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RESUMEN 

La escuela secundaria, como nivel formativo, representa el 

eslabón para todos aquellos alumnos que desean seguir 

estudiando y la instancia terminal para otros, que hasta ahí 

ven truncados sus deseos de continuar estudiando. Como ciclo 

intermedio entre la primarla y bachillerato, ha sido objeto 

de variadas críticas y análisiR, entre las cuales se menciona 

que ns probablemente la institución educativa menos dispuesta 

al cambio, debido a que sus planes y programas de estudio 

datan de hace 20 años, su slstnmn enseñanza-aprendizaje sigue 

siendo bancario, los alumnos qun egresan evidencian carencias 

en su formación, y su nivel de eficiencia generalmente se 

reduce a cuadros y porcentajes. 

No obstante lo anterior no deja de ser trascendente que 

actunlmente el campo de ln educación ha sido permeado por 

diversas ciencias quo co11lr11Juyen a que el panorama qua 

guarda se menos agudo, la Psicología Educa ti va, 

indudablemente ha poslblll tado en buena medida a que ese 

procnso se genere, mediante ln aplicación de los principios 

pslcólogicos al proceso enscña117.a-;iprrmdiznje, así como dotar 

al docente de los elementos suficientes que permitan crear 

las condiciones para que el aprendizaje se presente. 

Por otro lado, un;1 actividad inherente al proceso educativo 

lo representa el servicio de Orientación Educativa, el cual 

se brinda a los alumnos de los tres diversos grados de 

secundar la. Dicho serv lelo, tlene como próposl to contr lbuir 

al desarrollo armónico Integral dol educando, para lo cual se 



cuenta con 6 areas de trabajo: Pslcólogica, Familiar, 

Institucional, Vocacionnl, Socio-cultural y Pedagógica. 

Dicho servicio, se brinda a estudiantes cuyas edades fluctúan 

entre los 12-16 años, período de la vida concocldo como 

adolescencia. En donde se presentan cambios fisícos en el 

varón: aparición del vello púbico, ensanchamiento de hombros, 

la voz se hace más gruesa. En la mujer, ensnnchamlanto de 

caderas, se presenta la mestruaclón y aparición del vello 

púbico. Como toda traaJción la adolescencia implica un ir y 

venir del comportamie11to actual al anterior, surgen las 

angustias al darse cuont.n que no posee los elementos 

suficientes para responder a las exigencias que el medio le 

plantea. Asimismo, entra en conflicto con la figura paterna y 

busca en los amigos la ayuda y el apoyo que no desea de los 

padres, debido a que considera que lo único que recibe son 

sermones. 

Dentro de las actvividnes que como orientador, se realizan 

van encaminadas precisamente a contribuir a la mejor 

adaptación del educando a su medio, aslstlendole lo largo de 

su estancia en este nivel educativo, se le proporciona, 

también, orientacion vocacional de tal modo que sea capaz de 

elegir la escuela o carrera que mejor se adapte a sus 

intereses y preferencias. 

También se contemplan actividades con padres de familia como 

brindar asesoría individual sobre como convivir con sus 

hijos y participar en la vida acndémica de los mismos, 

Pláticas en grupo. 



Por ültimo, se plantean algunas alternativas que permitan al 

orientador, realizar de unn 

sin descuidar ni desviar su 

manera más eficiente su labor, 

verdadera actividad. 



INTRODUCCION 

Mucho se ha hablado y discutido acerca de la educación en 

nuestro país, esto se debe sin duda c"llguna a que todos los 

mexicanos tenemos no sólo el derecho , sino la obligación, de 

estar interesados en la educación que se imparte. 

En el presente reporte do trabajo, se aborda el factor 

educativo y todos aquellos elementos que confluyen en el, 

destacando la función de la orientación educativa, par.a 

responder de la mejor manera a las exigencias del medio. El 

contenido de este documento esta estructurado en tres 

capítulos mismos que fie dchcriben a continuación. En el· 

primer capítulo se hace re(erencla a la situación que guarda 

la educación en el nivel medlo básico. 

El desarrollo histórico de la educación está plasmado en los 

hechos fundamentales de la historia de México. Por ello sus 

logros se fundamentan e identifican en las grandes 

transformaciones sociales y políticas que han conformado la 

vida del país. De tal modo, que algunos de los objetivos de 

carácter general que orientan y organizan toda la tarea 

educativa del gobierno mexicano, por impulsar el desarrollo 

del pais son: elevar ln calidad de la educación, aumentar la 

eficiencia del sistema educativo, asegurar la cobertura, 

elevar la eficiencia tcrmlnal. 

Estos objetivos considerados como prioritarios están 

orientados a la búsqnerla y npllcac1ón de soluciones a los 

múltiples problemas que enfrenta la educación en México. 



Independientemente, de lo que se pueda decir a favor o en 

contra de la educación, lo que si es una realidad es que en 

los últimos 20 años ésta ha sufrido una crisis. La cual no ha 

terminado y los pocos intentos que se han hecho por mejorarla 

no han sldo suficientes. 

En México, tanto para las t1Utoridades como para la sociedad, 

la educación de los rnexlc~nos constituye la piedra angular de 

donde se infiere, parte todo el proceso productivo nacional. 

Aceptando como principio generalizado el que la oducación es 

importante para el progreso, siendo obligado considerar que 

el individuo y el estado, necesitan esencialmente de aquella. 

De tal modo, que existe una gran relación entre los objetivos 

que fijan las sociedades y las finalidades asignadas a la 

educación. No obstante lo ant~rior, el nivel medio básico, 

secundarla técnica, es un Ciel reflejo de que la educación 

enfrenta problemas severos que incluyen la vigencia de plnne~ 

y programas de estudio de hace más de 20 años, el proceso 

enseñanza-aprendizaje sigue dandose de manera unidireccional, 

es decir el profesor es él que habla y el alumno escucha 

sumisamente •• 

La eficlencla terminal se refleja no en un interés por un 

óptimo nivel de preparación dP. los educandos, sino más bien 

se justifica a través de cuadros, porcentajes y cifras que 

avalen la eficiencia del subsistema. Si a lo anterior, 

agregamos las precarias condiciones socloeconómicas que viven 

actualmente los profesores, seria imposible alcanzar la 

llamada calidad de la educación, deseo y fin del actual 

régimen. 



Otro problema que se presenta, es la constante deserción y 

ausentismo, debido por un lado a la crisis económica que nos 

agobia y que obliga en ocasiones al esudiante a abandonar la 

escuela para contribuir a la manutención familiar. Por otro 

lado, para muchos alumnos ln escuela deja de ser atract.tva ya 

que deberán pasar varios años más en la misma para poder 

acceder al mercado Jaboral, optando muchos de ellos por 

incorporarse de lleno al sector productivo. 

Ahora blén, una de las cJenc!ns que ha ampliado su campo de 

acción a la educación, es .ln psicología. La cual en la medida 

de lo posible pretende coadyuvar en prevenir y remediar 

problemas propios de este campo, no limitandose a la mera 

presentación de hechos y técnicas, ni la definición de leyes 

y principios. Ya que lo más importante es el énfasis que se 

da a la aplicaci6n de éstos a los problemas, materJas y 

métodos del proceso educat.tvo. 

Debemos entender a Ja educación como un proceso de 

aprendizaje a través del cual se pretende modificar 

positivamente la conducta del educando, y lo más importante, 

que el conocimiento llegue a formar parte de la cosmovisión 

del individuo: la cual quJnre decir que el verdadero 

aprendizaje se lleva a cnbo cuando el conocimiento transforma 

no sólo la conducta del individuo, sino que también las 

habilidades, destrezas y hábitos, son adquiridos, retenidos y 

utilizados, precisando para e!Jo la existencia do motivación 

por aprender. 

Por otro lado, dentro de lil cducacirln, ha estado presento 



durante mucho tiempo la orlentnción educativa, seria erróneo 

pensar que constituye un ilspr.cto nuevo de la educación. 

La orientación representa la aslstencla y ayuda que se brinda 

a los alumnos para su mejor adaptación al medio esc::olar y 

social. Incluyendo la ñ5 istenr.ia que se le proporciona al 

educando en la elección de escuela o carrera que responda a 

sus intereses y aptitudes pcn~aonalcs, 

Otra función de la orlentilción es ayudar a los alumnos a 

desarrollar hábitos de estudio satisfactorios, que permitan 

la obtención, por parte del alumno, resultados sign!ficntivos 

en su actividad académica. 

Por lo tanto la finalidad de la orlentaclón es desarrollar 

las facultades de cada alumno, buscando como fin el 

desarrollo armónico e integral del educando. 

En el segundo capitulo, ~e hace una descripción de las 

características del alumno de este nivel educativo. La 

población o la cual se le brinda servlco y atención se ubica 

dentro de la etapa di> adolescr>ncia, la cual es considerada 

una etapa de transiclón entre ln niñez y ln etapa ndultn. 

En ella se presentan cambios biológicos, psicológicos y 

sociales que permitirán al adolescente alcanzar la madurez en 

las esferas: biológlca, inteloctunl 1 social y emocional. La 

adolescencia llega a durar clnco años o más, ya que las 

características que convierten a un adolescente en poraona 

adulta se encuentran a distinto nlvel físico, mental y social 

por lo que es muy dlíicil establecer una edad fija. 

Ahora blén, entrar on el mundo de los adultos , deseado y 



temido, significa para el adolescente la pérdida definitiva 

de su condición de niño. F.s un momento crucial en la vida del 

adolescente y constituye la etnpa de un desprendimiento que 

comenzó con el nacimiento. 

Tanto las modificaciones corporales incontrolables, como las 

imperativas del mundo externo exigen del adolescente nuevas 

pautas de comportamiento. Sin embargo, no sólo el adolescente 

padece este largo proceso sino también los padres quienes 

tienen dificulta des para aceptar el crecimiento a 

consecuencia del sentimiento de rechazo que comienzan a 

experimentar. La presnncia nxlnrna, de los padres empieza ser 

innecesaria. 

En el deseo o afán por conseguir su identidad el adolescente 

recurre a los amigos o la vida en grupo. Ya que la actuación 

del grupo y de sus integrantes representan la oposición a las 

figuras paternales y una manera activa de determinar una 

identidad distinta de la del medio familiar. 

Dentro de este mismo, capítulo se describen las actividades 

que se desarrollaron en este nivel, como orientador 

educativo, de manera grupal n individual abarcando a la 

comunidad escolar en su conjunto: padres de familia, alumnos, 

docentes. Entre las cuales se destaca la atención a grupos, 

pláticas a padres, asesoría a docentes, actividades para 

prevenir la reprobación, asesoría individual a padres, 

labores administrativas, apoyo psicológico. 

En el tercer capítulo, se hace referencia a loa obstáculos 

que limitan el quehacer cotid.i.1no de la labor orientadora. A 



su vez se plantean una serie de alternativas que redunden en 

un mejor servicio, en los slguiontes rubroe1 política 

educativa, aspectos instltuclonnles y de infraestructura, 

actualización y relación docente-alumno. 



CAPITULO 1 



LA PSICOLOGIA Y SU RELACION CON LA EDUCACION 

El concepto de Psicología se dP.riva de las palabras griega·s 

psique (mente o alma) y legos (tratado). La Psicología para 

canstiturse en una verdadera ciencia, hubo de ·recorrer un 

largo camino impregnado de contradicciones con respecto a su 

verdadero objeto de estudio. Desde su nacimiento la 

Psicología estuvo lntímamente ligada a la filosofía y los 

problemas que atendía se relacionaban con la naturaleza de 

los sentidos, contenido y CuncloneR de la mente, percepción, 

sensación, etc . . 

No fue sino hasta 1879, que el método científico fué 

introducido formalmente en la psicología cuando Wilhem Wundt 

fundó el primer laboratorio de Psicología Experimental, 

Durante sus inicios, la Psicología fue tan sólo una e lene la 

teórica, pero comenzó a ser ya una ciencia práctica a partir 

de la Primera Guerra Mundial. Actualmente sus aplicaciones 

aumentan de manera progresiva, en mayor medida, incluso _que 

lo que ocurre en otras ciencias. 

De los campos en los que la Psicología está plenamente 

enraizada en el aspecto práctico destacan: el educativo o 

escolar, industrial, social, clínico, por mencionar algunos. 

Entre los precursores de la Ps lcología Educativa figuran Me 

Keen Catell ( 1930), quién durante la primera guerra mundial, 

fue despedido de la Universidad de Columbia por su pacifismo. 

Lo que le interesaba era la utilización de las pruebas 



psicológicas dirigidas primordialmente a la medición de las 

diferencias individuales. 

William James (1890), creador del Funcionalismo, consideraba 

la mente no como una entidad, sino como una función que nos 

auxilia en nuestro ajuste nmblental. 

Entre las escuelas psicológicns de la actualidad, debemos 

mencionar el Gestaltlsmo, y el Conductlsmo. Este último niega 

la existencia del alma, la mente y la conciencia. La 

introspección se considera como una técnica precientífica, 

esta corrientP. se 1 nteresa sobr.emnnern de los procesos 

estímulo-respuesta. En cambio, el Gestaltlsmo rechaza los 

conceptos mecnniclstas del Conductismo, para insistir en los 

aspectos totales y unllnrios del comportamiento humano. 

Consideran la intuición como un factor central de la 

enseñanza. 

Así pues, ºde la influencia que la educación recibe de los 

movimientos científlcos e intelectuales, cabe señalar la que 

ha ejercido la Psicología". Rueda, Quiroz y Hernández, 

(1980). 

Siendo la educación el mndlo pnra transmitir, adquirir y 

acrecentar la cultura, a su ve?. contribuye al desarrollo del 

individuo y es factor determinante para la adquisición de 

conocimientos. También representa el medio del cual dispone 

el hombre para desarrollar su capacidad creativa y su 

naturaleza esencialmente social. 

En este sentido, la educación representa el proceso por medio 

del cual se tronsmlte fnformaclón aprendida, es un fenómeno 

2 



en el que se establece una relación enseñanza-aprendizaje, es 

decir ante una sltuaclón concreta se produce un cambio en el 

comportamiento del indJviduo. 

"La educación es un proceso que termina con la madurez del 

individuo; es obra de la sociedad, que dura tanto como 

nuestra existencia, como seres .lnacabndos que somos". Suárez, 

(1985). Desde esta pnrspectiva, el hecho educativo se 

manifiesta como un proceso mediilnte el cual se ayuda al 

educando a conseguir el dnsai:rollo e lntegraclón de todas sus 

potencialidades, de modo que alcance la adaptación personal. 

Por otro lado, la PRicologíil es la ciencia que estudia el 

comportamiento humano en su mP.dio ambiente. Esta ciencia no 

sólo pretende comprender la conduct.a, entendida énta como las 

respuestas del ser vivo, a los estímulos que la provocan, 

sino, además predecirla y controlarla basándose en el 

conocimiento de sus leyes. 

La Psicología Educativa, '"' considera como la aplicaclón de 

los· principios de la Psicologí;i n los problemas educativos. 

Así Mora, (1984). Define la Psicología Educativa como "la 

ciencia que se propone aplicar funcionalmente todos aquellos 

conocimientos relativos al proceso de instrucción y 

enseñanza; abarcando aquellos aspectos de la Psicología que 

puedan proporcionar al mncstro una comprensión correcta y 

totalmente científica del educando; el conocimiento de la 

naturaleza y condiciones del aprendl.zaje". Ausbel, ( 1982). 

Establece "que la Psicología Educativa es una rama particular 

de ln psicología que se lnteresa en la naturaleza, en las 



condiciones, en los resultados y en la evaluación del 

aprendizaje y en la retr.nción en la escuela". 

Para Woolfolk, ( 1990). La Psicología Educativa es la 

disciplina avocada al cr.tudlo de los procesos de la enseñanza 

y el aprendizaje, aplicando los métodos y las teorías de la 

Psicología. 

De acuerdo con estas treR definiciones la Psicología 

Educativa se ocupa principalmente por atender los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, agi como las condiciones necesarias 

para que éste se presente. 

Dentro de la Psicología F.duciltiva se cuenta con diversas 

técnicas para la solución de problemas educativos, como a 

continuación se descrlbr.. 

Inherente al proceso educativo y a todas las actividades en 

las cuales se desenvuelve el ser humano, se encuentra como 

elemento esencial el np1·endlzajc. 

La importancia del aprendizaje en la comprensión de la 

conducta humana es de enorme magnitud, mayor de la que se 

supone ordinariamente. Ya que desde el momento en que se 

nace, durante su proceso de evolución y hasta llegar a etapns 

más avanzadas de la vida, el ser humano nunca deja de 

aprender. 

Una persona aprende cuilndo se plantea dudas, fórmula 

hipótesis, retrocede ante ciertos obstáculos, siente temor 

ante lo descrinocldo, verifica en su práctica sus 

conclusiones, intercambia confidencias emocionales con un 

amigo y reacciona fríamente ante otro, cuando manipula 



objetos, etc .. Por lo tanto el nprendlzaje es un asunto mucho 

más amplio e importante de lo que se cree comúnmente. 

En la actualidad se recalca, al referirse al aprendizaje, la 

noción de actividad, de acción por parte del sujeto. En éste 

sentido Michel, ( 1970). Señala que "el aprendizaje es el 

proceso mediante el ct1al se obtienen conocimientos, 

habilidades o actitudes, a través de experiencias vividas que 

producen algún cambio en nuestro modo de ser o actuar". 

Por tal razón, se considera que el aprendizaje no significa 

recepción ni repetición mecánicas, sino que el sujeto accione 

sobre el objeto de conocimiento (contenidos, actitudes, 

habilidades, etc.) a fin de apropiarse de el y transformarlo. 

Por lo mencionado anteriormente resulta facilmente 

comprensible que toda experiencia puede producir algún tipo 

de aprendizaje, el cual se puede presentar mediante diversas 

instancias y mecanismos como lo son: condicionamiento 

clásico, condicionamiento operante y aprendizaje por 

observación. 

A menudo se considera el condicionamiento como la forma 

fundamental y más simple del aprendizaje. Uno de los primeros 

pasos que se dieron para comprender como ocurre el 

aprendizaje tuvo lugar como resultado del trabajo de r. 

Pavlov (1923). Quien mientras realizaba experimentos sobre el 

proceso dlges ti vo en los perros, se dio cuenta de que sus 

animales empezaban a salivar antes de que se les diera de 

comer. 

Pavlov, comenzaba por hílcer tocar un diapas6n y registraba la 



respuesta del perro, como era de esperarse, no había 

salivación. A continuación alimentó nl perro y la respuesta 

fue la salivación. En este caso la comida representaba un 

estímulo incondicionado ( l':I), ya que posibili tabn una 

respuesta automática de salivación. La salivación era una 

respuesta incondlc lona da ( RI} por.que nuevamente ocurría en 

forma automática. El sonido del diapanón era hasta este punto 

un estimulo neutro (f':N), yn que no anticipnba ninguna 

respuesta. 

Usando estos tres elementos; el alimento, la salivación y el 

diapasón, Pavlov demostró que un perro podía ser condicionado 

a salivar después de oír el diapasón, mediante apareamientos 

contiguos del sonido con la comldn. Al principio hacia sonar 

el diapasón y rápidamente alimentaba al perro. Después de 

repetirlo varias veces, el perro comenzó a salivar al oír el 

sonido, aun antes de recjbir la comida. El tono, entonces, se 

había convertido en un estímulo condicionado (l':C) que podia, 

por sí sólo antl.cipar la RillJvaclón. La respuesta de 

salivación después del tono respuesta condicionada (RC), era 

muy similar a la respuesta original ante el alimento. 

Las técnicas de condlcJ onamiento clásico a veces pueden 

utilizarse para ayudar a los alumnos a aprender respuestas 

emocionales más adaptativas, o hlen aprenden a sentir miedo u 

odio hacia la escuela después de varias experiencias penosas 

o que provoquen m.J_edo. Lns respuostas emocionales positivas 

también pueden ser apr.endidas. Si el estudiante con 

frecuencia tiene éxito en la escuela probablemente responderá 



a nuevas tareas de aprendizaje con confianza más que con 

ansiedad. A los estudiantes que no tienen problemas con el 

álgebra, por ejemplo, les será más fácil enfrentar una nueva 

materia, como la geometría, con una actitud relajada. Por lo 

contrario, los que han encontrndo en el álgebra una fuente de 

fracaso, asistirán n su primer,, clase de geometría con las 

manos sudorosas y temerosos. 

En el condicionamient.o cláslc:o, un estímulo originalmente 

neutral provoca una respllCsta mediante la aparición 

simultánea y repetida con un estímulo incondicionado. No 

ocurre lo mismo en el condicionamiento instrumental, en el· 

cual la respuesta debe aparecer. antes de que se dé un 

reforzamiento positivo o antes de quitar el reforzamiento 

negativo, como es el caso del estímulo averslvo. 

El reforzamiento positivo, ocurre cuando un estímulo, 

placentero, se presenta después de una conducta particular. 

Por ejemplo, a un estudiante se le recompensa con 

felicitaciones, dJnero y hnlngos como producto de haber 

llevado buenas calificaciones n casa. 

No obstante Woolfolk, ( 1990). Señala que "el reforzamiento 

positivo de conductas inapropladas ocurre involuntariamente 

en muchos salones de clase. Muchos profesores ayudan a 

mantener conductas problemáticas, reforzandolas sin 

percatarse de las mismas, sonriendo cuando un estudiante hace 

un comentario inapropiado, nunque ingenioso, sobre otro 

maestro". 

En el caso del reforzamiento negativo, implica la supresión o 



evitación de un estímulo averslvo (desagradable). Un estímulo 

es aversivo si se hace cualquier cosa por evitarlo o escapar 

de él. En algunos casos los profesores aislan a un alumno de 

los demás (estímulo avcrs ivo) hasta que el alumno realiza 

adecuadamente el resumen de un artículo; cuando lo haya 

realizado, el profesor suspende el aislamiento. El suprimir 

la situación de aislamient:o fortalece la conducta de trabajar 

cuando el profesor se lo indique. 

En el caso de estos dos tipos de reforzamiento: positivo o 

negativo conllevan al fortnlnclmiento de la conducta. En 

cambio el castigo implica un decremento en la conducta. En 

este caso en escuelas de nivel medio básico es muy frecuente 

detectar dos tipos de castigo: 

A) por presentación, se da cuando la presentación de un 

estímulo que sigue a una conducta la disminuye. Cuando los 

maestros bajan puntos, dejan trabajo extra, mandan a correr 

alrededor del patlo, los mantienen de pie el tiempo que dura 

su clase. 

B) En el caso del castigo por supresión, hace referencia 

precisamente a la supresión de un estímulo. cuando el 

profesor retira los privilegios de un alumno que se comporta 

inapropiadamente. 

No todo el aprendizaje se da por medio del condicionamiento, 

muchas actividades humnnas Me adquieren observando las 

conductas de otros, y "n un momento dado imitándolas. En el 

caso del aprendizaje por observación ocurre cuando vemos a 

otros ser recompensndos o r.ostlgados por acciones 
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particulares, entonces incrementamos o disminuimos nuestra 

conducta como sí nosotros hubiesemos recibido la 

consecuencia. En las aulas dn clases es muy común observar 

situaciones de esta naturaleza, ya que sí un alumno tiende 

constantemente a salir del snlón de clase sin autorización 

del profesor y no es sancJ.onado, loR demás compañeros 

realizaran lo mismo sabedores de que no se les llamara la 

atención. En caso c:ontrnrlo, cuando un profesor eR exigente y 

estricto durante su clnse y constantemente reprende a los 

alumnos que no cumplen en clase, obligara a los alumnos a 

cumplir y compor.tnrse me"jor P.n lo sucesivo. Yn que el no 

hacerlo implicnra experimentar ln mlsmn situaclón que hnn 

vivido sus demás compañeros. 

En el tipo de aprcndiznje por lml taclón, se presenta cuando 

el observador imita 1.1 conducta de un modelo, aunque el 

modelo no reclba reforzamiento o castigo, mientras el 

observador está presente. 

Con frecuencia el modelo est:ñ demostrando algo que el 

observador quiere aprender y espera ser reforzado con el 

perfeccionamiento. Al respei:to Baldwln y Baldwin, ( 1986). 

Mencionan que "en el transcurso de los años escolares, pero 

partlcularmento durante la adolescencia, los estudiantes 

aprenden cómo vestir, hablnr y comportarse más popularesº. 

La aplicación del aprendizajn por lnlltación en el aula, se 

manifiesta de ma11era clara cua11do, el profesor sirve de 

modelo para la adquislción de una amplia gama de conductas 

nuevas, desde la pronunciac:lón correcta de las palabras, 



hasta el entusiasmo por aprender. 

No obstante lo anterior Klausmeir, ller.bert y Goodwin, ( 1977). 

Señalan que " a menudo se lC!s concede mucha atención en las 

escuelas a los modelos ejemplares. Tales modelos demuestran 

conductas de adaptnción social, que lns personas que tienen a 

su cargo la educación de los jóvenes, consideran como más 

ideales. Este aspecto socializador de la educación es 

probablemente más difícil de Jo que comúnmnnte se cree. Buena 

parte de esta conducta socializada, así como de la conducta 

antisocial, se adquiere mediante la imitación de modelos". 

En este sentido nuestr¡is normas de conducta determinan los 

tipos de comportamiento que conRideromos dignos de elogio o 

de reprobación. Estas normas son producto de nuestras 

experiencias formativas y de los grupos que nos rodean. 

Algunas personas consideran como mala conducta aquello que 

otros individuos conceptúan como algo natural. 

Dentro del proceso educativo una de lns preocupaciones de 

todos aquellos porsonnjes lmplicaclos en esta dinámica: 

padres, docentes y directivos, es el que se refiere a la 

disciplina. Con excesiva frecuencia el término discipllna en 

la teoría y en ln pró.c:tlca, ha signlficndo mantener a los 

estudiantes en la líncn. Para nlgunos maestros la disciplina 

es un agente que trabaja para lograr el aprovechamiento a 

largo plazo. Para otroñ, ln disciplina es un instrumento quo 

debe emplearse cuando surgan !ns crisis. 

cohey y Johnson, (1983). Argumentan que " los orlgenes de los 

problemas de disciplina son var J.ndos y complejos. l\. veces los 
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padres modelan formas agresivas de conducta, y otras formas 

igualmente inapropiadas, refuerzan en sus hijos las actitudes 

exigentes cediendo ante sus caprichos, o les enseñan 

comportamientos inconvenientes de una u otra forma. Además, 

los grupos de compañeros favorecen la tendencia a transgredir 

las reglas". 

En el aula la conducta problP.ma, puE!de adoptar la forma de 

ofensas dirigidas contra la nctividad del grupo, los demás 

estudiantes, el maestro, el salón de clases, las tareas 

escolares, reglamento escolar. 

Al respecto, los principios psicológicos aplir.ables a la 

educación han proporcionado resultados satisfactorios, como 

los que a continuación se indic«n. 

un aspecto del trato de las conductas problema es reforzar 

las conductas más apropiadas cuando tengan lugar. Asimismo el 

reforzamiento negativo, la saciedad y el castigo ofrecen 

soluciones posibles, 

Como se mencionó anterlormentQ en el reforzamiento negativo; 

sl una acción detiene nlgo desngradable, entonces es probable 

que la acción ocurra de nuovo en situaciones ligeramente 

desagradables de forma que puedan Mcapar cuando mejore su 

conducta. 

Es muy común que los maestros mencionen a .sus alumnos frases 

como: cuando todos los 1ítiles esten guardados y ustedes bien 

sentados y en silencio. Saldrnn al refrigerio, mientras no lo 

hagan se quedaran en el salón. 

En este caso perder el re(rignrio y permanecor en el salón de 
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clases es una situación desagradable. Sin embargo, en el 

momento en que ejecutan la conducta apropiada, la situación 

desagradable desaparece. 

De manera particular, el efecto del reforzamiento negativo 

resulta bueno, ya que permite la consolidación de alguna 

conducta positiva. 

Otra forma de detener una conducta problema es insistir a los 

estudiantes que contlmien con la conducta hasta que se cansen 

de hacerlo. El ejemplo dr.l uso más apropiado de la saciedad 

es al que se refieren KrumboJtz y Krumboltz, (1972). " J\ la 

mitad de una clase de matemáticas de primero de secundaria, 

el maestro se dió cuenta de que cuatro estudiantes estaban 

haciendo algunos movimlentos extraños. Cuando preguntó que 

hacían, contestaron que nada, tras insistir, finalmente 

admitieron que estaban botando pelotas imaginarias. 

El maestro fingió que le habín gustado la idea y sugirió que 

todo el grupo lo hiciera. 111 principio hubo risas y bromas. 

Después de un momento, se detuvieron, y hasta un alumno 

renunció a hacerlo. Después de cinco minutos y muestras de 

cansancio, el maestro les pormlt.ió detenerse. Nunca nadie 

volvió a botar pelotas imaginarias en esa clase 11
• 

Por otro lado, uno de los métodos conductuales más 

controvertidos para disminuir las conductas indeseables, es 

el aislamiento social o tiempo fuera. Cuando algún alumno se 

caracteriza por su constante indisciplina en el salón de 

clases, en base a éste procedimiento, se saca del grupo al 

estudiante por un espacio de tiempo comprendido entro cinco o 
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diez minutos. se le envía a un salón vacío, sin ningún 

interés esto es necesario ya que el mandarlo a la oficina del 

director no tiene el mismo efecto que estar sentado sólo en 

un salón. 

Estos casos representan situaciones que cotidianamente vive 

el maestro en el desempeño de sus funciones y las técnicas 

psicológicas representan un apoyo invaluable para su 

actividad. La docencia os un arte y una ciencia. La enseñanza 

efectiva exige la comprensión de los hallazgos de la 

investigación en los campos del aprendizaje. 

Nada de lo que hace el maestro tlene un efecto automático o 

mágico sobre el aprendizaje. Los estudiantes deben actuar. 

Uno de los papeles mdA importantrm es el de la motivación. 

Actualmente para los estudiantes, snturados por los medios de 

comunicación, las actividades encolares ordinarias tienen 

poco atractivo inmediato. Aún haciendo una introducción 

emocionante para cada tema, no es suficiente para despertar y 

mantener su interés y concentración. 

Muchas de las decisiones que toman los maestros tienen su 

efecto sobre la motivación de sus estudiantes, Por ejemplo, 

el método de evaluación se puede usar para motivar al 

estudiante. Cualquier material del salón que se escoja, 

teniendo en mente los intereses y capacidades de los 

estudiantes, pueden acrecentar su motivación por aprender. 

"Los maestros que tienen éxito en motivar a sus estudiantes 

no sólo tienen la capacidad de hacer que la experiencia de 

aprendizaje sea excitante, sino que también cuentan con· una 
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amplia gama de recompenzas". Lohey y Johnson, ( 1983). 

Así pues, la motivación permite estimular a los estudiantes 

para que nazca el deseo de progresar y alcanzar sus metas con 

la ayuda del profesor. En esta forma, los estudiantes prestan 

mucha atención a la tarea que los asigna el profesor o 

participan en las discusiones que surgen entre profesores y 

alumnos. 

Cada profesor debe comprender la importancia de la motivación 

de parte del estudiante. La competencia y la rivalidad eran 

los !ncenti vos comunes de la escuela tradicJonal. Esto 

llevaba a la sobrevivencla del más fuerte, pero no propiciaba 

una verdadera instrucción, lo que importa es que el individuo 

avance y cobre un interés permanente por el conocimiento. 

Desde ésta perspectiva , entonces, la función del profesor es 

doble: 

En primer lugar, debe ayudar al alumno a que aprenda en forma 

significativa y eficiente. Esto permitirá que el alumno 

alcance su más alto nivel de nprovechamiento. 

En segundo lugar, el profesor debe hacer que los alumnos 

disfruten de su permanencia en la escuela. 

Después de años de experiencia, los profesores se han 

formado, gradualmente, opiniones acerca de la efectividad de 

los métodos de enseñanza. Más recJ en temen te,. han utilizado 

métodos psicológicos para comparar con mayor objetividad los 

métodos pedagógicos, desarrollando una ciencia de la 

educación. 

Considerar seriamente como va ha ser un salón de clases, 
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mediante la planificación, se puede utilizar la atmósfera del 

salón para facilitar la realización de los programas 

educativos, en lugar de que se convierta en un obstáculo. Por 

ejemplo, se puede disponer de una área para que los alumnos, 

de secundarla, puedan trabajar en silencio en sus pupitres y 

otra donde discutan en grupo o se comporten de manera 

informal. Esta disposición física estimula el silencio, 

cuando sea necea ar lo, y propic la la plática cuando se 

considere oportuno. 

También puede hacerse más atractivo el salón de clases y más 

efectiva la enseñanza, utilizando medios audiovisuales, 

juegos de aprendizaje crentlvos, materiales de lectura 

interesante. Estas actividades hacen que un salón de clases 

sea un lugar agradable. Un tocadiscos puede proporcionar a 

los alumnos de enseñanza media una mejor comprensión de la 

poesía, así como un atractivo más al salón de clase. Muchas 

de éstas estrateg las para mejorar el ambiente escolar son. 

posibles y pueden hacer mucho en favor de una buena 

enseñanza. 

No obstante, se considera que el factor más significativo 

para crear un ambiente atractivo, es la actitud del profesor. 

Se han llevado a cabo estudios que enfatizan que "el 

aprovechamiento del alumno es más alto cuando los profesores 

muestran entusiasmo, revisan antes y después los temas de 

clase, emplean material relevante, ponen de manifiesto su 

preocupación para que el alumno aprenda, hacen un uso 

flexible de los mntcrialos y métodos de enseñanza y 
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proporcionan retroalimentación personal informativa, en lugar 

de centrarse en una crítlca negativa". Firestone y Brody, 

( 1975). 

Johnson, ( 1970). Indica qu'? "los maestros coercitivos y 

dominantes tienden a producl r rebelión, distracción y falta 

de espontaneidad en sus estudiantes". 

Desde esta panorám!ca, los profesores más efectivos, 

entonces, son aquello5 Q\Ie hncen que el aprendizaje sea 

significativo, que estimule la participación de los alumnos. 

De este modo a partlr de nuestra experlencla, se puede 

considerar que aprender es má5 fácil y más agradable si éste 

tiene algún sentido. De igual manera, es importnnte enseñar 

de forma tal que el aprendizaje sea significativo para los 

alumnos. 

Un aprendizaje adquiere el valor de signlflcntivo en ln 

medida en que éstP. se relacione con la vida del estudiante. 

Un caso de lo anterior, serln que los estudiantes del taller 

de mecánica automotriz se van a interesar más en ln geometría 

si está directamente relacionada con el funcionamiento o la 

construcción de un motor. l'or tnl motivo, simplemente, es 

cuestión de explicar cómo los nuevos conceptos se relacionan 

con los temas que les interesan a los alumnos. 

Los psicólogos han 1 levado a efecto experimentos para 

demostrar la eficiencia del aprendizaje eignlficntlvo. 

Hilgard y Whipple, ( 1953). Enseñaron a dos grupos de 

estudiantes los pasos a seguir para un truco de magia con 

cartas. Un grupo los apr.endló de memoria, mientras que el 
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otro aprendió el truco estudiando los diferentes movimientos 

del maestro al hacer el truco. Más tarde, el segundo grupo de 

estudiantes pudo comprender con más facilidad otro truco. 

Pudieron hacer una mejor transferencia de su aprendizaje, o 

aplicarlo a una nueva situación, porque su aprendizaje fue 

más significativo. 

Este estudio sugiere que el material de contenido se puede 

enseñar mejor, si se hace da manera significativa Bsi los 

alumnos tendrán una mejor retención. Situación que se 

contrapone a la enscñan7.ñ tradicional, en donde los 

conocimientos son algo perfectamentn definido que hny que 

enseñar al estudiante para evl tar que éste se extravíe y se 

vaya por caminos equivocados, evitando que se aparte de los 

puntos de vista ya establecidos oficialmente. 

Entendiendo a la docencia como una actividad que promueve no 

sólo la construcción del conocimiento y la transmisión del 

mismo, sí no más bien se establece una relación de 

interdependencia entre los sujetos del proceso enseñanza

aprendlzaje, es decir, entre profesores y alumnos; 

descartando asi, la imagen de omnipotencia y sabiduría que de 

los docentes se tiene y con esto la idea de que a los alumnos 

se les debe imprimir datermlnados conocimientos establecidos. 

En muchos casos, un salón de clases puede describirse como un 

lugar donde el profesor habla y los alumnos escuchan. 

Ocasionalmente, los alumnos escriben y el maestro lee lo que 

ellos han escrito, pero estas ocasiones sólo toman una 

pequeña parte del tiempo total de clases. Por tal motivo, el 
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profesor se ve obligado a crear las condiciones en las cuales 

los alumnos se sientan estimulados a participar. Buscando que 

el alumno no sólo almacene una gran cantidad de información 

sino que sea capaz de utilizarla. procurando crear y 

fortalecer en el alumno actividad y responsabilidad por su 

aprendizaje. 

18 



SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL:SECUNDARIA 

Se considera que desde los tiempos más remotos, ha existido 

la educación. Quizá en los pueblos primitivos era sólo la 

influencia que ejercía el adulto sobre el niño y el joven. 

Después fué la enseñanza que el adulto impartía 

ocasionalmente al joven cuando iban a cazar y a pescar, o al 

recoger frutos y raíces. Esta educación no se impartía de un 

modo especial, sino cu1i.ndo los hombres sallan a cazar y 

llevaban consigo a los jóvenes, quienes también 

proporcionaban su ayuda para dar muerte a los animales, y de 

cuya carne les tocaba una fracción en el momento del reparto. 

La fabricación de hachas, lanzas y redes C!ra ensoñada de un 

modo espontáneo al realizar dichas lnbores. 

Algunos conocimientos valiosos para mantener la vida eran 

conservados con gran celo, y 11 egnron a constituir secretos 

cuya posesión era transmitldn de padres a hijos en una sola 

familia. Se procede en consecuencia a la transmisión de 

costumbres, ideas, creencias, y experiencias, es decir, de la 

forma de vida de las generociones adultas a las jóvenes. Si 

quisiéramos definir cuáles eran las características de esta 

educación tendríamos que decir que era continúa y de 

múltiples impactos al comportamiento del individuo. 

Esta educación natural, espontánea, ha sufrido modificaciones 

a la vez que la sociedad hn evolucionado. 

''A través del tiempo la educación cambió; se hizó 

institucional, especia lmentn con el advenimiento de la 
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escuela y se volvió eminentemente abstracta y simb6lica11 • 

Castrejón, (1982). 11 medida que la educación evolucionó 

se alejó cada vez más de sus orígenes y paulatinamente se 

desvinculó del mundo real y de lns actividades prácticas. 

A pesar de ello, con el tiempo la escuela llegó a ser una 

institución lndlspensnble y la función educativa de la 

sociedad adquirió cada vez más importancia. Así es como la 

educación llegó a ser parte integral de los modelos sociales. 

Ahora bien, dentro de los sistemas sociales el de la 

educación es fundamental para explicar el tipo de hombre y de 

sociedad en un momento histórico dado.'' La educación como 

sistema es un proceso ~ocial que tiene por función reproducir 

la ideología y valores que la sociedad plantea, además, se 

encarga de la socialización formal dirigida a moldear a los 

individuos de una sociedad dada, para renovar lns condiciones 

que hacen posible ln reproducción del slsLema socinl 

existente". SNOE, SEP ( 1984). 

La renovación de condiciones para la reproducción del slstema 

social tiene que ver con la homogeneidad y diversidad de la 

sociedad¡ la educación propicia el aprendizaje de un conjunto 

de conocimientos básicos que se consideran necesarios para 

todos los miembros de ósta (homogeneidad), así como también 

favorece el aprendizaje de algunos conocimientos más 

específicos para las necesidades dn algunos grupos sociales 

en particular y en relación di.recta con la división social 

del trabajo (diversidad). 

Ante tales circunstancias ln institución escolar, representa 
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la instancia creada por la sociedad donde los individuos 

desarrollan la actividad educativa formal, y en la cual cada 

uno interviene con un referente social propio, con el que 

interactuán y en el que están presentes los valores, 

costumbres, tradiciones, pautas de comportamiento, 

conocimientos científicos y tecnológicos adquiridos durante 

su proceso de socialización. F.n la escuela el sujeto conoce, 

aprende y revalora principios~ normas, actitudes, costumbres 

e ideologías diversas que la institución fometa y que el 

hombre hace propias. 

A diferencia de otros paísos capitalistas, en donde la 

educación ha sido concebida a la manera liberal, como una 

acción liberadora relativamente neutral. "En México ha sido 

componente esencial de los proyectos del Estado, integrada 

desde la raíz a su acción práctica y explicación ideológica". 

Fuentes, (1980). 

Así, tenemos que por su trn~cnndencla, la educación ha sido 

en muchos casos absorbida, y en otras controJ ada por el 

Estado. Para que éste pudiera ofrecer el servicio de la 

educación, se crearon los sistemas educativos, que al 

evolucionar se han hecho inst.ltuciones muy complejns. 

En nuestro país, el Sistema Educativo Nacional está 

constituido por la educación e.lemental que integra los 

niveles: preescolar y primario, el nivel medio se divide 

en básico; secundarias y medio superior que contempla el 

bachillerato. por último, se incluye el nivel superior que 

abarca estudios de licenciatura, maestría, doctorado, etc •• 

21 



Orientándose, el presente, básicamente a la descripción y 

análisis del nivel medio básico, en la modalidad de escuelas 

secundarlas técnicas. 

La Política Educativa Mexicana esta fundamentada y 

determinada por los articulos J• y 31 de la Constitución y 

por la Ley Federal de la Educación. 

En el articulo JR, se menciona que " La educación que imparta 

el Estado-FederacJ ón, MunicJ pi os, tenderá a desarrollar 

integral y armónlcamcmte todas las facultades del ser humano 

y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y a la 

conciencia de solidarlclad internacional en la independencia y 

en la justlcia'1
• Tambión, establece que la educación se 

mantendrá ajena a cualquier credo religioso: la primaria será 

obligatoria y toda la que imparta el Estado será gratuita. Al 

hablar de desarrollo integral del individuo, la educación se 

obliga a crear un hombre capaz de tomar decisiones autónomas, 

de asumir un rol crítico sobre su entorno socio-económico y 

de elegir conscientemente las actl v ldades en que habrá. de 

desarrollarse. 

El Artículo 31, alude que. 11 Son obligaciones de los 

mexicanos hacer que sus hijos menores de quince años, 

concurran a las escuelas públicas o privadas, para obtener la 

educación primaria elemental, durante el tiempo que mnrquc la 

ley de la instrucción públicn en cada Estado". 

En la Legislación Educativa de México se refleja su carácter 

democrático y nacionalista. Establece, además, que 11 el 

servicio educativo Re impone como meta extender sus 



beneficios a todo aquel que carezca de ellos, y como 

propósito central eliminar los desequilibrios económicos y 

sociales". Cnpaci tacJ ón y Desarrollo del Magister lo en 

Servicio, SEP (1985). 

Realmente hoy día, en algnnns zonas del país se cuenta con 

planteles que es tan esperando alumnos demandantes; 

desafortunadamente las condiciones socioeconómicas de la 

población son las que determinan el acceso a la escuela. 

Lo anterior resulta comprensible con los Indices de 

reprobación y dosnr.ciún quo se presentan en los diversos 

niveles educativos y que configuran la llamada pirámide 

escolar: integrada por una población mayor en al ciclo 

básico, que va disminuyendo conforme llega a los grados 

superiores. 

Esta problemática, si biin se ha venido arrastrando en 

diversas formas durante mucho tiempo, puede ser explicada a 

través de dos fenómenos rcci~ntes: la explosión demográfica y 

la masificación escolar. cuando el aumento de población 

rebasó la oferta educativa y el sistema educativo produjó mas 

profesionistas de los necesarios, el Estado recibió presiones 

de dos sectores: el estudiantado que pugnaba por más 

planteles, y el industrial que pedía mayor eficiencia en la 

educación. 

La respuesta se dló en ln masi ficaclón escolar que acentuó 

el bajo nivel académico y provocó que el sector productivo 

creará unl versldades privadas para formar sus propios 

recursos humanos. En nste contexto, el nivel medio básico 
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asume los rasgos descritos lineas arriba, por formar parte 

del Sistema Educativo Nacional: es selectivo y representa un 

ideal para quienes pretenden mejorar sus condiciones 

socioeconómicas. 

Sin embargo, a nivel institucional, la secundaria al igual 

que los otros niveles educativos constituye el medio para que 

el individuo adquiera cultura, valores sociales y 

conocimientos, bnjo unn connotnclón !alca, nacionalista y 

liberadora. 

La escuela secundaria fue creadil por decreto prenidencial en 

el año de 1925, teniendo un carácter eminentemente 

formativo por un lado y como ciclo intermedio entre la 

primaria y el bachillerato, la secundaria persigue el 

propósito de ofrecer la oportunidad de enseñanza superior y 

profesional a la población del país 11
• Consejo Nacional 

Técnico de la Educación (CN1'E), Programas del Nivel Medio 

Básico ( 1985). 

En la década de los treinta, al carácter propedéutico se le 

agregó el de la preparación técnica; en los cuarenta se hizo 

la diferenciación entre secundarla general y la especial 

(industrial, comercial, etc .• ) manteniendo una base común. 

En el año de 1958, se implantó ln modalidad de secundarla 

técnica que se sumoba a los propósitos previamente 

establecidos sobre la capacltaclón y el adiestramiento al 

alumno para la actividad laboral remunerada on caso de no 

proseguir estudios a nivel superior. 

como reflejo del proceso devaluativo que los niveles 
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escolares padecen en la sociedad capitalista, la secundarla, 

se ha convertido en poco tiempo en el mínimo socialmente 

aceptable. situación hasta cierto punto contradictoria, 

cuando cerca de la mitad de los habitantes del país no pueden 

terminar la prJ.marla. 

Así pues, las escuelas secundarias técnicas son instituciones 

formativas que tienen como objetivos: 

a)" Impartir educación secundaria técnica a los alumnos que 

habiendo concluido ln educación primaria, ingresen a ella; 

b) Fortalecer en los educilndos el desarrollo armónico e 

integral de su personalidad, tnnto en lo individual como en 

lo social; 

e) Brindar al educando, conforme al plnn y programas de 

estudio apropiados, una formación tecnológica que 

facilite su incorporación al trabajo productivo; 

d) Proporcionar las bases para la continuación de estudios 

superiores". Dirección General de Escuelas Secundarias 

Técnicas en el Distrito Federal (DGEST) 

Adaptación al Medio Escolar (1908). 

Programa de 

Desde esta perspectiva, la educación secundaria juega un 

papel determinante en el proceso social, en el sentido de que 

es importante para el individuo que busca mejorar su 

condición socioeconómica a través de la educación; por sí 

misma, por que forma parte del Sistema Educativo Nacional y 

es un estrato que permite el paso a otro superior; para el 

Estado, que al fomentar el acceso a este nivel satisface las 

necesidades de educaci6n do lns mayorías, retardando sus 
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reclamos por conseguir un empleo; para el sector privado, 

pues le permite justificar socialmente sus sistemas de 

selección y remuneración, en base al grado de la fuerza de 

trabajo. 

En los programas del nivel medio básico, CNTE ( 1981). Se 

establece que "la secundaria, junto con la primaria y el 

preescolar pretenden formar integralmente al educando y 

prepararlo para que participe en la transformación de la 

sociedad". 

Así pues, el plan de estudios que rige actualmente en el 

nivel medio básico tiene sus bases en la aprobación hecha por 

el Consejo Nacional Técnico de la Educación ( CNTE ) en el 

año de 1966, y contempla dos estructuras; por áreas, 

constituido por grupos da materias afines a un campo 

específico de conocimionto y por asignaturas, integrado por 

materias independientes. En ambos casos con el mismo valor 

propedéutico para acceder al nivel .lnmedlato superior. 

11 El plan por áreas surge en la secundaria a raíz de la 

Reforma Educativa propuesta por el entonces presidente Luis 

Echeverrla, de acuerdo a la nueva estructura de la primaria, 

y responde a una concepción de la realidad en que todo esta 

relacionado". programas para la Educación Media Básica, CNTE 

( 1981). 

Asimismo, se pretende que el alumno aprenda procesos, trabaje 

con esquemas generales, p1antee problemas y busque 

soluciones, mediante el proceso de aprende a aprender. 

oe acuerdo al plan da estudios vigente, emitido por la 
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Secretaria de Educación Pública, en las escuelas secundarlas 

técnicas se imparten las siguientes asignaturas. 

Materia 

Español 

Matemáticas 

Lengua Adicional al Español ( Ingles ) 

Ciencias Naturales 

Ciencias Sociales 

Educación Artística 

Educación física 

Educación Tecnológlca 

Hora-semana 

4 

3 

7 

2 

2 

B 

En este tipo de plan de estudios, subsiste el proceso 

enseñanza-aprendizaje, conocido como enseñanza bancaria, 

donde el instructor depósita los conocimientos en el alumno 

el cual los asimila como verdades absolutas. Lo cual hace del 

proceso educativo un sistema lineal e impositivo que entraña 

poder y sumisión, tal como ocurre en el ámbito social del 

individuo, en donde las normas y los valores son leyes que 

por sí mismas se imponen sobre el hacer de aquél, que no 

cuestiona, sólo acepta. 

Otro de los males, y no menos significativo para el abordaje 

de los contenidos que sugieren los programas, lo constituye 

"la gran cantidad de información que debe manejarse en 

relación al tiempo parn ol que ésta proyectado. El tiempo 
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real de clases impide on mucho term.l nar la mayor parte de los 

programas de estudio, ya que los contenidos programáticos son 

tan amplios y cargados de información, que los maestros 

tienen dificultad pc,rn illcnnznr. Jn cobertura total en el 

período escolar. I ... o que indudablemente incide en la mala 

formación del alumno". zapata, ( 1976). 

Con todo esto no puede sino pensnrse en que el sistema 

educativo da a profesores y alumnos la categoría de 

observadores y seguidores de J.nstrucciones, que la mecánica 

del proceso enseñanza-aprendizaje se reduce a lograr 

determinados objetivos durante cierto tiempo y de manera 

eficaz teniendo como instrumento coman un programa cuya 

constitución lo hace r.ígldo, inflexible y aplicable en todo 

el país. 

Asimismo, otra incongruencia importante es la que existe 

entre la finalidad conceptual de educación integral y la 

finalidad escolar cotidiana de las calificaciones enfocadas 

únicamente a la memorización de dntos. Cómo pueden el alumno 

y el docente tener Interés en el desarrollo de los áspactos 

éticos, estéticos y sociales o de los procesos mentales más 

elevados como 10 son el nnállsls, síntesis, creatividad y el 

juicio crítico, si 10 único que cuenta para la promoción de 

grado, para la vida ncadémica futura, y hasta para la 

ocupacional, es la retención de la tnformación la mayor parte 

de la veces obsoleta. 

0 más allá de lo juridlco y de las Reformas Educativas, el 

éxito o fracaso de la educación es una decisión política. Es 
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obvio que, mientras el alumno de primaria y secundarla esté 

ocupado en memorizar datos históricos de hace más de dos mil 

años o en despejar ecuaciones de tercer grado, etc .. En lugar 

de entender los procesos y mecanismos políticos, económicos y 

sociales que le atañen en lugar de desarrollar la capacidad 

de comprensión y reflexión crítica de los fenómenos, no 

representará un peligro potencial para el sistema". cueli, 

Arzac y Martí, (1990). 

El sistema de evaluación empleado en las escuelas secundarlas 

técnicas impide evaluar de manera objetiva el grado de 

aprovechamiento de los alumnos, siendo sus características 

particulares: el alumno puede tener varias unidades 

reprobadas, pero si al final del año escolar logra la 

sumatoria total de 48 puntos como mínimo se encuentra en 

posición aprobatoria. 

Esto provoca que en ocasiones, alumnos que no asisten a la 

escuela con regulnridad o aq\lellos que no trabajan durante 

las clases, realizan sus cálculos para conAegulr el 

porcentaje aprobatorio en detrimento de su formación 

académica. 

En concreto puede mencionarse que al profesor de secundarla 

le esta prohibido reprobar alumnos en un porcentaje mayor al 

que determina la Secretaría de Educación Pública. Cuyas 

autoridades afirman que con sólo asistir, el estudiante ya 

es merecedor de un seis. Lo cual da pie a pensar que se 

interesa mantener a 1 lnd l vid u o durante tres años en la 

escuela como justificante de que el Estado se preocupa por 
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aquél y su desarrollo integral, aunque al egresar no cuente 

con la aptitud necesaria para cursar estudios posteriores ni 

para trabajar. A pesar de que en los objetivos de este nivel 

educativo se hable de 11 ofrecer los fundamentos de una 

formación de capacitación de preingreso al trabajo y el 

acceso al siguiente nivel educativo". 

Chetumal, SEP (1974). 

Resoluciones de 

No obstante, la educación media básica como servicio que 

ofrece el Estado ha sufrido un acelerado crecimiento en los 

Últimos tiempos. " La matrícula en la enseñanzn secundaria 

creció de 1983 a 1987, con más de 800 mil nuevos alumnos, lo 

que ha permitido ir absorbiendo el creciente egreso de las 

escuelas primarias al punto ele recibir al 85% de ln demanda". 

González, (1987). 

Hasta hace 20 años ol Sistema Educativo Nacional había 

crecido con relativa moderación ampliando el acceso de la 

población a la primaria y manteniendo el carácter restringid~ 

en los niveles avanzados. 

Considerar esto por sí mismo lo hace plausiblo, pues el 

gobierno da facilidades para la educación del pueblo. 

Concebirlo globalmente obliga a pensar sobre los efectos que 

causará en los demás nivelos, y, contemplarlo desde una 

óptica de análisis, reflejn una juventud en busca de la 

educación que le permita acceder a mejores condiciones de 

vida; a un Estado que se li'l ofrece; y a ambos tratando de 

escapar de los efectos que les depara la crisis. 

Sin embargo, º el crecimiento desmedido de la matrícula ha 
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acarreado consecuencias en cuanto a la eficiencia terminal 

que se pretende alcanzar, La calidad de la enseñanza se ha 

rezagado con respecto a la expansión del sistema, 

manifestándose altos índices de reprobación, deserción y 

ausentismo 11
• Plan Nacional do Desarrollo, 1983. 

Ante esta situación los elementos centrales de la estrategia 

del sector educativo durante el régl.men de Miguel de la 

Madrid establecían la intención de consolidar la Política 

Educativa para lograr un equilibrio entre las cantidad de los 

servicios y la calidad con que SP. ofrecen, haciendo especial 

énfasis en éste último aspecto, surge la llamada " Revolución 

Educativa " , encabezada por Reyes Heroles, misma que a su 

fallecimiento continuó González Avelar. La cual contemplaba 

entre sus objetivos: 

1.- Elevar la calidad de la nducación en todos los niveles, a 

partir de la formación integral de los docentes. 

2. - Racionalizar el uso de los recursos disponibles y 

ampliar el acceso a los servlclos educativos. 

3. - Vincular la educación y la investigación clentífica y 

tecnológica· con los rcquerlmentos del país. 

4.- Descentralizar la educación básica y normal. 

5.- Abatir las causas de la deserción y reprobación escolar. 

A su vez, el plan de diez años, es el proyecto que engloba 

los propósitos de la Revolución Educativa. Por medio de éste 

se busca hacer efectivo el derecho social a la educación. 

Desde el período comprendido de 1976 a 1982 la Secretaría de 

Educación Pública había considerado la posibilidad de 
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integrar una educación básica de diez grados que, a su vez, 

abarcarian un año de educación preescolar, los seis de 

educación primaria y los treR de secundaria. 

Al adoptarse formalmente esta decisión y para llevarla a 

efecto era nece~ario diseñar nuevos planes y programas de 

estudio que permitiesen integrar., desde el punto de vista 

curricular los diez grados que abarcaría el nuevo ciclo de 

educación integral, ndemás de uno elevada e indispensable 

capacitación al magisterio. Sin embargo, la mayor parte de 

las acciones consideradas como necesarias para lograr este 

objetivo no fueron realizadas. 

Este periodo se vió afectado severamente por la crisis 

económica que ha venido padeciendo el país, 11 ya que llegó a 

ser indispensable parn muchas familias, el ingreso que 

pudieran percJblr por sus hijos en edad escolar y, como 

consecuencia, muchos dejaron de asistir a la escuela. Esto 

puede ser muestrn de como nlgunon problemas tlencn solución 

dentro del sistema educativo y cómo otros están fuera de sus 

posibilidades, y requieren necesariamente de la concurrencia 

de otros factores para resolverse". Cueli, Arzac y Martí, 

( 1990). 

La tendencia decreciente ~el gasto en educación en los 

últimos años ha dejado sentir sus efectos, afectando de 

manera desigual pero generalizada todos los niveles del 

sistema educativo. 

Parafraseando a Schmelkes, ( 1990), "El crecimiento del 

sistema educativo no representa su democratización; la 
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expansión ha conservado antiguas pautas de distribución 

desigual 11
• Se considera entonces que algunos de los aspectos 

que se plantean como obstáculos pnra la consolidación del 

plan dé diez años, seria la existencia de comunidades, en 

donde la escuela sólo o(rece dos o tres grados de primaria; 

el inmenso aparato burocrático no podría asimilar las 

innovaciones administrativns que la tarea requiera y se 

carece de la infraestructura necesaria para atender los 

niveles de preescolar, primaria y secundaria, tanto en su 

estructura actual como futura. 

Por otra parte, los principales objetivos que aparecieron en 

el programa educativo, durante el sexenio de Miguel de la 

Madrid se refieren básicamente a elevar la calidad de la 

enseñanza y la eficiencia del sistema escolar.. " En realidad 

los servicios que espera el Estado del profesor no implican 

eficiencia; después de todo, la población atendida por ellos 

es masiva, misma que desde Ja vlsJón de los poseedores no 

requiere gran cosa, pues sólo serán trabajadores". IJatapí, 

( 1982). 

Ante tal si tuaclón, la escuela secundar la es seguramente la 

instltuclón educativa menos dispuesta al cambio. Es 

probablemente la que ni se enteró durante el pasado sexenio 

que alguna vez se habló de Revolución Educativa y de la 

posibilidad de generar cambios sustanclales en la educación. 

De acuerdo con las Resoluciones de Chetumal, 1974 los 

programas generales para la educación secundaria que hasta la 

fecha se utilizan, entraron rn vigor en 1975. Lo qt1e quiere 
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decir que durante los últimos dos sexenios no han sufrido la 

menor alteración, ni mucho menos se ha visto afectada la 

tradicionalista relaclón docente-alumno que caracteriza a 

éste nivel, puesto que en materia de actualización del 

magisterio de este sector tampoco se hizo nada signlflcatlvo. 

Todo lo anterior, desafortunadamente obedece a que la 

educación secundarla en nuest1:0 pnís se reduce generalmente a 

una mera transmisión de información acabada. 

Las Reformas Educativas de este slglo, dejan abiertamente al 

margen lo pedagógico y log probJemas educativos se abaten con 

medidas adminlstratlvas y normativas tendientes a erradicar 

el desorden y restituir la oficia lidnd. No se debe en todo 

momento perder el enfoque de que " la educación no debe ser 

concebida solamente como la acción de transmitir 

conocimientos y experlcnclas de una generación a otra, sino 

como el proceso integrado que da lugar a un conjunto de 

acciones en donde se destnca la Pedagogía como elemento 

indispensable y fundamental". Guerra, ( 1907). 

Lo anterior es grave sobre todo para un gobierno cuyo 

discurso reiterativo hn sido el de elevar la calidad da la 

educación. Las posibles acciones que en este renglón pudieron 

hacerse murieron con su creador, Jes\is Reyes Heroles, antes 

de que se provocaran los mín.lmos cambios necesario. A pesar 

de esto, el punto de vista más difundido es el que sostiene 

la Secretaría de Educación Pübllca y que se apoya on 

criterios eminentemente técnicos y cuantitativos. 

En primera instancia, los trnpectos considerados como bnse del 
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diagnóstico de la problemática educativa ha sido para este 

sector: matrícula, deserción, reprobación y eficiencia 

terminal. 

" De ésta, la reducción a cuadros y porcentajes es el 

fundamento para hacer pronóstlcos y tomar decisiones; si el 

número de reprobados es alto, hay c¡ue disminuirlo; si la 

eficiencia terminal es baja, hay que elevarla; si hay muchos 

egresados sin empleo, hay que reduclr la matrícula ". Del 

Campo, ( 1988). 

A través del término, calidad, se ataca a la educación: ésta 

se denomina de mala calidad, sin analizar las causas por las 

cuales se presenta el fracaso educativo, como fracaso global 

de la sociedad. Generalmente se culpa al maestro de .la mala 

situación de la educación, casualmente ni las Jnstituclón 

educativa ni la organi?.ación política y social tiennn algo 

que ver en este problema. 

Lo anterior queda do man.i Ciesto en ol discurso pronunciado 

por Fernando Solana, como Secretario de Educación Ptiblica, 

con motivo del Dia del Mnestro, 1900. Por medio de la 

educación transmitimos n las nuevas generaciones, 

conocimientos, actitudes y valores. La calidad de la 

educación se ref J. ere il lo que se transml te por me<-llo dnl 

sistema educativo a los educandos y a la forma en que se 

transmite". 

Dicho planteamiento centra el problema de la calidad en la 

eficiencia o ineficiencia del maestro al transmitir 

conocimientos, por. lo tanto, si hay crisis en la calidad de 
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la educación, la mayor responsabilidad recae en el profesor. 

Entre los docentes de los distintos niveles se comparte el 

reconocimiento do que hay crisis en la calidad de la 

educación. 11 Los profesores del nivel medio básico son la 

imagen misma de la crisis cln la calldad, y para ellos las 

causas son bajisimo salarlo, fuerte carga de trabajo (muchos 

grupos con demaslaclos alumnos), exces l va exigencia 

administrativa (listas, examenes, guias de estudio), 

multichambismo (trabajar do meseros, manejar un taxi o 

microbús, vender ropil ntc~) para completar el salarJ0 11
• Del 

campo, ( 1988). 

Esta situación a llegado yn a niveles insostenibles que 

provocan la impos1billdad de adquirir los medios que 

garanticen la actualización y la superación del profesor, el 

que se ve obligado a busc.nr otros empleos para tratar de 

mejorar el ingreso familiar, haciendo nulas las medidas que 

se puedan tomar con el pretoxla de mejornr el nivel de ln 

educación. 

Respecto a los docentos del nivel medio superior y superior, 

tienden a consider-ar que ln mala calidad de la educación es 

responsabilidad de los profesores de los niveles anteriores. 

Los padres de familia al hablar sobre calidad de la educación 

comparan entre el antes y ahora, en particular para 

referirse a libros, edificios escolares, maestros, cuotas, 

festivales. A quien colocan en el centro de los problemas es 

el maestro, pues es al que tienen cerca y a la vista. 

Sin embargo, para Dia7., ( 1900). "El discurso de la calidad de 
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la educación se inserta en una línea de reflexión industrial 

que desde conceptos fabriles valora los resultados de la 

escuela. Es necesario reconocer que el discurso de la calidad 

de la educación ha jugado efectos ideológicos en el sistema 

educativo, ya que permitn ju~tlficar las políticas adoptadas 

por el Estado frente a l<1 crisis económica, a la vez que 

válida la restricción ctnl gnsto en la educnción". 

Así pues, el discurso sobre la calidad de la educación 

posibilita un empleo J.doológico que sirve para npoyar 

cuestiones de sentido comtin, buscando como chivo expiatorio 

de los diversos problemas que enfrenta la educación a los 

maestros, alumnos, los métodos y los programas. 

Mientras que el Plan Nacional de Desarrollo elaborado antes 

de la crisis económica, sólo recurre excepcionalmente a la 

expresión calidad de la educacJ.ón, en el primer informe de 

Miguel de la Madrid, 1983. enfatl7.n cntegóricamente que " hay 

que admitir que In educñcJón nilclonal se enfrenta i1 unil aguda 

crisis; esto no supone ncgnr los avances obtenidos; expansión 

y cobertura. Sin mnhnrgo, tnl cxpnnsión no ha sido ncompnñada 

por una preocupa e l.ón por ln calidad de la educación. Hay 

áreas desagradables que tendremos que sanear". 

El planteamiento de lil cal ldad de la educación en realidad 

trata de resolver otro problema en el sistema educativo: el 

fracaso escolnr, y al ml.smo tiC?mpo desprecia un viejo 

problema: la formaclón, encomienda dustinnda al nivel medio 

básico. Esta mismn preocupación se manifiesta en Al presente 

régimen en uno de sus ejes. 
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Desde el acto de toma de poseRión el primero de diciembre de 

1988, el discurso gubernílnient.al indicó que " la educación es 

una área estratégica da lil vida del pa.is, asignándole el 

papel de palanca de la Moderni zaclón Nacional 11
• Esta 

situación se precisa con Jn presentación del Programa para la 

Modernización Educativa, 1989-1994, en octubre de 1989. 

Consejo Nacional Técnlc:o de la Educación, CONl\LTJ-;, 1989. F.n 

este documento se ratiflc~ el papel prioritario de la 

educación e insiste en que éf!ta, es la "vla más duradera para 

la movilidad y la justicia social". 

El documento ubica los retos principales que nerá necesnrlo 

enfrentar y establece que en relación a la superación del 

rezago escolar acrece una amplia cobertura a través de la 

diversificación de las opr.Jones de estudio, el Impulso de los 

sistemas abiertos y el uso de los medios de comunicación 

masiva; para abatir la burocratizaclón excesiva del sistema 

educativo ofrece la descentralización de la operatividad de 

la SEP, debido a quo su actual funclonamlcnto es costoso o 

ineficiente; la part.lcJp,1clón de la comunidad y de la 

sociedad en el quehacer educatlvo. 

De entre todos ellos el reto centrai que asume el programa es 

el de elevar la calidad de la enseñanza a través de la 

renovación do los contenlclos, cent~rando la oducaclón en el 

aprendizaje de lenguajes y métodos de pensamiento e 

investigación, de tal forma que se genere en los educandos la 

capacidad de autoaprendlznje. 

En su conjunto se trata de un proyecto ambicioso que no sólo 
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se propone superar rezagos, slno tamblen transformar 

cualitativamente al sistema cducntivo. No obstante, debemos 

tener en cuenta que las políticas oficiales en materia 

educativa durante los últlmos dos sexenios, han tenido 

repercusión minima durante su operación lo que ha provocado 

que los grandes planes y proyectos concluyan en cifras 

justificadoras de su gestión. Sin que la escuela, médula del 

sistema educativo se transforme. El sexenio anterior comenzó 

anunciando una gran ''Revolución Educativa'', pero se 

impusieron la inercia y los intereses burocráticos y se 

entregó el sistema P.ducativo al grupo hegemónico del 

Sindicato Nacional de Maestros ele la Educación, SNTE, lo 

que, junto con una severa reducción del gasto educativo, 

llevo a la educación a una regresión sln precendentes. 

La situación actual de la educación es realmente crítica y se 

requiere de la partlcicipación de todos los Involucrados, sin 

embargo, lo que realmente preocupa es que nada indica que 

habrá una verdadera consulta a los trabajadores de la 

educación para incorporar de manera práctica su experiencia ; 

nuevamente, como ha pasado en otros sexenios la Reforma 

Educativa, actualmente Modernizaclón Educativa parece tener 

un criterio excluyente y vertlcalista. 

Ahora bien, dentro del Slstenia Educativo Nacional un servicio 

que se brinda como elemento importante para la formación de 

los educandos, lo representa la oriontnci (on Educa ti va, él 

cual describiré de manera detallada en el siguiente apartado. 
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IMPORTANCIA DE LA ORIENTACION EN LA SEP 

La educación secundarla en México es relativamente nueva sí 

se le compara con la educacJ ón primai:la que existe desde la 

época de los aztecas. 

La educación secundaria como tal, surge primero en otros 

paises, concretamente en México es el profesor Moisés Sáenz 

Garza uno de los más fuertes pilares de este tipo de 

educación. 

Actualmente, la escueln sncundaria cumple dos funciones, para 

unos es el término de estudios, ya quo por diferentes razones 

no podrán seguir estud Lnndo y la Hscuela les ofrece una 

capaci taclón técnica ( J nteJ ectual y manual) pnra que pur.dan 

emplearse decorosamente; otros seguirán estudiando y la 

escuela cumple una función do tránsito. 

Así mismo, la educacJón secundaria se puede definir como 

formativa e informativa: "formativa por su preocupación en 

ayudar al estudiante .1 lr1 realización plena como persona e 

informativa por las características especiales de sus 

programas de instrucción". Vldales, ( 1989). 

La educación, por su propia naturaleza es una actividad 

orientada hacia el futuro. No se educa para ayer, ni siquiera 

para hoy, sino que se aduca para el mañana, para preparar a 

los individuos a v!v!r en otra sociedad, muchas veces 

distinta a la actual. 

Dentro del contexto educatJvo muchos son los factores que 

intervienen, la Orientación Educativa, se sitúa en un punto 
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de conjunción de dos preocupaciones inherentes a la educación 

como son: formar al individuo para sí mismo como persona y 

para asumir una responsabll idad social. 

En el período lnlclal del movlmient.o de Orientación, lns 

funciones de educación por una parte y de Orientación, por la 

otra, se consideraban distinLas. Hasta hace muy pocos años, y 

es una opinión que todavin sostienen algunos, conciben que la 

educación era s1mplementu el aprendizaje (memorización) de 

grandes cantidades de conocimientos adquiridos con el avance 

de los siglos, y que sistomátlcamente se ponian al alcance de 

los estudiantes por medio de la escueln. Sin que las 

autoridades mani[estar.::1n nlng1inn preocupación directa por el 

futuro vocacional de los alumnos, sus profesores eran 

principalmente ospecialistns en asignaturas. Al paso del 

tiempo, "al ocupar la OrJentación un lugar en el programa 

escolar se le contemplaba como algo agregado a las 

actividades docentes rr.gularr.s que se consideran la verdadera 

labor de la escuela". nossing, (1971). 

El desarrollo dol pllln de estudios ha posibilitado el total 

ejercicio de las funciones do Orientación dentro del contexto 

de la escuela secundaria, incorporándola como una parte 

natural del proceso educativo. 

Por lo tanto, Orientación y Educación, podriamos decir, son 

procesos paralelos que mant 1 crnen una estrecha relación sin 

excluirse~ " La acción orientadora está determinada por los 

objetivos, tendencias fllosófJ.cas y valores imperantes de la 

educación que ofrece el slstnma, la educación recibe de la 
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Orientación información necesaria respecto a las 

características de los alumnos, de su nivel pedagógico de sus 

aptitudes, motivaciones y situaciones concretas, sean estas 

favorables o desfavorablcn, además de la atención pedagógica 

y personal de los educandos pnrn favorecer un adecuado clima 

en su proceso educativo 11
• Sistema Nacional de Orientaclon 

Educativa, SNOE (1984). 

Históricamente la Orientación ha cumplido con tareas 

sociales, según el momento en que se vive a fin de responder 

a las necesidades que el contexto socJal demanda. 

Es así como la Orientación ha pasado por varios estadios en 

los cuales se ha buscado la inserción adecuada del sujeto a 

la sociedad de acuerdo con el papel que, se cree, debe 

cumplir. 

Delimitar el campo de acción de ln Orientación Educativa no 

ha sido tarea fácil, ya que las funciones que a desarrollado 

a través del tiempo han sufrido tJ:ansformaciones, dichos 

cambios pueden resumirse en tres etapas: 

La primera etapa corresponde a la función específica del 

consejo profesional, que consistla en proporcionar atención 

especial a los alumnos que realizaban con poco éxlto el 

trabajo académico. 

Se preocupaba exclusivamente de la vida profesional al 

concluir su educación formal. 

Este servicio era proporcionado por una oficina especial 

centrada básicamente en la Orientnción Profesional. Se 

efectuaba una soln vaz an Jn vJda ncadémicn del nlumno, 
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ofreciéndose cuando estabn a punto de concluir sus estudios, 

y consistía fundamentalmente en proporcionar consejos sobre 

el trabajo que desempeñarJn. 

La segunda etapa corresponde a la Orientación Vocacional, en 

éste caso se remarca la Jmportancia que tiene la Orientación 

como apoyo a los alumnos en sus activJ.dades académicas. 

La Orientación Educativn y Vocacional están en el mismo 

plano. Se resalta la Orientnción Profesional y so hace 

énfasis en que el alumno requiere de una Orientación 

permanente durante la etapa de formación escolar y no sólo al 

finalizar ésta. 

La tercera etapa recalca la .importancia de la Orientación 

Educativa integral como necesaria pnra todos los alumnos, 

surgiendo paralelamente con el crecimiento de las escuelas 

que ofrecen el servicio de Orientación Educativa. 

Este estadio 11 responde a ln complejidad del mundo moderno y 

es una innovación obligadn del proceso educativo para que la 

escuela pueda cumplir con eficiencia su tarea formativa, que 

no puede quedar limitada a situaciones esporádicas ni a 

actividades incidentales". Huante, (1990). 

Como se puede apreciar, la denominación de dichos servicios 

fue diferente en cada espacJo educativo; en cada una de ellas 

se atendieron los problemas de acuerdo a las necesidades 

imperantes del momento social. 

En nuestro país, en el año de 1925 se destacó la creación del 

Departamento de Psicopedngogia e Higiene de la SEP, para 

Investigar las constnntos deJ desarrollo tanto físico como 
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mental de los educandos. 

México es un país relativamente joven en el establecimiento y 

desarrollo de las actividades formales de Orientación. Por 

ello dicho servicio se ha convertido en un instrumento de 

apoyo a los propósitos relacionados con el desarrollo 

integral del individuo. 

De este modo, la Orientación ocupa un lugar relevante dentro 

del Sistema Educativo Nacional y en específico, dentro del 

subsistema de secundarlas tócnlcas, ya que en un sentido 

amplio la Orientación Educntiva comprende un conjunto de 

acciones de información y asesoría que se realizan a lo largo 

del proceso, cuyo propósito es prec::lsamente coadyuvar al 

desarrollo integral del estudiante. 

Es importante, mencionar, que en las escuelas secundarias 

técnicas la Orientación se inició en la década de los años 

sesentas y fundamentalmente fue dirigida a la selección de 

los estudiantes de nuevo ingreso. En esos años se estableció 

la obligatoriedad de prestar el Servicio de Orientación a los 

alumnos de tercer año de secundaria, asignándoles horas de 

atención a grupos que iban de una a dos horas a la semana. 

En el año de 1974 la situación de la Orientación sufrió un 

cambió, cuando se presenta el nuevo plan de estudios de 

educación secundaria en las llamadas Resoluciones de 

Chetumal; dicho cambio consistió en la exclusión de la hora 

de atención a grupos para convertirse en un servicio 

exclusivamente de gabinete. /\ partir de lo cual se observa 

que paulatinamente se fueron adhiriendo a la Orientación 



tareas que s 1 bién estaban relacionadas con su propio 

quehacer, no parecía haber una razón lo suficientemente 

fundamentado para ello, salvo la mera necesidad de hacerlo, y 

por ende que alguien se ocupara de ello. Se considera que es 

el nivel medio básico donde es conveniente iniciar las 

funciones de Orientación Educativa con el fin de apoyar al 

educando en su activ !dad académica, para favorecer su 

desarrollo, para orlontnrln en el camino que habran de 

escoger al continuar sus estudios. Al estudlante de 

secundaria hay que ofrecerle orientación para que pueda 

encarar con mejoras elnmentos informativos los obstáculos que 

le plantea la vidn académica y/o social. 

como parte de sus planes y programas de estudio la escuela 

secundaria técnica proporciona a sus alumnos el servicio de 

Orientación Educativa, a travós de los servicios do 

Asistencia Educativa. Los cuales representan un apoyo en el 

proceso formativo de los alumnos y estnn integrados por 

Trabajo Social, Medicina Escolar y Orientación Educativa. 

Siendo éstos de carácter formativo y remedial. 

Desde el punto de vlsta [orm11tivo, se atiende a los alumnos 

en las necesidades propias de su edad y las derivadas de su 

situación familiar, de salud y vocacional. 

Desde la perspectiva remecHnt," se brinda atención a los 

alumnos en la búsqueda de so luciones a los problemas que se 

han generado por falta de una atención oportuna a sus 

necesidades". Huante, ( 1990). 

De este modo, el servicio de Trabajo Social tiene como 

45 



objetivo 11 contribuir al desarrollo social de loe educandos 

mediante la adecuada utilización de los recursos humanos y 

materiales", Secuencias y Alcances, SEP ( 1990), 

El cual se puede concebir como aquella instancia que coadyuva 

a la socialización de los educandos, atendiendo de manera 

particular a aquellos cuyas necesidades y problemas de tipo 

socioecónomico y cultural impiden su proceso formativo y que 

originan problemas de ausentismo, impuntualidad, deserción, 

etc. 

En materia de Medicina Escolar, su objetivo señala que es 

importante" preservar la salud de los educandos y promover en 

ellos la formación de act.ltudes y hábitos que permitan 

conservarla". Secuencias y Alcances, SEP (1990). En este caso 

se puede afirmar, que la salud se concibe no sólo como la 

ausencia de enfermedad sino como un estado completo de 

bienestar físico y mental, que permitan al educando un óptimo 

desempeño de sus actividades nn los diferentes medios en que 

se desenvuelva. 

En cuanto al Servicio de Orientación su objetivo es 

ºcoadyuvar al desenvolvimiento integral y armónico de la 

personalidad del adolescente de la escuela secundaria 

utilizando sus propios recursos y técnicas", Guías para la 

Elaboración de Programas, SEP (1908). 

Para llevar acabo tales propósitos, debe entenderse que el 

alumno es una 11nidad dinámica que para constituirse 

cabalmente debe poseer uni1 serie de conoclmlentos, que le 

permitan adaptarse como un ser rl1cional a las necesidades de 
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la situación social imperante. De este modo la Orientación 

Educativa, se basa en el profundo respeto de la inalterable 

unidad del ser del educando, cuyos elementos anatómico

biológico, afectivo, de conocimientos y de relación, lo 

constituyen en una unldad bio-ps!co-social, para su proceso 

de formación y desarrollo. Por ello la acción orientadora no 

puede incidir parcial o unilateralmente en la unidad total 

del educando. Por lo tanto In Orientación Educativa se 

concibe como un proceso continúo, pues se Inicia en el primer 

grado de la escuela secundaria, continua durante los dos años 

siguientes. Aparee tendo on los ni veles subsecuentes con un 

enfoque mas vocacional y proCnsional. 

Ante tal situación, diversos autores definen desde su 

particular perspectiva cual debe ser la finalidad de la 

Orientación Educativa Herrera, ( 1960). Señala a la 

"Orientación como aquella frise del proceso educativo que 

tiene por objeto ayudar a cada individuo a desenvolverse al 

través de la real tzaclón de actividades y experiencias al 

mismo tiempo que adquiere mejor conocimiento de sí mismo". 

Para García, (1973). "La Orientación es un proceso que ayuda 

a un sujeto para que llegue al suficiente conocimiento de sí 

mismo y del mundo que le r.odea y sea capaz de resolver los 

problemas de la vida". 

La Asociación Mexicana de Profesionales de la Orientación, 

AMPO ( 1979). Menciona que •• 1 a orientación debe ser la 

actividad social y profesional que reuna e integre mediante 

técnicas y procedimientos específicos, Los elementos 
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necesarios para la autorealización intencional de los sujetos 

en una forma de vida satisfactoria para sí y la sociedadº. 

Otra definición es la que señala canales, ( 1988). 

Entendemos por Orientación Educativa la asesoría que se 

presenta a lo largo del proceso educativo del estudiante y 

que comprende fundamentalmente los aspectos de su desarrollo 

escolar 1 vocacional y profesional". En un sentido amplio se 

puede afirmar que la Orle11l.ación Educativa comprende t1n 

conjunto de acciones de información y asesoría que se le 

proporciona al individuo acerca de sus problemas, 

asistiéndole a la formulación ele planes para aprovechar al 

máximo sus facultades y ayudarle a realizar las adaptaciones 

que sirvan para promover su bienestar en la escuela y en la 

vida. Esta Orientación pretende ser una priictica inherente al 

proceso educativo y para el aprendizaje dentro y fuera del 

aula, es decir, un aprendizaje de vida en donde el personal 

orientador apoye al estud !ante por medio de tácticas y 

estrategias concretas, y a parlir de su propia experiencia 

formativa, interviniendo como un catalizador en la búsqueda 

de su identidad. 

Para el cumplimianto de tales objetivos, la Orientación en 

las escuelas secundarias, se rige bajo un documento normativo 

denominado 11 Pla11 Sistemático'', mismo que define las 

estrategias de operación qu" se deben contemplar al diseñar 

un esquema de trabajo y en el cual se deberán abarcar 

aspectos tales como: daingnóstico de necesidades 

programación, ejecución y evaluación del plan que permita la 
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flexibilidad del mismo. 

En secundarias técnicas la elaboración del programa se basa 

en la sistematización de actividades a realizar, a través de_l 

diseño de un plan de actividades que se deberán abarcar 

durante el período escolar. 

"En dichos program.1s se atiende en un porcentaje mas elevado 

la formación personal del educando, el desarrollo integral y 

sano de la personalidad, aAi como la vinculación de las 

actividades do orientación con las de las demás áreas 

académicas de la comunidad educativa". Moneada, (1985). 

Procurando que las acciones estr.atégJcas tengan una relación 

de continuidad y de correspondencia, para evitar que se 

pierda de vista el avance académico integral que se pretende. 

De tal modo, el programa de orientación para responder a 

tales fines esta constituido por 6 áreas: Institucional', 

Psicológica, 

sociocultural. 

Vocacional, Familiar, Pedagógica y 

Desafortunadamente dichqs programas por bien estructurados 

que se encuentren tienen como principal obstáculo para 

cumplir con su cometido el no contar con "tiempo plan", en 

algunos planteles, para ninguno de los grados de la escuela 

secundarla. 

En esta aspecto es conveniente aclarar, que en algunos 

planteles del subsistema contamos con horas frente a grupo y 

se les proporciona el servicio a los educandos en las horas 

libres con que cuentan los grupos en su horario de clases y 

en algunos otros planteles, se brinda el servicio ante grupo 
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siempre y cuando no asista el profesor que Imparta alguna 

materia que forme parte del plan de estudios. 

A continuación se describen las seis áreas que contempla 

dicho programa de Orientación: 

Area Institucional; la cual poslblllta que el alumno 

Investigue la manera de concebir su escuela como 

institución quo requiere de él un comportamiento adecuado 

para apegarse a una serie de patrones propios de la 

institución y que girnn en relación a sus normas, disciplina, 

estructura orgánica, slstemn do evaluación etc •. Lo cual 

permltlri sensibilizar y adaptar al educando a su nuevo 

ambiente escolar, motivándole a la reflexión sobre lo que 

significa ser estudiante del nivel medio básico. 

Area Pedagógica: se investignn los factores que intervienen 

en el amblto escolar. Atendiendo problemáticas y necesidades 

enfocadas al proceso enseñanza-aprendizaje, a la vez, que se 

facilitan los apoyos psicopedagógicos que los estudiantes 

requieren para alcanznr un n.l vel. académico óptimo. Buscando 

obtener el mayor aprovechamiento posible en todas y cada una 

de sus actividades académicas. 

Area Psicológica: se avocn a la atención, información y 

asesoría de los alumnos, en su carácter de adolescentes, con 

la intención de propiciar el rJesarrolJ o y realización como 

individuo en la sociedad. Par.a lo cual es necesario brindar 

asesoría individual para la prevención y solución do 

problemas personales que afecten su rendimiento académico y 

en su formación como persona. 
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Area Familiar; permite conocer. la relación interpersonal 

desarrollada en torno al núcleo familiar, en cuanto a los 

aspectos de integración. comunicación, responsabilidades, 

obligaciones, derechos y educac.lón. 

Area Vocacional; se enfati~a un interés por conocer los 

aspectos de aptitudes y prnferenclas (manuales, artísticas, 

al aire libre). A la vez qne permite conocer el proceso de 

selección vocacional, analizando aquellos factores internos y 

externos, que afectan la elección de su futura actividad, 

tales como la aptitud e interés del estudiante por 

determinados campos del conocimiento, la técnica, la cultura, 

para lo cual se hace necesario brindarle la información 

accesible y oportuna sobre las profesiones. 

Area sociocultural: se enfatiza que en la medida que el 

ind
0

ividuo y la comunidad se integren psicológica, social, 

económica y políticamente ne pendra de manifiesto como un 

fenómeno vivo y esencial la actividad cultural. Por tal 

motivo, si se desea orientnr. culturalmente a los estudiantes 

será necesario un conoclminnto pleno de las condiciones 

socioeconómlcas en las cuales se desenvuelven los alumnos 

para que tomen del medio los conocimientos para resaltar las 

actividades culturales que sean de relevancia para ellos y su 

comunidad. 

Como se puede apreciar, la orientación que se aplica en 

secundarias es un servJcio organizado con el fin de 

proporcionar ayuda sistomñtica a los alumnos para que se 

adapten a diversos tipos de problemas que deben afrontar 
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educativos, vocacionales y personales. Buscando siempre. 

ayudar al alumno a conocerse a sí mismo, como individuo y 

como miembro de una sociedad. 

Por· tal motivo, la Oricmtnclón como práctica implica una 

labor lnterdisciplinaria que requiere de las contribuciones 

de la "Psicología, Pedagogía, Filosofía Social y en general 

de todas aquellas áreas de conocimiento que intentan explicar 

el origen y el sentido del comportamiento del hombre en 

determinadas relaciones sociales. Ya que en el objeto de la 

Orientación convergen necesariamente todos aquellos aspectos 

que influyen en la formación y transformación de los 

individuos que participan en ln relación humana con toda su 

complejidad en el proceso enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto 

el objeto de estudio no es uniforme, ni estático, ni puede 

ser analizado al margen del contexto social e institucional 

que lo circunda". Pedraza, (1988). 

En base a lo anterior se presenta al educando una visión 

amplia y objetiva de lns clenclas con el objeto de dar 

oportunidad a que el alumno se ubique de "acuerdo con sus 

deseos, aptitudes e intereses y que su acción sea más 

efectiva en la escuela prepnriltorla, donde se persigue el 

propósito de inlciar al educando en la profesión elegida o 

una adecuada elección de una carrera terminal". Gosalbez, 

(1980). 

Es de suponerse que al estar enterado el alumno sobre sus 

aptitudes e intereses vocacionales, decidirá adecuadamente el 

tipo de institución en que contlnuará sus estudios de nivel 
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medio superior. 

Por lo cual se hace indlRpensable a través del servicio de 

Orientación proporcionarle al alumno toda aquella información 

necesaria y suficiente que le permita conocer las 

perspectivas de desarrollo, así como las limitaciones que son 

inherentes a la elección que realice o vaya a efectuar con 

el firme propósito de que nl alumno el dla de mañana no 

pierda el interés, ni la motivación por la actividad que 

desempeñe. 

Por otro lado, dentro de la Orlentacón Educativa es relevante 

observar y velar por la adaptación e integración del alumno a 

su medio escolar. Mediante el cálido intercambio personal, se 

procura transmitir una formación educativa general que 

oriente al joven para saber conducirse en ~l presente y en el 

futuro de la manera mñs provechosa, recurriendo e 

involucrando a toda la población escolar; padres de familia, 

médico escolar, profesores, compañeros de grupo, directivos, 

etc. Para auxiliar al estudiante, en la agilización del 

aprendizaje de los conocimientos transmitidos, en sus 

relaciones institucionales, familiares, sociales, asi como en 

los problemas que implica su ubicación en el sistema 

productivo y los que conlleva una elección profesional. 

Atender las necesidades derivadas del proceso 11 enseñanza

aprendizaje, es una función que la Orientación Educativa, 

cubre buscando en el educando la formación de habilidades, 

actitudes y hábitos favorables al estudio. Mediante el empleo 

de técnicas adecuadas para el aprendizaje y el desarrollo de 
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habilidades". Velázquez, ( 1990). 

Es así como se retiene a probables desertores, y se asesora a 

los alumnos con problemas de aprovechamiento, ocupándose 

también de proporcionarles la información necesaria acerca de 

los estudios postsecundarios que puedan cursar. 

Más de las veces, los educandos estudian sólo por ganar una 

calificación, un certificado, no por la profunda convicción 

de valorar el estudio como un medio esencialmente, 

personallzante, de ejercitación y cultivo de la prerrogativa 

más excelsa del hombre: su cnpacidad pensante. 

Atendiendo, también las necesidades derivadas de la 

identificación y afirmación de la personalidad considerando 

las características propias ele la adolescencia, como etapa 

evolutiva que viven los alumnos en este nivel educativo. Así 

como las necesidndes derlvndn5 de las relaciones 

interpersonales con 

quienes convive, 

sus compañeros y con los adultos 

asistiéndole en los problemas 

con 

de 

aislamiento, rebeldía y todas aquellas conductas que impiden 

su desarrollo armónico en el grupo. 

Por ello la orientación en este cnmpo debe 11 incentivar la 

capacidad crítica de los educandos en el descubrimiento y 

análisis de los diversos mecnnismos y manifestaciones de su 

personalidad, en relación con el mundo circundante. Siendo 

participe y capaz de comprometerse con su destino personal y 

con las necesidades y problemas de su realidad social". 

Figueroa, ( 1986). 

De lo expuesto, se desprende que la Orientación en este nivel 
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es relevante ya que se contempla como una acción integradora, 

porque considera a la organización escolar como un todo 

armónico que debidamente coordinado, conduce al logro de lo 

planteado. También, es formativa ya que atiende los aspectos 

bio-psico-sociales del educando para su desarrollo armónico 

durante todo su proceso de aprendizaje, empleando los métodos 

didácticos, más eficaces. Es pitrticipatlva, porque requiere 

de la intervención activa y consistente de la comunidad 

escolar en sus diferentes momentos. " Permitiendo auxiliar 

al estudiante en la agilización de los aprendizajes de los 

conocimientos transmitidos, en sus relaciones 

institucionales, familiilrP.s, sociales, así como en los 

problemas que implica su ubicación en el sistema productivo y 

los que conlleva una elección profesional''. Pedraza, (1988). 

Por lo tanto el tiempo quP. en la escuela secundaria se 

dedique a la Orientación Educativa se verá recompensado en el 

siguiente nivel educativo con una mejor adaptación del 

educando a su medio, entendlnndose " que la Orientación y su 

tarea no terminan eligiendo carrera ni con la graduación 

para el trabajo, sino que continúa en la colocación del 

sujeto en el mundo del trabajo y se prolonga con su 

seguimiento•. Krapp, (1978). 

Lo anterior da pie a pensnr que la Orientación ya no se 

circunscribe únicamente a aspectos vocacionales y 

profesionales, concepción con la cual comúnmente y de manera 

tradicional se concibe a la actividad orientadora, sino que 

abarca con sus acciones al educando como un sujeto bio-psico-
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social que requiere una atención permanente, mediante un 

sistema integral, denómlnado orientación Educativa. 

Lo cual a conllevado una serle de cambios, con la firme idea 

de consolidar y Cortalece1: el snrviclo de Orientación 

Educativa dentro de los diversos niveles educativos, en el 

año de 1984 la Direccion General de Escuelas Secundarlas 

(DGEST) establ<!ció convenios con el Sistema Nacional de 

Orientación Educativa (SNOF.). Para apoyar sus objetivos, 

participando de manera directa en todos los eventos que 

realizó dicho organismo. También hlzó una confrontación con 

los objetivos ele la Orientación Educativa en el nivel medio 

básico y medio superior a fJn de correlacionar las acciones 

internivel. 

En donde el SNOE, ( 1904). Establece que" la Orientación es un 

proceso continuo que tJene que estar presente de5de la 

educación básica hasta las etapas mas avanzadas del nivel 

superior y en la cual es necesario involucrar tanto a padres 

de familia como a los profesores". Es decir, se enfatiza 

categóricamente la partlcJpación de la sociedad y a la 

Orientación Educativa le compete, como parte de este proceso, 

establecer los mecanismos, con la mas amplia participación 

social, para proporcionar a las nuevas generaciones la 

información que se deriva de la experiencia acumulada por 

cada individuo. 

El establecimiento oficial del SNOE, se proyecta a todos los 

niveles como un elemento legal capaz de unificar funciones y 

criterios de acción para cada nivel educativo conforme a las 
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necesidades y condiciones particulares. Para lo cual se 

"proyecta como un organo ptiblico de carácter normativo de 

alcance nacional, permnn~nte, descentralizado y diferenciado 

por ni veles. Es tas ncc iones se encamJ.nan a buscar la 

congruencia de la Orientación Educativa con el desarrollo 

social del país". SNOE, SEP ( 1984). 

Lo anterior obedece a que la falta de información sobre las 

diversas opciones educativas ha generado saturación en varias 

carreras, produciendo desempleo y la consiguiente frustración 

de los jóvenes que se estan formando. 

El concebir este servicio como apoyo necesario en la 

formación de los educandos a significado que la Orientación 

haya ido adquiriendo relevancia dentro del contexto 

educativo, toda vez que los servicios que presta se han 

ampliado y diversificado. 

Copado y Gutierrez, ( 1988). señalan que " dentro de la 

Orientación se han logrado estructurar servicios hasta hace 

poco desdibujados¡ ha modificado y especializado sus técnicas 

y procedimientos en favor de una población que no solamente 

considera a los estudiantes, usuarios tradicionales del 

servicio, sino que contempla a padres de familia, maestros y 

otros grupos cercanos que dejan sentir su influencia sobre 

el desarrollo académico, personal, vocacional y ocupacional 

que toman los adolescentes de diversos estratos sociales 11
• 

Por último, podriamos decir que la Orientación Educativa, 

trasciende toda barrera o limitación institucional para 

penetrar en el complejo mundo familiar y social de los 
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educandos. Para dinamizar el de9arrollo y la realización del 

educando como persona y actor social en un contexto histórico 

concreto. 

se 



CAPITULO 2 



CARACTERIZACION DEL ADOLESCEllTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA 

TECNICA 66. 

Dentro del nivel medlo básico, específicamente en las 

modalidades de secundarias diurnas y técnicas, la población 

que recibe el impacto del servicio proporcionado, se sitúa 

entre los 12 a 16, 17 años de edad. Periodo de la vida 

conocido como adolescencia. 

Esta etapa ha sido considerada como un periodo sumamente 

importante de la vida humana para la adquisición de los 

elementos indispensables que permitan la integración del 

individuo a su medio. 

Según relata la historia, en las culturas antiguas griega y 

romana, no existía la adolescencia como se le conoce 

actualmente, más que en sus expresiones fisiológicas y 

anatómicas, sin que esto cambio repercutiera notablemente en 

los niveles pRicológico y social; esto obedecía a que los 

individuos no eran sometidos a una serle de deberes y normas 

familiares, sino que dispon i nn de una mayor libertad que en 

la actualidad. 

Es tan habitual considerar a la adolescencia como una etapa 

particular que tal vez no sea inoportuno recordar desde un 

principio que, sobre todo y siempre, ella es la continuación 

normal e inevitable de la niñez. 

El vocablo adolescencia proviene del verbo latino 

adolescere", que significa crecer o llegar a la madurez. 

Establecer con precisión el comienzo de la adolescencia es 
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dificil porque la edad de la madurez sexual es muy variable. 

Así tenernos que Hurlock, (1980). establece que "como promedio 

esta etapa se extiende desde los 13 a los 18 años en las 

mujeres y de los 14 n los 18 en los varónes. 11 Para Ponce, 

( 1960). " La adolescencln comienza tan pronto concluye la 

puericia y que abarca de los 13 a los 25 años en el hombre y 

en la mujer de los 12 a los 21 años". 

En el documento emitido por la SEP, Adolescencia y Educación 

( 1987). Se índica que "la adolescencia se extiende desde el 

principio de la pubertad hasta que se alcanza la madurez. Los 

límites cronológicos son, como media, los años 12-21 para la 

mujer y los 13-22 para los hombres". 

En términos generales, la durnclón de tiempo de la edad puede 

ser corto o largo. La extensión varía de una familia a otra, 

de una sociedad a otra y do una cultura a ot.rn. 

En cuanto al carácter definitorio de la adolescencia, varios 

autores la conceptuallzan de la siguiente manera Sherlf _Y 

Sherif, (1970). señalan " quo ln adolescencia es una fase de 

transición situada entre la pubertad y la etapa del 

desarrollo adulto 11
• 

Kurt, ( 1978). Menciona que " la adolescencia es un periodo 

menos común que los demás, Constituye una parte del proceso 

de crecimiento y cambio que, con sus continuos dilemas, es 

característico de la vida humnna 11
• 

Para Stanley, ( 1982). Cltado en Psicología del desarrollo, 

describe a la adolescencia como "una reminiscencia de las 

etapas anteriores del desarrollo del individuo, concibiendo 
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los cambios psíquicos como una consecuencia natural de los 

cambios físicos básicos y a sus problemas como una tormenta

tensión, por lo que se considera como un fenómeno universal". 

En base a lo anterior es posible resumir que la adolescencia 

es una etapa de cambios que ~e registran en los niveles 

biológicos, psicológicos y social. Siendo entonces esta 

etapa un período de transición en el cual el individuo pasa 

física y psicológicamente desde la condición de niño a la de 

adulto. 

En la adolescencia, es posible identificar y describir 

características fundamentales, las cuales no podemos dejar de 

reconocer como un momento de cambios importantes en el 

desarrollo de la personalidad, que produce gran desconcierto 

en quien la vive y en quienes le rodean. 

11 El crecimiento y las modificaciones de su cuerpo al lleyar 

la pubertad, del latín pu bertas, que significa capacidad de 

engendrar, imponen al adolescente un cambio de papel frente 

al mundo exterior". llberastury, ( 1978). 

La pubertad, es decir, el período en que se produce la 

madurez sexual forma parte de la adolescencia pero no 

equivale a ésta, que comprende todas las fases de la madurez 

y no sólo la sexual. 

La tradición sostiene que se producen cambios radicales en el 

individuo cuando éste sale de su infancia. Al principio 

aumenta la estatura, slgue un aumento de peso. Al mismo 

tiempo ocurren otros cambios: 

A) A las niñas empiezan a crecer le los senos, aparece el 
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vello púbico, se !niela la menstruación, se ensanchan las 

caderas y el cuerpo empieza redondearse adquiriendo un 

aspecto más femenino. 

B) En el varón, se dcsorrolla el pene, aparece el vello 

púbico, se ensanchan los hombros, la voz se ha~e más gruesa, 

el desarrollo muscular contimia. 

11 En el adolescente su aguda sensibilidad y su conciencia de 

si mismo convierten en una pequeña crisis cualquier cambio 

corporal. Lo cual se complica con los problemas físicos que a 

menudo surgen en la adolescencln tales como el acné, el olor 

corporal y el exceso do pesoº. Morse y Max, (1987). 

La característica de la adolescencia es que el niño, quiera o 

no, se ve obligado a entrar en el mundo del adulto; y 

podriamos decir que primero entra a través del crecimiento y 

los cambios de su cuerpo y mucho más tarde de sus capacidades 

y sus afectos. Lo que ha aprendido como niño, en aprendizaje 

y adaptación social ya no le sirven. F.l mundo externo y él 

mismo exigen un cambio en toda su personalidad. 

En este período entre lns muchachas y los muchachos aumenta 

el interés que sientrm por los individuos de otro sexo. 

cuando madura fisicamente, el interés en el sexo opuesto se 

vuelve más profundo y a menudo se convierte en lo más 

importante; hay una intensa necesidad de sentirse atractivo. 

Las muchachas un poco antes qUe los muchachos desean lograr 

el interés de éstos. A veces una muchacha que fracasa en sus 

intentos por interesar a los muchachos de su edad, tiene 

miedo de no ser atractiva. Puede reaccionar utilizando 
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maquillaje o vestidos exagerados esperando lograr así su 

objetivo. De este modo, 11 El adolescente tiene sentimientos 

afectivos confusos. Desea demostrar sus sentimientos a las 

personas que le agradan, pero su hipersensibilidad lo hace 

sentir mal cuando trata de expresar cariño. El temor a ser 

rechazado o que se burlen de él le obliga a ocultar sus 

sentimientos y algunas veces es tan fuerte que le impide 

participar en cualquier actividad social''· Morse y Max, 

(1987). 

como todas las transiciones, la adolescencia se caracterizn 

por un ir y venir del comportamiento anterior al actual y de 

actitudes viejas y nuevas, y en este cnmbio es donde surge la 

inestabilidad y la contradicción. El joven se angustia por no 

tener las habilidades para responder adecuadamente a 

determinadas situaciones. 

"Los sentimientos de inseguridad siempre son acompañados de 

tensión emocional el adolescente se muestra preocupado, 

ansioso o enojado. Raramente es feliz en medio de inseguridad 

por que se da cuenta de que su conducta refleja su falta de 

confianza en si mismo". Orientación a padres, SEP (1984). Tal 

reconocimiento y la responsabilidad que trae consigo es la 

causa de la inseguridad que caracteriza a la adolescencia. 

La inseguridad propia de la adolescencia da lugar a una 

Intensa necesidad de pertenecer a algo o alguien, de ser como 

los demás. A esta edad se habla de mi pandilla, mis amigos. 

La cultura del grupo le proporciona un status y una identidad 

social y juega un papel principal en la emancipación del 
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hogar, centra las resistencias contra las normas de los 

adultos y contra su autoridad. 

La importancia que cobran en este período los grupos, no es 

difícil de entender. El sentido de pertenencia es más 

trascendente en esta faceta de la evolución, ya que el joven 

ha pasado de la niñez, pero todavía no alcanza la adultez. De 

esta necesidad surge la ldentlf icación con el grupo, esta se 

demuestra en las modas o novedades del momento, la forma de 

vestirse , los peinados que usan, los modismos de lenguaje 

que emplean. 

Por otro lado, el joven experimenta una necesidad creciente 

de libertad y para poder alcanzar este grado debe acabar con 

la dependencia física y emocional que lo une a sus padres. A 

medida que mejora su juicio y aumenta su capacidad para tomar 

decisiones crece tambien el deseo de hacer las cosas por sí 

mismo. 

Hasta el momento ha aceptado la manera de pensar y actuar de 

los padres, pero ahora se da cuenta que otras personas tienen 

opiniones diferentes y normas distintas, a partir de lo cual 

empiezan a poner en duda la infalibilidad de sus padres. Cada 

vez se impacienta más con las restricciones y expectaciones 

de ellos. En este sentido Sierra, ( 1985). señala que "en esta 

etapa el adolescente manifiesta su rebelión contra las normas 

de los padres y un rechazo de las actitudes y valores 

tradicionales". 

Al mismo tiempo, los padres critican la conducta de los 

adolescentes y esperan que se comporte como si fuera un 
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adulto, aunque también reconocen que carece de la experiencia 

necesaria para ejercer un juicio independiente y maduro. 

Critican el horario que sigue, sus amistades, los lugares que 

frecuenta. Pero el adolescente susceptible piensa que son 

entrometidos y que no confían en él, debido a estas actitudes 

las relaciones entre el adolescente y sus padres son muy 

tirantes. 

El peligro existente en las relaciones adolescente-adulto, no 

consisten en que éstos escapen al control paterno, el riesgo 

está en la forma que trate de alcanzar su emancipación y en 

los sentimientos que pudieran surgir como consecuencia de 

ello. 

Ahora bien, muchas características propias de estn edad son 

perceptibles entre los alumnos de secundarla, lo cual se 

pudo constatar a través de la labor cotidiana que en este 

nivel se desempeñó. Para tal efecto se emplearon entrevistas 

individuales con alumnos, profesores, padres 'de famlli~, 

observaciones directas, así como trabajo de grupo. Lo cual 

permitió delimitar las características de los alumnos de la 

escuela secundaria técnica 66. 

A dicha escuela confluyen adolescentes pertenecientes al 

municipio de Ciudad Nezahualcóyotl, Edo de México. Abarcando 

colonias como: El Barco, Maravillas, Sol, Benito Juárez, 

Chimalhuacan, Los Patos, Santa Helena, Vlrgenc!tas, Porvenir, 

Volcanes, Nezahualcóyotl. En lo que respecta al Distrito 

Federal asistian de las colonias Arenal l•,2•,3• y 4• 

sección, Caracol, López Mateas, Aviación Civil, Cuchilla 
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Pantitlán y Pantitlán. 

En este caso los problemas que ocupan el tiempo y la atención 

de los estudiantes secundarios los podemos agrupar en: 

escuela (calificaciones, nxamenes, temor a hablar en el 

grupo, relaciones con los maestros), Apariencia (peso, 

atractivos físicos), hogilr {relaciones con miembros de la 

familia, disciplina), adaptación {aceptación por sus 

compañeros, o grupo de amigos, liderazgo), vocación (elección 

de una carrera o escuela del siguiente nivel). 

A continuación describiré cada una de ellas. 

ADOLESCENTE-ESCUELA 

Entre los adolescentes ele este nivel es común encontrar en 

los salones de clase situaciones poco propicias que 

posibiliten el óptimo desarrollo del proceso enseñanza

aprendizaje, asi como la adquisición de habilidades que 

fortalezcan su proceso acadómico. Como lo son las burlas de 

que son objeto algunos alumnos por parte de sus compañeros de 

grupo, cuando los primeros responden erróneamente a preguntas 

planteadas por los profesores, cuando exponen en clase o 

cuando un trabajo está mal realizado. 

Cuando dicho adolescente es expuesto al ridículo y es objeto 

de burlas e ironías por posibles dlflcultades y limitaciones 

en el desarrollo de su trabajo, cultiva resentimientos hacia 

quienes lo hacen objeto de un trato asi, y ve disminuidas 

considerablemente las posibilidades de superar su 

rendimiento. Esto genera que en muchas ocasiones los alumnos 
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realizen buenos trabajos, conozcan el tema del que se hable o 

trate durante las clnses, tengan la respuesta correcta a la 

pregunta planteada por el profesor. Sin embargo, el temor a 

ser objeto de burlas ocas ionn que permanezcan en silencio 

previniendo situaciónes que le hagan sentir mal, Ya que al no 

contar con estímulos positivos que lo motiven a actuar en 

dirección de mejores logros, se hace vulnerable a presiones 

que lo ofenden en sus sentimientos más íntimos, desarrollando 

con ello una actividad negatlva que se oponga a todo intento 

por promover en él formas de conducta más acorde a los 

requerimientos del medio en que actúa. 

Una situación, que es muy común observar entre los jóvenes es 

el temor a los examenes y entrega de boletas de 

calificaciones; las conductns tipíca.s que manifiestan los 

alumnos cuando presentan un exámen van desde el elaborar un 

buen acorden que colocan debajo de su pupitre, las muchachas 

se los pintan en las piernas protegiendose con la falda, 

otros los colocan en el respaldo de la mesa-banco de 

enfrente, hay quienes lo anotan en un pañuelo simulando 

limpiarse la nariz. También, hay casos curiosos, ya que 

regularmente hay alumnos que durante las clases normalmente 

se sientan en los primeros lugares de las filas, de manera 

repentina el día que se aplica el examen aparecen sus figuras 

en las últimas bancas de la fila, atrás de los muchachos o 

muchachas más altos (as) del salón, o bien detrás de los 

alumnos más consistentes académicamente hablando. 

En ocasiones es tal su temor a reprobar que logran copiar al 
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compañero de al lado o de enfrente, sin embargo se presentan 

evidencias que los delatan, ya que existen 2 o J alumnos que 

en sus examenes tiene la misma falta de ortográ f la en la 

misma respuesta o blcn con la misma redacción en todos los 

sentidos y para redondear el cuadro siempre se encuentran 

próximos los unos de los otros, mera coincidencia, argumentan 

en algunos casos. 

En cuanto a la entrega de calificaciones; se presentan dos 

situaciones: es la entrega de resultados que realiza cada 

profesor en su respectiva clnse, cunndo éstas se entregan y 

el resul tacto es aprobatorio el muchacho exhibe públicamente 

ante sus compañeros su exnmen como señal de triunfo. En 

cambio cuando la calificación obtenida es reprobatoria el 

joven dobla su hoja y se dirige a su banca sin comentario 

algún a pesar de que muchas veces es cuestionado por sus 

compañeros sobre la calificación obtenida. 

La otra parte, de las calificaciones corresponde cuando se 

aproxima la entrega de boletas , sucede invariablemente que 

el alumno al aprobar todüs sus materias avisa oportunamente 

sobre el día y la hora en que se firmaran las boletas, en 

cambio el que reprobó avisa varios dias después o 

definitivamente no informa a sus padres. 

El día de la entrega de ca 11 ficaciones los adolescentes 

sabedores que no tenJan materlas reprobadas, buscaban a sus 

padres con la firme lntenclón de ser felicitados y la vez 

recompensados, con dinero o con alguna golosina que sus 

padres les llevan. Parn aquellos chicos que habían 
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reprobado, buscaban afanosamente conocer si sus padres. ya 

habian asistido a firmar la consabida boleta, lo cual 

desencadenaba una reacción de preocupación en los jóvenes a 

sabiendas que cuando llegarán a sus hogares no los iban a 

recibir con fiesta. Otros, evitaban todo contacto con los 

padres dentro de la escuela y por ningún motivo sallan de su 

salón de clases, previniendo cualquier regaño o llamada de 

atención delante de sus compañeros. 

Una situación que se presentó en este plantel fue la 

capacidad o vicio de negociación que tenían los muchachos 

para comprar calificaciones, previa negociación con algunos 

profesores quienes recibían a cambio de la calificación 

aprobatoria, libros, botellas de licor, dinero, ropa, 

aparatos eléctricos, etc. Hecho desconocido por nosotros y 

quedó al descubierto cuando una madre de familia había 

proporcionado dinero a su hijo para pagar la calificación 

esperando que esta fuera de 8, 9 o 10, cosa que no fue así 

resultando ser la calificación aprobatoria de 6. Lo cual 

originó su descontento, denunciando al profesor involucrado 

en dicho ilícito, 

En cuanto a las relaciones de los alumnos y profesores; éstas 

estan dadas por la percepción y juicios que los adolescentes 

tienen de sus profesores, estas determinan en gran medida el 

clima de la clase. Para los alumnos de este nivel las 

cualidades más importantes del educador son el sentido de 

ayuda y la paciencia. Por lo tanto eran bien recibidos poi: 

los grupos los profesores qu~ eran amables, que los ayudaban 
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y que tenían sentido del humor. Los profesores rígidos, 

irritables y de reacciones imprevisibles, aun cuando fueran 

muy conocedores de las materias que impartían, no eran 

aceptados por el grupo (s). 

Algunos profesores entraban en una lucha permanente con los 

alumnos, los cuales manifestaban su irritabilidad e 

inconformidad poni9ndole apodos n dichos profesores, 

rayandoles su auto, bajarle el nire de las llantas, les 

proferían recuerdos familinres a escondidas en la calle, les 

ponían groserías en los san! tarios tanto de hombres como 

mujeres. 

Esto obedecía, entre muchas cosas, a que los profesores 

imponian una serle de condiciones para el desempeño de sus 

clases que agredian la personn de los alumnos entre las que 

se encontraban: bajar la calificación a los alumnos que 

incurrian en ''faltas de disciplina'' tales como: hablar, 

voltear, reirse, hacer una broma, etc •. 

Sabemos que el trabajo de grupo debe constituir una empresa 

de interés para todos y cada uno de los alumnos, en estrecha 

complementación de esf11erzos debidamente orientados y 

canalizados por el profesor. Se trata entonces de una obra 

creadora común, pues de ella se derivan experiencias que 

permiten entender y resolver de la mejor manera los diversos 

problemas prácticos que plantea al educando el medio en que 

actúa. 

Si se concibe entonces como una actividad que compromete al 

grupo por entero y en lo particular a cada uno de loe 
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integrantes, en un mov !miento en que todos colaboran 

activamente, lo natural y lógico es que los alumnos no 

adoptaran posturas de rígido inmovilismo. En estas 

condiciones no era sano considerarse como ''falta de 

disciplina 11 el que el alumno hable, se mueva se ria, 

voltee, etc.. Y menos será válido el bajar puntos de 

calificación por tales hechos, contemplando que los 

comportamientos señalados son precisamente los que exhlbe el 

alumno , motivado poderosamente por los recursos didácticos 

de que se vale el profesor. 

Otra forma de sancionar aunque de manera colectiva, también 

con puntos monoR de cnlifJ.cación, a todos aquellos grupos quP. 

se "portaban mal 11
• Muchas veces un proceder de este tipo 

contribuye a desnaturalizar el proceso enseñanza-aprendizaje, 

pues se está ante un caso en el que, para asignar 

calificaciones, lo que decide son ciertos estados de ánimo 

deJ profesor. 

1.a relación entre alumnos y profesores en ocasiones llegó a 

extremos de agresión física, un caso concreto se presentó con 

una profesora de Ciencias Naturales qu lén al no poder 

persuadir a un alumno a que dejara de hablar, le lanzó un 

borrador golpeándolo en la cabeza produciéndole una 

descalabro; otro más, fue con una maestra de C lene Lns 

Sociales, la cual empleaba chile morrón y ajo para aquellos 

alumnos que durante su cla-se hablaban sin su consentimt.ento 

y para todo aquel que se levantara de su lugar sin previa 

autorización, se hacían acreedores n unn tanda de SO 

71 



sentadillas con el fin de que no se volvieran a levantar • 

. También, existían grupos que entraban en franca rebeldía con 

sus profesores y se presentaron situaciones en extremo 

tirantes dentro de la relación profesores - grupo. Un grupo 

de primer grado llegó al extremo de hacerle la vida imposible 

a una profesora ya que durante el desarrollo de su clase no 

. la dejaban hablar ni tampoco podía controlar al grupo que 

constantemente platicaban entre ellos, Lo que desencadenó que 

la citada profesora saliera llorando del salón de clases 

ante su imposibilidad de no poder controlar al grupo. 

También, hay que mencionar que esta situación fue propiciada 

por la misma profesora producto del trato despótico que 

brindó al grupo desde su llegada. 

Por tal motivo fue necesario intervenir en aquellos grupos en 

los cuales habían enfrentamientos entre los profesores y 

alumnos, consistiendo básicamente en el empleo de Sociodramas 

para visualizar de manera vivenctal la dinámica de la 

relación enseñanza-aprendizaje y la posibles alternativas de 

solución que redundaran en beneficio de un nmblente apropiado 

para desempeñar la práctica educativa. Siendo en la mayor de 

la veces la nulo comunicación y el trato irrespetuoso de 

algunos profesores lo que originaba que los alumnos asumieran 

conductas defensivas. 

Para tal efecto, después de conocer el fondo del problema se 

establecieron y ncordaron patrones de conducta para con los 

profesores en cada una de sus clases. Para corroborar lo 

anterior en cada grupo se dejó una hoja de reportes que 
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contemplaba aspectos de conducta, pero ern necesario que el 

profesor al momento de llegar a reportar al grupo o de manera 

individual deberían describir detalladamente en que consistía 

esa mala conducta. 

Dichas hojas de control se evaluaban y comentaban 

semanalmente con los alumnos para dar a conocer los avances 

alcanzados con cada uno de sus profesores en cuanto a 

comportamiento. 

Con los profesores se trabajó de manera individualizada, 

proporcionándoles asesoría, sobre manejo y motivación de 

grupos y técnicas grupales. 

APARIENCIA 

Ahora bien, como ya se mencionó anteriormente los 

adolescentes se preocupan en demasía por ser y aparecer 

atractivos ante los ojos de los demás. 

Quién más se .preocupaba por esta situación generalmente era 

la mujer, ya que a una edad muy temprana sienten deseos 

infinitos por incorporarse al mundo de los adultos, lo cual 

es verificable con las actitudes que asumian las alumnas de 

la técnica 66, quienes cotidianamente se presentaban a tomar 

sus clases maquilladas, con ropa ajena al uniforme o bien 

traían otra muda de ropa y cuando salían de clases se 

transformaban usando pantalones entallados o vestidos. 

Esta situación se reforzaba de manera considerable ya que en 

los eventos que preparaba la escuela, convlvlos, lucían ropas 

de sus hermanas mayores lo cual las hacia verse diferentes a 
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como habitualmente se les conocía con uniforme. En este 

sentido, correlacionado con 

este período generalmente 

lo anterior las muchachas, en 

quieren vivir su primera 

experiencia de noviazgo y para tal efecto no quieren pasar 

desapercibidas nnte los ojos de los compañeros de grupo o de 

escuela que les atraían enormemente. Sin embargo, el muchacho 

pareciera ser que su interés mayor se centraba en juegos de 

grupo o bien en la afinidad que demuestran al grupo de amigos 

por realizar travesuras. 

En ocasiones, podría tomarse invención o imaginación, pero 

las muchachas en su afán por conquistar algún muchacho que 

les interesaba se valían de todos los medios por conseguirlo 

y que iban desde, que ella misma le hablara, le mandara 

cartas y regalos, apoyarse en amigos de ambos para que se lo 

presentaran, etc. En ocasiones estas técnicas les brlndan 

buenos resultados y en ocasiones fracasaban por tal motivo, 

en la mayoría de las veces se relacionaban con jóvenes ajenos 

al plantel. 

EL ADOLESCENTE Y LA FAMILIA 

Con respecto al papel del adolescente en la familia, es muy 

común que durante esta etapa los padres manifiesten 

inconformidad por las demandas de sus hijos hacia la 

independencia que desean tener, esta nueva fuente de presión 

y exigencias influye en todos los miembros de la familia. 

También, entre los padres se da la irritabilidad causada por 

los nuevos pensamientos, conductas y modas del adolescente 
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dando como resultado la pugna entre padre e hijo. 

Siendo muy común éstas cuando el alumno desea asistir a una 

fiesta, reunión o excursión. Y las respuestas que recibé por 

parte del tutor o padre varian desde el que autoriza que sus 

hijos asistan n una reunión pero con la condición que 

lleguen temprano a su casa antes de las ocho de la noche, 

cuando en ocasiones dicho evento empieza a las seis de la 

tarde. Otro grupo de padres, niegan cualquier permiso a sus 

hijos por asistir a todo evento lo cual trae consigo censuras 

y reproches por parte de los jóvenes, así como reacciones 

violentas como dar puntapies a objetos o arrojarlos en 

derredor, abandonar el lugar dando un portazo, negarse a 

hablar u obedecer encerrándose en su cuarto hasta que se le 

pasa el enojo. 

En muchos casos los padres creen que apl.lcar la ley a sus 

hijos es suficiente, lo cual origina que tengan menos 

cooperación que quienes piensan que sus hijos tienen el 

derecho de snber qué razones justifican las restricciones. 

Lo anterior da motivo a que los alumnos hagan comparaciones 

desfavorables entre sus padres y los do sus amistades, se 

quejan de que se les sobreprotege y se les priva, encontrando 

defectos en cosos que se hacen para ellos. En este caso los 

sermones, las críticas y otras expresiones paternas de 

disgusto proporcionan al adolescente un modelo para la 

exteriorización de sus propias quejas, esto los lleva con 

frecuencia a una conducta extremista y de inconformidad. 

Por tal motivo la relación del adolescente con su familia, se 
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encuentra determinada en gran medida por la atmósfera 

psicológica en la que crece el adolescente y tiene un efecto 

notable en su adaptación personal y social. 

Se debe entender, además, que el clima hogareño varia 

notablemente de una casa a otra. Cuando la atmósfera del 

hogar se caracteriza por la existencia de afecto, respeto, 

cooperación y tolerancia el adolescente desarrolla 

generalmente un autoconcepto saludable que se reflejará en 

adecuadas adaptaciones a la vida. Por consiguiente el 

adolescente disfruta haciendo actividades con y para los 

miembros de su familia; aprendiendo a comportase de manera 

adecuada en cualquier situación que se encuentre. 

Este tipo de adolescentes en el ámbito educntivo, la mayoría 

de las veces, demuestra interés por su actividad académica y 

pocas o rara vez se involucra en problemas de indisciplina, 

conducta, ausentlsmo, etc. Por consiguiente en las reuniones 

que convoca la escuela, quienes mantienen una asistencia 

permanente son precisamente los padres o tutores de este tipo 

de alumnos. 

La comunicación y confianza que brindan los padres a los 

adolescentes de este tipo de familias acarrean en muchas 

ocasiones resultados alentadores en su rendimiento académico, 

tendencias posiLivas hacia profesores, a una buena adaptación 

a la rutina de los estudios y el deseo de participar en 

actividades extraescolares. 

Ahora bién, si el adolescente proviene de un hogar 

conflictivo, llevará los patrones negativos aprendidos en el 
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hogar a situaciones extrañas y reaccionaria ante ellas 

conforme al temperamento que les es habitual frente a 

situaciones análogas experimentadas en el hogar. 

En este caso cabría señalar una situación que ejemplifica 

este tipo de relación familiar, dentro de la escuela 

secundaria: A un alumno de primer grado en cierta ocasión se 

le decomisó un cuchillo cebollero, el cual sacó a relucir en 

el salón y empezó a mostrarse lo a sus compañeros, simulando 

que los iba a picar, s!n llegar a medir las consecuencias que 

esto traería si llegara a lesionar a un compañero. 

Cuando se le entrevistó, para conocer la procedencia de dicho 

cuchillo argumentó que un amigo se lo había dado a guardar, y 

lo necesitaba recuperar por que se lo iban a reclamar. 

Ante tal situación se solicitó la pre5encia del tutor, 

planteándole el problema que se había suscitado la noche 

anterior. Su actitud fue desconcertante ya que en principio 

desconocía la situación debido a que su hijo no le había 

comentado al respecto. Sin embargo, argumentó en defensa de 

su hijo que ella lo conocía muy bien y sabia que sus hijos no 

eran capaces de hacer semejante cosa, el cuchillo que ese dia 

traía lo había agarrado de su casa ya que constantemente 

asaltaban a su hijo y que lo traía con autorización de ella y 

de su esposo para que se defendiera si le querlan hacer algo. 

Como se püede apreciar son dos versiones distintas entre 

miembros de la familia. Se entrevistó a varios compañeros de 

su salón para conocer sí en realidnd había sido asaltado o 

habían intentado hacerlo y en la mayoría de las veces la 
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respuesta fue negativa, porque todos ellos abordaban un 

autobús que partía de la escuela a diferentes colonias de 

Nezahualcóyotl y en el cual solamente transportan estudiantes 

de la mencionada secundarla. 

En esta caso resultaría válido afirmar que los hijos son 

el fiel reflejo de lo que en su casa les enseñan. 

EL ADOLESCENTE Y EL GRUPO DE AMIGOS 

En relación con el grupo de amigos estos son más típicos al 

inicio de la adolescencia, estos representan una importante 

influencia socinlizante. Dado que muchos jóvenes se apartan 

de sus familias el grupo viene a representar una fuente de 

seguridad emocional, una marcada conformidñd a los ideales, 

normas, principios, patrones de conducta del grupo, 

resistencia a la autoridad adulta y un fuerte deseo de 

obtener atención social. 

Lo anterior se manifiesta de manera notable cuando el 

adolescente asiste a la escuela secundaria y empieza a formar 

.nuevos grupos de amigos. Cuando inician el ciclo escolar, los 

alumnos de primer ingreso, se ven como extraños y muy pocas 

veces se dirigen la palabra, cuando el tiempo transcurre 

llegan a conformar grupos de amigos muy sólidos que se 

visitan mutuamente en sus hogares, van al clne, juegan en el 

mismo equipo, realizan sus labores académicas conjuntamente y 

se divierten de manera sana. Otros grupos se forman bajo la 

autodenominación de " chavos banda" y bautizan a sus grupos 

con nombres variados como: las metálicas, las pitufas, los 
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guamos, los ramones, los gandallas, etc .. Dichos nombres 

tapizaban las paredes de las casas aledañas al plantel e 

incluso aparecían en pizarrones y sanitarios del plantel·. 

Esto es muy común en la comunidad donde se ubica la técnica 

66, y la mayor de las veces el nombre de estos grupos es 

impuesto por los jóvenes que forman parte de dlcha banda y 

que lo extrapolan a la escuela como una manera de ampliar, 

justificar y asegurar su pertenencia. 

En este tipo de jóvenes era muy común encontrar 

características que los identificaban como tales: vestimenta 

idéntica, su particular forma de comunicarse, preferencia por 

un tipo especiflco de música (rock pesado), pulseras o pukas 

afines. 

La vestlmentn y toda su indumentaria la usaban cuando salían 

de clases temprano e iban a su domicilio a cambiarse o cuando 

en la escuela se organizaba un convlvlo. 

Desafortunadamente este tipo de grupos, entre los cuales se 

encontraban nuestros alumnos, en la mayoría de los casos se 

velan inmiscuidos en pleitos con otras escuelas que en muchas 

de las veces" afectaban la vida de la comunidad y de la 

escuela, ya que en ocasiones era tal el grado de agresividad 

que obligaba a suspender clases en el plantel para 

salvaguardar la integridad de la comunidad estudiantil que en 

ocasiones eran agredidos con piedras, varillas, botellas, que 

aventaban por encima de lnR bardas llegando en ocasiones a 

golpear a los alumnos de los grados in fer lores. Para poder 

continuar con la actividad académica de manera normal era 
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necesario pedir refuerzos a patrulleros y la policia montada, 

para que vigilara las inmediaciones del plantel. El motivo de 

dichas pugnas eran por que a un miembro del grupo lo hablan 

insultado, se le quedaron viendo feo, por que se hablan 

peleado en otra ocasión, etc.. Si analizamos lo anterior 

desde un punto de vista más objetivo, representan una ofensa 

para la integridad de todos y cada uno de los miembros del 

grupo y en el momento en que esta se vea afectnba habría que 

buscar la manera de lavar la honra del mismo. 

ELECCION VOCACIONAL 

Por último, en lo que respecta a la elección vocacional, bien 

sabemos que dia a dia hay demasiadas posibilidades de 

educación, así como aquellas nuevas que aparecen cada año, 

siendo evidente con esto, que no es fácil, el que la persona 

tome una decisión. 

Ante éste indicio el mundo de las ocupac lones principia por 

dar a todo individuo el derecho de ocupar el puesto para el 

que está capacitado, teniendo también la oportunidad de 

ingresar a cualquier institución sin importar origen, clase 

económica, ni social de la que provenga. 

Ahora bien, las características de un estudiante bien 

orientado son: el entusiasmo por sus estudios y su 

sentimiento de seguridad. En esta etapa de la vida, el 

adolescente se enfrenta abiertamente a la toma de decisiones, 

sobre la escuela en la que deberá continuar con sus estudios 

posteriores. Esta situación no es fiicil ya que él mismo se 
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enfrenta ante una diversidad de factores que influyen en su 

elección vocacional, entre las que le toca vivir situaciones 

como las siguientes: mucho antes de que el adolescente piense 

en eu futura elección de escuela o profesión, ya los padres y 

la familia han elaborado varios proyectos pnrn su vida. 

Los padres en ocasiones, deciden la escuela de sus hijos 

llevados por el influjo de ciertos hábitos tradicionales 

entre los que se encuentran, la existencia de un negocio 

familiar, la carrera o el oficio del jefe de la casa, etc. Va 

que el padre ve en adolescente el destina de un futuro 

personaje, semejante a él y continuador de su actividad. 

Lns actividades extraescolares, también, influyen en las 

aspiraciones vocacionales del adolescente, si este siente 

predilección por. los deportes opta muchas veces por un tipo 

de trabajo que le permita expresar su interés, es probable 

que se convierta en un atleta sobresaliente, en un jugador 

profesional, aunque esto es muy poco común. 

Es frecuente, encontrar entre los adolescentes de escuelas 

secundarlas técnicas un marcado interés por ingresar al 

Instituto Politécnico Nacional, ya que en base a experiencias 

particulares comentan que es mucho mejor que la UNAM. De este 

modo, la elección vocacional hecha en función del prestigio 

social que otorga una carrera o escuela, es una de las 

maneras más conflictivas, ya que muchas veces el adolescente 

Be ve obligado a renunciar a sus disposiciones naturales más 

sobresalientes para elegir algo distinto por el prestigio que 

encierra. 
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En este sentldo, el adolescente se encuentra acosado por 

una serie de situaciones que influyen en su toma de 

decisiones y que pueden afectar de manera considerable su 

vida futura, ya que es muy fácil que cambie de decisión de un 

día para otro, producto de los constantes bombardeos 

informativos y deslnformativos que recibe a diario. En tal 

sentido, en el ámbito laboral hay personas contentas con 

deseos de progresar; en cambio, otras están a disgusto, sin 

ejercer su creatividad; quizá pensando en el salario, en las 

vacaciones y en como eludir las responsabilidades que atañen 

su profesión. 

El fondo de esas actitudes en la mayoría de los casos depende 

del tipo de educación que tuvieron desde la i nfancla y a lo 

largo de su vida, tanto en la familia como en la escuela y en 

la sociedad. 
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LAS FUNCIONES Y ACCIONES DEL PSICOLOGO DENTRO DE LA 

ORIENTACION EDUCATIVA. 

En nuestro país, la Psicología constituye una de las carreras 

de más alto porcentaje de crecimiento en cuanto a población 

estudiantil se refiere, 11 esto se empezó a manifestar de 

manera notable a partir de los afias setentas''. Velazco, 

(1978). Lo cual conlleva a pensar que en la medida en que las 

condiciones de vida cambian, las profesiones adquieren 

diversas modalidades para adaptarse a las nuevas situaciones 

y condiciones que el medio exige. De es te modo en la 

Psicología se justifica la participación de los 

profesionistas a quienes les compete tratar de lograr la 

modificación y expansión del campo de acción del papel que 

inicialmente les fue asignado. 

Así encontramos que hoy en día, la mayor parte de ellos se 

dedica a la Psicología Experimental, Laboral, Clínica y 

Educativa, siendo esta última donde algunos hemos encontrado 

un particular campo de aplicación: la Orientación Educativa. 

Dentro del ámbito de la educación, el psicólogo, 11 es un 

profesionlsta adiestrado para el análisis del comportamiento, 

capacitado con un marco teórico y un conjunto de técnicas 

para afrontar los problemas conductuales, propios de dicho 

ambiente. Con estos elementos básicos de su profesión se 

proyecta al ámbito de los problemas concretos que afronta el 

hombre en su devenir diario, así el psicólogo incide en el 

campo educativo y justifica su actuar en el mismo". Rueda, 
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Quiróz y Hernández, (1980). 

La inserción del psicólogo en el sector educativo es cada vez 

más frecuente en nuestros di as. Pareciera ser que existe en 

la actualidad una tendencia e interés por parte de las 

autoridades del ramo por solicitar los servicios del 

psicólogo, para que este contribuya junto con los docentes al 

logro de un óptimo desarrollo académico y personal de los 

educandos. 

"En los últimos años se ha definido el rol del psicólogo como 

un agente promotor del cambio; definición adecuada pero cuya 

generalidad es tan amplia que se puede prestar a que cada 

quien la interprete de acuerdo a su subjetividad y que en 

última instancia no cumple con el objetivo de delimitar el 

accionar concreto de su actividad 11
• Venegas, (1988). 

Así pues, nuestra práctica profesional tiene como fin; 

promover el cambio pero no en abstracto sino en una realidad 

concreta que es el ámbito educativo, que atañe por igual a 

todos los que conformamos la totalidad de la institución. 

Se considera, entonces, que nuestro rol debe procurar cambios 

cualitativos en tndos los niveles de la estructura educativa, 

cambios que se vean cristalizados en el desarrollo integral 

del estudiante de lo cual derivará en el mejor de los casos 

en una participación activa y consciente que le permitirá 

reflexionar lntrospectivamente su status como estudiante. 

Por tal motivo nuestra práctica debe ser pensada de manera 

organizada, donde abarque en lo posible el mayor campo de 

acción, en el cual el saber del psicólogo brinde soluciones a 
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·posibles conflictos lnteraccionales que se presentan en la 

educación. 

En este campo , así como en cualquier otro en el cucil se 

requiere la presencia del psicólogo, sus funciones estarán 

determinadas por los siguientes aspectos: "evaluación, 

planificación, intervención para modificar un problema, 

prevención y hacer investigación". Ardlla, ( J 978). 

Los psicólogos pueden resolver problemas en los siguientes 

campos: educación, salud pública, producción y consumo, y 

organización social. 

Como se mencionó anteriormente, algunos psicológos hemos 

encontrado nuestro campo de acción dentro del campo 

educativo, de mnnera específica en la Orientación Educativa. 

En este caso fue en el nivel medio básico, escuela secundaria 

·técnica No 66. Ubicada en Avenida Circunvalación y calle 6 en 

la Colonia Arenal, Delegación Venustiano Carranza. 

El campo de la Orientación Educativa, se encuentra permeado 

en su mayoría por psicólogos. Hecho que se demuestra en "un 

estudio realizado sobre una muestra de 105 psicólogos, se 

observaba que un 40% de ellos tenían como empleo principal la 

Orientación, y que el 31% tenia este oficio como una segunda 

opción". Díaz, (1974). Situación que prevalece aun hoy en 

dla. En un estudio más reciente realizado por contreras y 

oesatnick, ( 1988). Señalan que" una de las más importantes 

fuentes laborales del psicólogo es la educación. Dentro de 

las funciones profesionales que se encontraron, sobresalen 

las siguientes: el 45% de una muestra de 202 psicólogos, que 
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.trabajan en al ámbito educativo del sector público desempeñan 

la función de orientador escolar, familiar y vocacional". 

Ahora bien, el estudio de la Orientación Educativa supoñe el 

dominio de la Pedagogía y de la Psicología. El psicólogo 

educativo debe conocer no sólo los fundamentos y técnicas de 

la psicología, sino tamblen los de la pedagogía. 

su labor no se limita al consejo sobre los estudios del 

alumno, sino que debe dirigirse al desarrollo de la 

personalidad del sujeto. 

Secadas, ( 1956). Argumenta que "el orientador educativo es a 

la vez un educador y un psicólogo. Debe poseer las tecnicas 

psicodldáctlcas para controlar el trabajo escolar, reducir 

los esfuerzos y aumentar la efectividad de los alumnos. Para 

lo cual debe aplicar, más que métodos personales de 

Orientación, técnicas psicológicas objetivas". 

Así tenemos, que en las escuelas secundarlas técnicas el 

orientador educativo desempeña sus funciones en base al 

documento normativo, Plan Sistemático, emitido por la 

Dirección General de Escuelas Secundarios Técnicns en el 

Distrito Federal (DGEST), que delimita los objetivos y tareas 

que todo el equipo escolar deberá cumplir incluidos; 

directivos, personal docente y de asistencia educativa, al 

cual se encuentra adscrito el orientador y es precisamente 

éste quien debe instrumentar su acción con unn serie de 

procedimientos teórico-metodológicos que le permitan 

funcionar u operar como un apoyo efectivo para los alumnos, 

docentes y padres de familia. Para lo cual es necesario 

86 



organizar las actividades mediante planes y programas con 

procedimientos de evaluación que faciliten el rediseño de 

estrategias de acción segun los resultados obtenidos. 

Al inicio de cada ciclo escolar el orientador debe elaborar y 

presentar ante el Coordinador de Asistencia Educativa un plan 

de trabajo anual, el cual contempla acciones administrativas 

y de docencia dirigido a los tres sectores de la comunidad 

escolar, previamente mencionadas. Y las cuales se describen a 

continuación: 

ASPECTO ADMINISTRATIVO 

A) Primeramente, se realiza una reunión de integración con 

todos los departamentos que conforman el área de Asistencia 

EduCativa; Trabajo Social, Servicio Médico y Odontológico, y 

Prefectura con el firme propósito de verificar que no exista 

duplicidad de actl v idades planeadas para el próximo ciclo 

escolar y delimitar los horarios que debemos cubrir, cada uno 

en base a el número de horas asignadas en el plantel. 

B) Una vez establecidas las lineas de acción por esta área de 

servicios, se procede a la integración e información a 

directivos y docentes del plantel, de manera detallada, sobre 

las actividades que desarrollará el Departamento de 

Orientación Educativa resaltando situaciones en las cuales 

interviene tales como: aspectos psicológicos, pedagógicos, 

vocacional, cultural y de organización escolar. 

C) Otra actividad realizada lo representó la aplicación del 

examen de admisión para aspirantes de nuevo ingreso a 
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secundarla. En dicha aplicación participaban el personal ~e 
servicios y de las áreas académica y tecnólogica de am os 

turnos, así como directivos del plantel. Esta actividad ha ta 

antes de 1989 se realizaba en dos fases; 

l. - Consistia en la aplicación propiamente dicha del ex men 

con sus respectivas áreas de conocimiento. 

2. - Contemplaba calificación de los mismos de forma manual 
1 

por parte del personal involucrado en este proceso, d chos 

resultados pormitian asignar a turno, matutino y vesper ino, 

a los aspirantes a primer ingreso, tomando en cuenta para 

ello, la calificación obtenida en el examen, promedi del 

grado lnmedirlto anterior y la edad de alumno. 

Una vez concluido este procedimiento se entregabjn los 

paquetes de pruebas a las autoridades del plantel quiJ,nes se 

encargarían de publicar al día siguiente los resutltados 

obtenidos por los alumnos y turno al que había sido 

asignados. 

Esta situación operó un cambio en el año de 1990, ya que a 

partir de esta fecha, la aplicación del examen explrratorio 

para aspirantes a secundaria en su fase operativa qu¡9daria a 

cargo del personal docente y de servicios de los pllnteles Y 

la asignación a turno estarla a cargo del personal asignado 

por la , SEP, para realizar esta actividad. 

El procedimiento empleado por el personal de la S .P, en la 

asignación de turnos a los aspirantes de nuevo ingr.so, nunca 

fue informado al Departamento de Orientación quienes 

reciblamos directamente la inconformidad de los padres de 
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familia por el turno al cual habian sido asignados sus hijos. 

En este nivel se pondera en mucho pertenecer al turno 

matutino , la preferencia de la gente en que su hijo· este 

inscrito en el turno matutino estriba en la creencia 

generalizada de los padres de que en éste enseñan mejor y se 

encuentran los mejores alumnos, nsí como los mejores 

profesores, otros en cambio afirmaban que su hijo todo el 

tiempo había estudiado en la mañana y que no era posible que 

ahora estuviera en la tarde. En este caso las únicas personas 

con facultad para realizar un cambio de turno eran los 

directivos del plantel. Cuando la entrevista y resultados de 

la misma no era favorable para los padres estos optaban por 

buscar otra institución que les ofreciera el ansiado turno. 

Sin embargo, en ocasiones se presentaban nl Departamento de 

Orientación alumnos que habían sido asignados al turno 

matutino y que deseaban cambiar al turno vespertino, lo cual 

permltia hacer una permuta de turnos sin afectar la matrícula 

escolar, en este caso el orientador podía realizar este 

procedimiento avisando previamente a las autoridades. 

D) Una vez conformada la población de nuevo ingreso, se llevó 

a efecto con ellos el programa de adaptación al medio escolar 

( Pl\ME) trabajando los aspectos administrativo, académico y 

material A través del mismo se busca acercarlos 

paulatinamente a las condiciones que exige este nivel 

educativo en cuanto a horario de clases, plnn de estudios, 

sistema de evaluación, reglamento interno del plantel, 

ubicación de las secundarlas técnicas dentro del Sistema 
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Educativo Nacional, fines y objetivos de las escuelas 

secundarias técnicas, servicios que ofrece la instltuc~ón y 

que estan a disposición del educando. Por otro lado, se 

contempla el aspecto físico o material en cuanto a las 

características del plantel; canchas deportivas, 

labora tor los, áreas administrativas, tele aula y talleres. 

Esta serle de actividades permiten anular la inestabilidad 

del estudiante en el cambio de nivel, por lo cual nuestra 

labor vn encmnlnada n integrar al nuevo alumno en la 

inRtitución, esto permitirá en el educando una estabilidad 

emocional que rnpercutirá en una mejor adnptnción a su nuevo 

ámbito educativo. 

En esta semana de nctlvidades, también fue necesario que los 

padres de familia asistieran en compañia de sus hijos con el 

objeto de darles a conocer los aspectos generales del 

reglamento escolar: sistema de evaluación, uniformes, cuotas 

e información con respecto a las autoridades del plantel, 

realizando también, un recorrido por el plantel. 

Así mismo, durante este espacio de adaptación, se aplicaban 

a los educandos dos instrumentos: uno denóminado cuestionario 

de preferencias a las actividades tecnológicas y el otro 

conocido como cuestionarlo diagnóstico de Orientación 

Educativa. Anexos 1 y 2. 

El primero de ellos se aplicaba después de que los alumnos 

recibían una amplia explicación de cada uno de los talleres 

con que cuenta la escuela: secretariado, contabilidad, 

electricidad y electrónica. Dicha información a la vez que 
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permitia asignar a taller posibilitaba la asignación a grupos 

los cuales quedan conformados de la siguente manera: 

l• " G" secretariado-electricidad 

l• "11" secrelarlado-electrónica 

l• "I" secrelariado-electricidad 

l• UJll secretariado-electrónica 

1• "Ktt contabilidad 

l• "L" contabilidad. 

Siendo todos ellos grupos mixtos. 

En lo que respecta al cuestionario de Orientación Educativa 

integral, este contemplaba 6 áreas : 

Institucional 

Pedagógica 

Psicológica 

Familiar 

Vocacional 

Socio-cultural. 

Siendo aplicado a todos los alumnos de nuevo ingreso. Este 

instrumento se aplicaba, también, a una muestra 

representativa de alumnos de segundo y tercer grado, lo cual 

permitiría sistematizar y codificar las respuestas obtenidos 

en la aplicación para utilizarlos en la elaboración de los 

programa~ de Orientación para cada uno de los grados. 

Dichos programas una vez elaborados eran enviados a la 

Dirección de Servicios Educativos de la DGEST, para su 

registro de entrega ya que en caso de no entregarlos nos 

ha ciamos acreededores de una desviación a nivel 
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administrativo. Asimismo. dichos programas eran aplicados a 

lo largo del ciclo escolar en las horas ante grupo 

establecidas para tal fin, siendo los objetivos a cubrir los 

que se describen: 

Area Institucional 

Objetivo del llrea. El alumno identificará el modelo, 

organización, funcionamiento y objetivos sociales de la 

educación secundaria técnica. 

Objetivos especificos: 

-El alumno conocerá el origen histórico de la escuela como 

institución. 

-Conocerá los fines de la educación nacional. 

-Entenderá la importancia y posición del sistema de 

secundarias técnicas dentro del Sistema Educativo Nacional. 

-Conocerá las leyes que regul?n la vida académica de nuestro 

país. 

-Conocerá y analizará los objetivos fundamentales de las 

escuelas secundarlas técnicas. 

-Conocerá el Reglamento Inteno del plantel 

-Sabrá del sistema de evaluación que rige en este nivel 

educativo y los rasgos y características que se evaluan en 

cada materia 

-conocerá el organigrama del plantel 

-Hará uso correcto de los servicios que presta la escuela a 

la que asiste. 

Area Psicológica 2 

Objetivo del llrca: El alumno identificará y comprenderá los 
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cambios que se presentan en el periodo de la adolescencia, 

así como su importancia en el desarrollo del individuo. 

Objetivos Especificos: 

-El alumno comprenderá a la adolescencia como una parte 

importante dentro de las demás edades del ser humano. 

-Conocerá las características bio-psi-sociales de la 

adolescencia. 

-Conocerá las características del crecimiento y desarrollo 

del adolescente (cambios orgánicos). 

-comprenderá el desarrollo intelectual del adolescente. 

-Conocerá la conducta sexual característica del adolescente. 

-Entenderá que el medio ambiente puede favorecer o perjudicar 

el sano des~rrollo del adolescente (vagancia, pandillerismo, 

farmacodependecia, alcoholismo). 

-Conocerá los intereses primordiales en eJ adolescente. 

Area Pedagógica 3 

Objetivo del Area: El alumno conocerá y empleará técnicas de 

estudio que le redituen óptimos resultados con el menor 

esfuerzo, aprovechando mejor el tiempo. 

Objetivos Especificos: 

-El alumno conocerá aquellos factores del medio ambiente y 

psicologicos que obstaculizan su óptimo aprovechamiento. 

-Reconocerá las condiciones f !sícas favorables para 

desempeñar sus actividades académicas. 

-Empleará los métodos y técnicas de estudio. 

-Conocerá las técnicas de investigación 

Area Familiar 
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Objetivo del Area: El alumno comprenderá la evolución que ha 

manifestado la familia y la importancia que tiene como grupo 

social primario en la sociedad. Así como el papel" que 

desempeña en la educación y formación de sus hijos. 

Objetivos especificos: 

-El alumno conocerá las diferentes etapas por las cuales ha 

transitado la familia. 

-Conocerá porque la familia es considerada como grupo 

primario dentro de la sociedad. 

-Sabrá cuales son las principales layes que otorgan 

protección social a la familia. 

-Conocerá y annlizürá la importancia de la familia en el 

desarrollo de la personalidad de los hijos. 

Area Vocacional 5 

Objetivo del Area: 

El alumno diferenciará sus aptitudes de sus intereses 

vocacionales, escogiendo aquellos estudios postsecundarios 

que se adecuen a él. 

Objetivos Especificos: 

-El alumno diferenciará los conceptos interés y aptitud 

vocacional. 

-Enlistará sus intereses vocacionales 

-Sabrá cuales son sus aptitudes vocacionales. 

-Conocerá las opciones educativas que ofrece el siguiente 

nivel educativo, con sus respectivos planes de estudio. 

-conocerá aproximadamente el costo de los es tu dios que le 

hayan interesado. 
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Area Sociocultural 

Objetivo del llrea: El alumno se integrará a su comunidad 

participando activamente en las actividades cultur~les, 

recreativas y sociales que se susciten dentro rle su comunidad 

escolar y extracscolar. 

Objetivos Especificas: 

-El alumno reconocerá las características fundamentales de 

nuestra culturn. 

-El alumno conocerá las características de su comunidad. 

-El alumno conocerá las opciones culturales, recreativas y 

deportivas que ofrece su comunidad. 

Estos programas se lograban cubrír en un 70\ debido al poco 

tiempo de clase que se dispone ante grupo, 1 hora a la 

semana, y por actividades imprevistas que surgían de última 

hora fuera o dentro del plantel y a las cuales debiamos 

asistir o apoyar, como lo eran asistir n juntas de trabajo 

con el personal de Servicios Educativos de la Dirección de 

Secundarlas técnicas en el D.F. y en las cuales se nos tenía 

por espacio de una semana, con el propósito de atiborranos de 

trabajo administrativo que les solicitaban las autoridades 

para sus respectivos informes, por otro lado, se nos enviaba 

a cursos de capacitación o bien asistíamos a juntas 

convocadas por dicha dirección que en ocasiónes se alargaban 

durante tres dlns a la semana lo cual imposibilitaba nuestra 

presencia en el plantel. 

E) otra actividad, que se realizó consistia en elaborar la 

estadística de aprovechamiento escolar. por turno de manera 
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bimestral y en las cuales invariablemente se detectó que las 

materias con altos índices de reprobación eran: Matemáticas, 

Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, estas se presentaban 

en este orden o invertidas. Por medio de entrevistas 

individuales con los alumnos que habían reprobado alguna 

materia, se detectó que entre las causas que originaban la 

reprobación destacan: 

- No cumplir con las tareas 

- Incumplimiento de materiales tanto para laboratorio como 

para taller 

- Número excesivo de inasistencias 

- Carencia de hábitos y técnicas de estudio apropiados 

- Excesiva carga de trabajo 

- Escasos recursos económicos. 

F) Una actividad que se realizaba con el apoyo de las áreas 

académica, tecnológica y de servicios fue la denóminada 

Jornada de Difusión de las Escuelas secundarias Técnicas en 

el Distrito Federal. La cual obedece y tiene su razón de ser 

por el número excesivo de planteles con que actualmente se 

cuenta en el nivel medio básico. Y por lH poca población de 

alumnos en los sextos grados de las escuelas primarias que se 

encuentran por esta zona. 

Esto se confirma con lo siguiente: en la comunidad en la cual 

se ubica la secundaria técnica 66, aledañas a ella se 

encuentran 4 secundarías técnicas 20, 81, 86 y 69. A estas 

habría que sumarle 3 secundarias diurnas quedando una de 

ellas 213, contigua a nuestro plantel. Ahora en cuanto a la 
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matrícula de! los sextos grados de primaria, de las escuelas 

primarias circunvecinas, en el turno vespertino encontramos 

salones con un máximo de 25 alumnos, en otros oscilaban entre 

3, 8, 11, 15, 19, 23, etc. Siendo entonces muy bajo el número 

de posibles aspirantes a secundaria. 

t?or tal motivo, esta campaña iba encaminada a captar al mayor 

número de aspirantes a primer ingreso parn el siguiente clclo 

escolar y las actividades que se desempeñi1ban iban desde el 

solicitar autorización, via oficio, a los directores de los 

planteles para que nos permitieran trabajar con alumnos y 

profesores de los sextos grados. Para tal c(ecto se manejaban 

dos modalidades de accion, la primera era la visita que los 

alumnos podían realizar a la técnica 66 y en donde se 

proyectaba un video sobre las caraterísticas de la escuela, 

proporcionando una plática introductoria sobre el plan de 

estudios desglosando las áreas y las particularidades de cada 

materia, servicios que se ofrecen a los estudiantes: 

biblioteca, canchas deportivas, servicio médico y dental. 

Se proporcionaba una demostración de las actividades que 

desempeñaban los diversos grupos de representación con los 

cuales cuenta la escuela: banda de gt1erra, bastoneras, 

guardias de honor y grupo de teatro. 

Posteriormente, se realizaba un recorrido por las 

instalaciones del plantel en donde se brindaba una amplia 

explicación de las actividades que se desempeñan en cada una 

de las áreas que visitaban. Una vez concluido el recorrido se 

les proporcionaba una hoja informativa la cual contenia las 
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fechas y horarios, en los cuales podrían asi~tir al plantel a 

realizar sus trámites de preinscripción para el examen 

exploratorio. 

En el caso de las escuelas que no pudier n asistir a la 

'visita guiada, nos encargabamos dé llevarle a información a 

los alumnos y profesores, en este caso se pr yectaba el video 

sobre la escuela secundarla y se proporciona a una detallada 

explicación de lns características de la mis a, entregándoles 

a los alumnos folleteria informativa al respjcto. 

Para reforzar esta información se aslstia a ltos planteles 

semana después para colocar carteles y di ipar dudas 

pudiesen haber quedado o surgido después de la visita. 

ACTIVIDADES CON PADRES DE FAMILIA 

A NIVEL GRUPAL 

una 

que 

Se encuentran las reuniones bimestrales pa a la entrega y 

firma de boletas de calificaciones. En donde se volvía a 

explicar, una vez más las características del sistema de 

evaluación y se proporcionaba información so re el desempeño 

académico y comportamiento del grupo en goner l. 

Aunado a lo anterior, antes de la entrega d boletas de fin 

de cursos se realizaba una junta con los padr.s de familia, y 

se les informaba sobre las actividades que enia programada 

la coordinación de actividades académicas (cursos de 

regularización) para todos aquellos alumnos ,ue reprobaron y 

que deberían presentar examen extraordinari , entregándoles 

una hoja informativa sobre los horarios en los cuales se 
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proporcionarían dichos cursos y los profesores responsables. 

Dentro de este mismo rubro , se realizaban reuniones con 

padres de familia que pertenecían al comité se segui:-idad 

perles colar, coordinada por el orientador, quienes tenían 

como función dirigir el tránsito vehicular fuera del 

plantel, así como mantener el orden y la seguridad de los 

educandos al momento de salir de clases, con la intención de 

prevenir. riñas entre los alumnos o bien fueran objeto de 

asaltos. Este comité estaba constituido por padres de familia 

que voluntariamente se ofrecieron a participar y quienes a su 

vez asistian cotidianamente al plantel por sus hijos. Por 

otro lado, se programaban pláticas con padres de familia de 

los tres diversos grados, sobre temas diversos para lo cual 

nos apoyamos en videos, exposición del orientador y 

comentarios por parte de los padres durante y después de cada 

sesión. los temas que se abordaron fueron drogadicción y 

empleamos el video ''entre cuates 11
, sexualidad video ''el 

último trenº, adolescencia video 11 no te metas con mi hija", 

disciplina y conducta. En el ciclo escolar 1991-1992, se 

brindarón, pláticas, por vez primera y de manera sistemática 

a los padres de familia. Debido a que en años anteriores, se 

considerüba cómo un detonador tener a los padres de familia 

por bastante tiempo en la escuela. No obstante, el haber 

brindado las pláticas no implicaba que siguieramos trabajando 

con ellos, como era nuestro deseo, ya que los directivos 

consideraron que era suficiente por el momento. 

Dentro de esta modalidad, enfocada específicamente al aspecto 
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vocacional, se invitaba a los padres de familia a las 

pláticas informativas que se proporcionaban sobre las 

escuelas de nivel medio superior, con el propósito d~ que 

conocieran sus planes de estudio y las características que 

las definen para que posteriormente pudieran comentar con sus 

hijos dicha información. 

A NIVEL INDIVIDUAL 

Se proporcionaba atención a los padres de familia cuyos hijos 

habían sido reportados por los profesores de su grupo debido 

a problemas de indisciplina, incumplimiento de tareas, 

innslstencia y problemas de salud. 

Otros padres, asistían al departamento solicitando apoyo y 

orientación ya que sus hijos no deseaban seguir estudiando 

argumentando causas como que la escuela no les gustaba, no 

estaban de acuerdo con el turno que se les había asignado, 

les daba mucho miedo la obscuridad, los profesores eran muy 

exigentes y enajenes. Después de varias reuniones con padres 

y alumnos se logró rescatar a posibles desertores 

motivándolos a su vez para que dieran el mejor de sus 

esfuerzos en su actividad académica. Anexo 

Otros padres asistían por apoyo y orientación sobre como 

tratar a sus hijos, como llevarse mejor con ellos, para 

entender el momento educativo que están viviendo y no 

entorpecer su desarrollo personal 

Tambien, se proporcionaba ·atención a los padres de familia 

que asistlan al plantel, espontáneamente, a informarse sobre 
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el aprovechamiento y comportamiento de sus hijos. 

Se atendia a padres de familia, que asistlan a poner su queja 

sobre la agresión de que había sido objeto su hija (o) el dla 

anterior. En la mayor de las veces los conflictos que se 

suscitaban fuera de la escuela tenlan su razon de ser porque 

se calan gordos o porque le "hablan bajado a la novla(o), o 

bien porque se quedaban viendo feo, lo cual ameritaba lavar 

la afrenta a golpes. 

ACTIVIDADES CON ALUMNOS 

A NIVEL GRUPAL: 

• se aplicaron los programas de Orientación a 12 grupos de 

pr lmer grada. 

• Se intervinó en la dinámica interna de dos grupos de 

tercer grado, en los cuales las relaciones entre los 

integrantes se habían polarizado al extremo de formar 

subgrupos, que se agredían mutuamente en refrigerio, en la 

calle, o incluso en el mismo salón de clases y frente a los 

profesores. Dichos grupos estaban constituidos uno por 

mujeres y el otro por hombres. Por lo que fue necesario 

realizar dinámicas de integración y Sociodramas como 

elementos de apoyo, que a su vez permitieron a los alumnos 

visualizar la problemática que se vivía Al interior de cada 

grupo y solucionarlas en benef,cio, del grupo en general. 

• Como una actividad de refuerzo al contenido del área 

vocacional de los terceros años, se montaba una expo-orlenta, 

en la cual participaban todos los alumnos, haciéndose 
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responsables de un stand con las opciones aducativas que se 

ofrecen en el nivel medio superior, siempre bajo la asesor.in 

y supervision del orientador. 

Durante esta misma actividad, se contactaba con orientadores 

y alumnos de diversas escuelas para que dieran conferencias, 

en totn 1, y compartir exper lencias, sobre las 

particularidades que ofrecian sus escuelas. Algunos planteles 

fueron visitados por nuestros alumnos para conocer su 

respectivo funcionamiento y que tipo de estudios ofrecian, 

entre los que se encuentran: colegio Militar, Centro de 

Estudios Tecnológicos y de Servicios 51, Colegio de Ciencias 

y Humanidades (oriente), conalep venustiano carranza 1 y 2, 

así como el plnntel Aeropuerto y Colegio de Bachilleres 

Pantitlán. 

• Por otro lado, se organizaron visitas guiadas a los 

siguientes museos: de la Comisión de Electricidad, Museo de 

Antropólogin e Historia, Museo de San Carlos y Museo del 

Castillo de Chapultepec. Así como a los siguientes empresas y 

dependencias: Televisa, Correos, Periódico Esto. 

• En actividades culturales se organizaron varios eventos 

contando con la participación de la comunidad escolar: 

diciembre en la tradición popular, en donde se organizaba un 

concurso de piña.tas, además del mon;aje de una pastorela y 

del tradicional nacimiento. Tambien, participaban en el 

montaje de la ofrenda de Ola de Muertos, denominada "una 

tradición viva". 
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A NIVEL INDIVIDUAL 

• Se atendían a todos aquellos alumnos que los profe~ores 

reportaban por mala conducta, con quienes se hablaba y se 

annlizaba la situación por la cual los habían mandado 

reportar. 

La sumatoria de fin de ciclo, en cuanto a reportes es ésta 

naturaleza ascendio a 487. 

Se a tendieron casos de alumnos, que reportaban tener 

dificultades para poder expresar públlca1nente sus ideas, lo 

cual propiciaba que rara vez participaran en clase o tuvieran 

problemas para exponer algún tema. 

Otros alumnos, aslstlan al Departamento solicitando hablar 

con el orientador para comentarle sus problemas con la novia, 

amigo, padres, hermanos, etc. y tratar de encontrar una 

solución a su problema. 

También, asistian aquellos jovenes que les quedaba confusa su 

tarea o trabajo a realizar y buscaban nsesoria de como 

abordarlo, en que bibliografía poder encontrar dicha 

información. 

• Se canalizaron al Centro de Integración Juvenil Venustiano 

Carranza, a tres jóvenes de segundo grado, que fueron 

sorprendidos inhalando thinner y cemento en su salón de 

clases. En este caso, primero se habló con los padres de 

familia de los citados alumnos y se comentó con ellos la 

posibilidad de que sus hijos y ellos asistieran a dicho 

centro para que se les brindara ayuda. La asistencia de los 

mismos, se controló mediante el carnet de consulta que 
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deberian presentar al orientador semanalmente. 

• Por otra parte de canalizó, para su atención a la clínica 

de educación especial de la ENEP-Zaragoza a un alumrio de 

primer grado, que tenla problemas de aprendizaje. Durante 

una entrevista con el padre se pudo conocer su historia 

académica y en la primaria habla reprobado 2 años, ahí mismo 

le comentaron que el estudiante presentaba dificultades para 

aprender y que los estudios de secundaria serian más 

difíciles para él. 

Lo curioso de este caso y quedó como interrogante, cómo y 

con que aprobó el examen de admisión o exploratorio. 

ACTIVIDADES CON PROFESORES 

B)A NIVEL GRUPAL 

Tomando en cuenta los altos índices de reportes que 

acumulaban los alumnos, se fueron analizando dichos reportes 

y variaban de un maestro a otro, para algunos era motivo de 

reporte que el alumno volteara a la ventana, se moviera, no 

pusiera atención, no estar sentado correctamente; para otros, 

era dignas de reporte las conductas de pararse sin 

autorización del profesor, cambiarse de lugar, no traer 

cuaderno, pedir prestada una pluma, no responder a preguntas. 

Con el propósito de reducir este tipo de situaciones se 

proporcionó a los profesores de ambos turnos un curso 

denominado "Conducta y disciplina", en el cual se sugirieron 

una serle de procedimientos, con el propósito de unificar 

criterios sobre lo que se iba a reportar como mala conducta, 
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en lo sucesivo, lo cual conllevara a una mejor relación del 

proceso enseñanza-aprendizaje. Asimismo, se daba seguimiento 

a esta actl vid ad en las juntas de academia, en dond'e se 

comentaban con los profesores los avances en cuanto a materia 

de comportamiento con sus respectivos grupos. 

La repercusión que tuvo está actividad en la práctica 

cotidiana., podríamos resumirla de la siguiente manera: 

algunos profesores los de recJ.én ingreso aplicaban los 

principios revisados en el curso en cada una de sus clases, 

lo cual propicio que rara vez enviarán algún alumno a 

reportar. 

En cambio los profesores con mas antlguedad en el plantel, la 

mayoría insistían en reportar permanentemente a los alumnos, 

enviándolos al Departamento o bien los canalizaban con el 

subdirector, evl tanda al máximo todo contacto con el 

orientador. En coordinación con el Centro de Integración 

Juvenil, se impartió un curso sobre "drogndlcción 11 
, para 

profesores de ambos turnos. 

Anualmente, se llevaba a efecto una reunión de trabajo 

denominada Jornadas de Difusión, en la cual se exponían los 

documentos que regulaban la actividad docente y de servicios 

en las escuelas secundarias técnicas. 

Por último, se brindó a profesores de ambos turnos un curso 

de capaci taclón sobre la prueba opera ti va, del Nuevo Modelo 

Educativo. 

En este rubro podríamos señalar que los resultados fueron 

positivos en cuanto a la labor desempeñada. Sin embargo, la 
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planta docente se mostraba escéptica debido a que recibían 

información diversa en el sentido de que la citada prueba 

había resultado un éxito en algunos planteles y en otros 

había sido un rotundo fracaso. A esto lmb1:ía que agregar el 

clima de desconfianza que se manifestaba entre las 

Autorídades Educativas. 

B) A NXVEL INDXVXDUAL 

Se proporcionaba asesoría a los profesores que asistian al 

Departamento, aobre técnicas de enseñanza o dinámicas de 

grupo que podrían emplear con sus grupos. 

Como solicitaban información sobre el comportamiento y 

aprovechamiento de sus grupos asesorados. O bien cuando ellos 

mismos llevaban a reportar a algún alumno. 

ACCXONES PARA PREVENXR LA REPROBACXON: PADRES, ALUMNOS Y 

PROFESORES 

Tomando en cuenta que en el problema de la reprobación 

inciden muchos factores, y que de alguna manera es innegable 

la porticipación de los personajes involucrados en el proceso 

educativo. Se iinplementaron una serie de acciones para apoyar 

al alumno y participar de manera directa con las autoridades 

del plantel al tratamiento de las causas que originan el bajo 

rendimiento escolar. 

De entre las actividades propuestas para mejorar el 

aprovechamiento escolar destacan: 

+ Reuniones con los padres de familia cuyos hijos tenian 
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materias reprobadas para que se involucraran e interesaran en 

la actividad acndémicn de sus hijos. En donde, primeramente, 

deberían conocer las causas de reprobación de los educafldos. 

Posteriormente se informaba sobre el horario de clases de sus 

hijos para saber que materias llevaban a lo largo de la 

·semana y cuales exiglan más esfuerzo de los alumnos, 

procurando que el padre en su domicilio estuviera al tanto de 

los trabajos, investigaciones, tareas que demandaba cada 

materia y lo cunl permitiría mantener vinculado al padre con 

el desarrollo académico de su hijo. 

se implementó tina acción tendiente a disminuir el 

incumplimiento de tareas, previo acuerdo con padres de 

familia y autoridades del plantel, el cual consistía en que 

los alumnos del turno vespertino entrarian una hora antes de 

su horario normal de clases para revisar tareas y trabajos de 

cada uno de ellos, este espacio permitía que los alumnos 

revisaran con detalle lo elaborado en su casa y complementar 

lo que hacia falta, bajo la supervisión del orientador. 

Esta labor tuvo repercusiones positivas ya que los alumnos 

que participaron en este proceso, de entrada ya no fueron 

reportados por este motivo y por el otro, sus calificaciones 

fueron cada vez más altas, aprobatorias, además de que en sus 

respectivas clases participaban y conocian el tema del que se 

trataba. 

Con el apoyo de los profesores que tenían horas de 

fortalecimiento curricular (profesores que cuentan con 35 

horas a la semana disponen de 7 horas adicionales de 
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trabajo), para realizar actividades con grupos sobre 

regularización, cultura les, deportivas. También, se 

organizaban circulas de estudio por materia en el cuéil se 

hacian lecturas comentadas de él o los temas a tratar durante 

las clases. Igualmente, se revisaba la presentación de los 

cuadernos así como la exigencia permanente al alumno de como 

deb!o organizar su información para que fuera más clara al 

momento de presentarla a los profesores y también para 

estudiar al momento de preparar sus examenes. 

* En el caso de incumplimiento de materiales se optó por 

manejar una agenda individual en la cual se anotaban todas 

las tareas y materiales solicitadas por los diversos 

maestros, así como lo recados que el profesor deseara 

comun!car a loe tutores de los alumnos asta ngnnda era 

controlada por los padres quienes diariamente firmaban de 

enterados, quedando abierta la posibilidad de que en el 

momento de que existiera algún deseo del padre por asistir al 

plantel lo podí.an hacer. J\quí se debe aclarar que en la 

mayoría de los casos los alumnos sí contaban con los 

materiales solicitados o batas requeridas cuyos padres habían 

adquirido al inl.cio del ciclo escolar, y que por negligencia 

o flojera no querian llevar a la escuela. Este hecho se 

repetía de manera frecuente en Educación Física, donde los 

alumnos eran permanentemente reportados por no cumplir con el 

uniforme de la materia. 

Ahí mismo, en la agenda, se los informaba a los padres de 

·familia sobre las reuniones de trabajo que se tendrinn con 
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ellos posibilitando esto un canal de comunicación con los 

mismos, lo cual estaba garantizado por la secuencia númerica 

que tenían las hojas de las agendas y el sello en la portada 

inicial con lo cual el alumno no podría hacer uso de otra 

carpeta en caso de no desear comunicar un mensaje a sus 

padres. 

• En cuanto a la inasistencia de los alumnos ésta era 

originada porque algunos de ellos se iban de pinta, otros 

preferían quedarse en casa aprovechando que sus tutores 

trabajaban, otro más llegaban a la escuala a temprana hora y 

esperaban a que cerraran la puerta pretextando en sus hogares 

que no se les había dejndo entrar, otros olvidaban a 

propósito su credencial, alguna prenda del uniforme en su 

casa para no entrar y otros combinaban sus estudios con el 

trabajo lo cual les impedia llegar a tiempo al plantel 

propiciando su constante inasistencia. En este caso, se 

realizó una revisión de los listados de asistencia y se mandó 

llamar a los tutores de alumnos que tenían bastantes faltas y 

se implemetaron acciones conjuntas como: que los padres 

vinieran a dejar a sus hijos a la hora de la entrada y 

recogerlos a la hora de la salida garantizando la entrada del 

alumno al plantel, otra más era solicitar al Departamento de 

Trabajo social su apoyo en aquellos casos en que el alumno no 

asistía a clases por espacio de una semana, sin existir 

justificación de por medio, realizará una visita domiciliaria 

reportando las causas de las mismas. se invitaba, también, a 

los padres para se integraran a algúna de las comisiones de 
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la sociedad de padres de familia para que estuvieran más en 

contacto con sus hijos. 

A dichos alumnos, previo acuerdo con los profesores del 9rupo 

se les empezaron a dar responsabilidades como jefes o 

subjefes de grupo, integrante de la comisión de orden y aseo. 

Al encontrarse a cargo de cualesquiera de las comisiones 

mencionada el alumno se vela comprometido a desempeñar 

diariamente las funciones propias de su puesto, lo cual de 

algún modo garantizaba su asistencia al plantel, debido a que 

mensualmente tenía que entregar un informe sobre sus 

actividades. Con respecto a los alumnos que trabajaban se 

logró extenderles un pase de entrada c0n una tolerancia de 5 

a 10 minutos después de la hora normal de entrada. 

• En el caso de los alumnos que incumplJ an con el material 

solicitndo en sus respectivas materias, por ser de escasos 

recursos económicos, se emprendieron acciones como organizar 

un banco de batas, donadas por ex-alumnos, las cuales se 

prestaban previa identificación para sus respectivas clases 

de laboratorio y taller. En el caso de no contar con los 

libros de texto se les canalizaba a las bibliotecas de la 

comunidad o bién durante las horas libres: se les extendían 

pases de salida para asistir a la biblioteca del plantel, 

para realizar cualquier consulta. En cuanto al uniforme de 

Educación Física, se habló con el Coordinador de Asistencia 

Educativa del plantel, lista en mano, solicitando permitiese 

asistir a la clase de educación fisica a los alumnos con 

uniforme completamente blanco, o bien aquellos alumnos que no 
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podrían cumplir con los tenis solicitados lo podrían hacer 

con tenis de otro color, esto con previo conocimiento de su 

situación económica la mayoría de ellos no salían a ·esta 

clase por que según apreciaciones del profesor no tenían el 

uniforme oficial. Dicha propuesta fue aceptada, previo 

estudio de las partes involucradas. 

• En lo que respecta a la carencia de técnicas y habi tos de 

estudio, se destacó esta actividad como urgente en las 

clases de Orientación, lo cual permi tia nbarcar a la mayor 

parte de la población y no solamente a los alumnos 

irregulares, lo cual conllevaría por un lado remediar y por 

el otro prevenir posibles problemas de reprobación, las 

técnicas impartidas teórica y prácticamente durante las 

clases de Orientación fueron: como tomar apuntes, tipos de 

lectura, como preparar un exámen, distribución del tiempo, 

como preparar una clase, como escuchar. 

A este respecto fue reconfortante observar y conocer la 

utilidad de estas técnicas, ya durante la clase de 

Orientación, lo• alumnos solicitaban retroalimentación en 

cuanto a la presentación de sus hojas de rotafolio a emplear 

durante su exposición, otros más entregaban para revisión los 

resumenes que iban a entregar a sus profesores, y otros 

solicitaban informilción sobre que libro podía ser útil para 

investigar determinado tema. 
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CAPITULO 3 



ALTERNATIVAS PARA MEJORAR LAS FUNCIONES DEL PSICOLOGO EN EL 

AMBITO DE LA ORIENTACION EDUCATIVA EN ESCUELAS SECUNDARIAS 

TECNICAS. 

Como se mencionó anteriormente la inclusión del psicólogo en 

las instituciones educativas es relativamente reciente, por 

lo cual nuestra activ.idad en muchas ocasiones ha sido 

desviada por las autoridades, los docentes o el mismo 

psicólogo. 

En base a lo anterior la problemática que se vive dentro de 

la Orientación Educa ti va la podemos agrupF.lr de la siguiente 

manera: 

POLITICA EDUCATIVA 

• Desde el año de 1974, con las resoluciones de Chetumal la 

Orientación Educativa paso de asignatura en el plan de 

estudios, a formar parte de un servicio, que se proporciona 

inherente al proceso académico-formativo de los alumnos de 

escuelas secundarias. 

• A lo anterior habría que agregar que dicho servicio no 

cuenta con un marco teórico que posibil te la práctica 

coordinada y sistemática de la Orientación Educativa. Lo cual 

conlleva a una desarticulación de las accionns de Orientación 

entre las diferentes instituciones, niveles y sectores tanto 

en el aspecto normativo como operatlvo. 
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.INSTITUCIONAL Y DE INFRAESTRUCTURA 

En la actualidad se manifiesta de manera notable qu.e la 

organización de los horarios no da a la Orientación la 

importancia que amérita, señalando generalmente para tal 

acti v !dad las horas que ningún profesor quiere aceptar; las 

últimas del dia de trabajo, después de Talleres, de Educación 

Física, etc., on que los alumnos generalmente están muy 

inquietos, fatigados y con necesidad de tomar alimentos. 

• Ahora bien, el número de orientadores es muy reducido en 

relación a las necesidades de atención, lo cual provoca que 

al no existir orientadores para ciertos grupos, los prefectos 

tomen o asistan a los grupos que cuentan con horas libres 

para sacarlos a marchar o recoger los papeles tirados en el 

patio, actividades que se desvinculan en demasía con el deber 

ser de .los objetivos de la educación y de la escuela en 

particular. 

• Se debe tomar en cuenta, también que el número de horas 

asignadas a los orientadores por cada plantel resultan 

variables, rara vez van más allá de las JO horas a la semana. 

Lo cual propicia que las actividades a realizar queden 

inconclusas por falta de tiempo. 

• No obstante, la función del orientador dentro de éste 

contexto es la de servir de enlace entre docentes y alumnos. 

La imposición de algunas funciones de tipo oficial de 

carácter administrativo que el personal directivo establece 

al orientador, provoca la ruptura de esa relación y se 

conduce nuestra actividad a labores propias del trabajador 
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social, del subdirector, del asesor de la institución. Razón 

por la cual el tradicional concepto que se tiene del 

orientador prevalece hoy en día en algunas instituciones de 

educación media, por ello se esquivan los elementos laborales 

propios del orientador. 

* En cuanto a la ubicación física, la mayoría de los 

orientadores no dispone de un lugar adecuado , nl equipo de 

trabajo para realizar sus tareas de tipo administrativo y 

menos aún entrevistas individuales Ya que muchas veces 

comparte un espncio con la trabajadora social, secretar.las, 

en otros casos se le puede localizar en el lugar mils apartado 

del plantel al Jacto de la bodega o almácen, en un ••cubiculo'' 

debajo de las escaleras. 

La ausencia de material, espacio y equipo en las escuelas 

para la labor de orientación convierte nuestras funciones en 

una actividad con fundamento pero sin apoyo para proporcionar 

un servicio de información, de asesoría, sln lo cual la 

eficiencia sería mínima. 

ACTUALIZACION 

* Se sabe que la capacitación y actualización son elementos 

import;antes para la optimización y eficiencia de las 

funciones que cotidianamente desempeñamos y que brindamos a 

nuestra comunidad escolar. En éste renglón como orientadores 

de éste nivel, vivimos un estado de abandono e indiferencia, 

por parte del personal encargado de los servicos de 

Orientación Educativa, a nivel central ya que la 
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actualización que se nos brinda una o dos veces por año, con 

duración de cuatro horas no responde a nuestras necesidades. 

Y la mayor de las veces se nos capacita ampiia y 

detalladamente sobre el uso y manejo de un nuevo concentrado 

de información estadística sobre alguna actividad 

determinada, para que todos los planteles envíen sus datos o 

información de manera uniforme. 

Raz6n por la cual, en ocasiones teníamos que buscar e 

investigar por nuestra cuenta las instancias idóneas que nos 

ofrecieran cursos, congresos, seminarios, talleres. Sin que 

para lo cual recibieramos apoyo económico y de dias por parte 

de las autoridades del plantel y de la Dirección General. 

RELACION DOCENTE-ALUMNO 

* En mucha ocasiones, nos han abordado profesores de nuestra 

escuela pidiéndonos que platiquemos con tal o cual alumno 

debido a su mal comportamiento. Damos respuesta inmediata a 

la solicitud planteada, entonces hablamos con el alumno, pero 

considerándolo desde éste momento ya como un alum no problema 

al cual enjuiciamos y etiquetamos, aún sin tener los 

elementos suficientes para tener una idea clara de que es lo 

que verdaderamente ocurre con el alUtlUlO. De esta manera nos 

aliamos con el profesor y dejamos de ver la dinámica 

interaccional en la cual los elementos se determinan 

recíprocamente en muchos de estos casos. 

En ciertas situaciones, encontramos que el que ocasionaba el 

problema era el profesor, el que no simpatizaba con el 
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alumno; utilizaba el poder que le otorga la institución para 

canalizar así su desagrado para con el alumno. 

Después de investigar más a fondo nos percatamos que ese 

alumno era sólo uno de gran cantidad que recibía este tipo de 

trato por parte del profesor. 

Esta situación, ha dado origen a que en muchc.s ocasiones la 

concepci6n que tiene el alumno del orientador, y que la 

escuela se encarga de reforzar, es el investigador y verdugo, 

y el Departamento de Orientación pasa aut6maticamente a 

convertirse en el cadalso porque es al orientador al que se 

le índica, que investigue el error que cometió el estudiante, 

ya sea por la destrucción de material, por bajo rendimiento 

académico, por riñas, etc. Lo cual co~lleva la idealización 

que hace el alumno de la oficina de orientación , destruyendo 

la posibilidad de ayuda por parte del orientador. 

Tomando en cuenta la situación actual de los servicios de 

Orientación y con el firme propósito de coadyuvar en la 

medida de lo posible, para el mejor desempeño de las 

funciones del orientador en este contexto, se plantean las 

siguientes alternativas: 

POLITICA-EDUCATIVA 

La actual política educativa, modernización, dentro de los 

cambios e ínovaciones que pretende dar a la Orientación 

Educativa, destaca la inserción de la misma dentro de la 

curricula del plan de estudios, con un total de tres horas a 

la semana ante grupo, exclusivamente para los terceros 
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grados. Continuando, para los alumnos de primero y segundo 

como un servicio, sin embargo dentro de la misma propuesta no 

se contempla una especificación o delimitación del 'marco 

teórico que sustente dicha práctica. 

Ante esta situación, se hace necesario el contar con un marco 

teórico que permita no solo descubrir y explicar lo que 

ocurre, sino conducir al principio fundamental que queremos 

lograr, el cómo y el porqué. La Orientación necesita una 

teória para la práctica, que promueva la unificación de 

criterios generales y sea válido para todos los niveles 

educa ti vos. El cual debe ser revisado permanentemente con el 

propósito de que se le imprima un carácter dinámico que 

permita adecuarlo a los requerimentos del sistema escolar y a 

los avances teóricos y metodológicos de la Orientación. 

Lo anterior, logrará una claridad en el proceso que evitará 

el riesgo de manipulación o el actuar por intuición o simple 

experiencia. 

INSTITUCIONAL Y DE lNFRAESRUCTURA 

La asignación de horas y de tiempo en las esucelas 

secundarias técnicas, desafortunadamente no esta en función 

del trabajo desempeñado, capacidad y resultados obtenidos, 

sino más bien obedecen al grado de lealtad, fidelidad y 

obediencia que se manifieste a las autoridades del plantel. 

Lo que en ocasiones provoca que algunos orientadores pasen 

varios años con algunas horas en una escuela y con varias de 

las mismas en otra. 
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Por tal motivo las autoridaes de la Dirección General de 

Escuelas Secundarias Técnicas (DGBST) , deberían llevar un 

seguimiento de los resultados obtenidos semestT.al y 

anualmente por cada orientador y plantel, a fin de realizar 

la promoción pertinente que en primera instancia beneficie al 

orientador con un incremento de horas y por el otro, que un 

mayor número de alumnos sean objeta del servicio que se les 

brindará. 

Por otro lado, resulta incongruente que la actividad 

orientadora requiera de ciertas condiciones de espacio para 

la mejor atención a padres de familia, alumnos y profesores, 

actualmente se desempeña esta actividad en lugarc-s estrechos 

y hacinados con escritorios y demás personal. En cambio para 

las actividades de banda de guerra se cuenta con un espacio 

demasiado amplio en donde caben debidamentente sentados 

alrededor de 40 alumnos, además de los instrumentos que se 

emplean en dicha labor. 

Lo curioso del caso, estriba en que este grupo esta 

constituido por 25 a 30 alumnos y la labor orientadora abarca 

una población de alrededor de 270 a 290 alumnos. Lo que hace 

pensar que a las autoridades les interesa más el 

reconocimiento a nivel Dirección General por los eventos en 

que participa con la banda de guerra, que las actividades 

preventivas y remediales encaminadas disminuir la reprobación, 

apoyo psicológico, Orientación Vocacio11al, etc. que se 

llevan a efecto en el interior del plantel. 

No obstante lo .i.nterior, es conveniente remarcar que la labor 
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del orientador es precisamente buscar aquellos espacios y los 

medios con que pueda desempeñar sus actividades cotidianas a 

nivel individual y gn1pal. Entendiendo que la Orientación 

Educativa debe ser dinámica, sin mediar para ello la 

bendición de las autoridades del plantel. 

ACTOALIZACION 

La labor orientadora, actualmente, ha quedado circunscrita a 

una mera actividad técnico instrumental en lo correspondiente 

al ámbito educativo y sus relaciones con el campo laboral. 

Esta práctica es limitante al desarrollo integral del 

educando, por 1 o que se propone en cambio, la labor del 

orientador como un trabajador critico-creativo, cuya razón 

práctica esté orientada por un interés emancipador y no sólo 

técnico. Los orientadores, han de formarse y participar en 

procesos constantes de actualización formativa y no ejercer 

únicamente desde la óptica de la disciplina en que fuimos 

preparados, así también es necesario rebasar el simple nivel 

de capacitación eventual y fragmentaria., 

En sintesís, podemos decir que existe la necesidad de 

actualización del profesionista in val ucrado en la 

Orientación. Esta capacitación se inscribiriá en el cuadro de 

una preparación integral que quede privilegiada como una 

actividad de aprendizaje, de transformación y de avances en 

el conociniiento para la resolución de los problemas 

relacionados con la práctica. 

A partir de lo anterior, se propone u11 estilo de 
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·actualización dirigida a la profesionalizaci6n del 

orientador, por medio del cual se logre una formación 

teórica-metodológica para ejercer, estudiar, expliCar y 

trasformar su práctica cotidiana, así como para relacionar 

dicha actividad con la investigación de los hechos propios 

del servicio. 

RELACION DOCENTE·ALUMNO 

Una de las prácticas dominantes de la Orientación Educativa 

se encamina hacía la búsqueda de solución a todo tipo de 

problema que obstaculice el aprovechamiento escolar. 

Todo ser humano que emprende una actividad necesita ver 

resultados de la misma para continuarla. cuando las 

actividades se realizan bajo la dirección de alguien que 

posee mayor capacidad, entonces se pre!senta el problema del 

tipo de conducción y de las relétciones humanas que se 

establezcan en el grupo. Cuando existen relaciones de 

competencia, en las cuales se premia al que hace las cosas 

mejor, y se rechaza y castiga a quienes no pueden, el grupo 

queda clasificado en triunfadores y en fracasados; y si 

éstos, no encuentran estímulos y ayuda para resolver sus 

problemas o tienen que huir de un ambiente denigrante, si 

pueden, o permanecen dentro del grupo sin intet:esarse en las 

actividades realizadas y sin participar. En tanto que los 

triunfadores, normalmente seguirán adelante en sus estudios 

por los estimulas positivos y por la seguridad que tiene el 

ver el resultado de sus esfuerzos. 
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Este proceso se refleja en los grupos escolares, desde los 

primeros años. Los alumnos que se sienten aceptados y 

elogiados por los resultados de sus trabajos, se sienten 

felices de ir a la escuela cada mañana y realizan sus tareas 

con gusto. Mientras que a los que se les formn la imagen de 

fracasados permanecerán en la escuela sólo cuando les vaya 

menos mal que en su casa. Bn otros casos, se refugian en su 

casa o se dedican a vagar. 

En las aulas, se origina el problema cuando se empieza a 

clasificar a los alumnos y se les dn distinto tratamiento. El 

hecho de etiquetar inica el proceso; más grave aún, cuando en 

lugar de ayudarlos a comprender o hacer lo que no pueden se 

les envía a centros psicopedagógicos, grupos integrados, etc. 

Estas prácticas descargan en otros maestros la 

responsabilidad de hacer, en condiciones especiales, lo que 

el maestro no se molest6 en realizar en condiciones normales, 

pero sí logr6 convencer al alumno de que no tiene las 

capacidades que tienen sus compañeros para aprender, y que es 

un fracaso como estudiante. 

En tal sentido, la propuesta es la siguiente: el papel del 

maestro es decisivo para que el alumno adquiera los 

contenidos culturales, las habilidades, destrezas, aptitudes, 

etc. Que le faciliten integrarse a la vida de la comunidad 

con las herramientas necesarias para resolver sus necesidades 

económicas, sociales, culturales., eficazmente y con éxito. 

No se puede esperar que el estudiante entienda el valor de la 

escuela porque generalmente su ingreso n ella se debe a las 
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razones más increibles: porque le toco entrar, su mamá 

trabaja y quiere un lugar seguro donde dejarlo, para que vaya 

a dar lata a la escuela. 

Ante esta circunstancia corresponde al orientador, también, 

hacer comprender a los alumnos el valor de la escuela y de la 

educación; es decir, ayudarlo a descubrir la relación entre 

la vida y la escuela, aún antes de la trasmisión de los 

contenidos. 

Los alumnos que se integran a las instituciones educativas 

traen consigo conocimientos y habilidades, destrezas, que 

necesitan saber emplear para aprender más acerca de las 

materias que ya les enseñaron, o que van a aprender. Para 

ello se requiere que el estudiante se sienta atraído por 

ellas, que tenga la tendencia a acercarse, más que huir de 

ellas, y que, al término del ciclo escolar sienta el deseo de 

continuar en el camino que le ofrece el Sistema Educativo 

Nacional en cualquiera de las opciones. 

Por otro lado, en nuestra actividad cotidiana uno de los 

aspectos que frecuentemente se reportan como desencadenantes 

del bajo aprovechamiento, es la irresponsabilidad del 

educando para con su práctica académica. 

En el ámbito escolar, la atención que se le brinda al alumno 

puede concebirse como una responsabilidad social. Procurando 

a su vez enseñar a los alumnos a ser responsables unos de 

otros, a ayudarse a cuidarse entre sí, no sólo por el bien de 

los demás, también por el propio. Una educación orientada a 

la responsabilidad social, se requiere como parte del 
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programa escolar. 

Cuando en la escuela se carece de este tipo de programas los 

alumnos no lograrán.identidades satisfactorias, de manera que 

ni el hogar puede contrarrestar el fracaso escolar, aun sean 

hogares con éxito. 

Muchas situaciones cotidianas en el ~ula que pudieran ser 

intrascendentes y que los docentes califican de 

comportamientos indeseables de los alumnos, reciben la 

aclaración de reprobación mediante una serie de calificativos 

negativos y ofensivos, que sólo producen resentimiento y el 

convencimiento de ser malos elementos en el salón. Todos los 

mensajes van de parte del maestro sin dar a los alunmos la 

oportunidad de ser escuchados, sólo aplican los castigos. Si 

el maestro permitiera que el alumno propusiera un cambio 

favorable en su conducta no deseada como resultado de un 

razonamiento y una evaluación de resultados de la misma, se 

lograría que el estudiante adquiriera una responsabilidad 

producto de su propia decisión y se fortalecería su propio 

valer. 

La disciplina se confunde con la conformidad irreflexiva con 

respecto a ciertas reglas y es un alumno responsable el que 

se ajusta a ellas. La responsabilidad es producto de una 

valoración de situaciones y seleccionando los caminos que el 

estudiante considere más útiles para él y para los demás. Si 

se les da los estudiantes la oportunidad de aprender esto 

desde preescolar en adelante, los alumnos pueden llegar a ser 

responsables y socialmente conscientes. Entonces habrá menos 
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reglas y menos castigos. Junto con la identidad y la 

responsabilidad social se necesita una conducción adecuada 

del aprendizaje de los alumnos; es importante que la foima de 

enseñanza esté coordinada con la forma de aprender de los 

alumnos. 

'· Para alumnos responsables y creativos, con una identidad 

exitosa se propone: 

Evitar la transmision de conocimientos con la obligación de 

memorizar para el examen. Los contenidos vacíos no 

significativos y carentes de utilidad, hacen de las sesiónes 

de clase tareas sin sentido y sin valor. Este debe 

encontrarse en las actividades de la comunidad: el taller, el 

laboratorio, el comercio, que además le permita valorar el 

trabajo humano. 

Fortalecer las facultades creativas de los alunmos evitando 

la memoria sin razonar. La seguridad de poder expresar con 

palabras diferentes a las del libro }' que se las tome como 

correctas, le darán confianza necesaria basada en el hecho de 

que nadie es dueño del conocimiento y que las aportaciones de 

todos son valiosas. 

Elogiar los logros y ayudar a superar las deficiencias, 

detectadas a tiempo para evitar fracasos y retrasos. La 

evaluación no es sólo para el maestro. cuando existe la 

responsabilidad social en maestros y alumnos no vale la 

entrega de pruebas revisadas y calificadas sin que se sepa el 

por qué de esa calificación. El primer interesado en saber 

por qué se equivocó y c6mo puede corregir es el alumno, 
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puesto que el interés radica en el aprendizaje más que en la 

calif icaci6n. La evaluación es para corregir deficiencias, 

más que para castigar; la igualdad de opotunidades "en el 

aprendizaje evitará el fracaso y la reprobación. 

De las escuelas de educación básica, y de sus docentes 

conscientes de que brindar atención y hacer consciente al 

alumno de su propio valer, el esfuerzo educativo realizado 

multiplicará el rendimiento del grupo en beneficio de todos. 

Por último. se debe tomar en cuenta que. uno de los personajes 

cent.ralea dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, es 

indudablemente el docente. Mientras a éste en su quehacer 

cotidiano no se le brinden las condiciones materiales, 

económicas y laborales adecuadas estará más preocupado por 

pensar en como hacerle para completar el gasto, que en 

educar, instruir y formar alumnos. 

Precisamente estas tres funciones, amén de otras deberá 

desempeñar y todo por un mismo sala río. 
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CONCLUSIONES 

A lo largo do mi práctica profesional en el sector educativo, 

se pudo evidenciar que pese a las limitaciones que enfrenta 

nuestro país, es posible apreciar las reformas en algunos 

niveles del Sistema Educativo Nacional. Sin embargo, existe 

un tipo de 

manifestado 

escuela que, 

refractario 

pese 

a la 

a su importancia, se ha 

transformación, sin que 

aparezcan indicios de la posibilidad de cambios, estamos 

hablando de la escuela secundaria. 

No obstante, su crecimiento y diversificación, es uno de los 

puntos críticos del sistema educativo, en la cual la vieja 

polémica sobre las asignaturas y las áreas sigue presente, 

sin que hasta la fecha nlngúna de las dos opciones garanticen 

realmente la formación de los adolescentes. 

En este nivel al igual que en algunos otros, los profesores 

trabajan en condiciones laborales y salariales cada día más 

demeritadas, lo que propicia la sobrecarga laboral y provoca 

el deterioro en el servicio que se brinda. Propiciando, 

también que el profesor sea objeto de situaciones 

burocráticas que limitan su creatividad y vuelven cada más 

repetitivo su trabajo. 

Los alumnos de la secundarla son, con toda seguridad, las 

principales victimas de la situación, ya que toda la 

estructura de la escuela, sus normas y buena parte del 

profesorado y los directl vos, actúan más para someterlo que 
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para educarlo, más para controlarlo que para estimular su 

desarrollo, sin que los beneficiarios del servicio puedan 

expresar su punto de vista sobre la misma. El amordazaffiiento 

de la expresión del adolescente en la secundaria es ya tan 

habitual que no sólo es lo más normal, sino que ha llegado a 

identificarse con el deber ser institucional. 

Por lo cual es conveniente analizar la estructura del diseño 

curricular de la que parte el plan de estudios de la 

educación básica, para poder entender las limitaciones que el 

alumno enfrenta al tener que manejar el contenido. 

El alumno no puede seguir aprendiendo una realidad 

fragmentada, ya que vi ve inmerso en un mundo donde la 

información no se presenta de esa manera, el alumno debe 

aprender a interrelacionar los hechos que vive con lo que 

aprende en ln escuela. 

El Sistema Educativo Nacional debe promover una enseñanza más 

dinámica, más acorde con la realidad, pero sobre todo con 

carácter más científico, 

tendenciosas. 

al margen de ideologías 

No es fácil para aquellos que laboramos en el ámbito 

educativo, promover un cambio en la actitud del estudiante 

ante los hechos sociales que suceden en su entorno, pero 

tenemos que motivarlo a no ser un reproductor pasiva de 

información y qué entienda que es el elemento activo en la 

transformación y comprensión de su entorno social y cultural. 

Es evidente también que existen esfuerzos individuales y 

colectivos por superar esta situación y que la preocupación 
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.crece cada dia, sin que hasta la fecha se haya logrado romper 

la inercia que envuelve a la secundaria. 

Ahora bien, los problemas del país han tenido consecueflcias 

en el proceso educativo donde la Orientación Educativa, no 

queda al margen. Por ello, sí en el pasado la orientación ha 

sido objeto de debate, en los tiempos presentes lo es más, 

'porque resulta indispensable bajo el actual contexto intentar 

clarificar su sentido actual, partiendo de sus antecedentes y 

de su surgimiento como una práctica social, siendo esa 

cualidad sin embargo un elemento indispensable para su 

comprensión como proceso histórico donde subsiste todavla una 

carencia de bases teóricas y metodológicas. 

La Orientación ha tenido que asumir como encargo posiciones 

tales como el abatimiento de la reprobación, el desarrollo 

integral del alumno, toma de decisiones, incluyendo a la 

Psicología en el nivel de diagnóstico, investigación, 

prevención, solución de problemas y todo lo que compete al 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

Tomando en cuenta la tarea psicológlcn, la Orientación 

EdtJcat!va tiene dentro de sus funciones, incuestionables en 

este nivel, el distinguir entre los problemas que los alumnos 

llegan a presentar en su estancia escolar. Tenemos que 

recordar que los jóvenes en el nivel medio básico están en 

una etapa de verdadera crisis. Se dan cuenta de que les falta 

Orientación y que se encuentran además en un ambiente gue les 

resulta hostil, ya que son muchos los problemas que tienen y 

entre los cuales destacan los de tipo afectivo, difíciles de 
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superar. 

Por lo tanto, la Orientación Educativa debe reforzar, su 

función visualizando realmente ayudar de manera efectiVa al 

alumno dentro de la escuela y en la sociedad entendiendose lo 

anterior como una buena conducción y orientación adecuada. 

Para que lo anterior, sea más fructifero, se debe evitar al 

máximo la imposición al orientador de un papel en ocasiones 

ajeno a su rol y la tendencia institucional a depositar en 

éste diversas tareas administrativas, lo cual conlleva a la 

realización de una infinidad de actividades, por lo tanto, es 

importante definir el papel del orientador dentro del 

contexto y evitar al máximo desviaciones que lo separen de su 

real función. 
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ANEXOS 



ANEXO 1 

ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 66 

"FRANCISCO J. MUGICA" 

CUESTIONARIO PARA LA UBICACION DE ACTIVIDADES TECNOLOGICAS 

Instrucciones: A continuación se te presentan algunas 

aseveraciones sobre actividades tecnológicas, 

índica con un (3) SI LA ACTIVIDAD TE GUSTA 

MUCHO, (2) SI TE ES INIDFERENTE Y EL (1) SI TE 

DESAGRADA. 

l.- Aprender a escribir en máquina y taquigráfia 
( ) 

2. - Ordenar y clasificar debidamente los documentos de una 

oficina 

J.- Contestar y redactar correctamente oficios y cartas 

4.- Encargarse de recibir, anotar y dar recados sin olvidar 

detalles importantes 

5.- Anotar y manejar con exactitud y rapidez nombres, números 

y otros datos 

6.- Llevar la contabilidad de una empresa 

7.- LLevar en orden los libros contables de una empresa 

S.- usar adecuadamente calculadoras de diferentes tipos 



9.- Ejecutar con rápidez y exactitud mecanizaciones númericas 

10.- Encargarse de calcular porcentajes 

11.- Conocer los principios básicos de la electricidad y sus 

fundamentos científicos 

12.- Reparar las intalaciones eléctricas en su casa 

13.- Manejar herramienta y maquinaria 

14.- Hacer con facilidad trazos geométricos con la ayuda de 

escuadras, la regla "T" y el compás 

15.- Instalar un contacto eléctrico 

16. - Trabajar como ayudante en un taller de reparación de 

radio y televisión 

17. - Entender como funcionan y es tan construidos aparatos 

electrónicos como la radio y la televisión 

18.- Manejar con facilidad herramientas como pinzas, 

desatornilladores, cautines, etc .. 

19.- Conocer los principios físicos de la electrónica y sus 

usos en la vida diaria 

20.- Armar y componer objetos electróncos como: radio, 

televisión, grabadoras. 

Indica con una (X), el taller que te gustarla cursar durante tres 

años en la escuela. 

l 
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ANEXO 2 

CUESTIONARIO DE ORIENTACION EDUCATIVA 

A.pd. 

1.- Que función realizan los maestros ? 

a) Imparten conocimientos 

b) brindan amistad 

e) Aportan sus experiencias 

2.- l Que significa para ti la escuela 

a) Entretiene 

b) Prepara para el futuro 

e) Imparte conocimientos y forma hábitos ? 

d) Se aprende de sexualidad 

3.- l Tus problemas escolares los comentas con tus padres ? 

a) Siempre 

b) Algunas veces 

c) Nunca 

4 .- l Para que te sirven los conocimientos que te brinda la 

escuela ? 

a) Capacitan para el trabajo 

b) Forman culturalmente 

e) Preparan para continuar estudiando 

d) Sirven para solucionar problemas de la vida 

-5.- l Lo que aprendes en las clases lo prácticas fuera de la 



escuela 

11) Sí 

b) No 

6. - El lugar donde estudias reune las siguientes 

características, buena luz, bien ventilado, sin ruidos, 

comedo 

a) Sí 

b) No 

7.- l Tienes en orden tus apuntes de cada materia ? 

a) Sí 

b) No 

e.- l Los horarios de estudio y trabajo dentro de casa ? 

a) Estan organizados 

b) Más o menos organizados 

c) Cada quien hace las cosas cuando puede 

9. - l Como elaboras una nota de clase 

a) Anotas fecha, nombre del tema, ideas principales 

b) Anotas todo lo que el maestro dice 

e) Anotas ideas en desorden 

10,- l Como escuchas una clase ? 

a) Atiendes 

b) Pláticas con tus compañeros 

e) Tomas nota de lo más importante 

11.- l Como preparas un examen? 

a) Leyendo en silencio y subrayando lo mÁs importante ? 

b) Aprendiendote de memoria el tema 

c) Haciendo acordeónes 

12.- l Como aprendes más facilmente 



a) Exponiendo la clase el maestro 

b) Explicando la clase un equipo 

e) Investigando tu el tema 

d) Estudiando en los resumenes que dicta el maestro 

lJ.- l Las tareas que te encargan tus maestros las realizas 

a) Sólo 

b) Con ayuda de tus familiares 

e) Con tus compañeros 

14.- ¿ Qué tipo de lecturas prefieres ? 

a) Científicas 

b) cuentos o historietas 

c) Novelas 

d) Políticas 

e) Pornográficas 

f) Periódicos 

A.Ps. 

15.- Cuando necesitas permiso para salir de tu casa ? 

a) Lo consigues platicando con tus padres 

b) El que decide sí sales es tu papá 

c) La que decide sí sales es tu mamá 

16.- ¿ Cómo has logrado que te acepten tus amigos ? 

a) Demostrando inteligencia 

b) Aceptando todo lo que ellos dicen 

e) Compartiendo gustos 

17.- ¿ Cuando eres amigo (a) de alguien esperas 

a) Que te ayude a realizar tus actividades 

b) Que compartan responsabilidades y diversiónes 



c) Que sea sincero (a) 

18.- l Qué te atrae de los muchachos con los que juntas ? 

a) Te ayuden a solucionar problemas 

b) Te brinden amistad 

c) Te den compañia 

d) Te protegen de otros jóvenes 

19.- l Tienes novio (a) ? 

a) SÍ 

b) No 

20.- l Qué opinas del noviazgo ? 

a) Es una relación amistosa 

b) Brinda compañia 

e) Es el antecedente a la vida sexual 

e) Es una relación amorosa 

21.- l De que temas pláticas con tus compañeros de escuela ? 

a) Problemas familiares 

b) De sexualidad 

c) De noviazgo 

d) De embarazo 

e) Problemas escolares 

f) De problemas del futuro 

g) De actividades culturales 

22.- ¿ Que encuentras en la amistad de tus compañeros 

a) Compañia 

b) Sinceridad 

d) Comprensión 

e) Información 

23.- l Te gusta asistir a fiestas ? 



a) Sí 

b) No 

24.- ¿ Cuando entre tu madre y tu padre surge algún problema 7 

a) Plátican y llegan a un acuerdo juntos 

b) Tu papá tiene siempre la razón, y tu mamá tiene que callar 

e) Tu mamá tiene la razón y tu papá tiene que callar 

25.- l Tu padre 

a) Fuma 

b) Toma 

c) Se droga 

d) Nada de lo anterlor 

26.- l Si tu padre toma la hace 

a) Cada semana 

b) Nunca 

e) En reuniones 

27.- l Cuando tu padre toma 

a) Llega y se duerme 

b) Plática con ustedes 

c) Les pega a ti a tu madre y hermanos 

28.- ¿ Qué opinas de tus papas cuando te niegan el permiso 7 

a) Que te quieren 

b) Que se preocupan por ti 

c) Que no te entienden 

d) Que no les interesas 

29.- ¿ Tu padre 

a) Plática can sus hijos 

b) Na habla con sus hijas 



c) Nunca esta en la casa 

Jo.- l Tu madre 

a) Plática con BUS hijos 

b) Siempre esta enojada 

c) Se la pasa llorando 

d) Nunca esta en la casa 

31.- l Tus hermanos ? 

a) Plátican entre sí 

b) No hablan más que lo esencial 

c) Cada quien hace y se preocupa por lo suyo 

32 .. - l Cuando existen problemas en la familia lo más 

frecuente es que sean por ? 

33.-

a) Por dinero 

b) Diferencias entre padre y madre 

c) Por los hijos 

d) Por intervenciones de los familiares paternos o 

maternos 

Cuando hay que tomar decislónes respecto a tus 

problemas 

a) Tu eres él que decide 

b) Deciden tus amigos 

c) Deciden tus padres 

34.- l Prácticas alguno de estos vicios ? 

a) Drogadicción 

b) Alcoholismo 

e) Fumas 

d) Ninguno 



35,- l Una persona responsable es 7 

a) La que trabaja y soluciona sus 

b) Es independiente económicamente 

c) Actúa como mejor le parece 

d) Es digna de conf lanza 

36.- l Te preocupa ser 7 

a) Delgado 

b) Alto 

c) Bajo 

d) Gordo 

e) No te preocupa estos aspectos 

37.- l De los adultos te gusta 7 

a) La sinceridad 

b) La responsabilidad 

e) La experiencia 

problemas 

38.- l Tus problemas familiares los comentas con 7 

a) Amigos 

b) Maestros 

c) Padres 

39.- l Cuando te sientes sólo recurres a ? 

a) A nadie 

b) Tus familiares 

e) Tus amigos 

40.- l Cómo acostumbras resolver tus problemas 7 

a) Pidiendo ayuda 

b) Agrediendo 

e) No los resuelves 



d) Tu buscas las soluciones 

41.- ¿ Cuando seas adulto (a) te gustarla ser como? 

a) Tu madre 

b) Tu padre 

e) Alguno de tus hermanos 

d) Algún deportista 

e) Algún maestro 

42.- ¿ Tienes información acerca de la sexualidad ? 

a) Sí 

b) No 

43.- ¿ Cómo has obtenido información acerca de la sexualidad ? 

a) A través de la familia 

b) De la escuela 

c) De tus amigos 

d) Libros y revistas 

44.- ¿Cómo te informaste de la menstruación ? 

a) Por tu familia 

b) Por tus amigos 

c) Leyendo 

d) En la escuela 

e) No estas informada 

45. - l La información que tienes acerca de la sexualidad 

consideras que es ? 

a) Suficiente 

b) Poca 

c) No tienes ningúna información 

A.F. 



46.- l Las mujeres de tu casa 1 

a) Estudian y/o trabajan 

b) Estudian, trabajan y ayudan en las labores domésticas 

e) son las responsables de las labores domésticas 

d) No cooperan con las labores domésticas 

47.- ¿ Los hombres de tu casa ? 

a) Sólo estudian 

b) Sólo trabajan 

c) Trabajan y estudian 

d) Trabajan, estudian y cooperan en las labores domésticas 

e) Coopera con las labores domésticos al igual que las mujeres 

48.- l Tu responsabilidad dentro del desorrollo (amlllar es 

a) Estudiar 

b) Trabajar 

c) Estudiar y Trabajar 

d) Ningúna 

49.- l Tus hermanos mayores 7 

a) se acercan a ti para pláticar 

b) Son personas a las que que te han dicho debes obedecer 

c) Te hablan sólo cuando tu lo buscas 

50.- l Tus hermanos menores ? 

a) Deben ser cuidados por ti, según indicaciones de tus 

padres 

b) Son cuidados por tus padres 

c) Los cuidas sólo cuando sientes que están en peligro 

51.- Si vive con ustedes algún familiar más, aparte de tus 

padres y hermanos, cuando hay problemas entre ellos ? 



a) Ordena lo que se tiene que hacer 

b) Interviene tranquilizando 

c) No interviene 

52.- ¿ En tu casa que es lo que escuchan con más frecuencia 

a) Ya estoy fastidiado 

b) Las cosas son difíciles pero tienen solución 

e) Vamos a ver que pasa 

d) Tenemos que prepararnos 

53.- ¿ Dentro de tu casa ? 

a) Cada uno tiene una tarea asignada 

b) Las tareas se realizan como vayan saliendo 

e) Cada quién hace lo que quiere 

54.- ¿ La hora de la comida ? 

a) Es más o menos la misma diario 

b) Cada qu.ien come cuando quiere 

e) Se ajusta a los horarios y/o estudios de cada quien 

55.- ¿ La hora de levantarse ? 

a) Esta de acuerdo a ciertas horas de descanso 

b) Cada quien se levanta cuando quiere 

e) Todos se levantan temprano 

56.- l En la limpieza de tu casa ? 

a) Se limpia cuando se quiere 

b) Se limpia cuando se puede 

e) Se limpia cuando ya ésta muy suela 

57.- ¿ Cuando buscas algo ? 

a) Siempre sabes en que lugar encontrarlo 

b) Tienes que preguntarle a todos por él 



c) Tardas mucho en encontrarlo 

A.I. 

58.- Sabes que es la secundaria técnica ? 

a) Sí 

b) No 

59.- Para que sirve un reglamento escolar ? 

a) Organiza las actividades escolares 

b) Determina los derechos y obligaciones de los miembros de 

la escuela 

60.- Que opinas de la disciplina 

a) Ayuda a tu educación 

b) Te reprime 

c) Te permite organizar tus actividades 

A.V. 

61.- Cual es la actividad que más se te dificulta ? 

a) Realizar trabajos manuales 

b) Actividades artísticas 

c) Aprender fórmulas o fechas importantes 

d) Realizar actividades al aire libre 

e) Estudiar sobre plantas y animales 

62.- l Prácticas algún deporte 

a) Sí 

b) No 

63.- l Te interesa saber acerca de la historia del arte ? 

a) Mucho 

b) Poco 

64.- l Cuando vas al cine que tipo de películas prefieres ? 



a> Musicales 

b) ciencia Ficción 

c) Aventuras 

d) De guerra 

e) De arte 

65.- l Te gusta la pintura ? 

a) Sí 

b) No 

66.- l Las diversiónes que más te atraen son ? 

a) Culturales 

b) Artísticas 

c) Deportivas 

d) Sociales 

67.- l Que tipo de música prefieres? 

a) Moderna 

b) Clásica 

c) Ranchera 

d) Romántica 

68.- l cuantas horas al día, ves televisión ? 

a) Una hora 

b) De 2 a horas 

c) Más de 3 horas 

69.- ¿ Que programa de televisión prefieres ? 

a) Culturales 

b) Musicales 

c) Series policiacas 

d) caricaturas 

e) Telenovelas 



·A.S. 

70.- ¿ Como organizas tu tiempo fuera de la escuela ? 

a) Estudias y cooperas en casa 

b) Ves televisión, oyes música, juegas, ves a la novia (o) 

c) organizas tus actividades con un horario 

d) No tienes organizado tu tiempo 

e) Tu familia te organiza el tiempo 

71.- l Frecuentemente visitas ? 

a) Museos 

b) Salas de arte 

c) Bibliotecas 

e) Ruinas arqueológicas 

72.- ¿ Sales de vacaciones con tu familia o parte d ella ? 

a) Dos veces al año 

b) Una vez al año 

c) Nunca 

73.- l Como te relacionas con tus vecinos ? 

a) Asistes a fiestas 

b} Constantemente pelean 

e) No hablas con nadie 

d) Buscas soluciónes a problemas de la colonia 

74.- ¿ Cuales de estos eventos se realizan en tu colonia 7 

a) Bailas en la calle 

b) Fiestas religiosas 

c) Eventos culturales 

d) Eventos deportivos 

75.- l Como son los jóvenes de tu colonia ? 



a) Práctican deportes 

b) Estudian y trabajan 

c) Vagan todo el dia y tienen vicios 

d) Se agrupan en pandillas 

76.- l Cual es el ambiente de tu colonia ? 

a) Se juntan jóvenes y/o adultos para jugar y tomar 

b) No tienen comunicación 

c) Se reúnen para tratar problemas de la colonia 

d) Organizan actividades culturales 

77.- l Cual de estos centros son predominantes en tu colonia ? 

a) Escuelas 

b) Cantinas y/o pulquerías 

c) Fábricas 

d) Centros nocturnos 

e) Iglesias 

f) Bibliotecas 

g) Museos 

h) Deportivos 

i) Comercios 



--

ANEXO 3 

ATENCION A PADRES 

---- ---· --
CICLO ESCOLllR 11rovo PSICOL.OG!CO V 

ORIENTJ\CJON 

1 
--

1907 7 

19DB 9 

1909 22 

1990 9 

1991 G 

1992 4 

-- ·-- -
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1 
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11 

! 
! 
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; 
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ANEXO 4 

ATENCION A ALUMNOS 

~-
.. 

1 _CICLO ESCOLAR ALUMNOS QUE RECIO!ERON 
ORIENTACION Y ASESORIA 

- -·- -¡ 
!I 

1 'JB7 3' 1 

1 'JBB 27 

1 'JB'J 22 ~ 
1 
1 

''J'J0 1 7 
1 

''J'J1 11 

''J'J2 B 1 
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