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RESUMEN 

El propósito del presente reporte de actividades 

profesionales es descnbir las funciones que desarrolla el 

psicólogo en una inst•tucaón educativa del nivel medio 

superror pertenecsente al Instituto Politécnico Nacional; el 

CECyT "Narc1so Bassols Garcia". 

El trabajo que desarrolla el psacólogo en esta institución se 

encuentra ubacado en el departamento de Orientación 

educativa. en el cual se canalizan a los jóvenes con 

problemas de soc•al•zac•ón, adic•ones, baja autoestima, 

etcétera. s•endo estos los pnnc•pales problemas que at1ende 

el psicólogo 

Además el ps•cólogo se encarga de organazar las 

actividades del departamento de onentacJón educat1va, las 

cuales son: programar el Ciclo de •nduccJón, 1nscnpcaones, 

requ1s1tar d1versas sollc•tudes, así como programar v•sttas a 

Instituciones de N1vel Supenor de los alumnos de 6° 

semestre. 

Así mismo, 1nclu1mos propuestas de trabaJO, resultados 

esperados y probables estrateg1as de soluc1ón y 

canalización. 



INTRODUCCION 

En la actualidad los psicólogos nos encontramos cada vez mits 

conscientes de nuestra responsabilidad con la comunidad; contar con 

habilidades de tipo social es un elemento inherente a cualquier campo de 

aplicación profesional. Sin embargo. en este punto no se debe olvidar que 

en realidad un grupo social se integra por individuos cuyo comportamiento 

esta en constante interacción con la comunidad a la que pertenece. Con 

esto se quiere destacar que la labor del psicólogo implica tanto una 

conciencia social como un profundo conocimiento y respeto por el individuo 

en particular (Harrsch. 1979). 

La psicologia es la ciencia que estudia el comportamiento humano en 

sus diversas expresiones y contex1os por medio de metodos sistem3ticos de 

anillísis. El metodo científico per-mite explicar- fenómenos mediante teor-ias y 

leyes (gener-ales y especificas). El comportamiento es consider-ado como 

una estr-uctura compleja de respuestas de los individuos ante el medio 

social, en función de hechos históricos y presentes. La condición, estructura 

biológica y los componentes históricos. culturales, de organización. politices 

y económicos se conjugan como var-iables que determinan las acciones del 

individuo. Dentro del proceso de desarrollo y r-ealización de un grupo o 

sociedad, el psicólogo con la ayuda de otros profesionales de las ciencias 



sociales y naturales. ocupa una función de cierta relevancia: la de orientar y 

facilitar el crecimiento personal y de la comunidad (Harrsch, 1985). 

La psicologia es actualmente una disciplina sumamente UtiJ para 

resolver y mejorar muchos problemas que tiene la complicada problemática 

humana. Quizá el aspecto mas estudiado. tanto el nivel teórico como el 

prilctico, sea el cfinico. Sin embargo, no es este el ünico productivo y Ütil 

para la comunidad. La aplicación de la psico/ogia en la educ3ci6n, el 

aprendizaje. al campo laboral en todos sus ilmbítos; la ps1coprofilaxis de 

situaciones criticas tales como la adolescencia, el parto, Jos duelos, la 

elección vocacional, etcé!era. const•tuyen terrenos sumamente propicios 

para el trabajo del psicólogo. A través de este tipo de trabajos el psiocólogo 

sera cada vez mas ütil y positivo a la comunidad (Rodríguez. 1977). 

Como el campo que nos ocupa es Ja educación. podemos mencionar 

que. a raíz de la necesidad educativa de promover el desarrollo integral del 

estudiante para que pudiese aprovechar sus recursos en el mejoramiento de 

s~ ambiente familiar y social surge la actividad psicológica relacionada con 

la orientación vocacional (Luviano y Blanco, 1978). Con ello se propició el 

trabajo del psicólogo con personas normales que tenian problemas con 

respecto a la elección de su profesión o vocación. Posteriormente la 
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psicologia educativa se ha introducido en el campo del perfeccionamiento 

de los metodos de enseñanza-aprendizaje, la conduc~a de los grupos, la 

interacción maestro- alumno, y los problemas de lento aprendizaje. 

En el área educativa el psicólogo se aboca a la tarea de estudiar las 

condiciones y metodos que facilitan los procesos de aprendizaje, y los 

factores emocionales que en e1 se involucran. desde el desarrollo del niño 

hasta la educación profesional. asi como Jos procedimientos de enseñanza 

adecuados a cada nivel. Su interés fundamental es el estudio de fa 

psicologia del desarrollo infantil. educación especial, y evolución conceptual 

sobre educación. 

A este respecto lnestra y Vega (1992) mencionan que la tarea del 

psicólogo en el campo de la educación, es llevar a cabo un trabajo conjunto 

con padres de familia y maestros ofreciendo/es las herramientas para 

ayudar al alumno a asimilar y transformar la realidad en que viven con el 

objeto de prevenir problemas mas serios que pudieran afectar los años 

posteriores de su desarroHo. 

Para Hills (1983}, en la oríentadón educativa y vocacional. la 

importancia de la misma radica en específico en el papel de los orientadores 
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que interpretan datos psicológicos. sociol6gicos y educacionales de Jos 

alumnos; pretendiendo que éstos alcancen el desarrollo educativo integrar. 

con ayuda de su propia familia, sociedad en general y escuela; analizando 

obstáculos naturales que se presentan en los a<.Jolescentes con su 

conformación personal, todo esto a traves de sus funciones en el ilmbito 

escolar. 

Para Coartada (1988). el papel que desempeña la orientación 

vocacional en el mundo moderno, es el de encaminar hacia una profesión lo 

cual es equivalente a orientar para el ajuste al cambio. en donde se debe 

enseñar a estudiar y pensar, proveyendo a los estudiantes con recursos y 

tE!cnicas para la expresión y creación de conocimientos. Asimismo. 

ayudilrseles a situarse en Li:n momento histórico. económico. social y 

geogratico. 

Al hablar de orientación integral. González (1970), se refiere a una 

concepción moderna y democr3tica, que procura la integración de la 

sociedad en su actual etapa histórica. en que existe una tendencra 

desintegradora de la naturaleza humana. Un reflejo es la educación y su 

crisis, cuya alternativa de solución es la implementación de un programa de 

orientación integral, el cual comprende las siguientes ocho areas de trabajo: 
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1.- Orientación psicológica. 

2.- Orientación Socioeconómica. 

3.- Orientación Política. 

4.- Orientación Cultural, 

5.- Orientación Pedagógica o Escolar, 

6.- Orientación Institucional, 

7.- Orientación Vocacional y, 

8.- Orientación Profesional u Ocupacional. 

La función especifica del psicólogo educativo en el nivel medio 

superior y de licenciatura consiste en identificar las variables que facilitan el 

aprendizaje significativo. en especial de aquellas personas. grupos o 

sectores de la población que están mas alejados del sistema nacional 

educativo; asi como analizar y enumerar Jos principales problemas 

existentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje Intervienen también en 

la asesoria de las políticas de planeación educativa y contribuye en la 

creación de programas de formación y/o entrenamiento acordes con los 

recursos humanos y la realidad nutricional, social y cultural del pais. 

Se trata de profesionales instruidos para realizar estudios de 

evaluación vocacional y/u ocupacional, de selección y clasificación tanto de 
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estudiantes como de profesores. Estan tambhetn capacitados para comunicar 

los resultados. orientar a la persona o responsable y atender aquellos casos 

en los cuales estil indicada su intervención profesional por lo que deben de 

manejar diferentes técnicas de prevención, remediación y/o rehabilitación 

para distinguir cuando debe remitir a los pacientes con los especialistas 

idóneos. 

Su función consiste también en construir instrumentos de medición y 

evaluación de las diferentes areas de la personalidad. asi como diseñar 

material educativo e instrumentar programas y conducir dinitmicas 

tendientes a promover el desarrollo de las personas que colaboran y estiln 

relacionadas con el proceso. la organización y la administración educativas 

(Neri y Vargas, 1987). 

La psicologia en la educación se aplica concretamente en el sector 

de la docencia. Dirige su actividad hacia programas de entrenamiento de 

profesores, padres de familia, estudiantes. niños con problemas de 

aprendizaje y de conducta y a la orientación de las personas en su 

vocación. 
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Actualmente. la orientación en el campo educativo, se está 

desarrollando significativamente, con singulares caracteristicas 

dependiendo del nivel a que se lleve a efecto. por lo cual se hace necesaria 

una definición para la misma. 

Herrera (1976) define a la orientación educativa y vocacional como 

un servicio educativo que se proporciona a los individuos cuando se 

enfrentan a problemas personales que no pueden resolverse por si mismo. 

ni aün con la ayuda de los procedimientos comunes de enseñanza. 

Por su parte Coartada (1988) define a la orientación vocacional como 

la tarea pedagógica que consiste en guiar a Jos escolares en la elección de 

las ramas de la enseñanza en función de sus gustos y aptitudes. Ello 

implica que la elección vocacional óptima es aquella que trae satisfacción 

personal al individuo. porque se le da la posibilidad de desarrollar sus 

mejores aptitudes, de afirmar sus verdaderos intereses y de no contradecir 

la estructura de su personalidad básica. Además debe ser una elección que 

beneficie al grupo humano en el que esta inserto el individuo, propiciando 

con ello fomento de actitudes ütiles, que desarrolle su comunidad social en 

todas direcciones. 
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Ramirez y Flores (1987) def1nen a la orientación vocacional como el 

proceso en el cual se consideran aptitudes. habilidades. intereses y 

oportunidades del joven para guiarlo en la elección c;ue el mismo decidirá 

auxiliado por el orientador, quien a traves de h~cnicas e instrumentos le 

informaran sobre la importancia de su elección; asi tambiCn le 

proporcionaran datos reales y concretos de las profesiones, ocupaciones y 

actividades que podr3 realizar en la sociedad en la que viva, pretendiendo 

dar como resultado una elección satisfactoria y eficiente para el futuro 

desarrollo del educando. 

Por lo anterior, nos damos cuenta que In escuela pretende conducir 

al alumno al conocimiento de si mismo. de ros medios que le permitan 

establecer las relaciones cordiales con sus semejantes y del a.rnbito que le 

rodea a fin de que logre su integración personal y soc•al. lo cual le permit~ra 

ubicarse en la realidad presente y planear su vida futura. 

Por lo tanto, la labor de la orientación vocacional y profesional y 

consecuentemente la del orientador segUn Bohoslawsky (1975), es la de 

desempeñar fas siguientes tareas: esclarecer situaciones. brindar 

conocimientos y elementos para la toma de conciencia, a través del 

reconocimiento de las resistencias y defensas del adolescente, y es aqui 
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donde radica la posibilidad de "incuJar Jos problemas de ese adolescente 

frente a la elección del futuro, con el contexto histórico y las situaciones 

locales en Jos que la elección del futuro tiene lugar. en relaciOn con el 

proyecto individual con el soc•al. 

Es apartir de estos crrterios que entendemos la orientación 

vocacional y profesional como el hecho de: capacitar al alumno para la toma 

de decisiones que son importantes para él. para comprender sus propias 

capacidades y a si poder ejerc•tar su libertad de elección. No es cambiar a la 

persona, sino capacitarle para reconocer todas sus potencialidades y utilizar 

Jos recursos de que dispone para afrontar su vida. 

La orientación educativa en Méxtco es una actividad formal y 

sistematica del sector educativo. cuya ub1cación en la estructura de la 

planeación social está dentro del Sistema Nacional con canicter estratégico, 

cuyos objetivos y finalidades guardan un paralelismo con las politicas y 

metas del desarrollo de nuestro pais (Topete 1988, en Olvera 1990). Y son 

las instituciones de educaciOn, tanto las publicas como las privadas (SEP, 

UNAM, IPN. ITESM. UIA. UVM. UAM. etc .. etc.). las encargadas de prestar 

este servicio. 



A partir de lo anterior. podemos rnencionar que las condiciones que 

prevalecen actualmente en el Politécnico, derivados del aumento explosivo 

de su matricula corno producto del crecimiento demogrilfico de la población 

juvenil, aunado a la critica situación económica por la que atraviesa el pais, 

plantean a la tarea educativa en su cOnJunto y al campo particular de la 

orientación, una probleméltíca compleja que implica atender a un nUmero 

mayor de estudiantes con una cantidad limrtada de recursos. 

En una situación de esta naturaleza la orientación no puede quedar 

constreñida a unas cuantas accrones dirigidas a momentos de intervención 

específicos, dado que se le cons1dera como una act1v1dad de naturaleza no 

sólo informativa sino. formativa, propedéutica y permanente que debiera 

abarcar, hacia el seno de la institución a los estudiantes de sus drferentes 

niveles, desde el medio b3sico de la iniciación Politecn1ca hasta el 

posgrado, extendiendo sus acciones hacia otras esferas con servicios 

dirigidos a la comunidad, en respuesta al claro compromiso que tiene el 

Instituto Politecnico Nacional con la sociedad. 

Al hablar de les ambitos de la orientación Politecnica. tenemos que 

referirnos en las areas en las que participa, tomando en cuenta que con 

frecuencia se han insistido en que no existe una clara delimitación de las 
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areas que la orientación abarca por lo que se le denomina de manera 

indistinta como escolar, educativa. vocacional, social. etcétera. 

A nuestra manera de ver. la diversidad en las denominaciones se 

relacionan entre otras cosas. con el énfasis que los orientadores o las 

instituciones ponen en algún aspecto concreto de nuestro quehacer y en el 

interes por realizar acciones en una determinada direcc•ón. 

Si bien ha habido desde hace muchos años. 1ntentos particulares e 

institucionales para dar carta de naturalización a la orientación. la verdad es 

que no ha habido consenso en esta delimitación. 

Si a la orientación no se le entiende como estiltica, cabe entonces la 

posibilidad de ubicarla participando en dJferentes renglones de la acción 

educativa cuyo propósito se dinja hacia el desarrollo y promoción de los 

estudiantes. 

Con frecuencia el énfasis recae en la orientación vocacional porque 

es el area probablemente mas conocida o porque de manera generica se 

designa con ese nombre a un basto conjunto de actividades. 
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A partir de lo anterior podemos vislumbrar la importancia que tiene la 

orientación educativa en la comunidad estudiantil y por lo tanto cobra una 

importancia relevante la inserción de el psicólogo en esta área. Se pretende 

con el presente reporte. describir las acti·,¡idades que !>e realizan en el 

departamento de orientación educativa del CECyT No. 8 ·Narciso Bassols 

Garcia·. institución en la que corresponde al departamento de onentación 

educativa. cons1derar diversas acc1ones extracurnculares que se realizan a 

Jo largo del progreso educativo del estudiante y que forman parte esencial 

de los servicios de bienestar estudiantil con los que se pretende coadyuvar 

al desarrollo integral de los estudiantes. La estructura emp•eza con una 

breve descripción de lo que ha sido el desarrollo de la orientación educativa 

en México, mismo que vemos enmarcado en el capitulo uno; en el capitulo 

dos. se mencionara el oesarrollo de la orientac1ón educativa en el Instituto 

Politécnico Nacional y otros sistemas educatiVOS, asi como la cronologia de 

los acontecimientos mas signrficativos en el desarrollo del Instituto; en el 

capitulo tres, encontramos las actividades que se desarrollaron y que 

hicieron posible este reporte de trabajo; finalmente en el m1smo capitulo. 

observaremos las principales ;:onas problemáticas. las probables 

estrategias de solución. asi como ~u C4ln.::::!i;:ación. ademas de contener 

algunas propuestas. consideraciones y las conclusiones. 
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La orientación no es una actividad nueva. sino que su uso se 

remonta hasta la edad prrm1tiva. en la que el hombre hacia intentos por 

guiarse, solo que sus herr<Jmientas eran los astros o los fenómenos 

naturales, y así es como se fue Ubicando en el trempo y en el espacio: mas 

tarde. conforme a su evoluccón. el hombre se v1o en :a necesidad de situarse 

socialmente e integrarse al mundo laboral. Para lograr esta integración. el 

hombre tenia que buscar un aJuSte hacra fas creencias. los valores. las 

habilidades y c•ertas normas de conducta que a la socredad exigía; este 

ajuste se alcanzaba a traves de la orientación (Del Ángel. Leyva y Soto, 

1987). 

Esta actividad es muy antigua. encontramos que. desde la república 

de Platón se le daba cierta importancia a la especialización del trabajo, y 

más tarde. también 4uan de Dios Huarte Navarro publicó un escrito en el que 

se mencionaba la relevancia que le daba a la detección de talentos (Aivarez. 

1987). 

En los inicios del siglo XVIII. esta actividad ya se realizaba más 

específicamente, era la familia y la iglesia quienes llevaban acabo su 

función les brindaban una orientación moral y espiritual. En esta epoca las 

normas por las que se guiaban los ""orientadores'" estaban basados en la 
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doctrina religiosa: su labor principal era ajustar a los hombres a la sociedad 

y para eso tenia que lograr que el hombre se educara dentro de la imagen 

de la '"buena vida'". Ellos consideraban que existían ciertas ·verdades y 

valores eternos'" los cuales deberían ser aprendidos por el hombre para 

que los tomaran como guia y se pudieran conducir ader.uadamente a lo 

largo de la vida. Para que este ObJetivo se pudiera lograr la iglesia utilizó ~ .. 

la escuela como medio de transmisión de los valores religiosos. y fue así 

como la escuela comenzó a jugar un papel importante ya que era la 

encargada (en conjunto con la familia) de transmitir una scne de valores 

aceptadas socialmente para que el individuo Jos acatara y así pudiera 

desempeñarse del modo esperado por la comunidad (Del Ar:gel. Leyva y 

Soto, 1987). 

Actualmente la orientación en el campo educat1vo, se está 

desarrollando significativamente, con Singulares características dependiendo 

del nivel a que se lleve a cabo. Este desarrollo ha dependido 

fundamentalmente de los sistemas de enseñanza que han adoptado los 

gobiernos de nuestro país a través de sus politicas educativas. Dado que la 

orientación educatrva, vocacional y profesional están inmersas en el sistema 

educativo y por lo tanto forman parte del aparato escolar, se considera que 

para entender cual es el papel que juega la orientación en la educación, es 
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necesario exponer de manera general. cuál es la función cte la educación así 

como enumerar sus caracteristicas principales, con el fin de contextualizar 

sus deficiencias y limitaciones que dicha área tiene en el sistema educativo 

del país. 

La escuela contnbuye a la reproduccrón de la estructura de clases, al 

formalizar y leg1t1mar la drvrsión social del trabajo a través del acceso 

desigual de la población al s1stema escolar, Inculcando de manera directa y 

difundiendo indirectamente la ideologia que con drferentes niveles de 

complejidad que explica la realidad soc•al y formando la fuerza de trabajo 

que con diferentes niveles de calificación se incorporara al sistema 

productivo promoviendo las actitudes que favorecen la inserción disciplinada 

en las relaciones capitalistas de trabajo (Fuentes, 1980). Idealmente la 

educación tiene una función particular que cumplir: deb1era estar 

relacionada con el aparato productivo, para dirigir a los alumnos hac1a las 

opciones técnicas o académicas que necesitara el país para cubrir las 

necesidades de la población. considerando aspectos individuales. sociales. 

económicos y políticos. 

A este respecto la Universidad Nacional Autónoma de México {1 987) 

asevera que la realidad es otra pues la falta de una planeación educativa en 
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las estructuras nacionales . responde en sentido estricto a la ausencia de 

planes económicos efectivos y equilibrados, y las deficiencias en los 

sistemas educativos revienen de inmediato en el azaroso progreso de la 

orientación. 

Existen varias circunstancras que determrnan el carácter deficiente de la 

orientación: las características soc•ales y económicas del país. asi como las 

características del sistema educativo; la ImplementaCIÓn de métodos y 

h~cnicas. y en ocasiones incluso de objetivos de acuerdo a un tipo de 

orientación que surgió para resolver específicamente los problemas 

planteados por la demanda educativa y profesional altamente especializada 

en los paises desarrollados. Esto trae como consecuencia que la orientación 

sirva con mayor eficiencia a quienes se encuentran en las clases 

privilegiadas que a las clases rurales y empobrecidas Además como la 

orientación esta fundada en otra realidad social. cuando esta se preocupa 

por diagnosticar los intereses vocacionales que guían al estudiante. se 

encuentra con frecuencia que estos intereses son especialmente generales 

y dispersos, son una mezcla de inquietud social y personal. de sensacio~es 

de incapacidad y anhelos de transformarlo todo (García. 1970). 
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La orientación educntiva, vocacic.nal y profesional como otros 

servicios (trabaJO social, servicio medico, psicológico. becas, bolsa de 

trabajo, etcétera.) que proporcionan las instituciones educativas. son 

desconocidas g~neralmente por ios alumnos y en algunas ocnsiones por los 

profesores. además que no se t1ene planes. objetivos claros y ~rogramas de 

trabajo que correspondan a las realidad"'s objet1vas de Jos alumnos a 

quienes van dirigidos. La vinculación entre la planificación de la educación a 

nivel nacional y la planificación de la producción al m•smo n•vel. no existe. 

pues si existiera una vinculación se podría hablar :le la orientación. una de 

las actividades prioritarias de apoyo en la formación de recursos humanos 

de alto nivel para el desarrollo del país (Rodríguez, 1977). 

González ( 1 979) afirma que la razón de esta desarticulación tiene 

más bien un transfondo económico, pues el ingreso de estudiantes a las 

escuelas mitigan las presiones de esta población sobre el mercado de 

trabajo al encontrar una mejor ocupación como estudiante, con la 

perspectiva adicional de en el futuro mejorar las condiciones de vida. 

Además de que ·crear un empleo en la industria requiere la inversión de un 

millón de pesos, mientras que incorporar a un estudiante a las aulas 

universitarias requiere la inversión de stS'Io quince mil pesos'". Esta 

justificación ayuda a comprender de alguna manera el porque de la 
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saturación e:-1 la matr.cula de algunas carreras especificas: es aquí donde se 

conjugan los mitos de la m::~vilidad social, la situación de status, así como la 

existencia de la planificación de un programa de orientación. 

Otra característica que se debe menc1onar en orientación es la falta 

de recursos económicos y hum..:Jno~ destinados a ésta; por eJemplo, una vez 

que los programas se inician. no ex1sten recursos y hay poco empuje o falta 

de interes en producirlos {matenal informativo. pruebas y stmilares). Esto es 

complementado además por un pobre desarrollo de los instrumentos y 

procedimientos asi como la ausencia de buenos registros acumulativos 

{Oivera, 1990). 

Conociendo la importancia que juega la orientación en el sistema 

educativo. social y laboral del pais, se considera el desarrollo de lo que ha 

sido la orientación en el ámbito educativo en México _ 

En México la institucionalización de la educación se remonta a los 

años en que se crea la Universidad en 1551 y la Preparatoria Nacional en 

1867. José Vasconcelos como rector de la Universidad, promueve el 

segundo congreso de maestros en 1920 y se manifiesta por la federación de 

enseñanza. elaborando un proyecto de ley para la creación de la Secretaria 
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de Educación PUblica aprobada el 28 de Septiem;.,re de 1921: dos ideas 

guiaban el pensamiento de Vasconcelos para la creación de esta: la primera 

de ellas constituia la necesidad imperiosa de unrficar y reorganizar la 

educación. debido a las condiCiones por las que habia pasado el pi!is; la 

segunda, en la urgencia de rev•taliz;..r su orgamzación y dar a Mexico. a 

través de ella, su identidad defimt1va. cuando, per.sadores. Jeg•sladores, 

maestros y funcionarios le dan un carilcter de realidad nacional. De esta 

perspectiva. la educación es concebida como medio fundamentalmente de 

nuestro desarrollo social y en si mismo la finalidad de fa educación nacional 

(Lara, 1984). 

Hasta el año de 1926, :a información educat1va del adolescente se 

consideró como una mera instrucción en preparatoria para continuar 

estudios superiores, aunque en el curso de ese mismo año se prepararon las 

etapas de secundarias. Se consideraron sobre todos /os casos, los 

contenidos técnicos y profesiogrifficos que propiciaron conceb•r a la 

secundarla como un principio educativo en sí mismo. ten1endo en cuenta 

estas ideas o tendencias se organizarOn en la Secretaria de Educación 

PUblica, el departamento de psícopedagogia e higiene mental, la sección de 

orientación escolar y vocacional así como el Instituto Nacional de Pedagogía 

(Morales, 1979). 
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El autor menciona que, en el oño de 1932, en el seno de la Escuela 

Preparatoria Tecnica de la Secretaria de EduC-a~ci6n Püblica surge un 

servicio de orientación con car3cter vocacional, cuyo propósito es el brindar 

a los alumnos q~e hubiesen demostrado mayor capacidad en una area 

determinada. la oportunidad de continuar cursos o una carrera a nivel 

profesional; un año dcspuós la Unive;sidad Nacional Autónoma de Mexico, 

organiza vanos ciclos de conferencias de contenido profesiogr3fico como 

primeros pasos tendientes a establecer la orientacsón profesional a los 

estudiantes Mexicanos. 

Los estudios de los problemas educativos, se fortalecen con ros 

resultados de las investigaciones científicas que se realizarOn acerca de las 

características psicosociales del educando mexicano. asi como el empleo de 

instrumentos psicopedag6gicos desarrollados en otros paises. Sobresalen 

en este campo los trabajos realizados por: Luis Herrera y Montes, Josa 

G6mez Robleda, Roberto Solís Quiroga. Fernando Ouiroz. entre otros. 

Por primera vez en MEtxico la Escuela Nacional de Maestros en el año 

de 1937. realizaba la selección de aspirc:ntes a seguir la carrera magisterial 

apoyándose en métodos de selección profesional. 
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Con la creación de la especialidad de técnicos en educación en la 

Escuela Normal Superior de México en el año de 1942, se inicia la formación 

de las primeras ganeraciones de especialistas que mas tarde se 

incorporarian al servicio en el campo de la orientaciÓn educativa y 

vocacional para constituirse en los primeros pioneros que dedicaron su vida 

profesional a esta disciplina en varias instituciones educativas (Morales, 

1979). 

Este autor menciona que, hacia el año de 1950. se organizarOn ras 

actividades de la orientación educativa en las escuelas de segunda 

enseñanza. y en 1952, el profesor José Antonio Magaña, Director General 

de segunda enseñanza, presento al Lic. Manuel Gual Vidal. Secretado de 

Educación PUblica, un proyecto elaborado por el profesor Luis Herrera y 

Montes. por medio del cual se creo el servicio de orientación educativa y 

vocacional. aprobado el 25 de febrero del mismo año. 

Se realizarOn trabajos encaminados a la elaboración de materiales y 

en febrero de 1954. se inicio un servicio de orientación en las escuelas 

secundarias diurnas enfocándose preferentemente a la atención de 

problemas de aprendizaje sin descuidar el aspecto vocacional en los 

terceros años. 
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Por su parte, el profesor Luis Herrera y Montes. presenta una obra 

titulada •La orientación educativa y vocacional en la segunda enseñanza-. 

editada por la Secretaría de Educación Pública. en la cual se da a conocer el 

primer programa de orientación educat1va y vocacionaL Posteriormente el 

servicio de orientación se ve favorecido con la graduación de maestros 

orientadores en la Escuela Nacional Superior. además de el ingreso de 

psicólogos egresados de la Universidad Nacional Autónoma de ME'!xico. que 

se tienen de antecedentes como profesores de escuela primaria, que 

ampliarán el servicio en las escuelas secundarías (Morales. 1979). 

En este marco de referencia educativa y cultural de nuestros años, se 

crea en la Universidad Nacional Autónoma de México. el servicio de 

Psicopedagogia y el departamento de orientación en 1956, este último a 

instancias del Lic. Raúl Pous Ortiz; en la Secretaria de Educación Pública se 

crea el departamento de onentación escolar y vocacional de la Dirección 

General de Enseñanza Tecnológica. Industrial y Comercial y los respectivos 

departamentos psicopedagógicos en la Universidad de Guadalajara. 

Monterrey y Guanajuato. Al mismo tiempo, la Universidad Iberoamericana 

propone la creación de un centro de orientación (Lara. 1984). 

22 



En 1955, se edita en la Universidad Nacional Autónoma de México el 

libro ·Las profesiones Universitarias·. ""Guia de carreras"" del Dr. Jorge 

Oerbez. Estas publicaciones. constituyen sin duda. una aportación 

significativa respecto a la ~emát1ca de la onentación vocacional al proponer 

una tipologia psicológica de la vocación. 

En 1956 en la Escuela Normal Preparatona es aprobado el plan de 

bachillerato único. por e/ consejo universitario. En el mencionado plan, 

quedo de manrtiesto que el bachillerato sería cursado en cinco años. para 

los estudiantes que provienen de escuela primaria y en dos años para los 

estudiantes que proceden de escuela secundaria. 

El contenido pedagógico de la enseñanza del bachillerato del plan 

ünico. plantea novedosos mEttodos teóricos y practicas. que incluian a la 

enseñanza objetiva audiovisual: este sistema pedagógico contaba. para el 

logro de sus objetivos. con bibliotecas y laboratorios. 

En principio se intentó realizar un plan mas flexible en el cual la 

diversidad de conocimientos estubiera presentada en el elenco de materias. 

sin que el estudiante tuviera que cursar todas. porque únicamente tendría 

que elegir aquellas que de acuerdo con sus intereses pudieran ser 
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escogidas por ellos bajo el criterio de concordancia con sus inclinaciones. 

Se plantea entonces el objetivo vocacional consistente en dejar en libertad a 

el alumno para seleccionar aquellas materias consideradas como optativas 

(Lara, 1984). 

El departamento de orientación se crea como factor importante del 

bachillerato, en el cual proporcionaba a el alumno la posibilidad de elegir 

sus materias segUn sus intereses y aptitudes con la ayuda de orientadores a 

fin de forjar su vocación futura. El mencionado departamento se crea en 

base a lo siguiente: 

a) La necesidad de una pedagog;a moderna y de que su carilcter 

psicopedagOgico de cabida a psicOiogos y pedagogos fundamentalmente, en 

la atención a Jos alumnos para fomentar el desarrollo adecuado de la 

personalidad. 

b) La urgencia de atender los problemas implicados en el nümero de 

fracasos profesionales, el bajo indica de aprovechamiento. la irregularidad y 

la deserción que se observa en Jos planteles. 

e) La diversidad de carreras, mismas que claman aptitudes e 

intereses especificas, de caracter, porque estos elementos los alumnos no 
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las pueden conocer. únicamente a traves de la ayuda de instrumentos 

apropiados que les permitan descubrirlos y manejados. 

d) La necesidad de investigar constantemente las profesiones y 

oficios en cuanto a sus objetivos, las aptitudes requeridas para su 

desempeño, en el campo de trabajo. fa oferta, fa demanda, la estructuración 

profesional, Jos nuevos campos profesionales, etc. etc. 

e) La urgente atención a los alumnos que son considerados por los 

profesores con marcados problemas de conducta y aprendizaje. o que no 

saben estudiar o que Jo hacen inadecuadamente: de ahi la necesidad de 

actuar sobre las dificultades persona/es mediante /a enseñanza de métodos 

de estudio y aprendizaje. 

Al iniciar sus labores el departamento de orientación integra un 

programa en el cual se desarrolla la orientación en su forma escolar. que 

utiliza metodos y procedimientos para lograr el ajuste adecuado del alumno 

al medio escolar. AJ continuar sus actividades, implementa el programa 

relativo a la orientación vocacional y lo completa finalmente con la 

orientación profesional. 

Fue este departamento el encargado de organizar y planificar todo Jo 

relativo al servicio. que era el de proporcionar información. aplicada a la 



estructura que estaba dedicada a estas funciones en cada plantel; el servicio 

de orientación estaba dirigido principalmente a los estudiantes de la Escuela 

Nacional Preparatoria ( Lara 1984). 

Por otra parte, en el año de 1960. en lo que respecta a el plan de 

estudios de educación secundaria. se implanta el servicio de orientación 

educativa con un carilcter obligatorio en el tercer grado. los cuales tomaban 

una hora o sesión semanaria de la materia de orientación educativa. 

Con el afán de encontrar mejores caminos y formas de trabajo más 

eficaces que condujeran al logro de una escuela secundaria integrada que 

permitiera al escenario ideal para una educación completa; en donde el 

adolescente pudiera desarrollar su potencial humano. destaca la importancia 

de la orientación, como un servicio educativo substancial e inseparable en 

la formación de los adolescentes (Morales. 1979). 

En 1963, se había implementado el servicio de orientación vocacional 

en la Universidad de Morelos cuyo fundador fue el profesor Antonio M. 

Pedrosa. Para 1966. se crea el Servicio Nacional de Orientación Vocacional 

(SNOV). por acuerdo del Secretario de Educación Püblica, Lic. Agustin 

Yañez. 
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En el mismo año se hizo patente la relevancia concedida a Ja 

orientaciOn vocacional con la difusión masiva a nivel nacional de mensajes 

vocacionales. oponunidades educativas y áreas ocupacionales. La 

educación tecnológica adquirió importancia en los planes de la educación 

nacional. La polhica educativa amplio sus enfoques hacia la formación de 

generaciones jóvenes de técnicos que se integrarian a la vida productiva 

del pais. tomando en cuenta sus capacidades, intereses y necesidades. 

Como consecuencia surgió en 1967 la oficina de orientación 

educativa de la Dirección General de Educación Técnica Industrial, que se 

abocó a el reclutamiento del personal de la orientación educativa y a la 

planificación de las actividades de los orientadores que pasarían a formar 

parte del personal de las escuelas técnicas (Rios. 1979). 

En el año de 1968, se crea la oficina de orientación vocacional en la 

Dirección General de Enseñanza Técnica, que estaba bajo la dirección de la 

doctora Sara Margarita Zendejas. En esa misma década, la de los 

sesentas, se instrumento este servicio en el Instituto Politécnico Nacional 

presidido por el doctor Antonio Flores O ramas. En el mismo régimen se crea 

la subdirección de orientación. misma que dependia de la Dirección de 

---~---··-···--·-············ ·-·-······---
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Educación Media Superior de la Secretaria de Educación PUblica (Valle. 

1979). 

Para 1973. la Universidad Nacional Autónoma de Metxico crea 

la Dirección General de Orientación Vocacional y desde entonces se le ha 

prestado mayor atención a la orientación, ya que por un lado se le dio 

importancia a toda la información profesiogratica y por el otro. se han venido 

buscando la creaciOn de medios e instrumentos que le sean ütiles a los 

alumnos para que adquieran dicha información. Para esto se crearon 

guiones, audiovisuales. folletos. visitas guiadas a centros de trabajo, etcétera, 

tambien se modificaron los programas de orientación ya existentes. asi como 

algunas tecnicas y se crearon otras. Para lograr estos cambios la Dirección 

General de Orientación Vocacional de la Universidad Nacional AutOnoma 

de M8xico. organizó en 1979. el primer foro de orientación con el objeto de 

proponer nuevas alternativas que satisfacieran las demandas que se 

estaban presentando. como era la gran cantidad de alumnos y los pocos 

recursos con los que contaban (Del Ángel. Leyva y Soto, 1987). 

En el mismo 1973. se planteó fa necesidad de vigorizar la acción 

orientadora en las escuelas secundarias y a través de un estudio se obtuvo 

un diagnóstico del estado real del servicio y se presentarán altemat.ivas de 
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solución para alcanzar los objetivos previstos. Los resultados de esta valiosa 

investigación fueron dados a conocer en el boletin número dos publicado por 

la Dirección General de Educación Media en 1974. 

A partir del ciclo escolar 1975-1976. con motivo de la reforma 

educativa. entró en vigencia un nuevo plan de estudios de educación 

secundaria en el que dejo de figurar la orientación con una hora semanal 

obligatoria. sin que ello signttique que se haya restado importancia al papel 

que juega dentro del proceso educativo. 

Es importante hacer notar que la Direccion General de Educación 

Secundaria ha visto con interes la necesidad de iniciar una etapa de 

replanteamiento, organización y programas de trabajo del servicio de 

orientación educativa y vocacional, dando asi Jos primeros pasos para que, 

actuando dentro de un marco de mayor congruencia en función a la realidad 

educativa de nuestro pais, se reestructure este servicio para lograr con 

eficacia las tareas encomendadas. Es asi como a partir del periodo 1978-

1979, los maestros orientadores de fas escuelas de la SEP. adoptan un 

programa que responde a ras necesidades del servicio. Jos cuales estaban 

encaminados a promover el desarrollo integral del educando para lograr una 

integración personal y planear su vida futura. El programa se enfoca 
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fundamentalmente en tres ilreas: la primera es el aprovechamiento escolar 

que tiende que tiende a guiar al educando en el proceso del aprendizaje, 

para que adquieran ras expenenctas que les perm•tan asimilar Jos 

contenidos progran13ticos de las drferentes areas. La segunda es la 

orientación psicosccial que pretende desarrollar en el alumno actitudes y 

sentimientos de segur¡dad en si m¡smo y establecer relactones adecuadas 

con los miembros de la comuntdad. La orientactón vocacional es la tercera 

de estas areas que asptran a que el educando descubra por si mismo sus 

necesidades vocactonales. tendencias e inclinaciones, que analice las 

oportunidades que le ofrece las institucrones educativas y las posibilidades 

de trabajo que se les presentan (Morales, 1979). 

Por otro lado, en 1967. se crea el SNOV (Servicio Nactonal de 

Orientación Vocactonal), organismo que prestó sus servicios al personal de 

orientación en las escuelas tecnológicas. desapareciendo con ello la oficina 

educativa de la DGETI. Y no es sino hasta 1976, cuando esta vuelve a 

hacerse cargo de la orientación educativa al crear el departamento de 

servicios educativos complementarios que se responsabilizó de la 

coordinación y asesoria de los orientadores educativos, trabajadores 

sociales, medicas escolares y prefectos. cuyos campos de acción son 

especificas pero interdependientes. En 1977, este departamento adopta el 
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nombre de orientación y servicios educativos, divididos en oficinas que 

coordinaban y asesoraban acciones propias de su especialidad (Ríos, 

1979). 

En el mismo año de 1977. se crea en /a Dirección de EducaciOn 

Media Superior. la subdirección de onentación vocac•onaJ; para planear. 

diseñar y supervisar el servicio de orientación vocacional en las escuelas 

preparatorias federales. federales por cooperación y particulares 

incorporadas a la SEP. Es a partir de este año en que se elaboró un plan 

para definir c•entificamente e instrumentar el sistema de orientación 

educativa en la enseñanza técn•ca: ya que dicha orientación ven1a Siendo 

contemplada en forma especial y por otro lado no tenia una metodología 

científica de trabajo que permitiera coordinar al rnilxJmo de efic1enc1a los 

recursos humanos y materiales que intervinierOn en el proceso de fa 

orientación, asi también se manejaban marcos de referencia teóricos muy 

diversos debido a la heterogeneidad de la preparac1ón de los orientadores 

(SEP. 1982). 

Dicho plan comprendia investigar, elaborar y desarrollar programas 

para unificar criterios sobre el concepto y finalidad de la orientación 

educativa y asi delimitar su campo de trabajo y determinar las funciones del 
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orientador. Determinar una metodologia científica de trabajo. y dar a conocer 

un instrumento de detección de necesidades de orientación educativa que 

dieran marcos de referencias reales. Por lo cual uno de los programas fue 

capacitac a los orientadores en servicio e información a los directores de las 

escuelas sobre el -sistema de orientación educativa. Esta capacitación 

instrumentaría al onentador para elaborar técnicamente un plan sistem3tico 

de actividades que permitiera dar una orientación educativa integral a todos 

los educandos. Asi como sensibilizar a los directores de las escuelas para 

dar apoyo a las labores de orientación en coordinación con el equipo 

educativo. Esta capacitación e información constituyó uno de los objetivos 

de trabajo primordiales para el departamento. que a partir de septiembre de 

1978 adoptó el nombre de Departamento de Onentac16n Educativa, mismo 

que hasta ahora conserva (Ríos. 1979). 

Finalmente en 1980. la Dirección Técnica de Educación Media, 

reimplanta la oficina de orientación vocacional. 

De esta manera se ha manifestado un interés por organizarse a nivel 

nacional e internacional en asambleas. congresos y reuniones. Estos 

eventos manifiestan el deseo de dar a la orientación educativa y vocacional 
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la importancia que merece socialmente. Tomando en cuenta tanto su 

realidad personal como económica y social (Luviano y Blanco. 1978}. 
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DESARROLLO DE LA ORIENTACIDN EDUCATIVA EN EL INSTITUTO 

POUTECNICO NACIONAL 

El desarrollo de la orientación educativa se ha caracterizado 

paradójicamente, por una reducción de sus espacios orgánico

administrativos, ya que de la Dirección de Area pasó a ser oficina, y 

posteriormente una coordinación que formaba parte de un departamento. Lo 

mismo ocurrió en Jos planteles: situaciones que limitaban paulatinamente la 

institucionalización y consolidación de las actividades que realizan las áreas 

encargadas en la orientación. Como estas actividades son estratégicas para 

el desarrollo del proceso educativo (drtusión de la oferta educativa, 

inducción a los alumnos de nuevo ingreso, seguimiento y apoyo académico, 

etcétera). nos encontramos con una actividad que tiene un margen 

administrativo reducido, pero con actividades que demandan muchos 

recursos y apoyo institucional, así como una coordinación adecuada con las 

áreas académicas y de servicios del plantel y del nivel centraL 

La actividad de orientación ha venido sufriendo transformaciones que 

le han permitido crear una serie de apoyos técnicos para la realización de 

sus funciones. ha mostrado avances tanto en sus niveles conceptuales como 

operativos y se ha caracterizado por un nivel de participación significativo 

por parte de los orientadores, en cada una de sus diversas etapas. 
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El desarrollo de la orientación educativa en el Instituto Politécnico 

Nacional. no puede ser ajeno a las políticas adoptadas por la misma 

institución. En la figura 1 se puede observar los años en que se dieron 

hechos significativos en el ámbito de la orientación. la estructura y 

perspectiva teórica de los programas formulados en ese momento, el 

impacto que tuvieron en los planteles y finalmente una serie de 

consideraciones que permiten visualizar fas circunstancias en que ocurriere, 

dichas situaciones. 
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POLITICAS NACIONALES OE ORIENTACION EDUCATIVA EN EL 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

La orientación educativa ha jugado un papel importante dentro de la 

política educativa nacional, por su estrecho vínculo con los fenómenos 

económicos y sociales de nuestro país. En el programa de revolución 

educativa se cita que el crecimiento desmesurado de la matrícula, es debido 

a la ausencia de un sistema articulado de orientación vocacional que 

proporcione formación pertinente y relevante. Por ello el 1 o. De octubre de 

1984, por acuerdo presidencial , se estableció el Sistema Nacional de 

Orientación Educativa (SNOE) cuyo objetivo fue "racionalizar la estructura 

de la matrícula, estimulando la incorporación de un mayor número de 

estudiantes de Ciencias Exactas y Naturales de las Ingenierías". EL SNOE 

en 1988 formula el programa nacional de orientación educativa entre cuyos 

objetivos destacan: el papel de apoyo que se da a esta en el desarrollo 

integral del estudiante, la necesidad de unrticar criterios respecto al proceso 

de fortalecer la investigación en el área, sistematizar y evaluar los servicios 

de orientación, fortalecer la investigación en el área, sistematizar y evaluar 

los servicios de orientación, fortalecer la difusión y la capacitación 

permanente al cuadro de orientadores. 
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En 1992 desaparece el sistema nacional de orientación 

educativa y nace el Sistema de Orientación Educativa (SOE). En noviembre 

de 1994 la Comisión Nacional para la Educación Media Superior 

(CONAEMS) publica el marco de referencia para la orientación educativa: el 

cual tiene entre sus principales lineamientos los siguientes: 

a) Concebir a la orientación educativa en una categoria que incluya la 

orientación vocacional, escolar. profesional y psicosocial. 

identificadas como .. el conJunto de acciones educativas encaminadas a 

facilitar el desarrollo integral del estudiante .. 

b) Considerar como lineas de acción. el análiSIS de la Institución, la investigación 

y los medios de comunicación e información sobre el campo laboral. 

e) La necesidad de elaborar un plan de trabajo para el desarrollo ópt1mo de fas 

diferentes actividades. 

d) Establecer como áreas de la onentación educativa: la escolar. la psicosocial. 

fa vocacional y fa profesional. 

e) Considerar como estrategia de trabajo operar en los niveles de atenciOn 

grupal. individual y masivo. 

f) Establecer el perfil y funciones del orientador, considerando su 

formación profesional, sus características personales y los conocimientos 

técnicos que debe poseer. 
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g) Destacar fa necesidad de apoyos institucionales para la adecuada realización 

de las actividades de orientación. 

h) Señalar la importancia que tiene la participación y vinculación de los docentes, 

Jos padres de familia y la utrlización de medio~ masivos de comunicación en 

el desarrollo de las actividades de orientación 

i) Indicar las princrpales líneas de investigación que deben desarrollarse. 

destacando la identificación de los factores que propician la deserción y 

reprobación escolar, la evaluación de estrategias dirigidas al desarrollo del 

pensamiento y la identificación de factores determinantes en la elección de 

carrera, etcétera 

j) Formular estrategias de evaluación para la orientación. 

Es pertinente destacar que en la comision de trabajo que elaboró el 

marco referencial de la orientación. participó un representante del instituto. 

quien ayudó a retomar algunos aspectos contemplados en la práctica de la 

orientación que realiza el Instituto Politécnico Nacional 

A continuac1ón se esquematiza algunos de Jos principales elementos 

del marco referencial de la orientación educativa en el Instituto Politécnico 

Nacional. 
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MARCO REFERENCIAL PARA LA ORIENTACION 
EDUCATIVA EN LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 

DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

Orientación 
escolar 

AREAS DE ORIENTACION 

Orientación 
psicosocial 

Orientación 
vocacional y 
profesional 

NIVELES DE JNTERVENCION 

individual grupal masiva 
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CARACTERISTICAS DE LA ORIENTACION EN OTROS 

SISTEMAS EDUCATIVOS 

El conocer la práctica de la orientación educativa en otros sistemas 

educativos, sirve de punto de referencia y de elemento comparativo para 

ubicar y perfilar lo que debe ser el programa de orientación educativa en el 

Instituto Politc2cnico Nacional. Es por ello que revisaremos brevemente los 

sistemas más representativos. 
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LA ORIENTACION EDUCATIVA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES 

En este sistema educativo se contemplan tres áreas de orientación: 

A) La escolar y psicopedagógica, 

B) La vocacional y 

C) La psicosocial. 

En el primero y tercer semestres se da atención grupal: en el primero 

se instrumenta un taller sobre ''cómo estudiar" en dos horas a la semana y 

en el tercero, el taller de ''cómo elegir'' con una hora a ;a semana. 

otorgándose constancia de participación. En los semestres restantes se 

manejan algunas actividades masivas. 

En el segundo y cuarto semestres se desarrollan campañas de 

orientación psicosocial donde se abordan temas de interés para el alumno 

como son sexualidad, adicciones y autoestima, entre otros. 

En el quinto semestre, se da orientación sobre las materias optativas 

a elegir por el alumno. 

En el sexto semestre. se les orienta sobre toma de decisiones y 

profesiografía. 
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Se realizan reuniones con padres de familia en el primer semestre y 

se trabaja con profesores a través del proyecto integración profesores

orientación (PIPO), donde se capacita al profesor sobre estrategias de 

lectura en su materia, las cuales debe transmitir a sus alumnos. participando 

el orientador como elemento de apoyo y refuerzo en dichas actividades. 

La investigación que se desarrolla en el colegio de bachilleres es 

sobre el comportamiento de la matricula. A los orientadores se les da 

capacitación intersemestral sobre los temas a desarrollar en ese período. 

En el Colegio de Bachilleres existe un departamento de orientación en 

cada plantel. coordinado y supervisado por un departamento a nivel central. 

Lo cual permite ir conformando una imagen de la orientación en el colegio. 
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LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA EN EL COLEGIO 
DE BACHILLERES 

ATENCIÓN 

A 

GRUPO 

1er. semestre· Taller '"Cómo estudiar'" 
2 Horas a la semana 

3er semestre. Taller ~cómo eleg~t·" 
1 Hora a la semana 
Se les da constanc•a de 
haber cursado el tafler. 

ÁREAS DE ORIENTACIÓN 

ESCOLAR Y 
VOCACIONAL 

PSICOSOCIAL PSICOPEOAGOGICA 

ACTIVIDADES MASIVAS 

2o. y 4o. Semestres: Campanas de onentación psicosoc•al. 
So. Semestre· Onentac1ón sobre materras optativas. 
So. Semestre: Toma de decrs1ones y profes1ografia 

VINCULACIÓN CON PADRES DE FAMILIA 

Reuniones con padres de famrlia en el 1er. Semestre. 
Proyecto tntegrac•ón profesores-onentacrón (PIPO). 
Investigación sobre comportam•ento de la matricula 
Capacitación 1ntersemestral a onentadores 
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LA ORIENTACION EDUCATIVA EN LA ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA 

La orientación educativa en la Escuela Nacional Preparatoria de la 

UNAM. se coordina a través de fa Dirección General de Orientación 

Vocacional y se desarrolla en sus planteles por medio de las secciones de 

orientación en las siguientes areas· 

a) Orientación escolar 

b)Orientación personal 

c)Orientación vocacional y profesional 

Los contenidos de estas áreas se desarrollan en una hora 

extracurricular a la semana con carácter obligatorio durante los tres años 

que dura el ciclo. La atención grupal se instrumenta a través de varias 

modalidades: El grupo escolar, la realización de jornadas. el establecimiento 

de grupos especiales o la conformación de Jo que se denomina grupo 

modular. Esta combinación de modalidades permite atender mas-ivamente a 

la población estudiantil. 

La orientación en este sistema cuenta con servicios de orientación 

especializada. orientación profesiográfica por telefono (ORJENTATEL} y 

otros recursos utilizados como apoyo a esa labor. como son: bibliotecas. 
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vfdeotecas sobre diversos temas de orientación educativa. programas de 

orientación profesiográfica y los propios programas de difusión de estas 

actividades. Este sistema cuenta además con un programa estructurado 

para la actualización de onentadores y profesores. 

Cada plantel cuenta con una tnfraestructura minima que permite 

desarrollar las actividades de orientación en las escuelas conformando así la 

jmagen institucional de esta actividad. 



ORJEr-..""T,\.CION EDUCATI'',\. EN L\ f.:SCUEL...-\, S .. \.CJON,\L 
PREPAL\. TORJ,\ 

ATENCIÓN 
A 

GRUPO 

AREAS 
DE 

ORIENTACJON 

ESQUEMAS DE 
INTERVENCION 

a) individual 
b) Grupal 
e) Actividades 

masivas 

·Una hora extracurricular a la semana con carácter 
obligatorio 

-Atención durante los tres años 
-Se atienden las siguientes modalidades: 
Grupo escolar. jornadas. Grupos especiales y 
Grupo modular. 

Orientación 
Escolar 

Orientación 
Personal 

Orientación 
Vocacional y 
Proresional 

AREAS DE SERVICIO 

+Orientación 
especializada 

+Orientatel 
+Actualización a orientadores 
y profesores 

+Actividades de difusión 
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LA ORIENTACION EDUCATIVA EN EL COLEGIO 

DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

En ea te sistema se abordan tres áreas de orientación: 

A) Orientación escolar 

8) Orientación psicosocial 

C) Orientación vocacional y profesional 

En el colegio no se aborda el nivel de atención grupal, sólo se da un 

curso de integración para alumnos del primer semestre en una o dos 

semanas, en el tercero y cuarto semestres se seleccionan temas de 

orientación vocacional y en el quinto y sexto semestres se abordan temas de 

elección profesional y toma de decisiones. 

La orientación en el colegio se da a través de actividades masivas, 

utilizando diversas acciones y medios de difusión. Existen programas 

especiales de apoyo a alumnos en materias difíciles y otros de estimules 

para alumnos sobresalientes. Es importante destacar que en el colegio 

atienden las tres áreas de orientación a lo largo del ciclo. 
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Se realizan visitas programadas a secundarias que permiten al 

alumno de ese nivel ubicar las características que puede tener su trayectoria 

académica en nuestra modalidad educativa. 

Se está reestructurando actualmente el modelo de orientación 

educativa del colegio, para vincularlo más tarde a la reforma de planes de 

estudio de bachillerato que está realizando la Universidad Nacional 

Autónoma de México. 
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ORIENTACION EDUCATIVA EN EL COLEGIO 
DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

ATENCION 
A 

GRUPO 

AREAS DE 

ORIENTACION 

ESQUEMA DE 
INTERVENCION 

+Individual 
+Apoyo 
+Actividades 

Masivas 

Curso de integración para alumnos de 
1er. Semestre. 1 ó 2 semanas. 

No hay atención grupal. 

En 3o. Y 4. Semestres se da selección de 
materias y orientación vocacional 

En So. Y 6o. Elección profesional 
y toma de decisiones. 

Orientación Orientación Orientación 

escolar psicosocial vocacional y 

ÁREAS DE 
SERVICIOS 

profesional 

-Orientación a través de actividades masivas 
-Actividades de difusión y uso de folletos 
-Apoyo a alumnos en materias difíciles 
-Programa de alumnos sobresalientes 
-Platicas a secundarias 
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LA ORIENTACION EDUCATIVA EN EL COLEGIO NACIONAL DE 

EDUCACION PROFESIONAL TECNICA (CONALEP) 

La orientación educativa en el conafep no se ha podido establecer de 

manera permanente y sistemática, dada su magnitud y particularidades, sin 

embargo, está por instrumentarse un Sistema de Orientación Educativa 

(SOE) que por sus características presenta un elemento de referencia 

importante. 

El SOE consta de tres programas básicos. 

A) Orientación escolar 

B) Orientación educativa 

C) Capacitación a orientadores 

En este sistema se destaca la promoción de la oferta educativa del 

colegio y la aplicación de una encuesta que proporciona una muy buena 

información para orientar al alumno. 
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ORIENTACION EDUCATIVA EN EL COLEGIO NACIONAL DE 
EDUCACION PROFESIONAL TECNICA (CONALEP) 

AREAS DE ORIENTACION 

Promoción y Orientación Orientación 

orientación educativa profesional 

escolar 

NIVELES DE INTERVENCION PRINCIPALES ACTIVIDADES 

MASIVA +Promoción de la oferta educativa del 

colegio 

GRUPAL +Encuesta socioeconómica para detección 

de alumnos 

INDIVIDUAL +Capacitación a orientadores 

SI 



LA ORIENTACION EDUCATIVA EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE 
ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY (ITESM) 

La práctica de la orientación educativa en el ITESM se destaca por su 

perspectiva, al partir de la concepción de un curr-iculum orientador. 

Se consideran las siguientes áreas de orientación: 

A) Orientación personal 

B) Orientación institucional 

C) Orientación profesional y vocacional 

O) Orientación para la inserción social 

Los objetivos de la orientación en este sistema están enfocados hacia 

la prevención de problemas. al desarrollo humano y a lograr que los alumnos 

se ubiquen en el ámbito de su desarrollo profesional. 

Además. la orientación se encuentra integrada como elemento en el 

curriculum para proporcionar los servicios de: 

Atención psicológica 

Orientación escolar 

Cursos aislados sobre temas selectos 

Actividades masivas y 

Programas de apoyo académico. 
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ORIENTACION EDUCATIVA EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE 
ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY (ITESM) 

CARACTERISTICAS 

Orientación 
personal 

ORIENTACION COMO 
SERVICIO 

Servicio psicológico 

Orientación escolar 

Orientación clínica 

Cursos aislados 

Actividades masivas 

-Currículum onentador 
-Áreas de desarrollo del estudiante por grupos o 

materias 
-Concepción de maestro orientador 

AREAS DE ORIENTACION 

Orientación 
Institucional 

Orientación Orientación 
profesional Social 

y vocacional 

OBJETIVOS DE 
ORIENTACION 

Prevención de problemas 

Desarrollo humano 

Visión de sistema 

Inserción en un mundo global 

Programas de apoyo academico 

Cursos aislados 
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CREACION DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

La creación del Instituto Politécnico Nacional fue sin lugar a dudas un 

paso de gran importancia para el desarrollo de Mexico Las labores del 

Instituto siempre se han basado en los pnncipios de justicia social 

establecidos por los hombres de la reforma y por los precursores de la 

revolución de 1910: fue precisamente uno de los realizadores de dicha 

revolución. el presidente Lázaro Cárdenas. qu1en h1zo posible la fundación 

del Instituto Politécnico Nacional (León. 1975) 

En la actualidad el Instituto Politecn•co Nacional es visto, por su labor. 

como uno de los logros de la revolución y una esperanza para el futuro de 

México. Los antecedentes históricos del Politécnico se remonta a las 

primeras Instituciones de enseñanza técnica del país: dos de sus mas 

antiguas escuelas: la Superior de Comercio y Administración y la Superior 

de lngenieria Mecánica y Electrica han sido pilares de la educación tecnica 

en México. 

S4 



A continuación se presenta la cronologia de los acontecimientos mits 

significativos en el desarrollo del Instituto Politecnico Nacional: 

En 1936. se crea el Instituto PolitE!cnico Nacional, pero no existe 

decreto o acuerdo presidencial alguno que lo señale. En Enero de 1937, en 

el Palacio Nacional de Bellas Artes. se efectUa una ceremonia que marca el 

inicio de las actividades en el Instituto Politécn•co Nacional (IPN, 1968). 

El dia 2 de Septiembre de 1938. el presidente Léizaro Cé3rdenas 

aprueba, por acuerdo, el reglamento para la organización y funcionamiento 

de los consejeros técnicos. Dicho acuerdo se publica en el d1ario ofic•al del 8 

de Diciembre del mismo año (Mendoza, 1984). 

El día 21 de Octubre de 1940, el presidente Cilrdenas decreta la 

validez de los estudios cursados en las escuelas profesionales dependientes 

del Instituto Politt9cnico Nacional. El decreto se publica en el diario oficial del 

5 de Noviembre del mismo año (Mendoza, 1984) 

El 27 de Enero de 1944, el presidente Manuel Avila Camacho expide 

el primer reglamento del Instituto Politécnico Nacional. y se establece a su 
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vez la primera estructura organlca de la institución. aunque con caracter 

provisional. Se publica el diario oficial del 17 de Febrero de ese año 

(Mendoza, 1984). 

El presidente Ávila Carnacho expide. el día 27 de noviembre de 1945, 

el decreto que da vigencia jurídica al reglamento del ConseJO Titcnico 

Consultivo Escolar del Instituto. El decreto se publica en el diario oficial del 

18 de Diciembre del mismo año (Mendoza. 1984). 

El día 31 de D•ciembre de 1949. el presidente Miguel Aleman Velasco 

expide la pnmera Ley Organ.ca del Instituto Politécnico Nacional. Dicha Ley 

se publica en el diana oficial del 2 de Enero de 1950 y constituye el primer 

instrumento legal mediante el cual el Instituto adquiere personalidad jurídica 

y capacidad económica para estructurarse y programar la enseñanza que 

imparte. La segunda Ley Orgánica. aceptada por el presidente Adolfo Ruiz 

Cortines. se publica en el diario oficial del 31 de Diciembre de 1956 

(Mendoza, 1984). 

Asi mismo, por decreto El día 9 de Marzo de 1959, el presidente 

Adotfo López Matees decreta la expedición del primer reglamento de la Ley 
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Orgánica del Instituto Polih!cnico Nacional, mismo que se publica en el diario 

oficial del 10 de Marzo de ese mismo año (Mendoza. 1984). 

El día 9 de marzo de 1959, el pres1dente Adolfo López Mateas decreta 

la expedición del Primer Reglamento de la Ley Orgánica del Instituto 

Politécnico Nacional, mismo que se publica en el diario of•c•al del 10 de 

marzo de ese año. En noviembre de 1 959 se decreta la creaCIÓn del 

Patronato de Publicaciones y, en diCiembre. la del Patronato de Talleres. 

Laboratorios y Equipo (Mendoz.a. 1 984 ). 

El 17 de Abnl de 1961. el presidente López Matees expide el 

decreto mediante el cual se crea el centro de investigación y estudios 

avanzados, el decreto se publica en el diario oficial del 6 de Mayo del citado 

año. El mismo presidente. expide. el 27 de Abril de 1964. el decreto 

mediante el cual se crea el patronato para el fomento de las Actividades de 

Alta Especialización Docente (Mendoz:a. 1984). 

El día 9 de Enero de 1967, el presidente Gustavo Diaz Ordaz, 

expide el decreto mediante el cual se crea la Comisión de Operación de las 

Actividades Académicas. con el fin de aglutinar las funciones de todos los 
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patronatos creados anteriormente. Este decreto se publica en el diario oficial 

del 2 de Marzo del año señalado (Mendoza. 1984). 

El 2 de Febrero de 1967. el presidente Diaz Ordaz decreta la 

reestructuración del patronato de Obras para el lnstttuto Politécnico 

Nacional. el cual se convierte en Patronato de Obras e instalaciones. Dicho 

decreto se publica en el diario oficial del 2 de Marzo del mencionado año 

(Mendoza, 1984). 

El 7 de Marzo de 1969, el presidente Oiaz Ordaz expide el 

decreto mediante el cual se decide que el Instituto Politécnico Nacional 

dejara de atender el ciclo secundario llamado Pre-vocacional. El decreto se 

publica en el diario ofictal del mismo mes y año (Mendoza. 1984). 

El 13 de Diciembre de 1974. el presidente Luis Echeverria 

AJvarez expide una Ley Orgánica (la tercera), que se publica en el diario 

oficial del 16 Diciembre de ese año. En ella se señala que en tanto se expide 

el reglamento correspondiente, queda vigente, en Jo que no se oponga, el 

reglamento expedido el 9 de Marzo de 1959 (Mendoza, 1984). 
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El 15 de Diciembre de 1981, el presidente José López Portillo 

expide el decreto mediante el cual se aprueba la cuarta Ley Orgánica, que 

se publica en el diario oficial del 21 de Diciembre del año citado. Con ella se 

abrogan la Ley Orgánica del 13 de Diciembre de 1974 y el reglamento del 9 

de Marzo de 1959 (Mendoza, 1984). 

Finalmente, en 1983, el H. Consejo General Consultivo aprueba 

el reglamento interno del Instituto, mismo que rige a la fecha (Mendoza, 

1984). 

En lo que respecta a su función académica. el Instituto Politécnico 

Nacional. la realiza en Jos niveles: Medio Superior. Superior y Posgrado e 

investigación, en las áreas de conocimiento de lngenieria y Ciencias Fisico 

Matemáticas. Ciencias Sociales y Administrativas, Ciencias Médico Biológicas y 

Sistemas interdisciplinarias, para fa cual dispone de escuelas, Centros y 

Ur.idades de Enseñanza e investigación. 
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BOSQUEJO HISTÓRICO DEL 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

60 

La enseñanza técnica, antes de la Revolución, estaba desligada de los 

sistemas de producción; en la precaria industria que e.:istía en nuestro pais, había 

una gran escasez de recursos humanos y materiales que colocaban a México en 

una situación muy desfavorable para lograr un desarrollo social y económico. 

Ya en esta época existían diversas escuelas técnicas como la de Artes 

y Oficios, el Instituto Técnico Industrial, etc etc. en donde se impartían estudios a 

nivel medio con duración de 3 6 4 años. 

En 1932, siendo Presidente el Sr. Lic. Abelardo L. Rodríguez y 

Secretario de Educación PUblica el Lic. Narciso BassoJs Garcia. Jos Ingenieros 

Luis Enrique Erro Soler y Carlos Vallejo Milrquez elaboraron un documento que 

sirvió como base para la fundación del Instituto Politécnico Nacional. 

Por primera vez se estableció con claridad la filosofía y objetivos de la 

Enseñanza Técnica, contando con un marco congruente de organización que 

contenía todos los niveles y modalidades de las carreras técnicas, a este 

organismo se le llamo Escuela Politécnica. 

Al llegar a la presidencia el General Lázaro Cárdenas del Río existía eri 

nuestro país innumerables problemas, de Jos que destacaban dos: el primero era 

fa aplicación intensiva de la pofítjca agraria y el segundo la influencia extranjera 
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de que era objeto el c¡jpital y la técnica industrial. sirviendo esto como un factor 

que propiciaba la explotación de los trabajadores mexicanos. 

La influencia tan necesaria para el desarrollo del pais tomo 

importancia. el General Cárdenas vislumbró la necesidad de crear la 

infraestructura educativo como factor humano del desarrollo y la integración 

definitiva de la enseñanza técnica. para Que asi. sirviera como base motora de 

dicho de:Jarrollo. 

En 1 934 el lng. Juan de Dios Biftiz Paredes. junto con los Lics. Ignacio 

Telfes, Gonzalo Vazquez Vela; los lngs. Wilfrido Massieu Perez, Ernesto Flores 

B., Miguel Bernard y el C. P. Armando Cuspinera M .. trabajaron arduamente 

identificadas con las necesidades socioeconómicas de México 

En el n9gimen del Presidente Lázaro Cárdenas del Río se emprendió 

de manera formal la creación del Instituto Politecnico Nacional en 1935. 

logrilndose crear la pr;mera partida presupuestal. La fundación del mismo se 

concretó durante Jos meses comprend;dos de enero a marzo de 1936. 

El instituto Politecnico Nacional es la Institución Educativa del Estado, 

creada para consolidar a traves de la educación la independencia económica. 

científica. tecnológica, cultural y política para alcanzar el progreso social de la 

nación, de acuerdo con Jos objetivos históricos de la Revolución Mexicana 

contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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SIMBOLOS POLITÉCNICOS 

El escudo del Instituto PoJitécnico Nacional representa fas 4 disciplinas 

TEtcnico-Cientiflcas que se imparten desde su creación en 1936. 

El engrane representa el área de Ingeniería Mecánica y ramas afines. 

Un edificio de lineas rígidas corresponde a la Ingeniería Civil y las 

ramas que de ella se derivan. 

El centro se encuentra un matraz bordeado por una serpiente que 

connota a las Ciencias Medicas y Biológicas. 

La balanza con platillos en equilibrio representa las Ciencias del 

Comercio y la Economia. 

Los colores guinda y blanco se adoptaron del uniforme que portaba la 

selección de Football Americano en 1936. 
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lA MASCOTA 

En 1938 se expropiaron los terrenos aledaños al Casco de Santo 

Tomas y la superficie que comprendía el Parque Plutarco Elias Calles. Alumnos y 

maestros se reunieron para colocar estacas y alambre de pUas para cercar el 

terreno, este procedimiento no fue aprobado por el lng. Juan de Dios Biltiz; sin 

embargo, terminó por aceptarlo y exclamó: •todo lo que esta dentro de lo limitado 

por la cerca es nuestro·. 

Poco después, se acercó un campesino al lng. B3tiz y le dijo: -'"Señor, 

me dicen los muchachos que todo lo que esta aqui dentro es de ustedes'" -Si. fue 

la respuesta, continuando el campesino: -·porque sabe usted. que la burrita 

blanca que esta all.il es mia y se quedó dentro'" --asi es, le contestó el lng. y 

sacando una moneda de oro de 20 pesos se la entregó al campes1no que se retiró 

feliz. 

A partir de entonces, la burrita se convirtió en la Mascota Oficial. es el 

emblema que nos identifica como .. burros blancos·. en recuerdo de aquella burra 

expropiada. 



DECÁLOGO DEL ESTUDIANTE POLITÉCNICO 

SOY POLITÉCNICO: porque aspiro a ser todo un hombre. 

SOY POLITÉCNICO: porque exijo mis deberes antes que mis 

derechos. 

SOY POLITÉCNICO: por convicción y no por circunstancia. 

SOY POLITÉCNICO: Para alcanzar las conqurstas universales y 

ofrecerlas a mi pueblo. 

SOY POLITÉCNICO: porque me duele la patria en mis entrañas y 

aspiro a calmar sus dolencras. 

SOY POLITÉCNICO: porque ardo en deseos de despertar al hermano 

dormido 
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SOY POLITÉCNICO: para prender una antorcha en el altar de la patria. 

SOY POLITÉCNICO: porque me dignifico y siento el deber de dignificar 

a mi institución. 

SOY POLITÉCNICO: porque mr respetada dignidad de joven y 

estudia!"'te me imponen la satisfacción de 

respetar este recinto. 

SOY POLITECNICO: porque traduzco la triconomia de mi bandera 

como trabajo, deber y honor. 

Dr. Eusebio Mendoza Ávila. 



HUELUM 

·va en 1937 se acercaron a mi un grupo de JÓvenes 

estudiantes para que hiciéramos una porra a el poli ... 

En el Politécnico de aquel entonces había muchas 

inquietudes y el grito para reun1rse era: ·huelga ... 

huelga ... huelga'". 

Basado en ello, propuse una denvac16n de la palabra 

huelga a la palabra "huelum·. 

Fue aceptada la idea y entre todos los presentes, 

poniendo y quitando frases, salió el ·huelum· a si: 

HUELUM, HUELUM. ¡GLORIA! 

A LA CACHI. CACHI PORRA 

A LA CACHI, CACHI PORRA. 

PIN PON PORRA, 

PIN PON PORRA. 

POLITECNICO. POLITECNICO 

¡GLORIA! 

Víctor Chambrón. 

6S 



SERVICIOS Y PRESTACIONES DE APOYO 

AL ESTUDIANTE 
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La escuela, a traves de sus mültiples departamentos, te brinda la 

posibilidad de coadyuvar en tus estudios y desarrollo personal. ofreciendote una 

serie de diversos servicios que apoyan las actividades de la organización escolar 

y académica, mismos que a continuación describimos 

BIBLIOTECA: 

La función principal que desarrolla la biblioteca es la de proporcionar 

espacios de lectura. libros y revistas que están acorde con los programas 

académicos de cada una de las carreras (tecnico en computación. técnico en 

plásticos y té>cnico en mantenimiento de maquinas e instalaciones industriales) 

que se imparten en el plantel. 

SERVICIO MEDICO: 

Tu salud es importante para el lr.stituto, por ello. el plantel te 

proporciona el servicio en medicina general y dental: además desarrolla 

programas preventivos y de fomento a la salud del adolescente. 

SERVICIO SOCIAL Y PRESTACIONES: 
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Este departamento tiene como compromiso las siguientes acciones: 

Servicio Social: Para obtener el titulo de técnico, uno de los requ1sítos 

que el alumno debe cubrir es realizar el Servicio Social a partir del Sto. semestre, 

debiendo para ello ser alumno regular. 

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA ESCOLAR: Se 

coordinan los simulacros de evacuaciÓn dentro y fuera del plantel de acuerdo al 

Programa Nacional y para ello se realizan de 3 a 4 simulacros por semestre, en 

ambos turnos. 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS: 

Corno una parte importante y complementaria del proceso de formación 

del estudiante, se lleva a cabo la partic:pación de alumnos en las diferentes 

rarnas deportivas que se han distinguido. no solamente representando al Instituto 

Politécnico Nacional, sino tambien a Mexico. en competencia a nivel mundial y 

realizando siempre un papel digno para nuestra institución. Nue3tro plantel cuenta 

con profesores especializados para integrar a alumnos en las diferentes ramas 

que se ofrecen. como son: 

-Atletismo 

- Basquetbol 

- Beisbol 
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- Futbol Soccer 

- Futbol Americano 

- NataciOn 

-Volibol 

- Karate 

CONTROL ESCOLAR: 

En este departamento es donde obtendrcis información con respecto a 

tu situaciOn acaaémica y podras hacer trámites relacionados con bajas 

temporales, bajas definitivas, revisión de exilmenes, constancias de estudios, 

boletas de calificaciones, credenciales. etc. etc. 

ORIENTACIÓN EDUCATIVA: 

Este departamento esta integrado por Profesionales de la Orientación. 

que te ayudaran a que te adaptes a tu nuevo ambiente escolar, en su doble 

función: 

l. Docente, con una hora frente a grupo y programas establecidos de: 

A..- Inducción con información institucional. 

B.- Rendimiento académico. 

C.- Relaciones humanas. 

0.- Orientación vocacional. 



11. Servicio, brindilndote los siguientes apoyos: 

1.- Asesoría: a pequeños grupos en aspectos específicos de Jos 

campos en que incide la orientación. 

2.- Visitas guiadas planeadas de acuerdo a los objetivos y 

programación de orientación. 

3.- Atención externa: para quienes desean ingresar al plantel y 

egresados del mismo. 
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4.- Atención individual: Orientimdote en la solución de problemas de 

tipo académico, elección de carrera, sociales, familiares, 

personales, etc. etc. 

5.- Atención individual a padres o tutores: proporcionilndoles 

información o asesoría a quienes la requieran. 

6.- Atención masiva: Abordando temas generales para complementar 

información por medio de conferencias. periódicos murales y 

plilticas informativas para padres de familia o tutores. 

CENTRO DE APOYO AL ESTUDIANTE (CAE) 

El Instituto Politécnico Nacional. a través de la Unidad de Promotores 

Voluntarios, ofrece apoyo a los estudiantes por medio del CAE en donde 

encontraras los materiales a precios mas bajos y otros servicios. 
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ESTIMULOS A ESTUDIANTES SOBRESALIENTES 

El Instituto Politécnico Nacional reconoce el esfuerzo de aquellos 

alumnos que sobresalen en sus estudios otorgilndoles: 

Becas económicas: El alumno al finalizar el 2do. o 4to. semestre, podrá 

concursar para obtener una beca escolar, siempre y cuando al momento de 

solicitarla sea alumno regular (no adeudar materias). El Comité de Becas. 

correspondiente al Consejo Técnico Consultivo Escolar, será el que decida a 

quien concederle la peca. 

CONCURSOS INTERNOS E INTERPOLITECNICOS 

- Premio en efectivo y diploma. 

OLIMPIADAS DEL CONOCIMIENTO 

-Matemilticas 

-Química 

-Física 

CONCURSO NACIONAL PARA LEER LA CIENCIA DESDE MExiCO 

JOVENES EMPRENDEDORES 

LIDERES POLITECNICOS 

PREMIO A MEJORES PROMEDIOS 



REGLAMENTO 

DERECHOS Y OBLIGACIONES 

Articulo 242: 

Articulo 243: 

Articulo 244: 

Tendrif el carácter de alumno quien este inscrito en 

alguno de los planteles deii.P.N. y tengan registro en 

la Dirección de Servic•os Escolares. 

Los alumnos del Instituto podriln ser regulares e 

irregulares. 

Serán alumnos regulares quienes satisfagan los 

siguientes reqursitos; 

l. Haber acreditado íntegramente las asignaturas 

Articulo 245: 

correspondientes a los grados escolares en que se 

encuentres inscritos. 

Serc:in alumnos irregulares quienes no satisfagan los 

requisitos señalados en el articulo antenor. 

SON OBLIGACIONES DE LOS ALUMNOS: 

Articulo 247: l. Conocer y cumplir la ley orgánica, el presente 

reglamento y otros ordenamientos vigentes en el 

Instituto, así como las disposiciones que dicten su 

autoridades. 

JI. Asistir con puntualidad a sus clases. 
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111. Portar su credencial de estudiante del Instituto y 

exibirla como identificación cuando sea requerido 

para ello. 

IV. Observar un comportamiento que dignifique al 

Instituto. 

V. Obtener previamente el permiso de la autoridad 

competente del Instituto para la celebración de 

reuniones de carácter cultural, recreativo y 

deportivo, dentro de las instalaciones del mismo. 

VI. Guardar consideración y respeto a los miembros 

de la comunidad Politecnica y a Jos visitantes del 

Instituto. 

VIl. Coadyuvar a la conservación de los edificios, 

instalaciones. mobiliario, maquinaria. equipo, 

material escolar, bibliográfico y otros b1enes del 

Instituto. 

VIII. Abstenerse de dañar y pintarrajear muros, 

instalaciones. libros y demás bienes del Instituto. 

IX. Desempeñar los cargos de consejero en Jos 

colegiados del Instituto. 
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LOS ALUMNOS SERAN RESPONSABLES POR 

Articulo 291: l. La inobservancia de las obligaciones que les 

señala el presente reglamento. 

JI. Participar en actividades que tiendan a alterar el 

orden y la disciplina escolar o mterrumpir las 

actividades del Instituto. 

111. Asumir actitudes irrespetuosas, provocativas o 

violentas en contra de las autoridades, órganos, 

funcionarios, personal académico y demás 

empleados del Instituto. 

IV. Vejar y maltratar a sus compañeros. 

V. Falsificar documentos escolares o usar 

indebidamente estos, a si como sellos y papeles 

oficiales. 

VJ. Suplantar a una persona en actos que redunden en 

perjuicio de los intereses institucionales y del buen 

funcionamiento de las actividades escolares. 

VIL Apoderarse ilícitamente de bienes que formen 

parte del patrimonio del Instituto. de su personal y 

de los alumnos. 

VIII. Observar una conducta deshonesta y dar motivo 
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con actos escandalosos a la mengua del buen 

nombre y prestigio del Instituto. 

IX. Ingerir bebidas embriagante<J, por la posesión de 

estupefacientes y psicotrópicos dentro de las 

instalaciones del Instituto 

X. Presionar, incitar o inducir a otros alumnos a que 

realicen actos u omisiones que violen la Ley 

Orgánica del Instituto. este Reglamento y demas 

ordenamientos aplicables. independientemente 

de que aquellos se consuman o no. 

LAS RESPONSABLES EN QUE INCURRAN LOS ALUMNOS EN 

FORMA INDIVIDUAL O COLECTIVA SE SANCIONARAN CON: 

Articulo 292: l. Amonestación por escrito. 

11. Nota mala en su expediente escolar. 

111. Suspensión de su derecho a cursar una asignatura 

hasta por una semana con anotación en el 

expediente del alumno. 

IV. BaJa en la asignatura. conservando el alumno el 

derecho de presentarla en examen a titulo de 

suficiencia. 
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V. Cancelación de la beca de que disfrute el alumno. 

VJ. Reposición, pago o restauración de los bienes 

sustraídos o deteriorados en perjuicio del Instituto. 

VIl. Baja temporal del plantel hasta por un semestre y 

con anotac1ón en su expediente 

VIII. Suspensión en sus derechos escolares por un año 

y con anotación en su expediente. 

IX. Baja definitiva del lnst1tuto. 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACION Y CONTROL DE LAS 

ACTIVIDADES ACADEMICAS 

Los alumnos aceptados en el Instituto Politécnico Nacional y que 

cuenten con registro de estudiantes, deberán observar Jas siguientes 

disposiciones: 

Articulo 265: El alumno que al inicio del periodo oficial de 

inscripciones adeude hasta dos asignaturas de los 

semestres inmediatos anteriores. podra ser re inscrito 

en el semestre inmediato superior para cursar aquellas 

a que tengan derecho, pero deberil acreditar las que 

adeude durante el lapso de dos semestres inmediatos 

al que corresponden fas asignaturas no acreditadas. 
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Articulo 266: 

Articulo 267: 

Articulo 175: 

Articulo 276: 
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El alumno que al inicio del periodo oficial de 

reinscripciones adeude tres as;gnaturas podrá ser 

inscrito Unicamente en estas. prev1a autorización del 

Consejo Técn1co Consultivo Escolar, siempre y cuando 

haya cabida en el plantel correspondiente. 

EJ alumno que al inicio del periodo oficial de 

reinscripc1ones adeude cuatro a mois asignaturas. 

causara baja del Instituto. independiente del sistema o 

modalidad educativa que se trate: sin embargo. podréi 

apelar ante la Comision de Honor del Consejo General 

Consultivo. la que en su caso dictara la resoluciOn 

correspondiente y señalara Jos requisitos que el 

interesado debera cubrir para ser reinscrito. 

En caso de ausencia de un alumno a un examen 

parcial, por causa justificada, el Director del plantel 

podril autorizar la celebración del examen dentro de un 

plazo no mayor de 15 dias. contados a partir de la 

fecha del examen no presentado 

Los Directores de Jos planteles del Nivel Medio 

Superior podriln concederle baja temporal por una sola 

vez a cada alumno dentro de un año lectivo hasta de 3 
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asignaturas; asimismo, baja temporal del plantel hasta 

por 2 semestres consecutivos. por: 

l. El alumno solicite baja temporal de una asignatura 

dentro del pnmer mes de iniciado el curso 

JI. El alumno solicite baja temporal del plantel despues del 

primer mes de iniciado el semestre, siempre que no 

adeude ninguna as1gnatura del semestre anterior. 

111. El alumno podril solicitar en cualquier tiempo baja 

temporal del plantel: en caso de enfermedad. cambio 

de Jugar de residencia o por cualquier otra causa 

debidamente justificada ante ra Dirección del plantel. 

Las bajas a que se contrae este articulo deberán ser 

comunicadas oficialmente por Jos Directores de Jos 

planteles a la Dirección de Servicios Escolares y a Jos 

padres o tutores de los alumnos en un plazo no mayor 

de 3 semanas hc31biles a partir de la fecha en que fueron 

concedidas. 



que son: 
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PROGRAMA DE ASESOR ESTUDIANTE 

1.- OBJETIVOS: 

• Aumentar la probabilidad de supervivencia escolar entre los alumnos 

de nuevo ingreso. 

• Promover la vinculación entre los docentes y los alumnos asesores. 

• Formar y mejorar las tecnicas de aprend1zaje en los alumnos y 

técnicas de enseñanza en el docente 

METODOLOGÍA: 

Esta investigación es a nivel explicativo, realizilndose en cuatro etapas 

a) Orientación de supervivencia. 

b) Enseñanza de técnicas de estudio y aumento en la capacidad de 

estudio de los alumnos. 

e) Interpretación de pruebas. 

d) Evaluación de hábitos de estudio aplicados. 



ESTA 
"AUR 
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NO DEBE 
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PERFIL DEL ASESOR ESTUDIANTE 
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Se inicia seleccionando a los alumnos asesores que serán alumnos del 

plantel de Sto. y Sto. semestre, que presentaran el siguiente perfil: 

a) Creatividad. 

b) Responsabilidad. 

e) Ubicación en su rol sexual. 

d) LiCerazgo. 

e) Bajo nivel de agresividad. 

f) Bajo nivel de frustración. 
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ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN 

1. REUNION 1 a. 

2. CONFERENCIA 1a. 

3. CONFERENCIA 2a. 

4. CONFERENCIA :la. 

5. DEBATE 1o. 

Revisión de conceptos. objetivos, procedimientos y 

resultados esperados del programa. 

Famíliarización con los mater•ales y anillisis de la 

dinéimica de asesoramiento. 

Análisis de los factores de éxito y la motivación 

acndemica. 

Familiarización con la prueba de estudio efectivo, el 

inventario de actividades y hábitos hacia el estudio. 

Análisis de los materiales, procedimientos y objetivos 

de la orientación de supervivencia. 

6. DEMOSTRACION 1a. Representación de papeles de actividades, orientación 

7. PRACTICA 1a. 

8. DEBATE 2o. 

9. REUNION 2a. 

10. DEBATE 3o. 

de supervivencia. 

Representación por los alumnos de actividades. 

orientación de ros trabajos extra clase. 

Anéilisis de materiales para la interpretación de 

pruebas. 

Presentación de los docentes que participaran en el 

programa asesor estudiante. 

Análisis de materiales específicos utilizados por los 

asesores. 



ANEXO A 

CUESTIONARIO DE HÁBITOS DE ESTUDIO 

INSTRUCCIONES: 
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Contesta con la verdad, lee cuidadosamente cada pregunta, medrta en 

su contenido y anota los nUmeres 3, 2 y 1 de acuerdo a lo siguiente: 

Este cuestionario te ayudara a valorar tu estudio. Consta de 40 

preguntas; tiene una hoja de respuestas y una cuadriculada para que elabores 

grilficamente tus resultados. 

3. Cuando lo que se te pregunta lo haces siempre. 

2. Cuando lo que se te pregunta lo haces algunas veces. y 

1. Cuando lo que se te pregunta nunca lo haces. 

¿Listo? puedes empezar. 

1. ¿Duermes diariamente durante la noche, por lo menos 8 horas? 

2. ¿Tienes algün lugar fijo donde estudiar? 

3. ¿Sigues un horario para controlar tu estudio y demas actividades? 

4. ¿Lees rilpidamente cualquier tema y lo entiendes de inmediato? 

5. ¿Haces ejercicio físico todos Jos dias, aunque sea poco? 

6. ¿Dispones de una mesa, escritorio o equivalente, para estudiar? 

7. ¿Empiezas a estudiar todos los dias a una hora fija? 

8. Cuando estudias, ¿puedes concentrarte evitando divagaciones? 



9. ¿Alternas tus horas de estudio con breves descansos? 

1 O. ¿En tu casa colaboran contigo no interrumpiendote mientras estudias? 

11. ¿Estudias de una hora a dos diariamente? 

12. ¿Consultas a tus maestros cuando no entiendes algo en clase? 

13. ¿Desayunas todos los dias antes de ir a la escuela? 

14. Para estudiar. ¿cuentas con un cuarto de estudio? 

15. En tiempos de exámenes, ¿estudias mas tiempo que en dias normales? 

16. Cuando quieres aprender de memoria ¿necesitas pocos repasos? 

17. ¿Tomas tus alimentos a la misma hora todos los días? 

16. ¿Cuentas con todos los materiales y libros para estudiar? 

19. ¿Estudias diariamente las asignaturas del día siguiente? 

20. Al llegar a clase, ¿sabes que estarás preparado en todas las materias? 

21. ¿Descansas domingos y días festivos? 

22. ¿El cuarto o lugar de estudio tiene buena ventilación y luz? 

23. ¿Lees primero el contenido general del tema a estudiar? 

24. Cuando estudias, ¿lo haces para aprender y recordar? 

25. ¿En exámenes duermes igual que otros días? 

26. ¿Prefieres estudiar de día que de noche? 

27. ¿Consultas el diccionario en palabras que no entiendes? 

28. ¿Después de estudiar haces un resumen de lo leido? 

29. En vacaciones. ¿aprovechas el tiempo tratando de aprender algo? 
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30. ¿Tus padres te ayudan proporcionitndote lo que necesitas? 

31. ¿Escuchas con atención a tus compañeros de clase? 

32. Al estudiar, ¿aprendes Jo mas importante? 

33. ¿Procuras no comer mientras estudias? 

34. Donde estudias, ¿esta lejos el ruido? 

35. ¿Tienes notas y ejercicios al corriente y en orden? 

36. ¿No interrumpes tu estudio para hacer cosas? 

37. Cuando tienes ex.ámenes. ¿te alimentas mejor? 

38. Cuando vas a estudiar, ¿tienes de antemano dispuestos todos Jos materiales? 

39. En tiempo de exámenes, ¿dedicas mas tiempo a ciertas materias? 

40. Cuando no entiendes la clase, ¿preguntas? 
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FICHA DE AUTODIAGNOSTICO 

Conforme a los datos de tu encuesta (cuestionario de hábitos de 

estudio}, para los puntajes promedio obtenidos en cada indicador de acuerdo a 

los niveles sugeridos, escribe tu posible diagnOstico. 

HOJA DE RESPUESTAS 

1. ____ 2. ---- 3. 4. ___ 

5. ____ 6. ---- 7. 8. ___ 

9. ____ 10. ____ 11. 12. ___ 

13. ___ 14. ____ 15. 16. ___ 

17. ___ 18. _____ 19. 20. ---
21. ___ 22._· ___ 23.·· 24. ___ 

25. ___ 26. ____ 27. 28. ---
29. ___ 30._ .. ___ .; 31. 32. ___ 

33. ___ 34. ____ 35. 36. ---
37. ___ 38. ____ 39. ____ 40. ---



SUMAS: 

HH ____ _ CM, ____ _ HE ____ _ ce, ____ _ 

RESULTADOS 

CLAVE HH: Hilbitos higiénicos 

NIVELES 

CM: Condiciones materiales 

HE: Hilbitos de estudio 

CE; Capacidad de estudio 

1 O al 15 

16 al20 

21 al25 

26 al30 

MALO 

REGULAR 

BUENO 

MUY BUENO 

SS 
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EL CUESTIONARIO TE BRINCA LA SIGUIENTE TENDENCIA 

> Carencia de una hora y lugar especifico para el estudio y/o 

resolución de tareas y trabajos extraclase. 

> Dificultad para la concentración. 

> Falta de participación del nücleo familiar en el proceso de 

aprendizaje. 

METO DOS DE ASESORIA 

Por Jo anterior, se decidió que el metodo de asesoria seria el siguiente: 

Se haril por sesiones de estudio al termino de su horario de clases con 

una duración de dos horas. 

La mecánica de las sesiones es la siguiente: 

El asesor estudiante proporcionara a cada alumno información de 

supervivencia académica, investigando los problemas comunes de ajuste 

académico que afronten los alumnos, observando las debilidades especificas en 

las actitudes y habites de estudio que puedan ser obstciculo en su 

aprovechamiento. Esta tarea de diagnOstico y apoyo se efectuara cuando en las 

sesiones los asesorados realicen sus trabajos extraclase. como son: ejercicios 

complementarios, trabajos de investigación, resolución de guias y problemarios. 

etc. etc., y se les apoya aclarando dudas, resolviendo los ejercicios en conjunto y 
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proporcionando una metodología de estudio para cada una de las áreas 

conflictivas. 

El asesor estudiante, se ocupara de mantener registros resumidos de 

las reuniones de asesoramiento para poder participar en debates posteriores con 

el grupo de asesores y los docentes de apoyo. en los que se exponen Jos 

problemas mas comunes, tanto en el medio académico como en el disciplinario. 

buscando alternativas en conjunto. 

Se hace una distribución aritmetica del nUmero de alumnos asesorados 

entre los asesores correspondiendo a 6 alumnos por asesor. 

Se realizará una sesión plenaria con padres de familia y los docentes 

de apoyo, donde se informa de los objetivos que tiene el programa y algunas de 

las cosas que verán reflejado en el cambio de conducta de sus hijos, la mecinica 

de las dos sesiones, el horario y el lugar: pidiendo apoyo para que participen con 

sus hijos, propiciando una mayor comunicación y entendimiento. 

Las asesorías en forma normal iniciaran después del 1 er. conjunto de 

exámenes departamentales, tratando de seguir un programa semanal de 

actividades sugeridas y apoyadas por el grupo de asesores docentes de apoyo. 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

LUNES: Revisión de actividades recomendadas para el fin de 

semana y apoyo en trabajos extraclase. 

MARTES: Evaluación de la aplicación de la técnica de estudio, 

revisión y apoyo en trabajos extracfase. 

MIERCOLES: Presentación de una técnica de estudio, de acuerdo al 

temario del asesor, aplicando en el trabajo extraclase. 

JUEVES: 

VIERNES: 

Revisión y apoyo en trabajos extractase. 

Revisión y apoyo en trabajos extraclase. dejar 

actividades de apoyo a la comprensión y aplicación de 

la técnica de estudio. 

Cada asesor tiene una agenda que sirve para llevar el control de 

asistencias. relatoria de cada sesión, determinando las dudas más frecuentes que 

se atendieron • .situaciones problemáticas en la resolución de dudas o problemas 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

LUNES: Revisión de actividades recomendadas para el fin de 

semana y apoyo en trabajos extractase. 

MARTES: Evaluación de la aplicación de la tecnica de estudio, 

revisión y apoyo en trabajos extractase. 

MIERCOLES: Presentación de una técnica de estudio, de acuerdo al 

temario del asesor, aplicando en el trabajo extractase. 

.JUEVES: 

VIERNES: 

Revisión y apoyo en trabajos extractase . 

Revisión y apoyo en trabajos extractase, dejar 

actividades de apoyo a la comprensión y aplicación de 

la técnica de estudio. 

Cada asesor tiene una agenda que sirve para llevar el control de 

asistencias. relatoria de cada sesión, determinando las dudas mils frecuentes que 

se atendieron, situaciones problemáticas en la resolución de dudas o problemas 
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de conducta donde se solicitaba. si el asesorado lo aprobaba. la canalización con 

el orientador juvenil para su atención especial. 

Cada agenda de trabajo contenía al iniciar. los siguientes documentos: 

+Promesa del asesor estudiante. 

+Significado de ser asesor estudiante. 

+ Deberes de los asesores. 

+ Limitaciones del asesor. 

+ Guia de debates: Dinámica de asesoramiento. 

+ Programa de asesorías. 

Documentos todos que se anexan a continuación. 
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PROMESA DEL ASESOR ESTUDIANTE 

1.- Por medio de mis actos seré el reflejo del tipo de estudiante que 

deseamos que represente a nuestro Politécnico. 

2.- Estaré alerta para sentir las neces1dades no confesadas de mis 

asesorados y ayudarles hasta el limite de mi competencia. 

3.- Respetare la intimidad de mis asesorados no tratando de indagar 

nada ni de hacer comentanos con otros estudiantes. 

4.- Estaré consciente de las áreas de necesidades que estén fuera de 

mi competencia y aconsejare a mis asesorados que se dirijan a tos 

servicios apropiados. 

5.- Haré todo lo que este en mi poder para dar a todos mis asesorados 

las tres cosas mas necesarias para asegurar la satisfacción y el 

éxito académico, sentimiento de pertenencia, sentimiento de 

finalidad y sentimiento de realización. 

NOMBRE Y FIRMA DEL ASESOR 
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LO QUE SIGNIFICA SER ASESOR ESTUDIANTE ACADEMICO 

El asesor estudiante académico. es a la vez, un privilegio y una 

responsabilidad. Es un privilegio por que se le escoge para representar al 

PolitEtcnico ante los nuevos alumnos; es un pnv¡legio porque se les da una 

oportunidad de contribuir y asegurar que todos los nuevos alumnos logren su 

ajuste académico, dando en esta forma miJs sentido y dirección al primer año de 

los alumnos en el Politécnico. 

Ese privilegio se convierte en una responsabilidad. Deben recordar 

siempre que sus actitudes son contagiosas. por ende, tienen la responsabilidad 

de transmitir a las clases nuevas. mediante sus propios actos. las act1tudes y los 

ideales que pueda ofrecer nuestra Institución. Nuestra consigna debe ser 

siempre: '"Las actitudes no pueden enseñarse; deben captarse·. El ser estudiante 

asesor académtco es también una responsabilidad, porque el asesoramiento. 

tanto si lo dan los estudiantes como los miembros del cuerpo docente. lleva 

consigo las obligaciones de la vocación profesional que exige sinceridad, 

integridad y espíritu de ayuda. 

Las cualidades de un buen asesor estudiante académico son: 

a) Escolaridad buena y eficiente. 

b) Formas conductuales y valores personales elevados y firmes. 

e) Sentimiento de responsabilidad. unido a un buen sentido del humor. 

d) Lealtad entusiasta a nuestra Institución. 



DEBERES DE LOS ASESORES 

a) El asesor estudiante sirve como un amigo de los cursos superiores 

para tos asesorados. demostrando un interés personal por ellos y por su 

adaptación al Politt~cnico: como persona central de contacto para obtener 

información que pueda utilizarse para ayudar a los alumnos, tanto desde el punto 

de vista social como del académico y haciendo que los asesorados sientan que su 

individualidad estiJ siendo reconocida y aceptada. 

b) El asesor estudiante ayuda a formarse a los nuevos alumnos hacia 

la madurez y la aceptación de las responsabilidades, indic3ndoles las actitudes y 

procedimientos adecuados de estudio. ayudiJndoles a apreciar sus propios 

problemas y gui.ilndolos hacia las soluciones correctas. 

e) El asesor estudiante proporciona a cada alumno información de 

supervivencia academtca, investigando los problemas comunes de ajuste 

académico que afrontan los alumnos de nuevo ingreso. 

d) El asesor estudiante observa las debilidades especificas en las 

actitudes y hábitos de estudio que puedan ser obstáculos para los alumnos de 

primer año y recomienda medidas apropiadas de corrección. 

e) El asesor estudiante explica las reglas academicas, los reglamentos, 

los requisitos y sus relaciones con el programa academice de los alumnos. 
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proporcionando un asesoramiento consecuente para los asesorados que no 

logren un progreso escolar satisfactorio. 

f) El estudiante interpreta para los asesorados los resultados de las 

pruebas y de los cuestionarios normalizados de actitudes, capacidad y 

aprovechamiento, aseguran dese de hacer hincapié en los puntos fuertes y débiles 

de cada alumno en particular. 

g) El asesor estudiante sirve como eslabón entre alumno y 

administración. enviando a los educandos de nuevo ingreso a otros servicios de 

ayuda, cuando los problemas de sus asesorados, se encuentren fuera de su 

campo de competencia. 

h) El asesor estudiante proporciona a cada asesorado información 

subsecuente y ayuda en los campos específicos de ajuste académico. en los que 

los alumnos careze&n de eficiencia. 

i} El asesor estudiante se ocupa de mantener registros resumidos de 

las reuniones de asesoramiento para poder participar en debates posteriores. con 

una perspectiva mas clara de lo observado previamente, pudiendo transmitir 

informes importantes a los programas de investigación y las fuentes de consulta. 
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LIMITACIONES DEL ASESORAMIENTO 

Los asesores estudiantes deben reconocer sus limitaciones; las 

principales precauciones que deben observar en el asesoramiento son las 

siguientes: 

a) El asesor estudiante no tratara de tomar decisiones por sus 

asesorados; no obstante, debe sugerir varias soluciones posibles para Jos 

problemas de los novatos y ayudar a estos a examinar sus limitaciones, 

alternativas y consecuencias de los actos propuestos. 

b) El asesor estudiante no debe tratar de ayudar a sus asesorados a 

resolver problemas que impliquen graves desórdenes físicos o mentales; sin 

embargo, debe ayudar a esos alumnos a reconocer que tienen necesidad de 

ayudar especializada competente e iniciar una acción para asegurar que se dirijan 

al punto apropiado. 

e) El asesor estudiante permitirá que sus inclinaciones, actitudes, 

valores y necesidades personales influyan en su manejo de los problemas de Jos 

asesorados: no obstante, debe reconocer que afectara sus reacciones ante Jos 
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problemas de los alumnos de nuevo ingreso e influir en el tipo de relaciones que 

tenga con ellos. 

d) El asesor estudiante no deberá cnt1car ni evaluar la personalidad o 

la conducta de cualquiera de los instructores, durante sus conversaciones con los 

asesorados: sin embargo. puede recomendarle al alumno que vea al instructor 

que se encuentre involucrado en sus problemas. con el fin de obtener el punto de 

vista del instructor y poder analizar el problema con eL 

e) El asesor estudiante no deberá comunicarle a ninguno de los 

asesorados los resultados puros en las pruebas psicológicas; no obstante, deberá 

utilizar cantiles derivados de las normas locales para ayudar a los asesorados, Jos 

resultados puros en las pruebas y distribuir sus puntos fuertes potenciales y sus 

debilidades probables. 

GUIA DE DEBATES: DINÁMICA DE ASESORAMIENTO 

El asesoramiento es el proceso en el que una persona preparada y 

experimentada ayuda a otra a: 

1.- A que se comprenda a si misma y sus oportunidades. 

2.- A que se ajuste adecuadamente y tome las decisiones apropiadas. 

de acuerdo con esa comprensión. 



3.- A aceptar la responsabilidad de su elección. 

4.-A actuar de acuerdo con su elección. 

CINCO PRINCIPIOS BASICOS PARA EL ASESORAMIENTO 

EFICIENTE 
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1.- El asesoramiento reconoce y prevee las diferencias individuales en 

Jos intereses, las capacidades y las necesidades de los alumnos. 

2.- El asesoramiento debe adherirse estrictamente a un código etico 

que respete los derechos de los alumnos. 

3.- El asesoramiento requiere de un grado elevado de familiaridad con 

toda Ja información. 

4.- El asesoramiento reconoce que cada concepto de información debe 

interpretarse de acuerdo con todos los demás datos sobre cada 

alumno. 

5.- En el asesoramiento se utiliza orientación, no órdenes. 
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PROGRAMA DE ASESORIAS 

OBJETIVOS: 

1.- Mejorar el aprovechamiento y disminuir el índice de reprobación en 

los asesorados. 

2.- Crear participación activa y critica entre los asesores y asesorados. 

3.- Adquirir una metodología básica para organizar y realizar sus 

tareas. 

En la primera sesión se aplicara un instrumento tendiente a detectar las 

condiciones generales en que se encuentran los alumnos en los siguientes 

aspectos: 

Condiciones, Materiales, Hábitos Higiénicos, Hábitos de Estudio y 

Capacidad de Estudio. 

1a. SESION: Expectativas sobre el material. temario y objetivos. 

2a. SESION: Autoanillisis.- Película con guía de análisis 

3a. SESION: 

Gráfica de caHficaciones del cuestionario. 

Presentación gráfica del grupo. 

Conclusión. 

Factores que obstaculizan el aprendizaje: 

a) Percepción Ejercicio. 



4a. SESION: 

Sa.SESION: 

b)Atención 

e) Memoria 

Ejercicio. 

Ejercicio. 

Resolviendo un problema. 

Cuestionario. 

+ Pensamiento. 

+Lenguaje. 

+ Imaginación. 

+Actitud. 

+ Motivación. 

6a. SESION: + Síntesis de la unidad. 

+ Preparación para la técnica de estudio. 

+ Presentación de técnica de estudio. 

+Actividad complementaria. 

7a. SESION: +Aplicación de la técnica de textos. 

+ Función de la lectura: 

Tipos de lectura. 

Evaluación. 

Ba. SESION: +Velocidad de lectura. 

+ Cómo tomar apuntes. 

+Administración del tiempo. 

9a. SESION: Comentarios y opiniones acerca del taller. 
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RESULTADOS ESPERADOS Y PROBABLES ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN. 

ZONA DETECCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE CANALIZACIÓN DE 
PROBLEMA TIC A PROBLEMÁTICA !hechos¡ SOLUCIÓfl PROBLEMÁTICA 

1. Falta de tnlctés en tos 1 ·Ayudar al alumno a analtzar la motriJíl· 1 · Coordu1acrón de Om•r¡tacrón Ju·Jenrl 
cur~os escolares crón escolar y esclarecer suj nu:tas 

edur~trvas y vocacronales 

A 

2·Malusodclltcmpo 2 ·Ayudar al alumno a anahzdr su progra- 2 · Co01dmacion de Oncnta~on Juvtntl e rna de cstudro. recomeml.311dulc m~¡o-
rarmentos para sus dchrhddtll'S cum-

A prol!adas 

D 

J ·Nulas de clase tlcgtbles. J ·Ayudar al alurnno a analizar sus capa· J • Coordtnactón de Ouentactén Juventl É desoroamzadase insrrlr· c~ades para escuchar y lomar nulas 
m•nles 

M 

1 4-Respuesi,1SIIltonslan!esde 4 . Ayudar al alumno a anahzar su con· 4. Cooulmaoón de Onenlaoón Juventl 
lu lcidn 0a10 UIÚUCiie ICCIU· <lucta de le~ura y <econoce< c~pac<da· e ra desunportanlesoehCteulesde leclu<a 

A 

5 ·CaltltcactOncshalal enlus 1· Ayudar al alumno a analizar ¡evaluar 5 • lnslniCiores de los cu~s 
exarnenes ll'ITlOf exaut'raJo l•scapilrtda<lespora apwbar e•áme· ·Mmtros lutmes 
a ellos nes 
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ZONA DETECCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE CANALIZACIÓN DE 

PROBLEMÁTICA PROBLEMÁTICA \hechos) SOLUCIÓN PROBLEMÁTICA 

1 • E~tudlantc~ cu1c~aJus que 1 ·Recomendar alguna atJ con t~luun 1 -Comdn1at tOn tle Üllentac1Ón Juveml 
ICfltllt:lll!ltle UJI01rnauun¡uo- consc¡erode orltlllaclonvocac¡onal 
IC~IOíjláiiCJ 

ELECCIÓN 2 • Coll~ltiC!aCIÓntlelcallliJIO en 2 · r\~udar al alumno a anJ11Larla!l ratO· 2 • Ase~ores del cuerpo docente para tos 

DE laespecldlilauón nesylasconsecuenc,as dep;,\arncnlos apro~ados 
OCUPACIÓN 

3- Qe!)ronocnnltnlo de !.l!; opor- 3 ·Ayudar al alumno a examu1ar las pos1- J • 81blioteca de lularmaaón Ocupacmnat 

turHJadesdeempleo para I(}S b1l~ades de empleo 1 .1lus glddua· 
IJfa(tua,tos dos 

4 Ol:iUl'IWlCifi~CIIIIelll~Capa· 4 · Calldluar la O!lent,ICIOn hdua el aS!!· 4- Duewón de Onentau6n VocaCIOO<II 
tld..l·.lcs y lo~ plrmes vocano- sor vocaoona! 
nale~ 

1 
i 

1 · Ftrccrones con compañeros 1· Ayudar al alnrnnoaanahz.arlasrazo- 1 · Olfewón de Onenlaoon i 
de urupo 0 IJIUpUS de I~U31t:S, ncs y exammar su~ capaodades wci· 

' not1ene anwJoS alcs 

VIDA SOCIAL 2-Dema')li!ldsacllvl\l;hlessocl- 2 · A)udal al alumnoaanah1a1 sus l111ah· 2.· Ouecoón de Onenlaoón 
a les desdea)ISiencta ala escuela 

1 

J. FallaliC pilii1C1p,l!h1n cr1 or. 3 ·Analizar las oryamzJc!Ouesy lasacll· 3 · Duewón de Onentaoón 
ganrtanone) o ur u pos ~acr. vrdades aprop1aJas de luera del plan 
a les de estudros 

1· Ncce111a un empleo de mcJ,o l·lmoa laonenlac,ón ap10p1aJa 1 • Oflcma de Se!Vtoo Soc1al y Presen1J· 
trcmpo Clones del Planlel 

' FlrlANZAS 
2 ·Desea oUcn~r una lleca 2 · 1111C1a laoncntacrón apwprar.ta 2 · Ohcma de Becas y Pa1rocu11os 1 

o cunce~rón de ayuil!l 

1 

- --- --- -- -- -- - --- - -- -- -- - - -----
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ZONA DETECCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE CAIIAUZACIÓII DE 

PROBLEMA TIC A PROBLEMÁTICA lhechosl SOLUCIÓN PROBLEMA TIC A 

1 -Crórllc¡unente ransrulv. ner- 1-Analr¡arlascausas{~rsrt>\cs..., rt:CO· 1 • Servrcro M(!<Ju.o Escolar 

VHlSíiOHII!dlJ\t! rnem\ar un e ... amen me.Jrcu Sr e~ a· Comdrnaoon Ue Orrcntacrón Juvenrl 
SALUD fÍSICA rrropré!i\0 

2 ·Males trsrc.os lrecuentt:s (vrS· 2 • Analrzar las causas posr\J\ts y reto· 2 • Ser11oo l.létl•co Estolar 
la cansat1a dolureslle cabe· mendarune-amenrnet1rc.osre!:.a· Coonl~nae~ón de Onenlat1ón Ju¡end 
1a ele ) l''aE•ado 

t · DemasrJdd prPocupacrOu por t -lnrcMr onen!acmn a¡•roprd•ll 1 • Cuordrrracrcn de Ollent,Krón Juvenrl 
IJ laludlllellldlo l111ta 

SALUD MENTAL 2. CnmlrJCtil no consr\\era\1,1 CO· 2 · \IHCI<IIOIIt!ll\ilCIOil aproprll\\a 2 • Cocm.1uiJCIOn de onent;won Juveml 
mo"nurnldl" ytomr\rc;,¡rlura 
de problemas !.OCI[IIes o per· 
sonJiesmlpm1antes 
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Figura 1 

llesarrollo de la orientación educatil·a en el Instituto l'olitécnico Nacional 
Año Hecho significativo Esttuctura del programa Perspectiva teórica Impacto en Consldmclones 
1980 Se con>l1luyela "SeconiO<man ''" dM· planteles "Std11t!an lolproyectoo 

""'"pond'"''" a cada 
una de las riMIIOO" 1 

dtrecctóndeOftenld- s1011es 
ct6neducatr1a 'Onentacl6nescolar 

1981 "Se d1se~a el p11 • 
merprogramade 
ortenlactón educ.J!t~'d 
=>SeiOimaunplan 
mae~tro deOI'tenta · 
cl6n edUCd!t•.'J 

1962 '>Se "labloce Id 
onentacl6n educatrra 
como matefla y pasa a 
IO<mar parte de la 
curncu!adelm·rel 

"DtlusiOnen !aollen!aCIÓtl 
'ln~esltglCIÓO para la om:n
l.X.tón educat:'la 

'>Seeslatlocenlmeasde 
trata;odelr·ro¡·octode 
ortentac16n e~cll.!r 
'lr.tegracl6nucotar 
'lnlorma.:10n proles1011r!l<a 
'lidbrtosdee\tudiO 
'ln~esttgactOrlsobre perftles 
proles109rahcos ~del 
e~tudtanle de! nt~el medto 
IU~·eriOf que tncluye 
mtereses. va~es, a¡u~te 
psiCOlógiCO y caractens\1-ta, 
50CICOCOI'\ÓmH:.a5 

:)Seestablecenlashneas 
C\lllteu!ares y e~trocumcu· 
laresdeOI'IenldCIÓOeduca
\rwa 
"HtlbitosdeestudiO 
"l~tlderor.eshumanas 

"Prol'u109ralra 
AcJr1'1dades complt~menta· 
nasydeapoto 
•Atenc10o mdr~·rdud\ 

o> Enfoque~ de di· 
namteasdegru~ 

y dldádtea ~rva 

=>tes departa:nen
losdeO<Itr.laci!Jn 
t:Juca!tvaemptezan 
adesatroltarlasactt· 
v1da:les ntablectdas 

dt~artamentoi 

=)Es la etapa de arranque 
delolproyeclcs 

"O.IIa<dn lol proyectes 
dem'f'esttg~ 

•prclesrogra'rca 
'C.mpo O<upaoooal 
'l.leiCa:lode~abaJO 

·o.~"m"i>:J!Jn d~ peilll d~ 
alumno del nNel mediO 
su perlO' 
"Far.., ~~ ptogramas de~ 
dtwl\róndedrlusOOdela 
ooenta::l6n t:1ucatro11 

'>los depa1ameu "Pt!clo:amectele perl1~ ~ 
tos eiT'plezan a crecer a:tr\,dad de etrenta.::r6n en el 
en cuanto a tnstrtuto 
pe~debodoa 

la necesrdad de 
opelarlos progra • 
ITh1SlflStrtUCIQt\a!H 
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A~ Hecho SIQnlfiCa!IVO Es~ruc1L11a del prcgrama PenptctiValtó<<a lmpaclo en planleles Con¡:de<a:JOI\es 

1983 

\985 

1986 

:>Se reestrucMa 1=1 prQ =>SeCOil~er.·an las areas y =>El marco tt'ÓI'ICO =>Se van cor.sol1daQ =>Se cooctuyen 1ot proyectos 
de 1nvnt1~ en onenta· 
tiÓOodu<al:lilla'loen~ 

grdma de e»lentac16n se precisan l.,¡s acl1o1dddes estable-ce un enlo· dl las actiVIdades de 
edliCc:IINa consl1!uyéQ complerr.tnWnas ~de apo)'O que plural para la cnenlacl6n en los 
dose en el documento or~tn\ae!Cn, abre!1o pidr.!t!es a• ea prcJtoSIO']rAfla como el 

~e1frl C&l e~IJ~:a~le base de la prc\ctJCa di! la a diversa• rersp¡,:; 
C»lentacl6neduca!l· l!vas te-611cas qrJt 
va en ellnstrtulo p~m1tan me;orar !a 
Poldecmootl«IOnJI y prct:hcadetaontn· 
se formula el marco ID-:1ón desde Ul'a 
tf:6ucodelacx,entac16n pnpectrvaSOCIO. 

h1~:órrca ~~a\ta wn 
nr.elpSICCiJC¡,il del 

diumno 

=>Se esta~ danza una baterla 
psW'Tlttnca otrltmendo los 
b"emo¡p.¡·aoi'OblaciÓO 
pol.:i:cn!Cadtlntvelmed:o 
541!/!0f 

=>Ces•.a:aes!eechopot ser 
ti pr1r\C1p0 ~e un proceso Pit[ 

t~rpatr ro~ pa1e de tos O!•· 
tr.tddJit5 Q<Je !abaran en los 
p!ar.te1tS 

:.>Se rea!JZan reurr10 • :.>Se de!rne como prcceso :.>Enfoq:.:e de :.>PartJCip.a un repre· :>Los pro'fte\Cicptrt.rM 
rrestécnw de ooen· educa!1vo que ccadtl.l'.'i! a la desarrolkl persor.ar sentar,:edecaja fueron ca·aXsaf1ndedar1e 

CtCYT t.n ~a101 d,narnlimca la 
p•act•Cd de Oflentaoót\e-.::IUC§ 

ladcxes para dtiiM el fonr.acl6n mtegra1• dtl 
c.onceptodeOfltrllacOO a'umno 
educa!1va 

;:>Se realiZa la ¡u~!lhca ::::.L~ f·IOytciO~ de Of1enta :.>Enlo..jue de d~Sª 
ciOO de t!Jhro 07 sobre c1ón ~ de~a:rol!o personar ~e no!lo persooal 
cargJ académiCO engloban en los s1gu·tn· 
=>Selormulanttnco tesrubrcs 
pro~ec!OS operatiVOS de 'Actrvldd·jes retma~en•.es de 
taorlrnldCIÓfltdiJCJ!,va OlltnldC!Óneduca'líd 
y se crean los ma~ua • 'Acll\ll~ades de compiemtn· 
les de lunciQ(1.es p.Jra to de Cif1entac16n educatiVa 

t •• a pt-~n-ltre!1j:¡ ~.;na mep
>:ara\erl3:1Óf\dekl\d.leren· 
test·posdei):{~ldajesquese 

;·~:niaf'lrea!rza,:1u 

:)tn los planteles se :::>Perm~·tfon t~tablecer 

com:er.zaa !un· Ü'¡elli'OS y metas claras cJre· 
c10nar de acuerdo a Cltr.do ur.a v•s·on mte-~ral del 
los proyectos estatl~ procesv estab:~er.do pa· 
c~ilvs poi'~ d1ltUlCro r3mt!lcs y C!lltiiOS para Id 
dtOI'Itn!cY..IÓI'I rea::~~detasactiV1dades 

tducat1o·a =>De~!~ el (oCho de que !a 
e-.a!OJOCióndtl pra.,rarnade 
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1987 

¡eles de depal1amefllo. 'ActiVIdades de apoyo do 
Cl(Jentadotes y Oflentacl6n educatrva 
superv1sotes 'Acl1vldadesdedesauollo 
=>Se realiza la evalua • personal 
Clón del programa de o.. A.:lrlldades de planeaoón, 
nentao6n, asr como del organiZaciÓn, eva!uac16n y 
desempeOO del actualtZaC!ón de las tareas 
Olltntador de los departamentos 
:>Se lleva acabo el 
pumer stmpos10 de m ~ 
lercamb!Odee•pentn· 
crasd&Oílenta:l6rledu· 
cat1va dellnstJ!uto Pol1· 
tkniCO Nac1onal 
:>OesapareceladJre· 
wón deortenla.:l6n 
educa!1va ~se crea la 
d1re-.:oóndeeduCdCIÓfl 
med1aSupe11or 

:>Se red:11a un d1a~ • =>Se as1gna una nue~ de- =>Se propone una 
noshco de la act1v1dad r.om1nac'on d ras areas de perspectrva eclk.IJ· 
d\l OtJent~IÓO y apart1r or¡entac16n edUCdtr•d Cd. Jncotpolandcse 
d~ e~te se lit:-;a dC.Jt;JIJ '0fltr•lctel0n p.:¡ra el aprove- un enfoque ~nJ-
ftti!ructurdCIÓII dtl diJ'l~·entu t~cQlar t:vo y psiCO~OCidl. 
p!Dgfdllld "Ürlt:r.t&:IÓr, parcJ la mtqct· buscando rn.Js 1:1 

c•Cn dtl mtllro escolar desarrúllo de hab!· 
'Ooen!<KJónparatldtsJ:rQ l•jJdt:\qoeiJIIn· 
llup\ICOSCCJI PJ/1-c:~dt 

'Or:~tr!dCtÓ!1"1'0Cdí..10tldl tWWrTllt:r.!u~ 

;>Se busCd Id mteg'IJJj con ;>Se ccmJtnza a 
la~ accrooes comple · !"r.d'lf:¡o:~r Id rdea de 
nlcJriJ~ de apoyo und tslrl."<:!Utd 

modu!dr 

moduldr 

=>Ex!slen deparia· or•OillaoOn educaiiVBy delo-
mentos que coo~r • nentadot ,. basa en un 
d.lnsuslul'('()nesy pfocesodtlnvesl~oo6n 

pro~ect05 '1s!ernáltea 

=>Cac!a plantel ~rtJ· ::>Esta retstructurac16n se 
c•pa en ~ feel!fuclu- baso en kls fesu~dos de ~ 
•..:•On del p•og•a'f\8 evalua:JÓn d~ p•og•ama 1 d~ 
envtando un represe- desempefro del onenta • 
r.tdr.te en las ~rvet • dof asl como en el anA~SI5 de 
s.as l,ues de t:at-o • IOdos los documentos ge· 
c.!Cn del m1smo neraXls con anterk)1~ y de 
:..>AJ~uoos p'.a•!~: . .:s las ponencldS en el srmpo • 
rdl1~1~d'l y cansen· srurn de mlel!:dmbtO 
'd'lSlJSopo!kiO • ::>Ldltt):r!.ICfura::IOnseba· 
tlt5 y las hacen l!e • .o en ur.a SJS!emat~zacl6n de 
~Jr a Id corn1StVn a la a.:tMdaJ reahzad.! hasta 
tra·.hdtsurerr~ estemorntnto 
h.'t.ldllld 
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1988 Serealoan ~~foros a
cadémiCOsdelntv~ 

medo supetiO<, donde 
se lndJCa que la onen· 
tac16n educaiJ'foJ pasa a 
~e-r cocumcular 

1989 Seelaboraeldocumen· 
todelad1re<:tnz 
1le5arrollo Integral dtl 

estud1ante" 

::)Eie¡edei.JdnectrtlloCOIJ =>Hutna'll~tacen · 
st.tu~e onentacl6n educatr .. a t·a:lo t'l el desarro-
1acualbuKaei"'esarrollo !!odeldpersona 
como per~a· .Duanollo 
comoestud1ar.te 
=>Lad1rectnzseoomple!a 
con protectos como 
concurSO\ mterpol1tecmcos 

=>Algunos pl¿mteles =>la estructura del programa 
retoma~ ~es del daba margen a que cada H· 
pmgrama de\187 y cue~ ~ adoplaba a sus 
o!•os cont,nUan ope- neces1da:les 
fdn:lo con la propue1 =>Se prorTIOVl61a pa11C1p~ • 
ta de 1~6) ón detooos loiOI'I~ta»'H 
::.Serl'dJCtlap'an- atra.hdereuniOOesttcm. 
ta je Olltn!a:lí>lts ~-a 
quevar10sdee:!os 
optanp.:¡r1mpar11r 
rr.a~t!laS del tlrta 
hurr.an!~\:W 

=>En a 1 ~uflOS pla11!! 
les dtSa~a1ece el d~ 
pa1dmer.t:>; ~ecrt
a'lCCGrílnacJCr.es 
P0f :~rno ú!rvs lo 1n· 
te-;;rana:a•ea 
huma~r~t1ca 

=>Los p!J~It'l:~ 
tratla¡a1 ~eíK\erdo 
a ~u~ pos:b1hdJdes 
soioa1g·Jfl05c.ptran 
de mantra 
S!Siemáhca 

ca~q~ebu!atdnel 

cor.~en'o 

:>r+oudef~netlcar~!erde 

cocurncu'ar y se genera una 
cesartJC~,;\~K~ner.trelac-pe· 

rac•On de kJs p:aot''" y ~ 
h·a cer;tra~. caja esctotla trª 
t.al! ~e acuerdo a sus 
~t..lida1es 

=>~1ds q~e 1.1n programa Jr.\1! 
tuc.,:¡nal eltrat.apdelos 
pldr;te:~sere.:st.zaporrubfos 

de act~.,.jades que se 
consolu!aroo de a:utrdo al 
apo;-oq•Jedenl.uautouda • 
dudelp~ot<l 
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1900 "la di!ea:iOn de 
educaqón med~ 
super10rreahza una 
VISrtaalosdeparta. 
mentol de onenlacoo 
ceducatwa para cono. 
cer ~uscoodiCIOfles de 
fLJnciOflamrento.asl 
como laoprnl6nque 
losa!umnosl1enen 
delaoHentaciÓn 
eJucatrva 
=>Sere~tablecetaen · 
lle¡¡a~egulaldelolln· 
formi:iodeactrvrdddti 
de los departamentos 

1991 =>Se lle'iiln a cabo las =>Seestab!ecenruve!ude 
reuniOnesdetrabaJOCOn mter¡enciOn 
los¡tlesdt!dtpdr· •tr.dl'o'lduat 
tamentodeon~ntcte!On 'Grupal 
tducatrva ~ la d1recct6n •Mo~srva 

=>Para el modulo 

o>Cada departamen o>la actrtud de 01íenlac16n 10 
n\a opera de acuerdo encuentra drsgregada, se 
al apc~o que te den carece de un proytdo 
susa~1orrda::les, a!· mshtUCIOtlal 
gunO\ consolidan su 
luntt6nyai/Oivan 
perdrendo e~pac101 

=>Los departa'Tien • :::>En la e!aboraoón de este 
de rend1mrenlo oca- tos conMUan sus P'0Q"'"' pa~<'pan lol¡tle~ 
demtCO se rncorpo- a:tr.1da-jes. la rr.arQ de departame~to. su aporta· 
rataper1pedNa rla ~mpreza a recupt ct6n cons'sle en la ca!egon-
cognrtl'o'íl se realrr· rar los espaciOs y ~16ndelc\n~,·e!esdelflltf· 

deld•:t:ac16nmeá1a =>El progrdma lrer.te a gru. ma el6nloque p~1- pdrtedelperwna!. 'ff:i'ICwY.l. tn t!<1~e un caracter 
super10t. dafldQcomo pose coniDtma pot modu • cososc~al y human¡. ~:n emtargo no &e mod.;!dr a la a~encQI grupal 
resulta:joelprograma los~ se VlsualtZa como pro· sta en el modulo de ~tsarr~:a el prog•a 't1sua•.zan00 ton"'I un proc~ 
de onenlact6n educat1 • "" de dm11~~ del relaciOOt:Shumd • ma pla~.tealo. coJa sajedesarroiPJ~eia1umno. 

vacorrespQfld:enteala alumno nasyseajop!apa· p1Jr•ttlttabd1aCIYl ¡ul como da~e un ca·a:=ter e¡ 
direttnz"Oesarrollo "Re'ld:m1ento académ1co ra el pro;rama una ba~e tn s~ pr~1a trd!~JCO a las a.."tr,!dades de 
mtegral del e~tud1ante• "Re!ac1ones humanas perspect1~a de pli.l· 01r.AmM1 y r.ece)•da carac:t.l:&. ¡r.~es!Jga:ICn y 

"0flen\4CJón Vocac100at rah~mofeóf¡ro Cescvyur.tura:es Vlntu!aciÓf\ 
Se e~tablt(rmachwdades =»s.:,lo s:de ~epart~ =>Se log·a :c.nsesoyuna 
estraté~JCas me1to~ cuer.!dn con s:stematlld:Óll del poceso de 
'fOtmacr6nyaclual•act6n ld¡e!at.Jra onentac16o 
'lnml~act6n lormalllajd 
'V<~Culact6n 
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1992 "Se presenta al cons¡ 
JOgeneralconsu~IYOel 
programa de Ollentacr • 
Oneduc.J!Ivadefmvel 
mtdiOSUp&110/ 

1993 :.>Sereal!ldtlll tncu. :.Se plantean r.r:ces,dajes 
entrodemtetL.tll1biode en 
e~;per.tncras de orren· 'lnlrat~tructuracrón !15:ca y 
laciÓneducatJ,a tkn1ca 

'ProtesJOna';zaciCn del 
0/IEiflfd.:JOf 

'Apoyos adm:ru~trat¡·,.os 
'Acli'flddJi:Sdt!'o'lr\Cu 1&.:1Ón 

:.>El ever.to se con· ~>Cada p'.cJntel too~!· :. )Desde 1~ no se ha~la 
forma de a:utrdo al nua trat.a¡ando de a. rea!tZado un evento general de 
programa de Oflen- cuer.jo a ius cucur1l cnentb::IOn educa!IVil. este 
!.;:IÓn tduca'ua de tanc.as ~.n emta•go u caracttf!lO POI' •u e<:~loque 
1991 •e busta CO!l se co~so\:~a'l cono m\e-gra1

• y por la dr!tiS1:2d de 
rue~.a ~· opt•a\¡. Fosra-ras &:t'l'1da:ln QUt lotooforma· 
v1da~ del m:$rr.o 1r~t tuCiona'es 1(1(1 u des:aca el nrrel de 

'C&de,r.dowón pJftJC¡;.a¡;JOndelos 
'O,bs<6nde!dolerta cne"'tajvres 
eilUC~IvaCtiiPtl 

'Prcg•ama~pa•apd· 
dresdelarr.¡'¡a 

1994 =>Se tstab!ece el nue· =>Las ma!en.n que !1enen =>El mo~tlo ~e ba· :>En a!l;/lC~ ~·an:t :.>Serep~eeldtibJI,tamter.to 

delosdepa'td'T'.f:r,tos que 
sucN!Óen 1SBB I!V\l!lvena 
per.:lel' IIPdCICS r personal 

vo modelo educa~'IO tt:'.at16n con Ollenta-:IÓn son sa tn 1.1n er.l::x;, .. e lt5 \oi Otlt:f1~YJ.t5 
"Pe~1nenc1a y compt!lll· 'Admm1strac<On y ta11dad t011~!rlJCI1V1~1a 

VJdd' 'Oesa:rOIIo de hab1h~ajes 
~>Onent.EIÓO eíluca~t·oa del per'l~dffi'tnto 
Seimpartedurün:elos 'EduCdCtónparatasa!uj 
se\s seme~tres unJ ho- 'Cornun1Cac10n y liderazgo 
ra a la ~emana con ca· 'II"IO'r'dCIÓn lto::nolog~ta 
r,j;:ler COCUIIICu!dr 'Tecntea~ de m~e~l1ga.:JOn 
: .. se tfiCOfporan ma!er¡ 'lengua¡e y comunte4CIÓI1 
a~optatr"f'al COillrts 'f¡lo5olia 
hora~ B 1¡ sema~a que 
abot'dantontemdo~ qut! 
eranreVlsado5en 

Jmtar1erJtasmaten
as opta: .. as~ se st· 
g:..~e t~nc~onanjo de 
a:t.erJ..Jala~~JVI· 
,jJjd¡r&.!.JCTCfld· 

~ts fa ce, ~o!: Jajas 
~>A.lgunvs pld'llt!'es 
1r.~tgra1 l,n ik:tiY1~4· 
de~ de Oll&ntacl6n al 
dtpartamentopeda· 
QÓgiCO. otrO\ loman· 
11enen cerno t~na 

y CcJja departamento cpwa de 
<>:c.,doala¡>Jyoyro:OOQ 
Clffi•enloqueledenlasaufon 
dd~tS de Sll p!a;~tel 
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