundarlas Técnicas Industriales. 

- Agropecuar las. 

- Forestales. 

- Pesqueras. 
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Durante ese mlsmC> an.o de 1978, se establece en cada uno de los Estados 

de la República, las Delegaciones Generales de la Secretarla de Educación 

Pública, con la finalidad entre otras de impulsar la Educac16n Secundarla 

T~cnlca en todo el pals. 

Termina ya su total consol1dacl6n las Escuelas Secundarlas Técnicas, 

cuañdo 0 en publicacl6n del Diario Oficial de la Federación del dla 3 de 

diciembre de 1982, y de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 28 del 

Reglamento Interno de la S. E. P. el Subsistema de Educación Secundaria 

Técnica se constituye como una Institución Normativa en el interior de la 

República y Normativa - Operativa en el Distrito Federal. 

As1 también se establece mediante el Acuerdo 97, la Organizac16n y 

Funcionamiento de las Escuelas Secundarias Técnicas, ubicadas tanto en el 

Distrito Federal como en cada uno de los Estados de la República 

Mexicana. "llO) 

10,- S.E.P, Dlrecclon Coneral do Educaclon Secundarla Tocnlca: E•\.udlo iao

no9rartco d; la Dlrocclon (;eneral do Educaclon Secundarla Toc

nlca, Ho>elco, D.F., Oclubrc 1989 1 ' p. 6 
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1.3.- ¿Qué es la Escuela Secundaria Técnica? 

De acuerdo a lo expuesto en el punto anterior, se puede decir que las 

Escuelas Secundarlas Técnicas son la culminación de un proceso muy 

importante dentro del quehacer educativo. Ya que ha tenido como objetivo¡ 

el tratar de ejercer una influencia intencional, y metódica a fin de 

coadyucar al desarrollo dinámico por medio del cual el hombre se pueda 

formar a si mismo. Se concluye entonces, que el sistema de las Escuelas 

Secundarlas Técnica desde sus origenes a respondido a este principio; por 

que concibe su conjunto de enunciados educativos como un medio que busca 

contribuir al desarrollo de las potencialidades individuales, asi como a la 

formación integral del educando no solamente por medio de su instrucción 

académica, sino también a través de una capacll.ac16n tecnológica que le 

permita desde una autor realización, hasta lograr contribuir al progreso 

social. 

Para cwnpllr con la intención de su organización las Escuelas 

Secundarlas Técnicas se fundamentaron, en una serle de principios 

filosóficos, objetivos y finalidades que orientan su proceder educativo. 

Por lo tanto, en especial con lo que respecta a sus enunciados filosóficos 

podemos ver algunas consideraciones que se tomaron en cuenta para crear la 

Dirección General de Educación Secundaria Técnica, y entre las cuales 

están: " Que las escuelas secundarias, deberian de constl tuir un puente 

entre las escuelas primarias y las propiamente unlversltaria. incluyendo en 

esta última categoria las preparatorias especiales para las carreras 

universitarias. 

Que una escuela secundarla para todos implica una escuela 

diferenciada, es decir, basada en sus posibilidades educativas, flexibles 

en sus sistemas y con diversas salidas hacia diferentes campos de la 

actividad futura. "{U) 

Estas consideraciones de tipo filosófico, fortalecieron el perfil de 

las Escuelas Secundarlas Técnicas y dieron la pauta para que en particular 

11,- Ibld, 1 p. 7, 
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dentro.: de ~~S,. p.Í-Ú1ci~i~s;'.fundamerit·¡{~s ~~ra :;1a · ~dU:~aé_¡ÓÜ ~·~e',_ '~i-Opi.is1era que 

su·:~cc~-6~- r~-!";n\~ü~~a d~be~l;~._d·~-~8u1~~s'e ~l:~~~~~~sa~i"~nt~·:~n·. i¿s .·~duc8~dos' de 

u~a c~hc,~e~~í'a·/:' ,.-:~t:~· .;·::'.: . ' '-~ .' '7.· -y~ ~./ ., 

A~-..:·_.-,~--HüH~.UúsT1CA·. ·-~- :~:<,.:--~-,. --~i·_~(: ;~\ ---,-,-{,--:-.· 
' " .. o,;·- ,', 5<': ~.:~:!• 

A.i' t:Uf.d~L-'la ~~re1~1a cu~;Ü~al ~ otros seres para su 
bi'f!nes tilri: · ,. 

Íli- · CIENTIFICA: 

- . ,, . 
~~\ e_r:_i:~~iC~r Costumbres y prejuicios por medio de la observación, 

Bri~~l~~~- i. e~p~J..1mentaci6n de los fen6menoa naturales. 

C.:_ NACIONALISTA: 

Al comprender los problemas y aprovechar los recursos para 

as~gurar la independencia pollllca, económica y cultural del pais. 

D. - TECNICA: 

Al emplear técnicas más avanzadas para la explotación 

agropecuaria, forestal, industrial y pesquera. 

E. - DE TRABAJO: 

Al valorar el trabajo organizado y solldarlo como fuente de 

sabiduria, formación, superación y dignidad humana. 

F. - DEMOCRAT!CA: 

Al ser consciente de sus deberes y derechos, procurando alcanzar 

su perfeccionamiento, mediante el respeto a la dignidad humana, a la libre 

expresión de dtversas ideologias y creencias y al derecho de disentir. 
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, G. - PRODUCTIVA: 

Al comprender que la explosión demográfica, acentúa el problema 

de la alimentación, vivienda, comunicación, etc .• exigiendo un incremento 

p~ogreslvo en la producción de satlsfactores. "uz> 

La especlflcac16n de los anteriores fundamentos filosóficos y 

prlnclplos de la educación, llevó como consecuencia al siguiente paso: que 

fue determinar los objetl vos de la educación secundar la técnicas y para lo 

cual se enumeraron los siguientes: 

1.- " Lograr una formación hwnanistlca, cientlflca, tecnológica y 

artistlca que propenda al desarrollo integral del educando y su 

adaptación a la sociedad. 

2. - Or lentar sus capacidades, intereses e lncllnaclones hacia su plena 

realización. 

3. - Dotar al educando de los implementos necesarios que le permitan 

actuar e integrarse en una sociedad. 

4. - Inculcar en el educando el respeto y amor al patrimonio material, 

cultural y espiritual de la nación, p~ra desarrollar su senlldo de 

responsabilidad. 

5. - Despertar el interés hacia los problemas demográficos y a la 

necesidad de proteger y conservar los recursos naturales, 

incrementando su creatividad y productividad. 

6. - Promover actividades encaminadas a la formación de hábitos y 

actitudes deseables, respecto a la conservación de la vida, la 

salud flslca y mental del educando. 

12, .. S.E.P. FUoaofle. de le.11 •••• (19el) Op. CIL. 1 p. 9-10 
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7. - Desarrollar en el educando el interés para que participe en su 

propia formación, considerada ésta como un proceso permanente a 

lo largo de su vida. 

B. - Propiciar la igualdad de oportunidades. 

9. - Proporcionar las bases en la continuación de estudios superio

res. '' f1
3

l 

Esta secuencia de hechos permiten sefialar que la educación dentro de 

su sistema no sólo tiene como función formar culturalmente al individuo o 

brindarle los conocimientos de las diferentes ciencias, ni tampoco el de 

instruirlo simplemente en un determinado oficio, sino que sus ambiciones 

son más amplias; es decir, que se propone a la vez que educar, modelar 

también el espiri tu. Y para logar lo la educación en las Escuelas 

Secundarlas Técnicas se enfoca de acuerdo a dos finalidades básicas que 

son: 

1. - " El desarrollo de las potencialidades individuales del educando 

que lo capacitan, además de lo que ya se ha ponderado en este aspecto, para 

realizarse como un ser auténtico, libre, que comprenda y dirija su propio 

destino. Por la acción de su inteligencia, el hombre se compromete a si 

mismo, a la sociedad en la que se desenvuelve y al mundo que lo rodea. Por 

la acción de su voluntad, propicia y genera la superación de su propio ser¡ 

de la sociedad en que vive y del medio fisico que constituye, entre otras 

cosas, el escenario natural de su vida. 

2. - El desarrollo de sus potencial ldades sociales, proporcloná.ndole 

los medios necesar los para que cumpla eficazmente el papel que como 

ciudadano le corresponde, y contribuya con su trabajo a la superación y 

transformación del grupo social al que se encuentre integrado, "UCI 

t3.- Ibld, p. 11-12 

14.- lbld, p. 7-8 
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Lo antes expuesto sirve como antecedente que deja claro los fines de 

la educación dentro del marco formativo del sistema de las Escuelas 

Secundarlas Técnicas. a la vez que permite mencionar algunas proposiciones 

con lo que respecta a como la educación impartida en dichas instl tuciones 

se propone: a).- Integrar los conocimientos humanistlcos, técnicos y 

cientlficos para ayudar a una formación de conductas en el educando que 

. contribuyan a su realización como ser humano. Implicando con esta postrera 

afirmación que su quehacer educativo, se apoya en contenidos que conciben 

un paradigma, el cual comprende una dimesión total en donde su objeto 

primero y último es el hombre, b).- ya que también lo hace participe de una 

cosmovisión en donde debe realizar una actividad intencional, que siendo 

orientada eficazmente en su desenvolvimiento le ayudartl a ubicarse y 

participar dentro del esquema de las estructuras sociales bajo las cuales 

se encuentre. 

31 



1. 4. - Caracteristicas del Plan de Estudios de las Escuelas Secundarias. 

La Dirección General de Educación Secundarla Técnica, pretende 

cumplir con sus objetivos generales a través de un plan académico, que a su 

vez est(l fundamentado en la propuesta para los estudios de Educación Media 

B(lsica que se hizo en las resoluciones de Chetumal, publicadas el 14 de 

agosto de 1974. Donde se determinó dar la libertad para que de manera 

opcional cada lnstltuclón aplicará el plan de estudios por AREAS o 

ASIGNATIJRAS más conveniente a sus necesidades o caracteristicas. 

De aqui que el plan de estudios de la Educación Secundarla Técnica 

basándose en sus programas correspondientes pretenda: 

" Aspirar a la integración de las áreas y tecnologias, con el 

propósito de aportar al educando una visión integral de la realidad. 

Representa la consecuencia lógica y armónica de la educación primaria. 

Propicia la información de educandos para su ingreso al nivel 

inmediato superior y su incorporación a las (lreas productivas. "<1
5

l 

Y donde las <\reas del conocimiento que integran el plan de estudios 

son: 

15. - Jbld. 1 p. 13 

Espai\ol. 

Hatemállcas. 

Ciencias Naturales: Blologla, Fislca y Qulmlca. 

Ciencias Sociales: Historia, Geograf1a y Civismo. 

Lengua Extranjera. 

Educación Fisica. 

Educación Artlstlca. 

Educación Tecnológica. 
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Este plan de estudios es llamado por AREAS, y pretende responder a las 

exigencias de un procedlmlento cientlflco en constante evolución y a los 

ideales má.s vastos y auténticos del hombre actual. 

También, dicho plan se propone que el alumno al terminar sus estudios 

pueda acceder al siguiente nivel en cualquier tlpo de escuela. Se determina 

entonces, que la formación cultural e interdescipllnaria que proporciona es 

del tipo llamada PROPEDEUTICA. Mientras que la educación tecnológica que 

imparte el sistema de las Escuelas Secundarlas Técnicas se dlvlde en cuatro 

áreas que son: 

"AREA INDUSTillAL, COMERCIAL Y DE SERVICIOS 

En esta área se imparte una educación teórlco-prá.ctlca de las 

actividades tecnológicas Industriales, Comerciales y de Servicios, tales 

como: Secretariado, Industria del Vestido, Ele~trlcidad e lnf"ormá.tlca, 

entre otras. 

AREA AGROPECUARIA 

A los educandos en esta área se les brinda conocimientos 

te6rico-prá.cticos enfocados al aprovechamiento y racionalización de los 

recursos naturales del campo, su explotación y procesamiento, entre otras 

actividades tecnológicas teneinos: Agricultura y Pecuarias. 

AREA FORESTAL 

Esta área se orienta al desarrollo del sector forestal, con el fin de 

aumentar la productividad, preservar los recursos naturales e incrementar 

la capacidad económica de la población forestal, entre otras actividades 

tecnológicas tenemos: Silvicultura, Industrias Forestales 1 Medición 

Forestal y Protección del Recurso Forestal. 

33 



AREA PESQUERA 

En esta área se orienta a los educandos para que de manera colectiva 

participen en el sector pesquero, con el objeto de explota•· racionalmente 

los recursos naturales del mismo y procesar sus productos, entre otras, las 

actividades tecnológicas que tenemos son: Acuicultura, Pesca y 

Procesamiento de Productos Pesqueros. "(1
6

) 

Finalmente, el Subsistema de Educación Secundaria Técnica, en las 

reglones lndlgenas, presta su servicio educativo a través de las Escuelas 

Secundarlas Técnicas BlllngUes/Blculturales, en las que además de ofrecer 

lo anteriormente expresado, imparte la lengua verná.cula o maternal propia 

de la región. 

Con lo que respecta a la valoración aca.démica en las Escuelas 

Secundarlas Técnicas, estas últimas se ajustan al Acuerdo Secretarial No. 

17, que establece las normas a que deberán sujetarse los procedimientos de 

evaluación del aprendizaje en los distintos tipos y modalidades de la 

educación bajo el control de la Secretarla de Educación Pública. 

Este punto termina con la ccnc16n de que el alumno, al concluir 

satisfactoriamente su Educación \secundarla Técnica se le acredita con: 

a). - Un certificado de Estudios. b). - Un diploma de la Actl vldad 

Tecnológica que curso, como Auxiliar de Técnico en dicha área. 

(161 S/A ProqrMla de , •••• , 119041 1 Op. c:lt.., P• 22 
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2.- CARACTERIZACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 2 
COLEGIO "AGUSTIN GARCIA CQllDE 
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2.1.- Historia del Colegio "Aguslin Garcia Conde". 

Los documentos que hay con lo referente al origen del actual Colegio 

"Agustin Garcia Conde" sef\alan el 21 de septiembre de 1922 como la fecha de 

su nacimiento. Va que en esta última fue cuando a solicitud de la Sra. 

Concepción Pardo de Garcia Conde, se protocolarizaron las bases 

constitutivas y estatutos, por medio de los cuales a través de una acta se 

estipulaba como cedia su propiedad para la fundación del Asilo 11 Agustin 

Garcia Conde. " 

La propiedad total donada para el Asllo en general estaba constl tuida 

por dos grandes sectores de terreno; la primera parte correspondia y es la 

que actualmente ocupa todo el Colegio " Agustin Garcia Conde " (Primaria, 

Secundarla e Internado). La segunda porción del terreno donado es la que 

hoy en dia corresponde a la Escuela de Trabajo Social, junto con el 

edlficlo donde cstAn las oficinas centrales. 

Una vez creada la fundación Asilo " Agustin Garc1.a Conde ", éste le 

fue entregada a un grupo de religiosas de la orden Pasionarias, para que 

por su conducto se cumpliera con las finalidades propuestas por la ya 

mencionada donadora: que eran asilar y educar nlf\as desvalidas de familiar 

decentes, particularmente huérfanas y a las ·cuales se les proporcionarla 

también una instrucción primaria elemental, en cumplimiento a los programas 

oficiales en vigor dentro de la más sana y pura moral. 

La mencionada congregación de religiosas administró la fundación hasta 

el dia 22 de junio del af\o de 1929; es decir, sólo siete af\os, ya que 

debido a problemas de tipo económico en la orden religiosa, por 

Instrucciones de la Junta de Asistencia Privada se determinó que fuera 

entregado a los sefí.ores Eduardo Obregón y Salvador Farias, como su 

l lquidadores. 

Dicha junta de Asistencia Privada, solicito a diversas instituciones 

de la misma indole y que tenlan objetlvos similares el que recibieran el 

remanente de la fundación Asilo " Agustin Garcla Conde " y continuaran con 

36 



la labor que habla dejado su fundadora: por consiguiente, fue hasta el dia 

2 de abril de 1945, cuando se reunieron en el Asilo "Agustin Garcla Conde", 

los seftores José Gómez Gordoa, en representación de la Junta de Asistencia 

Privada, Lle. Manuel Gual Vldal, Manuel Rómero de Terreros y José Cuevas, 

respectivamente, patrono Presidente, Secretarlo y Superior del Nacional 

Monte de Piedad, Junto con los liquidadores ya mencionados para dar 

cumplimiento a la resolución de la Junta de Asistencia Privada en sus 

sesiones de los dias 26 de febrero y 5 de marzo de 1945. 

El Nacional Monte de Piedad en esa ocasión manifestó que estaba 

gustoso de recibir el remanente de los bienes de la fundación denominada 

Asilo "Agustin Garcia Conde" a la vez que expresó el compromiso moral de 

sostener y mejorar en lo posible a dicha institución, poniendo todo su 

esfuerzo y la atención que fuera necesaria, a fin de mejorar los servicios 

asiatenciales y las condiciones económicas en que recibió al Asilo, para el 

logro de la voluntad marcada por su fundadora. 

Concluyó este proceso cuando ya en posesión de los bienes el Nacional 

Monte de Piedad pasó a denominarlo únicamente Colegio "Agustin Garcia 

Conde 11
• 

Después con el transcurso del tiempo y dado el interés con que el 

Nacional Honle de Piedad vi6 a el Colegio, se comenzó con una serle de 

actividades encaminadas a su mejorla. Asl hubieron desde ampliaciones a las 

instalaciones fislcas hasta modificaciones muy importantes en lo que se 

refiere a su eslructura propiamente académica y entre las cuales podemos 

mencionar las siguientes: 

A.- En el ai\o de 1945, se logró la incorporación de los estudios de 

Primaria a· la Secretaria de Educación Pública, estableciéndose también 

cursos de Cultura de Belleza, Corte y Confección y una Carrera Comercial en 

dos al\os. 

Durante el afio escolar 1955-1956, se suprimieron los cursos antes 

sefialados, porque no cumplian con su objetivo y en su lugar se estableció 

la carrera de mecanógrafa en dos aftas, que a su vez se ellmln6 para el 
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siguiente ciclo y fue sustl tuida por la de Taquigrafa Secretaria, a cubrir 

en tres af\os, de acuerdo con el plan 2-3, quedando asi registrada en el 

Departamento de Ensei\anza Comercial del proplo Colegio y en la Secretaria 

de Educación Pllbllca, con la clave: E.e. 4-22. 

B. - Posteriormente, en el afio 1959-1960, se lnlcló el primer ciclo de 

Ensci\anza Secundar la incorporada a la Secretaria de Educación Pública y 

después cuando esta última Secretaria estableció oficialmente los cursos de 

Ensei\anza Secundarla con Actividades Tecnológicas. El H. Patronato de la 

Institución durante el al\o de 1963, procedió a desaparecer la Ensefianza 

Secundaria implantada en 1959 y determinó fundar la Escuela Secundarla 

Técnica Particular Incorporada No. 2, Colegio " Agustln Garcla Conde ", con 

'?lave 09PST0060T y cuyas funciones hasta la fecha están en base al Acuerdo 

No. 901301 de 17 de dlclcmbre de 1990, mediante el cual la S. E. P. le otorgó 

autorización para impartir Educación Superior Técnica con las actividades 

tecnológicas de Secretariado y Contabilidad. 

C. - Terminaron los cambios con la aflrmaclón de que el servicio 

educativo que se imparte en el plantel es <le carácter eminentemente 

formativo y tiene por objetivos: 

I. - " Fortalecer en los educandos el desarrollo armónico integral de 

su personalidad, tanto en lo individual como en lo social. 

1I. - Brindar al educando, conforme al plan y programas de estudio 

aprobados, una formación tecnológica que fac111 te su 1ncorporaci6n 

al trabajo productivo, y 

I ll. - Proporcionar las bases para la cont1nuac16n de estudios 

super lores. "< 17> 

(17) R1119laaonto Interno de la E•cuo1a Socundarla Tecnlca Ho. 2 

Colegio "Ar;iualln Carcla Cundo", Hexlco, D.r, Capitulo 1, 
Art. 2o., p. 1 
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2. 2. - Caracterlstlcas del Colegio 11Agust1n Careta Conde" como una 

Instituciórl de Asistencia Social. 

De acuerdo a los principios de carácter social que dieron origen al 

Colegio " Agustln Garcia Conde ", y que posteriormente el Nacional Monte de 

Piedad reforzó desde el momento que al reclblr su remanente manifestó un 

compromiso de continuar y mejorar en lo posible la serle de servicios 

asistenciales otorgados por dicha 1nstltuc16n, se comenzaron a realizar los 

siguientes cambios. 

1. - En forma general el Nacional Monte de Piedad comenzó por ampliar 

las instalaciones ya existentes con la constitución de dos salones 

dormitorios, un comedor, cuartos de servicio, una enfermeria, sala de 

médicos, lavanderia, un comedor para profesores, una cocina y en el terreno 

anexo al Colegio (ahora Escuela de Trabajo Social), se construyó un parque 

deportivo con un frontón, una piscina, cancha de basquelbol, bafios con 

regaderas y un pozo de agua potable con una profundidad de 150 mts. Por 

consecuencia, debido a todas estas reformas la población inicial de 27 

internas pasó a ser de 170 y 60 externas. 

Esta variedad de aconteclm1entos que se fueron presentando propiciaron 

un afán por mejorar el servicio otorgado, y para lo cual las autorldades 

decidieron crear dentro del mlsmo Naclonal Monte de Piedad el 29 de 

diciembre de 1946, una oficina que dependia directamente del patronato, 

cuyo fin era hacerse cargo de todos los servicios de tlpo asistencial, a la 

que se le dló el nombre de Departamento de Scrvlclo Social, mlsmo con el 

cual continua hasta la fecha. 

2. - Como una segunda etapa importante en el devenir del Colegio 

Agustin Garcia Conde " esttin los acontecimientos sucedidos en la década 

de los afias cincuenta, cuando la institución por medio de su Patronato 

sollcltó en el af'io de 1950 al Lle. Palavachlnl, en aquella época Presidente 

de la Comisión Nacional Bancaria, un subsidio mensual de s 20,000.- el cual 

fue concedido con la finalidad de que pudiera segulr con su labor social. 
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El subsidio antes mencionado, se otorgó desde su inicio por conducto 

de la Secretaria de Salubridad y Asistencia, siendo renovado por acuerdo 

Presidencial cada afto. 

Durante dicha década de los cincuenta, se continuó con las obras de 

ampliación como la construcción de un dormitorio para 40 alumnas en 1954, y 

en 1958 se edificaron tres aulas más en la planta baja; mientras que para 

1960 ya habla quedado terminado un laboratorio y otro dormitorio para 50 

alumnas, adquiriéndose también en esa misma fecha el equipo necesario para 

los laboratorios de secundarla correspondientes a quimlca y biologia, 

3. - Podemos termlnar la enumeración de los hechos más relevantes que 

permitieron seguir la labor del Colegio " Agustin Carcia Conde " con la 

postulación de sus respectivos objetivos principales: 

A. - " Custodia Instl tucional a menores huerfanos totales y parciales o 

con grave problemcitlca familiar. 

B. - Proporcionar educación, vivienda, alimentación y capacitación 

técnica a niftas con bajos recursos económicos. 

C. - Reforzar principios morales. 

D.- Participar en el proceso educativo del pais. " 1181 

Después de especificar su desarrollo fislco y conocer sus objelivos se 

puede decir que como una instl tución de Asistencia Social. el Colegio 

" Agustin Carcia Conde " 1 siempre ha tratado en lo posible de cumplir con 

estos últimos mencionados, y por resultado ayudar a un sector de la 

población que al ser aceptada va a contar con una gran variedad de 

servicios que contribuyen a una formación académica y personal por medio de 

sus diferentes Coordinadores, Departamentos y Oficinas que llevan a cabo 

una gran variedad de actividades entre las cuales sobresalen las 

siguientes: 

1181 Valdcrr-aN Salqado Circe '/ olros1 Esludlo prellnlnar y o.pro>clmallvo 
sobro alqunas caraclcrhllcas soclo-cullurales do 1'1s alumru1s del 

Colegio Aquslln Garcla Conde, desde el punlo do vhlo de lrabajo 

soclel. Ele11enlos l111porlanles pora una reorc¡¡anlzaclon. Tesis. Escuela 

de Trabajo Social del Nacional Honle do piedad. Hexlco, D,F, 1 1977, 
p. 81 
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l. - Servicios Odontológicos. 

2. - Servlclos Médlcos. 

3. - Programas de Autocuidado. 

4. - Hábitos de Hlglene bucal y Corporal. 

S. - Tratamiento y Evaluación Psicológica. 

6. - Educación Sexual. 

7. - Programas de Orientación a Padres. 

8.- Cursos de capacitación y conferencias de divulgación sobre temas 

didácticos. 

9, - cursos sobre Hábl tos de Estudio y Destrezas Académicas Básicas. 

10. - Elaboración de materiales Didácticos y Antologlas. 

11. - Reallzaclón de Campamentos. 

12. - Clases de Danza, Deportes, Aeroblcs, Pintura, Artesanías y 

Manual ldades. 

13. - Asistencia a eventos Culturales y Musicales. 

14. - Servicio de Orientación Educativa y Vocacional. 
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2.?.- Organlgi-ama de la Escuela Se~darta:1'.~cnica,·~o:,2, C~legio "Agustin 

Carcia Conde 11
• 

El aspecto admlnlstratlvo correS~i:mdlent~ ·al área de · 1a Escuela 

Secundarla Técnica No. 2 Colegio " 'A'gustin Garc1a ·conde ", se caracteriza 

por otorgar sus servlclos en función de· la siguiente descripción de 

puestos: 

i DIRECCION i 
1------1 SECRETARIA i 

i SUBDIRECCION 

1 
CORDINACION DE 1 1 CORDINACION DE 1 1 

ACTIVIDADES ACADEMICAS -- ASISTENCIA EDUCATIVA --

1 

AREA DE SElWICIOS 
ADHIN ISTRATIVOS 

1 
COORDINADOR DE 1 1 ORIENTADOR 1 1 GESTORIA AUXILIAR 

ACTIVIDADES ACADEMICAS -- ---"EIJU'---,CC-A~T_IV_O ___ - -~AD~H~IN~l~S_TRA~C~l~ON~ 

PROFESORES 

TRABAJO SOCIAL 

BIBLIOTECARIO 

CIRUJANO DENTISTA 

Como se puede apreciar en la presente descripción de puestos, el 

personal no solamente es el necesario para la propia institución, sino que 

tamblen, cumple con lo solicitado en el Manual de Organización de las 

Escuelas Secundarias Técnicas; por lo tanto, en especial la Coordinación de 

Asistencia Educativa a la cual le corresponde guiar los servicios de 
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asistencia y extensión que proporciona el Colegio de acuerdo a los propios 

lineamientos que establezcan las respectivas autoridades por conducto de la 

Dirección del plantel, cuenta en este caso con los servicios de varios 

profesionales que programan y desarrollan las actividades pertinentes para 

los educandos de la instltuc16n y donde en particular se incluye los 

servicios de un Orientador Educativo y Vocacional. 

El subproyecto de Orientación Educativa y Vocacional tiene en el 

sistema educativo de las Escuelas Secundarias Técnicas, como objetivo 

proporcionar en todos los planteles la información del plan sistemático 

vigente sugerido en el Manual de Actividades Bá.sicas del Area de Asistencia 

y Extensión Educativa (1987), y el cual deberá adecuarse a las respectivas 

pecullaridades de cada institución. Por tal motivo, siempre la Orientación 

Educativa y Vocacional ha sido concebida como una fase de la educación, que 

por medio de fomentar los conocimientos y experiencias necesarias entre los 

alumnos ayudara a resolver sus problemas educativos, y a cooperar asi en su 

desenvolvimiento personal. 
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2. 4. - Particularidades de la población estudiantil de la Escuela Secundar in 

Técnica No. 2 Colegio "Aguatin Garcia Conde". 

El Colegio "Agustln Garcla Conde", siempre se ha distinguido por ser 

una Institución de Asistencia Social, a través de la cual el Nacional Monte 

de Piedad proporciona una educación en los niveles de Preescolar, Primaria, 

Secundarla Técnica y Trabajo Social, Junto con el servicio de internado 

para todas aquellas alumnas que sean aceptadas en los niveles educativos ya 

mencionados y que asi lo requieran de acuerdo a su muy particular situación 

famlliar. 

De ahl que, le corresponde al Departamento de Servicio Social 

propiamente el concretar las respectivas funciones asistenciales, por medio 

de las oficinas de Trabajo Social ubicadas dentro del mismo plantel y donde 

las actividades principales de estas últimas son: 

1. - " Las trabajadoras sociales reallzan promoción para las 

inscripciones de los ciclos escolares por medio de carteles y medios de 

comunicación masiva. 

2. - Intervienen en la selección de aspirantes que sollcltan el 

servicio, reallzando visitas domiclllarlas, con el objeto de llevar a cabo 

los estudios socio-económicos necesarios para determinar la aceptación de 

éstas. 

3. - Intervienen en la atención de la problemática reportada por la 

directora, maestros, asistentes educativas y coordinadoras del colegio, 

4. - Exponen temas de interés que las alumnas solicl tan y temas de 

educación que las trabajadoras sociales seleccionan. 
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- . ·-
s."."' Real izan estudios socio-económicos. en ·los cas_os. é~P~cla.l~s. que "la 

dir-ecc16n Ct"el ·colegio solicita 11
• 

11 ~> -

C~I) el ·objetivo general a saber: 

Al. - Obtener el perr 11 

Mientras que sus-·- obje~ivos especiÍl~ris , pretenden lograr en 

especial. 

1 J. - Conocer la situación económica y social del alumno a través de la 

aplicación del estudio socio-económico correspondiente. 

2). - Actualizar datos de los expedientes de las alumnas para obtener 

en forma más completa el perfil general de las mismas. 

3). - Aplicar un estudio socio-económico a las aspirantes como un 

requisito para su ingreso al colegio. 

Como vemos. por medio de las funciones prlnclpales, el objetivo 

general y los objetivos espec1flcos, las trabajadoras sociales llevan a 

cabo todo un procedimiento metodológico que se or lenta a conocer y detectar 

una gran variedad de datos importantes que determinan en su momento si las 

solicitantes pueden ser aceptadas o no como alumnas de la lnstl tución. 

Podemos, entonces, de acuerdo a estudios preliminares de Margarita 

Castai\eda Yaf\ez (1990), desglosar enseguida algunas variables predominantes 

entre la población, que a su vez nos permitirá identificar el perfil 

general del alumno perteneciente al Colegio " Agustin Garcia Conde ". 

1191 Arzato Arrlaqa Al11a Rosa y otro111 El tl"tl'Oajo social en el Colegio 

nA9u11tln Carch Cando". Tesis. Escuela de Trabajo Social del Haclonal 

Konte de Pled111d, Kexlco, D.F., 1993, p. 37 
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1. - El Rango de Edades. 

Entre los alumnos de primeros y segundos af\os de secundarla 

únicamente se obtuvieron los siguientes datos: Que el mayor porcentaje de 

edad. de las alumnas, se encontró entre los 13 y 15 al\os, siendo éstas 102 

en total y las cuales correspondieran a un 70X del conjunto global de la 

población; mientras, que entre los 10 y 12 afaos sólo hubo 36, siendo este 

dato equivalente a un 21X. Par último, las alumnas de 16 a 18 af\os 

solamente fueron 5, que representaron un 9X. Se puede concluir entonces, 

que la edad de las alumnas en primeros y segundos af\os generalmente va de 

los 13 a los 15 afias. 

2. - Número de Miembros por Familia. 

El aspecto concerniente a este punto indicó en forma general que un 

total de 93 hogares estaban constituidos por 4 y 6 miembros y donde dicho 

número de hogares slgniflcaron un 65X, a la vez que 27 familias informaron 

tener de 7 a 9 personas, que dieran 19Y.. 5610 el 15:1. de hogares estuvo 

constituido por 1 o 3 miembros. Resulta de lo anterior como dato 

estadlstlco que el dlglto de integrantes' que representaba a cada una de las 

famllias fue de 4 a 6 en promedio. 

3. - Organización Familiar. 

El nUcleo familiar desde el punto de vista de su integración permitió 

observar que la mayoria de éstas se encontraba incompleta, porque arrojaron 

el dato de ser 79 en esta lll tima condlclón y por lo tanto, equivalieron al 

ss~. y el porcentaje de faml llas completas fue del 45% que quiere decir 64 

hogares completos. 

De acuerdo a esta información la mayor parte de las familias a las 

cuales pertenecen los alumnos, por alguna razón u otra se encuentra 

incompleta, ya sea debido a la ausencia paterna, materna o de ambos. 
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4. - Condiciones Habi tacionales. 

Lo referente a las casas habitación seftalo que el mayor número de 

familiar contaba con casa propia, siendo éstas 70, las cuales representaron 

un 49Y., mientras que 56 familiar vivian en casas que eran rentadas y que 

dieron un 39Y. y s6lo el 12Y. o sea en 15 hogares sus miembros habitaban en 

casas prestadas. 

Bajo este mismo aspecto, en base al total de hogares se detectó que el 

56Y. de los mismos estaban ubicados en zonas urbanas, en 31Y. en lugares 

clasificados como semi-urbanos, y solamente el 3X se encontraba en una zona 

rural. 

S. - Datos Generales 

Complementan estos números el siguiente listado estadistlco de la 

población total que habla en ese momento en el Colegio " Colegio Agustin 

Conde " en todos sus niveles educativos. 

A. - Habla una población total de 825 alumnos. 

B. - Del total 34 correspondlan a Preescolar, 285 a Primaria, 246 a 

Secundarla y 261 a Trabajo Social. 

C. - Contaban con un número global de 245 internas, 3 en Preescolar, 71 

en Primaria, 104 en Secundarla y 67 en Trabajo Social. 

D. - Hubo 144 varones y 682 mujeres. 

E. - La edad escolar era entre los S y los 19 afias. 

Este planteamiento general de algunas peculiaridades existentes en la 

población escolar del Colegio " Agustln Garcla Conde ", indican una serle 

de condiciones individuales y familiares que permiten tipificar a su 

población y llegar a comprender miis ampliamente la importancia del servicio 

social que presta el Colegio, Asl como valorar a ésta última de acuerdo al 
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proceso evolutivo que ha sufrido, como toda instl tución inmersa en una 

sociedad cambiante por aspectos económicos y poli tlcos que a su vez 

influyen en su actuar. 

En necesario entonces, no olvidar las caracteristlcas especiales que 

debió tener el servicio que proporcioné como Orientador Educativo y 

Vocacional dentro de ese contexto de circunstancias institucionales y 

personales. Porque mi labor no debió guiarse en base a los Hneamicntos de 

un programa. solamente, sino también ajustarse de acuerdo a las propias 

condiciones de la población atendida, 
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ACTIVIDADES DEL ORIENTADOR EDUCATIVO Y VOCACIONAL EN LA ESCUELA 

SECUNDARIA TECNICA No. 2 COLEGIO "AGUSTIN GARCIA CONDE" 
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3.1. - Funciones del Orientador Educativo y Vocacional en la Secundarla 

técnica No. 2 Colegio 11Aguetln Garcia Conde". 

En este punto procederé a describir la serle de actividades que 

realice como Orientador Educativo y Vocacional en la Escuela Secundarla 

Técnica No. 2 Colegio " Agustln Garcla Conde ", las cuales estuvieron 

siempre guiadas con el propósito de cumplir con los siguientes tres puntos: 

1).- Que de acuerdo al objetivo general de la Orlentaclón Educativa y 

Vocacional enunciado en el programa de la Dirección General de Educación 

Secundaria Técnica (1989), en el se que postula como la Orientación 

Educativa¡ deberá ser considerada como un proceso mediante el cual el 

Orientador deberá. seleccionar aquellas experiencias y actividades má.s 

·adecuadas para promover el desarrollo de los educandos, a través de 

ubicarlos en lo escolar, famlllar y social, además de fomentar sus 

capacidades, intereses e lncllnaciones hacia su plena reallzac16n. 

2). - Y donde en especial la propia Dirección General de Educación 

Secundarla Tecnica por medio de su Manual de Actividades Básicas del Area 

de Asistencia y Extensión Educat.lva (198~), enumera un conjunto de 

procedimientos por medio de los cuales el Orientador deberá. encauzar sus 

conductas para cumpllr no solamente con el objetivo general ya especificado 

sino también para coadyuvar de manera má.s amplia en la formación del 

educando. 

Se determina entonces, que las funciones propuestas que encauzaron mi 

trabajo en el pasado ciclo escolar fueron: 

1.- 11 Elaborar el programa de actividades de orientación educativa que 

se debe desarrollar, de acuerdo con el plan slstemá.tlco vigente y con base 

en el anállsls de los problemas de la escuela, para someterlo a 

consideración de la Coordinación de Asistencia Educativa. 

2.- Coordinar sus actividades con el demá.s personal, con el objeto de 

proporcionar sus servicios en forma integrada. 
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3:- Establecer comunlcacl6n constante con los padres o tutores de los 

alumnos y entrevistar, por lo menos, a aquellos cuyos hljos requieran 

atención especial. 

4. - Prever las necesidades de materiales y equipos que se requieran 

para realizar su trabajo y solicitarlos a la Coordinación de Asistencia 

Educa-ti va. 

S. - Realizar estudios y aná.llsis psicopedag6glcos de los alwnnos, 

incorpora."ldo los datos resultantes de la información proporcionada por el 

médico escolar y el trabajador social, para integrar la ficha individual de 

cada educando. 

6. - Aprovechar las fichas individuales y los demá.s elementos 

disponibles para prestar el servicio de orientación educativa en la forma 

má.s eficiente posible. 

7. - Investigar sistemá.tlcamente tanto los factores de la personalidad 

de los alumnos, su comportamiento familiar, social y escolar, como su 

aprovechamiento, para orientarlos en la búsqueda de su reallzaci6n 

personal. 

8. - Colaborar en la aplicación de la prueba de exploración. 

9. - Participar en la clasificación de alumnos por turnos y grupos y en 

su ubicación en la especialidad de actividades tecnológicas que 

corresponda. 

10. - Promover con el personal docente la aplicación de técnicas de 

estudio dirigido en los procesos de aprendizaje. 

11. - Participar en la promoción, organización y desarrollo de 

campanas, actividades y agrupaciones de alumnos que contribuyan en el 

proceso formativo de éstos. 
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12. - Colaborar con el coordinador de asistencia educativa en la 

organización de programas de actividades escolares y extraescolares de 

proyección comunitaria que favorezcan el desarrollo blo-psicosoclal de los 

alumnos. 

13. - Coordinar sus acciones con el trabajador social y el médico 

escolar, a fin de asesorar a los padres o tutores para que atiendan con 

mayor eficiencia los problemas de los educandos ". (20I 

3). - El tercer punto que proplcl6 mls quehaceres como orientador 

fueran las obligaciones descritas en el Manual de Organización de la 

Escuela de Educación Secundarla Técnica (1984), de la Secretarla de 

Educación Pública. Asi, en este primero se afirma como responsabilidades a 

cubrir por el servicio de orientación las siguientes: 

A. - " Planear y desarrollar actividades de orientación educativa para 

los alumnos de la escuela y orientar a quienes requieran de atención 

especifica hacia las instituciones correspondientes. 

B. - Mantener buenas relaciones con los alumnos y padres o tutores 

dentro y fuera de la institución. 

c. - Orientar a los alumnos para que den solución a sus propios 

problemas. 

D. - Mantener discreción en cuanto a la informac16n que maneje. 

E.- Facilitar, por medio de actividades de orientación, la adaptación 

del alumno al ambiente escolar y social. 

F. - Participar en las reuniones técnico-pedagógicas o administrativas 

que promuevan las autoridades educativas. 

(20) S.E.P. Manual de Orqanlzaclon de ••• Op., Cit., p. 82-83 
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G.,-·Asi~~ir a los cursos de capacltaci6n·y actualización que realicen 

las autorldades·'educáti.vas. 

"'H.'"'.'. Colaborar con el trabajador social y el médico escolar para 

ofrecer ,la adecuada orientación psicopedag6gica a los alumnos. 

L - Participar en las comisiones que las autoridades educativas le 

confieren. 

J. - Presentar ante el Coordinador de Asistencia Educatlva los informes 

relacionados con el desarrollo de sus funciones ". ' 2º 

La descripción de estos puntos permite observar de una manera global 

tanto los lineamientos generales que desde un principio dieron origen a mis 

labores, como también conocer en forma concreta la naturaleza de lo que 

tenla que realizar. Termino sólo enunciando que en cada uno de los tres 

puntos llevó a cabo lo propuesto en ellos, y únicamente su 

implementación fue la que varió, porque algunas funciones 

responsabilidades se ajustaron a las caracteristlcas muy sul generis del 

Colegio. Como el hecho referente a que las funciones 5, 7 y 10 no las 

realizó el servicio de Orientación Educativa debido a que estas competlan a 

otra oficina. (Este último aspecto se analizará y explicará más ampliamente 

en el punto siguiente). 

Agregaré únicamente esta dcscrlpc16n de funciones 

responsabilidades que a Orientación en especial también le correspondia 

apoyar a todo el personal docente con la planificación de sus vis! las 

culturales; lo cual quiere decir, que a orientación le correspondla 

presentar un calendario semestral en donde se indicaban los dias 

disponibles para que los profesores escogieran aquellos de su preferencia 

para salir con algún grupo. Después, que los docentes conoclan los dias 

disponibles en los cuales podlan realizar sus visitas culturales, 

Orientación les entregaba una hoja que debian llenar para especificar •en 

ella cierta información que perml tiíl delermlnar la realización de la visita 

120 Ibld., p.eJ-e.i. 
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o no. Asi por ejemplo, los profesores debla aclarar el lugar al que 

deseaban lr, objetivo académico a cubrir con la visita, grupo con el que 

deseaban salir, material didáctico a utilizar, hora para salir y llegar, y 

si la deseaban guiada o no. 

Si los requlsl tos eran cubiertos adecuadamente por los docentes, 

Orientación continuaba el proceso con el contacto ya fuera somamente 

telef6nlco o asistiendo personalmente a la misma institución que deseaban 

ir para determinar y cubrir con los requisitos necesarios que permitieran 

la asistencia al lugar solicitado. 

Dentro del propio Colegio se continuaba con actividades paralelas 

respecto a la misma visita, como la elaboración de los memorandums para 

solicitar el transporte, pedir el lunch que llevarlan las alumnas internas, 

la entrega de los permisos a todos los educandos del grupo que realizarla 

la visita. También se establecia comunicación con algunos padres de familia 

para que apoyaran al docente en su salida. Concluia esta secuencia de 

hechos cuando todo el persona involucrado en la visita después de 

realizarla, regresaban al Colegio e informaban al Orientador de manera 

verbal sobre los resultados obtenidos en esta primera. 
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3. 2. - Relación de las Actividades do Orientador Educativo Vocacional con 

otras Arcas de Secundaria 

En este punto explicaré como el Servicio de Orientación Educativa y 

Vocacional trabajó con otras oficinas y donde ésta relación 

interdiscipllnarla determinó en varias ocasiones que el contacto 

establecido fuera con propósitos que podr lan implicar dt:sde la 

planlflcac16n, organización y evaluación de estrategias y métodos de labor 

para llevar a cabo conjuntamente determinadas actividades, hasta el 

intercambio de información profesional, acuerdos reciprocas de apoyo 

académico y promoción mancomunada de actos esca lares. 

De aqul que mencionaré a continuación como en particular apoyé a la 

Coordinación de Actividades Académicas, donde en especial a Orientación le 

correspondla tanto la revisión como la supervisión continua de los planes 

académicos anuales de las materias que se impartlan en el área tecnológica 

de Secretariado y Contabllidad. Aqui se les pedia a los respectivos 

docentes que entregarán su programación anual de labores correspondientes a 

cada una de las materias que irnpartlan. 

Se procedia a examinar que los programas incluyeron sus respectivos 

objetivos generales, objetivos especlflcos, recursos técnicos a emplear, 

tiempo sei'aalado para concluir con cada Lema y :;cl'lalamlento de horas para 

prácticas. 

Por su parte, la Coordinación de Actividades Académicas auxiliaba a 

Orientación con información sobre los dias y horarios de cuando se 

real1zarlan las juntas académicas, entrega de material didáctico 

solicitado para utilizar en clase, asi como con la programación mensual de 

los di.as en que se podia utilizar la sala de proyecciones. 

Sobre el mismo tema Orientación; también desarrolló y tuvo un estrecho 

contacto con la oficina de Psicologia Escolar, en donde de común acuerdo 

con la Psicóloga Mónica Ledezma Reyes, se trabajó de la siguiente manera: 
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1.- Cuando Orientación a través de su propio contacto con los alumnos, 

libreta de reportes o canalización especial por parte de los docentes, 

trabajó con los educandos " problema " proccdla a conocer e identificar la 

situación confllctlva, y ni su diagnóstico era tal, que Orientación lo 

pudiera tratar por sus caracteristlcas lo efectuaba. Sino, se remi tia a 

Psicologia Escolar; es decir, que dependiendo del amHisis Junto con el 

resultado obtenido por la evaluación, y de los antecedentes al respecto, 

era lo que propiciaba a Orientación para optar por la alternativa de 

abordarlo o canalizarlo y no precisamente su dificultad. 

2. - Bajo la misma perspectiva tanto el servicio de Orientación como a 

la Psicóloga Escolar, les correspondia realizar conjuntamente los 

procedimientos necesarios para llevar a cabo las evaluaciones pertinentes 

que llevaran a ubicar de acuerdo a sus respectivas habilidades en la 

actlvldad tecnológica correspondiente a los alumnos de nuevo Ingreso. 

Aqul se les aplicaba a estos últimos los cuestionarlos para las 

actividades tecnológicas de Secretar1ado y Contabilidad incluidos en el 

Programa de la Dirección General de Educación Secundarla Técnica (1989), 

junto con la prueba de Aptl tud Diferencial DAT que ampliaba la información 

sobre aptitudes para secretariado. 

3. - Terminaré esta descripción de mis labores en conjunto con la 

Psicóloga H6n1ca Ledezma Reyes, solamente agregando que siempre mantuvimos 

una comunicación constante por medio de la cual intercambiamos información, 

determinabamos estrategias de intervención, y estableciamos alternativas de 

trabajo que fueron propuestas en las juntas académicas, para ofrecer 

mutuamente un mejor servicio a todo el personal de secundaria con el cual 

colaborabamos. 

4. - Con el demás personal: Trabajadoras Sociales, Hédlco Escolar y 

personas de Estudio Dirigido, las relaciones de trabajo entre estos últimos 

y mis servicios se dieron de la siguiente manera. 

A). - Propiamente el contacto que se tuvo con las Trabajadoras Sociales 

fue para solicitarles información sobre antecedentes famtllares, datos 
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concernientes a los procedimientos empleados por ellas para solucionar el 

problema ·a consultar, o pedirles que cllaran a determinados padres de un 

alumno para tener una entrevista con ellos. También Orlentacl6n y las 

Trabajadoras Sociales llegaron a cooperar por medio de un trabajo en equipo 

para _la reallzacl6ns de los eventos culturales programados por la escuela. 

B}. - Respecto a las funciones en general que el servicio de 

Orientacl6n Educativa y Vocacional llevó a cabo, estas siempre fueron 

independientes de las realizadas por el Médico Escolar y personal de 

Estudio Dirigido, porque durante todo el ciclo escolar sus respectivas 

actividades las reportaban a nivel individual directamente al director de 

secundaria. Indicando esto que nunca se llegó a establecer una comunlcaci6n 

para coordinar labores, intercambiar datos o coadyuvar en actos escolares, 

Por lo tanto, cuando Orientación conoció lo que haclan fue por conducto del 

director de secundaria y donde el intercambio de información entre ambos 

tenla como objetivo principal comunicarme sobre los hechos que realizaban, 

para evitar duplicidad de actividades; porque el Médico Escolar también 

proyectaba diferentes temas a impartir entre los alumnos, y por su parle 

Estudio Dirigido apoyaba con varias técnicas de estudlo a las alumnas 

internas. 

C). - Unlcamente falta agregar que fue indispensable mar.tener una 

relación estrecha con la Coordinadora de Primaria, debido a que entre ambos 

calendarizabamos los dlas de las visitas culturales. Lo que real izaba 

Orientación en especial era una negociación para que las vis! tas fueran 

equilibradas en ambos niveles educativos con lo referente a su frecuencia 

mensual. 
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3.1.- Exposición de doce meses de trabajo. 

Actividades Iniciales. 

Antes de comenzar con la descripción referente a mis labores iniciales 

como Orientador Educativo y Vocacional dentro del Colegio " Agustin Garcia 

Conde '', es bueno aclarar varias circunstancias que determinaron mi trabajo 

a corto, mediano y largo plazo. Asl como primer punto está. el hecho de que 

las actividades con las cuales comencó fueron al mismo tiempo que se 

iniciaba el ciclo escolar 1990-1991 lo cual indica que fue exactamente en 

ese momento cuando me integre al personal admlnlstratlvo del Colegio. 

También debo especificar que trabajé tiempo completo con un horario de 8: 00 

a.m. a 15:00 p.m. durante cinco dlas a la semana o sea de lunes a viernes. 

De estos cinco dias semanales, en cuatro de ellos cubria a los seis grupos 

de secundarla (to. A, lo. B, 2o. A., 2o. B, 3o. A., 3o. B) con dos horas de 

clase fijas para cada uno de ellos, lo cual indica un total de doce 

horas-clase semanales. 

Después de estas expl icaclones que sirven como antecedentes para 

comprender mejor las circunstancias particulares que dieron or !gen y 

propiciaron mis actividades procedo a desglosar los pasos que segul para 

cumpllr con las diferentes funciones que realicé. 

l. - Desde el !nielo se hizo necesario partir en base al enfoque 

sistemático sugerido por la Dirección General de Educación Secundarla 

Técnica en su Manual de Actividades Básicas del Area de Asistencia y 

Extensión Educativa 0987), como de la descripción sobre funciones y 

responsabilldades del Orientador Educativo y Vocacional enunciadas en el 

Manual de Organización de la Escuela de Educación Secundarla Técnica 

(1984), y donde lo propuesto en ambos fue ajustado de acuerdo a las 

peculiaridades y necesidades muy propias del Colegio en ese momento. 

2. - Como segundo paso fue 1 a reallzación de un diagnóstico 

lniclal que permitió tanto Identificar como determinar los requerimientos 

de Orientación; por lo tanto, en especial se procedió a aplicar el 

Inventarlo Diferencial contenido en el Programa de Acllvidades Básicas del 
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Area- de As_lstencia y Extensión Educativa, que por medio de 60 preguntas 

_(diez para_ cada área) hizo posib~e conocer y evaluar determinados aspectos 
·: ... 

conductuales de ··1os alumnos en seis áreas concretas que fueron: La 

Insll tucional, La Psicológica, La Pedagógica, La Vocacional, La 

ProfesiogrlHica y La Sociocultural. 

Obtenidos los resultados netos en cada una de las áreas ya 

mencionadas, se procedió a convertirlos en porcentajes que al clasificarlos 

de-· acuerdo a un orden decreciente indicaron el grado respectivo de 

necesidades en cada una de ellas. 

J, - Posteriormente, se estuvo en condiciones de planear los 

lineamientos técnicos y estrategias adecuadas que presentadas mediante un 

programa hicieron posible desarrollar una variedad de actividades a 

implementar con los dos grupos de primer af\o únicamente. 

4. - En segundos af\os para la detección de necesidades académicas se 

procedió a elaborar un registro especial que permitió llevar el seguimiento 

individual de cada alumno con bajo aprovechamiento educativo. En dicho 

formato se podla observar desde el grupo, materia reprobaba y número de 

unidades no acredl tadas hasta la cantidad de alumnos por grupo, frecuencia 

de reprobación por educandos y cal 1flcaclones que obtenian. 

Mientras que para el aspecto conductual se tenia la libreta de 

reportes por grupo. 

Aqui en estos dos aspectos se partió de cero, es daclr, que el 

seguimiento comenzó a llevarse desde el lnlclo del ciclo escolar porque no 

habla ningún informe, estadistlcil o reporte anterior que permi tlera 

continuar con un seguimiento o partir de hechos especlflcos. 

El curso sobre hábitos de estudio para estos segundos af\os, estuvo 

planeado en base a los resultados generales que obtuvieron como grupo en un 

cuestionarlo sobre dichos há.bltos, y el cual tenla un total de 40 preguntas 

que evaluaban hábitos higiénicos, condiciones materiales, hábitos de 

estudio y capacidad de estudio. El programa para estos grados terminaba con 
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la lnclusl6n de un curso denomlnado Desarrollo del Ser humano y donde por 

medio .de este último se les propuso a los alumnos un contenldo informativo 

integrado por diez temas libres que se expusieron de acuerdo al crl ter lo 

selectivo deseado por ellos. 

S. - Las actividades respectlvas para terceros afios en los cursos 

correspondientes a Técnicas de Estudio y Desarrollo del Ser Humano fueron 

lguales en cuanto al material y procedimiento a las reallzadas con segundos 

ai\os y sólo varió su aplicación en cuanto a la duración de los mismos en 

cada grado. 

En relación al aspecto concerniente a la Orientación Vocacional en 

estos grados, su programación fue para que pr lmero se cubriera con 

información a nivel terórico referente a la misma Orientación. Asl por 

ejemplo, se explicaron temas como: ¿Qué es la Orientación Vocacional? ¿Qué 

es una Vocación?. Métodos que utiliza la Orientación y qué se necesita 

saber para elegir una carrera. 

Se continuó con la mención sobre lo que es la Educación media superior 

y otros tipos de opciones educatlbas para después pasar a lo prá.ctlco que 

fue la aplicación del material psicotécnico que permitlo identificar en 

cada uno de los alW1LJ1os sus respectivos intereses, y apli tudes 

vocacionales. 

Como corolario para terminar con este curso se planteó la asistencia 

al colegio del personal adecuado para que proporcionará la información 

profeslográ.fica necesarla,como la viclta a diferentes instituciones de 

lnteres para los alumnos. Solamente falta mencionar que la secuencia 

detallada con lo referente a la duración de cada curso, el orden cronológico 

por grado de su apllcac16n,objetlvos y recursos técnicos utilizados para 

llebar a cabo todo lo descrito se expresará. metodológicamente en el 

siguiente punto por medio del programa de Orientación educativa y 

vocacional para el ciclo escolar 1990-1991. 
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ESCUELA SECUNDARIA TECNICA PARTICULAR No. 2 

"AGUSTIN GARCIA CONDE" 

PROGRAMA 

DE 

ORIENTACION EDUCATIVA Y VOCACIONAL 

CICLO ESCOLAR 1990-1991 

PSIC. JULIO GABRIEL CORTES DIAZ 
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ORIENTACION EDUCATIVA Y VOCACIONAL 

PRIMEROS ARos IJURACIOH HORAS 

CURSO: PROPEDEUTI CO UN HES 16 

CURSO: IDENT!FICACION DEL AREA 

TECNOLOC 1 CA. UN MES 16 

CURSO: TECNICAS DE ESTUDIO. OCHO MESES 128 

SEGUNDOS AROS 

CURSO: DETECCION DE NECESIDADES CON-

DUCTUALES Y ACADEMICAS. UN HES 16 

CURSO: TECNICAS DE ESTUDIO. TRES MESES 48 

CURSO: DESARROLLO DEL SER HUMANO. SEIS MESES 96 

TERCEROS AROS 

CURSO: TECNICAS DE ESTUDIO UN MES 16 

CURSO: DESARROLLO DEL SER HUMANO DOS MESES 32 

CURSO: ORIENTACION VOCACIONAL SIETE MESES 112 
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AREA DE ORIENTACION PSICOSOCIAL 

PRIMER GRADO 

CURSO: PROPEDEUTICO 

OBJETIVOS PARTICULARES: Que el alumno al término del curso pueda: 

1. - Conocer, identlflcar y opinar sobre algunas 

conductas dlsclpUnarlas derivadas del Reglamento 

Escolar. 

2.- Escribir, mencionar y prectlcar tanto conductas 

de convivencia cocfa.l como de trabajo en grupo. 

3.- Leer, conocer y explicar las funciones y 

objetivos de la Escuela Secundarla Técnica No. 

Colegio "Agustin Garcia Conde", asl como las 

actividades del servicio de orientación educativa 

y vocacional. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

COHO RESULTADO DE LAS 

ACTIVIDADES QUE SE ~ 

LICDI EL ALUHNO< 

1. 1. - Expresará la lmpo!:. 

tanela de conocer e iden 

t1f1car varias conductas 

dlsclpllnarlas. 

2. 1. - Conocera conductas 

dlsclpllnarlas y práctic~ 

rá actividades de intera= 

clón social, asl como de 

trabajo grupal. 

ACTIVIDADES 

QUE EL ALIJllHO< 

1. 2. - Participe con op! 

nlones respecto a la 1! 

portancla de la dlsclpl.!, 

na escolar. 

1. 3. - Lea y comente con 

el orientador el Regl~ 

mento Escolar, 

2. 2. - Lea, escriba, e~ 

pllque sobre deberes y 

prerrogativas de los 

alumnos. 

2. 3. - Mencione y anote 

varias conductas de con 

vivencia social 
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RECUBSOS TECllICO 

1. 3. - Tres experle_!! 

clas positivas, barr!:, 

ras, plan sistemático 

de orientación de la 

DGEST y conferencia 

con particlpaclón. 

1. 4. - Reglamento ese~ 

lar, organigrama del 

Colegio y Manual de 

Organlzacl6n de la E_: 

cuela Secundarla de 

Educación Secundaria 

Técnica. 

2. 3. - Reglamento Ese~ 

las. 

2. 4. - Normas de conv! 

vencia social, conf~ 

rencia con partlclp! 

c16n y dinámica el 

pueblo manda. 



3.1.- Escribirá expllc!! 3.2.- Anallce e lnterpr~ 3.3.- Clase tipo conf~ 

rá la lrnporlancla de con~ te Junto con el orient! rencia formal, llbros 

cer las funciones y obJ~ dor el organigrama del 

tlvos de la escuela secu~ Colegio y conozca tanto 

darla Técnica No. 2 Col~ los objetivos como los 

de texto, manual de a~ 

tlvidades del área de 

asistencia y extensión 

glo "Agustln Garcia Conde" propósitos sociales de educativa. 

Como las características la escuela. 

generales del servicio de 

orientación educativa y 

vocacional. 

J. 3. - Conocerá las act! 3. 4. - Programa de Or! 

vidades del servicio de entac16n de la OOEST, 

orientación educativa y apuntes, organigrama 

vocacional. de la escuela y dinámi 
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ca, conferencia con 

participación. 



AREA DE ORIENTACION VOCACIONAL 

PRIMER GRADO 

CURSO: IDENTIFICACION DEL AREA TECNOLOGICA 

OBJETIVOS PARTICULARES: Que el alumno al término del curuo: 

l. - Pueda indicar las conductas que perml tan ubicarlo en 

el área tccno16g1ca de acuerdo con sus capacidades y 

preferencias. 
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OBJETIVOS ESPECIF!COS 

COMO 11ESULTAOO DE LAS 

ACTIVIDADES QUE SE REAL! 

CEN EL ALU!INO: 

1. 1. - Manifestará por e~ 

crl to algunos conoclmle!:! 

tos y conductas especif! 

casque permitirán ubicar 

lo en una determinada 

á.rea tecnológica. 

ACTIVIDADES 

QUE. EL ALUMNO: 

l. 2. - Lea, analice y co!} 

teste el material pslc~ 

técnico que se le propor 

clone. 
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RECURSOS TECNICOS 

1. 3, - Cuestionarlos de 

actividades tecnol6g! 

cas del programa de la 

DGEST, prueba de apt! 

tud diferencial (DATJ 

gises y pizarrón. 



AREA DE APROVECHAMIENTO ESCOLAR 

PRIMER GRADO 

CURSO: TECNICAS DE ESTUDIO 

OBJETIVOS PARTICULARES: Al término del curso, el alumno podrá ser capaz de: 

l. - Describir y explicar varias tecnlcas de estudio. 

2. - Enumerar, explicar y modificar algunos de sus 

hábitos de estudio. 

3, - Programar y evaluar sus respectivos hábitos de 

estudio. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

COKO RESULTADO DE LAS 

ACTIVIDADES QUE SE ~ 

LICEN EL ALUKNO: 

1.1. Conocerá y utilizará 

la información proporcl~ 

nada acerca de varias téc 

nlcas de estudio. 

2.1.- Planeará sus actlv! 

dades académicas y anal! 

zará las técnicas de est.!:! 

dio útiles para superar 

su aprendizaje. 

3. l. Organizar~ sus acl!_ 

vidades generales de est~ 

dio y enumerará las cond! 

clones adecuadas para re~ 

llzar este último. 

ACTIVIDADES 

QUE EL ALUKNO: 

1. 2. - Lea, explique y es 

criba respecto a varias 

técnicas de estudio. 

2. 2. - Realice prácticas 

de estudio dirigido ate!! 

dlendo a las técnicas re 

comendadas por el orlen 

tador. 

RECURSOS TECNICO 

1. 3. - Libros de texto 

cuestionarlos, sug; 

renclas para e 1 est.!:! 

dio eficiente, clase 

tipo conferencia con 

partlclpac16n. 

2. J. - Lineamientos de 

técnicas de estudio, 

libros de texto, apun 

tes, gises y pizarrón 

3. 2. - R~allce Wl plan e~ 3. 3. - Libros de texto 

tudios de acuerdo a sus apuntes, asesorias 1!! 
particulares necesidades. dlviduales, lluvia de 

ideas y exposición 1_!! 

dividua l. 

3. 2. - Analice con el orl 

entador sus deficiencias 

académicas, registre y 

graflque sus evaluacio 

nes en forma Individual 

y continua. 
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3. 4. - Boletas, regl_! 

tros de evaluación, 

reportes académicos y 

asesorias lndlvidu!_ 

les. 



AREA DE ORIENTACION PSICOSOCIAL 

SEGUNDO GRADO 

CURSO: DETECCIONES DE NECESIDADES CONDUCTUALES Y ACADEMICAS 

OBJETIVOS PARTICULARES: Al término del curso el alumno: 

1.- Desarrollaré actitudes positivas de convivencia y 

colaboración social 

2. - Comprenderá la importancia de las diferencias 

individuales en la vida social. para integrarse en 

forma adecuada al grupo. 

3, - Resolverá sus conflictos personales. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

COMO RESULTADO DE LAS 

ACTIVIDADES QUE SE REAL! 

CEN EL ALUMNO, 

ACTIVIDADES 

QUE EL ALUMNO, 

1.1. - Asumirá actl tudes y l. 2. - Comente con el or! 

conductas dlsclpllnarlas entador algunos puntos 

que propicien su adecuada del Reglamento Escolar 1 

lntegraclón al medio esc2 analice sus deberes y 

lar. mencione como se puede 

RECURSOS TECNICOS 

1. 3. - Reglamento esc2 

lar, clase Upo conf!: 

rencla con particlp! 

c16n, pizarrón, gises 

y dinámica, lluvia de 

promover su cumplimiento. ideas. 

2. 1. - Determinará sus e~ 2. l. - Participe con SU:;! 2. 3. - T6cn1cas partlc! 

racterlst1cas personales. opiniones en clase sobre patlvas, 

las diferencias lndlv! ideas. 

duales y sus propias e~ 

racter istlcas. 

lluvia de 

3.1. - Cooperará en la s~ 3. 2. - Analice con el or! 

lución de los confl le tos entador los problemas 

que presente el grupo. que se presenten en el 

3. 3. - Técnicas partlc! 

patlvas, encuestas, d! 
námlnas. Entrevistas 

grupo y proponga solucl~ personales. 

nes. 
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AREA DE APROVECHAMIENTO ESCOLAR 

SEGUNDO GRADO 

CURSO: TECNICAS DE ESTUDIO 

OBJETIVOS PARTICULARES: Al término del curso, el alumno: 

1.- Identlflcaré. sus hábitos y técnicas de estudio, 

además de proponer una anternatlva para su 

amprendlzaje 

2. - Describirá y explicará varias técnicas de estudio. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

COMO RESULTADO DE LAS 

ACTIVIDADES QUE SE REAL! 

CEN ·EL AL\Jl!NOi 

ACTIVIDADES RECURSOS TECNICOS 

QUE EL ALUMNO: 

1. l. - Eser lblrA y explic! 2. 1. - Comente con el or! 1. 3. - Boletas de cal! 

cará sus hábitos de est!:! tador sus há..bitos de e~ flcaclones, C. sobre 

dlo. tudlo- y determine las hábitos de estudio, S!:! 

causas de su bajo rend! gerencias para estu 

miento escolar. dlar mejor y clase t! 
po conferenc la con par 

tlc1pac16n. 

2.1.- Superará deficlen 2.. 2. - Lea, resuma y tome 2. 3. - Libros de texto 

clas en el manejo de té¡;: nota sobre varias técn! formas de horario, l! 

nlcas de estudio y conoce cas de estudio. 

rá otros procedlmlentos. 

neamlentos de técnicas 

para estudiar y regl~ 

tro de evaluaciones. 

2. 3. - Valorará su rend! 2. 4. - Boletas, regl!! 

miento escolar y determ! tres de evaluación, b~ 

rá su situación académ! ses lnstructlvas para 

ca en relación con las el aprendizaje, clrc~ 

dlsposlclones reglament~ lares, calendarios de 

rlas para la acredlt~ exámenes extraordln~ 

clón. rlos, gulas. 
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AREA DE ORIENT ACION VOCACIONAL 

SEGUNDO GRADO 

CURSO: DESARROLLO DEL SER HUMANO 

OBJETIVOS PARTICUUJtES; Quo el alumno pueda al termino del curso: 

1. - Conocer y expresar la importancia que tiene el 

aprender conoclmlentos relacionados con varios 

temas. 

2. - Explicará y analizará la información recibida 

concerniente a varios tópicos. 

3. - Interpretará los conoclmlentos aprendidos y 

opinará en que forma pueden modificar su 

comportamiento. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

COHO RESULTADO DE LAS 

ACTIVIDADES QUE SE REAL! 

CEN EL ALUllNO: 

ACTIVIDADES RECURSOS TECNICOS 

QUE EL ALUHNO: 

1.1. - Expresare\ la lmpo!: 1. 2. - Escriba respecto a l. 3. - Conferencla-cla 

tanela de conocer y apre!:! algunos tópicos de su 1!! se formal, temario g! 

der conoclmlentos sobre terés que considere como neral, libros de texto 

algunos temas de su lnt~ adecuados para coadyuvar lluvia de ideas. 

rés. en su formación tanto l!! 

dlvldual como académica. 

2.1.- Identificará y d~ 2. 2. - Comente, escriba y 2. 3. - Libros de texto, 

hrmlnará sus opiniones anallce con el orlent~ conferencia con part! 

en relación con los conS? dar sobre los contenidos c1pac16n, esquemas y 

cimientos aprendidos. expuestos. filminas. 

3, 1. - Determinará e lote!: 3. 2. - Participe en gr~ 3. 3. - Exposlc16n en 

pretará sus actitudes con pos para expresar y d~ grupos, clase tipo CO!! 

10 que respecta a la i!! terminar sus actitudes ferencias, lluvia de 

dforrnación proporcionada. con lo que respecta a ideas, técnicas part! 

los temas desarrollados. clpatlvas y discusión 

con partlcipaclón. 
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AREA DE APROVECHAMIENTO ESCOLAR 

TERCER GRADO 

· •· CURSO: TECNICAS DE ESTUDIO 

O~IVOS ·PAR_'J'.ICULARES: ":l término del curso, el altnno: 

1. -· Definirá sus hábitos de estudio. 

2.- Apllcará las aternativas de estudio que le permitan 

mejorar sus actividades academicas. 

J. - Observará sus si tuac16n escolar presente y del 

periodo anterior para informarse sobre los tramites 

adrnnlstratlvos que le permitan su regular1zac16n 

académica. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

COMO RESULTADO DE LAS 

ACTIVIDADES QUE SE REAL! 

CEN EL ALUMNO• 

ACTIVIDADES RECURSOS TECNICOS 

QUE EL ALUMNO, 

t.1.- Evaluará sus condu= 1.2.- Describa, explique, 1.3.- Boletas de cal! 

tas de estudio pasadas y anallce sus técnicas de flcaclones, C. sobre 

programará sus hábitos estudio, ademAs que con2 hi1bl tos de estudio, 

académicos futuros. cerá otras con el apoyo asesor las indlvldu~ 

del orientador. les, clase tipo conf~ 

rencla con partlclp! 

c16n. 

2.1.- Programará actlvld! 2.2.- Elabore por escrito 2.3.- Libros de texto, 

des de estudio en función un plan que incluya los técnicas de estudio 

de sus propias necesld! lineamientos generales de dlrlgldo, gises, plz~ 

des y deflclenclas detes su conducta académica. rr6n, asesorlas lnd! 

ladas en su labor académ! 

ca. 

viduales y registros 

de evaluaciones, 

J.1. - Identificará su re!! 3. 2. - Registre sus evalu~ 3. 3. - Circulares, r~ 

dlmlento académico y s! clones pcr 16dicarnente y glstros de evaluacl2 

tuacl6n escolar para re! sugiera posibles soluc12 nes, boletas de cal! 

llzar las disposiciones nes para superar su apr2 flcaclones 1 asesorlas 

reglamentarlas para su r~ vechamlento académico con individuales y acuer_ 

gularlzac16n escolar. el orientador. dos sobre evaluacl2 

nes. 

J.3.- Pregunte al orlent~ 3.4.- Calendario y h2 

dor sobre exámenes extr!;! rar los de exámenes, 

ordinarios, libros de te~ circulares, bases in!! 

to y gulas. 
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tructlvas para el 

aprendizaje, acuerdos 

sobre ava luac iones. 



AREA DE ORIENTACION VOCACIONAL 

TERCER GRADO 

CURSO: DESARROLLO DEL SER HlMANO 

OBJETIVOS PARTICULARES: Que el alumno pueda al termino del curso: 

1. - Conocer y expresar la lmportancla que tiene el 

aprender conoclmlentos relacionados con varios 

temas. 

2. - Explicará. y analizará. la lnform.ac16n rcclblda 

concerniente a varios tópicos. 

3. - Interpretará. los conoclmlentos aprendidos y 

opinará en que forma pueden 11odlf1car su 

comportamiento. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

COMO RESULTADO DE LAS 

ACTIVIDADES QUE SE ~ 

LICEll EL ALUMNO: 

1. 1. - Expresará la lmpo!. 

tanela de conocer y apre!! 

der conoclmlentos sobre 

algunos temas de su inte 

rés. 

Z. l. - Indentlflcará y de 

terminará sus opiniones 

en relación con los con~ 

cimientos aprendidos. 

3. 1. - Determinará e lnte!. 

pretará sus act1 tudea con 

lo que respecta a la 1!! 

formación proporcionada. 

ACTIVIDADES 

QUE EL ALUMNO: 

ESTA 
SALIR 

1. 2. - Escriba respecto a 

algunos tópicos de su 1!! 

terés que considere como 

adecuados para coadyuvar 

en su formación tanto 1!! 
dividua! como académica. 

2. 2. - Comente, escriba y 

analice con. el orlent_! 

dar sobre los contenidos 

expuestos. 

3. 2. - Participe en gr~ 

pos para expresar y d~ 

terminar sus actitudes 

con lo que respecta a 

los temas desarrollados. 
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TESIS 
DE L~ 

í~O DEM 
BIBLIOTECA 

RECURSOS TECNICO 

1. 3. - Conferencia-el! 

se formal, temario 8! 

neral, libros de te=:: 

to, lluvia de idas. 

2. 3. - Libros de texto 

conferencias con par 

ticipac16n, esquemas, 

filminas. 

3. 3. - Exposición en 

grupos, clase tipo 

conferencia, lluvia 

de ideas, técnicas 

participativas y di!_ 

cus16n con particip_! 

clpación. 



AREA DE ORIENT ACION VOCACIONAL 

TERCER GRADO 

CURSO: ORIENT ACION VOCACIONAL 

OBJETIVOS PARTICULARES: Al termino del curso, al alumno: 

1. - Conocerá. e interpretare\ la 1nforrnac16n recibida 

sobre sus caracteristlcas personales con flnes 

vocacionales. 

2. - Obtendrá su diagnóstico vocacional. 

3, - Recibirá lnformac16n respecto a las diferentes 

opciones postsecundarlas, asl como de varias 

aúernatlvas ocupacionales. 
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. OB.JEl"IVOS ESPECIFICOS 

COMO RESULTADO DE LAS 

ACTIVIDADES QUE SE ~ 

LICEN EL ALUMNO: 

1. 1. - Determinará los as 

pectas que deben consld~ 

rarse para una decisión 

vocacional. 

2. 1. - Se informará sobre 

lo que son: los intereses 

las aptitudes, la person_! 

lldad y dlscrlmlnará sus 

preferencias y aptl tudes 

vocac 1 ona les. 

ACTIVIDADES 

QUE EL ALUMNO: 

l. 2. - Comente con el or.,!. 

entador. compaf"ieros y m! 

estros la importancia de 

reflexionar y conocer al_ 

gunos factores person!!_ 

les que deben considera!:. 

se para una decisión vo 

cae lona l. 

2. 2. - Escriba, partlclpe 

y c>•pllque la lnform~ 

clón que el orientador 

le proporcione. 

2.3.- Resuelva los mate 

rlales pslcotécnlcos e 

interprete sus resulta 

dos. 
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RECURSOS TECNICO 

1. 3. - Libros de texto 

pizarrón, gises, el! 

se tipo conferencia 

con partlclpac16n, 

lluvia de ideas, e~ 

rrillos y diálogos s.!, 

multáneos. 

2. 3. - Técnicas par t.!, 

cipatlvas, libros de 

texto, clase tipo co~ 

ferencla con partlc! 

pación, lluvia de 

ideas. 

2. 4. - . Test vocacional 

de aplltudes, de lnl! 

reses, entrevistas i~ 

dlvlduales, invent~ 

rlos y material didá.!:. 

tlco. 



3.1.- Conocerá y se info!: 3.2.- Consulte materiales 3.3.- Folletos guias 

mará sobre hs dlferCntes informativos sobre op.ort!:! de carreras, entrevi~ 

opciones tanto educatlva·s nldades·educativas-. 

éomo ocupacionales que 

tas individuales, l! 

bros de texto, conv2 

catarlas. más le interesen de acuer 

do a sus incllnacion_es v2 

cacionaies. 

3. 3. - Revise sus caract~ 3. 4. - Asesorlas ind! 

rlstlcas· personales y d! viduales, datos pers2 

tos vocacionales. nales, material psic!,;? 

técnico. 

3. 4, - Investigue y vlsi te 3. S. Conferencias, e!! 

diferentes instituciones trevlstas a profesl2 
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RESULTADOS 

La aplicaclón del programa correspondiente al Area de Orientac16n 

Educativa y Vocacional descrito en el punto anterior, permitió obtener los 

siguientes datos en cada uno de los respectivos cursos: 

1. - En el caso de Propedeútlco, éste se llevó a cabo de una manera 

general porque en su momento fueron pocos los elementos que sirvieron de 

apoyo¡ es decir, que en un lnlclo no se contó con el material didáctico 

necesario para proporcionar una información más ampllam y también faltó 

material sobre los diferentes programas de la Dirección General de 

Educación Secundarla Técnica que perml tlera profundizar o ser más explicito 

respecto a los contenidos que se dieron, y la comunicación pertinente 

respecto al funcionamiento de cada una de las oficinas que integraban el 

servicio proporcionado por secundarla. 

Además de que no hubo el tiempo necesario para analizar y 

contextualizar los datos conocidos de acuerdo al medio en el que se iban a 

aplicar, mismos que hubieran hecho más representativas y adecuadas fas 

actividades planeadas; sin embargo, estas circunstancias no fueron un 

obstáculo para que se cumpliera con todo lo indicado en los objetivos 

especiflcos. 

2. - Con lo que respecta al curso sobre la ubicación en el área 

tecnológica. aqui después de realizada ésta se procedió a implementar una 

evaluación por medio de un cuestionarlo elaborado por Orientación que tenia 

diez preguntas abiertas. Este instrumento permlti6 detectar la 

conflabllldad de los cuestionarlos y prueba aplicada bajo los cuales se 

hizo la designación del área tecnológica. Los resultados fueron que un 90X 

de los alumnos estuvieron de acuerdo con su actividad tecnológica y 

solamente un tOX de ellos se manifestaron inconformes. 

Este desacuerdo al evaluarse en vase a las respuestas proporcionadas 

por los educandos en el cuestionarlo, permitió identificar que más que nada 
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el descontento fue por el maestro del área asignado, que propiarltente por 

una inadecltada desi8.nac16n en esta última. 

3. - La Detección de Necesidades Académicas y Conductuales se llevó a 

cabo desde un lniclo sólo con los alumnos de segundos y terceros aftas, 

porque se enfocó para ellos como una medida preventiva: mientras que para 

los educandos de primeros aftas ya se hizo como un procedl11lento 

metodológico de evaluación después de haber terminado la primera unidad 

académica. 

Esta forma. de trabajo con los primeros, segundos y terceros af\os hizo 

posible que desde el punto de vista del rendimiento educativo a partir de 

los primeros resultados académicos se comenzarán a detectar aquellos 

alumnos denominados de "al to riesgo", porque reprobaron tres o má.s materias 

diferentes en una unidad o no acreditaban una asignatura en tres unidades 

seguidas. 

Se hacia una lista de estos educandos por cada grado y se les mandaba 

a nivelación, que era dejarlos sin recreo y ponerlos a estudiar durante 

todo el tiempo que duraba este último, alguna d~ las materias que hablan 

reprobado. 

Esta forma de trabajo hizo posible obtener los siguientes datos: 

A). - Asistieron a nl.velacl6n durante el ciclo escolar un total de 56 

alumnos (Ver anexo uno), correspondiendo a cada uno de los grupos ·las 

cifras siguientes: lo. "A" con 6, lo. "B" con 14, 2o. "A" con 12, Zo. "B" 

con 15, 3o. "A:" con 5 y 3o, "B" con 4. 

Como se puede observar los grupos que menos alumnos reprobados 

tuvieron, fueron el 3o. "B" con 4 que representaron un 7X y el 3o. "A" con 

S que fueron equivalentes a un 9X; mientras que los grupos con más 

educandos en nivelación fueron el 20. "B: y el lo. "B: con 15 y 14 

respectivamente y los cuales representaron el 27X y 25X del total. 
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B) '.- Los alumnos reprobados no solamente hicieron posible detectar el 

númerp de materias no acreditadas, sino también qué asignaturas en especial 

eran. Por consecuencia, se observó como en lo. "A" Educación Artistlca e 

Inglés fueron las que más se reprobaron. Siguiendo Lectura y Redacción, 

Matemáticas y Mecanografia en el orden de no acreditación. 

Correspondió Inglés, Hecanografla, Educación Artistlca, C. 

Naturales, C. Sociales y Matemi\ticas ser las materias del grupo lo. "B" que 

más se reprobaron. 

Por parte de los 12 alumnos que asistieron a nivelación del grupo 20. 

"A 11
, estos se presentaron por: Lectura y Redacción, C. Naturales, 

Matemáticas, Inglés, Español, C. Sociales y Contabilidad. Ocupó 2o. "B" con 

sus 15 alumnos detectados como de alto riesgo, el primer lugar, porque 

estos primero a través de Mecanografia, Matemáticas, C. Naturale~. Espaf'iol, 

Inglés y C. Sociales representaron el nivel más alto de no acreditación. 

Los dos terceros af'íos significaron únicamente un 16?. del total de 

educandos que estuvieron en la lista de alto riesgo y fueron por: 

Mecanografla, Taqulgrafla y Matemáticas las materias que más reprobaron en 

ambos grupos. 

C}. - Con lo que respecta a las Necesidades Conducluales, éstas se 

conocieron por medio del cuaderno de reportes, canalización directa por 

parte de los profesores o información proporcionada a través de la oficina 

de psicologia escolar. En este aspecto no se llevó, ni se hizo un 

seguimiento de los casos porque fueron muy pocos, aparte de que esta labor 

le correspondia más directamente al servicio de psicologla escolar, la cual 

desde el anterior ciclo escolar ya tenla una relación de algunos alumnos 

problema, con los que estaba trabajando. 

Otro aspecto que coadyuvó bastante para que los problemas conductuales 

fueron minimos era la discipllna y que habla otros profesionales 

interviniendo en la solución de los mismos como la Trabajadora Social y 

personal de Estudio Dirigido. 
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D). - Los resultados obtenldos por medio de los diferentes recursos 

técnicos que se les aplicaron a los alumnos de primeros, segundos y 

terceros af'ios, permitieron conocer, analizar y proponer. los temas 

necesarios que integraron sus respectivos cursos sobre técnicas de estudio. 

Asl en particular, en lo que concierne a los grupos de lo. 11 A" y to. 

"B" la interpretación de los resultados en el área pedagógica permitió 

detectar que: los alumnos tenlan ciertos conocimientos sobre la manera 

adecuada de cómo estudiar, a la vez que manifestaron realizar sin orden sus 

respectivas actividades académicas; también, falta de información respecto 

a técnicas de estudio adecuadas que les permitieran en un determinado 

momento valorar la forma en que realizaban sus conductas de estudio y poder 

modificarlas según fuera conveniente para ellos. 

Este diagnóstico hizo posible determinar que la alternativa deberla de 

ser: sef\alar los contenidos sobre técnicas de estudio con aquellos temas 

que incluyeron la información adecuada para superar las deficiencias en el 

estudio detectadas entre los alumnos, por eso se procedl6n a elaborar un 

programa al respecto, que fue el siguiente: 

Condiciones para un estudio ef1clente 

l. - Planes y Horarios. 

2. - ¿Cuánto tiempo para estudiar? 

3. - ¿Donde estudiar? 

Aprendlzajft eficiente. 

l.- Atención e interés 

2. - Comprensión. 

3. - Motivación. 

4. - Meinor la. 
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Otras técnicas de aprendizaje. 

l. - Tipos de lectura. 

2. - Elaboraci6n de notas. 

3. - Técnica de subrayado. 

Hetodologia para elaborar un trabajo de 1nvest1gac16n. 

1. - Deflnic16n del tema. 

2. - Esquema de investigación. 

3. - Recopi laclón de información. 

4. - Formación de borrador. 

S. - Presentación del trabajo. 

Este programa fue desarrollado en función de varios objetivos 

particulares y especificas que ayudaron a los alumnoe a mejorar sus hábitos 

de estudio, porque permi tleron llevar a la práctica una gama de contenidos 

generales, que al conocerlos los alumnos pudieron no solamente enunciarlos 

sino evaluarlos y describir su aplicación. 

Con segundos y terceros af'los los temas programados en técnicas de 

estudio tenian como propósito biisico, reforzar los conocimientos ya 

adquiridos previamente al respecto y detectar deficiencias concretas en su 

aplicación. ·Como consecuencia, y de acuerdo a los resultados obtenidos por 

los educandos de ambos grados (segundos y terceros afies), los temas que se 

expusieron fueron: 

SEGUNDO Allos 

1.- Atención e interés. 

2. - Motivación, metas y conciencia del propio progreso. 

3. - Uso de la dlscus16n para promover el aprendizaje. 

4. - Cómo leer libros de texto. 

5. - Cómo presentar exámenes. 
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TERCEROS A!IOS 

1. - Cómo mejorar la concentraclón. 

2. - Cómo mejorar la memoria. 

3. - Cómo leer libros de texto. 

4. - Algunos herrares comunes en el pensar. 

S. - Razonamiento lnductlvo y deductivo. 

6. - Resolución de problemas. 

7. - Cómo presentar exámenes. 

4. - El punto relacionado con los temas expuestos en segundos y 

terceros afias que correspondieron al curso denominado Desarrollo del Ser 

Humano se explicarán enseguida, y para lo cual empezaré por mencionarlos: 

1). - Sexualidad. 

2). - Comunicación. 

3). - Relaciones Humanas. 

4). - Anticonceptivos 

6).- Desarrollo del nlf\o. 

7).- Farmacodependencla. 

Bl.- Enfermedades Venéreas. 

9).- Noviazgo y Relaciones Sexuales 

Premar 1 tales. 

10). - Aborto 

En ambos niveles cada tópico se llegó a concluir, pero en ninguno de 

l~s dos se expusieron todos porque faltó tlempo. Los alumnos mostraron 

interés por la información proporcionada, aunque en ciertos aspectos el 

contenido visto se les hizo tedioso por la falta de material didáctico que 

permillera hacerlos más ilustrativos. También, se observó que no fue muy 

apropiado el haber dejado en total libertad de elegir que tema deseban que 

se les expusiera porque se llegó a enfatizar sobre algunos contenidos más 

por problemas personales en ese momento que por verdadero interl!s por la 

información. 

S. - En el pasa.do ciclo escolar 1990-1991 únicamente con terceros afl.os 

se trabajó el aspecto vocacional. Los puntos iniciales que se cubrieron 

tenian como principio básico el de transmitir a los alumnos una variedad de 

contenidos teóricos referentes a la orientación vocacional, que permitieron 
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conte'xtuallzar sus diferentes caracteristlcas, funciones, métodos que 

utlllZa· e importancia de la misma. Después el material psicotécnico que se 

les aplicó (un test vocacional, un cuestionarlo de aptitudes y otra para 

intereses vocacionales). permitió conocer on cada alumno sus respectivas 

actitudes vocacionales. La valoración e interpretación de los datos 

obtenidos par estos tres medios psicotécnicos llevó finalmente a un 

diagnóstico vocacional. 

Todas estas labores se cubrieron totalmente, aunque no como se hubiera 

deseado porque hubo carencia de material informativo adecuado, y de los 

recursos didácticos suficientes que apoyaran lo expuesto, pero a cambio de 

estas limitaciones bajo las cuales se trabajó, hubo la alternativa de 

realizar varias visitas culturales a diferentes instituciones educativas de 

interés para los alumnos. (Ver inciso dos). Y como ejemplo se pueden 

mencionar: La Secretarla de Harina, Escuela Bancaria Nuf'i.ez Fragoso, CECYT 

No. 136 (Vocacional No. 5) y CONALEP Magdalena Contreras. 

La programación de cada visl ta real izada a las correspondientes 

lnstl tuclones fue una por cada grupo, lo cual indica que se fue dos veces a 

un mismo lugar. Los alumnon también recibieron información en el mismo 

plantel por conducto del personal que laboraba en la Escuela de Trabajo 

Social perteneciente al misr.\o Monte de Piedad. Se terminó con las 

actividades de apoyo vocacional con loR datos proporcionados a través de 

dos conferencias que fueron impartidas por parte del personal adscrito al 

CONALEP Tlalpan No. 1. La primera, mientras que la segunda estuv6 a cargo 

de la Lic. Rosa Hartha Malina, Orientadora Vocacional del Colegio de 

Bachilleres No. 13, Plantel. Xochimilco. 

Toda esta serle de servicios llevados a cabo, tenian como objetivo 

prlnclpal el de otorgarles a los alumnos no únicamente la mayor cantidad de 

información posible, sino que esta última fuera a su vez transmitida y 

aclara por personal calificado. Además de que las vi si tas a cada centro 

educativo apoyaron bastante para que los educandos valorarán más sus 

expectativas reales e intereses en función de las peculiaridades y 

requisitos a cubrir en cada institución. 

89 



6. - Termino la exposición de resultados con la descripción sobre las 

vlsltas culturales reallzadas durante todo el clclo escolar 1990-1991, (Ver 

anexo tres) y en el cual se realizaron un total de 27 vlsltas 

correspondiendo por número y porcentaje a cada mes los siguientes datos: 

HES ES SALIDAS PORCENTAJES 

Octubre 19Y. 

Noviembre 2 7X 

Enero 6 22X 

Febrero JX 

Marzo 3 12X 

Abrll 2 7Y. 

Hayo 4 ISY. 

Junio 4 lSX 

27 IOOY. 

Solamente es bueno aclarar que en los meses de Septiembre y Diciembre 

no se realizaron visitas ~ulturales, por la razón de que durante el primer 

mes se estaban programando apenas las salidas y por consecuencia no habla 

poslbllldades de reallzar todavla algunas, mientras que en Diciembre por 

ser un mes en el que se presentan otras actividades propias del mismo, los 

docentes optaron por no salir. 
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EVALUACIONES Y ALTERNATIVAS EN FUNCIONA LA EXPERIENCIA 

DE TRABAJO REALIZADA 
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4.a1. • .Antl.1•1• C\rant.ltativo y Cualitativo del Programa Desarrollado. 

Aqui se observará como el Programa de Orientación Educativa 

Vocacional desarrollado en cumplimiento de sus respectivos objetivos 

particulares y especiflcos, permitió satisfacer en su momento una 

determinada serle de necesidades; pero como toda actividad, es conveniente 

que después de realizada se evalúe en base a su programación, de acuerdo a 

los resultados obtenidos y eficiencia para sallsfaccr las demandas 

detectadas. Es conveniente entonces, retomar sl los recursos aplicados en 

cada nivel de secundarla satlsfacleron la función totalizadora con la cual 

se planearon, es decir, que por medio de ellos hubo la Intención explicita 

de conformar un modelo instl tuclonal que vinculado a la noción de formación 

integral, (ayudar a los alumnos a realizar actividades y experiencias que 

los ayuden a resolver sus problemas educativos y vocacionales para su 

adecuado desenvolvimiento y autorreallzaclón) contribuyera sistematlcamente 

a la 1,ntegraclón social, superación individual y académica de todos los 

alumnos. 

Afirmo como consecuencia, que para llevar a cabo lo último explicado 

de una forma cada vez más efectiva, se hace necesario seguir trabajando de 

acuerdo a un proyecto que considere una variedad de reconslderaclones 

metodológicas, en donde predominen como puntos principales a evaluar: El 

tiempo asignado para cada curso, caractcrlstlcas del tlpo de contenidos 

expuestos, eficacia de los recursos pslcoténicos empleados y peculiaridades 

del trabajo interdisclplln8.rio que se reallzó. 

Por todo esto explicado, a continuación procederé a anallzar el 

Programa de Orientación Educativa y Vocaclonal aplicado durante el ciclo 

escolar 1990-1991, siguiendo el orden antes mencionado en los puntos 

principales a evaluar. V para lo cual comenzaré por examinar la duración de 

cada curso que se llevó a cabo en los diferentes grados de secundarla. 

A). - Para prhneros ai\os considero como adecuado el tlenipo estipulado 

de un mes tanto para el curso Propedeútlco como para el de Identlflcac16n 

del Area Tecnológica, y sólo aclaro que en cuanto a su duración el curso 

sobre Técnicas de Estudio debe reducirse a la mitad, por que observaciones 
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hechas en clase sobre conductas de los alumnos respecto al contenido 

explicado durante dichos meses, permitió identificar aspectos como: 

aburrimiento, :falta de interés y monotonia. Además de que todo esto último 

fue consecuencia en gran parte, porque al orientador nunca se le informó el 

hecho referente a que como la mayorla de alumnos eran egresados de la 

propia Escuela Prlmar1a del Colegio, a muchos de ellos cuando cursaron el 

sexto ari.o, la Psicóloga correspondiente les d16 algunos temas concernientes 

a hábitos de estudio, lo cual al retomarse en su primer afio de secundarla 

causó saturación de lnformación. 

En segundos afios el único programa que propongo modificar en su 

correspondiente duración es el denominado Desarrollo del Ser Humano. 

Sugiero que este debe programarse para durar cuatro meses y no los seis 

estipulados inicialmente. Por otra parte, debido a la importancia de sus 

temas, también concluyo que éste curso debe incluirse desde el primer afio. 

Termino con segundos afies mencionando que los resultados obtenidos a través 

de la Detección de Necesidades Conductuales y Académicas, asi como por el 

programa sobre Técnicas de Estudio fueron positivos debido a que en ambos 

cursos los procedimientos empleados hicieron posible que el orientador 

llevará una secuencia de hechos que en su momento propiciaron las 

modificaciones conductuales necesarias en los alumnos para seguir con su 

labor educativa de una manera adecuada. Por lo tanto, en cuanto a su tiempo 

de apllcacl6n no hay que modlflcarlos. 

Solamente falta agregar a estas observaciones que los tres cursos 

implementados en terceros afias, deben mantenerse igual en cuanto a su 

tiempo asignado para desarrollarlos, porque la duración de cada uno hizo 

posible que sus contenidos se expusieran sin llegar a restarles importancia 

a ninguno de ellos, a la vez quc- sus respectivos temas fueron vistos 

totalmente. 

B). - Con lo que 1·especta a los· particulares contenidos expuestos en 

cada uno de los cursos, determinó que toda la información y variedad de 

actividades al ser secuenciadas a través de un plan, hizo posible que los 

alumnos llegaran a conocer una diversidad de hechos, datos, caracteristlcas 
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'y conductns que a su vez les permi tleron llegar a una conceptual lzaclón más 

amplia de ellos mismos y de su propia sociedad. 

Ahora bien, cada curso fue diferente porque se formuló con la 

intención de satisfacer a nivel teórico y práctico una serle de 

perspectivas muy especiales, por eso los diferentes temas implicaron 

asuntos que al ser enfocados retrospectivamente hacen posible enunciar como 

en forma general, la calidad lntrinseca en cada uno de ellos estuvo 

determinada en gran medida por los recursos didácticos disponibles, con que 

se contó para apoyar la exp llcaclól'l: de cada contenido. De aqul que los 

objetivos particulares que se persiguieron básicamente en cada grado, por 

conducto de los diferentes cursos llevó a que especialmente en las 

programas sobre Técnicas de Estudio y Desarrollo del Ser Humano se 

expuSiera un cúmulo indebido de conocimientos teóricos. 

Respecto a los demás contenidos se puede decir que cumplieron con sus 

objetivos más ampllamente porque llevaron a un aprendizaje signlflcatlvo, 

si entendemos por este último como una modificación, má.s o menos permanente 

en la conducta, que ocurre como resultado de una experiencia; se puede 

aceptar entonces, como postulado que la transmisión de la información 

poslbll1t6 una comunicación que al manifestarse por una generalización y 

estrapolaclón del conocimiento adquirido se concretó en una comprensión. 

C). - En este punto especificaré las caracteristlcas y utilidad de los 

diferentes recursos didácticos empleados en cada curso; por consiguiente, 

comenzaré por los primeros afias. 

En estos grupos la detección de necesidades en general estuvo en 

función del cuestionarlo propuesto en el manual de Actividades Básicas del 

Area de Asistencia y Extensión Educativa. y el cual permitió evaluar seis 

diferentes áreas y por lo tanto, un grado de incidencia bastante completo. 

De aqu1 que no considere alguna alternativa o modificación al instrumento 

ya mencionado. 
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Por otra parte, aunque se cumpl16 con los objetivos especiflcos del 

curso Propedeútlco, hlzo falta hacer más representativa e ilustrativa la 

1nformacl6n proporcionada durante el mismo; y lo cual no se pudo realizar 

cuando se expuso, el respectivo contenido porque Orientación careció del 

material necesario sobre la Dirección General de Educación Secundarla 

Técnica, que permitiera enunciar sus respectivos principios, objetivos y 

finalidades más ampliamente, 

También observo que los cuestionarios utilizados para dlagnóstlcar las 

actlvldades tecnológicas de Secretariado y Contabilidad cumplieron con su 

finalidad, aunque sugiero modificar la redacción de algunas preguntas, 

debido a que varios alumnos expresaron durante la aplicación de dichos 

cuestionarlos desconocer varias palabras y determinadas actividades a las 

que hacian referencia los enuncladOs. 

El material utilizando para identificar las deficiencias en los 

alumnos de segundos y terceros afies respecto a sus hábitos de estudio fue 

muy práctico y aclaratorio, ya que ellos mismos después de contestar el 

cuestionarlo aplicado, escribian en el mismo sus niveles correspondientes 

(malo, regular, bueno y muy bueno), para los cuatro aspectos evaluados 

(hábitos higiénicos, condiciones materiales, hábitos de estudio y capacidad 

de estudio), y terminaban con la interpretación de sus resultados por medio 

de una gráfica. 

Este medio didáctico. hizo posible que todo el proceso que se siguió 

desde la aplicación del cuestionario hasta la exposición de los temas fuera 

rápido, concreto y efectivo. 

Siguiendo con los mismos grados de segundos y terceros anos, en ambos 

se vieron diferentes temas del curso llamado Desarrollo del Ser Humano y se 

detectó que se tienen que elaborar y emplear más elementos gráficos, puesto 

que el medio de comunlcaclón mientras más objetivo y representativo sea, 

mejores serán los resultados que se puedan lograr y en este caso al carecer 

de los recursos didácticos suficientes, la información quedó en un plano 

muy teórico, llegando a ser aburrida razón por la cual se tuvo que dar más 

resumida. 
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Para terminar con segundos af\os solamente falta aclarar como el 

material disef\ado especialmente por Orientación, para llevar a cabo un 

seguimiento de las necesidades académicas y conductuales, fue el adecuado 

porqué permitió desde un seguimiento secuenciado y en orden hasta la 

jerarqulzaclón, de todos los elementos considerados como importantes para 

trabajar con los alumnos de "alto riesgo". 

Se puede llegar ya al siguiente punto con la mención de algunas 

apreciaciones concernientes a los diferentes recursos materiales utilizados 

para encauzar las conductas vocacionales de los alumnos de terceros anos. 

Asi la información teórica se cubrió por diferentes métodos de senseftanza 

que debido a su carencia cooperaron en forma limitada para desarrollar los 

conocimientos, pero el aspecto práctico compensó · ampliamente las 

limitaciones que se presentaron en ese momento para el punto teórico, 

porqué las actlvldades como conferencias, peliculas y documentales 

Perml tleron a los educandos conocer aspectos reales e importantes de 

ciertas in~t!tucloncs cduc3tlvas y que ellos no solamente se !nformaron 

sobre consideaciones accesorias que podrian cauzar falsas expectativas en 

un determinado momento. 

Resultó pues. que laG vli:oltai:o culturales representaron un mateo de 

ideas bastante completo, que contribuyó a un perfeccionamiento en los 

educandos de sus propios juicios respecto a determinadas opciones 

educativas. 

Terminaré este anUlsls de actividades con mis apreciaciones en 

relación a como se generó el trabajo lnterdlsclpllnarlo dentro del área de 

Secundarla. Por consiguiente, afirmo que hubo falta de comunicación entre 

Trabajadoras Sociales, Médico Escolar, gente de Estudio Dirigido, Psicóloga 

Escolar y el Orientador Educativo. Porque si bien fue cierto que en forma 

general todos sabiamos las respectivas tareas que reallzabamos cada uno, 

como las funciones de nuestro particulares puestos; sin embargo, no hubo el 

intercambio de información necesaria, ni oportuna para saber en un momento 

determinad~ que hablamos hecho o que planeabamos hacer. Y esto llegó a 
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afectar en varias ocasiones nuestras correspondientes funciones, ya que 

debido a la falta de datos se originó duplicidad de actividades, un nivel 

menos eficaz para resolver algunos problemas conductuales y de rendimiento 

académico por la ausencia de conocimientos sobre los métodos que estaban 

utilizando los deml\s para tales casos, y una coordinación casi nula con lo 

que respecta a niveles de Intervención de Upo lnterdlsclpllnario. 

Todo esto llevó a un trabajo casi aislado por el poco intercambio de 

opiniones y datos que hubo, provocando un nivel de intervención basado en 

estrategias limitadas por no comprender un aspecto realmente integral para 

la solución de los problemas que se fueron presentando. 
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4.2.- Propuestas Generales y Alternativas Hetodol6g1cas de Trabajo para la 

Reestructurac16n y Ap11cac16n de un Programa de Orientación Educat.lva 

y Vocaclnal. 

Una vez hecho el anUlsls Cuantltatlvo y Cualitativo del Programa de 

Orlentacl6n Educativa y Vocacional que se aplicó durante el periodo escolar 

1990-1991, se plantea como siguiente paso mencionar las alternativas 

metodológicas que considero propias para hacer más eficaz la serle de 

procedimientos antes aplicados, 

Por lo expuesto, se menciona a contlnuacl6n para cada uno de los 

cursos programados una serle de reajustes, con el objetivo de que los 

métodos a seguir en cada uno de ellos sean más confiables y respondan lo 

mejor posible a las necesidades detectadas. Entonces, el primer paso es 

hablar de las sugerencias que se proponen para el curso Propedeútlco, 

porque este. último cumple con una función muy importante que es la de 

ayudar, a una mejor y más rápida adaptación del nuevo alumno en la 

lnstl tución, través del conocimiento de las caracterlstlcas más 

representativas tanto de la misma escuela, como del slstenia educativo que 

impera en l~s Escuelas Secundarlas Técnicas; por consecuencia, es necesario 

que el Orientador solicite a la autoridad correspondiente la mayor cantidad 

posil:.le de libros, Programas, Manuales, Compendios o Monogramas que 

contengan los aspectos pertinentes que puedan ayudarle a una adecuada 

inducción al curso. 

Otra estimación pero relativa a la estrategia para mejorar la futura 

selección que se haga de alunmos con respecto a su área tecnológica, es que 

propongo reforzar los resultados del cuestionarlo disgnóstlco de 

Contabilidad, con otro instrumento complementarlo para llegar a obtener una 

mayor confiabilidad. Además de que ciertas preguntas de ambos 

cuestionarlos (Contabilidad y Secretariado) se les debe cambiar la 

redacción, debido a que la m.ayorla de alumnos manifestó no comprender 

ciertos términos y desconocer determinadas actividades a las que se 

refer ian los enunc lados. 
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Quiero continuar la sucesión de proposiciones mencionando, que 

contemplo a su vez para el Programa Técnicas de Estudio, en primeros afias, 

que este debe alterarse en cuanto a su contenido, el cual deberá ser con 

•enos temas y más práctico en cuanto a su apllcaci6n. Y Donde la asignación 

do la información deberá plantearse de acuerdo a los datos obtenidos tanto 

por el Cuestionarlo Diagnóstico del Programa de Actividades Básicas del 

Area de Asistencia y .Extensión Educativa, como por conducto de la Psicóloga 

de Primaria. Esto ayudará a no ser repetitivo en ciertos temas, y si es 

necesario expllcarlos nuevamente serla desde otra perspectiva. 

Siguiendo ahora con el curso Desarrollo del Ser Humano, los temas del 

mismo no deben continuar siendo libres, y considero útil su programación 

desde el primer afio, por eso determino que sus temas deben ser con una 

información ordenada de tal forma que en prR\eros afias se cubran aspectos 

como: Infancia, Pubertad, Madurez Sexual, Gestación, Parto, Lactancia y 

Cllmatcrlo. Estos temas deberán ser considerados y explicados más desde un 

punto de vista social y pslcológlco que biológico. 

Ya en segundo af'ío se continuará con: Anticonceptivos, Embarazo en la 

Adolescenica, Masturbación, Enfermedades Venéreas, Noviazgo y Relaciones 

Sexuales y Farmacodependencia. 

Bajo la misma linea de apreciaciones aclaro que el programa de 

Orientación Educativa y Vocacional, el cual únicamente se aplicó a terceros 

af'íos debe incluirse desde segundo afio con una duración global de nueve 

meses, correspondiendo dos para segundos anos y siete en terceros. Esto 

perml tirá secuenciar el curso en dos fases que serian: Una en segundos af"i.oG 

donde se expllcarian temas que tuvieran como propósl to básico introducir a 

los alumnos sobre lo que es la materia, sus objetivos y finalidades¡ 

mientras que la segunda etapa en terceros af'ios se enfocarla a trabajar con 

aspectos más prácticos, es decir, la apllcac16n del material psicotécnico 

necesario que pudiera llevar a una evaluación de las respectivas conductas 

vocacionales. Y todo esto reforzado por. un conjunto de asesorias 

Individuales, Junto con la calendarizaclón de varlas visitas culturales. 
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Determino finalmente que con la idea de completar una serle sucesiva 

de disposiciones que redunden en un auténtico desarrollo integral y una 

mayor lnvolucraclón por parte del personal en general para el logro de los 

objetivos lnstltuclonales, se debe buscar una colaboración mutua más clara 

y especifica. Por lo que expreso a continuación algunos lineamientos para 

fortalecer el trabajo lnterdlscipllnario. 

Comienzo manifestando que debe haber una comunicación constante entre 

el Orientador Educativo, La Psicóloga Escolar, Trabajadoras Sociales, 

Médico Escolar, y la persona indicada de Estudio Dirigido a través de sus 

respectivos reportes de trabajo. Esta consideración se podrla llevar a cabo 

ya fuera porque cada responsable de su área entregara personalmente a los 

demás una copla de su informe o por conducto del director a quien todos le 

reportabamos periódicamente un escrito de nuestras actividades. Sef'ialo 

también la necesidad de que en .cada junta académica se convoque a todo el 

persona 1 arriba descr 1 to. 

Igualmente, llamo la atención en el sentido referente a que se debe 

suprimir la medida de juntar a todos los alumnos nombra.dos de al to riesgo 

durante el descanso y a cambio el Orientador Junto con la Psicóloga Escolar 

trabajar durante ese tiempo con ellos pero por grupos, lo que llevarla a un 

servicio programado y a una supervisión mejor del trabajo que se realice. 

Ahora en relación a lo que sugiero para que como Orientador mi trabajo 

sea más auténtico y responda de acuerdo a los elementos que rigen su 

prá.ctlca profesional cada vez mejor, describo a continuación una secuencia 

de propuestas que considero idóneas para satisfacer y cubrir las demandas 

existentes de Orientación en forma má.s completa. 

1. - De inicio manifiesto que el programa anual de Orientación 

Educativa y Vocacional para los tres grados de secundarla deberla ser 

cubierto por el propio Orientador con el auxilio de la Psicóloga Escolar. 

Esto, quiere decir, que cada uno tendrla un grupo por grado, lo cual 

permltierla que el mismo programa fuera desarrollado por dos personas 

diferentes. 
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2. - Esto último, a su vez desde el punto de vista metodológico 

otorgarla la oportunidad para - que al terminar cada curso se pudieran 

examinar los resultados obtenidos en base a dos puntos de vista (del 

Orientador y la Psicóloga Escolar), y proponer lo"s cambios o correcciones 

adecuadas de acuerdo a las conclusiones obtenidas por conducto de nuestras 

particulares experiencias. 

3. - Como un hecho muy importante es tan las circunstancias que rodean y 

determinan el aspecto profesional bajo el cual desarrolla su trabajo el 

Orientador, por eso considero que dentro del Colegio "Agustln Garcla Conde" 

al tener. contemplado horas-clase fijas para Orientación, procede impugnar 

porque deje de ser considerada esta última como un servicio y pase a formar 

parte del plan curricular; por lo tanto, que se considere como una materia 

má.s y donde el Orientador también deberá. de ajustarse a los criterios 

correspondientes para la evaluación académica, a la vez que aparezca 

Orientación en las respectivas boletas de callflcaciones. 
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4. 3. - Aporlacionea de eote trabajo a la Profeei6n del psic6logo. 

En México, la Orientación Educativa y Vocacional surgi6 como una 

actividad ligada estrechamente al ambito educatlvo 1 por eso, es necesario 

que para analizar y propone_r los alcances del Psicólogo como Orientador 

Educativo y Vocacional, sea indispensable establecer desde un principio que 

cualquier concepto propuesto sobre la Orientación que ha sido el resultado 

de un proceso en abstracto, sino que indica la conclusión de los conceptos 

relativos al hombre y a la propia sociedad que en un momento histórico 

determinado se tienen. 

La Orlen tac ión, entonces, no puede ser concebida de manera 

independiente, es decir, aparte o separada de una determinada sociedad, 

porque es de la cual surge. Por consiguiente, el planteamiento de sus 

funciones, objetivos y caracterlsticas estará.o siempre encauzadas con el 

propósito de satisfacer un particular requerimiento del estado social 

existente. Esto último e>:pllcado impllca que el trabajo del Orientador 

Educativo y Vocacional, refleja en su planteamiento una correlación entre 

la manera de concebir sus actividades y la interdependencia de estas 

respecto a aspectos polltlcos, sociales y econ6m1cos prevalecientes en un 

momento determinado. 

Un aspecto fundamental a considerar entonces de lo expuesto, es 

identificar bajo que marco teórico va la orientación a entender el concepto 

de hombre y de sociedad que impllcltamente ya utiliza en su trabajo, porque 

sus elementos teleológlcos - fines - tienen como objetivo último ayudar a 

un mejor desarrollo social a través de ejercer una función formativa sobre 

la conducta del hombre. 

Resulta pues que se hace necesario clarificar en que términos 

politices e ideológicos son propuestos tales fines y desprendiéndose de 

esto como un hecho las directr lees que la Orientación Educativa y 

Vocacional deberá seguir para resolver los problemas que le atan.en 

directamente o indirectamente. Es conveniente, por ello hacer énfasis en 

que la contribución de este trabajo a la Psicologla y especialmente a como 

el Psicólogo puede desempef\arse profesionalmente, no olvida que es éste 
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1lltlmo quien se enfrenta a las circunstancias concretas y es ahi 

precisamente donde tiene que mostrar los alcances de sus posibilidades como 

un elemento capaz de llegar a provocar las modificaciones que contribuyan 

al desarrollo y aprovechamiento de los recursos humanos los mejor posible. 

Determinándose con esta postrera afirmación que el Psicólogo debe negarse a 

ser únicamente una persona inmersa en un determinado medio social, o un 

comparsa más del sistema. 

Se espera entonces, que la reflexión resultante en pro del trabajo 

pslcol6gico dentro de la Orientación Educativa y Vocacional sea siempre 

basado en una conducta responsable, crl tlca y congruente con las funciones 

de su profesión, es decir, que la labor del Psicólogo como Orientador debe 

ser conocida y reconocida en cada instl tución que trabaje, porque el mismo 

tiene que ubicar a los demás dentro de su extensión profesional cuando 

divulgue sus prácticas educativas, recursos tecnológicos, conocimientos 

cientiflcos y humanisticos en respuesta a las demandas que piden nuevas 

formas de acción. 

Desde esta perspectiva se enfatiza la importancia referente a que la 

Orientación no debe ser solamente de interés individual, familiar o cuando 

más institucional, sino que fundamentalmente la Orientación tiene que ser 

enfocada desde el punto de vista del interés social, porque los fines 

inmediatos de la Orientación son la incrustación del hombre en la sociedad 

por medio de su participación en los medios de producción; por lo tanto, 

considero que las funciones en general de la Orientación deben ir 

encaminadas a un esfuerzo de superación de las cualidades esenciales del 

hombre en el marco de su propia sociedad, a través de promover y ayudar a 

que las personas realicen su vocación ontológica. Debido a que la 

Orientación nunca debe buscar el mejo ajuste del ahombre a la sociedad, ni 

la sola satisfacción personal, en términos de placer o gusto para lo que se 

desea hacer, por el contrario es una actividad donde el Psicólogo debe 

partir de una concepción total de su labor, debido a que es la sociedad en 

toda su ampl 1 tud quien le hace ese llamado; en términos sociol6glcos dentro 

del propio mercado de trabajo, las exigencias culturales, polltlcas y 

económicas. 
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De aqui que en la presente dlsertac16n el asunto coyuntural a observar 

sea como la metodología propuesta para llevar a cabo un determinado 

programa de Orientación Educativa y Vocacional fue de gran utilidad y 

permitió dllucidar una serie de condiciones y necesidades que se cubrieron: 

sln embargo, hay que tener presente como los objetivos técnicos propuestos 

tuvieron consecuencias poli tlcas ya que existieron intereses en relación a 

la dirección en la cual fueron encaminados los recursos humanos. Por lo 

tanto, es bueno señalar que el trabajo del Psicólogo como Orientador 

Educativo y Vocacional tiene que rebasar el sólo sei'ialamlento oportuno 

sobre algunas condiciones necesarias para la transformación y mejoramiento 

de ciertas actividades, para pasar a ser considerado como el resultado de 

un aná.llsis basado en una concepción clenllfica que a su vez está. 

articulado con las condiclones sociales, económicas y polltlcas que se den 

en cada escuela, en cada reglón y en el pais, a la vez que sus métodos sean 

de investigación permanente que evidencien las peculiaridades de su labor. 

Y para ello el Psicólogo tiene que ver su conducta desde una perspectiva 

que supere los estrechos limites que imponen los procesos de la 

ensen.anza-aprendizaje, la runción docente o el mismo currlculo. 

Debe obligarse a una sintesls que integra dialéctica.mente los análisis 

funcionales y concretos sobre la dinámica de la Orientación en la escuela. 

Porque él debe negarse a quedarse en la sola comprensión a través de 

explicar que el fracaso escolar se debió a ciertos factores !nd!v!duale:o. 

ligados a unas determinadas circunstancias e interacciones al interior del 

aula. 

Esto último, será insUficlente, mientras no se recurra a las 

diferentes consideraciones que marcan las contradicciones y factores 

sociales que están condicionando y determinando a la Orientación. Por lo 

cual, para superar estas posiciones el Psicólogo al desarrollar su trabajo 

como Orientador, deberá. tomar muy en cuenta o partir de que los diferentes 

procesos de aprendizaje son el resultado de diferentes condiciones 

sociales, que originaran diierentes rormas de ensei'ianza. Cuestión medular 

que tiene que ver con la cr1 tlca oportuna del qué y para qué de la 

orientación. 
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Finalmente, el Psicólogo debe luchar por la relnterpretación y una 

significación diferente de la Orientación a partir de su carácter histórico 

y social, y para lo cual este primero tendrá que llevar a cabo todas 

aquellas prácticas al ternas mediante las cuales la Orientación y 

particularmente su función profesional, contribuyan al proceso de una 

transformación so·cial. 
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CONCLUSIONES 

El presente reporte de trabajo es el resultado de ml experiencia como 

Orientador Educativo y Vocaclonal 1 la cual a su vez considero que puede 

observarse desde dos puntos principales que son: A).- De acuerdo a la 

actividad general desarrollada, B). - Desde la perspectiva de mi formación 

profesional como Pslc6logo. 

La cuestión formular lnlclalmente resulta ser entonces el 

sei\alamlento de las el rcunstanclas muy especiales predominantes en su 

momento dentro del Colegio " Agustln Garcla Conde ", que coadyuvaron en 

grado fundamental para el adecuado crecimiento de mis actividades 

profesionales. Ya que como se pudo detectar en los puntos 2. 2, 2. 3. , 3. 1. y 

3.2. especlflcamente, dicha lnstltuclón tenia toda una infraestructura 

administrativa muy co;npleta, que permitió en lo particular, satisfacer sin 

restricciones las diferentes peticiones formuladas por mi conducto, cuando 

considere necesario enunciarlas. Aunado a esto la cooperación y apoyo de 

las autoridades y campaneros de trabajo; por resultado, se propició que mis 

funciones rebasaran el limite del únicamente quehacer profesional, para 

pasar al papel realmente activo, que implica propugnar por 111 extensl6n del 

servlclo de Orientación a un nivel má.s comprometido. Pero donde esto último 

estuvo plenamente basado en una valoración consciente que permlt16 superar 

no solamente el scnalamiento idóneo sobre algunas alternativas pertinentes, 

sino también la de su poslbll ldad a corto plazo. 

Ya que considero a las modificaciones explicadas por mi como 

propuestas concretas que si bien fueron formuladas para satisfacer las 

necesidades detectadas; también, tcnian como objetivo superar el prop6slto 

sólo utilitario, para enfatizar la impo.rta.ncla de un trabajo profesional 

bajo otro contexto e ir anulando la idea todavia presente en muchas 

personas e instituciones de considerar a la Orientación Educativa y 

Vocacional, como una actividad paralela, complementarla o anexa dentro del 

amblto educativo. Pero como corolario a la serle de actlvldades previamente 

realizadas y las cuales fueron llevadas a cabo con la finalidad de que se 
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identificara al servicio de Orientación, por ser algo necesario que se está 

construyendo constantemente, y que se modifica en función de las demandas 

hechas para propiciar el desenvolvimiento de las capacidades humanas. 

Asi es bueno resal lar, en este caso como se impugnó y obtuvo el hecho 

tal vez histórico, referente a que el servicio de Orientación dejara de 

serlo y pasara a conclderarce como una asignatura más, al sugerir que fuera 

incluida en la boleta de calificaciones del siguiente ciclo escolar (Ver 

anexo cuatro), y por lo tanto, a los criterios de evaluación establecidos 

por el plan de estudios vigentes autorizados por la Secretaria de Educación 

Pública para todas las Escuelas Secundarlas Técnicas. 

La Orientación asi y mi trabajo profesional en particular, buscó una 

apertura más amplia y efectiva, pero con el claro propósito de que esto 

sólo se puede seguir consolidando siempre y cuando el proyecto de 

Orientación evite caer en una sl tuación mediatlzadora. Se determina 

entonces que la Orientación Educativa y Vocacional, llene que ser por 

necesidad un proceso versátil y flexible, donde el Psicólogico se debe 

enfrentar a la responsabilldad de tomar conciencia sobre su trascendencia 

como Orientador, por que es un interprete dt; la realidad que busca la 

armenia desde el momento que hace propuestas de un comportamiento, para 

elevar las condiciones de vida y reconocer a los alwnnos como sujetos 

actuantes con los que se interrelaciona parllendo de una intenclonalldad 

para buscar Juntos el rumbo a seguir. 

El trabajo del Psicólogo desde este enfoque se avisora como relevante 

para ayudar a la creación de una sociedad mejor a través de una visión 

analltica y critica que lleve a cabo sobre las conductas, porque él debe 

propiciar en los educandos la adquisición de conocimientos y experiencias 

que les permllan tanto tener conciencia de si mismo como de su realldad 

social. 

Por esto último, el presente reporte de trabajo refleja como tarea a 

seguir un planteamiento geneal de la Orientación Educativa y Vocacional que 

engloba una apertura de su concepto y una necesidad imperiosa por que la 

misma sea comprendida como un llamado de la sociedad que parte del hombre, 
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pero no precisamente bajo una figura subjetiva o individualista, sino. por 

el contrario desde su escencia histórica puesto que ésta se interioriza y 

pasa a conslltulr parte de la personalidad humana. El Psicólogo entonces, 

al buscar por convicción la integración del hombre a la sociedad, deberá 

hacerlo con la clara sef\allzación de que le deberá dar su plenitud de 

hombre histórico y por ello la capacidad de transformarla. 

Finalmente, considero que es bueno postular algunos lineamientos sobre 

el trabajo del psicólogo como Orientador Educativo y Vocacional, de aqul 

que formule enseguida una serie de premisas que buscan el camino para hacer 

mé.s categórica la acción orientadora y las cuales son: 

1).- Es necesario promover la extensión de la Orientación desde la 

primaria hasta el nlvel medio superior como minimo en donde se establezcan 

programas congruentes con las necesidades de los estudiantes, de diferentes 

clases sociales, diversas edades y distintos niveles de desarrollo 

psicosocial. 

2l.- Que el psicólogo como Orientador busque espacios mfls amplios a 

través de propuestas concretas en las cuales se observen sus alternativas 

pslcopedagógicas 1 y la reflexión que realice respecto a su trabajo como 

investigador constante de las circunstancias que lo rodean. 

3). - Que la labor orientadora siempre vincule sus contenidos con el 

ambito social de tal manera que las actlvldades, conocimientos y conductas 

aprendidas le permitan al alumno reconocer y actuar en dicho medio social. 

4.).- Se propone también que la Orientación tenga como objetivo hacer 

del alumno sujeto de bata y no objeto. De tal manera que esta primera como 

proceso conlleve a una relación entre lo que ocurre en la sociedad a la 

lnter lorización del sujeto. 

Sl. - Que el psicólogo para desempefiar mejor su actividad como 

Orlefltador tenga un sólido entrenamiento en las siguientes flreas: 
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A. - El Amblto Social. Que conozca la estructura del mundo del trabajo. 

PrinC!paleti tendencias ocupacionales, movllldad social, recursos 

de la comunidad, estructuras de las clases sociales y su 

influencia sobre el trabajo. 

B. - D~sarrollo y estructura de la personalidad. Psicologia del 

desarrollo, teorlas del aprendizaje, psicología de la 

personalidad. 

C. - Desarrollo de habilidades clinlcas. Utilización de pruebas 

psicológicas, procedimientos' de diagnóstico, teoría de la 

consejeria, psicologla cllnica comunitaria, habilidades de 

consulta. 

D. - Orientación Profesional. Etica, ambiente de trabajo, relaciones 

con otras profesiones de ayuda. técnicas de supervisión. 

E. - Entrenamiento en Investigación. Revisión de las principales ároas 

de investigación, medición y evaluación, estadlstica, diset\o 

experimental. 
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ANEXO HUllERO tnlO 

LISTA DE ALUHllOS DE ALTO RIESGO 

GRUPO lo. u A-11 

1. - GonzUez Peralta Cesar Ivan 

2. - Rodrlguez Romero Luis 

3. - AguUar L.e6n Javier 

4. - Nui\ez Barrera Alberto 

S. - Robles Santanero Teresa 

6. - Vlgll Vlllag6mez Juana 

GRUPO to. "B" 

1. - Morales Cervantes lvett 

2. - Velázquez Ramlrez Karla 

3. - Carbajal Saavedra Anayatzln 

4. - Garcia Pacheco Alr.ia Tatlana 

S. - Gardul\o Castellanos Helde 

6. - G6mez Jué.rez Emma 

7. - Pozos Serralde Hónlca 

s. - Esplnoza G6mez Diana 

9. - Vergara Hernández Claudia 

10. - Cervantes Hernández Ellzabeth 

11. - Delgado Ponce Hartha 

12. - Miranda Gil Halle 

13. - Pérez Hernández Aracell 

14. - Otat\ez L6pez Arace 11 
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GRUPO 2o. "A11 

1 ... Marin Rivera Carla 

2. - Hendoza AhuJa Jud1th 

3. - Garcla De alba Hontal\o 

4. - Eetevez Vázquez Llsbeth 

5. - Tapia Gardul\o José Vicente 

6. - Saldlvar Vázquez Dannte 

7.- Valdez lslas lmelda 

B. - Pll\a Trejo Hlrlam 

9. - Romero Barcenas Guadalupe 

10, - Alonso Leyva Rosa Maria 

11. - Reyes Avl la Alma 

12. - Rlvas Hendoza Claudia 

GRUPO 2o. 11 8 11 

l. - Carmena Bravo Mónica 

2. - Gutll!rrez Serna Juan Car los 

3. - Hernández Jlménez Benito 

4. - León Alanls Susana 

s. - HUi\oz Zugarazo Gustavo 

6. - Jalmes Dlvera Ollvla 

7. - Bar raza Sá.nchez de 1 V. 

S. - lbarra Correa Blanca 

9. - SAnchez Vargas Rebeca 

10. - Raya Pefialoza Lorena 

11. - Valgafión L6pez Omar 

12. - Fuentes Ortiz Alda 

13. - Ellzarraras Paz Alejandra 

14. - Olvera Chacón Zulma 

15.- Duran Garc1a Patricia. 



GRUPO 3o. 11 A11 

l..:.. Hontlel Hendoza Vlctor Hugo 

2. - Alvarez Hernández Ha. Carmen 

3. - Agullar Garc1a Maria 

4. - Martinez Marquez Ofella 

S. - Palomo Ponce Gerardo. 

GRUPO 3o. "B" 

1. - Ram1rez Miranda Aracell 

2. - Valázquez Ramlrez Abel 

3. - ~ares Tapia Cynthla 

4. - MeJla Rulz Jesslca 

TOTAL DE ALUMNOS QUE ASISTIERON A NIVELAC!ON: ~ 
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ANEXO llUllERO DOS 

PORCENTAJES DE VISITAS POR HES 

100~ 

so-

60-

"AO-

~ 
20- 19X • ~~ -.-

~ 
7X 3 7X -. 3X -.--,-

Sept. Del. Nov, Dic. Enero f"eb. Marzo Abr. H!iyo Junio 
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ANEXO HUMERO TRES 

PROGRAMA DE VISITAS CULTURALES 1990-1991 

FECHA LUGAR GRUPO PROFESOR 

OB-X-90 Rectoria y Espacio Escul- lo. "A" Angel Rosas Velasco 
tórlco en C. U. 

11-X-90 Museo Tecnológico de la 3o. "A" Jerónimo Vlllafana L. 
C.F.E. 

-16- X- 90 Museo Tecnológico de la 2o. -"B" Luis Rodriguez Garcia 
C.F.E. 

_IB-X-90 Museo Tecnológico de la 3o.· 11 8 11 Jerónimo VUlafaJ\a L. 
C.F.E. 

30--x - 90 Musco del Caracol en 20. "A" Angel Rosas Velasco 
Chapul tepe e 

15- X - 90 Museo Tecnológlco de la 20. "A" Luis Rodrlguez Garcla 
C.F.E. 

29- XI- 90 Museo de Historia Natural lo. "A" Luis Rodriguez Garcia 

15- 01- 91 Archivo General de la Zo. "B" lrma Luna Diaz 
Nación 

22- 01- 91 Museo de Antropologia en 20. "A" Angel Rosas Velasco 
Cha pul tepec 

24- 01- 91 Museo de Antropologla en 20. "B" Angel Rosas Velasco 
Chapul tepec 

29- 01- 91 Planta Potablllzadora lo. "B" Jerónimo Vlllafal\a L. 

30- 01- 91 Archivo General de la 3o. "A" Irma Luna Dlaz 
Nación. 
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31- 01-.91 ·:·Planta Potablllzadora 

Q7~. _02-:· 91 'Museo de Antropologia en 
Chapul tepec 

--: Os----03- -91 Museo del Caracol en 
Cha pul tepec 

Q7- 03- 91 Museo del Caracol en 
Chapul tepec 

20- 03- 91 Museo de Historia Natural 

18- 04- 91 Secretaria de Marina 

30- 04- 91 Secretaria de Marina 

07- os- 91 Escuela Bancaria Comercial 
"Nuftez Fragoso•• 

14- OS- 91 Escuela Bancaria Comercial 
"Nuf\ez Fragoso: 

2.0- OS· 91 Parque Ecológico de Pef\a 
Pobre 

27- OS- 91 CECYT No. 136 
(Vocacional No. 5) 

07- 06- 91 Museo Nacional de Anatomia 
en e.u. 

10- 06- 91 Parque Ecológico de Pef\a 
Pobre 

11- 06- 91 CONALEP Magdalena Contre-
ras 

18- 06- 91 CECYT No. 136 
(Vocacional No. S) 
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lo. •A" ~ul~ Rodr.lguez Garcia 

Mario Flores Sánchez 

3o; ~ .. A11-:-º : Angel -,Rosas. Ve lasco 

3o. "B" 

lo. "A" 

3o. "B" 

3o. "B" 

3o. "B" 

3o. "A" 

Zo. "A' 

3o. "A" 

lo. 11 A11 

Zo. "B" 

3o. 11 A" 

3o. "B" 

Angel Rosas Velasco 

Luis Rodrlguez Garcla 

Julio Cortés Olas 

Julio Cortés Dia.s 

lrma Luna y 
Julio Cortéos D1as 

lrma Luna y 
Julio Cortés D1as 

Luis Rodriguez Garcia 

Mónica Ledezma y 
Julio Cortés Dias 

Luis Rodriguez Garcia 

Luis Rodriguez Garcia 

Verónica Uzunza López 

Mónica Ledezma y 
Jullo Cortés Dlas 



Firma de 
Padres 6 Tutores 

"---------
"'---------IV _________ _ 

v _________ _ 
VI ________ _ 

VII ________ _ 

VIII ________ _ 

Prom. _______ _ 

Cal.Def. ______ _ 

Observaciones: 

Lectura y 
Redacción Oñentación •--u-~,,~ 

COLEGIO 
11 AGUSTIN GARCIA CONDE 11 

D 
BOLETA DE CALIFICACIONES 

AÑO ESCOLAR 19 __ 19 __ 

Nombre ___________ _ 

Direc!Dm 



Nbmbre Grado: Grupo: No.deUsta: 

UNIDADES 

AREAS 1 11 111 IV V VI VII VIII 
PROM. CAUF. 
ANUAL DEAN. 

Español 

Matemáticas 

Inglés 

Biología 

HIStoria 

Geografía 

Cultura Cívica 

Educación Ffslca 

Educación Art!stlca 

Promedio del Alumno 

Promedio del Grupo 

Conducta 

lng. a Clases 

lng. al Colegio 
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