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INTRODUCCION 

1:1 procno educativo debe rnponder a In eldgendas del contexto hlltórtco

IOdal vigente; la Orientación Educativa, como acttvldad Inherente a ese proceso y 

que pretende dlnarmw ., desarrolo armónico del educando a su medio, también 

nume un compromtlo IOdal al que debe dar respuesta. 

La Ot1erád6n Educativa escolarizada, ha sido vilualizada como una 

necesidad de raJntros tiempos, pero tratar de dett y dellmllar su fUnclón ha 

rel&Jtado una tarea por demaa compleja, ya que en ella deben conslderal'H todos 

los npedol que participan en la formación y tranaformación de los individuos 

Implicados en el proceso de enHftanza -aprendizaje. En e1e ano, los ftnn de la 

orientación pueden dlversHlcatM, provocando con elo, que el objeto de nludlo no 

pueda mantenerse ~y uniforme. 

Asf pues, la oñentadón como prjclca, no puede MalzarM y 8Y8luarse al 

margen def contexto en el que M deurrola. Por tal mottvo, el presente trabajo se 

ha levado a cabo con el propóllto de realzar una comparadón entre las funciones 

r.m .... y i. b1CionM reales de la OMntaá6n fducatMI en M6>dco y en un 

COÑI• pmtc:Uar: La Sec. Of. No. 102 "Uc. Juan Fet'IWtdez Albarrin". Por 

U.Cla nn fllnnall8 .. enlendec1 aque._ aca.ne. prec:iNdel • _..llleddn para 

• ,..._. aplcadOn en 11 prtctca de ortMHer, ,.. tw~ re ...... denden 

aquela ac:ciones con caracterfsticn particulares y exiltencia verdadera que surgen 



a pri de l#18 práctica determilada por los efementoa que c:onati1uyen w.. contexto 

panic:ular. 

Loa objetivos que se pet'liguen, son los siguientes: 

1.- Desa1blr In t\lldoc1es fofmales del orientador educativa, en el Sistema de 

Educac:i6n Báica del estado de M6xlco. 

2.- Oela1bW las ll'1clor1IS re .. del orterador educativo en la Sec. Of. No. 102 

"Uc. Juan F'"*'<tlz A1b8rJ*1•. 

3.- Comparar las t\lldoc1es formales y r ... de la Orientación Educativa en la 

Sec. Of. No. 102 "Uc. Juan Feméndez AM:>arran·. 

4 .- Proporcionar l#18 attemativa de cambio, en bale a In necesidade1, 

problemética y poslbllldadel matenalel y t..imanas de la eaweta en cuntlón. 

P.a deurrollw dichos objetlvo9 y en vista de 18 retación tan sec:ha de la 

onentadOn educativa con la e<U:+ación EICOlaftzada, se lnduyó WI primer 

captuo con referenda 11 concepto de Educadón y 1U blá6n e lmportanda dentro 

del modo de producdón capitallta, en donde se dan Importantes cambios. 

Un l8goodo capftuk> aborda a la Orteneación Educativa, en cuanto a tu 

conceptualización y aurgimiento, tanto a nivet internacional, como a rivel nacional, 



haciendo un recuento de su tranaforrnaáón, sobre todo, en la prjctica levada a 

cabo en M6Jdeo. l!n este capftulo, .. habla de la relad6n entre la Orientación 

Educativa y la Plk:ologfa. 

l!n el tercer capllUlo, y ll'l8 vez que ya M u.ne un tultento conceptual y 

teórico, te procede a penetrar en el conmxto parla.ll8r del Reporte de Trabajo, 

levando • cabo ll'l8 deea1pc:i6n de la ncueaa en cuestión, conaiderando -

reanoe mat.rialea, nf como - reanoe tunanoe. 

Enleguida, en el capllUo IV, M dMCrlNwl In ~ formales del 

Orientador Educativo en el Estado de M6Jdeo a nivel medio bálco. Alimllmo, M 

reportan In func:lonea reales, en bne a wi lnYlntarto de actMdades realzadas en el 

cido elCOlm' 1ff0..1H1. l!n esta parte del trüajo M leva a cabo tambl6n ll'l8 

comparación c:uddva y~ de ambn an::tanes. 

Por último, en el capftulo V, H realiza la detecc:ión de la probiemática en bne 

a la comparación del npecto formal y real de la Orientación Ecb:ativa en la Ese. 

Sec. Of. No. 102 "lle. Juan pr81'1'1tndeJ: Albarrtn• y 1e plantea la alternativa de 

cambio, COMiltente en la aplicac:i6n de la tecnologJa educacional en la prjctica, en 

donde M plantea el uso de t6cnlcas y conocfmlento9 liltematk:oa que permiten 

dlaeftar, medir y concebir a la escuela como wi llltema. 

Este trabajo, aparte de consUtW wi medio para la obtenáOn de ll'I tftulo, 

representa también, un Intento de revalor1zac:l6n a ll'l8 practica surgida de las 

necesidades y exigencia de 1118 época, a In que ae han respondido de Lna manera 



deficiente, (en la Ese. Sec. Of. No. 102), en vista del delconocimiento de los fines 

ae CICha labOr, su lmportancta dentro del llltema eclK:a1IVo y el acr1lldlmo del 

pnonal que la Imparte, al acatar In ac:tMdadn que 1e le designen lin cuestionar 

li 6stas son apropiadas o no para orientar a los educandos. 

No 1e pretende decir que la altemltlva expuesta COr1ltltuye la panacea que 

acabaré con todos loa problemas de la orientación; li1 embargo, ea el producto de 

un anüsis crftico que puede ser el inicio, en la escuela mencionada, para lo toma de 

conciencia del papel del Orientador Educativo. 



CAPITULO 1. CAPITALISMO Y EDUCACION 

1. 1 Capitalismo y Ciencia. 

Con el desarrollo del capitalismo surgen nuevas necesidades sociales y como 

respuesta a éstas se crean nuevas soluciones. 

Durante la etapa anterior al capitalismo, el hombre aprendía de la experiencia y 

por instrucción familiar. todo lo relativo a las formas de sobrevivencia: cultivar, ser 

zapatero, costurero, herrero, etc. era en suma, autosuficiente. En los feudos no se 

necesitaba conocer el mundo, ni se necesitaba conocer la navegación mas que 

mínimamente~ tampoco por consecuencia, se hablan desarrollado la geografía, la 

astronomía y mucho menos otro tipo de ciencias que ahora son de vital importancia. 

Las necesidades eran las basicas y la forma de resolverla eran simples; no se 

requerla un proceso de aprendizaje largo, ni siquiera formal; por otro la.do, la 

necesidades espirituales, religiosas y de seguridad social. eran satisfechas en gran 

medida por la Iglesia Católica, por lo que la mayorla estaba "conforme" con la 

situación social. 

Sin embargo, a partir del siglo XII, los italianos redescubrieron una nueva forma 

de ganarse la vida: el comercio con "ciertas ventajas"; ellos consegulan 

mercaderlas baratas de origen asiatico y las vendlan en Europa, pero a un precio 

mas elevado, de manera que con esta nueva actividad se fUeron enriqueciendo: 

·Hasta el siglo X, tas ciudades no podrfan ser más miserables ... Pero a partir del 
Siglo XI progresivas modificaciones en la técnica trajeron un norecimiento del 
comercio ... Tan pronto entró el dinero en circulación, el sef/or encontró ventajoso 



permitir a sus artesanos -mediante retribuciones económicas- que en vez de 
trabajar únicamente para él se dieran 
a producir para los otros, y autorizó si mismo tiempo que al castillo entraran y 
salieron mercaderes. La ciudad se hizo as/ un centro de comercio donde los 
productores cambiaban sus productos ... FOttsleza hasta ayer empezaba desde hoy 
a ser mercado. Semejante vuelo en la economla y en las relaciones entre las 
clases tenis necesariamente que repercutir en Is educación ... • {Ponce, 1982 pp. 
128-129). 

Lo anterior trajo consigo dos fenómenos: 

En primer lugar, la creciente necesidad de desarrollar de manera urgente las 

ciencias que describieran la tierra y la ubicación de ella, ésto es, la Geografla , la 

Astronomía y otras disciplinas afines que permitieran conocer el mundo para poder 

viajar en él sin perderse y por supuesto, para acumular riquezas. Como dice Anibal 

Ponce: 

• ... La sustitución del latín por los idiomas nacionales, y una tendencia mayor a 
subrayar la importancia del Cálculo y la Geograff a. 

Estas dos últimas materias, tenfan para los comerciantes un interés tan 
destacado, que las desarrollaron de manera intensiva en ciertas escuelas 
especiales que podrfamos llamar de contabilidad. En Florencia, Génova, Bolonia, 
ciudades todas de activo comercio, se necesitaban escuelas adecuadas para 
comerciantes y banqueros·. (Op. Cit. pp. 138). 

En segundo lugar, el comercio constante, provocó entre los set'lores feudales y 

los nobles que los acomparlaban, un sentimiento de necesidad constante, de deseo 

de más y nuevas.mercandas. La autosuficiencia habla terminado, ahora ya no era 

tan importante tener aventuras caballerescas y ser reconocidos por los demás en 

función del honor, el valor o la lealtad, sino en función de las cosas que se podlan 

tener. 
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A través de un proceso más o menos lento y doloroso, el capitalismo se levantó 

como modo de producción dominante, después de una serie de 

revoluciones burguesas que 

asolaron a Europa desde el siglo XVI al XVIII. Estas revoluciones acarrearon una 

serie de cambios que tuvieron que ver con el desarrollo de las ciencias en general. 

En primer lugar, la expropiación a los siervos de sus tierras generó un 

lanzamiento de los mismos a las ciudades, donde crefan encontrar una nueva forma 

de vida. Por otro lado, los feudales sobrevivientes a las revoluciones, se adaptaron 

a la nueva situación y comenzaron a explotar sus propiedades con una ética 

capitalista (más producción en menos tiempo y con menos trabajo, Implica mas 

ganancia). El lucro determinaba la producción . Por último, las ciudades se 

convirtieron, debido a la abundante mano de obra. existencia de vías de 

comunicación y centralización de la autoridad, en el lugar propicio para instalar 

indusmas de diversos tipos, ésto a su vez. atrala más a los campesinos despo~eldos 

a ellas, con el ideal de colocarse en una fábrica y vivir del salario pagado por su 

trabajo. 

Todos estos cambios acarrearon simultáneamente un poderoso impulso del 

método cientfftco experimental y por consecuencia de las ciencias naturales tales 

como la Qulmica, la Mecánica, la Ffsica , la Biologfa, etc. Esto, en primera instancia, 

pues de lo que se trataba era de acelerar el proceso productivo; de ahorrar tiempo y 

ganar dinero. Posteriormente, aunque no mucho después de las anteriores, el 

capitalista se dio cuenta que era importante crear otras especialidades que 
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respondieran satisfactoriamente a las necesidades de administración, contaduría y 

motlVacton at trabaJo. 

"El empleo de las ciencias socia/es en /os procesos de producción capitalista 
misma, es uno de los desarrollos más recientes .... En su antigua forma de /os 
estudios sobre tiempos y movimientos, se trataba de hacer que los obreros 
trabajaran más en el mismo tiempo. .. otro camino parte del elemento humano y, 
utilizando métodos psicológicos, no solo trata de hacer más eficientes a /os 
trabajadores, sino de que se conviertan en instrumentos voluntarios; y, por tanto, 
constituyeron una rama de la psicologla industrial y de la ciencia de la 
administración• (Bemal, J. 1Q31 pp. 357). 

Según este mismo autor: 

·La finalidad subyacente en la psicologla industrial es /a de asegurar la máxima 
voluntad de trabajo y crear la impresión de una armonía de intereses entre los 
obreros y los patrones. La implicación que se da asf al término psicologla, tanto en 
su enfoque psicoanalftico como en el psiquiátrico, es de la que la mayor/a de los 
trabajadores descuidados, fa(tistas, y lo que es peor, agitadores y huelguistas, o 
sea todos aquellos que se rebelan de un modo u otro contra la explotación son 
personas enfermas que requieren de un diagnóstico y del tratamiento consecuente. 
para ajustarlos a sus condiciones de trabajo. Es necesario vigilar sus vidas 
familiares. corregir sus ideas equivocadas acerca de los patrones y modificar su 
falta de cooperación por medio de ejercicios de grupo. En rigor se considera 
necesario hacer todo, menos lo único que realmente podrf a beneficiarlos, o sea, 
tenninar con la explotación •. (Op.cit. pp. 348). 

De hecho, no solo ta administración o ta rama de la psicología industrial nacen 

como técnicas que favorecen la producción y el lucro capitalista; la gran mayoría de 

las ciencias sociales nacen justificando este régimen y buscando en la medida de lo 

posible, técnicas que se adecúen a tos requerimientos del mismo, como lo marca 

Bernal: 

·Los aspectos más académicos de las Ciencias Sociales... han sido utilízadas 
principalmente para la defensa ideológica del capitalismo. Pero el enorme 
desarrollo que han tenido, particularmente después de la Segunda Guerra Mundial, 
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se debe a que se ha advertido el valor comercíal que tienen sus aplicaciones en el 
funcionamiento real del sistema capitalista•. (Op. Cit. pp. 348). 

El desarrollo del capitalismo implica un constante desarrollo tecnológico; 

máquinas nuevas con más grado de dificultad, no podían ser colocadas para que un 

sujeto sin conocimientos suficientes sobre su funcionamiento, la manejara. 

Evidentemente surge la necesidad de darle instrucción básica al obrero, pero 

proporcionársela al interior de la empresa y de forma individualizada era costoso 

por el tiempo y esfuerzo invertido en ello. A partir de ahl, se considera que es 

indispensable que los obreros aspirantes tengan un mlnimo de escolaridad para 

poder garantizar al capitalista, un buen aprovechamiento de la tecnología. 

Surgen pues, las escuelas de masas, las cuales de otra parte, no fueron creadas 

porque el capitalista tomara conciencia de la necesidad de su establecimiento, sino 

también, porque para .la clase proletaria, acceder a niveles educativos implicaba 

movilidad social ascendente; ésto provocó luchas durante los siglos XVII y XVIII que 

en Europa trajo como consecuencia cambios significativos en el aspecto educativo, 

aunque la educación escolarizado no dejó de tener rasgos clasistas, pues la mayorla 

podla acceder a los niveles primarios de ensenanza, lo que les permitirla aprender 

operaciones mentales sencillas (leer, escribir, sumar, etc.), que eran las únicas 

imprescindibles para ser obreros. Pero la clase alta y en parte la media, podla 

acceder a otro tipo de conocimientos superiores que implicaban otras habilidades y 

destrezas, ya que sus posibilidades económicas asl fo permitían. 

1. 2 Función de la Educación. 
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La masificación de la educación escolarizada surge como consecuencia del 

acelerado desarrollo de nuestras sociedades y los cambios Implicados en et proceso 

de conocimiento (avance de las ciencias, aplicación de tecnólogla y necesidades del 

sujeto mismo). Al desarrollarse el capitalismo surgen nuevas y variadas 

necesidades a las de aquellas instituciones encargadas de "educar", deben 

responder. Educar, resulta un término en si polémico, dadas las definiciones que 

puede adoptar en función de las diferentes concepciones humanas que se tengan y 

en base a las cuales se determinan diferentes fines o funciones. Taba (1979), 

menciona que es dificil determinar un fUnción especrnca de la escuela o la 

educación dentro de un sistema cultural tan complejo como lo es la sociedad; pero, 

marca que independientemente de esa dificultad. no parece existir discrepancia en 

cuanto a la importancia de la educación, pues se tiene la idea de que las escuelas 

funcionan en nombre de la cultura dentro de la cual existen. Asf, la sociedad crea 

escuelas para reproducir en el estudiante conocimientos, habilidades, destrezas, 

actitudes y valores necesarios para desenvolverse dentro de dicha sociedad, ésto 

es, da elementos para que el individuo se socialice. 

Teóricamente, debe existir un equilibrio entre el proceso educativo y las 

necesidades de la época en que se sirva, lo cual ha resultado sumamente diffcil. 

Tanto Taba (1979), como Chadwick (1979). hablan de una crisis educacional 

mundial, la cual ha sido de discusión y análisis por los encargados y especialistas de 

la educación, ya que el proceso educativo no ha cambiado al ritmo del proceso 

social en general. considerando principalmente . la gran demanda de educación 

como resultado de la explosión demogranca; la creciente y cambiante naturaleza de 

los requerimientos de educación para. satisfacer las necesidades tecnológicas, 
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comunicacionales y de urbanización. Todo ésto aunado a una desorganización 

Interna de la educación escolarizada, renejada, según ChadWick (1979) en un bajo 

nivel de especialización del personal encargado en el área educativa; poca claridad 

de las metas y objetivos; indeterminación de los rendimientos que pueden 

suministrar los maestros y materiales; programas y procesos difusos en su forma de 

operar y evaluar Ja educaciOn, etc. En vista de tales problemas todavla en muchos 

paises, incluyendo el nuestro utilizan modelos didácticos tradicionales en donde el 

profesor presente informaciOn a los alumnos, quienes la reciben y tratan de 

demostrar, por medio de pruebas (orales o escritas) que Ja dominan. Con este tipo 

de modelo no se cuenta con técnicas, procedimientos ni entrenamiento al 

profesorado dentro del proceso educativo, pues éstos últimos actúan de acuerdo a 

lo que ellos creen que el alumno necesita, el cual pasa a asumir un papel de 

receptor pasivo, siendo su responsabilidad el poner atenciOn escuchando y 

aprendiendo para después demostrar lo adquirido al ser examinado. 

De acuerdo a Kemp (1976), los planes de instrucciOn didácticos se haclan en 

base a intuiciOn, lo cual daba como resultado un planteamiento de objetivos 

ambiguos y criterios de ejecuciOn confusos y subjetivos. 

La crisis educacional según lo mencionan chadwíck y Kemp, entre otros, ha dado 

lugar a una exploración de nuevos horizontes con el fin de mejorar la planeaciOn de 

la educaciOn. Comprendiendo que el proceso educativo es complejo por estar 

integrado por muchas partes o aspectos y funciones interrelacionadas que deben 

operar de manera coordinada para llegar a lograr un fin determinado; en este caso 

la transmisiOn de pautas de comportamiento que le permitan al individuo insertarse 

armOnicamente a la sociedad. 
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Dentro de lo que ha sido la planeación educacional. un concepto que ha recibido 

mucna atenc1on es el de SISTEMA. pues se diriae a la intearación técnica del 

hombre y las máquinas. Este término se ha aplicado al campo de la indusbia, 

principalmente, pero a partir del trabajo de pedagogos, sociólogos, psicólogos, etc. 

el concepto ha sido aplicado al campo de la ensenanza. El concepto instruccional 

de los sistemas es un proceso que implica un procedimiento para examinar los 

problemas instruccionales dando pauta para resolverlos. Asl, se propuso un modelo 

tecnológico instruccional nuevo, en donde se da mayor importancia al alumno. 

Según ChadWick, al considerar a la escuela como sistema es posible determinar sus 

partes; estructura . que es el ordenamiento físico y tridimensional de todos sus 

distintos subsistemas componentes, elementos, miembros y partes: procesos que 

son los elementos de acción o la modincación a lo largo del tiempo en los aspectos 

informativos y energéticos de un sistema; las entradas que son los elementos que 

ingresan al sist~ma desde el suprasistema para ser transformado o para ayudar en 

el proceso de la transformación; los egresos, que son los resultados obtenidos, en 

otras palabras, constituyen el producto del sistema en función de los procesos 

utilizados; el ambiente , dentro del cual existe el sistema y la realímentación que es el 

proceso mediante el cual ingresa Información acerca del desempeno y resultados. 

Así. detectando las partes que componen un sistema. es posible llevar a cabo una 

planeacíón en donde se especirique claramente Jos objetivos con una presentación 

paso a paso de contenidos y los criterios de evaluación del proceso. Este nuevo 

modelo permite su utilización desde un nivel macro a un nivel micro. pues da 

elementos para la planeación en general de la ensenanza y para la Instrucción 

adecuada a Jos educandos dentro del aula, aprovechando las valiosas aportaciones 

de la instrucción programa, técnicas audiovisuales, instrumentos de medición, etc., 
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asignando al profesor un papel de organiiador, planificador y coordinador. Todo 

ésto, da una altematlva de equilibrar el proceso educativo con el proceso evolutivo 

de la sociedad para que la escuela pueda cumplir con su fUnción primordial 

(sociaffzar) en forma m:is adecuada y efectiva. 

En el caso especrnco de Méxtco, dado su carácter de país subdesarrollado, 

según Witker (cit. en Guevara Niebla, 1981) es un pals dependiente en cuanto a 

los modelos educativos y teorías que han sido importados de otros países. De tal 

forma que no se responde a las necesidades reales de la sociedad mexicana, 

dando lugar a un dlvorcio entre esas necesidades y los productos adquiridos de las 

escuelas. 

A partir de la Polltica Educativa (P.M.E.) del Presidente de la República Mexicana 

Lic. Car1os Salinas de Gortañ, se han implementado teóricamente radicales 

modificaciones al modelo educativo mexicano. Se dice teóricamente, ya que a 

pesar de ser un programa vigente desde 1989, en algunas escuelas, no fue, sino 

hasta el ano de 1991 en el que ae empezó a divulgar el contenido de dicho 

documento cristallzado en algunas acciones para la modernización de ros 

contenidos de la educación b6sica (preescolar, primaria y secundaria), presididas 

por el CONALTE ( Consejo Nacional Técnico de la Educación). Dichas acciones 

consistíeron en una con5"ta púbUca para recibir propuestas, evaluación de las 

mismas y la implantación de los nuevos contenidos. De esta forma. en el actual 

sexenio se prentendló dar respuesta a la inmediata necesidad de adecuar los 

productos de la escuela a los requerimientos de la actual sociedad mexicana. Este 

intento pretendió tomar en cuenta aspectos tales como: necesidades de la 
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población; cuestiones políticas , sociales y económicas, factibilidad de aplicación de 

los programas. asr como su revlSIOn y actuanzaciOn en base a la problemática 

actual. Se tomó también en cuenta la importancia que reviste el uso de material 

didáctico; actuación y características de los docentes, su actualización y 

consclentizaciOn del papel que desempena. Asimismo, segOn el mismo documento 

(HACIA UN NUEVO MODELO EDUCATIVO), la evaluación debe tomar un papel 

de parámetro que permitirá indicar los logros de aprendizaje; al aplicarse constante 

y continuamente se podrá precisar la necesidad de modificaciones dentro del 

programa o la pertinencia de éste. 

Todo lo mencionado implicarla un gran salto para hacer1e frente a la crisis 

educacional de nuestro país, si realmente se lleva a cabo como en teoría aparece, 

no obstante, hasta donde nos tocó vivir esa experiencia, sólo se trató de un cOmulo 

de disposiciones a cumplir y en eso consistió nuestra actualización como comunidad 

docente en el camino de la modernización Educativa . 

Tratar de mantener un equillbr1o entre educación (formal) y las necesidades de la 

época resulta una tarea ardua y continua, ya que el proceso ensenanza-aprendlzaje 

se ha tomado más complejo en la medida en que más complejas se vuelven las 

sociedades. Basta con observar las escuelas para damos cuenta de que sus 

instalaciones no sólo son compuestas por una aula, pupitres. alumnos y profesores; 

por el contrario, encontramos numerosos edificios con una gran cantidad de 

alumnos y profesores "especialistas" trabéijando dentro de los límites de oroaramas 

estaDfecroos y otro npo de personar que varta cesoe er cirector oe ta escueta nasta 

el Oltimo elemento de apoyo como lo es et trabajador de llmpleza. Podemos 
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afirmar en base a la experiencia que la educación se ha especializado, lo cuai ha 

traldo como consencuencla una marcada dMsiOn en et trabajo y por ende ooa 

práctica interdisciptinaria dentro de las escuelas: El director, los trabaiadores 

sociales, los médicos, el prefecto, etc. trabajarán en coordinación para lograr el 

ideal de la ensenanza (adqulrtr formas deseables de comportamiento social). Es 

precisamente en este contexto de complejidad donde nace la orientaciOn educativa, 

como pracnca en escuelas, motivo de este trabajo, la cual se asume como: 

• ... un proceso integral inherentes al hecho educativo, cuya finalidad en su más 
amplio sentido es dinamizar el desarrollo y Is realización del educandcJ como 
persona y actor social en un contexto histórico concreto• (FIGUEROA, 1985 pp. 
126). 

Según esa misma autora, una concepción integral se basa en un profundo 

respeto a la unidad del ser del educando, tomando encuenta sus elementos fTsicos, 

afectivos, cognoscitivos de comunicación y de relación, todos ellos · en 

interdependencia, constituyendo una unidad biopsicosocial de la cual se tienen que 

partir para su proceso de formación y desarrollo. 

En loa capitulo& siguiente& se abordará el tema de la orientación educativa, en 

base a su conceptualización y práctica. 
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CAPITULO 2. LA ORIENTACION EDUCATIVA. 

t. i. Surgímíento y conceptualización. 

En base a lo dicho en el capítulo anterior, puede afirmarse que la educación debe 

seguir una evolución paralela a los prufundos cambios de cada época, ya que en la 

medida en que más compleja se vuelve una sociedad, mayor es la creación de 

nuevas necesidades, a las cuales, ella debe responder. 

Con el desarrollo del capitalismo se ha hecho indispensable aprovechar al 

máximo el potencial humano; por tanto, se hace necesario que las personas elijan y 

desempenen la ocupación que les permita desarrollar sus potencialidades fisicas e 

intelectuales armónicamente con los requerimientos de la sociedad. El acelerado 

avance de la ciencia y la tecnología ha generado una diversidad de ocupaciones; lo 

que hace que el individuo requiera de una "madurez" en la toma de decisiones, 

entendiendo esa madurez como el conocimiento de las oportunidades que ofrece el 

campo laboral, asl como de sus propias habilídades e intereses, aunado a una 

formación escolarizada especifica. Es en este contexto en el que se origina la 

orientación educativa y vocacional, la cual se ha vislumbrado corno una base 

importante en todos los aspectos de la educación, en función de las metas que ésta 

persigue y las dificultades que tiene que afrontar para responder a todo lo que de 

eNa se demanda. 

en oo pmclplo las concepciones ae orientación f\Jeron mas bien de tipo 

especulativo y ftlosónco. Antiguamente los que orientaban podlan ser los viejos, 

12 



los hechiceros, filósofos, sacerdotes, profetas. etc.. pues eran esos 

personajes, los que regularmente guiaban a los 

pueblos, determinando sus destinos con la predicción o la predeterminación de la 

ocupación de cada individuo en base a su sabídurra, poder (clase social) y 

caracterlsticas fTslcas. para comprobar ésto, basta retroceder en la historia y notar 

lo siguiente: 

En un régimen esclavista, se aprecia un notable cambio con respecto a la 

comunidad primitiva. La agricultura y la domesticación de animales propició una 

vida sedentaria y un excedente de producción, esto trajo una marcada direrencia en 

las riquezas. Consecuentemente, la sociedad se constituyó en base a los 

poseedores y desposeldos, siendo éstos últimos parte del tesoro, en la medida en 

que eran tomados como esclavos. En éstos términos, era evidente que la idea de 

jerarqulas sociales determinaría el lugar que cada hombre deberla tomar. L~s que 

poselan riqueza, podlan aspirar al conocimiento, a la educación, pues la educación 

.no era un derecho de todos. Eran en aquel tiempo, los filósofos quienes por poseer 

mas propiedades, tenían tiempo de especular y renexionar sobre el mundo que los 

rodeaba. De esa manera, según Ramlrez y Meneses (1986-1988), existran clases 

dedicadas a pensar y dirigir el mundo. guerreros para luchar y trabajadores para 

mantener a los otros dos grupos; siendo los filósofos grandes pensadores y sabios 

los que determinaban quien ocupaba cual lugar, en función de las características de 

cada individuo. 
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AJ efectuarse el cambio del esciavtsmo al reudallsmo, las diferencias de clase 

siguen apareciendo en escena, con una modlftcación pr1nclpal; la relación feudo

servidumbre. El esclavo, no lo era ya més, pues, aunque trabajaba una tierra que 

no era de él, lo hacía a cambio de protección y parte de la cosecha que se producía; 

adquiriendo con esto el nombre de siervo. En ésta época, es la Iglesia CatóUca, la 

mas poderosa y por lo tanto la encargada de Interpretar el mundo. Como 

productora de conocimiento, éste se extendía a través de ella, quién dirigía, daba 

poder y garantizaba la posesión de bienes y creenci~. La vocación, por lo tanto, 

era una Mamado divino. 

Con el desarrollo del capitalismo, la burguesía ocupó el puesto de portador de la 

economía y a su vez de servicio, las ciencias se extendieron. La orientación se 

dlverslftcó en base a las ideas de educación que prevalecieron con la aparición de 

dos clases: burguesra y proletariado, de acuerdo a las cuales se definen los lugares 

que deben ser ocupados por un tipo determinado de personas: los que se 

encargaran de dirigir y mandar y los que se dedicaran a trabajar con sus manos o 

con su Intelecto. Asf 

•et Mntfdo que se le asignó a la ortentscl6n fue el de asesoramiento a los 
Individuos, para que eligieran adecuadamente una ocupación.• (Lara Alba mimeo, 
sld). dentro de los /Imites que cada clase socia/ marca. 

Obviamente, los primeros servicios de orientación o labor que se le pareciera, se 

dieron en el siglo XX en: Munich, Alemania (1902); Bruselas (Oficina para 

Orientación y Selección Profesional e Instituto de Analisis Psicoftslológico, para la 

selección de pilotos de la fuerza aérea, en 1092 y 1916); Francia (1923); India 
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(1931); Unión Soviética (1931); Suiza (1900); E.E.U.U: (1900). Posteriormente, 

parses como Brasil (1955); Venezuela (1959); Bélgica, Bulgaria, Canad4, 

Checoslovaquia y China (1962), nevaron a cabo acciones (creación de instituciones 

de orientación) para dar el servicio en forma escolariza. (Lara G. Alba, op. cit). 

Como puede apreciarse el Interés por el aprovechamiento de recursos humanos 

fue determinante para el avance de la teorla y la práctica de la orientación 

vocacional u ocupacional como en un principio solla llamársele. Su práctica se 

Intensificó tanto que fue una necesidad introducirla en las escuelas tanto secundarias 

como superiores, adoptando una 

acepción mucho más amplia como orientación educativa, en donde se pretende una 

función más allá de lo puramente vocacional, tomando en cuenta no solamente la 

valoración de las potencialidades de un individuo para "rendir mejor", sino que 

también proporcione elementos formativos para que el alumno pueda en_frentar 

adecuadamente tos problemas y funciones que como estudiantes y personas se le 

presentan a to largo. de su formación académica, pues en tanto más compleja llega 

a ser una sociedad, mayor es la importancia de orientación. De acuerdo a Tyler: 

•En un mundo moderno ... cuando un nino nace, nadie sabe con exactitud que se 
esperará de él cuando sea hombre, y ante él se abren varios caminos diferentes. 
Este nlflo deberá estar preparado para encontrar el lugar que le corresponda, para 
mantenerse en él dignamente y alcanzar un grado de estabilidad personal en sus 
propias emociones y relaciones con otras persona, ante los cambios y problemas 
constantes•. (Tyler. 1986. pp. 19). 

Para Gosálbez : 
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"La orientación es un proceso mediante el cual se ayuda y aconseja al individuo 
a fin de que logre una máxima ordenación interna y la mejor contribución a la 
sociedad. Lleva impllcito el conocimiento de las aptítudes, intereses, rasgos de 
personalidad y necesidades que siente el sujeto para su propia realización a fin de 
poder aconsejarle acerca de sus problemas , asistirle en la formulación de planes y 
proyectos para aprovechar al máximo sus facultades, ayudarte a tomar decisiones 
y realizar las adaptaciones precisar para promover su ajuste y bienestar en la vida. 
Trata, asimismo, de que su acción sea útil a la sociedacr. (Gozálbez. 1977. pp. 19). 

En este sentido, la formación integral del educando requiere de un apoyo 

especial encargado de atender las necesidades indMduales en el aspecto 

pedagógico, psicológico, social y vocacional en un proceso orientador que debe 

durar desde el inicio de la educación institucionalizada hasta niveles més elevados. 

2.2 La Orientación en México. 

En nuestro pals se adopta una definición de orientación bastante similar a las ya 

mencionadas. Si revisamos la Gula Programética de Orientación Educativa para los 

tres grados de educación secundaria, editada por ta S.E.P .. notaremos que ahf se 

menciona que la orientación: 

•.. . se presenta como un servicio que propicia en los alumnos la adquisición de 
información y la promoción de experiencias en un proceso continuo de 
confrontación consigo mismo para la toma de decisiones, es decir, la orientación es 
un proceso para lograr su identidad personal y una maduración psicosocial pera 
participar en su grupo y más tarde en la sociedad. La orientación es un proceso 
permanente, impllcito en el proceso educativo; es integratlvo al aprovechar las 
experiencias de Jos educandos en todas las materias del plan de estudios para que 
mediante Ja reflexión promovida con diversas técnicas, descubran sus intereses y 
aptítudes y tas encaucen en benetfclo propio y de la sociedad" (SEP. op. cit. pp. 6). 
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En las Escuelas Secundarias del Edo. de México y de acuerdo al S.O.E 

(Documento editado por el gobierno estatal) se trata de dennir la onentaciOn 

educativa en base a la siguiente nociOn: 

Que la orientación • ... involucra dos actores: un orientador y orientado; busca 
como objetivo que el orientado logre conciencia de su propia posición o situación 
en un contexto dado y que en consecuencia, sea capaz de elegir la dirección 
correcta para avanzar; para armonizar lo mejor posible los intereses del individuo 
con las demandas del grupo social; ... la función del orientador seré de ayuda para 
la toma de conciencia y la elección ... • (SEC y BS. 1988. pp. 9). 

Para el S.E.l.T (Subsecretaria de Educación e Investigación Tecnológica) que 

abarca el sistema tecnológico de educación en México, la Orientación Educativa se 

concibe como: 

·un proceso sistemático en el que se planea, dlsefla, operan y controlan las 
acciones que apoyan a los educandos en Ja optimización de su desaffo/lo, 
intelectual, afectivo y social ... • (S.E.I. T. 1984 pp. 4.) · 

que coadyuve en el. desarrollo armónico e integral del estudiante conforme a sus 

aspiraciones de superación y los requerimientos del país. Revisando la definición 

de la orientación educativa en el Colegio de Ciencias y Humanidades, tenemos que: 

·La Orientación se puede concebfr como el servicio de apoyo que ofrece la 
Institución a /os alumnos, mediante un proceso que brinda elementos estructurados 
y sistemáticos que faciliten la definición de metas y la toma de decisiones, 
autocrltlca, conciente, fundamentada y racional para enfrentar los problemas y 
compromisos que derivan de su condición de estudiantes del Colegio y que 
fomenten su independencia y desarrollo como personas•. (UNAM. 1982. pp. 4). 
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Ademés constituye un proceso continuo (ingreso al bachillerato, hasta el egreso a 

la carrera profeSlonal) e Integral (buscando la superación y desarrollo del alumno. 

do~ndolo de métodos y capacitación que le permita alcanzar su crecimiento 

personal y metas propuestas). 

Analizando los diferentes conceptos de Orientación Educativa adaptados en 

México por algunas instituciones, tenemos que coinciden en propiciar ayuda a los 

alumnos para conocerse a sr mismos, para elegir trabajo o profesión, desarrollo 

integral (unidad blopsicosocial) y rendimiento y adaptación escolar. De esta forma. 

la práctica orientativa se ha conformado a partir de lo que se espera de ella, dando 

como consecuencia una diversincación en los medios y técnicas que se utilizan asl 

como diferencias en el objeto y nn de la ayuda. (Nava, o. 1989). 

En ninguna de las denniciones revisadas se indica un enfoque teórico del que se 

deriven los objetivos de la orientación, sin embargo, de algOn modo, en 

cada una de ellas se 

encuentran implícitos los enfoques que actualmente se manejan dentro de la 

práctica de orientación. 

Por el momento, es importante notar que en nuestro pals se plantea a la 

orientación como una necesidad y ésto se vislumbraba ya desde el inicio de siglo. 

SI retrocedemos en el tiempo, tenemos que desde 1905 hasta 1950 se da una 

etapa de orientación incidental o Informal, de acuerdo a Rlverohl (1987) , ya que 

dicha orientación sin teoría propia, sin programación y sin personal especial que la 
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brindara dentro de las instituciones, carecía de una legitimización dentro de ella, a 

pesar de contar con una necesidad y aprobación social . Este mismo autor, senala 

que a partir de 1950, se instituyeron los primeros servicios de orientación educativa 

en las escuelas, basados ya en una programación , por tal motivo, de aquella fecha 

a nuestros dfas, el autor mencionado, denomina a ese periodo como la etapa de 

orientaclOn formal o sistemat1ca, dado el ruerte impulso o un ana11s1s mas critico y 

nacionalista a los objetos perseguidos por la orientación y la búsqueda de 

metodologlas y marcos conceptuales mas apegados a nuestra realidad social 

mexicana, lo cual se enfatiza desde el ano de 1980 en adelante, según datos de la 

AMPO (1983), los cuales coinciden con los que se manejan en el Manual para el 

Servicio de OrientaciOn Educativa en Escuelas Secundarias del Estado de México y 

en el que se nos renere lo siguiente: 

"En las primeras décadas del siglo XX la aparición de la orientación vocacional 
en el pals representa una toma de conciencia de la realidad de los educandos y de 
la complicada vida social en la que se deserrollsn, en esta época se eres el 
Depattsmento de Psicopedsgogf a e Higiene Mental, que contaba con secciones de 
Psicopedagogf a , Previsión Social, Higiene Escolar y una de escuelas especiales, 
por medio de las cuales se pretendfa conocer a los niflos mexicanos desde el 
punto de vista mé<iico-pedsg6gíco". 

"El servicio de Orientación Vocacional se pone a experimentación en 1932 en 
las preparatorias técnicas, donde su carácter es vocacional . En HJ36 la U.N.A.M. 
empieza a 

proporcionar información que se le denominó profesiográ.fica, un ano después la 
Escuela Nacional de Maestros efectúa, por primera vez , la selecci6n de aspirantes 
utilizando procedimientos psicotécnicos.• (SEC y SS. 1988. pp .. 11 }. 

En el mencionado Manual se habla de que en el ano de 1950 se consolida ta 

orientación vocacional en las escuelas secundarias. bajo un programa con 
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actividades relacionadas con la salud, vocación, problemas de adaptación familiar, 

escolar. social y emocional, asr como un abordaje de los problemas de aprendizaje. 

A pártir de ese ano la Orientación ha sufrido considerables cambios, tanto en sus 

contenidos como en su aplicación, como consecuencia de una práctica profesional 

en evolución y enfrentada a grandes problemas de una sociedad en desarrollo y en 

la que se cuenta con pocos recursos. 

A pesar de las dlncultades que la orientación, en su planeación y práctica ha 

tenido que enfrentar. no podemos dejar de apreciar su importancia en cuanto a 

conceptualización psicológica se refiere, de acuerdo a la cual debe atender 

rundamentalmente al bienestar personal del alumno, facilitando a pesar de la 

dificultad de una definición exacta, y según la Gura Programática de Orientación 

Educativa de la S.E.P., lo siguiente: 

1.- El proceso de adaptación al ambiente escolar, familiar, y social;. 

2.- El autodescubrimiento y afirmación de su personalidad;. 

3.- La formación de actitudes para enfrentar y responder a los problemas que 

les presente la vida escolar y personal en general;. 

4.- La decisión de su futuro educativo y/o vocacional. (SEP. pp. 5) 

Notemos, que todo el esfuerzo de la orientación va dirigido a tratar de formar 

personas maduras y equilibradas. Una buena elección de actividades futuras, o 

sea, el trabajo en sr que tiene vital lnnuencla para la vida del hombre, pues de él 

depende en gran medida el equlllbrlo de su personalidad en runción de satisfacción 

o insatisfacción dentro del mismo. Para asegurar una buena adaptación de los 

20 



educandos a su medio social es necesario conocer aptitudes, valores, opiniones y 

motivaciones diferenciales en cada Individuo, asr como las diferentes opciones 

ocupacionales que el campo laboral ofrece. 

En el Estado de México, al igual que en el D.F., el Servicio de Orientación 

Educativa a nlvel secundarla se establece en 1953, específicamente en la ciudad de 

Toluca, con el propósito de dar fin a las limitadas funciones de los prefectos. En 

1960 se crea el Departamento de Pslcopedagogra que comenzó a trabajar en 

forma directa con tos alumnos, brindando orientación vocacional y "terapia" a casos 

especiales. En 1973 se funda el Colegio de Orientadores de la Ciudad de Toluca y 

en 1981 , debido a la necesidad de brindar el servicio a todo el Estado, se otorgaron 

plazas de orientadores a todas las escuelas secundarias. 

Fue hasta et ano de 1984 en el que se elaboró un programa de Orientación que 

se difundió a todas las escuelas, seguido de un Manual Operativo del Orient~dor en 

la Educación Media Básica • pero sin una base teórica definida, sino más bien como 

un producto de los Involucrados en la práctica, de acuerdo a lo que consideraban 

necesario. 

En 1988, después de una revisión y recopilación de documentos relacionados con 

la orientación , fue posible deftnir la naturaleza de dicho servicio, de las áreas de 

acción, de los limites de éstas y de las funciones del orientado en los tres grados de 

secundaria, sin embargo, la falta de materiales limitó la aplicación de éstos 

programas; por otro lado, su dlfUslón fUe mínima, pues en algunas escuetas se 

trabajaba con manuales antiguos y otros con manuales más recientes y en otros 
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casos más críticos ni siquiera se contaba con ninguna de las mencionadas 

referencias, to que generaba que ta función de los orientadores estuviera sujeta a 

criterio de tos directivos. 

Con este panorama, a principios de los go·s. ta Dirección General de Operación 

Educativa, designa al Departamento de Educación Secundaria ta revisión y atención 

a las necesidades del servicio y por primera vez se lleva a cabo el "Foro de Análisis 

de la Práctica de la Orientación Educativa en la Escuela Secundaria". Ahl 2019 

orientadores tuvimos oportunidad de expresar nuestras llmltantes dentro de la 

práctica; también se nos dotó del Manual de la Orientación Educativa para Escuelas 

Secundarlas, el cual pretende ser un instrumento básico para interpretar el papel 

que el servicio tiene en los ftnes y objetivos de la Educación Secundaria. los 

propósitos que persigue la educación formal en los jóvenes que asisten a la escuela 

secundaria y el apoyo que este servicio debe ofrecerles. 

El manual comprende, también, las funciones del orientador. las cuales deberán 

ser la referencia para su ubicación en la organización escolar. Este documento ha 

sido de suma Importancia, sobre todo en cuanto a la dellmltaciOn de actividades, ya 

que en muchos de los casos ni siquiera se sabia que era lo que el orientador deberla 

hacer, limitándose a obedecer lo que la dirección disponía. 

A estas fechas, los orientadores contamos con una Gula de material de apoyo 1 

para el Servicio de Orientación Educativa en las Escuelas Secundarias. lo cual 

permite tener ciertos elementos para trabajar sobre las siguientes áreas: 
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1.-Area de Orientación para el estudio. 

Su propósito es el de atender a los alumnos en la prevención y superación de 

problemas académicos y se relaciona directamente con la adquisición de técnicas 

de estudio y la coordinación con docentes en cuanto a· la adopción de metodologías 

de ensenanza y motivación para los alumnos. 

2.-Area de Orientación Escolar. 

Dirigida al logro de la Integración de los alumnos a la comunidad escolar, al 

desarrono de actitudes de respeto y uso adecuado de las instalaciones escolares y 

la promoción de actitudes de colaboración en su contexto escolar. 

3.-Area de Orientación Vocacional. 

Tiene el propósito de conducir a los estudiantes al descubrimientó de sus aptitudes, 

habilidades, Intereses y limitaciones, para que, conciéndose y conociendo las 

diferentes opciones ocupacionales puedan elegir adecuadamente. 

4.-Area de Orientación Social. 

Trata de Inculcar en el adolescente los valores y conductas sociales que le permitan 

una inserción armónica en los núcleos en que se desenvuelve {escuela, familia, 

comunidad, etc.). 

5.-Area de Orientación para la Salud. 

Pretende disminuir el Impacto danino de algunos problemas que atentan contra la 

salud nsica y mental del alumno, previniendo, informando y dando atención a 

cuestiones que con el tema se relacionen. 
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Las áreas mencionadas se derivan de los objetivos que de acuerdo ar Manual 

para el Servicio de Orientación Educativa en Escuelas Secundarlas del Estado de 

México, son los siguientes: 

a) Desarrollen, por si mismos y de la mejor forma posible, sus capacidades de 

aprendizaje; 

b) se Integren a la comunidad escolar y hagan uso adecuado de sus 

instalaciones; 

c) Conozcan y desarrollen sus habilidades y aptitudes para elegir entre las 

opciones educativas y laborales que se ofrecen; 

d} Acepten los valores sociales y respeten las normas establecidas para 

convivencia social; 

e) Conozcan las ventajas de la planincación familiar. la paternidad 

responsable, la educación sexual y la salud física y mental. 

En base a estos lineamientos es como en el Estado de México se pretende dar 

respuesta a una necesidad de nuestro tiempo, como lo es la orientación. De ellos se 

deriva también una práctica que es menester evaluar día con dla, tomando en 

cuenta las limitantes de acuerdo a las necesidades, problemáticas y recursos tanto 

humanos como materlales y económicos, sin oMdar las alternativas de cambio 

pollt!Vo, dentro de todas las dlnctJtades que dicha practica Implica. Hasta aqul, se 

tiene daro que es lo que la orientación persigue, en términos generales, sin 



embargo, para evaluar su práctica, es necesario conocer, o cuando menos deducir 

los marcos teóricos que la sustentan. 

2. 3 La Psicologla y la Orientación. 

oenn1r y delimitar claramente el trabajo del or1entador, resulta una labor por 

demás compleja. Al esbozar las definiciones y metas de la Orientación Educativa 

en algunas Instituciones de México, pudo notarse una falta de marco teórico y 

metodológlco unlncado, a pesar de los esfuerzos que se han hecho al respecto. En 

la medida en que se han diversificado los fines que se persiguen, se han multiplicado 

los objetos de estudio y práctica. Vista de esta forma, la orientación constituye en si 

una práctica desligada de un cuerpo te6r1co unificado que la sustente. Como 

resultado, la orientación se define en términos del deber hacer, en base a los 

líneamientos establecidos, adquiriendo matices administrativos, en donde las 

necesidades e Intereses de los educandos pasan a términos secun~artos, 

transformando asl, al orientador en un elemento más de la burocracia e identificado 

como el "comodln" de la escuela. 

Otro elemento que ayuda a definir la labor de orientación, como práctica, es la 

identificación de los profesionistas que ocupan el puesto. 

El perfil demandado por el Manual S.O.,E., para desempel'iar la orientación, 

exige la Lic. en Psicologla o Pedagogla. Es conocido, en las instituciones 

educativas de nuestro pals, que la orientación constituye un campo de trabajo para 

los profesionistas mencionados, además de otros, que, por circunstancias diversas, 
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también se desempenan como tales, por ejemplo, en la CRESE 06 (Coordinación 

Realonal de Servicios Educativos. del Edo. de MéXlco). se reauzo un estudio sobre 

el perfil de los orientadores de esa zona , encontrando lo siguiente: El 60% del 

personal contaba con la preparación requerida, del cual, el 38% eran egresados de 

la normal superior y el 22% egresados de Universidad. El 40% restante , se 

constituyó por personal con preparación docente en diversas areas (desde normal 

elemental, hasta matemáticas, c. naturales, sociales, etc.) (Folletos informativo de 

la CRESE 06). 

Pero, ¿Por qué? es el psicólogo o el pedagogo el profesionista idóneo para 

llevar a cabo la orientación. 

En las Memorias de la Reunión Regional de Orientación Educativa (Nov. 1989 

pp. 88), se senala que a pesar de que los psicólogos y pedagogos en su mayorla 

ocupan los puestos de orientación, en su formación se carece de especincidad hacia 

el objeto de estudio de la orientación y que dichas carreras, sobre todo la psicología 

resultan muy genéricas para el campo de trabajo. En la misma obra, se menciona 

la necesidad de una formación y actualización de profesionistas de la orientación. 

No obstante, dichas observaciones, hay razones de mucho peso para adoptar a la 

pSícologfa como disciplina regidora de la practica en cuestión. 

En las Memorias citadas, Nava Ortfz, en su trabajo: "Marco Teórico de la 

Orientación Educativa en México", relaciona diferentes conceptos de la orientación, 

buscando senalar su diversidad y unicidad semantica y epistémlca y poder asl 
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resumirlos en categorías teóricas que los definan. Revisando 46 definiciones, se 

encontró que: 

•El 64.2% lo ocupan /as teorfas de enfoque psicologista, lo que signffica una 
orientación psicologizada o psicologizante y por ende, el predominio de esa 
disciplina en nuestros programas y documentos de orientación•. • ... que el 
porcentaje de apenas el 35.6% de /as teorías no psico/ogistas, aunque es menor 
con relación a /as teorfas pslcologlstas, signiffca de hecho, una importante 
presencia interdisciplinaria en Ja orientación•. (Varios. op.cit. 1989. pp.54). 

Pero, abordemos ahora la psicología. 

También con el desarrollo capitalista, la psicología emerge como "ciencia", 

dejando a un lado la especulación o mero sentido común abarcando de ese modo 

un nuevo campo de acción. 

La psicología, que etimológicamente significa: 

"Estudio o conocimiento del alma"; (Viglieti 1967, pp. 13), ha sido motivo de 

preocupación desde tiempos muy remotos, por lo que tal dennlclOn ha sufrido desde 

entonces, una marcada y progresiva evolución; de tal forma que, si nos apegamos a 

su slgnlftcado etfmológlco, dista mucho de expresar el campo de estudio que 

actualmente abarca. Pero, para no adentramos en las dificultades de una definición 

de psicología, lo cual despierta gran número de polémicas, diremos que los sectores 

a los que se extiende ésta, son todos aquellos en los que se expresa la acción 

humana y que el objeto de su estudio, variará según las conceptualizaciones 

teóricas y prácticas que se hagan por los estudiosos de la materia; pero, tratando 
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siempre de entender el comportamiento humano. en función de todo lo que le rodea 

e lnnuye. 

Asf pues, tenemos que en toda acción humana, la psicologfa tiene algo que decir. 

Claro esta, que en la educación, ya sea formal (dada por la institución escolar) o 

informal {en la vida cotidiana). los logros de la psicología no podlan pasar 

desapercibidos, sobre todo por los principios de ensel'lanza-aprendizaje que se han 

derivado de minuciosos estudios. Asr ha surgido el término de Psicología Educativa. 

la cual, según Ausubel, es una ciencia aplicada que se encarga de: 

•aquellas propiedades del aprendizaje que pueden relacionarse con las maneras 
eñcaces de efectuar deliberadamente cambios cognoscitivos estables que tengan 
valor social ... La educación, por consiguiente, se concreta al aprendizaje guiado o 
manipulado, dirigido hacia fines prácticos y especfffcos. Estos fines pueden 
definirse como la adquisición permanente de cuerpos estables de conocimientos y 
de las capackJades necesarias para adquirir tal conocimiento• . (Ausubel. 7 986. pp. 
22). 

En esta definición es claro apreciar la forma en que la psicología esta inserta en 

la sociedad capitalista, pues cuando dice Ausubel que tos cambios cognoscitivos 

tengan "valor social". se está refiriendo a aquellos que son perseguidos por la 

sociedad actual y que garanticen que el individuo se adapte a ella; y por otro lado, 

cuando se marca que entre los fines a seguir está la adquisición de capacidades y 

conocimientos, también se puede deducir que dichas habilidades y conocimientos 

son aquellos que básícamente le son funcionales al sistema. 
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La psicología pues, ha tenido en este sector, importantes avances, tanto teóricos 

como emprrtcos, y cada vez, es mas reconocida su Importancia de acuerdo a la 

función social que desempena. 

La Psicologla Educativa se preocupa por la naturaleza, condiciones, resultados y 

evaluación del aprendizaje en el aula de clases, tomando en cuenta variables de 

distinta lndole, como por ejemplo; diversas estructuras cognoscitivas, personalidad 

de todos los sujetos inmersos en el proceso de ensenanza-aprendizaje; la práctica 

misma, la motivación, los materiales y contenidos de instrucción, formas de 

evaluaclón, etc., ya que no debemos olvidar que el proceso educativo es muy 

complejo por estar conformado de muchas partes interrelacionadas que deban 

operar en forma coordinada para el logro de un determinado fin. En este caso, 

volvemos a repetir, asegurar la adaptación del Individuo a la sociedad. De ahl, que 

se tengan que tomar en cuenta los logros de la psicología en general para cumplir 

de la mejor manera esa misión, por ejemplo los avances de la pslcometrra, 

psicología social, la clínica, motivacional, desarrollista. etc. 

Especl11camente en la orientación, la psicología ha jugado un papel sumamente 

Importante, ya que si analizamos cualquiera de las deftnlclones de orientación, 

notaremos el predominio de los temas de enfoque psicológico, por ejemplo: 

- Conocerse asr mismo y adaptación. 

- Elegir trabajo o profesión según aptmJdes. 

-Apoyo en el siesarrono educativo. 

- Desarrollo Integral: problemas personales y relaciones con los demas, salud. 

-Adaptación escolar. 
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Estos puntos están directamente relacionados con teorfas de los rasgos, 

aptitudes, intereses, personalidad, etc. y con factores (relación hombre-trabajo, etc.) 

(Parsons, Ciaparde, Taylor, Guilfurd, Anastasi, Tayler y Otros. ). 

Debido a la innuencia que la Psicología ha tenido en el amblto educativo, en este 

trabajo nos interesaremos particularmente por la orientación educativa, ya que, a lo 

largo del mismo sera descrita y analizada su práctica de un lugar particular: La 

Secundaria 102, Lic. Juan Femández Albarrán. 
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CAPITULO 3. DESCRIPCION DE LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL 

NO. 102 "LIC. JUAN FERNANDEZ ALBARRAN" 

3. 1 Recursos Materfs/es. 

3. 1. 1 Ubicación y Dimensiones del Inmueble. 

La escuela Secundaria Oftclal No. 102 "Uc. Juan Femández Albarrán, fue 

fundada en el ano de 196.4 y su nombre se lo debe al Gobernador del Estado de 

México que fungla en ese tiempo. Se encuentra ubicada en la Col. Santa Clara 

CoatlUa, Mpio. de Ecatepec, Edo. de México, en la esquina que forman las calles de 

Aztecas y Moctezuma sin. La subsistencia del plantel, se llevó a cabo 

principalmente, por las cooperaciones económicas de los padres de familia. 

' !JS Instalaciones, en el periodo de este reporte, contaban con una área de 1920 
' mts. , aproximadamente, y la construcción se dtstrtbufa de la siguiente forma: 

(anexo 1). 

-Trece aulas de clase de e x a mts. , con ventanales en los dos costados desde la 

mitad de la pared. Seis de estas auln se encontraban en la planta baja y siete en la 

planta atta. 

-Cuatro aulas para los diversos taneres: corte y confección, bordados y tejidos, 

estNctlns metilicas y dibujo técnico. Todas, ubicadas en la planta baja. 

-U Dfrecci6n, con un espado aproximado de 48 mta. , (lnclufda una oftdna 

privada), ubicada tamtMén en ta planta baja. 
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-El Oepto. de Orientación, consttturdo por un salón de 6 x 8 mts., localizado en la 

planta baja. 

-La Cooperativa, con 15 mts. , aproximadamente (planta baja). 

-Casa para el personal de intendencia y vigilancia. Espacio aproximado de 48 m., 

planta baja. 

-Cuatro sanitarios, dispuestos en forma respectiva, para hombres y mujeres, en la 

planta baja y en la alta. 

' -Sala de proyecciones, con espacio de 112 mts., aproximadamente, ubicada en la 

planta alta a la altura de la dirección y las oficinas generales. 

-Oficinas generales, ubicadas en la planta baja con un espacio de 48 mts. 

-Laboratorio y biblioteca, ubicados a la altura de la casa de los intendentes, en la 

planta alta. 

-Pasillos a desnivel en la planta baja, abarcando todo el frente de las aulas, oficinas 

y sanitarios. 

-Oos portones: uno hacia el ote. y otro hacia el Norte. 

-Oos escaleras: Norte y Sur. 

-Cancha múltiple al centro del edlftdo con 868 mts. , aproximadamente, con el asta 

bandera al centro de la pared sur y un pequeno espacio de érea verde. 

3.1.2.- Mstertsl y Equipo. 

Las aulas estaban acondicionadas con un nllmero de pupitres que variaba desde 

los cincuenta y ocho, hasta los sesenta y siete; un escritorio (mesa), un pizarrón 
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deteriorado y focos comunes. En los ventanales del lado que daba hacia la calle se 

carecla de algunos cristales. 

Los talleres contaban con mesas de 2 mts., aproximadamente y sillas de fibra de 

vidrio alrededor. 

El Departamento de Orientación disponía de una mesa de 2 mts.2, cubierta por 

un mantel de tela, para cada orientador (siete en total). Oos gavetas y dos 

lockers; uno para el tumo matutino y otro para et vespertino, respectivamente. El 

equipo del Oepto. de Orientación se componla de dos máquinas de escribir 

"desvencijadas": una con carro amplio y una portátil. 

La biblioteca se encontraba en desuso debido a la existencia de libros obsoletos y 

sin ningún orden clasincator1o; por otra parte, en ese lugar se guardaban objetos 

diversos (tambores, mesas y sillas de reserva. etc.), lo cual limitaba el espacio: 

La escuela, en general, no contaba con equipo digno de mención, ademas de lo 

indispensable, por ejemplo: maquinas de escribir y escrltor1os para las secretarlas, 

gavetas, lockers y anaqueles para guardar documentos. · 

En la sala de proyecciones habla mesas y síftas (de las ya descritas), ademas de 

un viejo televisor (blanco y negro), que nooca se supo sí funcionaba o no. Al parecer 

también extstran dos proyectores de cuerpos opacos y diapositivas, que cuando se 

quisieron usar, no funcionaron. 
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3. 2 Recursos Humanos. 

En toda su historia, la escuela ha estado a cargo de solo dos directivos y se han 

suscitado pocos cambios en el personal docente que ahl labora. Es un plantel que 

goza de la preferencia de los colonos por su apego a la disciplina y limpieza. Es en 

resumen, una escuela altamente demandada por la comunidad y los alrededores en 

el tumo matutino y vespertino. 

La plantilla del personal que laboró en el periodo escolar 1990-1991, estuvo 

constituida, en cuanto a cargos y funciones de la siguiente manera : 

Directivos: Directora, Subdirector y Secretaria Escolar, Orientadores, Personal 

Docente. Personal Administrativo. Intendentes. 

De acuerdo a un documento interno del Gobierno del Estado de México para la 

Secretarla de Educación, Cultura y Bienestar Social (s/p. : FUNCIOGRAMA), las 

funciones para el director son las siguientes: 

·- Cumplir y hacer cumplir la Constitución Polftica de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

- Organizar, coordinar y dirigir el trabajo general de la Institución. 

- Informar, planear e integrar los organismos de apoyo: 

Consejo Técnico Consultivo, Mesa Directiva de I• Sociedad de alumnos, etc. y 

designar comisiones. 
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- Integrar el Plan General de Trabajo, autorizar excursiones (de un dla de 

duración). 

- Promover el mejoramiento material de la Institución. 

- Autorizar la documentación oficial. 

- Proponer designación o remoción del personal. 

- Autorizar permisos económicos. 

- Propiciar un ambiente de armonla. 

- cumpl/r comisiones de la Dirección General de Operación Educativa. 

- Mantener una reconocida solvencia moral. 

- Representar a la Dirección General de Operación Educativa en la Institución a su 

cargo. 

- Real/zar actividades derivadas de la Polltlca Educativa, Estatal y Naciona,.. (slp). 

Para el Subdirector Escolar, las funciones son: 

·- Colaborar y sustituir /as ausencias del director en asuntos propios a la función, 

informando inmediatamente al director al Incorporarse éste a la Institución. 

- Someter al acuerdo del director las iniciativas técnicas. 

- Coordinar las actividades técnicas (académicas). 

- Velar la disciplina escolar y apl/car sanciones. 

- Mantener una reconocida so/Vencía moral. 

- Desempef!ar comisiones oficiales de la Dirección Escolar. 

- Organizar, asesorar y paJtlcipar en seminarios, conferencias, foros, jornadas 

pedagógicas, etc., a maestros y alumnos. 

- Supervisar el trabajo técnico. 
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- Promover instalación y funcionamiento de organismos técnicos. 

- control de las actividades técnicas planteadas. 

- Promover el mejoramiento académico. 

- Promover actividades curriculares y extracurriculares. 

- Promover la Impresión de cuadros, libros, etc. (difusión). 

- Planear el trabajo docente. 

- Asesorar el sistema y actividades de evaluación.· (slp). 

Las funciones para el Secretario Escolar son: 

·- Suplir ausencias del director en asuntos propios de la función, informando 
inmediatamente al director al incorporarse éste a la lnstffución. 

- Mantener una reconocida solvencia moral. 

- Supervisar el trabajo administrativo. 

- Llevar sistemáticamente la documentación de la Institución. 

- Extender previo vistos bueno del director, constancias. certfflcados, credencia/es, 

etc. 

- Colaborar con el director en todos /os asuntos propios de la Institución. 

- Someter al acuerdo del director las actividades administrativas. 

- Es el responsable de todos /os servicios administrativos. 

- Revisar, cubrir y sellar previo visto bueno del director toda Is documentación 

oficial expedida. 

- Responsable de todos los documentos administrativos. 

- Responsable de la contabilidad de la escuela. 

36 



- Formular cortes de caja mensual, previo visto bueno del director, supervisor 

y jefe de depanamento, entregándose 10 dlas como máximo después de 

culminado el mes. 

- Conservación del edificio, mobiliario y materiales de ensenanza. 

- Desempenar comisiones del director de la escuela. 

- Controlar Is asistencia y puntualidad del personal que labora en Is Institución•. 

(s/p). (SEC. y SB. s.a., s.p.) 

En la Escuela Sec. 102, a pesar de existir et Funciograma que marca las 

acciones que deben llevarse a cabo en cada uno de los puestos directivos, no hubo 

distinción de ellos, ya que la directora asumió siempre la mayorra de las funciones 

en forma personal. Nada podla decidirse si ella no estaba presente. 

Con respecto al Depto. de Orientación de la Escuela No. 102, el cual depende 

directamente de la Dirección y Subidrección (ver Organigrama, anexo No. 11), estuvo 

conformado por siete onentadores. Lo mas relevante de este cuerpo de one~clón 

fueron las diferentes posturas, tanto teóricas como practicas, lo que ocasionaba 

desacuerdos y por lo tanto desunión y poca comunicación entre sus integrantes. De 

esta forma, cada uno realizaba su quehacer orfentativo como se lo Indicaba el 

Manual de Orientación Educativa para las Escuelas Secundarias del Edo. de 

México, pero con el toque personal que se marca a través de las convicciones 

propias, formación académica o sentido común. Las funciones de este sector se 

especifican en el capítulo cuatro. 

El cuerpo docente se conformó por velntldos profesores cuya función pr1ncipal fue 

la de impartir cátedra con todo lo que ésto implica. 
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El personal administrativo, constituido por cuatro secretarias, estuvo a cargo de la 

elaborac1on y c1aS1ncac1on de documentos, asl como la atenclOn al pObllco y 

comunidad escolar. 

Por último, el personal de Intendencia era el encargado de mantener el edificio en 

condiciones salubres durante todo el ano. Dos personas tenlan esta 1\mclón. 

Por otra parte; el alumnado estuvo constituido por trece grupos, con un promedio 

de 55 alumnos en cada uno, aproximadamente. 

Existía, también, una Sociedad de Padres de Familia, asl como una Sociedad de 

Alumnos, sin embargo, sus funciones en la escuela nunca fueron claros ni conocidos 

por toda la comunidad escolar. 
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CAPITULO 4. FUNCIONES FORMALES Y FUNCIONES REALES DEL 

ORIENTADOR EDUCATIVO. 

4. 1 Funciones Formales. 

4. 7. 7 Func/6n del ortentador. Aspectos ge~rtcos. 

U.N.A.M. CAMPUS 
IZTACALA 

Los propOsttos que se persiguen al Iniciar cualquier empresa, deben traducirse en 

acciones concretas. Esto, Implica un proceso en el que debe saberse el "¿qué va a 

hacerse?", y "¿quién va a hacer1o?"; sobre todo en lo que se renere a la educación y 

especftlcamente a la orientación, en donde a la fecha no hay un acuerdo en el papel 

y funciones que debe desempenar el encargado de dar1a. 

A pesar de la dificultad con respecto al cuerdo de una definición exacta del papel 

y funciones del orientador, debe hacerse el esfuerzo por dejar claros esos puntos, 

tomando en cuenta las características particulares del contexto en el que la p~actica 

se desarrolla. Para Hlll (1973), tener bien definido lo anterior, responde a tres 

razones bésicas: 

1.- El orientador ha de entender que es lo que se espera que él lleve a cabo para 

funcionar posltlVamente. 

2.- La practica de la orientación, por ser interdisciplinaria, tiene que mantener 

estrecha relaclOn con otros miembros de la comunidad escolar: autoridades, 

maestros personal administrativo, padres de familia, etc.), por tanto, debe existir 
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una claridad en los papeles y funciones que cada uno debe realizar. evitando con 

elo Intromisiones negaUvas entre sJ. 

3.-AJ conocer el modelo Ideal existe una necesidad de identiftcaclón con éste, o sea, 

en la medida en que se sabe lo que debe hacerse, el orientador se compromete a 

mejorar, encontrando lo ·que Hlll expresa: 

•Estoy hsclendo Jo que debo y Jo que otros colegas profeslonJstss y yo creemos 
que es Importante• (Hlll. 1973. pp. 116) 

Lo anter1or dota de ese sentido de Identidad tan Importante para la elevacl6n y 

proyeccl6n de una autolmagen positiva. 

Oeftnlr el papel y funciones del orientador ha sido una tarea dttrcll, pero también 

se ha convertido en una necesidad a partir de la apartcl6n y evolucl6n de la 

ortentacl6n, la cual ha tenido que enfrentarse a problemas como la falta de 

comprensi6n, respeto y aceptacl6n, generados por una confusi6n en lo referente a 

sus funciones y en donde se Involucra a todos los miembros que en ena participan, 

Incluyendo al propio or1entador, quien al llevar a cabo una labor tan exigente y 

complicada en sf, pretende abarcar mh allé de los limites que están a su alcance, 

o bien esté la contraparte con aquel orientador que ni siquiera está enterado de lo 

que debe hacer. 

Todo lo mencionado ha generado discrepancias entre los miembros que 

participan en el proceso educativo y aún més, dentro del mismo grupo de 

"profesionales" de la orlentact6n, pues cada uno construye y reaHza su précUca 

dentro de un devenir cotidiano, en el que, según Ctuall Agullar (1985), actúan 
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relaciones, fuerzas e intereses que dan movimíento a esa práctica, construyendo un 

mundo cargado de dtversas hlstor1as: locales, laborales y personales que se 

expresan en costumbres, tradiciones, concepciones, intereses y normas; dando 

como resultado una particularidad a dicha práctica. N.o obstante, se ha luchado por 

llegar a una dennición de papeles y funciones en base al deber ser, lo cual, en el 

Estado de MéXlco cr1stallza en la elaboración de un Manual para el Servicio de 

Orientación Educativa en las Escuelas Secundarias, en donde se plasman las 

funciones que Idealmente debe llevar a cabo el orientador como responsable de un 

servicio de asistencia a los educandos, poniendo énfasis a un desenvolvimiento 

armónico de su pel'Sonalidad; su adaptación al medio escolar, familiar y social, 

desarrollando progresivamente sus destrezas y conocimientos sobre el mundo que 

lo rodea y sobre él mismo. Obviamente, la persona encargada de semejante labor 

debe tener ciertas caracterlsticas y debe apegarse a lo formalmente establecido. 

El Manual en cuestión senala algunas caracterlsticas básicas que el orie.ntador 

debe reunir: 

·- Contar con estudios de Pslcotogla, Pedagogla o estudios especializados en 

Orientación Educativa. 

- Tener conocimientos y habllldades en ta investigación y en la aplicación de 

métodos y técnicas para el desarrollo de tas actividades Inherentes a su práctica 

profesional. 

- Ser responsable y contar con disponibilidad hacia el trabajo. 

- Ser autodidacta para ser capaz de actualizarse continuamente. 
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- Tener un criterio amplio que lo lleve a ser comprensivo con los alumnos y 

asistirlos sin tendencias kleológicas. 

- Ser respetuoso de si mismo y de los demás. 

- Ser capaz de infundir confianza en los alumnos y padres de familia. 

- Ser persuasivo con base en razones y no apoyado en su autoridad. 

- Estar consciente de la Importancia de su cargo. • (Op. cit. pp.21) 

El deber ser en el Estado de México, pretende llevarse a cabo fundamentandose 

en un programa elaborado en base a las exigencias de una política educattva y de 

los intereses de la lnstitUción; por otro lado, esté lo que realmente se hace, (prélictica 

cotidiana del orientador condicionada al contexto particular de cada escuela), sin 

omitir lo que se puede hacer, en base a expectattvas e lnlctattva de cada orientador 

y de las facilidades que a éste se le otorguen. En los términos planteados, puede 

asegurarse que existen considerables discrepancias entre lo que Idealmente se 

espera de la labor de orientación y de lo que realmente se hace. Es por ello, que en 

este reporte de trabajo, se llevaréli a cabo un anélilisis critico de las funciones reales 

del orientador en comparación con las formales; todo ésto, con el ftn de apreciar las 

diferencias y poder exponer algunas altemattvas de cambio, que tiendan a mejorar 

el servicio. 

A conUnuaclOn se descrlblran las funciones del orientador de acuerdo a lo que se 

especifica en el Manual para el Servicio de Orientación Educattva en el Estado de 

México, también se llevara a cabo el anansls comparativo de las actividades 

formales y reales de la práctica de orientación en el periodo escolar 1990-1991, 
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llevadas a cabo en la Escuela Secundaria No. 102 "Lic. Juan Femández Albarrán", 

para alumnos de 3er. grado. 

4. 1. 2 Funciones Genéricas 

·Las funciones gen~rfcas se reneren a las responsabll/dades del Orientador en el 

Desarrollo y organización de Ja Institución: 

• COiaborar en la Integración del plan de trabajo de la Institución y en las 

evaluaciones 

COffespondlentes. 

• Elaborar et plan de trabajo anual de orientación y presentarlo a la subdirección 

Escolar para su autortzaclón respectiva. 

- Aplicar, calificar e interpretar instrumentos de diagnóstico para detectar las 

necesidades de las diferentes áreas del servicio. 

- Participar en reuniones de ssesorla que fomenten su preparación profes/on!JI. 

- Atender Jos grupos a su cargo, en ausencia de profesores, desarrollando 

actividades de orientac/6n. 

- Res/Izar seguimiento de casos que se hayan canalizado a personas o 

instituciones especializadas. 

- Res/Izar el seguimiento de la hlstorta académica de Jos alumnos. 

- Colaborar en las reuniones y eventos a /os que convoquen las autoridades 

educativas y que presten atención al desarrollo de la lnstítucíón y/o a la 

participación de Jos alumnos en las mismas. 

- Fomentar las buenas relaciones con Jos Integrantes de la comunidad escolar en 

un ambiente de colaborac/6n y respeto. 
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- Participar y colaborar en las actividades de la academia de Orientación Educativa. 

- Renarr ras 1nrormae1ones que so/fe/ten ras autortaBdes en relac/6n al área de su 

competencia. 

- Proponer iniciativas y sugerencias para el mejoramiento del plantel, de la 

ensenanza y de Ja disciplina escolar". (Op. cit. pp. 22). 

4.1.3. Funciones especificas. 

•Las funciones especificas son las responsablllcJades que debe asumir el 

orientador en las diferentes áreas del servicio: 

Area para el Estudio. 

- Diagnosticar las hab/lklades para el estudio en los alumnos, aplicando 

instrumentos especlficos que permitan precisar las necesidades de grupo e 

individuales. 

• Organizar y dlrtgfr el curso o taller académico referente a las habilidades para el 

estudio. 

- Realizar el seguimiento del rendimiento académico de los alumnos, analizando las 

evaluaciones. 

- Coordinar programas y acciones que ayuden a los alumnos a elevar su 

rendimiento. 

• Detectar y canal/Zar a los alumnos con problemas de aprendizaje que requieren 

atención especializada. 

• Participar en Intercambios pedagógico-cultura/es con Instituciones afines. 
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- Proponer estímulos para los alumnos destBCBdos y para aquellos que van 

superando sus limitaciones. 

- Organizar reuniones con docentes y padres de familia para informar y acordar 

acciones sobre el rendimiento académico de los alumnos.· (op. cit. pp. 23). 

Area Escolar. 

·- Participar en . las actividades de inscripción, reinscripción y organización de 

grupo. 

- Informar a los alumnos acerca de la organlzsción y funcionamiento de Ja escuela 

secundarla, de las caracterfstlcas de los estudios, del uso y conservación del 

edfflclo escolar y de la normat/vldad que orienta la escuela. 

- captar la Información que permita mantener actualizada la historia académica de 

los estudiantes. 

- Organizar a los alumnos para que paltlclpen en los eventos cívicos, culturales y 

académicos que les correspondan. 

- Contar con los registros que proporcionen la Información de los alumnos en 

cuanto a: aprovecl1am/ento, aprobación, ausentlsmo y seguimiento de casos. 

- Participar con los alumnos en la conservación y mejoramiento de las 

ínstafaclones escolares.• (op. cit. pp. 23 y 24). 

Area Vocacional. 

·- Organizar los grupos en el área tecnológica y realizar el seguimiento de los 

mismo, con fines vocacionales. 



- Se/eccíonar y aplicar los instrumentos psicométricos para orientar a los alumnos 

en su declsl6n vocacional. 

- Estudiar, seleccionar y proporcionar materia/ sobre el contexto económico de la 

región. 

- Proporcionar a /os alumnos Información profesiográfica. 

- Organizar eventos con Instituciones de nivel técnico, medio superior, y empresas 

que proporcionen información profesiográfica. 

- Integrar y d/fundlr materia/es que mantengan Informados a Jos alumnos acerca de 

las opciones postsecundarta. 

- Proporcionar atención Individua/ a quien la so/icíte para que determine su 

decisión vocacional. • (op. cit. pp. 24) 

·- organizar a /os alumnos para su lntegrsclón adecuada al grupo y a la escuela. 

- Participar en el desano/lo de actividades para la utilizsclón adecuada del tiempo 

libre. 

- Rea/tzar actividades por medio de las cuales se analice el problema demográfico, 

el mantenimiento del equilibrio ecológico y la conservación de los recursos 

naturales, con la proyección a la comunidad. 

- coonJlnar la participación de los alumnos en el ejercicio del gobierno de la 

lnstítución. 

- Proporcionar a los alumnos elementos suffclentes para que logren el 

conocimiento de si mismo y su aceptación. 

- ReaHzar el seguimiento de la deserción y ausentismo de los alumnos, 

proponiendo acciones que le presten atención. 

- Detectar y canalizar alumnos que por su comportamiento requieran atención 

especializada.• (op. cit. pp. 24). 



Area para la Salud. 

·- Promover eventos y acciones que ofrezcan información acerca de las 

carscterf stícas del adolescente, de su salud ffsíca y mental y de los problemas de 

Is 8dlcc/6n (s/cohol/smo, drog8d/cc/6n y tabaquismo). 

- Establecer relBciones con instituciones yA'> especialistas que ofrezcan atención a 

las necesidades de los alumnos. 

- coordinar aCCJones con padres de famlfla que permitan ampliar el conocimiento 

de sus hijos, tales como: 

- Intercambio de experiencias como padres. 

- Aportación de soluciones a problemas comunes, etc. 

- Detectar y canal/zar alumnos que requieran atencl6n especializada. 

- Participar en programas o eventos que lo mantengan actualizado en el desarrollo 

Integral del Bdolescente. • (op. cit. pp. 25). 

Hasta aquf, se ha esbozado el enfoque de la Orientación Educativa, en base a 

lo que se espera que se haga en cada una de las areas establecidas para las 

escuelas del Estado de México. El programa dertvado Incluido en el M.O.E, esta 

constifuido por una serle de actividades que tratan de mantener una relación con los 

propósitos de cada área, mismos que guardan, también, estrecha relación con los 

ftnes de la EducaclOn Secundar1a en México. 

Los objetivos del servicio, los cuales constituyen el compromiso del orientador 

hacfa sus alumnos, se reiumen en lo siguiente: 

•. Estimular su interés por el estudio. 



- Apoyar y asesorar el conocimiento de si mismos, 

- Conducir su Integración si ambiente escolar, 

- Proporcionar la lnformsclón profeslográffca que el alumno demande para su toma 

de decisiones y 

- onentar una sdeCUads educación sexual y salud mental de Jos estudiantes·. {op. 

cit. pp.28). 

Es necesar1o setlalar que dicho programa ha sido elaborado en una relación 

horizontal, en tanto abarca desde el pr1mer grado, hasta el tercero y pretende ser 

una gura para que el orientador elabore su plan anual individual, el cual se define en 

base al manual e Incluye las actlVldades descritas en el anexo (111), correspondientes 

al 3er. grado, por ser este en el que se trabajo y el que se reportara. 

4.2 Funciones reates. 

(lnventarto de actividades realizadas) 

4.2.1 Ares escolar. 

El Inicio del curso escolar en la Escuela Secundaria onclal No. 102 "Lic. Juan 

Femández Albarrán", se dio a partir de la segunda quincena de Agosto de 1990. 

Las actividades se desarrollaron de la siguiente manera: en lo que corresponde al 

area escolar, cuyo propósito es: "Or1entar a los alumnos para que se Integren a la 

comunidad escolar". (op. cit. pp. 62). 

1.- se hizo una eva1uac1on del ciclo anterior, en cuanto a las comisiones "extras 

asignadas": de segundad, higiene, ecolOgtcas, periódico mural, calendario de 
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programas cívicos, acción social, aprovechamiento, reprobación, ausentismo y 

deserción, etc., expresando, por parte de todo el personal docente y orientadores, el 

grado de avance en porcentajes de sus planes elaborados con anterioridad. 

Asimismo. se elaboró el plan de acción de dichas comisiones para ese ano. Este 

necno consmuyo e.n fOrma real, la partt~aclOn de los orientadores en la lntegraciOn 

del plan de trabajo de la lnsutuclón. Como puede apreciarse, hubo un 

lnvolucramiento mfnimo en cuanto a lo que idealmente deberla evaluarse y 

proponerse como miembros de la Institución. Todo se redujo a la aslgnacion de 

tareas en puntos especlncos, dejando de lado las acciones de una verdadera 

planeación (Deteccion de necesidades, evaluaciOn de recursos, evaluaciOn de 

actuaciones tanto de alumnos como personal docente y comunidad escolar en 

general, estrategias didácticas, etc.). 

Nota: 

En este sección se han Incluido las actfvldades derivadas de las funciones 

genéricss del orientador, ya que guardan estrecha relación con el desarrollo y la 

organlzsción de la Institución y no se especfflcsn en el área escolar. 
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2.- Se procedió a la elaboración del plan de trabajo anual de orientación en forma 

1ndMdua1 en base a las act!Vldades espectncas en et manual. y se le presento a ta 

Subdirección escolar, para que éste se turnara a la Dirección para su revisión y 

autorización respectiva. 

3.- se llevo a cabo la lnscr1pclOn y relnscr1pclOn de alumnos, bajo r1gurosa revisión 

de los documentos solicitados para el caso. 

4.- Se realizo la organización de grupos con crttertos técnico-pedagógicos; ésto 

es, se formaron grupos heterogéneos en cuanto a edad y puntajes obtenidos en el 

examen de admisión. Para Integrar los grupos de segundo y tercer grado, se llevó a 

cabo una numeración del uno al cuatro, en los expedientes. quedando tos números 

unos para los grupos. l. dos para los grupos 11 y asr sucesivamente. En el caso de 

los grupos de prtmer grado (que son cinco), para su Integración a segundo; se 

analiza y pone en cuestlonamiento su aprovechamiento general y conducta para 

decidir que grupo se desintegrará en base a su mala actuación, pasando dichos 

miembros a los cuatro grupos formados. Lo mencionado para el caso de los 

prtmeros grados se hace por falta de espacio, dando como resultado un número 

bastante elevado de alumnos en cada salón (hasta 67 alumnos). 

5.- Se captaron y registraron los datos de los alumnos de 3er. grado para 

continuar su histoña académica, en base a una hoja de datos personales y en su 

cuaderno de control. 
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6.- Se actualizaron los expedientes (escribir a máquina el nombre, edad, 

matricula, grado y grupo en los folders), y se revisó que contemplaran la información 

correspondiente; de no ser asl, se procedla a solicitar la documentación faltante, por 

ejemplo: acta de nacimiento (copia), comprobante de domicilio, gráficas de 

aprovechamiento, fotogranas, etc. También se actualizaron los cuadernos de control 

(elaborando a máquina y recortando "papelitos", en donde apareclan los nombres, 

edad, domicilio, grado, grupo y matricula de cada alumnos y pegándolos a la par 

con la foto del alumno). Asimismo, se procediO a la elaboración del fotograma de 

tos alumnos para cada grupo y de padres de familia. A lo largo de todo el ano se 

llevo a cabo el registro de los pormenores del comportamiento de los alumnos, 

sobre todo de aquellos que presentaron problemas de conducta (reportes). 

7.- Se organizaron los datos que comprendfan la información de los grupos en 

cuanto a: aprovechamiento, aprobaclOn, ausentismo y deserción; elaborando las 

listas de asistencia, cuadros de registro (hojas tabuladas que a maquina se llenaron 

con nombres de alumnos y datos generales de la escuela), en donde se 

concentraron las calificaciones de los alumnos bimestralmente. Las calíftcaciones 

se sacaron de los cuadros de los profesores por areas (espano1, matemaucas, 

ciencias naturales, etc.). Una vez concentradas se sacaron los datos estadfstfcos 

correspondientes (Indice de aprobación y reprobación, promedio general y 

promedios por area) y se elaboraron las graneas bimestralmente (anexo IV), asr 

como el vaciado a las boletas de calificación (las cuales también fUeron hechas a 

maquina por cada orientador). En estas actividades se empleó un tiempo bastante 

considerable, sobre todo si tomamos en cuenta que para corroborar con los 

alumnos un posible error en sus calificaciones, se le tenla que Informar a cada uno 
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de ellos, pues, si la calificación se pasaba al kárdex y algún profesor se habla 

equÍVocado en alguna de ellas, ya no era posible borrar. Los errores fueron muy 

comunes, sobre todo porque los profesores casi nunca informaban los resultados de 

evaluación a los alumnos, confiados en que el orientador lo harla. Otro factor que 

entorpeció la agilidad del vaciado de callncaclones a los documentos 

correspondientes, fue la lentitud de los profesores para asentar resultados en sus 

cuadros. 

8.- Se realizó la presentación del personal docente y de los integrantes de 

orientación a los alumnos de nuevo ingreso. 

9.- Se convocó a una reunión con padres de familia para hacerles un recordatorio 

· sobre los siguientes puntos: 

. Obligaciones y derechos de los alumnos. 

- Cuotas por pagar. 

- Importancia de los estudios de 3er. grado . 

. lineamientos de evaluación. 

- Objetivos, caracterlsticas y funciones del S.O.E. 

10.- Se informó a los alumnos la normatividad que orienta a la escuela, revisando y 

comentando el reglamento escolar, las formas de evaluación, objetivos, fUnclones y 

caracterlsticas del S.O.E. y se implementó un reglamento interno del grupo para la 

disciplina, conservación del edificio y mobiliario escolar, cumplimiento en todo lo 

requerido y respeto a toda la comunidad escolar, presentando conductas 

adecuadas. En este punto se trabajó mucho, pues para la Dirección, la apariencia 
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del edificio es una de las cuestiones més importantes; de manera, que los alumnos 

tuvieron que llevar a cabo dos brigadas de aseo general y pintura con sus propios 

recursos; ademas de reparar lo que danaran, existiendo siempre la minuciosa 

supervisión del orientador desde el principio del ano hasta el final, ya que fuimos 

responsables de revisar banca por banca para dar la indicación de entrega de 

documentos. 

11 .- Se elaboró un calendario de guardias semanales para cada grupo, quien 

absorbió actividades crvtcas, culturales y académicas. En cada guardia se organtzó 

a los alumnos para participar en honores a la bandera, elaboración de resenas 

históricas, números artísticos, guiones y obras de teatro, periódico mural, diversos 

concursos en coordinación con profesores del area correspondiente (dibujo, 

basquetbol, escoltas, etc.), días mundiales: del medio ambiente, de la salud, de la 

alimentación, etc. SI tomamos en cuenta que no solamente se participó en las 

semanas de guardia, Sino también en las fechas importantes (16 de Septiem~re, 12 

de Octubre, 1, 2, 20 de Noviembre, 2, 18, 21 de Marzo, 1ro. 5 y 10 de Mayo, fin de 

cursos, etc.) todos debíamos participar por lo menos, con un número para el 

programa, teniendo, que el tiempo dedicado a estas actividades fue considerable. 

12.- Se colaboró en las reuniones y eventos que se realizaron en las Instalaciones 

del plantel (juntas de dlrecUvos, de supervisores; cursos, concursos: ofrendas, 

demostración de escoltas, lección pedagógica, etc.), cuidando el orden a la hora de 

clases (si el profesor no se encontraba) y a la hora del descanso con mayor esmero 

que en los dlas comunes. Del mtsmo modo, en coordlnaclOn con los alumnos se 

apoyó para la adecuación de espacios: pintura, distribución de i:nuebles, aseo y 
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actividades de intendencia, cocineras, meseras, edecanes, etc. Estas actividades 

fueron muy frecuentes, ya que la escuela solla ser "Sede" de numerosos eventos 

sociales, culturales o académicos. 

13.- Se rindió la información solicitada por la Dirección con respecto al número de 

alumnos Inscritos en las escuelas secundarlas de los alrededores, para fines 

estadísticos en la Supervisión escolar. lo anterior se llevó a cabo haciendo un 

recorrido en las colonias vecinas. Del mismo modo, se llevó a cabo la propaganda 

de prelnscripclón en las escuelas primarias de la comunidad, haciendo el recorrido 

correspondiente (en cuatro escuelas). 

14.- Se atendió a los grupos, en ausencia de profesores, ya fUera por inasistencia 

de éstos por causas ajenas a la institUción o por comisiones "especiales" designadas 

por la dirección. Hubo ocasiones en las que se tuvo que permanecer en el grupo 

hasta 7 horas, trabajando "sobre el Programa de Orientación" y cuidando el orden, 

ya que los alumnos deberfan permanecer sentado dentro del salón. En general, fue 

rara la ocasión en la que por semana sólo se cubrieron las horas asignadas a clases 

de orientación (dos por grupo). Regularmente el tiempo "extra" en el grupo slrvlO 

para preparar las numerosas ceremonias cívicas o culturales y sociales y para 

avanzar en el Programa de OrientaciOn; sin embargo, hubo ocasiones en que el 

estar con el grupo tantas horas resultó agotador para ambas partes y por lo tanto, 

antipedagógico. 



i 5.- Se llevaron a cabo las guardias de abrir la puerta, por lo menos 1 O minutos 

antes de las 7:00 hrs., revisando: credencial, uniforme, corte de pelo y 

comprobantes de pago; de acuerdo al calendario elaborado por la Dirección escolar. 

16.- Al nnal del curso, el orientador fue responsable de revisar los cuadros de 

concentración de canncaclones de cada profesor (18 cuadros), checando contra 

kardex y boletas, para evitar alguna diferencia; ademas de sacar promedios de cada 

alumnos por area y datos estadísticos tales como: promedio de aprovechamiento, 

aprobación, reprobación y asistencia Inicial y nnal. El orientador, también fue 

responsable de checar que las firmas, horarios y presentación de los cuadros fuera 

perfecta. 

17.- Se llevo a cabo la sumatoria de las calificaciones de los dos grados anteriores, 

así como las del tercer grado, para proceder a sacar los promedios generales de 

certincados. 

18.- Se entregaron certtncados en forma simbólica el día de la ceremonia de nn de 

cursos y en forma real, recabando la nrma de cada alumno en un libro y hojas de 

registro. 

19.- Se llevó a cabo la comisión de reforestación de los alrededores de la escuela, 

en coordinación con los alumnos y algunos padres de famüia (donadores de 

arboles), así como también de algunas autoridades del Ayuntamiento, a las que se 

tuvo que recumr para sollcttar1es amoles de buen tamano. Se cuidó minuciosamente 

el aseo de salones e instalaciones en general (sobre todo el patio en hora de 
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descanso). Se promocionó el uso adecuado de sanitarios y se organizaron diversas 

campanas de limpieza y cuidado de areas verdes dentro del plantel. Todo lo 

anterior, con ayuda de comisiones de alumnos. 

20.- Se supervisó diariamente que los alumnos estl.lvieran puntualmente en sus 

salones después del descanso, impidiendo ·1a Introducción de alimentos y cuidando 

el orden. Esto, ocasionó que los profesores se confiaran de tal hecho y llegaran 

tarde a sus clases. 

21.- Se auxilió en la revisión de documentos a la Supervisión Escolar para su 

entrega oportuna en el Depto. de Educación Media del Estado. Dicha actividad se 

llevó a cabo al finalizar el curso. 

22.- Se participó en e.1 "Primer Foro de Anaiisis de la Practica de la Orientación 

Educativa en la Escuela Secundaria", con la Ponencia: Modelo lnstruccíonal 

Sistemático en la Educación". El carácter de esta actividad fue obligatorio por parte 

de la Dirección y en el "Foro" se coartó mucho la participación con el factor tiempo. 

23.- Se accedió a transportar a quien lo requirió por disposición de la Dirección. 

24.- Se persuadió efectivamente a los padres de familia para que cubrieran con 

oportunidad los pagos correspondientes (colegiaturas) y para que cooperaran 

económicamente en las labores que la dirección proponía: remodelación de 

instalaciones. 
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En forma sintetizada se han esbozado las actividades realizadas durante el 

curso escolar, en lo referente al area escolar, y aunque algunas de ellas no están 

plasmadas en el Manual de Orientación para Escuelas Secundarias (12, 13, 15, 16, 

17, 18 20, 21), es menester set!alarlas por conformar la práctica cotidiana de un 

orientador. otras tantas actiVidades si estan contempladas en el Manual con una 

marcada orientación hacia el alumno (10, 11; 12, 14, 19). No obstante, analizando 

la práctica, notaremos que el alumno constituye un medio para mantener la buena 

apariencia del edincio escolar, y que sólo en esa medida es importante. Con 

respecto a las restantes actividades, en la mayorla de los casos las actividades se 

toman mas bien "burocráticas", en tanto se confunden los medios con los fines. Son 

más importantes los "papeles" que avalan una actiVidad, que la actiVidad misma. La 

demostración de una buena administración y la conservación de un edificio en buen 

estado fueron lo más importante en esta sección. 

SI analizamos los objetivos particulares en esta área y que son: 

"Propiciar la integración de los alumnos a la comunidad escolar para que 
participen, activa, armónica y respetuosamente en las actiVidades que la escuela 
promueva"; "Promover la conservación y uso adecuado de las instalaciones 
escolares"; "Promover en los alumnos actttudes de colaboración en la comunidad 
escota('. (M.O.E. pp. 17). · 

Nos percataremos de que se lograron los fines deseados, pues los alumnos 

participaron activamente ya fuese por convicción propia (para no estar en clases) u 

obligados (para no hacerse acreedor a sanciones: reportes en orientación) en todas 

las actividades que se les senaiaron, ya fuera por parte del orientador o con mayor 

frecuencia por el Subdirector escolar. En suma, podemos afirmar que los fines 

formales (del Manual), se lograron, aunque para la Dirección esos fines fueron los 
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medios para lograr que el edificio tuviera un aceptable aspecto, lo cual es muy bien 

valorado por las autor1dades de mayor jerarqufa y por la población en general, 

quienes manejan esa buena apariencia como sinónimo de un buen aprovechamiento 

académico de tos educandos. 

Hasta aqur ta tabor del orientador ha respondido efectivamente a lo que de él 

se esperaba, tanto en et aspecto formal como en et real y aun mas. Pero, ahora 

veamos que sucedió en las otras areas de acción del orientador. 

4.2.2.- Area para el estudio. 

En lo concerniente al área para el estudio que tiene como propósitos: 

"Brtndar a tos alumnos apoyo para que continOen desarrollando tas habilidades 

necesarias para el estudio, y abatir la reprobación y el bajo aprovechamiento a 

través del seguimiento de evaluaciones". (M.O.E. pp. 65), se realizaron las 

siguientes actividades: 

1.- Para continuar con el desarrollo de tas habilidades de atención y memoria de 

los alumnos se llevó a cabo lo siguiente: 

- Se derinieron tos conceptos de atención y memoria y se explicó la importancia de 

los mismos en et aprovechamiento escolar. 

- Se aplicaron cuestionarios y pruebas de atención y memoria: series de palabras, 

descripción de los detalles de diferentes dibujos, test de Hamburgo, Prueba de los 

Siete Anillos, etc. 
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- Se determinó, en base a los resultados obtenidos, la situación de los alumnos con 

respecto a esas habilidades y se Implementaron alternativas de cambio, desde el 

punto de vista del alumno. 

- Se coordinaron exposiciones de los alumnos para visualizar las ventajas de 

escuchar con atenclOn y la Importancia de la memorta en el proceso de aprendizaje 

y se dieron recomendaciones para mejorar dichas habilidades: Ejercicios de 

atención, recuerdo de números, recuerdo de nombres y palabras. 

2.- Se exploro la habllldad para ta redacción en tos alumnos de ta siguiente forma: 

- Se pidió a los alumnos la elaboración de textos libres, en donde se evaluO la 

redacciOn y la ortograna. 

- Se explicó la importancia de una buena redacción en cualquier trabajo escrito. 

- Se dieron los pasos de una buena redacción. 

- Se dieron elementos a los alumnos para la elaboraciOn de fichas bibliográficas, de 

resumen y de consulta. 

- Se pidió la elaboración de un trabajo de investigación (tema libre). 

3.- Se brindó atenclOn a los atumnos con problemas de aprendizaje, con las 

actividades que se entistan: 

- Detección de los alumnos con problemas en el aprendizaje, de acuerdo a las 

evaluaciones bimestrales, reporte de los profesores, observaclOn directa y entrevista 

de tos alumnos. 

- Se canalizó a instituciones adecuadas a los alumnos que presentaron problemas y 

que por lo tanto requirieron atención especlatiZada. Solo se envio a un alumno, por 
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presentar dificultades en el aprendizaje y no se le atendió, por no haber cupo en la 

Institución indicada. 

-4.- Se organizó un taller de lectura, ya que la mayorla de los grupos presentaron 

problemas en la lectura y redacción: L.os alumnos nevaron un libro en forma 

lndMdual, el cual Intercambiaron a lo largo del curso. 

- Se llevaron a cabo las lecturas en las horas en que faltaba algún profesor. 

- Se elaboró el resumen correspondiente a cada lectura. 

- Se comentaron ras lecturas ante el grupo. 

5.- Se analizó el resultado de las evaluaciones bimestrales, en las diferentes áreas 

programáticas: 

- Se concentraron y granearon los resultados de cada evaluación bimestral, en base 

a los cuadros de calificación. 

- Se Informó a los alumnos de los resultados obtenidos, en forma bimestral y se 

trataron de detectar las causas del bajo aprovechamiento obteniendo 

attematiVas de solución, tomando en cuenta las propuestas de los propios 

alumnos. 

- Se llevó a cabo el seguimiento de propuestas. 

- AJ detectar a los alumnos con bajo aprovechamiento, se comentó con los 

profesores las posibles causas del bajo aprovechamiento de los alumnos. 

Supuestamente, este punto deberla tocarse en una reunión de autoridades, 

orientadores y docentes en forma bimestral, sin embargo, siempre hubo otras 

pr1or1dades y solamente en una ocasión en todo el curso se nevo a cabo dicha 

reunión, en donde se visualizaron varios problemas: incumplimiento, falta de 
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atención, problemas de indisciplina en ciase, distractores diversos (eventos donde 

participaban los alumnos; ruidos como la grabadora de la Profra. de danza o los 

silbatazos o pelotazos, durante las horas de educación ftsica, etc.), que no 

obstante, nunca se resolvieron. En estas circunstancias, los comentarios se 

hicieron en forma personal con cada uno de los profesores, quienes en su mayorfa, 

siempre presentaron una actitud "negaUva" al cambio, pues la causa del problema 

siempre recayó en el alumno, nunca en el profesor o profesores quienes han 

conservado diversos "Vicios" a lo largo de anos, por ejemplo: agredir y rldlculizar a 

los alumnos verbalmente ("son unos tarados" ies doy clase por léstlma", "son unos 

flojos", "son desatentos", "yo sacaba puro diez", "ni se quejen con la directora 

porque ella es mi amiga", "y si van con el orientador, no me Importa, él no puede 

hacerme nada", etc.), agredirlos también, en forma ftsica, golpeándolos y 

jaloneándolos cuando no entendían una clase ("coscorrones" o "jalones de 

cachetes"); Incluso, hostigamiento sexual, por parte de algunos profesores con 

tendencias homosexuales, o "citas" para elaborar un trabajo o visitar un museo, 

aprovechando el momento para establecer mayor comunicación maestro-alumna, 

con "besitos Inofensivos" o "declaraciones amorosas" ya sea en forma verbal o 

escrita. No se diga de los vicios de reprobar a los alumnos para recibir una paga 

extra por exámenes extraordinarios o para eXigir un precio a cambio de una 

calincaciOn. En este contexto particular, un caso especlnco es el que se relaciona 

con el tipo de profesor que piensa que el aprendiZaje es la "apariencia" y que hace 

gastar a los padres de familia un exceso de recursos económicos para cumplir con 

los trabajos que él pide (bolas de unicel, ilustraciones. palos de escoba, cartoncillo, 

madera, silicOn, papel cascaron y de todos los tipos, etc.) en cada clase y que a 

veces se le "olvida" revisar y que cuando lo hace, a pesar de tener presentación y 
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todos los requisitos de rutina (información, ilustraciones, pasado a méquina, etc.), 

dicho profesor. le pone un "cero", porque le falta lnformaclOn (el nombre), la cual 

cubrió al desdoblar una hoja y pasó desapercibida al momento de evaluar. Sin 

embargo, dicha situación no pasó desapercibida para los alumnos. quienes 

"enfermaban de angustia" (sobresaltos nocturnos con llanto, crisis, también con 

llanto en la clase y en una ocaslOn acompanado con vomito y temblor 

generalizado , al no entender la exigencia del profesor). En nn, enumerar todas las 

actitudes que van en detrimento del aprendlZaje y de la calidad humana, serra un 

trabajo Interminable; baste la ejempltncación dada para damos cuenta de la poslclOn 

de algunos profesores en ésta escuela. 

6.- Bimestralmente, se Informo a los padres de re.milla sobre los resultados de las 

evaluaciones. 

- Como estfmulo para los alumnos destacados, se elaboró bimestralmente el cuadro 

de honor, asr como la entrega de cartas de felicitación a los alumnos. 

- Se realizaron entrevistas periódicas con los padres de familia con hijos de bajo 

aprovechamiento, para detectar las posibles causas de su actuación y tratar de 

determinar acciones tendientes a mejorar o elevar el aprovechamiento escolar. 

- Se pusieron en practica las acciones de posibles. solución a los problemas 

detectados en forma lndMdual con los padres de familia y se nevo el seguimiento 

correspondiente. Algunos padres proponían una mayor comunicación con los 

profesores para poder supervisar el trabajo de sus hijos, para lo cual se implantó 

una libreta de tareas, en donde se hacran las anotaciones pertinentes y la cual 

debería estar nrmada por el padre o tlJlor al estar enterado y haber supervisado que 

el trabajo fuese hecho, por un lado, y por el otro avalado por el orientador, quien 
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revisaba diariamente las libretas para corroborar si realmente se habla anotado 

todo correctamente. Este fUe necesario, aan cuando no lo marcaba el manual, 

pues los alumnos no tenlan el hábito de anotar y mucho menos de estudiar, en la 

mayorla de los casos. otros padres de familia proponlan que los profesores no 

rueran tan estrictos en la presentaclOn de los trabajos, en cuanto al costo y al 

tiempo de eláboraclón, sobre todo porque la ensenanza se reducla a eso, sin 

existir explicación que reforzara el trabajo. otros más prometlan mucho apoyo en 

la supervisión y dotación de materiales para talleres, pero poco se cumplla;. 

algunos culpaban directamente a sus hijos y hasta llegaban al grado de recomendar 

que se les golpeara para que "entendieran". En general, se trato de entablar una 

buena comunicación entre ellos y en cada sesión se tocaron puntos acerca de lo que 

Implica una paternidad responsable, caracterlstlcas del adolescente, organización 

del tiempo, apoyo a sus hijos, etc. asl como énfasis en la puntualidad de sus pagos 

y cuestiones de presentación personal como: uniforme, limpieza, corte de pelo y 

credencial, para no ser regresados o dejados fUera de la escuela a la hor~ de la 

entrada, además debe aclararse, que la persona que no pagara, no tenla derecho a 

examen (motivo en alto grado de reprobación ), lo mismo sucedla si no se trala el 

pelo excesivamente corto o el uniforme completo. 

Es asr como se cumplió con lo marcado para el área de estudio. La parte 

correspondiente al desarrollo de las habilidades de atención y memoria, puede 

considerarse abarcada en su totalidad, no obstante, es necesario reconsiderar que 

realizar una serie de actividades sin tomar en cuenta las necesidades o problemas 

reales de la población, conlleva a un empleo de tiempo, que bien podrfa utilizarse 

en otras actividades ligadas a la problemática de los alumnos de 3er. grado de la 
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Sec. 102, grupos 111 y IV, pues si bien, si existen problemas de atención y memoria, 

no puede asegurarse que todos los alumnos los tengan. Con respecto a la habilidad 

de redacción, como elemento Importante para esta área, aún cuando se cumplió 

con las actividades marcadas, éstas resultan deficientes para hacer frente a un 

problema de tal magnitud. En cuanto a la canalización de alumnos con problemas 

de aprendizaje, puede anrmarse que no se cumplió en la medida en que un apoyo 

de esa naturaleza tiene un costo que los padres no pueden absorber y que las 

instituciones oficiales son insuficientes para atender la demanda (en el caso concreto 

de la experiencia en esta escuela). La organización de clrculos de lectura resultó 

benéfico en la medida en que se fomentó ese hábito dentro del plantel, 

aprovechando las ausencias de los profesores (que eran muy frecuentes). Al 

analizar los resultados de las evaluaciones, se encontró apoyo de los padres de 

familia en su mayoría y de algunos alumnos en particular, pues al tener o 

mantener una comunicación con ellos fue posible, en algunos casos, elevar su 

aprovechamiento académico. Por otro lado, poco se pudo hacer en este aspecto en 

general, ya que, como se mencionó anteriormente, hubo resistencia al cambio, por 

parte ·de los profesores y la dirección de la escuela, en la medida, en que ésta 

"solapaba" algunas conductas contraproducentes para el proceso de ensenanza

aprendizaje y no se permitía la crítica del cuerpo de orientací6n, quienes como ya se 

ha dicho, desempenan una fUnclón dennlda en base a los lineamientos del "hacer" 

supeditado a la administración de la Institución, convirtiéndolo en un burócrata de la 

educación que poco tiene que ver con el estudiante, y por lo tanto con los elementos 

que Intervienen en el proceso de ensenanza- aprendizaje. 

4.2.3Area Vocacional 
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En el área vocacional, cuyo propósito fue: "Introducir a los alumnos al 

conocimiento de sus habilidades y capacidades de acuerdo con sus intereses" 

(Manual del S. o. e. op. cit. pp. 72), se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

7. - se apllcsron, a /Os alumnos, Instrumentos para detectar sus Intereses y 

aptitudes vocacionales: •inventario de Intereses Vocacionales e Inventario de 

Habltld8des de Hereforrr: Estos dos Instrumentos, constituyeron los únicos 

elementos con que se contó para llevar a cabo la exploración vocacional de /Os 

gropos de 3er. grado en la Sec. Of. No. 102, en el ciclo escolar 199().1991. 

2. - Se evaluaron /Os resultados obtenidos a partir de la aplicación de los dos 

instrumentos y se levantó un perfil gráfico, para cada alumno. En función de los 

datos, se establecieron las relaciones con respecto a las expectativas de los 

educandos. 

3. - Se entrevistó a /Os alumnos que presentaron problemas de indeffnición en la 

toma de decisión ocupacional al t6rmfno de la secundarla, en cuanto a la elección 

de estudiar o trabajar. 

4.- Se expusieron algunas opciones de estudio, postsecundarta. Esta acción 

consistió en hacer la dlferenci8c/6n entre las escuelas terminales y proped(Juticss, 

mencionando algunos ejemp/Os e Informando de sus caracteñsticss en forma 

general, pues se caree/a de lnform8c/6n especlffca como: planes de estudio, 
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organización administrativa, ubicaciones exactas y sobre todo, se desconoclan la 

mayorla de escuelas de ese tipo (públicas y privadas). 

5.- Se llevó a /os alumnos a la ªExpo-Orienta~ que se presentó en e/ Centro 

Clvfco de Ecatepec, en la que se notó la excesiva propaganda a las escuelas 

particulares, tanto terminales como propedéuticas. 

6. - Se /levó a cabo en e/ aula, una exposicl6n sobre los factores que determinan 

una elección vocacíonal. 

7. - Se solicitó a los alumnos un trabajo de Investigación sobre la opción de 

estudio que pretendlan, considerando: visitas a /as escuelas o algún centro de 

.trabafp, entrevistas .a profeslonistas idóneos, y comentarios personales acerca de 

la importancia de una buena elección. 

Con éstas acciones, se hizo frente a la diflcil tarea de "ortentar" 

vocacionalmente a los alumnos de 3ro. lll y IV, en la escuela ya mencionada. 

Puede percibirse que las actividades realizadas estuvieron muy lejos de 

responder al objetivo que esta area pretendía. Ayudar a un alumno a conocer sus 

Intereses, sus aptitudes, así como otras características de su personalidad, que 

junto con elementos de tipo económico, político y social de su comunidad y de su 

país, Intervienen directamente en una elección, la cual debe hacerse por medio de 

diversas actividades: apllcaciOn de pruebas sobre Intereses, aptitudes, habilidades y 

personalidad; la dlfUsión de información profesiogranca; comentar las diferentes 
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opciones educativas y ocupaciones para los egresados de secundaria; entrevistas 

lndlvlduales y diferentes Upos de materlales y espacios (libros, guras de carreras, 

periOdicos, carteles, convocatorias, calendarios de Ingreso al nivel siguiente, folletos 

y planes de estudio, organigramas del sistema escolar, etc. 

AJ evaluar esta area, no puede cuesuonarse solamente la cantidad de 

actividades reaUzadas, sino más bien, la calidad. Si nos apegamos al n¡jmero de 

actividades a realizar de acuerdo al Manual del s. o. E., podrramos afirmar que 

éstas se han cumplido en su mayorla; sin embargo, la falta de calidad, debido a los 

pocos instrumentos utilizados para esos menesteres, aunado al poco tiempo 

dedicado para las acciones, siempre estwo presente. No puede ayudarse a los 

alumnos para que se conozcan a sr mismos, en cuanto a sus aptitudes e Intereses 

vocacionales, si el orientador no los conoce. No puede informársele de las 

diferentes opciones de estudio y trabajo que tienen, si el orientador desconoce esos 

aspectos. Por lo tanto, no puede apoyérsele para tomar una decisión acertad~. 

En resumen, o en conduslOn, la manera de llevar a cabo la ortentaclOn 

vocacional de los educandos, en este perrodo y en la escuela en cuesuon, adolece 

severas deficiencias. Aún cuando esta área resulta vital, para los alumnos de 3er. 

grado, en vísta de su Mura y próxima elección ocupacional, no se cuenta con 

elementos de apoyo para aplicarla adecuadamente, tales como: lns1rumentos de 

evaluacion; tiempo para entrevistar a todos los alumnos (el cual se emplea para 

labores de "servilismo": eventos, campanas, etc.) y para b¡jsqueda de Información 

educaUva laboral, falta de cursos de actuallzaclOn, ausencia de catUogos 

profesiogréficos y directorios, asr como falta de espacios apropiados. 
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4.2.4Area Social 

Para el area social, cuyo propósito es el de: 

·orrecer apoyo s los alumnos para que continúen conocíéndose y 

aceptándose a sf mismos, aceptando a los Integrantes de la comunidad escolar, 

psrticipando en el ejercicio del gobierno de la institución y en la conservación del 

medio ambiente•. (Op. cit. p. 75). Se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

1.- Se rea/Izó la presentsci6n de algunos profesores (otros ya era conocidos) a 

los integrantes del grupo. 

2. - Se Implantaron dinámicas grupales entre los integrantes del grupo con el fin 

de establecer relsciones interpersonales sdecuadas. 

3. - Se detectaron y apoyaron a los alumnos con problemes de adaptación social, 

llevándose el registro correspondiente. Los principales casos fueron; timidez, 

agresividad (hacia otros compaf'leros, nunca hacia algún profesor o autortdad) e 

inquietud durante las horas de clase. 

4. - Se condujo a los grupos al reconocimiento de los Integrantes de la 

comunkJBd escolar por medio de campanas de limpieza y reforestsción, ya que 

selnvffaba a p8ftlclpar a todos los alumnos para acciones como: donac/6n 

de árboles y plantas; cooperación en el cuidado de aseo, agua, áreas verdes, etc. 
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También (en una sola ocasión), se organizó una convivencia (baile) para festejar el 

df a del estudiante. 

5. • Se pidieron sugerencias a los alumnos, para la utilización del tiempo 

libre con actlvl<18<1es recreativas y de Interés para ellos; sin embaff1o, dlc/Jas 

propuestas no se llevaron a cabo, pues habfa otras prtorfdades (mantenimiento y 

conservación del edificio escolar). 

B.· Se organizó una conferencia sobre el problema de contaminación y 

explosión demográfica, impartida por personal de fa Sria. de Salubridad (Centro de 

Salud). Asimismo, se llevó a cabo una campafla de reforestación de los 

alrededores de la escuela. 

7. • Se Informó a los educandos acerca del funcionamiento de la sociedad de 

alumnos y se promovió su particlpacl6n en la conformación de Ja f!1isma, 

organizando las planillas y planes de trabajo para pasar a las elecciones 

correspondientes, motivando a la comunidad de alumnos a votar. 

La Sociedad de Alumnos fue conformada, pero al igual que la Sociedad de 

Padres de Familia, en esa ocasión, sólo tuvieron una actuación simbólica, para que 

la dirección cumpliera con el tramite burocratlco extgldo por las autor1dades 

académicas y poder afirmar que existía la democracia. 

con estas acciones baslcas se atendió el area social. Es notorio que las 

actividades marcadas en el Manual, se cumpNeron en su mayoría: destacándose 
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una marcada dirección hacía la conservación del edifico. Una vez más, lo prioritario 

rue la apanencla del Inmueble. aspecto encubierto por la supuesta necesidad de 

Integración del alumno a la comunidad escolar. 

En lo que se refiere a la Integración de los alumnos dentro del grupo, no hubo 

mayor problema, pues se logró una adecuada unión y sentido de cooperación entre 

los integrantes. 

4.2.5.- Ares para Is salud. 

En este apartado se persigue el propósito de: 

•onentsr s los alumnos hacia una adecuada educación sexual y hacia la 

práctica de una higiene ffsica y mentar y •Atender las necesidades derivadas de la 

Identificación y afirmación de fa personal/dad de los alumnos• (Op. cit. pp. 79). 

Para lograr lo anterior, se llevaron a cabo actividades tales como: 

1. - En cuanto a promover acciones para precisar el estado de salud ff sica y 

mental de los alumnos. Teóricamente, se tenla que hacer contacto con personal de 

Instituciones especlaffzadss, sin embargo, al acudir al Centro de Salud de Is 

Comunidad se argumentó la falta de personal que llevara a Is práctica semejante 

labor en poco tiempo. De ah(, se decidió solicitar a /os alumnos un examen médico 

sobre: 

- vista 
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-ofdo 

-boca 

-pies 

Debe menC/onarse que éste trámite, nie tomado por los padres de familia 

como uns molestia extra, ys que, si lnscrtblr a Jos alumnos, se les exlgf a, también, 

un examen médico (el cusl, consegulan siempre en términos de SAfi.Q, aún 

cuando /os nlnos padecieran enfermedades graves y crónicas, por ejemplo, 

epilepsia), por lo tanto, la manera de conseguir un examen más, no representaba 

ningún problema, si de cumplir con un trámite más se trataba; aún cuando se /es 

aclaraba que se trataba de una forma de detección de alguna enfermedad. Por otro 

lado, la infonnaci6n del estado de salud ff slca de sus hijos a los padres de familia, 

resultó i"e/evante, pues la mayoña o más bien todos, ssbf an mejor que el 

orientador, la situsción de sus hijos, con respecto a este punto. 

2. - Se orientó la educac/6n sexual de los alumnos por medio de trabajos de 

investigación sobre: 

- El amor en la adolescencia. 

- La sexualidad. 

- Pfanificaci6n familiar. 

- Enfermedades venéreas más comunes. 

- Desviaciones sexuales más t'recuentes. 
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Dichos temas fueron expuestos por los alumnos, utilizando recursos diversos 

como son: teatro, pelfculas, productos (antlconcept/vos}, etc. 

3. • Se dio una conferencia sobre el aseo de la boca, por parte de personal del 

Centro de Salud Comunitario. 

4. • Se promovieron algunas medidas para prevenir enfermedades más 

comunes y conservar Ja salud, por ejemplo: Exposición sobre enfermedades 

gastro-lntestlnales y resplratortas, asf como medidas para preventrtas. 

5. - Se elaboraron perfódlcos murales sobre diversos temas de salud: 

alimentación, aseo personal y medidas antlcontamlnantes. Todo ésto, en 

coordinación con otros orientadores, profesores y alumnos. 

6. • Se pidieron trabajos de Investigación a los alumnos, acerca de los problemas 

sociales que más frecuentemente equejan a la juventud: pandil/erismo, 

drogsdlcclón, deserción escotar, embarazos en la adolescencia, tabequismo, etc. 

7. - Se llevó a cabo una conferencia sobre farmsco-dependencla, por parte de 

personal del Centro de lntegracl6n Juvenu A. c. 

8. - Se detectaron a los alumnos con los mencionsdos problemas y se trato de 

orlentartos por medio de entrevistas y seguimiento de casos. Es Importante 

mencionar que fUeron contados los alumnos con éstos problemas y no fue 

necesario canalizar a ninguno de ellos. 
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9. - Se guió a los alumnos para que expusieran sobre temas propios de la 

ado/escenc/a, asf como también, para que se autoanalfzaran en función ·de lo 

aprendido. 

1 O.· En las reuniones con los padre~ de ram111a, se tocaron aspectos relevantes en 

la etapa de la adolescencia, con el fin de fomentar relaciones positivas padres

hijos. 

Con todas estas acciones, puede anrmarse que una parte de esta área fue 

acertada, en la medida en que los educandos conocieron algunas peculiaridades del 

adolescente, sobre todo, cuando corroboraron que su comportamiento no era 

"anormal" o "pecaminoso"; encontrando una forma poslttva y agradable de conocer 

y dar a conocer: representación teatral y libertad de ver una película sin temor a que 

los "sorprendieran" y los condenaran por ello. 

No puede decirse lo mismo de la parte correspondiente al diagnóstico de 

alguna enfermedad física, pues como ya se mencionó los padres sabían mucho 

mas que tos orientadores acerca de la salUd de sus hijos; pero, lo mas delicado y 

relevante a considerar, es que el orientador no es médico. Aún cuando la salud 

ffsica es Importante, la forma de dar1e soluclón no esta en las acciones que para ese 

menester se nevaron a cabo. 

Al enumerar las acciones levadas a la pracUca, en cada una de las areas de la 

Orientación Educativa en una de tantas escuelas secundarlas del Estado de México, 

se ha tratado de dar a conocer y al mismo tiempo evaluar dicho quehacer (funciones 
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reales), como resultado del "deber ser" (funciones formales), plasmado en un 

manual. Al comparar éstos dos aspectos, notamos que hay una substancial 

distancia entre ellos: Teóricamente se enfatiza la atención al alumno; sin embargo, 

al penetrar en la realidad (Escuela Secundaria Of. No. 102), puede visualizarse que 

el alumno pasa a segundo término. Mas alJn, si analizamos que los objetivos que 

persigue la orientación son, imptrcttamente, los mismos que pretende la educación 

secundaria en el Sistema Educativo de nuestro pafs (ver Manual del S.O.E. p: 7, 9 y 

1 O) y que ésto objetivos estan sujetos a una polltica educativa de sexenio; 

entonces, ya no hay diferencia entre educación y or1entacl0n. Lo anterior, viene a 

agravar la situación, ya de por sf dificil de la orientación, mencionada en el capitulo 11 

de éste trabajo y que radica en carecer de un marco teórico, métodos, y por ende, 

objeto propio, el cual se confunde y mumpllca, trayendo como consecuencia, en una 

diversidad de funciones en las que no se determina ninguna efectividad, ni siquiera 

en los propOsttos formalmente establecidos (que adolece serlos problemas al ser 

elaborado en base a necesidades generalizadas y "modas educatlvas1. 

En el capitulo siguiente se abordara el problema de la indeftnición conceptual 

de la orientación con respecto a las metas que ésta persigue; asimismo, se 

expondrá una postura particular ante la problemauca detectada en la teorfa y la 

practica de la orientación educativa y vocacional en la escuela secundaria. 
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CAPITULO 5. PROBLEMATICA EN LA ESC. SEC. NO. 102 Y 

ALTERNATIVAS DE CAMBIO. 

5. 1 Problemática. 

5. 1. 1 comparación de funciones formales y reales. 

Al llevar a cabo la comparación de las funciones formales con respecto a las 

funciones reales del orientador educaUvo en la Escuela Secundarla No. 102 Estatal, 

puede notarse lo siguiente: 

a) Dominio de la cantidad sobre la calidad en el cumplimiento de las 

actiVidades especificadas en el M.o. E. 

b) Mayor número de actividades administratiVas y de mantenimiento del 

edtnclo escolar en comparaclOn con las dedicadas a la atención de los alumnos. 

c) Desplazamiento del apoyo al alumno a términos secundarlos. 

d) El M. o. E., constituye el producto de intereses institucionales de "sentido 

común", alejado de las necesidades reales de tos alumnos. 

e) Existencia de una pracuca acrruca y mecanizada por parte del orientador 

educativo, al regirse de acuerdo al M.o. e. en su totalidad. 

f) Deterioro de la Imagen del orientador dentro de la comunidad escolar. 

g) Ineficacia del servicio de acuerdo al Ideal teórico de la orientación. 

h) Desempeno de la labor por cualquier persona con preparación de Normal 

bhica. 
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Los puntos anteriores constituyen la problemática generada de la práctica en 

un contexto particular. Para poaer plantear una altemauva ae cambio, se 1nc1u1ra 

dicha problematica en cuatro rubros: status y rol del orientador, actualización, 

recursos materiales y condiciones laborales. 

5. 1. 2 Del status y el rol. 

Hasta este punto, se ha esbozado una panoramica general de la problematica 

que enfrenta la or1entaclón en la Ese. Sec. No. 102. En lo referente al status y rol 

del orientador, entendiendo estos conceptos como lo maneja Parsons: 

•El status es la posición que tiene en la sociedad cada uno de /os actores 
y la conciencia que adquiere sobre dicha posición, por ejemplo, en el grupo social 
que integra la famllla, cada Integrante posee un status como el de ser padre o 
madre; qui4nes ocupan una posición de autoridad o el de ser hijo, sobrino, 
nieto, nuera, quiénes ocupan una posicl6n de subordlnscl6n ... •. 

•Rol es por otra parte, la actividad desempenada por /os actores en la 
posición que ocupan~ o sea, es la labor que el actor realiza frente a otros en el 
proceso de interacciones cotidianas. (cit. en Gutiérrez P., 1984. pp. 186). 

En el caso del grupo social que conforma la escuela en cuestión, existe oo 

status y un rol para el orientador como consecuencia de su participación como actor 

en un orden preestablecido plasmado en un Manual y las disposiciones de la 

autoódad, donde necesariamente se gestan relaciones de poder. De esta forma, 

para Parsons, todos los miembros de la lnstltud6n educativa deben entendefM 

como una unidad integrada por partes que adquieren significación y sentido en su 

relación mutua y en relación al todo, para mantener un estado de equiHbrio que se 
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tratar~ de defender cuando este sea amenazado, mediante la normatizaci6n o 

control para la aceptaclOn de valores y patrones de status y roles que son 

convenientes al sistema o grupo social. 

como ya se na menctonaao en et caprtulo 11 y ae acuerdo a Rlverolh (Vario$. 

1989), la orlentaclOn educativa, surge como una necesidad dentro del complejo 

educativo, representado un producto de la división social del trabajo pedagógico. 

Dadas las dificultades en el proceso de ensenanza-aprendlzaje, era urgente asignar 

un "profesional" con status y rol capaz de facilitar la labor de adaptar, moldear y 

dirigir al alumno de las escuelas al campo laboral. 

SegOn este mismo autor. la orientación educativa constituye una práctica 

pedagógica humanista, dirigida al servicio del alumno, lo cual no siempre es 

compartido por las Instituciones quiénes se preocupan más por las cuestiones 

polltlcas y administrativas, en vez de cumplir con el compromiso de favorecer al 

alumno educacionalmente hablando. Asimismo, propone que una forma de 

vatorlzaclOn del objeto, carácter y funcionamiento real de ta orientaciOn es por medio 

def análisis de ta práctica, la cual puede entenderse en dos sentidos: 

- Como praxis, entendida por Marx: 

•eomo la concatenación de todas las acciones del hombre por las que, al 
tiempo que éste es el productor de la historia, se denne como sujeto de esta misma 
historia·, consiste en •revolucionar al mundo existente, atacar y transformar 
prácticamente al estado de cosas que ha encontrado• (cit. en: Varios. 19BP. pp. 
25). 

- Como acción pragmática, en donde la utilidad se antepone a ta verdad. 
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•H/st6ricamente lss dos prácticas se contraponen en Is lnstltuc/6n educativa. 
La primera se realiza contra-Institucionalmente y en tlrminos de una práctica de 
reaffltencla; la segunda, te expresa mediante un discurso que poder& Ja 
funolonalld8d u operatlvld8d, sobre la realidad•. (Vanos. 1989. pp. ~). 

La práctica de resistencia, continúa este autor, .es entendida de acuerdo a los 

siguientes puntos: 

- En térmínos de dominación, el oprimido es un ente activo frente a ella. 

- En cuanto al poder, la relación no es unidireccional en tanto existe una 

resistencia por parte del sujeto oprimido. El poder existe a nivel macro y micro. 

- En términos de transformación social, existe la necesidad de reivindicar la 

resistencia con el objeto de transformar la ntructura de dominación, lo cual implica 

el desarrollo de una acción reftexiva en tomo a los problemas de poder y dominio 

entre los elementos que participan en la educación institucionalizada. 

- En cuanto a los mecanismos de resistencia , implican una reestructuración de 

la práctica en base a un proyecto ubicado en el contexto educativo, social e 

histórico; apegando a estos elementos sus funciones y estrategias de intervención. 

En base a lo expuesto arriba y a lo analizado en este trabajo, los orientadores, 

como actores de una práctica o rol, en el Estado de México, poco hemos 

revolucionado en ella para mejorarla, aún cuando ya han existido numerosos 

intentos por determinar la función orientativa desde aspectos teóricos, conceptuales 

y metodológicos. 

Idealmente se ha esperado que el personal encargado de esta labor logre los 

objetivos marcados en la orientación educativa; no obstante. al levar a cabo el 

análisis de eUo, encontramos que ese ideal se ubica lejos de la realidad y que la 

práctica mísma lo ha Hevado a buscar alternativas que respondan a las expectativas 
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generadas, en forma individual y sin un plan organizado o proyecto, o bien, a 

adaptar actttudes de apatra o fatalidad reallZando acttvldades impuestas y 

desligadas de las necesidades de los educandos. Al dar respuesta a las demandas 

institucionales en los términos que ésta determine, el orientador adoptara formas de 

coacciOn y represion que en nada se parecen a una adaptacton armOnlca del 

alumno hacia su medio social, en otras palabras, asumirá el rol de "Verdugo" y su 

efectividad sera evaluada en la cantidad y calidad de los castigos Impuestos. En 

este reporte, es notoria la practica administrativa de la orientación educativa en la 

Ese. Sec. No. 102, pues a lo largo del clclo en cuestión y otros ciclos ha perdurado 

ta apariencia burocratizada de una practica que muy poco tiene que ver con las 

necesidades e intereses de los educandos, ya que lo importante es cumplir con la 

entrega oportuna de documentos y la buena imagen del edincio escolar. 

Con respecto al status del orientador, supuestamente, la mayoría de los 

orientadores deben ser profesionistas en el área de pslcologra o pedagogía, por ser 

estas "ciencias" mas apegadas a los objetivos de la educación en general, sin 

embargo, en esta Institución educativa, cualquier persona con estudios básicos e 

Incluso estudiantes en cualquier area a nivel licenciatura, puede aspirar al puesto si 

se cuenta con una recomendación personal de algún funcionario de la institución, En 

estas circunstancias, la orientación constituye un campo laboral del psicOlogo, del 

padagogo y de otros profeslonistas o "pseudo-profesionistas" que por múltiples 

razones realizan este tipo de actividades. Este hecho, aunado a lo que 

formalmente, según lo estipulado en el M. O. E. le corresponde al orientador 

educativo, tiene directa repercusión en las relaciones que se mantienen con todos 

los elementos de la comunidad escolar: relación orientador-orientado; orientador-
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docente; orientador-dirección; orientador-padres de familia; orientador

admtnistrauvos; onentador -onentador. etc .• debido a las dlVersas formaciones 

teórico-metodológicas y a las peculiaridades de su práctica, las cuales dotan de 

ciertas imágenes al orientador ante los alumnos: "castigante", "represivo", 

"chismoso", "miedoso", etc. La Imagen del orientador no es exclusiva de los 

alumnos, esa Imagen trasciende a toda la comunidad escolar. De esta forma, para 

los directivos el orientador es aquella persona que da atención a los alumnos; pero, 

en primer lugar, es un apoyo hacia ellos en forma lncondlclonal. Para los 

administrativos constituye un apoyo para la entrega oportuna de documentación y 

datos estadísticos. Los profesores por su parte, varían su percepción hacia éstos, 

debido a sus diferencias de personalidad, nivel cultural, educacional y formación 

te6r1ca acerca del alumno; para algunos, el or1entador no es necesario, otros pueden 

considerar1os un apoyo para los alumnos como "consejeros" o "jueces" y 

ocasionalmente como "secretarios" y siempre como "prefectos". 

Por último, para los padres de famUia, el orientador, muy pocas veces 

constttuye aquel personaje que trata de conciliar los conflictos en la relación padres-

hijos, orlentandolos para opttmlzar la organización del Uempo de los alumnos y 

fomentar la relación y el apoyo. Por lo regular la imagen es de aqueHa persona que 

directamente informa del mal comportamiento de los alumnos, de su bajo 

aprovechamiento académico, de las call1k:aclones periódicas y el que hace los 

cobros de cuotas, entre otras cosas. 

con IO dlCho, se trata de nacer lncapié en el status de bajo nivel y el rol 

detenorado del orientador en la Escuela Seaniaria No. 102, como producto de su 
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actuación en la práctica real, en contraste con lo estipulado en lo formal. También 

se esboza la dlftcunad de una actitud Innovadora o revolucionar1a a lo que ha sido la 

orientación en este contexto particular, en tanto no se trabaje para los 

requerimientos del alumno y por el contrario, se siga respondiendo a la demanda 

burocratfca de la Institución. 

5.1.3De la actualización. 

Mucno se habla de que la educación debe responder a las exigencias de 

nuestro contexto histórico/social; ésto implica un equilíbrio entre ambos 

componentes. A la sombra de los fines de la educación, ha surgido la orientación y 

al Igual que ella debe responder a las demandas que se le presente. Para lograr1o, 

es necesaria la actualización constante de los encargados de este servicio. La 

actualización, en términos educatiVos, se refiere a "una actividad profesional en 

proceso de mejoramiento". (Ofaz R., 1992, pp. 2) . 

oraz. R. senala que la actualización como proceso, puede considerarse como 

formación escolar1zada y como la formación en ejercicio: esta omma tiene como 

condición la práctica, en la que se incorporan diferentes formas de construir 

conocimiento, apncar1o y evaluano. Es verdad que dentro de las limitaciones 

mater1ales y humanas de una escuela, el profesional con ética tratara de mejorar su 

labor, Imprimiendo calidad a su practica o creyendo hacer1o; no obstante, 

precisamente en la excusa de actualizarse en el ejercicio, en la Sec. 102, los 

or1entadores han cardo en el extremos de oMdar la necesidad de apoyar ese 

ejercicio con una conceptualización teórica y por ende metodológica de la 
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orientación, subordinando su práctica a la experiencia emplrica del "deber ser" o al 

"senudo coman": Hago lo que dicen que debe ser", "hago lo que otros hacen", "hago 

lo que me funciona", "hago lo que creo o como lo creo", etc. 

DlftcUmente nos encontraremos con orientadores que sobre el ejercicio de su 

labor, únicamente, logren una verdadera transformación profesional, pues 

recordemos que la teorla implica la práctica, como esta implica la teorra en el 

moVimlento elfptlco del proceso de conocer. Pocos son aquellos que analizan 

críticamente y teorizan acerca de sus experiencias, desechando e incorporando 

nuevos conocimientos a su labor, con el fin de perfeccionar cientlficamente la 

práctica de la orientación. 

Asl pues, con respecto a la actualización en forma escolarizada y en el 

ejercicio, en lo que se reftere a la Sec. No. 102, ésta fue nula, pues en el ciclo 

escolar 1990-1991, para la orientación educativa, solo se nos reunió para dar 

información sobre la nueva polltica educativa (Modernización). Por otro lado, los 

cursos sobre planeación educativa y atgunas cuestiones técnicas de la educación, se 

dio sólo a los profesores de horas clase, ya que los orientadores se daban a la tarea 

de inscribir en el periodo inter-anual. 

La exlStencta del Manual de Orientación Educativa para las escuelas 

secundarias del Edo. de México, ha propiciado, por un lado hacemos creer que 

nnalmente la orientación se esta nevando a cabo como se debe • por tener los 

lineamientos establecidos que facilitan nuestra pracuca, al apegamos a enos; por 

otra parte acrecenta la apatfa a la actualización, en tanto se cuenta con una gufa 
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que nos marca todo lo que orientador debe hacer, aunque ese hacer no se apegue 

a las necesidades reales. 

5. 1. 4 De los recursos materiales. 

En estos tiempos de gran desarrono tecnológico, apHcado a todos los aspectos 

de la vida del hombre, es obvio que para la educación, este avance no pueda 

ignorarse. En un esfuerzo continuo para lograr un aprendizaje significativo: 

psicólogos, pedagogos, sociólogos y todos los profeslontstas Interesados en el 

campo de la ensenanza, han destacado la importancia de materiales didécticos y 

espacios apropiados para tal efecto, para Freinet (1985), por muy modesto que sea 

el equipo o materiales escolares, éstos determinan en buena medida el 

mejoramiento del rendimiento. Para Chadwick (1979) al considerar a la escuela 

como sistema deben detectarse las parte que lo componen para asr determinar la 

flmclón e importancia de cada una de ella; de esta manera, los recursos ma~eriales 

con que se cuenten serén de vital Importancia para el buen funcionamiento de dicho 

sistema. 

En lo que se refiere a la orientación, es notoria la importancia de los recursos 

materiales para poder nevar a cabo el servicio, sobre todo, en lo que concierne a 

instrumentos de evalUactón, directorios, catilogos profeslogréftcos, aparatos y 

espacios flsicos apropiados. La Escuela Sec. No. 102, en ese ciclo, no pudo dotar 

a la préctica con los elementos mlnlmos en este aspecto. Un problema bélico 

consistió en la reproducción de instrumentos de evaluación para la orientación 

vocacional de los alumnos de 3er. grado, a pesar de la importancia de esa érea; 
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L08 atpedo9 l'IUll9rlal11 reperaan di'edamenta en ta caldad del HMcio, 

pues a nadie 11 guita venatar' - problema en pOblco. La objetividad de &n1 

prueba, tambl6n dertva de In condlc:lones en que 6á H aplque. SI ta bidón ea 

orienlar, no puede hac:erH • et propio ortentador no conoce la altematlvas 

~. tanto laborales como de estudio y los <tk"ectorlol y catélogos 

ac:tualzadoe reutan de Vlbll lmpoftanda para ea08 menesteres. 

5.1.5De In condiciones laborales. 

otro de los aspec:t08 que conlribuyen a ta conMtVaclón de ta prtctica en los 

t6rmlnos preestablecktos para la orientación, en donde atu1dan los requerimientos 

tuocnacos por encima de 1a necealdades del alumno, ea la forma de contratación 

de los ortenbldores, en la l!lc. Sec. 102, la cual H da de a.cuerdo a los ligulentn 

crtter1os. 

- Contar con recomendaciones personatn de algún directivo o persona 

lntklyente dentro del liltema. 

- Ser esludlante o egresado, preferentemente de &n1 Normal o Untver91dad del 

Estado de M6xico, en cualquier na. SI se ea egresado de otra Unlvenlidad H 

debert contar con estudios de pslcologfa o pedagogfa. 

- Aceptación de &n1 contratación en *1nil08 de "lnlertnoa·, qul6nn cantCIO 

a.: wvicio rMdlco (8"" cuando en el talonario de pago • haga deducá6n por 

conc.pto del mllmO); derecho a dfa ec:on6mlc:08; compwaclones eXlra; lcencla 

mtdlcas y derecho al voto para la elecd6n de dlrlgenln •ldlcalea, to que 1rH 

como COl'1MCUenda directa, no contar con los beneftdos que 6lte pudiera ottecer. 



Por otra parte la obtenáón de la bnlftcaáón de la plaza esta condldonada por 

lo ligulenle: 

- CUmpllr, mfnlmamente, trn anos en el seMclo. 

- Ser egresado de wia escuela del l!ltado de M6ldco, pnmeramente. 

- Haber conseguido un nombramiento antenor en t6rminos "lupem.nnerano" el 

cual evita la renovaáón del nombramiento lntemo ano con afto. 

- Someterse a un conano ncalatonano que esta dado por un puntaje 

obtenido en base a: preparadón acad6mica, evaluaciones hechas en la institución 

anualmente, asistencias a eventos sindicales (1ro. de mayo), antigOedad, etc. 

- Esperar los reUtados de la Hlecd6n. 

Cabe aclarar que la obtención de un nom~mlento superior af de "interino", 

puede hacerse por vfa personal o por vra llndlcal; siendo ésta omma la mas cttncl, 

pues al ser interino no se es miembro de esa corporaáón de trabajadorn y por lo 

tanto no hay mpuesta para 61. 

Lal dtftc:Utadel, que esta forma de contrataáón y concldonn laborales 

acarrea a la actitud del orientador, se traduce en lo llgtiente: 

- lmposlbllldad de voz y voto en la toma de dedllones concemlentn a In 

condiciones de la practica. 

- Obltllc:ulzaáón de una actilud Innovadora y revoluclonarta en un contexto 

particular. 

- Acato de los requerimlenlol de las llUlortdadea. 
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La cific:dtadn, que eá forma de contrataci6n y condic:ionn laborales 

acarrea a la ac:atud del ot1enl8dor, .. traduce en lo ligulenle: 

- lmpaelblldad de voz y voto .. la toma de decilionM concenHntM 1 In 

concidonee de la lridica. 
- Obstpa!lzaci6n de ll1I lctllUd lmovldorl y rwolucionaria en ll"t contexto 

particular. 

- Acato de los '9quertmilntol de In autortdades. 

Loa pll"tl09 anteriores repercuten directamente en la realzación de ll1I 

prtctlca acrftlca y mecawitzadll, .a el temor de ~ el empleo. 

· Si tomamos .. cuera loe datos arrojados por ll"t estudio sobre el perft 

pro~ de los on.ntadorea en 1a Cfltl!SI! oe c1c1o nco1.- 1991-1 m, 
tenernos lo llgulente en cuanto a cat8gorfaa: 

- 57% Personal de bale (en 1U mayorfa normaliltaa). 

- 19% Personal 1Upt1TU11«111o. 

- 24 " Pertonll Intimo . 

l!ltas ctftn rnueAw1 que los lntemoa constftuyen ll"t menor oomero que el 

personal de b8le y que, aparentemente, el PQR*lblje de los pmneros no es 

ligl lltlcdvo parm forrlel ál la c:rftica y el cambio y que por lo tanto no constituye ll"t 

problema parm la prtc:tk:a; *' embargo, 11 compararnos el pon:enblJ• de los 

lnterfnoa (24%) con el de ll1IV9rWlarloe (22%), (dalo mendon8do .. el capruo 11), 

encocnmoe ll1I leve clfenMldl (2"). l!llo reuta ~. ·ya que 



supuestamente, loe Llivenaitari09 cuentan con uia formación teórica y metodol6glca 

que In permttlrfa lograr cambios. 

Por otro lado, no puede aaegww uia r-.tenc:ia al cambio, por parte de los 

orientadores de base; no obstante, 11 han exlltklo Intentos de nlllls y c:rfllca a la 

prflctfca por parte de lloe, en lll9 contexto parUaar: la ese. sec. No. 102, tales 

Intentos no H conocen, aím cuando se ha tenido la oportooldad de participar en 

foros, pun solo tra de siete or1entadores participaron en dichos eventos dlnnte el 

ck:k> de lll9 reporte. El Importante aclarar que de nos tres orlenCadOrlS: dOI eran 

Interinos y lllO de bale. 

5.2 AJtematlv8s de solucl6n ti /ti problemMlca detecttldtl. 

En la primera parte de este capftulo H nttn considerando algu'loa problemas 

en base a la prjc:aca ejercida en la ncuela ya mendonada. 

Problemas como la lndeftnld6n de conlenldol por falta de marcos teóricoa; el 

aempo dec:lcado a labores admlrlilllatMll, de prefectln y de "HNtllmo"; rana de 

materiales y de espacios; litLmdonet laborales n.tabln; status y roles 

detertoradOI; dlfla*ades en la formacl6n y adUalzaclón de onentadorn, etc., son 

dlemn que constantemente wi orientador tiene que enhntllr, ¿cómo poder 

cumplr la tarea o In taren encomendadas, ya sean propuestas o lmpuntas?, 

¿cómo responder óptimamente ante In clvnn exigencia• de lol elemenlol que 

con.atuyen el tlltema ncolar?, ¿hacia donde deben dlriglrM lol esfUerzos de wi 

orientador eacoaar: al akunno o a In autoridades?, ¿qué n en realdad el 
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orienbldor?, y lobre todo ¿pn qu6 liw et orientador?. Todn tstaa preg&rdn no 

c:onducM • plante• doe prop ...... btlkn, llCMrtJlndo que todo cambio lmplk:a 

U:t18 y est\.lerzo. Mucho9 ortenbldorn nos hemos quejado, con justa razón, del 

tiempo, de los mateñatn, de los npadoe, del tueldO, de In adividadn, etc.; li1 

embargo, no hemos tnllcencldo el planO de In quejn, halbl que algOn •mento 

ajeno {muc:hn veces y en wm opH6n muy penonal} a runn prtcaca cotklana 

(como lo es la obtenc:iOn de lit tftl*>), nos lmptáa a conocer y por lo tanto 

cuestionar lo que mecink:amente M venfa haciendo, lirl valorar lol alcances de la 

prtdlca en 1a determlnadOn del mu y rol del ortel'Ddor, que ac:tuatmente........, 
un detertoro conllderable en la escuela mendonadl y lirl temor a eqlivocación, 

también en otros contexto.. st la prtc:Uca 8c:r1lca nos ha ampliado la hcompnnl(ln 

de ooemo papel; .. 1a prtdlca mllma 11 que puede reMnclcar 11 cddad del 

Mnlicio, demostrando que ~ de wm Unlvenldad, 8lltldo a In expertencin 

del trabajo y wm conarm labor de aduallDdOn, pemdaltn levar a cabo In metas 

deftvadll de t11 objetivo anAllll de 11 probllmftca que requiere IOludón. 

5.2.1. La altemattve SOdtll. 

Ptiverohl, (1 HS), expone llt8 serte de trabajos que M apartan de 11 pr6ctica 

ot1entadora ejerdda pelcol6gicamente; eltO •, segQn el Mor, Ignorante de la 

fll1cl6n IOClal que anple. l!n dlc:hoa 1nlbajo9, ......... la 1\l'IC:tOn de coacdOn y 

concer110 localZada en wm prtc:aca ocdll de la Ortenladón. esta C08Cd6n y 

C<nM10 etart presenta en 11 fonn8d6n acad6mk:8 de lol ntudlantn a pmar de 

In necesldadel y requertrnlenlo9 IOdalet, pollllc:o. y econ6mlc:oa del proc:eso 

productivo. &te Mllor, ..... otros, atrlKlyen .. problem6lca actual de la 



Orientación al hecho, precisamente, de la falta de comprensión de lo que la 

orientación constnuye, IOCiol6glcamenl9 hablalldo. 

Alf, M cuestiona que acrfticamente loa orientadores hemos aumldo alglnn 

taren para loa que estamos totalmente lncapadtadol, pues M nos han 

encomendado loludones a problema talel como aprovechamiento acad6mlco, 

deMráón escolar, etc., lo que r-..ta impoll)le, debido a que - cat.Ua son de 

tipo económico y IOClal, y que a su vez genera la prtcUca de 111 rol prestablec:ido, 

realzando acclonea para In c:ualn no M necftlta estuclar. 

~ autor, también menciona que la modemzad6n y el neotuocratilmo 

eXlltentes en In lnlUIUdones, evita que el rol tlllt6rtcamente lllgnado al ot1entador, 

resulte heftcaz, aCm en su labor coactiva y consensual favorable a la misma 

lnslllUclón, lo cual se atrl>uye 111 problema de método y de~ prevaleáente. 

Alf, de acuerdo a Zarzar: 

• ... ef'lrmabtl que si el or1enttldor de8tlpttnclera del ptlllOf'tlfntl de /e eductlcl6tJ 
fonntll, no BUCedetfa nade, que lndufllwl este hecho ptlBtllf• deMpetT::lbldo·. Mn 
tldel8nte RJverohl Blfnnaba en la mlamtl obra que: -e. ef9cto, si la onenttlddn 
edclc«lva no revisa profundemente su discurso y su compoaJcJ6n actual, ya que he 
vet1edo en lonna lnslgnllfcante durMte medio siglo, Zarz• tiene toda la razón•. 
{op.clt pp. 38). 

Tarnbl6n ha aseverado que la orlentaá6n M ha c:oncebMto como 111 tratado de 

bUef18S costumbres o del buen dudad8no y que en esoe t6m1lnoe ldeallltas no 

responde 1 loa modol de wta e Intereses dll ldol11cente eslucl8nte. La lltlmatlVll 

IOClal que M propone, como c:onMCUenCla del MMlla de la f\n:i6n que la 

or1entad6n juega, es la lftdad y orgarmclón de loa Of1enC8dorM para mejorar la 

libJad6n profetional, i'lcorporando movimientos acad6mic:cHociales, formando 
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solamente io. soc:i6logol. Nin, lin tener W'I conocimiento amplo de In dendn 

IOClalll, la prUll pennlle 11 Udiillento de COl"llraclcdOn que ftnatmente 

conlevln a W'I cambio y no lo podemoe hacer lilndo ~. IOdólogoa, 

pedagop, etc., lirl caer en W'I dogmatllmo que ·noe lew a .,.,..- que L1111 

dlldplrll, c:onc:epdón ..,.,. .... o c:lenda .. mejor que otra, pues todas cumplen 

una blCIOn social que neces.tamera ntt a1 MMc:io dll modo de produc:dón que 

la genera. 

5.2.2Lll elematJva pM:ol6glt:a. 

Vlgldl (1117), M plantea la llgulenl9 pregll'iCa ¿l!a hoy Ll18 moda o Ll1ll 

necesidad hablar de PlicologJa? y ~ que no debe juZgne la lmportancta 

de Ll18 dlldpli'8 o dencia por .. llmple hecho de que todoe .. ocupen de .... lo 

cual, por otra pa'te, corrobora el int9r61 que 6a dllplerta. La plleologJa aparte de 

constlll.* Ll18 exigencia moderna, tambltn condluye Ll1ll 1e1lllblldad ~da 

h8da .. entenclmlenlD de los problemas tunanos. 

•AJ OOITfK los .,_, cu.m .. lltlgaba • un Imite, en que petflda que la 
Mcnlca no Nbrl•}am4e como Nl8tfO y~ .. contdllt6..,,.,,,.. un -r«omo al 
hombre-, "'° "· • 8'I"""°* valotw del _,,ttlu aln "'- cu.- ni .,,, ,. ~ 
IMs evanzacta y deplnda podf• contener un llglrlflctldo y un valor humanoe. 

Con e/ actual - f9totno 11 hombnl- • tnMfe de una conetante epelacl6n • la 
Pslcologla, llllltlmoe • la repetlcl6n modemll de una de aquellae. e~ má 
eentkla8 siempre por"'- hombres: Lll ulgenda de ,. revalotlucl6n de ,. persona 
sobt9 le tKnlctl. B hombre tUK:tt debe~ 11 M'Ylcio. de ltl Mena, lino ltl 
Mcnlca 11 wvlclo del hombte, mediante un deM'rollo eqcMNrldo y progre#IÑO de 
su penonlllldad". (Vlgllettl, 1087, pp. 5) 

Lo .anor es el pl1nclpal qumento del ¿por qu6? la ~ se Impone en 

el edlerzo de revalortzadOn del hombre; tno delde el pw1lo de vista teórico como 
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desde el pll'llo de vilá prtctlco. l!ltol ptl"llDI de vilá, pueden y deben conjll'1bne 

para rae.ar eftcazmente In acdones perUnentea que el trabajo con personas 

exige, haciendo pOllble que 111 t6a1lc8I est6r1 al Hr.1c:lo del hombre y no vtceversa. 

una altemdva del cambio para e\'ltar &111 prtctlca Impuesta, acrftlca y 
det.rtorada, en donde te confts1den loa medios con loa fines. una altematlva que 

lnduye c:onoc:tmientos dentfftcol actcptdot en la cmrera de plk:ologfa y pennlClra 

reconelderar el roe y ltatus del ortentador como real apoyo que plantea altemattvn 

de tc*JCIOn a loa edUcandos, cot1lldertndole en ., etenc:la de tunanos 

adolelcentn y no como mtq&Rn que deben fll1áonar ópUmament. la constttuye 

la Tecnologfa !duc:adonlll en la Orientación. ea propuesta nos pennlld echar 

mano de loa mecloa a nuestro alcance • Implementar arreglos perUnentn a cada 

problernitlca detect8dl; ademta puede levarle a cabo c:onjwltarnente con la 

propuesta IOdal antes elCflta. 

De acuerdo a Chadwick (op cit.), la Tec:nologfa lnltruccional o educacional se 

ha COl'lltlturdo en bae a trn tren: la Plk:ologfa, el l!nfoque Slltematlco y la 

Conullcad6n. Para detem*'ar con c:8tdad los aportes de cada lRI, 1e 

mendollar'in por separado. 

- Plk:ologfa. Ln mayores aportaclonea te deben a 6lbl na, sobre todo a 

partir de los c:onceptD9 y elbdol de Wllam Jamn, Watlon, Thomclke, Pavlov y 

Sldmer enn otros, con rnpec:to al apr91K1Zaje y concldonamlenlo con nnatn y 

MI ger'81 alZaciOn at aprenclz:lje tunMO. 
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l'ue a partir de la psicologla del aprenclzaje, con los trabajos de B.I'. Skinner 

en 1954 de donde derlVO la lnlUucdOn PR>CJ8rnada, la cual permlllO ll't 1rabaJo 

planiftcado a P• de ll1ll dm'a especiftcad6n de loa objeUvos y arlMlil de 

rnatertales; ar como de In c:oncldones y f1lles de lnltrucd6n y eYlluaci6n para loa 

llljetoa eicpertmenlaln. 

En ll1 prtnclplo la evatuad6n .. relacionó bálcamente con la medici6n por 

meclo de diversos lnllrumentos tates como prueba de lnt8lgenda y apatudn, 

pero, mn tarde la evaluación .. llOd6 con el procno fOrmatlvo dando paso a la 

realmentaci6n. 

Mn tarde, loa pf1ndplos del aprenclzaje y su metodologfa M aplcaron a la 

enMftanza con el objetivo de moclfk:arta y mejormta. 

- fnfoque llllemtaco. este campo contrl>uyó al concepto y a la metodologfa 

de la Tecnologfa Ecb:acional. SU prlndpal aportación es concebtr a tas escuetas 

como ll1 proceso de desarrolo de liltema, lo cual provee la pcelblldad de analZar y 

organizar loa componentes del mllmo pana el iowo de ll1 fin. 

- ComW11caci6n. l!a el tercer campo que ha contrl>Uldo al concepto de 

Tecnok>gfa Educacional y .. reladona con el delarTolo tea10IOglco de los mecloa 

de conuicadón en conjll1ci6n con liltemaa educadonales. 

La teaiologfa lnllrucdonal, entenclda como: 

"el dnatrollo de un conjunto de tlcnlcaa slstemMlctla y acompellantes 
conocimientos prflctlcos para dhJ«Jar, medir y manejar colegios, como sistema 
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educttclonales. La tecnologl• lmpllca el uso de Mcnlcas ,,.. otpanlz• 
16glcamflrte ooeae, actMdedee o funclonee de manera que puedan .., 
tlltemMlcatrwrt• ~ """'Pfandlde ytranamltJdae•. (Cegne, 1~ di . .,, 
Chtldwlck, 1fJ7fJ pp. 12). 

La t.cnologfa lnltrucdonlll esti lgada al enfoque liltemffco (anMlll, dlletlo, 

desmrolo, lnltrumenladón y evablclón), entenclendo al liltema como ll1 conjll1lo 

de principios o partes que operan o pueden opet'W' de manera Independiente -*• 
11 para conlrlx* a ll1 fil. 

Concebida aaf, la t9cnologfa ecl.lcadonal, o lnllrucdonal wfa la aplcadón 

clentfftca que lrdlye la lnfonnadón nec:eul1a para el mejoramiento de la educación 

en .. mmllfestaclones Vll'1adas y clvel'90I ntvelM en la educación formal. !n wa 
de lo Mtertor, dicha tecnología puede Hr aplcada a la Orlentadón Educatfva a 

nivel sea.l1darta en el !llado de México. 

l!lbl conceptualzad6n Incluye dos aspectos: por ll1 lado, penntle repretenlar 

a la nCuela como ll't lillema en., dlnAmlca y., ntructln ftlk:a y por el otro, 

lmplca los proceclmlentol, métodos y herramientas para dlsefto y operación del 

liltema. 

P4 ldentlftcar el tmbltO educadonlll como liltema, ea necesar1o ldentlftcar seis 

partes fwldarnenlaln, MgOn ChacWck, Opul dl 

tt) La eet7uc:trn, que oomtltuye el: 

"ordenamiento físico y trldlmemllonlll de todoe sus dlstlnto8 subsistemas 
oomponent•, elemefitoe, mlembro8 y f)Mn• (Chedwlcl<. 1 QTQ. pp. 25}. 



Dlellngulttndo la eelrudln ~- y la fflrudln oonoeplusl, en donde la 

p11mera serre e1 edlttCIO y su oontcrmectOn y • NOUnc18 ..,,.,, I08 oradOI. 

tlSlgnaturtta, pet80flal, eetudlantado, etc.). 

b) •Los procesos. Son los elementos de ttCCl6n o Is rnodlllctllcl6n a lo ltltpo del 

tiempo en los asp«:toe lnfotmllllvol y enetg«lco8 de un t1stema•. (Op. cit. pp. 2e). 

e) •tas entradas eon los elementos que entren al tJstema c»8de el supnltllt;teme 

ptlf8 ser translotmado o ptlf8 syu<W en el procno de transformacl6n. •(p. 2e). 

Aqul se Incluyen l8alr80S tanto humsn08 oomo no humanos (alumnos, 

personss, lnrnueb#n, medios, msterlsles, tlempos, presupuestos, objetivos, 

polltlcas, •'Xi(Jencín, neceeldadtls, etc.). 

d) Los egreeos o 196Ufadoa.· El eg1910 n el producto del sistema; n el 

f8flUltado de los ptOCnOS utl/lztldo8 ptlf8 tranllol'ms' 1tlS entradas. 

En Is educecl6r1 los ~ eon los alumnos que obtuvieron nuevos 

conocimientos. Dentro de los egl'8IOI se augleten, por et autor, tnts forrn• de los 

miamos: pl1mtlttos lntenclonaln (eprendlztljee lignlllcatlvos); eectHldsrios 

lntencloneles (por ejemplo: nuews empleoe, sctltudee no ptfWltltn, etc.); y por 

fJltlmo los no lntenclonaln (por ejemplo: mactrw que tnfMlen mlentnls los hijos 

NIM en la escuela, movllldlld en la eecala 90Cltll, debido al nivel flductlt/VO, etc.). 

En el caso de la Ortentttc:ldn, loe egtweoe ptltMJ1os lntenclonaln comllltJtfen 

en pautse de comportamiento telaclonsdas con los objetNoe dettv8dos de 1118 



neceekladee ¡»ttJculatM • cadtl caao y que tiene quct wr con el aprend/Zeje 

sJgnlllctltlvo; los NCUlldal1o8 lntenclonaltM tet011111 que wr con el deawrollo de 

otnl8 llCtMdlldtls como el propio deeempe/JO acacl4mlco, orgen/Zacldn del tiempo 

en la vida dlMta, ma10f' nlsteocla • las aula8, compottamlentos nertlvo8, ni 

como ectltudee poflltJva ante el rol del orlertador, etc.; y por fJltlmo loe no 

lntenclonaltM en donde podtfan VllUtlllzMN cambios • nivel social, • ptdt' de 

effclente de8IJlnpe/fo en ,_ dtttnrtee profetlonee y en los nlJcleo8 famlllaree. 

•} El ambiente. "'E•"' oornunlded o ~dentro de"' cual •xl8t• ,. eecue1a· 

(Op. cit. pp. 27), t1gar de donde provienen las entradas y • donde van • r los 

egreeos. E• en al el conjunto de cln:untltanclas y condlclonn externa quct 

lntruyen sobre., ttmclonamlento del sistema. 

f) Realltnettacl6n.- Por fllllmo, tMemol ... elemento que constluye ,. 

~ que,,._. "'11ateme ,,... oonanuar au ~ y"' ~te 

pennJte mantener, dlsmlnur, lllJlntJdtM' o modllfCllr SUtJ operaciones. Es la 

evalUacldn culdtldoetl de los egr980I ,,.. deterrnlMr ,. etfcecla de '°' 
mecanlsmoe o ptOONOS que .. ,,.,, /lwtldo • cabo dentro del lhltemtl. 

Como puede obelMne, echar mano de eupueetol como los upl/clldol, nos 

pennll8n tWltar el enctljonemlet*> de una prlctlctt, ya quct utlllttlfldo ... 

metodolo(Jfs ae <XJMetfa con lll>ettad de ptOgrem8I la acc:l6t1 de acuetdo • 

neceeltJtltdee ,..,.., OOltflldetando los l9CUIOS oon que '*111 llflCUflltl cuente y 

velonlndo la etlctlcltl de lo8 elfJmtJnta. l*flelptM""8. Ademá 91 V'Rtl/OIO el 

hecho de poder apllcM' '°' Mnnlnoe o pt1nclploe de sistema • todoe los nlvelM 



Incluyendo 111 modelo de /mJtruocl6n dentro del tlUltt, en la que ,. siguen utilizando 

mMoaoe tl'8cllc:lonB/e, a pesar de Jo contT8pfOduoent que resultan por no 

apegtll'le • ala condlclone8 tldecuedes (por ejemplo, el nfnnero exC98/vo de 

tllumnoe). 

AJ tomar en cuenta ,.. epcxtaclonee del enfoque llstemMlco lnfluldo en ,. 
tecnologfa mtrucclonal es potJlble disponer de un: 

•... prooeeo de deWrollo otdenedo y tlM//ft/oo o un conjunto de 
prooedlmlentoe que se pueden utHlzar ~ para tJMllzar, evaluar y 
dltlgnotltlcar la ntltuntleza de un sistema y los 1NUlttld08 de un deNtnpeflo para 
captar' con ~ todo lo necesario a esoe be y para pl'f1WHK le continua 
tlUtocomK:d6n del ttmc:lonamlento del sistema con el prop6slto de alcanZer los 
objetivos espec1t1coa•. (op. cit. pp. 32). 

!n suma, es t11 attel1o objetivo, que permtte aduar IOglca, ordenada y 

dentfftcamente en asalqWer tmblo profellonaf; opori6ndoM a la conjefln, 

ujetMdad, iduld6n o mero tenido cormln, derivado de lnt9r8les creados que 

muy ft"ecuentamente se usa en In escuela. 

De KUerdo al enfoque liltemtUco, deben liempre exa"*1arle aneo pasos 

f\niamenlales: 

•) AnMIM de llstema. Que constituye,. 

• .. .Al:IJvlded deecttptJva y ana/ftlca que conste de doe IMH18 t'undamenttllee: 
,. ntpt91entaddn o carectettztIIC#dn del sistema y el defJcUbrtmlento de probltltW 
dentro del sistema • (op. cit. p. 33). 

Por une perle ,. da lnbmtIIC#6n y deta/lea conet8tos y de utilidad ac:etea de 

dicho sistema, o ... ,. deealpcl6n y ceracte11zacl6n de los prooeeos báaloos y de 
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loe diwnos componentn. Por otra,,_.,., ae llfwa a cabo un minucioso estudio de 

lo8 egnNOS, en competllC/6n con In entrada,,.,.: 

•a) oomptWlder las meta• y objetlvoe dentro del contexto de au ambiente, b) el 
enunciado de /a re/acl6n entre objetlvoe y In medldn de tendll'nlllmo del sistema y 
e) el enunciado de la rehtcl6n bá#ca entre egt8808 deaeadoe y la8 entrada• o 
reccnos necesarios,,.,. el 11t1teme• (Op. cit. pp. 34). 

b) Dh#Jlfo de slstenula. EtJte P880 upe de la bWquedtt de aolucl6n a loa 

pmblemn ex/atentes o bien como resultado de un lllJ'*'8 de la lnformttel6n de un 

slstemn dado. MI un dleelto pocH comptender un cambio totlll o edlo camb#os 

en ttlgfm componente o pmceao. 

e) Deunollo de altltetnel. En base a lo8 dlael'Joe, ee ptOOtlde el deunollo, 

tteQún lo exljan lo8 caeoe ptliltJt:Ultlta. 

d) ln8tnJmentacldn de altltetnel. Con8/ste en tom. en cuetdtt el tl}utJte de loe 

componentes del áteme a un nuew elemento, analizando y .wJcipendo cambloe, 

l!l}utJtMdolae a /a nueva dln4mlca. 

e) Evaluaci6n del sltltema. Ea la ootroboraci6n de la efedivldttd de loa 

mecanlsmoe u8tldoct,,.,. el buen rendimiento del llatemtl. 

Una gran venCaja que noe once el enfoque .-ternftco, kdJJdo en la 

t9a1ologfa educativa e i111rucdonm, radica en que pueden nw de sotudon8rM 

toda dale de problema der*o de "".mtema, ya que eltt enfocado ., rendimiento, 

tomando en cuenta las....._ y loe~ en~ de la metas prop ..... 

Por oh lado, el ""'*'° l9c:nol6glco, no M relaciona con la UlllDdón de 

aparatos aoftlticadoe, sino con 181 lAlzrtci6n de t6a11ca, m6todos y IObre todo, 



conocimientos conftabtn de 6reas o dilciplnaa cientffk:aa que den ruenta, en forma 

mn Ntllfactor1a de loe problemas eclJcattvos. 

Aplicando la tea.ologfa educativa a la orienbldón te gozarla de las ventajas 

mencionadas, adema de que Mrfa pOlible una revalorización de los objetivos que 

6lta penlgue, ar como lJ'1 mejoramiento de loe procedlmlentol uaadol; elevando, 

por consiguiente, la caidad del seMcio y equibrando In expectativas profesionales 

con io. objetivos educacionales en fll'ICi6n de las necesidades y las potlbldadet 

,...._ de ll'1 ambiente. 

Muchol autores han aftnnado acertadamente que la mayorfa de io. problemas 

quedan fuera de nuestro lfmtte como orteneadorn, por ejemplO, cuando ll'1 alumno 

tiene que.,..._ la escuela para ne a trabajar o no atiende por pensar en 

problemas famllarn ctvnos (padres alcohóllc:oa, golpeadores, etc.}, e lndulo por 

pmtldpar de ellos como actores (vandalllmo, drogadicción, prodtudón, etc.), por 

eer dichos problemas de tipo econórnk:e o IOCiat, no obstante, el empleo del 

enroque dna1to permllrt dilmDk las cl1k:Utadn de lJ'18 tabor tan elllgente, como 

lo es la ortentadón educatM, en la medida en que permtUrfl al encargado de tal 

prtdlca, ejercer una actitud activa ante ela, intentando mejorar el seMdo con todos 

lot reanos a su alcance. 

Debe advertirte que etlbl propunbl no representa la panacea o la solución a 

todol lot problemas que la orientación enfrenta; no obstante, provee una alternativa 

al trabajo alienado de loe Of1entadorn. De ~ forma debe empezarse, dejando 

a lJ'1 lado actitudes peslmiltn que muy frecuentemente nos enwelven. 
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5.2.3Aplicaci6n de /a proptJfHlta a la pmblemlttictl expuesta. 

En ll1 primer lugar de este capnulo H menáona la problematlca entorno al rol 

y al lbltul de orientador con todas 1&a lmpicacionea en la comll'lidad escolar; 

tambl6n H detemmó que ese rol y lbltul, cllbl considerablemente de lo que Ideal o 

formalmente H npera, consecuentemente H tiene U11 Imagen diltorwk>nada y 

deteriorada del encargado del HMc:io, en base a las "pobres" actividades que 

reatlza; actividades que marcan el deber hacer reestableddo y arbitrarlo. La 

Tecnologfa educacional puede c:onstltlk 111 soludón a este problema, en la medida 

en que el orientador tendña oportooidad de poner en prjctica los conocimienlol 

adqUitdol en su formaáón e Incluyendo otros, que, obligado por su labor, tendrfa 

que Implementar, manteniendo U11 actividad conarm. De esta manera, ganarfa ll1 

rol de mayor calidad, demolCrando IU c:apaddad c:ientfftca ante la conuidlld . 
escolar, rncatando su lbltul como ll1 verdadero apoyo hacia los alumnQS, 

protnorn, autoridades, pa«n de farn91 y IOciedad en general. 

P.-. llevar a cabo la propuesta Hft8lada H ha lleYlldo a cabo el ligliente 

proyecto: 
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PROYECTO: La T•cnologla Educacional o ln~rucclonal •n la Orlen~acion Educa~lva 

[
-------------------- --------------------------------------- --------------------------] 
OBJETIUO GENERAL: Aplicar la Tecnologla Educacional en la prac~lca de la Orl•n~a-

clon Educa~lva. ll•vada a cabo •n la S•c. Of. No. 182 -Lic. 
Juan Fernandez Albarran-. 

- ------ ------- -- - - - - -----·--------- ----- -· ---- - ---- -----·--- - ---·- -- - - --- --- -------------
PRESENTACION 

El pr•••n~• ~rabaJo reproson~a un ln~•n~o de caMblo a la prac~lca d•I ••rvl
clo de Orlen~aclon Educa~lva. en la S•c.Of.No.182 -Lic. Juan Fernandez Albarran .. 

Al llevar a cabo un anall•I• d• dicha prac~lca. ••ha do~•r"lnado una probl•
"ª~lca •n ~orno a los slgul•n~•• aspoc~os: 

l. S~a~u• y Rol que •I orlen~ador educa~lvo fungo ac~ualften~• y qu• no va de 
acu•rdo a lo ~•orlcaft•n~• o•~lpulado. 

2. Sl~uaclon on cuan~o a la for"aclon prof•slonal y capacl~aclon d•I orl•n~ador 
quo proson~a h•~•rog•n•ldad y desac~uallzaclon ~•orlco-prac~lca. 

3. R•our•o• "ª~•rlÁI•• lnsuflcl•n~•• para ll•var a cabo la prac~lca. 
4. Condiciono• laboral•• ln••~abl••· 

Para ~ra~ar d• r••olver la an~erlor problefta~lca. •• suglor• la apllcaclon d• 
Tocnologla Eduaclonal o lns~rucclonal on •I aftbl~o d• la Orl•n~aclon Educa~lca 

lo cual por"l~lra r•valorizar lo• obJ•~lvos quo •• porslguon d•n~ro do olla. en 
base a n•c••ldad•• y proc•dlfti•n~o• acord•• a la• ftlsftas. 

Es~a propues~a no cons~l~uY• la soluclon a ~odos los 
la orl•n~aclon; •In •ftbargo. cons~l~uye una al~•rna~lva 
gor cl•n~lflco qu• podrla r•dl~uar bu•nos resul~ados. 

probl•ftas quo onf r•n~a 
d• ~rabaJo con Rayor rl-

---- ----------- --------- -·---- ---------- -------- ------------- ----------------------
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L•• ras•• qu• •• propon•n para ll•Yar a cabo dicha propu••ta son I•• slgul•n't••: 

Faso 1 • 

Faso 2. 

Faso 3. 

Faso 4. 

So 
con lo• 
h...,.ano. 

•> S•n•lblllzaclon y conscl.n'tlzaclon a runclonarlo• ••colar••· 
b) S•nslblllzaclon y con•cl•n'tlzaclon a orl•ntador••-

- Diagnostico cu.antitatlYo. 

Capacltaclon a Orientador•• sobro la tocnologla educacional. 

RotroallR•ntacion. 

sugiero que el siguiente proyoc'to ••a RanoJado por una persona qu• cu•nto 
conocl"l•ntos t•orlco• y practico• on lo qu• •• rorloro a CORPortaRl•nto 
r• I ao l onos 1 ntorp•r sona I ••· aspoc~os· oducat 1 yos y aM In l strat 1 Yos. 

Podrla ••r un P•dagogo o pslcologo con ••t• 'tipo do conoclRlon'to. 
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1: PRIMERA PARTE. Sef\gibilizaclon y consclentizaclon a funcionarios escolares 

1.Pr°"'over la ac~i1:ud posl~lva al caRbloll.Presen1:ar an~• las au~orldades escolares 
por par~• de funcionarios escolar••· en •I proyec~o aqul plan~eado <Incluyendo el 
~orno al s~a~u• y rol qu• •I orlen~ador Rareo ~•orlco-hls1:orlco y •I anallsls d• 
educa1:1vo cw.ple •n la ac~ualldad. 

2.Concl•n~lzar a los funcionario• ••co
lares de la IRpor~ancia qu• ac~ual"•n1:• 
d•b• 1:ener la orlen'tacion educa'tiva en 
las ac~ivldades de la ins'tl~uclon educa 
~lva. 

3.Lograr apoyo d• los funcionario• ••
colares para la r•allzaclon del proy•c 

~º-

las funcione• forftales y real•• del orlen
~ador> a fin d• que •• lnforfte al respec1:o 
de la probl.,.a~lca y con ••~o •• proplcl• 
un caftblo ac~l1:udlnal hacia la ftlsfta. 

2. LLevar a cabo una evaluaclon de la •f•c
~lvldad d•I servicio. con r••P•c1:o al •du
cando. por par1:• d• lo• funcionario• ••cola 
r•• Involucrados en el proceso de 1:ofta d• 
declslon••· a fin d• ••clarecer sl1:uaclo
n•• resrec~o al proyec~o y plan1:ear exp•c
'ta'tlvas •n'tre ellos. 

3. Exponer la• ven1:aJas d• la T•cnologla 
Educaclonal.•n cuan-to a su adar1:aclon a los 
recursos exls1:en~•• y a los logros poslbl•• 
a favor del buen funclonaftlen1:o d• la ln•-
1:11:uclon. 

SI LOS OBJETIVOS DE ESTA FASE SE LOGRAN, 
SE PASARA A LA SIGUIENTE. 
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1: SEGUNDA PARTE. Senslblllzaclon y Conscientlzaclon n la& Orlentndores. 

l.Proftov•r en el orl•n~ador1R•allzaclon d• un pan•I con 10•1-En •I plan~•I d•b•ran ob~e
una ac~l~ud posl~lva al orlen~ador••· coordinado por el ner•• Rlnu~a• ac•rca d• los 
caRblo. dando a conoc•r al que sus~en~a •I proy•c~o. dond• probl•Ra• d•~•c~ados. que 
orlen~ador. la sl~uaclon los orl•n~adores aborden lal PO•~•rlorR•n~•. ••ran ~ra~a
real. •n cuan~o al •~a~us probl-a~lca d• sus runclon•• dos"ª• a rondo en el cur•o. 
y rol que ocupa. reales y rorftal••· para que de 

••~a Ranera descubran su sl~ua-l-En •• curso deb•ran usar•• 
2.Concl•n~lzars• d• la lncon 

e Ion y •• conclen~lcen al r••-gru•ncla ~•orlco-prac~lca. 
P•C~O-

d• sus runclon••· 
Pr•••n~aclon del pres•n~• pro-

3.Conoc•r la IRpor~ancla qu•¡ 
Y•c~o a los orl•n~ador•• lnclu

~l•n• su par~lclpaclon •n 
Y•ndo •I Rareo ~•arico d• ••~• 

el proc••o •duca~lvo. Perolr•Por~e. •I anall•I• de las ru~ 
b~o una nu•va P•r•P•c~I- clan•• rorRal•• y r•al•• d•I 
va: la ~•cnologla •duca - orl•n~ador asl c°"o la ~•orla 
•ducaclonal. 

sobr• la ~•cnologla •ducaclonal 
4.Lograr 

los 
la par~lclpaclon d• 

IR•allzaclon d• un curso obllga
la orl•n~adores •n 

~orlo para los orlen~ador•• 
reallzaclon d•I proy•c~o. 

donde •• I•• lnrorft• con runda-
Ren~os 

~-ª·· 
~•orlcos ac•rca d• los 

Exposlclon d• la• v•n~aJas y po 
slbl•• logros d• la propu•s~a 
para •I buen runclonARl•n~o d•I 
••rvlclo y· por lo ~an~o •~a~us. 
rol y asr•c~o• rorRa~lvos. 
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2: PARTE UNICA: Diagnostico CtNvltltatlvo. 

t.COll\probar la •xi•~•ncia º~11.S• 
J•~iva d• los probl ... as d• bre: 

r•allzara un coloquio so- -En •I coloquio d•b•ran 
ob~•n•r•• unas R•Rorlas 

~-c~ados con •I ~-•~IRonlol-EI par•I ac~ual del ori•n•adorl~an•o de la probleRa~lca 
de cada ••c•or d• la COll\u- ¡•n 
nidad ••colar. los 

•1 si•~•Ra escolar ... dond•lc-o de 
par~iclpan~•• •xpondran su 

2.Se hara la J•rarquizaclon 
corr••Pondlen~• rara a~a

car run•o• ••~ra~egicos. 

pun~o de vls~a 'undaR•n~ado 

ac•rca de ••~• ••r•c•o y dond• 
r•alixara un deba~• con orlen
~ador•• qu• r•rRi~a ••~abl•r su 
probleRa~lca ac~ual y la• al~er 
na~iva• hacia el 'u~uro. Los 
rar~iclran~•• de es~• coloquio 
deberan ser r•rresen~an~es de 
~odos esos ••c~ores <au~orlda
des. P•rsonal. adlotinls~ra~lvo. 

docen~e•. es~udlan~e• y padres 
de 'a..illa. Es~o ayudara Ras a 
la senslbllldad hacia el caRbio 
ro•~•rlor. 

2.Se ll•varan a cabo encu••~a• 
sobre •I par•I del orlen~ador a 
~odos los ••c~ores d• la CDRU 
ni dad. 
3.o.rtnir los obJe~ivo• y ••~ra 
~•gias de accion d• la orlen~a
cion educa~iva en la escuela. 
R•alixar r•unlon•• in,orRa~lvas 

con ••~o• ••c~ores por ••rara 
do para darles a conocer los -
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3: PARTE UNICA. Capacltaclon a OrlenUKlores. 

Capacl~ar al orlen~ador en 
.cuan~o al ftaneJo ~eorlco-

rrac~lco de la ~•cnologla 

1.Dar un curso acerca del en 
roque •i•~eRa~lco y sus posi 
bllldades de u~lllzaclon en 

-Los cursos deberan ser con 
carac~•r obllga~orlo. 

- El ftanual o ftanuales no •• 

rrobleRa~lca par~lcular ••-1 .ran de carac~•r derlnl~lvo: 
gun el caso y darle a cono- 2.Dar un curso acerca de las pues 
cer sus runclon•• y relaclo- nueYas runclon•• Y relaclonelsuceslYo. 

del orlen~ador educa~iYo co 

educacional basando•• en laluna problefta~lca par~lcular. 

pueden caftblar en lo 

n•• nuevas r••P•c~o a los 
deftas ••c~or•• educa~lvos. 

los o~ros ••c~or••· 

poniendo enrasls en el ••~u-13.Elaboracion de ftanual•• 
dlan~•- que con~engan la lnrorftaclon 

2 APllcaclon de l
acere& del Proceder fte~odolo 

la ~•cno 1 ogla -
.educacional a rrobleRa~lcas glco del enfoque Y plan d• 

~rabaJo que Incluya los pro-
rar~lcular••· 

cedlftlen~o• a seguir en el 
derar~aften~o de orlen~aclon 

y las deft&S lns~anclas de la 
coRunldad escolar. 

4.Supervlslon y apoyo en la 
elaboraclon de los prograftas 
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4: PARTE UNICA. Retroal llllentaclon 

[
---------- ------ - --- - -------------
1. D•~•c•ar la erec~IYldad del •ervlclo a 
par~lr de la apllcaclon de la ~ecnologla 
educacional y las experiencia• de ~odos 
· - ••v;v••• -~,ulrldos con el rln de re 
~r-1 l"enur •u prac~lca y asl corregir 
la• ob••rvada•. 

-- -
l.Observaclon dlrec~a de la• conduc~as. 

2.COLOQUIO. El nuevo •~a~u• y rol del 
orlen~ador educa~lvo: Teorla y Realidad. 
Par~lclpan~••: f'unclonarlo• escolares. 
per•ona· I a-.1 ns I ~ra ~ 1 vo. docen~••. a 1 UPt 

nos. padres de faftlli"a y orlen~ador••-

3. PANEL. Todos los orlen~ador•• haran 
una au~ocrl~lca acerca d• la prac~lcl
cldad enfoque sls~efta~lco y de las nue 
va• runclones y relaciones. "•nclonando 
propues~a• de soluclon a los problefta• 
de~ec~ados. 

4.Elaboracion de ,..,.orlas respec~o a e• 
~os •Y•n~os. para su lncluslon en los 
..anual•• an~•• ftenclonados. 

5.Revislon blbllograf'lca ••gun las ne-
n•c••idades. 
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CONCLUSION 

M t6rmlno de este trabajo, M han dMatlo la fU1donea formales y ruin del 

Oñenl8dor !ducdvo en el smterna Oftdal de !ducad6n Media BMica del l!lt8do 

de M6Xk:o Y de WI conl8xto en pm1k:ular: La &cuela Seal1daria Oftcial No. 102 

"LJc. Juan trernMdez Albarrtn·. 

M leYarM a cabo la cornpm'8d6n de la f\a'ldofMs mendonada, pudo 

apredne la coneiderllble dlllancla que extlte ern ela en el lltlp9Cto CUlllbltlvo, 

ya que el apedo cuanlbllvo no presentó mayor problemtaca, en la medida en que 

M cunpleron la mayorfa de la adMdadn deeatln en el M.O.E. (Marul de 

Orlenbld6n Educativa). Aaf tenemos que la calidad del Mnlldo prnent6 

deftc:ienda, debtdo • problema talea como: .. detet1oro del mu del orientador, 

como procb:to de WI delconodmlerito. del prop6o papel Y de la impor1anc:la de IU 

fl.l1c:ión en el Sistema ! ducdvo; aplcad6n de adMdades delconectlldn de In 

necetldlldn reales de la pobladón; pñortdad a In c:unaories adriMaUvn; 

dllpluamlento del alumno a plano9 18CU1dartoe, • Nlfabldad en la liluad6n 

laboral. 

En base a la problemttlca det.c:tada en el presente reporte, M ha pr.encado 

wia tenlatlva de IOUdón: La Tec:nologfa Educacloi1n o 1111trucdona1 que, IRa1qU9 

no ntprWHnla el ftn de la problemtaca,. puede conlltufr el prh:iplo de W1 cambio 

lmportlnte en la snic:aca. 
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La plicologra presenta v.- altematlvas para la atención de los adolescentes 

~. en bale a la capaddad rnetodolOglca y t80f1Ca que tmplca. Son 

c:onodmiento9 que pueden utllzarM en wi momento determinado, al detectar 

problema del educando que est6n repercullendo dnctamente con su dnempefto 

acad6mlco y que puedan YalW desde aptitudes y rendimiento, hnta al8ltionel de 

personalidad. 

Lo rumano como objeto de estudio ha presentado severas dt'IWtadel, moUVo 

por el cual .. ha a.teltionado la denttftádad de las dllciplinn que de elo .. ocupan; 

*' embargo, con la Tec:nologra l!ducac:ional, Hrt posible Implementar 1ra1amlentoa 

etpee:Hk:oa a ll1I problemMlca especifica tambi6n, valorando constantemente su 

efectMdad, ya que constituye wi conj&Slto de t6cnlcal y conocimientos practicos que 

permiten clleftar, medir y manejar colegloa, orgarmndo lóglcamente actMdadel, 

1\.r1donH • lnltrumentol en forma liltemttica. 

Con ll1I fOrma de trabajo como la propuesta, H correglrfa parte del problema 

del atatul y el rol, la dlverlidad conc:ep1ual de la orientación; asf como la 

delYlncutaclón de loa objetivos con la actividades, las cuales ntarfan en 

concordanc:ia directa con In metas. 

Problema tales como la adl ialzllclón, tambi6n llldrfan favorecidos con la 

propuesta, ya que, como H ha venido mendonaudo, el encargado del wvido H 

verfa en la necesidad de lnnlClgar contll'Ulmente como consecuenda de la 

conltarn 9Ylluacl6n de la efec:tMdad de los medios para legar a las metas. Por 
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otro lado, los rectl'IOS tanto tunano9 como mateñaln, Hf'fan aprovechadol en au 

mt>dma capacidad. 

~ problemas como la llCuadón laboral de los 1rabajadores de la or1entaclón, 

p .. ID ruito y dada In p6llmaa concldones, en -. npecto, sobre todo para 

el personal i'ltertno, es acertada la propuelta IOdal (mendonada en el capftulo V), 

en cuanto a la orgarUadón de los or1entadores en grupos colegiados, 

orgarizacionn que luchen por mejorar la prtctk:a y .. condk:tones laboraln. 

Este tipo de organización, puede ..,. el cami1o, i1dlJlo de la propuesta pslcol6gk:a 

que aquf H expone, p .. 1U dtftJli6n y posible aplicación en otroe contextos. 

En la orinad6n .. necesario ulilzar los rectl'IOS tormattvos de la perwonn 

que cumplen con el per1I requertdo para dar el HNldo; esto es, que el personal 

encargado de elta labor presente &1"18 ac:tllud áentfftca: oblervando, hlpotetlzando, 

levando a cabo propuestas e Implementando Mlrateglas de acd6n que puedan ter 

valoradas en au eftcada y teortnr acerca de .. expet1endas para darlas a conocer 

a IUI COiegas. De tita torma, H da pao a la conuicad6n con sentido crftlco e 

Innovador acerca de la prtclca de la OrlenbK:l6n l!ducattva. 

elte trabajo representa W'I es1Uerzo por reMnclcar la prtctk:a de la Ortentaci6n 

Educativa, en bne a W'I antllil c:rftlco de la milma. 

SU ejec:ud6n en la rnldad H r...darnenblr1a, en pt1mer lugar, en la difulión 

del contenido general de .- trabajo a In hltandaa encargadas de dar el HMcio 

de ortenladón: auloridades educativas y orienladores. 
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el conterildo del trabajo sometido a la opinión de los k1volucrados en la prtdk:a 

MIWfa como parémetro de la necesidad de ll'18 revatoración que conlleve a 

reajustes te6rlco-pn1ictlcos en la misma. 

Es necesario reconocer que los cambios no se llevan a cabo de un momento a 

otro, lilO que lmplcan un proceso largo y clftcll, por los obsticulos que se tienen 

que superar: retistencla al cambio, condiciona materiales, condicfonn laborales, 

polftical educativas entre otras. Sin embargo, la tistoria ha demostrado que el 

cambio siempre se da en todos los aspectos de la vida soclal del hombre en forma 

gradual y continua. 

Dentro det proceso de conocimiento esta propuesta representa 111a modesta 

alternativa de solución a la problemétlca detectada, sin pretender constituir la 

panacea que la resuelva. Es ll'18 aportación que puede ser retomada parcial o 

totalmente de acuerdo a In condldones de cada contexto particular. 

En deftnltiva, y en base a los Investigado y expertmentado en la Sec. No. 102 

Estatal; si la Orientación Educativa no revalora y ajtata su prtctlca al Ideal de la 

misma, tendré que cambiar de nombre {auxiliares admltdstratlY<H1cad6mlcos) y/o 

desaparecer. 
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• 

D. INVENTARIO DE ACTIVIDADES 
TERCER GRADO 

1. AREA PARA EL ESTUDI O 

PROPOSITOS: 

Brindar a los alumnos apoyo para que continúen desarrol lando 
las habilidades necesarias para el estud io . 

Abat i r la reprobación y el bajo aprovechamiento a través del 
seguimiento de evaluaciones. 

1.1. ACCION GENERICA: 

Continuar el desarrollo de l as tiabi l ióades de atención 
y memoria c o mo factore s que influyen en el estud1o. 

ACC!ONES ESPECIFICAS: 

Identificar la situación que los alumnos presentan 
respecto a su memoria y atenc ión . 

Or¡anizar ¡rupos de 
cond ic iones similares. 

alumnos que presenten 

Proporcionar ttcnicas y materiales para ejercitar 
la memoria y l a atenc iOn. 

Dir1Eir las prictic~• que los a l umnos 
real izar para la atención y memoria. 

TIEMPO: . De sept~embre a mayo. 

1.2. ACCION GENERICA: 

deben 

E11p lor ar en 
estudio. 

los alumnos sus habilidades para e I 

ACCIONES ESPECIFICAS: 

Ewplica r la importancia de · l;a red;acción de 
trabajos de investigación, la consu lt a 
bibliográfica y la elaboración de fichas. 

Ap licar un instrumen to que explore las habilidades 
en los aspectos anteriores. 
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Calificar el instrumento de exploración. 

Analizar los 
exploración. 

TIEMPO: Septiembre. 

: 1.3. ACCION GENERICA: 

re&ultados del instru111ento d• 

Or1anizar y diri&ir un curso o taller ac6demico que 
atienda las necesidades de lo s alumnos en cuanto a las 
1,,,¡,¡ ¡ id ... o.I~·:. E:KJ, lorados. 

ACCIONES ESPECIFICAS: 

Planear un curso 
necesidades. 

o ta 11 er que atienda 1a1 

Org¡¡nizar a los alumnos en 1rupo1 que presenten 
condiciones similares. 

Preparar t•cnicas y materiales necesarios para el 
curso o taller. 

Dirl1ir las actividades que den atención a: 
redacción de trabajos de investi1ación, consulta 
biblio1r6fica y la elaboración de fichas. 

Ev•luar las actividades. 

Ofrecer reforzamiento a quien lo requiera. 

TIEMPO: De octubre a mayo. 

1.4. ACCION qENERICA: 

Analiz¡,.r con los alumnos el resultado de las 
eva luaciones en l•s diferentes 'r••~ pro1ram6tica1 . 

ACCIONES ESPEClFiCAS: 

Consultar los cuadros de 
calificaciones. 

ldentifiCiH el a.provechamiento individual de los 
alumnos . 

Informar a los alumnos sus evaluaciones. 
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Comenta1· la importancia del aprovecha111lento. 

Detectar con 1 os • I u111nos de ba ~o aprovechamiento 
las posibles causas de •ste. 

R~cibir prepuestas de los alumnos para me jorar su 
aprovechamiento. 

Llevar seguimiento de propuestas • . 

TIEMPO: Cada bimestre. 

) 1.5. ACCION GENERICA: 

. 

Analizar con los docentes el resultado de 
evaluaciones en las diferentes áreas proeramáticas. 

ACCIONES ESPECIFICAS: 

las 

Revisar con los docentes las evaluaciones ·de los 
alumnos de bajo aprovecham!en~o. 

Determinar con los docentes acciones concretas que 
den atenc!On a los alumnos de bajo 
aprovechamiento. 

Desarrollar las acciones que brinden atención a 
los alumn~s de bajo aprovechami•nto. 

Llevar el seguimiento de acciones. 

EN COOROINACION CON: Docentes. 

TIEMPO: Cada bimestre . 

. ; 1.6. ACCION GENERICA: 

Analizar con 
evaluaciones 
programá t 1 cas. 

padres 
de su 

ACCIONES ESPECIFICAS: 

de fami 1 ia 
hijo en 

el 
las 

resultadp 
diferentes 

Establecer buenas relaciones con los padres de 
familia. 

Informar a padres de sobre las 
evaluaci ones de su hijo. 
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Determinar accione~ que atit:-ndan a los alumnos de 
ba ~ o aprovechamiento. 

F'ro¡:ramar con padres de tamil ia 
a brindar atenc ió n a los 
aprovechamiento. 

ac.:iones 
a lurr.nos 

Llevar el se~uimiento de acciones. 

EN COORDlNACION CON: Padres de familia. 

TIEMPO: Cada bim~stre. 

1.71 ACCION GENERICA: 

tt:-ndentes 
de baje. 

Brindar atención a 
aprendizaje. 

tos a iu mnc.s con problemas de 

ACCIONES ESPECIFICAS: 

Detectar a los alumnos con dificultad en el 
ai:-r•r·dizaje. 

Canalizar a los alumnos que requieran atención 
especial izada. 

RP.alizar seguimiento de casos. 

EN COORDINACION CON: Directivos, docent~~ y padres· de 
hmilia. 

TIEMPO: Todo el a~o. 
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INVENTARIO DE ACTIVIDADES 
TERCER GRADO 

2. AREA ESCOLAR 

PROPOS ITO : 

Orientar a los alumnos para que se integren a la ccrr.unidad 
escolar. 

2.1. ACCION GENERICA: 

Introducir a les alumnos del tercer grado y a pacres de 
familia a la organización y caracteristicas de la 
escuel~ secundaria y del servicie de oriRntación 
educativa. 

ACCIONES ESPECIFICAS: 

Participar en la presentación del personal de la 
escuela, particularmente de les docentes que 
atend~r•n al grupo. 

Mostrar al grupo las instalaciones de la escue la, 
que usarán durante el a~c escolar. 

Realizar una reunión con padre s de familia para 
que conozc•n: 

E l personal decente de la escuela. 
Las instal•ciones del grupo . 
Obligaciones y derechos de lo s alumnos. 
Ca.racter1sticas de los estudies del tercer 
grado. 
Lineamientos de ev¡¡luación. 
Objetivos, caracter1sticas y func iones del 
Servicio de Orientación Educativa. 

·EN COOROINAC I ON CON: Directivos, docentes y padres de 
familia. 

TIEMPO: Septiembre. 
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2.2. ACCION GENERICA: 

Informar a los alumnos la normatividad que orienta la 
escuela. 

ACCIONES !SPECIFICAS: 

El instructivo de evaluación. 
El r•1lamento escolar. 
Objetivos, funciones y caracteristicas 
Servicio de Orientación Educat iva. 

• 

lnt•crar un r•clamento de 
disciplina, la conservación 
mobiliario escolar. 

crupo para la 
del edificio y 

2.3. ACCION GENERICA: 

' . 

lnte1rar a los alumnos a las actividades civlcas, 
culturales y acadteicas de la escuela. 

ACCIONES ESPECIFICAS: 

ldentlficar los eventos cfvicos, culturales y 
•cadtmtcos escolares que ser6n or1anizados por el 
1rupo: . 

Honores a la bandera • 
• Fechas a conmemorar. 

Concursos literarios o deportivos. 
Periódico mural. 

Informar a los alumno s las actividades a realizar 
y recibir sus propuestas d• partic ipación. 

R~allzar los eventos en las techas indicadas . 

EN COORDINACION CON: Directivos y docentes. 

TIEMPO: Cuando lo determin• la dirección escolar . 
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2.4. ACCION GENERICA: 

Continuar con la Integración de datos de los alumno• 
para Incluirlos en su historia académica. 

ACCIONES ESPECIFICAS: 

Pllrticipar en la Inscripción y relnscr!pción de 
los alumnos. 

Realizar la organización de grupos con criterios 
técnico-pedagógicos. 

Captar y registrar los datos de los alumnos de 
tercer grado para continuar su historia académica. 

Organizar 
información 

los 
de 

aprovechamiento, 
deserción. 

documentos que 
los gr upos 
aprobación, 

comprenden 
en cuanto. 
ausent i.smo 

EN COORDINACION CON: Directivos y docentes. 

T IEMPO: Todo el a~o. 
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3. AREA VOCACIONAL 

PROPOSITO: 

INVENTARIO DE ACTIVIDADES 
TERCER GRADO 

Inducir a los alumnos al conocimiento de sus habllldades y . 
ca~acldades de acuerdo con sus intereses . 

3.1. ACCION GENERICA: 

Secuimiento del desempeno en el •rea tecnol6clca, desde 
el punto de vista vocacional. 

ACCIONES ESPECIFICAS: 

Orcanizar los crupos del área tacnol6&ica de 
acuerdo con sus intereses. 

Recistrar al desempeno del alumno. 

Brindar asesoria a los alumnos que la soliciten. 

EN COORDINACION CON: Profesores del área tecnol6cica. 

TIEMPO: Septiembre y octubre. 

3.2. ACCION GENERICA: 

Explorar lo• intereses personal•• de los ~lumnos acerca 
de la ocupac10n que l es custarla tener. 

~CCIONES ESPECIFICAS: 

Ap l lcar a 1 os a 1 umnos 1 nstrumentos para detectar 
sus interesas· vocaciona14ts. 

Conducir a los alumnos a que exponcan su opiniOn 
de los resultados. 

Comentar 
empleo y 
re¡ión. 

sobre las pos!bilidades de fuentes 
oportunidades da contratación en 

TIEMPO: Octubre y noviembre. 
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3.3. ACCION GENERICAi 

E•plorar en lo• alumno• •u• aptitud•• vocacionales 
acerca de la Qcupación que le• austaria tener. 

ACCIONES ESPECIFICAS: 

Apl lcar a los alumnos instrumentos para detectar 
sus aptitudes vocacionales. 

Analizar con los alumnos los resultados para que 
••pon¡an su punto de vista. 

Comentar sobre 1 as oportunidades d• fuentes de 
empleo de la reai6n, considerando los resultados 
de sus aptitudes Nocacionales. 

TIEMPO: Diciembre y enero. 

3.4. ACCION GENERICA: 

Informar sobre la• opciones de estudio que la región 
ofrece al earesar de la secundaria. 

ACCIONES ESPECIFICAS: 

Identificar los tipos de ·estudios, escolarizados y 
no escolarizados, que se ofrecen al earesado de 
secundaria en la reaión y en el Estado. 

Conducir ·a 
información 
estudios. 

los 
sobre 

a I um11os para que recopl len 
requisitos de in¡reso a dichos 

Dirigir a los alumnos a la elaboración de un cuión 
con Jos datos obtenidos. 

Presentar, los alu~nos, la información en un 
periódico mural o en un bolet1n. 

TIEMPO: Febrero y marzo. 

3.5. ACCION GENERICA: 

Informar acerca del campo ocupacional de las carreras 
investigadas. 
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ACC ION ES ESPEC IFICAS: 

In f ormar sobre las opciones a l 
secundaria. 

término de la 

Visitar, con lo s al umnos, algunas instituciones o 
entrevistar a pr o fe s ionales. 

Conduc ir a los 
guión respecto a 

alumnos a la elaboración 
la visita o entrevista. 

de 

EN COORDINACIO N CON: Directivos y padres de familia. 

TIEMPO: De enero a abri l. 

3.6 . ACCI ON GENERlCA : 

un 

Orientar a los alumnos en su decision vocacional 
co nforme a sus posibi 1 idades económicas. 

ACCI ON ES ESPECIFICAS: 

Conducir a los alumnos para que establezcan la 
re l ación entre los resultados de su interés y 
aptitud vocac ionales y los campos ocupa c ionales. 

Ayudar a seleccionar la insti tución educativa para 
realiza.r sus estudios postsecundar i os conforme a 
sus posibi li dades económi c as. 

Difundir la información acerca de los requisitos 
de ingreso a las instituciones. 

EN COORDIN ACIO N CON : Direc ti vos y pad r es de familia. 

TIEMPO : May o y junio. 

3 . 7. ACCION GENERICA : 

Brindar atenc i ón a quie n la sol ici te para que determine 
su decisió n voca c i ona l . 

ACC IONES ESPECIFICAS: 

Analizar con los alumn o s sus posibilidades de 
é xi to o fracaso a partir d e sus preferencias. 

Conducir a quien lo solicite, a l a af irmación de 
su decisión. 

TIEMPO: De enero a junio . 
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INVENTARIO DE ACTIVIDADES 
TERCER GRADO 

• · AREA SOCIAL 

PROPOSITO: 

Ofrecer apoyo a los alumnos para que continúen conocitndose 
y acepttndo•• a si mismos, aceptando a los intearant•• de la 
comunidad escolar. participando en •1 ejercicio del aobierno 
d• la in1titución y •ñ la conservación del medió ambiente. 

4.1. ACCION GENERICA: 

Realizar acciones para promover las relacione• 
interpersonales en •1 1rupo y en la escuela. 

ACCIONES ESPECIFICAS: 

Aplicar ttcnicas arupales que permitan la 
identificación de lo• inte1rant•1 del crupo. 

Conducir a 101 alumnos~ la identificación d• los 
valores necesarios para locrar la convivencia en 
1rupo <respeto, colaboración, etc.> 

Realizar actividades crupale• para que cada alumno 
ident·i fique y asuma 1u compromiso con • 1 1.rupo, a 
travts del respeto a las normas internas que los 
alumnos establezcan. 

Conduclr al 1rupo al reconocimiento de los 
intearanie~ de la escuela. 

Promover acciones para que los alumnos participen 
en la convivencia diaria en la comunidad escolar 

Brindar apoyo a 
necesiten ayuda 
interpersonales. 

los alumnos que soliciten o 
para mejorar sus relaciones 

R•cistrar en la historia acadtmica de cada alumno 
las actividades sicnif icativas de su 
comportamiento y realiz.ar el secuimiento 
correspondiente. 

EN COORDINACION CON: Docentes y padres de familia. 

TIEMPO: Todo el a~o. 
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.2. ACCION GENERICA: 

Promover en los alumnos el conocimiento y la aceptación 
de si mismos. 

ACCIONES ESPECIFICAS: 

Prop1c1a'r' que los alumnos comenten 
diaria 

aspectos 
relacionados con su vida y sus 
expectativas . 

Conducir a los 
sus cualidades 
•stas. 

a lumnos a la refl11JCión acerca de 
y limitaciones y cómo superar 

Inducir a los alumnos a que definan sus objetivos 
y su papel como estudiantes, inte1rantes de su 
familia y de la sociedad. 

Ap licar 
promover 
mismos. 

t•cnicas vivenciales 
el conocimiento y 

con e I pr6pos i to de 
la . aceptac i 6n de si 

Detectar a los alumnos que requieran· atención 
especial en el 1rea social. 

Ofrecer apoyo 
canalizarlos 
especializada. 

a 
a 

los 
la 

a 1 umnos que 
persona 

lo 
o 

requieran o 
institución 

EN COORDINACION CON: ~ocentes y padres de familia: 
apoyo con personal especializado. 

T~EMPO: Todo el ano. 
' . 

J 4 . 3 . ACCION GENERICA: 

Desarrollar con los alumnos actividades encamina.das · a 
la utilización adecuada del tiempo libre. 

ACCIONES ESPECIFICAS: 

Identificar con los alumnos la necesidad de 
uti 1 izar adecuadamente el tiempo 1 ibre durante su 
estancia en la escuela. 

Recibir propuesta• de los alumnos para aprovechar 
el tiempo libre. 
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ACCi~~ES E~PECIFJ : AS: 

lni -:;rmar a .os alumnos acerca d9l fun<:ionami9nto 
de la socied 3d de alumnos. 

Prvmov9r 1 a 
SOCÍ9d3d de 

pa rt ic i pación 
:i lumnos. 

de los alumnos 

Organi zar l ., inte~ración de planillas oara l ias 
~ l 9CC i onPS. 

Promover la ?artlcipa~ión activa d9 los alumnos en 
las votacior. ~¡. 

EN C•::•)iWINA(ION CON: Dire<:iivos y docentes de ci9ncias 
socia ! es . 

TIEMPO: NQviembre. 
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INVENTARIO DE ACTIVIDADES 
TERCER GRADO 

;. AREA PARA LA SALUD 

PROPOSITOS: 

Or!•ntar a los alumnos hacia una adecuada educación sexual y 
hacia la practica de una hi,iene fisica y men t al. 

Atender las neces!dadE<s derivadas de. l a identificación y 
afirmación de la personalidad de los a lumnos. 

5.1 . ACCION GENERICA: 

Pr omover ac c iones que 
salud f !si c a y mental 

ACCIONES ESPECIFICAS: 

permitan precisar 
de los a I umnos. 

e l estado de 

Coordinarse con instituciones de salud que cuenten 
con personal especia l izado, para realizar el 
diagnóstico de c3da alumno. 

Analizar 101 resultados del dia¡nóstieo. 

Detectar, en el dia1n6stlco, alumnos que presenten 
trastornos de salud fisica o ~ental. 

lnformhr a los padres de familia de los alumnos 
que presenten trastornos de salud fisica o mental. 

Canalizar los casos, con autorización de padres de 
familia Y. alumnos, que requieran at•nción 
especializada . 

Reali~ar el seguimientc de l os casos canalizados . 

EN COORDINACION CON: Directivos, padres de familia Y 
personal esp•cializado. 

TIEMPO: Septiembre y octubr e. 

S.Z. ACCION GEN~RJCA: 

Promover a ctividades de información sobre salud f isica, 
mental y medi~ina preventiva. 
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AC:!O NES ESPECIFICAS: 

Gui ar a i~s ~lumnos a obtener infor~aci6n respecto 
a la salud fisica y m•ntal del ser humano . 

An;a 1 iz;ar 1 a inform;ación obtenida. 

Realizar campaftas informativas a aluanos y padres 
de familia. sobre prevención de enferaedades. 

EN COOROINACION CON: Padres de familia. 

TIEMPO: Ce noviembre a junio. 

S.3. ACCION GENERICA: 

Promover acc i on•s qu• brinden i nfor111ación respecto a 
prob l emas de i a juventud. asi como de instituciones de 
ayu da a la misma. 

ACCIONES ESPECIFICAS: 

Coordinar a 
lnforaación 
aquejan a la 
etc.) 

lo• aluanos en la obtención de 
s1>br• l os proble•a• social•• que 
juventud <drocadicción. padi l leris•o . 

Realizar campaftas lnfor•ativas sobre los proble•~• 
sociales d• su coaunidad. 

Ana 1 izar con 1 os a lumnos có•o pueden repercutir 
-.stos problemas en su ?ersonalidad 

Guiar a los alumnos para obt•n•r infor111aciOn sobre 
instituciones l ocales y nacio~ales que ofrecen 
ayuda a la juv entud. 

Detectar a l~s aluanos ;afectados por proble•a• de 
drocadl cción. a I coho: i smo. tabaqu i smo. et-:. 

Canalizar a las instituciones correspondientes a 
los aluanos que requieren atención. 

Llevar secuiaiento de casos canalizados. 

EN COORDINAClON CON: Directivos y padres de fa•ilia. 
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5.4. A\CION GENERICA : 

Orientar a los al umnos respecto a su desarrollo corno 
C1ciolescentes. 

ACCIONES ESPEC IFiCAS : 

Conducir a los a lumno s oara que ob tencan 
lnformac!On sobre e l desarr ol lo del adolescent• . 

Analizar 
et.tenida. 

con los estudiant•s la inforrr.ac iOn 

• 
Guiar a los alumnc.s a real i zar su 11utoanil l t is v 
determinar su actit ud ante esta etaoa de la vida. 

Realiza r reuni ones con 
informarles a 1 resoec tc 
vista. 

padres de familia para 
y exponcar. s u s puntos de 

EN COORDINACIC~ roN: Pad: es de f am ili a . 

TIEMPO: En•ro y febrero . 

S . S. ACCIO~ GENERICA: 

Orientar la educación sexua l de IO I' al i.:mnos hac ia l a 
peternidad r•sponsable . la p l anificaci ón 11omll!ar y la 
prevención de ~nf ermedades de transmisión sex ual. 

ACCIONES GENERlCAS: 

Guiar a !o ~ alumnc·:o a la ot:.tt-ncl6n d • lnf o rr.:a.:lón 
re•pecto a ;· 

El amo: en l a ado l el'cenc ia . 
La 11e1eualidad. 
La paternidad :espons•b! e. 
La p ! ;. nifl.:é!ci .;n fair.!ii CJ r. 
i...as ofnf.,rmeda cie s de transmisión 1e1eu1ol v s u 
prevención. 

Analizar con el crupo la infor•ación obtenida. 

Real izar eventos con pt.rsQna I especia 1 izado, 
!'ob1e : la sexualid1'c!. lél f•ietern!dad responsable v 
la plóní!icación famil.iar. en donde asistan 
alumnos y padres de familió. 
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Conducir a los alumnos para q •1e parti ci ?en en la 
elaboración de un periódico mural que haga alusión 
a aspectos relacionados con la educación sexual . 

Proyectar peliculas alusivas para su análisis. 

EN COORDI NACION CON: Directivos, padres de fami 1 ia y 
personal especializado . 

TIEMPO: De ~ctubre a abril. 
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