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RESUMEN 

El presente reporte de trabajo profesional es el resultado de la actividad 
realizada como psicólogo en un plantel de nivel medio-superior con opción 
técnica, dependiente de la Secretaría de Educación Pública. En él se expondrá 
el trabajo desarrollado dentro del campo de la orientación educativa, una de 
las áreas donde el psicólogo se ha desempeñado en la educación, en el . 
período que comprende febrero de 1995 a junio de 1996. 

El reporte está integrado en 5 ".apítulos que se mencionan a continuación: 

En el capítulo 1 se presenta a la psicología conductual como el marco teórico 
para el estudio experimental de la conducta resultado del aprendizaje del 
organismo en interacción con su medio ambiente. Dentro de la psicología 
conductual aplicada se identifica al área educativa, donde se plantea el 
enfoque cognitivo conductual como alternativa viable para el desempeño del 
psicólogo como orientador educativo. 

En el capítulo 2 se revisa el marco histórico, conceptual y teórico de la 
orientación educativa, así como algunas consideraciones sobre la actividad 
del psicólogo en esta área. 

En el capítulo 3 se contextualiza a la institución donde se llevó a cabo el 
trabajo y como se inserta el psicólogo en la práctica profesional. 

En el capítulo 4 se describe el _papel del psicólogo como orientador educativo 
en el Centro de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios No. 3 de la 
SEP. 

Finalmente, en el capítulo 5 se critica la labor desempeñada como psicólogo, . 
elaborando propuestas analíticas y conclusiones que se espera sean útiles para 
los psicólogos que participan en instituciones educativas como orientadores. 
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El objetivo de este trabajo profesional es reflexionar el papel que . como 
psicólogo se ha realizado en el área de la psicología educativa que incluye a la 
orientación educativa. 

Se comentará el papel asignado y asumido en el desarrollo de los capítulos y 
en las conclusiones el papel posible. 

La propuesta de este trabajo consiste en diseñar, aplicar y evaluar programas 
de orientación educativa; así como participar en actividades que involucran a 
las demás instancias educativas: docentes, directivos, padres de familia, 
personal administrativo, centros de integración juvenil, entre otros; para 
prestar un servicio de calidad al estudiante destinatario de este servicio. 

En la revisión de Nava (1993) implicado en el estudio de la orientación 
educativa en México se identificó que considera a las teorías derivadas de la 
pedagogía y la sociología y dentro de la psicología, sólo el enfoque 
psicoanalítico. 

Por tanto el proponer que el desempeño profesional del psicólogo educativo 
se fundamente en el enfoque cognitivo conductual' se considera como una 
aportación para su trabajo en esta área. 
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EL PAPEL DEL PSICÓLOGO COMO ORIENTADOR EDUCATIVO 
EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL Y 

DE SERVICIOS NO. 3 DE LA S.E.P. 

INTRODUCCIÓN 

El presente reporte de trabajo profesional se desarrolló con base en el 
desempeño en una institución educativa de nivel medio superior con opción 
técnica, proporcionando ~rientación Educativa a estudiantes adolescent~ . 

De acuerdo al análisis de Horrocks (1984) sobre la adolescencia plantea que: 

• La adolescencia es una etapa de la vida en que se alcanza la madurez 
sexual que incluye la capacidad de reproducción y se asumen las 
responsabilidades y conductas de la edad adulta. 

• La adolescencia es un período durante el cual el individuo se enfrenta a 
experiencias y situaciones de aprendizaje nuevas. 

• Una de las cosas más importantes que puede hacer la sociedad en cuanto a 
las prácticas educativas es inculcar un sentido de responsabilidad personal 
no sólo consigo mismos como personas, sino también con la nación y la 
cultura de la que forman parte. La mejor forma de lograr este sentido de 
responsabilidad es cuando- se facilita el desarrollo del adolescente al 
brindarle oportunidades y al ayudarlo a aceptar la responsabilidad adecuada 
para el mismo y también para las actividades diarias de su comunidad y su 
familia. 

\ • De acuerdo a Ja teoría conductual Ja adolescencia se considera como una ,--

época en la que ocurre la conducta y que sigue las leyes del 
comportamiento, por tanto la conducta del adolescente puede explicarse al 
definir el contexto.J 
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.J,a psicología puede definirse como las interacciones del organismo con el 
medio ambiente, donde las interacciones las establece con sus repertorios 
motores y cognitivos y afronta un medio ambiente fisíco, químico, biológico 
y normativo_:J 

La psicología educativa como práctica aplicada se encarga del estudio de los 
procesos educativos relacionados con el aprendizaje, considerado como un 
cambio en el comportamiento. Se basa en el análisis experimental de la 
conducta que es el enfoque científico de la psicología con las características 
de ser: observable, predecible y reproducible. 

Un principio fundamental de la psicología conductual es que las 
consecuencias de la conducta determinan la posibilidad de que se repita 
(Skinner, 1974). Este principio se ha extrapolado a escenarios naturales, como 
la escuela, para el establecimiento de conductas deseables y modificación o 
correción de conductas inadecuadas. 

!_:,a tendencia actual del enfoque conductual es el enfoque cognitivo 
conductual que por un lado provee de la observación sistemática entre las 
interacciones del organismo con su medio ambiente y por otro lado del 
proceso informativo que realiza el individuo acerca de su conducta y de las 
consecuencias que espera de ella; (Bandura, 1977, cit. en Smith, 1984). 

Con base en estos planteamientos se puede argumentar que el psicólogo como 
orientador educativo puede apoyar al adolescente a resolver las demandas de 
adaptación a su medio ambiente y mejorar su calidad de vida, enseñando y 
aplicando los principios de la psicología. 

\j'or lo tanto si al estudiante se le enseña a identificar los antecedentes de su 
conducta: eventos estímulo fisícos, químicos, biológicos y sociales (Bijou y 
Baer, 1976) y las consecuencias de la misma: recompensa o penalización 
(Robert, 1978); le será posible autocontrolar su comportamiento a través del 
razonamiento: enfoque cognitivo (Smith, 1984)j 

1 
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tJ_,as aportaciones de este trabajo consisten en aplicar los princ1p1os 
psicológicos cognitivo conductuales especificando que se espera lograr en el 
estudiante (objetivos de aprendizaje); programando experiencias de 
aprendizaje y evaluando las conductas que se presentan.:J 

A través del diseño, implantación y evaluación de programas por objetivos se 
tratan temas como: características de la adolescencia, prevención de 
adicciones, educación sexual, toma de decisiones, autoestima, comunicación 
asertiva, actitudes para la superación personal, planeación de metas 
académicas, personales y sociales, entre otros. 

Dentro de las actividades de aprendizaje programadas se introducen técnicas 
de discusión en equipo; también se realizan sociodramas donde los jóvenes 
escenifican situaciones "de riesgo" en embarazo no deseado, aborto, madres 
solteras, para sensibilizarlos sobre estos problemas y propiciar un sentido de 
responsabilidad. 

La evaluación se realiza a través de ejercicios de autoevaluación, discusión 
del tema y comentarios. 

La Orientación Educativa se define como un serv1c10 institucional que se 
presta al estudiante con el propósito de coadyuvar a su proceso integral, 
apoyándole en la clarificación de sus metas, la valoración de sus recursos y 
alternativas tanto sociales como personales, así como en la búsqueda de las 
mismas y la ejecución de las acciones que le permiten la realización de sus 
expectativas y con ellas su desarrollo personal en armonía con su sociedad 
(Jiménez, 1994). 

El concepto de serv1c10 . ha prevalecido durante cuatro décadas 
aproximadamente. Existe otra concepción que propone que sea una disciplina 
con un enfoque social donde se contemplen el estudio de aspectos sobre 
aprendizaje, conducta y socioeconómicos (Nava, 1993). 
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J:on respecto a la conducta social puede definirse como la que mantienen dos 
o más personas cuando interactuan o en relación con un medio ambiente 
común...:_1 "Siempre es un individuo quien actua y siguiendo los mismos 
procesos que en una situación no social", aunque ·es siempre el individuo 
quien actua, es el grupo el que produce el efecto más intenso. Al incorporarse 
a un grupo el individuo aumenta su capacidad para conseguir reforzamiento. 
(Sk:inner, 1974, pag. 323). 

t.01 Orientación Educativa es aparentemente uno de los campos más conocidos 
del desempeño del Psicólogo. Su papel es de acuerdo a la Guía Programática 
del Orientador Educativo (S.E.P., 1994) desarrollar en el educando: actitudes 
de seguridad en sí mismo, promover el autoconocimiento, el que exprese sus } 
inquietudes, aproveche adecuadamente sus propios recursos y establezca 
relaciones positivas, con los demás para lograr la superación propia y de la 
comunidashJ 

Pero también en el área cogmtivo conductual es posible implementar 
habilidades y perfeccionar las mismas en cuanto a solución de problemas, 
planear tareas, expresión oral, toma de decisiones y asertividad. Por otra 
parte, en el área fisiológica técnicas de relajación, así como manejo de estrés 
y ansiedad, entre otros. 

~l primer intento formal por establecer el servicio de Orientación Educativa 
se organiza en la Secretaría de Educación Pública en 1925 creándose el 
Departamento de Psicología e Higiene Mental:_¡(Jiménez, 1994). 

En 1954, 1955, y 1957 se realizaron en México, Guadalajara y Monterrey 
respectivamente, eventos como ciclos de conferencias para auxiliar a los 
jóvenes en la elección de carrera. 

En 195 8 se inició el servicio en la Escuela Nacional Preparatoria y en el 
Instituto Politécnico Nacional. 

En 1959 se fundaron centros de Orientación en diversas Instituciones y 
Universidades privadas. 
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En 1962 la Universidad Iberoamericana fundó su centro. 

En 1967 en la Universidad Nacional Autónoma de México se establece la 
Dirección General de Orientación y Servicios Sociales, actualmente Dirección 
General de Orientación Vocacional ( DGOV ). 

La década de los 70s puede considerarse como relevante porque se organizan 
secciones o departamentos en Instituciones Públicas que fueron atendidas en 
su mayoría por Psicólogos. 

En 1984 se crea el Sistema Nacional de Orientación Educativa por decreto 
presidencial, se propone el concepto de Orientación Integral que contempla 
los aspectos escolares, psicosociales y vocacionales. · 

Los servicios de Orientación- se iniciaron en el nivel básico de estudios 
(Secundaria) y posteriormente se dieron en los niveles medio superior y 
superior,~as funciones del Orientador que aparecen en la Guía Programática 
de Orientación publicada en 1994 por la Secretaría de Educación Pública, 
menciona las siguientes áreas educativas de atención: Orientación 
Pedagógica, Orientación Afectivo-Psicosocial y Orientación Vocacional y 
para el trabaj<li 

Este documento define cada una de las áreas anteriores con los siguientes 
términos. La Orientación Pedagógica va dirigida a atender alumnos en sus 
necesidades académicas con respecto de los hábitos y técnicas de estudio, 
problemas de motivación y bajo rendimiento escolar. 

Lf.a Orientación Afectivo-Psicosocial pretende desarrollar en el alumno 
actitudes y sentimientos de seguridad en s1 mismo, aprovechar 
adecuadamente sus propios recursos para superarse personal y socialment~ 

El área de Orientación Vocacional y Para el Trabajo conduce al educando a 
descubrir sus intereses y aptitudes. Ofrece información relacionada con las 
oportunidades educativas y ocupacionales que existen en la región así como 
la consulta de material con información sobre las carreras y los perfiles 
profesionales para decidir su futuro ocupacional inmediato. 
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¡,i:l Psicólogo se ha desempeñado en las Instituciones en dos formas de 
atención: grupal e individual, proporcionando apoyo a los estudiantes con 
objetivos y procedimientos definidos. En el C!lSO de este reporte se 
proporciona apoyo grupal una vez por semana en la "Hora de Orientación" 
establecida para primer semestre) 

La atención individual es para alumnos que tienen problemas de tipo 
académico, familiar o adaptación al medio escolar, se le brinda apoyo y en el 
caso de que requieran tratamiento psicológico, se canalizan a Instituciones 
Especializadas. 

En relación a las características de la Institución donde se realizó el trabajo 
profesional, corresponde al área educativa, es una dependencia de la 
Secretaría de Educación Pública y es la Dirección General de Educación 
Tecnológica Industrial que a través de planteles en el Distrito Federal y en el 
interior de la república ofrece opciones técnicas, que en 3 años, el estudiante 
obtiene certificado de Técnico Profesional para incorporarse al campo 
productivo. También existe la opción de bachillerato propedéutico donde al 
mismo tiempo que el alumno obtiene certificado de !écnico, puede continuar 
estudios de Nivel Superior. Los planteles son identificados como CETJS 
(Centros de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios) o CBTIS 
(Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios). 

En 1980 aparece en la estructura organizacional de los planteles la oficina de 
Psicopedagogía dependiente del Departamento de Servicios Escolares, en 
1988 el nombre de la oficina de Psicopedagogía cambia por el de oficina de 
Orientación Educativa, que es el que hasta la fecha conserva. 
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l:El resumen de las actividades desempeñadas como Psicólogo Educativo de 
Febrero de 1995 a Junio de 1996 fueron las siguientes: 

Diseño, aplicación y evaluación de programas sobre Orientación 
Educativa. 

Apoyo individual a alumnos con problemas de tipo familiar y personal. 
Atención a padres de familia. 

• Aplicación de cuestionarios para detectar posibles causas de 
reprobación. 
Coordinación de Curso de Inducción para alumnos de nuevo ingreso. 
Promoción del plantel 
Apoyo administrativo 

• Reuniones con Orientadores 
Coordinación con instituciones como Centros de Integración Juvenil, 
Neuróticos Anónimos ayuda mutua y CONASIDA. 
Práctica de la enseñanz~ 

Él objetivo de este reporte es reflexionar el Papel que como Psicólogo se ha 
realizado en el Área de Orientación Educativa. Por lo tanto se presentará el 
marco conceptual de la psicología basado en el análisis experimental de la 
conducta. Y para el área aplicada de la psicología educativa, el enfoque 
cognitivo conductual, como alternativa viable para el desempeño del 
psicólogo como orientador educativo~ 

Se realizará una revisión del Marco Histórico, Conceptual y Teórico de la 
Orientación Educativa en México. Se comentará el Papel que el Psicólogo ha 
desempeñado en el campo de la Orientación Educativa y las Investigaciones 
que existen sobre la misma. 

Se contextualizará la Institución donde se realizó el trabajo, en relación a su 
origen, como se ha proporcionado la Orientación, cual es el perfil de los 
Orientadores y cual ha sido la relevancia del Diplomado en Orientación 
Educativa proporcionado por la UNAM. 
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Posteriormente se presentará la experiencia personal y la crítica del trabajo en 
relación al Marco Histórico, Conceptual y Teórico expuesto por los autores 
que se revisarán en esta tesis. 

Finalmente se concluirá con una serie de propuestas analíticas y conclusiones 
basadas en la teoría y la práctica como psicólogo educativo en el campo de la 
orientación educativa. 



CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO DE LA PSICOLOGÍA Y EL ÁREA 
APLICADA DE LA PSICOLOGÍA EDUCATIVA 

1.1. Definición de Psicología. 

1.1.1 ¿Por qué aparece la psicología como disciplina? 

19 

ib_a psicología aparece debido a que se relaciona prácticamente con todos los 
aspectos de la existencia humana, explora la naturaleza y las causas de la 
conducta. En un mundo complejo y de cambios rápidos, asume un papel 
importante en la solución de problemas del hombre, así como el conocimiento 
de nosotros mismos proporcionando principios para mejorar la vida human~ 

"El interés por la psicología nació con la capacidad del hombre para 
reflexionar sobre su conducta y su experiencia" (Smith, 1984, pag. 3). 

1.1.2 La psicología vista como ciencia 

El hombre común desde épocas remotas ha tratado de conocerse a sí mismo y 
a los demás, esto lo ha realizado mediante la observación y descripción 
informal de sus semejantes entendiéndose por eso como "sentido común". 

También lo ha hecho por medio del empleo del razonamiento filosófico. Pero 
por otro lado existe el conocimiento que se basa en el método científico. 

La finalidad principal de todá búsqueda científica es ofrecer una respuesta 
satisfactoria a las interrogantes sobre las causas y las circunstancias que 
determinan la conducta. 
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J-os objetivos fundamentales de la psicología considerada científica son: 
Describir, entender, predecir y controlar el comportamiento, a diferencia del 
sentido común y del razonamiento filosófico. (Smith, 19842; 

El trabajo científico cubre las siguientes etapas: 

1) Observación informal y formulación de una pregunta 

2) Tentativas iniciales de conte.starla 

3) Elaboración de hipótesis que la contesten 

4) Pruebas para validar las hipótesis 

5) Construcción de teorías 

Lo importante del conocimiento científico es la observación sistemática y el 
empleo de un método experimental que permita identificar las relaciones de 
causa y efecto. "Al aplicar los psicólogos ese método al examinar la conducta 
y sus causas, podemos afirmar que la psicología es sin duda una ciencia" 
Smith, 1984, pag. 18). 

Por medio del experimento controlado, el investigador prueba la existencia de 
relaciones estímulo-respuesta, la esencia del método experimental es el 
control del investigador sobre la situación en que se qbservará la conducta. 

En los experimentos psicológicos se observan las relaciones existentes entre 
dos clases de variables: "La condición controlada y manipulada por el 
experimentador que es el estímulo, se denomina variable independiente; la 
conducta resultante o respuesta que da el organismo se conoce con el nombre 
de variable dependiente". (Smith, 1984, pag. 19). 

Es importante señalar que los términos incluidos se presentan en forma 
concreta, observable y manipulable denominadas definiciones operacionales. 
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La mayoría de las veces los experimentos se r~alizan con animales y 
posteriormente se generalizan los resultados y se aplican a situaciones y 
poblaciones fuera del laboratorio, considerando así los principios obtenidos 
por medio de la investigación para extrapolarlos a situaciones cotidianas, esto 
se conoce como tecnología y en lenguaje psicológico es la psicología 
aplicada. 

1.1.3 Definición de psicología 

Para entender el quehacer psicológico, pnmero hay que definir a esta 
disciplina: 

c_La psicología es una de las especializaciones de la actividad científica 
general de nuestra cultura. Es la subdivisión del trabajo científico que se 
especializa en el análisis de las interacciones entre las respuestas de los 
organismos y los eventos ambientales". (Bijou y Baer, 1976, pag. 23). ) 

_-1 

La psicología, es una rama puramente objetiva y experimental de la ciencia 
natural. Su meta teórica es la predicción y el control de la conducta. (Watson, 
1913 cit en Skinner, 197 4 ). 

A continuación se menciona la definición de Smith: "La Psicología puede 
definirse como el estudio científico de la conducta y de sus causas. Siempre 
se ha discutido la aceptación exacta del termino conducta. Algunos 
psicólogos insisten en que únicamente deben estudiarse las acciones 
observables que pueden medirse objetivamente. Otros sostienen qué 
fenómenos internos e inobservables (pensamientos, imágenes y sentimientos) 
son conductas que pueden estudiarse científicamente aún cuando no se 
observan directamente. Casi todos los psicólogos contemporáneos admiten 
que ambos tipos de conducta (observable directamente o no) son objeto de 
investigación científica; emplean el vocablo conduc~a en su significado más 
amplio, para designar lo que el hombre o el animal pueden hacer a nivel 
biológico, conductual o mental". (Smith, 1984, pag. 4). 
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De acuerdo a las definiciones referidas se puede derivar una personal que es 
la siguiente: 

"La psicología puede definirse como las interacciones del organismo con el 
medio ambiente; donde las interacciones las establece con sus repertorios 
motores y cognitivos y afronta un medio ambiente físico, químico, biológico 
y normativo". 

Entendiéndose por ambiente normativo, las reglas establecidas en la escuela, 
familia, grupo social, donde se desarrolla el individuo. 

1.'!Marco Teórico 

1.2.1 Historia de la psicología en relación al enfoque conductual 

La psicología adquirió su carácter científico hace apenas un siglo, se acepta 
que su fecha de nacimiento como ciencia experimental es 1879, año en que 
Wichem Wund estableció un laboratorio en la Universidad de Leipzig, 
Alemania, a fin de analizar "La conciencia y las experiencias". La nueva 
ciencia pronto se difundió a Estados Unidos. (Smith, 1984, pag. 4 ). 

Catania comenta en relación al surgimiento del enfoque conductual: "Más 
.que un método científico, fue una pos1c1on filosófica, rechazó 
consideraciones que intentaban explicar la conducta en función de 
acontecimientos mentales, porque esos no eran accesibles a la manipulación 
ni a la medición y que el método propio para analizarla debería fundarse en 
medidas objetivas y reproducibles. (Catania, 1975). 

En sus albores dependió en gran medida de la biología, su tratamiento de la 
conducta se construyó sobre los reflejos, esto es la relación estimulo
respuesta estudiada experimentalmente por Sechenov y Sherrington y 
elaborada por Bekhterev y Pavlov en el análisis de los reflejos condicionados. 
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Watson el fundador de la psicología conductual se apropia esta reflexología y 
la incorporó a su sistema: los organismos eran vistos como autómatas 
activados por estímulos, y las combinaciones de estos, lo que hacía posible 
toda una variedad de conductas complejas. 

Bajo la influencia de Darwin, comenzó a desenvolverse una psicología 
comparada que hizo verosímil el punto de vista de que la conducta de otros 
organismos podría compaginarse con la conducta del hombre. 

El análisis cronológico de la supervivencia de una especie, dentro del análisis 
conductual se adoptó con el estudio de la supervivencia de patrones de 
conducta a lo largo del período de vida de un organismo. Este análisis 
adquirió pl~na evidencia en los estudios de Thomdike sobre la manera como 
los animales aprenden a escapar de las cajas-ploblema. A esta clase de 
conducta se le llamó instrumental, en lugar de refleja, se sentaron las bases de 
la ley del efecto de Thomdike, la cual afirma que las consecuencias de la 
conducta determinan la posibilidad de que la conducta se repita. 

Esta ley con diversas modificaciones se incorporó a· los sistemas de Guthrie, 
Hull, Skinner y Tolman" (Catania, 1975, pag. 13) y es Ja base del 
condicionamiento operante (Smith, 1984). 

En 1958, se le concede a Skinner principal exponente del enfoque conductual, 
el premio a la ''Contribución cientihca d1stmgme1a· , otorgaáa por ia American 
Psichological Association; en 1968 el Presidente de los Estados Unidos le 
concede "El Premio Nacional de la Ciencia" por sus fündamentos y 
contribuciones al estudio de la conducta y su influencia en la psicología. De 
este enfoque se deriva todo lo que se ha dado en llamar "Teorías del 
aprendizaje" (Bayes, 1969, Cit. en Skinner, 1974). 

1.2.2 Fundamentos 

"El enfoque conductual se concentra en la influencia del ambiente externo 
que modela y estimula nuestra conducta. Aunque admite la importancia de 
los factores biológicos, sostiene que el ser humano es en esencia una especie 
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de "reactor" frente a los ambientes de su pasado y de su presente. Niega que 
el hombre escoja libremente su forma de actuar. Los factores que regulan la 
conducta humana residen en el medio ambiente externo y no en el interior del 
individuo. El comportamiento depende de dos elementos que obran 
simultáneamente: la forma en que fueron condicionados por las experiencias 
de su vida anterior y los estímulos del ambiente inmediato". (Smith, 1984 
pag. 50). 

El organismo al interactuar con su medio ambiente va adquiriendo un 
conjunto de conductas aprendidas, "El aprendizaje se define como un cambio 
de la conducta que se logra con la experiencia" (Smith, 1984, pag. 227). 

El aprendizaje se realiza de acuerdo al estudio del comportamiento por medio 
del condicionamiento clásico, condicionamiento operante y aprendizaje 
observacional (Smith, 1984). 

Los cuales a continuación se resumen brevemente. 

1.2.2.1 Condicionamiento Clásico 

Este condicionamiento fue expuesto por Pavlov y consiste en asociar un 
estímulo incondicionado (El) con otro estímulo neutro (EC) para que después 
este provoque la respuesta. (Skinner, 1974). 

Se ilustra en el ejemplo mencionado por Catanía: "El experimentador 
empieza con un estímulo que de modo seguro ·produzca una respuesta 
particular, por ejemplo, puede eiegir el estímulo incondicionado de la comida 
en la boca de un perro hambriento, el cual, sin necesidad de entrenamiento 
especial, provoca inevitablemente la respuesta incondicionada de salivación, 
esta relación entre comida y salivación constituye un reflejo incondicionado, 
luego el experimentador elige un segundo estímulo con efectos esencialmente 
neutrales, el sonido de una campana, por ejemplo, puede primero hacer que el 
perro levante las orejas y vuelva la cabeza; pero estas respuestas 
desaparecerán después de unas cuantas presentaciones, finalmente, el 
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experimento combina los dos estímulos: se continúa presentando el sonido de 
la campana, pero seguido de la colocación de comida en la boca del perro, 
después del efectuado cie1to número de estas combinaciones la campana 
puede provocar salivación" . (Catania, i975 , pag. 67) .. 

Fase de adquisición. 

En esta fase el estímulo condicionado se presenta asociado con el estímulo 
incondicionado, posteriormente el estímulo neutro (EC) producirá la misma 
respuesta. 

Extinción. 

Si el estímulo condicionado se presenta sin el estímulo incondicionado se irá 
debilitando la respuesta. 

Recuperación espontánea. 

Sin embargo, a veces se da una recuperac10n espontánea y el estímulo 
condicionado (EC) provoca temporalmente una respuesta aún después de la 
extinción. 

Generalización. 

La generalización ocurre cuando se emite una respuesta ante los estímulos 
similares al estímulo condicionado (EC). 

Discriminación. 

Es responder de modo diferencial ante estímulos distintos. 
(Conceptos en Smith, 1984, pag. 228 a 230). 
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Una aplicación de estos conocimientos de respuestas condicionadas se aplican 
en los siguientes ejemplos citados por Skinner: "Una cura comúnmente 
propuesta para el vicio de beber o fumar consiste en añadir al licor o tabaco 
sustancias que produzcan náuseas, dolores de cabeza, etc. cuando más 
adelante estas personas ven o prueban el licor o el tabaco se producen 
respuestas desagradables similares como resultado del condicionamiento. Las 
reacciones favorables son producidas en cierto modo de la misma forma, las 
respuestas ante una comida apetitosa; es probable que el buen vendedor invite 
a su cliente a tomar una copa o a comer, la comida gratis en una reunión 
política tiene efectos similares". 

"Se ha demostrado experimentalmente que a la gente le llega a "gustar" la 
mus1ca moderna mientras come, los reforzamientos que ocasionan 
predisposiciones de este tipo no siempre son gástric9s; los anunciantes saben 
muy bien, las respuestas y actitudes producidas por muchachas bonitas, niños 
y escenas agradables, pueden ser transferidas a marcas comerciales, 
productos, etc." (Skinner 197( pags. 86 y 87). 

Como se observa, en este tipo de condicionamiento, el aprendizaje del 
organismo se da con base en la asociación de estímulos y la respuesta es 
refleja, es decir respondiente. 

1.2.2.2 Condicionamiento operante 

La típica demostración de "Laboratorio" acerca del condicionamiento 
operante, se realiza a una rata a quien se priva de alimento, se coloca en una 
caja experimental llamada "Caja de Skinner" (fue su inventor). En la pared 
hay una palanca y debajo de ésta un pequeño tazón, ~uando el animal acciona 
la palanca, una píldora de alimento cae en el tazón. 

"El recibir la píldora, es un reforzamiento, resultado positivo que aumenta las 
probabilidades de que el animal oprima la palanca de nuevo" (Smith, 1984, 
pag. 237). 
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Se considera reforzador a todo estímulo que incrementa la probabilidad de 
una respuesta. 

La Conducta operante es definida por diferentes autores de la siguiente 
manera: 

"La acción recíproca entre conducta y medio es lo que caracteriza la conducta 
operante, la cual resulta afectada por sus consecuencias ambientales. La · 
respuesta se identifica por su efecto sobre el medio". (Catania, 1975, pag. 68) 

"La palabra operante se usa porque sugiere que el individuo opera en su 
medio, lo cual incluye a su propio cuerpo, para producir algún cambio. Por 
ejemplo: hacer una fogata en una excursión es seguido por calor; eliminar 
una ceniza del ojo, alivia la irritación. 

La respuesta que es la solución a tal consecuencia, se fortalece por la 
"recompensa'', (Bijou y Baer, 1976, pag. 53). 

En cuanto a las diferencias entre el condicionamiento clásico y el operante lo 
señala Smith de la siguiente forma: "lo que antecede a la conducta fortalece 
las respuestas establecidas mediante el condicionamiento clásico; en cambio, 
las respuestas operantes son fortalecidas por lo que sucede después de la 
conducta" (Smith, 1984, pag. 2,72). 

Skinner menciona que son procesos distintos "en el experimento de Pavlov, 
un reforzador es asociado con un estímulo, mientras que en la conducta 
operante es contingente con una respuesta" (Skinner 1974, pag. 95). 

En base a esto se puede decir que en el condicionamiento clásico el 
organismo responde a la asociación de estímulos y en el condicionamiento 
operante el organismo actúa sobre el medio ambiente. 
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J .2.2.3 Aprendizaje Observacional 

Se realiza a través del modelamiento de conductas, sus características son: 

1) Se utiliza cuando la conducta es compleja 
2) Semejanza entre la respuesta del sujeto con el modelo 
3) Relación temporal entre dichas respuestas 
4) Ausencia de instrucciones explícitas 

Una conducta modelada se usa para establecer repertorios sociales como 
higiene personal, juegos colectivos, dibujar, etc. (Trejo, 1978, pag. 57). 

Estos tres fundamentos enlistados: "el condicionamiento clásico, el 
condicionamiento operante y el aprendizaje observacional son la base del 
aprendizaje de los organismos". (Smith, 1984, pag. 227). 

Se ha investigado a través del análisis experimental de la conducta conceptos 
y principios que se enlistan a continuación. 

1.2.3 Análisis Experimental de la Conducta. 

Este análisis surge de la investigación básica de laboratorio. En relación a este 
punto, Ribes arguye lo siguiente: "Aún cuando los parámetros y principios 
obtenidos en la experimentación animal son válidos y aplicables a situaciones 
humanas, su extensión a escenarios sociales naturales está restringida por la 
complejidad relativa de los escenarios, en comparación con las condiciones 
de laboratorio tan controladas de donde emergen los principios conductuales. 

Esto significa que la tecnología conductual, tal como existe en el presente, es 
extensión de los paradigmas de un modelo conductual que tiene limitaciones 
inherentes" (Ribes, 1977, cit. en Trejo, 1978, pag. 9). 

Treja opina en referencia a esto que: "A pesar de que se observan diferencias 
metodológicas entre la forma como la investigaóón básica aborda los 
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problemas, en relación con la investigación aplicada, existe entre ambas una 
tarea común: la búsqueda de relaciones funcionales entre la conducta y sus 
determinantes" (Trejo, 1978, pag. 9). 

Del análisis experimental se derivan los siguientes conceptos y 
procedimientos: 

Conceptos: 

Aprendizaje. 

Es un cambio de la probabilidad de respuesta (Catania, 1975, pag. 22) 

Reforzamiento positivo. 

Es todo estímulo o acontecimiento que aumenta la frecuencia de la conducta a 
la cual se aplica. 

Reforzamiento negativo. 

A semejanza del positivo, este también aumenta la ocurrencia futura de una 
respuesta como consecuencia de la presentación de un estímulo reforzante, en 
tanto que en el segundo es debido a la retirada de un estímulo aversivo. 

Se reconocen dos procedimientos asociados a la manipulación de 
reforzadores negativos: evitación y escape: 

Evitación. 

El sujeto responde para impedir la ocu1Tencia del estímulo avers1vo (p. ej. 
choque eléctrico). 



30 

Escape. 

El estímulo aversivo ya está presente y la respuesta Jo elimina o lo retira. 

Castigo. 

Evento que sigue a una respuesta y cuyo efecto es decrementar su 
probabilidad de aparición. 

Castigo positivo. 

Estímulo aversivo presentado después de una conducta. 

Castigo negativo (costo de respuesta). 

Retiro de un reforzador positivo 

Eventos Disposicionales. 

Acciones en el medio que alteran la disposición del organismo a responder 
ante ciertos estímulos, por ejemplo: cambios en el ciclo del sueño, 
enfermedad, privación, drogas, etc .. 

(Conceptos en Trejo, 1978). 

Extinción operante. 

Es cuando se suprime el reforzador "no confundir extinción con castigo, este 
acarrea consecuencias negativas y la extinción omite el refuerzo" (Smith, 
1984, pag. 41 ). 
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1.2.3.1 Procedimientos para establecer conductas 

Moldeamiento. 

Se refuerzan todas las "aproximaciones sucesivas" hacia la conducta deseada, 
por ejemplo: para entrenar a un delfina que salte en un aro, primero se priva 
de comida y después "se premia cuando nada cerca del aro, luego cuando 
asoma la cabeza y así sucesivamente, hasta lograr la.conducta" (Smith, 1984, 
pag. 239). 

Control instruccional. 

Se caracteriza por: 

una instrucción específica 
una respuesta en concordancia directa con la ejecución especificada 
una relación temporal entre la instrucción y la respuesta. 

"No debe existir semejanza topográfica, sino solamente la conducta debe 
estar de acuerdo con la instrucción proporcionada por otro". (Trejo, 1978, 
pag. 58). 

Conducta bajo control de estímulos. 

En este procedimiento la conducta debe ocumr ante ciertos estímulos o 
situaciones y no ante otros diferentes. 

El estímulo ante el cual se refuerza la conducta, se considera "estímulo 
discriminativo" y cuando se amplía la gama de estímulos o situaciones que 
probabilicen la aparición de la conducta se denomina "generalización", 
(Trejo, 1978, pag. 58). 
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1.2.3.2 Procedimientos para el mantenimiento de la conducta 

Una vez que se ha logrado establecer alguna conducta es necesario reforzarla 
intermitentemente, es decir presentar la consecuencia unas cuantas veces, esto 
se logra a través de programas de razón, en base a un determinado número de 
respuestas o programada de intervalo en base al tiempo (Trejo, 1978, pag. 
40). 

1.2.3.3 Procedimientos para decremento de conductas 

Extinción. 

La suspensión del reforzador debe ser permanente, una "extinción a medias" 
es un reforzamiento intem1itente (Trejo, 1978, pag. 44). 

Castigo. 

Existen varias formas para aplicar el castigo : 1) Castigo positivo, consiste en 
presentar un estímulo aversivo inmediatamente después de una conducta y 
con ello debilitarla; 2) Castigo negativo o costo de respuesta, consiste en la 
pérdida de un reforzador positivo; 3) Tiempo fuera, se retira al sujeto de la 
situación cuando emite la conducta a suprimir (Treja, 1978, pag. 45). 

Reforzamiento diferencial de otras conductas. 

La conducta a reforzar es incompatible con la conducta a debilitar, por lo que 
un incremento en la primera, se traduce en una disminución de la segunda 
(Trejo, 1978, pag. 46). 
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Saciedad. 

Esta técnica se basa en el hecho de que la función reforzante depende en gran 
medida del grado de privación, que tenga el sujeto. De manera que una 
actividad persistente reforzada positivamente pueda decrementarse si se 
disminuye el valor reforzante del evento que la mantiene. Si se presenta con 
frecuenc ia o en grandes cantidades un reforzador, su eficacia en el 
mantenimiento de la conducta se pierde (Trejo, 1978, pag. 46). 

Los aspectos revisados en el marco teórico de la psicología conductual , son 
aportaciones que el análi sis experimental de la conducta realiza para aplicarse 
en situaciones educativas y sociales conformando el "análisis conductual 
aplicado". 

1.2.4 Análisis conductual aplicado 

La aplicación de los principios obtenidos en el laboratorio, en contraposición 
con los problemas abordados en la práctica, requiere de un análisis de las 
múltiples condiciones que operan en el medio natural de los organismos, este 
análisis consiste en observar y detectar los eventos del medio que están dando 
lugar a un comportamiento indeseable o que obstruyen a la aparición de 
conductas socialmente aceptadas (Trejo, op. cit.) 

Se observa que en el campo aplicado de la psicología conductual, la 
identificación de relaciones funcionales entre eventos estímulo y conducta es 
un requisito para alterar o crear repertorios conductuales. 

A continuación se mencionan los eventos estímulo que de acuerdo a Bijou 
afectan al sujeto en su conducta: fenómenos físicos, químicos, biológicos y 
sociales que actúan sobre el individuo (Bijou y Baer, op. cit., pag. 24) 

Físicos: cosas naturales y cosas hechas por el hombre, p. ej. utensilios para 
comer, sillas, mesas, edificios. 
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Químicos: gases y soluciones que actúan a distancia o sobre la superficie de 
la piel, p.ej. perfumes, jabón, humo, etc. 

Biológicos y organísmicos: El füncionamiento fisiológico del organismo, p. 
ej . la estimulación de los sistemas respiratorio, alimenticio, endocrino. 

Sociales: Interacción de la gente, p. ej. madre, padre, hermanos, maestros, 
amigos. 

Esta es la diversidad de estimulación que debe tomarse en cuenta al analizar 
la conducta. Los estímulos hacen reaccionar y modificar continuamente al 
organismo, pero también comenta Bijou los estímulos son influidos y 
cambiados por la conducta del organismo (Bijou y Baer, op. cit.) 

La conducta de acuerdo a Skinner está en función de la estimulación actual y 
de la historia de situaciones estímulo. (Skinner, 1974). 

En el ámbito aplicado es importante la observación sistemática para 
identificar las relaciones füncionales entre eventos estímulo y 
comportamiento. 

Opina Bijou que la mayor parte de las condiciones que determinan la 
conducta son de naturaleza social. Estas influencias aprueban la conducta, la 
desaprueban y castigan: "Desde el nacimiento del individuo y durante toda su 
vida" (Bijou, op. cit. pag. 42). 

Por lo tanto es conveniente considerar la influencia social en el área 
educativa. En estudios como el de Hanis, Wolf y Baer (cit. en Roberts, 1978, 
pag. 25) donde se prueba "los efectos del refuerzo social de los adultos sobre 
el comportamiento del niño" es patente este resultado. 

Otro de los aspectos que se presentan en los escenarios educativos es la 
dificultad de recompensar los comportamientos positivos, de cada uno de los 
miembros de la clase; esto lo ilustra el comentario de Broden: "con 28 
chavales, no puedo pasarme el tiempo procurando recompensar los 
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comportamientos positivos y haciendo gráficas de cada uno de ellos" (cit. en 
Roberts, 1978, pag. 50). 

En el caso particular de este trabajo profesional, se cuenta con 50 alumnos por 
grupo en las sesiones de orientación educativa, es por eso la importancia de 
utilizar la autoevaluación como procedimiento para que los alumnos observen 
sus resultados. 

En el estudio de Broden denominado "efectos de la autoevaluación sobre la 
conducta en clase, de dos alumnos", trató de comprobar si el control de un 
sujeto sobre su propio comportamiento resultaría en un aumento o una 
disminución de la repetición del mismo. Los resultados mostraron que sí 
repercutió en su comportamiento elevando su calificación. El autor concluyó 
que la característica más prometedora de la autoevaluación es elevar el nivel 
de su comportamiento adecuado, pero sin pasar por alto "que el profesor 
refuerce el comportamiento deseable con su atención y alabanza" (Broden cit. 
en Roberts, 1978, pag. 50). 

De acuerdo a lo revisado: El análisis funcional de la conducta, el refuerzo 
social y el autocontrol son procedimientos apropiados para ser aplicados en 
los salones de clase. 

1.2.5 Tendencias actuales del enfoque conductual 

Se trata de integrar las perspectivas conductuales y cognitivas en una teoría 
más amplia. Este enfoque sostiene que el medio ejerce su influencia sobre la 
conducta mediante el efecto mediador del pensamiento (Smith, 1984, pag. 
52). 

El adjetivo cognitivo proviene del verbo latino "cogito" que significa 
"pensar" . El enfoque cogrntivo se centra en la forma en que el hombre 
"procesa" la información, la evalúa y reacciona en función de sus planes y 
previsiones. Esta perspectiva ve en el ser humano un sistema procesador de 
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información, cuyos actos son gobernados por el pensamiento racional y la 
planeación (Smith, 1984, pag. 48). 

De acuerdo a Bandura: "En el comportamiento influyen los recuerdos del 
pasado y las previsiones sobre los resultados que se presentan si observamos 
determinado compo1iamiento" (Bandura, 1981, cit. en Smith, pag. 52). Más 
aún podemos aprender nuevas conductas en forma vicaria, es decir 
observando las acciones de otros y almacenando. esta información en la 
memoria, este proceso se llama modelamiento o aprendizaje observacional. 

Como se observa el enfoque cognitivo conductual combina la conducta y el 
pensamiento para alcanzar una visión más general sobre el comportamiento y 
sus causas, deberán utilizarse definiciones operacionales adecuadas de las 
variables cognitivas, para no perder de vista eli.enfoque científico. 

La aplicación de este enfoque se verá plasmado en los siguientes capítulos de 
este trabajo. 

A continuación se realizará la definición del área aplicada de la psicología 
educativa. 

1.3 Definición del área educativa 

La psicología educativa se . encarga de todos Jos procesos educativos: 
aprendizaje, enseñanza escolar, elaboración de planes de estudio. Dentro de 
esta rama se localizan los psicólogos orientadores que se encargan de la 
orientación vocacional y personal, generalmente en planteles de enseñanza. 
(Smith, 1984, pag. 12). 

La Psicología educativa de acuerdo a una investigación realizada en 1981 por 
la American Psychological Association; ocupó el 2º lugar de preferencia 
profesional del psicólogo, el primer lugar lo ocupó la orientación 
clínica. Asímismo los lugares en donde se desempeña el psicólogo, el primer 
lugar lo ocuparon las escuelas (Smith, 1984, pag. 5). 



37 

1.3.1 El papel del psicólogo 

En relación a lo expuesto por Smith, el papel del psicólogo en las diversas 
ramas de la psicología: psicología experimental, fisiológica, social, del 
desarrollo, industrial, clínica. (Smith, 1984, pag. 3). 

Es realizar actividades como: investigar, enseñar y aplicar los principios de la 
psicología a los problemas sociales y personales y comenta que los psicólogos 
optan por especializarse en "sus intereses profesionales" (Smith, 1984, pag. 
4), esta descripción como se puede observar es muy genérica. 

Treja de Ja Torre, es más específico al m((ncionar que el ..psicólogo en la 
práctica pr.oJesional e.quier 00-utta serie-·d~Jiabi_lidades gue )e errp.itª°·--· 
diseñar e implav.JM_ dLv~rsos_programas para solucionar los diferentes tipos de 
problemas a los que se enfrenta, tanto en el ámbito social (comunidades, 
industrias, escuelas, guarderías, hospitales, etc.); como en el de la 
investigación. 

Las habilidades que señala son: 

1) Ser objetivo en las observaciones y mediciones 
2) Cuidadoso en el manejo de datos 
3) Analítico en Ja identificación y control de variables y procedimientos 
4) Cauteloso en la interpretación y evaluación de los resultados obtenidos 
5) Claro y preciso en el reporte de sus datos 
(Treja, 1978, pag. 4) 

Con base en estos dos autores se puede decir que el papel del psicólogo 
educativo es enseñar y aplicar los principios de la psicología a los problemas 
del alumno y demás instancias educativas, así como mostrar un 
comportamiento científico, siendo observador sistemático que descubre sus 
errores y le sea posible corregirlos para mejorar su intervención; en relación 
al papel asumido se describe en el capítulo 4 de este reporte de trabajo 
profesional; y el papel posible se menciona en las conclusiones. 
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1.4 Marco Teórico 

1.4.1 Aplicación de los principios cognitivos y conductualcs a los procesos 
instruccionales 

En relación a lo expuesto por Roberts, en donde comenta que la conducta se 
considera como un resultado del aprendizaje, menciona que existen dos 
principios para explicar Ja forma en que la psicología cognitivo conductual 
contribuye a la práctica educativa: 

1) Las personas aprenden por lo que son recompensadas 
2) "Ten claridad acerca de lo que estás haciendo" (Roberts, 1975, pag. 18) 

El autor explica en lo que se refiere a la claridad: "La diferencia entre el 
hombre y los animales es la capacidad del pensamiento, la claridad que 
reclama el enfoque conductual requiere de esta habilidad humana". 

Por tanto se puede decir que el enfoque que utiliza el autor es por definición 
cognitivo-conductual. 

Continúa diciendo que Jos objetivos conductuales proponen: Ver Jos 
resultados de nuestras aceiones, "Ya los llamemos objetivos de 
comportamiento, objetivos de instrncción, quizá el término que recoge el 
sentido de los objetivos de comportamiento, sea el de "objetivos visibles". 
Los objetivos visibles se describen en términos de Jo que los estudiantes 
hacen, no de lo que "los profesores hacemos" (Roberts, 1978, pag. 18 y 19). 

Una vez que los objetivos están determinados señala el autor que el profesor 
planea las experiencias necesarias para que los estudiantes consigan estos 
fines. Asimismo recomienda que se tendrá que observar la conducta de los 
alumnos para conocer los resultados de lo que se ha enseñado. 
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En lo que se relaciona al refuerzo: 

Indica que es una consecuencia de la acción que hace que sea probablemente 
repetida y que también se le conoce como recompensa. 

Dice que hay varias formas de clasificar a ios refuerzos: 

A)Extrínsecos e intrínsecos. Si el comportamiento es un refuerzo en sí mismo 
(intrínseco), o si produce un refuerzo a causa de alguna recompensa que no 
es parte integrante del comportamiento (extrínseco). 

B)Positivos o negativos. En el caso positivo porque es agradable y en el caso 
negativo porque evita una situación desagradable. 

C)Autoadministrados y sociales, menciona que. el "autocontrol" del 
comportamiento "es un medio para conseguir la independencia" y depende 
de saber seleccionar las actividades que son un refüerzo en si mismas 
(refuerzo intrínseco). 

El refuerzo social proviene de otra persona, ya sean alabanzas o aprobaciones. 

Identifica 4 reglas para el uso del refuerzo en situaciones educativas: 

1) Elegir un refuerzo apropiado (si no es eficaz habrá que elegir otro) 
2) El refuerzo debe venir después del comportamiento 
3) El refuerzo debe seguir al comportamiento tan pronto como sea posible 
4) Muchas recompensas pequeñas son más eficaces que una grande 

Comenta que el castigo es lo opuesto al refuerzo positivo "lo que uno hace lo 
conduce a situaciones desagradables" recomienda que hay que tener cuidado, 
porque puede tener elementos de recompensa para el .alumno. 

Si la conducta no es reforzada ni penalizada, después de algún tiempo vendrá 
a ser menos frecuente. Esto es la extinción y dice que una forma especial de 
extinci~ es la llamada desensibilización; esta se realiza gradualmente 
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empezando por "algo que no molesta mucho, después paso a paso, intentando 
cosas mayores". 

Los distintos tipos de refuerzo; el castigo, la extinción y la desensibilización 
nos dice que son formas específicas de enseñanza. 

Por lo tanto esta es la aplicación del análisis experimental de la conducta a 
situaciones aplicadas en el área educativa, con la variante del pensamiento 
como medio para tener claridad en las conductas que se espera obtener de los 
estudiantes, planear las experiencias de aprendiz~je y evaluar las conductas 
que presentan los estudiantes como resultados de la instrucción realizada. 

Y en la medida que el estudiante utiliza su pensamiento como variable "para 
comprender las consecuencias de su conducta se facilitará su aprendizaje" 
(Smith, 1984, pag. 274). 

1.5 Relación con el papel del psicólogo como orientador educativo 

La psicología educativa como práctica aplicada se encarga del estudio de los 
procesos educativos relacionados con el aprendizaje, considerándose este 
como un cambio en el comportamiento. Se basa en el análisis experimental de 
la conducta que es el enfoque científico de la psicología con las características 
de ser: observable, medible, cuantificable, predecible y reproducible. 

Un principio fundamental de la psicología conductual es: " las consecuencias 
de la conducta determinan la posibilidad de que se repita" (Thomdike, cit. en 
Smith, 1984, pag. 235), (Skinner 1974). 

Este principio se ha extrapolado en escenarios naturales sociales, como la 
escuela, apoyado en la investigación de laboratorio, para el establecimiento de 
conductas deseables y modificación o corrección de conductas inadecuadas. 
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En el caso del psicólogo como orientador, el enfoque conductual le provee de 
la observación sistemática entre las relaciones del organismo con su medio 
ambiente, para facilitar repertorios sociales adecuados. 

El enfoque cognitivo conductual además de suministrar información sobre las 
relaciones de ambiente y conducta proporciona información sobre "los 
probables resultados de ciertas conductas en determinadas circunstancias" 
(Smith, 1984, pag. 254). 

El enfoque cognitivo sostiene que "la conducta depende en gran medida de 
las consecuencias que esperamos de ella" (Bandura, 1977, cit. en Smith, 
1984, pag 254). 

Smith opina que de lo anterior se deduce que las respuestas cumplen dos 
funciones : "nos informan y motivan" (Smith, 1984, pag 254). 

La motivación se define de acuerdo a Ribes como: "operaciones que 
llevamos a cabo para la probabilidad de una conducta. La operación 
motivacional más evidente es· la utilización de estímulos reforzantes (Ribes, 
1972, pag. 69 cit. en Trejo, 1978, pag. 67). 

Existe otra definición, que menciona que "son estímulos internos que 
activan, guían y dirigen la conducta con miras a una meta o incentivo" 
(Plutchik y Pribran, 1980 en Smith, 1984, pag. 326). 

De acuerdo a ambas definiciones, la motivación se puede definir como 
reforzadores intrínsecos que el sujeto utiliza para cambiar su comportamiento. 

Nos dice Smith que: "nociones como fuerza de voluntad y autocontrol, se 
traducen en el concepto de conductas autocontroladas. El ser humano, puede 
identificar las situaciones, los refuerzos y castigos que influyen en la 
conducta que desea cambiar, una vez señalados los antecedentes y 
consecuencias, estará en condición de alterarlos para conseguir el cambio 
deseado de la conducta en cuestión" (Smith, 1984, pag. 261 ). 



42 

Otro aspecto a abordar son los objetivos educacionales que están definidos 
corno: "la expresión de los fines que el profesor ha proyectado para sus 
estudiantes", (Roberts, op. cit., pag. 100). 

Se dividen en tres clases o dominios: cogmt1vo; lo que se refiere al 
aprendizaje tradicional numérico y verbal. Psicornotor; aprendizaje de 
destrezas físicas. Afectivo; lo relativo al aprendizaje emocional (Roberts, op. 
cit.) . 

En el planteamiento de un programa por objetivos para proporcionar 
orientación educativa, se contemplan los tres dominios. 

Por lo tanto el psicólogo como orientador educativo al aplicar los principios 
cognitivo conductuales puede incidir en repertorios y actitudes del sujeto al: 

l. Especificar que espera lograr en el estudiante (objetivos de aprendizaje) 

2. Programar experiencias de aprendizaje 

3. Evaluar las conductas que se presentan como resultado de la interacción. 

La propuesta consiste en aplicarlo a través del diseño, aplicación y evaluación 
de programas de orientación educativa; así como patticipando en actividades 
que involucran a las demás instancias educativas (docentes, directivos, padres 
de familia, personal administrativo, centros de integración juvenil). Y también 
al considerar la importancia del individuo corno modificador de su conducta 
por medio del análisis de las consecuencias que el. sujeto se administra en 
forma de aprobación o desaprobación de sí rnisrno, a través de ejercicios de 
autoevaluación y posteriormente de comentarios del grupo y del orientador. 

Por lo tanto la propuesta de aplicar el enfoque cognitivo conductual en el 
desempeño profesional del psicólogo como orientador educativo, se considera 
corno una alternativa viable, en escenarios educativos por la metodología que 
desarrolla en el análisis de la conducta. 

A continuación se describe el marco conceptual, teórico e histórico de la 
orientación educativa. 



CAPÍTULO 2 

MARCO HISTÓRICO, CONCEPTUAL Y TEÓRICO DE LA 
ORIENTACIÓN EDUCATIVA. 

2.1 Marco Histórico de la Orientación Educativa. 
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Cuando se hace referencia a la Orientación Educativa se le describe como una 
"práctica" en la que predomina el intento por abordar aspectos relativos a la 
problemática que enfrentan los estudiantes de los diferentes niveles 
educativos. 

La etapa que se considera como el inicio de la Orientación como un servicio 
sistemático empieza en 1925 cuando por iniciativa del Dr. Rafael Santamarina 
se organiza el Departamento de Psicopedagogía e Higiene de la S. E. P. , con 
cuatro secciones como la de Psicopedagogía e Higiene Escolar, así como la 
sección de Previsión Social que contaba con una subsección de Orientación 
Profesional, dedicada al análisis de actividades y oficios, aptitudes 
indispensables para su ejercicio y tiempo de aprendizaje, en la que se 
brindaba un servicio tanto individual como colectivo; el servicio colectivo 
estaba destinado a escuelas técnicas e industriales. Esta sección tenía 
funciones semejantes a la de ponerse en contacto con oficinas de trabajo para 
proporcionar personal. (Jiménez, 1994 "Memoria de 1925" pag. 13 ). 

Uno de los aspectos que atiende la Orientación es la ocupación a la que se 
dedicarán los jóvenes. A ésta inquietud se ha respondido con toda clase de 
propuestas acordes con los conceptos, conocimientos e ideologías dominantes 
en cada una de las épocas. 
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En la Edad Media aparece el concepto de "Vocación" entendida como un 
llamado interior que supuestamente tenía un sujeto y posteriormente se 
utilizan expresiones como "dones" con los que cuenta cada individuo para la 
elección de una carrera. (Jiménez, 1994 pag.4) 

Con Ja Revolución Francesa, se incluyen "el igualitarismo", "la libertad y 
fraternidad" consignas que avalaron la "libre elección ocupacional" ,como 
resultado de la Revolución Industrial. (Jiménez, 1994). 

En diferentes países de Europa se dieron las primeras manifestaciones de lo 
que hoy concebimos como servicios establecidos de Orientación Educativa, 
los que fueron generalizándose en los Estados Unidos, en México y en países 
de Latinoamérica. (Jiménez, 1994). 

En Francia apareció como Orientación y Selección Profesional, en Estados 
Unidos se le conceptualiza como "Guía Vocacional" . (Jiménez, 1994). 

Bernardo Antonio Muñóz en su documento elaborado en 1987 como producto 
de un trabajo sistemático emprendido por un grupo de Orientadores, hace 
referencia a lo que ellos denominan La Constitución de la Orientación 
Educativa Formal dicen: "La Orientación Educativa Formal nace con la 
obsesiva preocupación de alcanzar un nivel científico amparada por la 
Psicología Experimental y Descriptiva cuya influencia se deja sentir a través 
de la Psicometría. Así James Mckeen Cattel, diseñó en 1890 los primeros 
materiales psicométricos para medir las funciones sensoriomotrices de un 
grupo de obreros. Catorce años después, Alfredo Binet y Simon proponen al 
Ministerio de Instrucción de Francia la aplicación de instrumentos para 
diagnosticar ni veles intelectuales". (Muñóz, 1987 Cit. en Jiménez 1994 P. 5). 

Las ap01iaciones que influyeron más a Latinoamérica fueron las logradas en 
Estados Unidos, en ese contexto Frank Parson creó en 1908 la primera oficina 
de Orientación Vocacional en la Boston Civic House de Massachusetts E. U. 
A., éste es uno de los primeros en instituir al "consejero vocacional" u 
orientador como profesional específico para dar consejería.(Jiménez,1994). 
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La aparición formal de la Orientación no es exclusiva de la Psicología, dado 
que también otras disciplinas como la Filosofia, Sociología, Pedagogía, 
Economía y otras Ciencias Sociales que han tenido influencia en forma más 
reciente. (Jiménez, 1994). 

Los primeros intentos relacionados con la orientación vocacional en México 
de acuerdo a la revisión realizada por Sofia Álvarez, se inicia con Gabino 
Barreda, fundador de la Escuela Nacional Preparatoria, ya que elabora 
escritos en 1867 que podrían considerarse un antecedente formal de la 
Orientación Vocacional, él ya preveía evitar, los gastos que son consecuencia 
de una elección equivocada. (Álvarez Cit. en Jiménez, 1994 P. 8). 

En 1905, siendo director el Dr. José Terrés de la preparatoria, Ia antes 
Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes le solicita dar una serie de 
conferencias sobre las "ventajas de la educación recibida en la Escuela 
Nacional Preparatoria", así como las ventajas y dificultades del estudio de las 
profesiones más importantes del momento.(Jiménez 1994). 

"El Imparcial" periódico de la época, publica el comentario que dice: "a estas 
conferencias deben asistir, no solamente los alumnos del plantel, sino todos 
los jóvenes que intenten seguir una profesión y los padres de familia o tutores 
que tienen que resolver en sus hijos o tutoreados, ese gravísimo problema". 
(EL IMPARCIAL, 1906 Cit. en Jiménez, 1994 P. 9). 

Se observa que ya se percibe la magnitud del problema y la necesidad de 
orientar ya no sólo a los alumnos, sino también a los padres y la de considerar 
la elección de carrera como un problema que deberían resolver los padres de 
familia o tutores. 

En 1914 la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, da a conocer un 
acuerdo que enuncia lo siguiente: "Con el objeto de orientar a los alumnos 
que terminaron su educación primaria, hacia las carreras prácticas, breves y 
lucrativas como son las comerciales e industriales, alejándolos en cuanto sea 
posible de las carreras literarias que, sobre requerir estudios más prolongados, 
conducen al aumento del proletariado profesional... ésta Secretaría ha 
dispuesto que se publique un folleto que contenga los planes de estudio, 
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honorarios y requisitos de inscripción de cada una de las escuelas 
comerciales, de artes y oficios e industriales de la capital, así como las 
academias de arte industrial para obreros y de la escuela de ingenieros de 
minas ubicada en Pachuca ... Escuelas que preparan hombres útiles a la Patria 
y a la Familia". (Secretaría de Educación Pública, 1914, Cit. en Jiménez, 
1994 P. 14). 

En esta etapa ya existe un interés por las llamadas "carreras cortas", como se 
observa. 

El tema del encauzamiento de Ja vocación aparece en el primer Congreso de 
Escuelas Preparatorias en 1922, aunque indirectamente, porque se hace 
referencia a los planes de estudio de 1918 y 1921. En los cuales aparecen las 
asignaturas "Curso de Civismo y Encauzamiento de la Vocación" y 
"Nociones de Organización Cívica y de encauzamiento de las vocaciones y 
encuestas relativas". (Vasconcelos 1920, citado en memoria del primer 
congreso de la escuela preparatoria de la República, 1922, en Jiménez, 1994 
P. 12). 

En el mismo año aparece la "Agenda de 1922", en su contenido presenta el 
Plan de Estudios de la Preparatoria y una secc10n titulada "Estudios 
preparatorios que se requieren para ingresar a las Facultades de la 
Universidad Nacional".(Jiménez, 1994). 

Es importante señalar que para ingresar a las carreras de Jurisprudencia, 
Medicina, Odontología y de Ingenieros se requería haber cursado la 
asignatura "Nociones de Organización y de encauzamiento de las vocaciones 
y de Encuestas Relativas", un promedio de 65 horas. (Agenda de la Escuela 
Nacional Preparatoria 1922 P. 17, en Jiménez, 1994): 

Se concluye que como resultado del Congreso se omite esa materia en los 
siguientes programas de estudio y posiblemente cambia la metodología para 
orientar a los estudiantes en la elección de carrera. Hasta aquí se ha revisado 
lo que serían los primeros antecedentes de la Orientación Vocacional. Ahora 
se revisará cómo evoluciona en su práctica y se convierte en un servicio 
sistemático de Orientación Individual y colectivo hasta consolidarse como 
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actualmente es considerada Orientación Integral que es "El conjunto 
sistemático de conocimientos, métodos, instrumentos y actividades que hacen 
posible proporcionar al individuo los elementos necesarios para su desarrollo 
e integración como persona" . (González, 1969 Cit. por Jiménez, 1994). 

De acuerdo a la recopilación de Jiménez (1994), señala que: 

En 1925 la SEP funda el departamento de Psicopedagogía e Higiene Escolar. 

En 1936 se fundó el Instituto Nacional de Psicopedagogía prestando entre sus 
principales servicios el de Orientación Profesional. Se destacaron los 
servicios de Psicofisiología del trabajo, la de selección profesional, la 
organización dei trabajo, la preparación de especialistas . Para reaiizarios se 
propuso un laboratorio de Orientación Profesional y dos oficinas, una de 
estudios económicos y otra de estudios sociológicos. 

En 1952 Luis Herrera y Montes estableció en la Secretaría de Educación 
Pública la primera oficina de Orientación Educativa y Vocacional en la 
escuela secundaria anexa a la Normal. Esta oficina funcionó hasta 1966, y se 
realizaron actividades como elaboración de guías de información vocacional 
así como experimentación de técnicas y procedim!entos de la Orientación 
Educativa y Vocacional en las escuelas secundarias No. 4 y 28. (Herrera, 
1954; en Jiménez, 1994 P. 16). 

La década de los cincuenta se caracteriza porque recibe mayor impulso oficial 
para la Orientación y se realizaron eventos entorno a ella. Ambos tipos de 
actividades sentaron las bases para iniciar su consolidación como servicio. 
En 1958 se estableció el servicio en la Escuela Nacional Preparatoria. 

En 1959 se fundaron centros de Orientación en diversas instituciones y 
Universidades Privadas a iniciativa de la Universidad Iberoamericana, aún 
cuando ésta fundó su centro hasta 1962. 

Respecto a la formación de orientadores, en la Facultad de Filosofia y Letras 
de la UNAM en 1956, se implanta un curso dentro de la Especialidad de 
Pedagogía y en 1959 se establece el Doctorado de Orientación Profesional 
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perteneciente a la carrera de Psicología, el cual se llevaba dos años a partir de 
la Licenciatura. 

La Comisión Especial de Orientación Profesional creada dentro del Consejo 
Nacional Técnico de la Educación, en 1960 establece la formación de 
orientadores en el Magisterio, los cuales deben cursar cuatro años de la 
Especialidad de Psicología de la Normal Superior y un curso intensivo de seis 
meses en el aspecto de orientación. (García, 1966 en Jiménez, 1994 P. 17). 

En 1966 se crea el Servicio Nacional de Orientación y Formación Vocacional 
(SNOV) en la SEP que organiza y actualiza los sistemas de orientación en lo 
cultural, escolar y vocacional.(Memoria UNAM, 1970 en Jiménez, 1994 P. 18). 

De 1973 a 1983 se puede considerar como relevante porque se organizan 
secciones o departamentos de Instituciones Públicas y Privadas que fueron 
atendidas en su mayoría por Psicólogos. (Jiménez, 1994 P. 58). 
En 1984 se crea el Sistema Nacional de Orientación Educativa por decreto 
presidencial. 

Entre sus :funciones destacan las siguientes: 

l. Realizar estudios sobre: 

1. La evolución en el corlo y mediano plazo de la oferta y la demanda 
de los egresados de los diversos niveles educativos y modalidades 
del Sistema Educativo, así sobre los efectos que en el mercado de 
trabajo puedan producir los programas de desarrollo existente. 

2. Las oportunidades y perspectivas que ofrece el Sistema Educativo, 
con el objeto de racionalizar su demanda y propender a su cabal 
aprovechamiento y 
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3. La determinación de los elementos que inciden en la elección de 
opciones por parte de los estudiantes, a fin de procurar que sus 
decisiones se apoyen en una información adecuada y completa. 

11. Informar a los estudiantes acerca de las proyecciones del 
desarrollo nacional y de las formas en que las jóvenes generaciones 
pueden contribuir a · dicho proceso, estableciendo Jos mecanismos 
apropiados para garantizar una suficiente y oportuna información 
acerca de las posibilidades formativas y ocupacionales que las 
diversas alternativas de estudios ofrecen. 

III. Orientar a los jóvenes sobre lo que implica su preparac1on, las 
necesidades de profesionales que tiene el país y las posibilidades 
reales que sus estudios significan para satisfacer sus aspiraciones 
personales. 

IV. Promover la participación en el proceso de orientación de todos 
los sectores de la sociedad, estableciendo mecanismos para que las 
generaciones ya formadas aporten su experiencia a los jóvenes. 

V. Difundir por los medios idóneos la información y orientación 
que se elabore, así como los resultados de los estudios que se 
efectúen para su conocimiento y utilización por estudiantes, 
maestros, padres de familia y público en general (SEP, 1984). 

Los serv1c10s de orientación se iniciaron en el nivel básico de estudios 
(secundaria) y posteriormente se dieron en los niveles medio superior y 
superior, aunque el desarrollo histórico está marcado de acuerdo a lo revisado 
por Teresita Bilbao, a las condiciones políticas, económicas, ideológicas que 
han sido las directrices del desarrollo de la Orientación Educativa. 
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El papel del sistema educativo nos menciona esta autora, es contribuir al 
manteniiniento y consolidación de las estructuras socioeconómicas vigentes 
en este caso del sistema capitalista. El sistema educativo ha sido uno de los 
instrumentos decisivos para asegurar a los sectores dominantes de la sociedad 
su poder, que en cada momento histórico se ha encargado de difundir. 
(Bilbao, 1986 P. 8 y 9). 

2.2 Concepciones tradicionales y contemporáneas de Orientación 
Educativa. 

La Orientación Educativa se define como "El conjunto de acciones de 
información y asesoría que se realizan durante el proceso educativo y que 
tiene como fin, desde un enfoque integral, coadyuvar al desarrollo del 
estudiante. La Orientación Educativa comprende diversas áreas: Orientación 
Escolar, Vocacional, Profesional-Ocupacional , Personal y Comunitaria. La 
Orientación a partir de estos ámbitos, es considerada como un actividad 
formativa, que se extiende desde los niveles de educación básica hasta los de 
pos-grado con programas y acciones que atienden las situaciones y 
requerimientos específicos de los estudiantes en los niveles mencionados. 
(Jiménez, 1988 Cit. en Jiménez, 1994 P. 58). 

La Orientación Educativa es conceptualizada en el siguiente esquema: 

Orientación Vocacional (apoya para elegir carrera) 

La Orientación Escolar (cuya finalidad es la integración y el 
rendimiento escolar) 

Orientación Psicosocial (apoya en lo personal, ·familiar y social). 

Orientación Profesional~Ocupacional (se refiere a la ubicación laboral). 

(Jiménez 1994). 
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En nuestro país, las acciones de Orientación se han venido desarrollando 
fundamentalmente en el seno de las Instituciones Educativas sobre todo en 
aquellas de nivel medio, medio-superior y superior. 

En este sentido, cabe señalar que la realidad institucional de la Orientación, 
ha dependido de dos esferas: Una se conforma por las directivas que adopta 
la Institución en relación a la forma en la que en~iende el carácter de sus 
funciones sustantivas, así como sus políticas de servicios al estudiante. La 
otra, está constituida por la noción que tengan en la Orientación los 
directivos, los orientadores y los sectores que se sientan beneficiados o 
afectados por ella. A esta esfera obedecen el hecho de se puedan desarrollar 
acciones concretas de Orientación así como su naturaleza e impacto. 
(Cáceres, 1982). 

Hasta el momento, nos hemos referido a la Orientación como actividad que se 
realiza dentro de las Instituciones Educativas, sin que ello signifique que se 
desconozca la existencia de otras instancias orientadoras, vinculadas con los 
procesos de socialización en los que están inmersos los estudiantes, procesos 
en los que interactúan la familia, los medios de comunicación y los grupos 
sociales cercanos. Esto es, que no se considera a la Orientación como una 
práctica sustraída a las instituciones sino también a la intervención de 
diversas variables de orden familiar, económico, político y socio cultural que 
unidas participan en el proceso de formación, así como en las elecciones que 
los alumnos realizan cuando optan por un determinado sistema de estudios o 
por una carrera particular. A la influencia que sin duda ejerce este conjunto 
de factores que actúa en los estudiantes independientemente de que tengan o 
no acceso a servicios especializados de Orientación, Bernardo Muñóz y 
colaboradores la han denominado "Orientación Educativa Incidental". 
(Muñóz, 1987cit. en Jiménez 1994). 

El concepto de Orientación Educativa, es la denominación que más 
frecuentemente se utiliza en la actualidad para designar a la práctica 
institucional de la Orientación formal, diferenciándola de la incidental, por el 
escenario concreto en el que se desaJTolla, su carácter propositivo y formativo 
y la naturaleza profesional de quienes la proporcionan. 
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La Orientación Educativa se ofrece como un servJc10 que a través de un 
conjunto de actividades organizadas e intencionadas, apoyen al estudiante en 
su proceso de desarrollo. (Secretaría de Educación Pública, manual de 
procedimientos de la Orientación Educativa, 1994 ). 

Esta concepción está considerada por José Nava presidente en 1984, de la 
Asociación Mexicana de Profesionales en Ja Orientación, A. C. (AMPO), 
como "tradicional", debido a que la Orientación Educativa se ofrece como un 
servicio de ayuda. Nos menciona éste autor que este concepto ha prevalecido 
por cuatro décadas aproximadamente. Existe otra concepción que el propone 
donde la Orientación sea: "Una Disciplina que se estudie y promueva durante 
toda la vida, las capacidades pedagógicas, psicológicas y socioeconómicas del 
ser humano, con el propósito de vincular armónicamente su desarrollo 
personal con el desarrollo social del país". (Nava, 1993 P. 48). 

El autor integra tres aspectos: aprendizaje, comportamiento y sociedad. 
Y continúa mencionando que el ser considerada la Orientación Educativa 
como Disciplina, cubriría una doble función, como Disciplina de Estudio y 
como Servicio de ayuda, la forma tradicional de ayuda la ha conducido "al 
abuso del empirismo, la intuición y el sentido común, alejando al orientador 
de los procesos de Investigación y búsqueda de la causalidad, la predicción, la 
deducción y generalización, características del Método Científico".(Nava 
1993). 

2.3. Teorías en Orientación Educativa. 

Las teorías que se mencionarán corresponden a las áreas Pedagógica, 
Psicológica y Socioeconómica. 

Nava (l 993) realiza una revisión de teorías sobre aspectos de aprendizaje, 
"personalidad" y socioeconómicos. Recopila la infor.mación considerando los 
ámbitos que atiende la Orientación Educativa, con esto espera auxiliar al 
orientador para que establezca una mayor coherencia entre la teoría y la 
práctica. 
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Se considera importante incluir la rev1s10n teórica de este autor porque 
integró un: documento base sobre "la Orientación Educativa en México" y 
llama la atención que no se incluye el enfoque Conductual, al integrar sus tres 
modelos como el los denomina; "Modelo Pedagógico, Psicológico y 
Socioeconómico, para una mayor calidad operativa de la Orientación 
Educativa como disciplina" (Nava, 1993, pag.75). 

En el modelo Pedagógico abarca: 

a) Teorías del Aprendizaje: teoría Estrnctural Funcionalista 
teoría Neohumanista 

b) Teorías de la enseñanza: teoría de la Reproducción 
teoría de la Resistencia 
teoría Fenomenológica 

En el modelo Psicológico: 

Teoría de la personalidad: teoría Psicoanalítica 
Teoría de los Grupos 

En el modelo socioeconómico: teoría de los Rasgos y Factores 
teoría del Concepto de Sí Mismo 
teorías Evolutivas 
teoría Tipológica de Holland 

. teoría de la Toma de Decisiones 
teoría Economista 
teoría Sociocultural 

Presenta teorías de diversas disciplinas como la Pedagogía, Sociología, 
Economía y Psicología. En esta última disciplina presenta sólo el enfoque 
Psicoanalítico para explicar el porqué una persona se comporta de una 
determinada forma. 
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La aportación que se hace en este trabajo profesional es incluir el enfoque 
conductual-cognitivo dentro de las teorías que se esbozan para la Orientación 
Educativa. 

Con base a la descripción que realiza Nava (1993) menciona que la teoría 
Psicológica: "busca conocer los motivos que llevan al ser humano a actuar, 
opinar, sentir, ser de una manera y no de otra e integrar los conceptos y 
conocimientos sobre la totalidad de factores e interrelaciones que constituyen 
a una persona". (Nava, op. cit. pag. 77) 

Define a la personalidad como: organización dinámica de los sistemas 
psicofisicos dentro del individio que determinan su ajuste al ambiente (Cueli, 
1974 cit. en Nava 1993). 

Otra definición es: "la personalidad es un conjunto de atributos, disposiciones 
y tendencias que integran a un individuo". (glosario de términos, cita. en 
Smith, op. cit. pag. 861). 

Se puede derivar una definición conductual como: "repertorios conductuales 
del individuo biológicos y aprendidos en interacción con su medio ambiente". 

El enfoque conductual es de acuerdo con Ribes ( 1977) una Escuela 
Psicológica, es decir una teoría que estudia la actividad observable de los 
organismos (cit. en Treja, 1978). 

Ya Skinner ( 197 4) hace mención y difiere en buscar una explicación de 
porqué el hombre se comporta como tal, buscando una explicación en el 
"interior del individuo", pero hay que reconocer que el complementar esta 
teoría con el enfoque cognitivo se amplía la teoría conductual sin dejar de ser 
una aproximación científica. 

En el aspecto de la elección vocacional se requiere "tomar una decisión" que 
se identifica como elegir una opción entre varias alternativas (Pick, 1988)-
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De acuerdo a Skinner (1974) aunque el individuo puede encontrar varias 
formas de decidir, es más probable que las técnicas pertinentes le sean 
enseñadas suministrándoles reforzamiento . Al tomar una decisión el 
individuo manipula variables relevantes porque dicha conducta tiene ciertas 
consecuencias reforzantes; una de ellas es simplemente escapar de la 
indecisión, las alternativas conflictivas conducen a cualquier conducta que 
ponga fin a este conflicto encontrándose positivamente reforzada. 

Los factores que determinan la elección vocacional son engendrados "en el 
medio", los padres y las familias suelen tener la mayor influencia, seguidos de 
sus amigos y los profesionales conocidos; en ese orden argumenta 
Horrocks(l984). 

"Por lo general la falta de realismo puede verse por el hecho de que Ja 
mayoría muestra interés por profesiones donde los puestos son escasos" 
(Horrocks 1984 pag. 441). 

Existe la teoría de Super donde menciona que "un individuo selecciona una 
ocupación que le proporciona el mayor campo para ia expresión de sí mismo, 
con lo cual realiza un esfuerzo completo para poner en práctica el concepto de 
sí mismo que ha elaborado en ·el transcurso de los años", (Super 1963, cit. en 
Horrocks,pag.4 77). De acuerdo con Super cualquier individuo posee la 
capacidad para una gran variedad de ocupaciones, pero los factores de 
habilidad le cerrarán algunas de ellas. Cada persona tiene un conjunto de 
intereses y habilidades. Al elegir ocupación ésta deberá estar igualada con el 
interés y la habilidad para obtener la mayor satisfacción. De acuerdo al 
análisis de Honocks es la teoría que tiene proporciones más completas como 
ta!. 

La teoría cognitiva-conductual concibe a la personalidad como una serie de 
conductas aprendidas y trata de especificar las condiciones en que se 
desanolla. El aporte cognitivo es que las personas crean su propia idea acerca 
de sí mismos, con base en el razonamiento. 
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Al considerar los efectos del medio ambiente sobre la elección así como el 
concepto de sí mismo; integrados,pueden auxiliar al orientador para informar 
al joven sobre las necesidades de profesionales que tiene el país y las 
posibilidades reales que sus estudios significan para satisfacer sus 
expectativas personales. 

A continuación se presentan · las definiciones de cada una de las teorías 
recopiladas por Nava (1993) para la orientación educativa. 

MODELO PEDAGÓGICO 

Dentro de este modelo el autor revisa Teorías del Aprendizaje y Teorías de la 
Enseñanza. 

Teorías del Aprendizaje: 

Teoría Estructural-Funcionalista. Menciona que el aprendizaje constituye una 
estructura que adquiere significado por la formación asociativa de sentido, es decir, el 
aprendizaje se relaciona con los conceptos anteriores o estructuras adquiriendo un 
sentido diferente para el sujeto. Existen tres procesos dentro de esta teoría que son: 1) 
Recibir información, 2) Ordenarla y 3) Llegar a la construcción de un sistema 
diferente. De esta manera se puede concluir que el aprendizaje no es un acto de 
memorizar ni retener esquemas, estructuras o fomrns, sino de construir nuevas 
estructuras como experiencias organizadas llamadas también "conductas inteligentes". 
(Díaz Barriga, 1984, cit. en ava, 1993). 

"La inteligencia dice Piaget: constituye el estado de equilibrio hacia el cual tienden 
todas las adaptaciones sucesivas de orden sensomotor y cognoscitivo, así como todos 
los intercambios asimiladores y acomodadores entre el organismo y el medio". (Piaget, 
1987, cit. en Nava, 1993). 

Esta teoría se utiliza en Orientación Educativa entendiendo el aprendizaje como una 
forma de que el individuo se adapte al medio ambiente. (Nava, 1993). 

Teoría Neo-Humanista. La Teoría Neo-Humanista propone una reeducación armónica e 
integral del ser humano en la formación de los valores individuales universales, el 
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desarrollo sociocultural y así como la búsqueda permanente de unidad y solidaridad 
entre los individuos y entre los pueblos. (Larroyo, 1964, cit. en Nava 1993). 
En Orientación Educativa se emplean estas técnicas cuando se enfatizan el rescate al 
desarrollo de los valores humanos y la formación de una conciencia de solidaridad 
social. (Nava, 1993) 

Teorías de la Enseñanza: 

Teoría de la Reproducción. Esta teoría menciona que las sociedades están divididas en 
clases y configuraciones ideológicas y materiales sobre las cuales recae un conjunto de 
mensajes alienantes o de violencia simbólica dirigidos deliberadamente por quienes 
tienen el poder económico, político y social con el objeto de reproducir su control y 
dominio sobre la sociedad legitimando para ello mecanismos como la cultura, la 
comunicación y la educación. (Giroux, 1992 Cit. en Nava 1993). 

En Orientación Educativa se utiliza esta teoría para promover la toma de conciencia 
sobre la importancia de una actitud crítica y transformadora del ámbito personal y 
social.(Nava, 1993). 

Teoría de la Resistencia. Propone una vinculación teórica e ideológica entre la escuela 
y la sociedad con el propósito de mantener una función crítica de las estructuras de 
dominación y para ofrecer los elementos para la autorreflexión y la lucha por la 
emancipación social. El valor de la resistencia tiene que ser medido no sólo por el 
grado en que promueva el pensamiento crítico y la acción reflexiva de los orientados, 
sino además por el grado en que se estimule la autodetenninación personal y social. 
(Giroux, 1992, cit. en Nava, 1993 ). 

Teoría Fenomenológica. La característica fundamental es el énfasis que se ha puesto 
en la comprensión del hombre como ser consciente de su existencia, este 
existencialismo como postura filosófica y el desarrollo humano como experiencia 
práctica son los elementos fundamentales de la teoría, se enfatiza la libertad y 
privacidad del ser para orientarse a sí mismo, por lo que se evita en lo posible insinuar 
al sujeto algún tipo de dirección en sus decisiones. (Lafurga. 1992. Cit. en Nava, 
1993). 

MODELO PSICOLÓGICO 

Teoría Psicoanalítica. De acuerdo a la revisión que realiza Nava, nos menciona que la 
Teoría Psicoanalítica formula tres supuestos fundamentales; 1) Toda conducta está 
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motivada. 2) La energía de toda conducta humana es instintiva. 3) La personalidad está 
compuesta de tres capas o estratos relacionados cada uno con el grado de conciencia y 
organización de la personalidad: Consciente, preconsciente e inconsciente, y en el yo, 
superyo y ello. (Dana, l 972, cit. en Nava, 1993). 

La teoría psicoanalítica sobre elección de carrera concede poca importancia a los 
intereses y habilidades. En vez de esto le da énfasis a los inedias para la gratificación 
de los impulsos y la reducción de la ansiedad. (Osipow, 1981 , cit. en Nava, 1993). 

En orientación educativa menciona Nava, el conocimiento de los aspectos 
psicoanalíticos tiene una doble fm1ción: sirve para diagnosticar y atender las 
alteraciones emocionales notorias y se utiliza para conocer y orientar las motivaciones o 
pulsiones inconscientes del individuo que determinan su estabilidad familiar, escolar, 
laboral y social. 

Teoría de los Grupos. La dinámica de los grupos es una teoría y una metodología de las 
ciencias sociales relacionada con el estudio de la naturaleza, las leyes y el desarrollo de 
las interrelaciones entre los individuos y las instituciones. 

La naturaleza o estructura de los grupos se constituye de los comportamientos y pautas 
recíprocas como roles, posiciones, expectativas, actitudes y percepciones que comparten 
entre sí los miembros del grupo resultando ser atractivas, gratificantes y en su 
característica principal, cohesivas. (Cartwright y col, 1972, citen Nava, 1993). 

La cohesión es la pauta fundamental de la vida del grupo. ·Surge de la percepción que 
tienen sus miembros sobre la afinidad y semejanza de sentimientos y formas de vida, la 
cual se refuerza con factores como la atracción personal, el prestigio y las metas 
comunes. (Lindgren en Cartwright, 1972, cit. en Nava, 1993). 

Los grupos consisten en la unión de personas que comparten objetivos y tareas comunes 
ya sea de enseñanza o aprendizaje, donde el personal docente se involucra en el mismo 
proceso dialéctico que los estudiantes, para dinamizar y relativizar los roles y ampliar 
las posibilidades de una enseñanza y un aprendizaje mutuo y recíproco. 

El grupo tiene propósitos, problemas, recursos y conflictos que deben ser estudiados y 
atendidos por el grupo en Ja medida que van apareciendo. Su examen se efectúa de 
acuerdo a la tarea en función de los objetivos propuestos. En la enseñanza el gmpo 
trabaja sobre un tema de estudio, pero mientras lo desaiTOlla, se adiestra en los di stintos 
aspectos del factor humano. (Bleger, 1987, cit. en Nava, 1993). 
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Esta teoría sirve a la orientación educativa para obtener un conocimiento y manejo de la 
estructura de los grupos (no sólo de los grupos escolares) así como de los mecanismos 
para estimular sus capacidades pedagógicas y su interacción con los demás. 

MODELO SOCIOECONÓMICO 

Teoría de los rasgos y factores . Basada en la Psicología diferencial y en el anáiisis de 
las ocupaciones, esta teoría menciona la relación entre las características individuales, 
particularmente de los intereses, las aptitudes, las habilidades, las destrezas y las 
actitudes, con el perfil de las carreras y las ocupaciones. (Crites, John, Cit. en Nava, 
1993). 

El fundamento de esta teoría establece que debido a las diferencias de papeles que las 
ocupaciones imponen a las personas éstas despliegan comportamientos individuales a 
fin de ajustarse al perfil ocupacional. Por tanto las técnicas empleadas por esta teoría 
tiene como meta la identificación de los atributos personales y su relación con las 
familias de carreras y ocupaciones: (Osipow, cit. en Nava, 1993). 

Teoría del concepto ele sí mismo. El concepto de "sí mismo" incluye aspectos 
perceptuales a los que uno se refiere cuando dice "yo" o "mi" . La elección de una 
carrera dice Donald Super, es uno de los momentos en la vida en que una persona es 
exhortada a expresar su concepto de sí y decir de un modo definido !yo soy esta clase de 
persona!. Por tanto toda persona trata de seleccionar una carrera u ocupación que sea 
compatible con el concepto que tiene de sí misma y que Je permite concretarlo al 
desempeñar el rol deseado. (Super,cit. en Nava, 1993). 

Mediante esta teoría el orientador educativo, nos menciona Nava, ayuda a los usuarios a 
desarrollar el concepto de sí mismo a partir del cual vincula sus elecciones con los 
estudios u ocupaciones futuras. 

Teorías evolutivas. Las tres proposiciones básicas acerca de la naturaleza evolutiva de 
la elección vocacional son: a) La elección es un proceso que abarca todo el período de 
la adolescencia (JO a 21) menciona Crites. b) Este p'roceso es en gran medida 
irreversible una vez que ha tomado un curso de acción y c) El proceso termina en una 
transacción entre las necesidades individuales y la realidad social imperante. (Osipow, 
cit. en Nava, 1993). 
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Por otra parte, la teoría supone la existencia de cuatro variables significativas que son: 
a) El factor de realidad o presiones del medio ambiente, b) La influencia del proceso 
educativo o cantidad o calidad de la educación recibida, la cual facilita la elección, e) 
Los factores emocionales, y d) El marco de valores del individuo que determina el tipo 
de decisiones tomadas. Esto significa que se puede predecir qué elecciones hará un 
individuo si se conoce el grado de desarrollo general que ha alcanzado no sólo en lo 
Psicológico, sino también en lo cultural. 

Por ello es conveniente incorporar estrategias de promoción del desarrollo antes de que 
llegue el momento de decidir su proyecto de vida. (Osipow, pag. 89, cit. en Nava, 
1993). 

Esta teoría menciona Nava permite al orientador educativo conocer las relaciones entre 
el grado de desarrollo Psicosocial del individuo y el tipo de elecciones que hará, si la 
elección la realiza muy joven. 

Teoría Tipológica de Holland. Esta teoría dice que la mayor parte de los individuos 
pueden ser clasificados en cualquiera de los seis tipos de personalidad que a 
continuación se enumeran: a) Realista, b) Intelectual , c) Social, d) Tradicional, e) 
Emprendedor, f) Artista. Asimismo, dicha teoría afirma que existen seis clases de 
ambientes laborales que son: a) El realista, b) El intelectual, e) El social, d) El 
tradicional, e) El renovador y f) El artístico. 

La similitud de personalidades y ambientes laborales propicia que el individuo busque 
las profesiones y las ocupaciones que le permitan ejercitar su tipo de personalidad a 
través de la cual involucra habilidades, capacidades, activid<:des y valores cuando asume 
el rol correspondiente. 

En la medida que la personalidad del individuo "se ajusta" al ambiente laboral, su 
desatrnllo se considera estable. Asímismo en la medida que resulten congruentes las 
interacciones entre la personalidad y el ambiente laboral , hay posibilidad de que la 
elección sea más estable, se logre una mayor realización profesional, se obtengan logros 
más elevados, se incremente Ja motivación y se alcance una mayor satisfacción 
personal. (Tolbert, cit. en Nava, 1993). 

Nava menciona que esta teoría le permite al orientador educativo fundamentar sus 
observaciones empíricas sobre los tipos de personalidad de los orientados y sus 
probables elecciones, pudiendo investigar cómo los ambientes (familiar, escolar, social) 
determinan o influyen en la conformación de los tipos de personalidad. (Nava, 1993. 
pag. 84). 
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Teoría de la Toma de Decisiones. El componente más importante en esta teoría es la 
estrategia utilizada para considerar y elegir entre posibles cursos de acción. Los pasos 
que siguen de acuerdo a Crites son tres: 1) La estimación de las probabilidades de 
éxito, 2) Considerar los valores de cada individuo y 3) La elección de una conducta 
determinada. 

El proceso de toma de decisiones nos dice este autor se inicia con el ingreso en el 
individuo de algún estímulo del ambiente que produce una serie de disonancias, las 
cuales determinan cambios dirigidos a la selección de una respuesta de aceptación del 
estímulo. Si persiste la disonancia se repite el proceso, si no, se toma la decisión. 
(Crites, cit. en Nava, 1993. pag. 85). 

Teoría Economista. La teoría económica de la elección considera que la distribución de 
los trabajadores (obreros, técnicos, profesionistas) en las distintas ocupaciones de la 
economía, difieren en el número de individuos que decidieron ingresar a ellas. Este 
dato significa que la distribución ocupacional de los trabajadores en el mercado de 
trabajo, no es igual porque existen factores que rebasan Jos principios de libertad y 
decisión personal para elegir. Entre los factores más importantes dice Crites, están, la 
ignorancia de la información sobre las opciones, el costo de la educación o capacitación 
para ingresar a una ocupación. Por lo que se concluye que la elección de una carrera u 
ocupación está determinada no sólo, por las leyes de oferta y la demanda, sino también 
por factores económicos y culturales propios del individuo que elige. (Crites, cit. en 
Nava, 1993, pag. 85). 

Teoría Sociocultural. De acuerdo con esta teoría, el factor más importante en la 
determinación de una elección vocacional o de trabajo de un individuo, es la influencia 
de la cultura familiai" y social lo mismo que de ambiente en que se desenvuelve el 
individuo, conforme al cual aprende una serie de metas y valores determinados. 

Así la conciencia de clase menciona Crites y la identificación con el grupo a que 
pertenece, están relacionados directamente con las aspiraciones del grupo de referencia 
y de la familia de donde procede. Esta teoría proporciona al orientador educativo los 
conocimientos necesarios para interpretar los factores socioculturales de la elección de 
los individuos, además de ayudarle a entender las complejidades de la política, 
económica, social y educativa que caracterizan a la vida a~tual y el tipo de influencia 
que ejerce el entorno social sobre las preferencias de los orientados. (Crites, cit. en 
Nava, pag. 86). 
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Se puede concluir que las teorías revisadas conesponden a las áreas de la Pedagogía, la 
Psicología, la Sociología, la Economía, entre otras, que estudian al sujeto en 
interdependencia con dimensiones Políticas, Económicas, Sociales y Educativas y el 
efecto que ejerce el todo sobre sus vivencias. 

2.4 El Psicólogo en el campo de la Orientación Educativa. 

La orientación educativa es aparentemente uno de lo"s campos más conocidos 
del desempeño profesional de la Psicología, y se imparte a los estudiantes de 
nivel medio y superior de las diversas instituciones que, a través de personal 
especializado, se encarga de desarrollarla. 

El nivel básico (secundaria) cuenta con un amplio cuerpo de orientadores y un 
programa estructurado de orientación, la participación del Psicólogo no es lo 
suficientemente representativa, debido a que la mayoría de los orientadores de 
este nivel son egresados de las escuelas normales superiores. (Jiménez, 1994 
P. 70). La participación del Psicólogo es más representativa en los niveles 
medio-superior y superior de enseñanza. 

El Psicólogo interviene institucionalmente de acuerdo a las funciones del 
orientador que aparecen en la "GUÍA PROGRAMÁTICA DE 
ORIENTACIÓN" publicado por la Secretaría de Educación Pública (S.E.P. 
1994), se mencionan las siguientes áreas educativas: 

Orientación Pedagógica 
Orientación Afectivo-Psicosocial 
Orientación Vocacional y para el trabajo 

Este mismo documento define cada una de las áreas anteriores con los 
siguientes términos: 

"La Orientación Pedagógica" va dirigida a atender alumnos en sus 
necesidades académicas respecto de los hábitos y técnicas de estudio, 
problemas de motivación y bajo rendimiento escolar. 
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"La Orientación Afectivo-Psicosocial pretende <lesanollar actitudes y 
sentimientos más plenos, expresar sus inquietudes y aprovechar 
adecuadamente sus propios recursos y establecer relaciones positivas con los 
demás para lograr la superación propia y de la comunidad. 

"El Área de Orientación Vocacional y para el trabajo" conduce al educando a 
descubrir sus intereses, aptitudes y otras cualidades personales. Ofrece 
información relacionada con las oportunidades educativas y ocupacionales 
que existen en la región a fin de establecer un equilibrio entre las aspiraciones 
personales y las necesidades del mercado laboral que conduce a los 
educandos a la consulta de material con información sobre las ca1Teras y los 
perfiles profesionales para decidir su futuro ocupacional inmediato. 
(Secretaría de Educación Pública 1994. pag. 17 y 18). 

Según el Manual: 

"La función psicológica en la Orientación Educativa es desanollar en el 
educando actitudes de seguridad en sí mismo, promover el autoconocimiento 
más pleno, expresar sus inquietudes, aprovechar adecuadamente sus propios 
recursos y establecer relaciones positivas con los demás para lograr la 
superación propia y de la comunidad". (S.E.P. , 1994, pag. 20). 

Pero también se puede realizar en las áreas cognitivo conductual y fisiológica. 

En el área cognitiva: enseñar a solucionar problemas (Smith, 1984), tomar 
decisiones racionales (Pick, 1988), planear tareas. 

En el área conductual: la adquisición de habilidades como asertividad, 
expresión oral, lectura dinámica, entre otras y perfeccionamiento de las 
mismas. La habilidad consiste en "hacerlo bien" (Skinner, 1974, pag. 125). 

En el área fisiológica: para contrarrestar reacciones del organismo ante la 
inadaptación al medio ambiente, enseñar técnicas . de relajación así como 
manejo de estrés y ansiedad. 
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El Psicólogo se ha desempeñado en las instituciones educativas más 
representativas (UNAM, IPN, Colegio de Bachilleres) en dos formas de 
atención: Grupal e Individual. 

La atención Grupal se dirige a Ja población escolarizada de nivel medio 
superior de la enseñanza, su carácter es eminentemente preventivo y es 
proporcionado de manera regular y sistemática, por psicólogos adscritos al 
área de Orientación de los planteles educativos. En este nivel resalta la 
introducción que lleva a efecto el Psicólogo de la estrategia, que propone la 
sistematización de la enseñanza, por lo que se establece, en la década de 
1970-1980, el diseño de programas por objetivos de aprendizaje, apoyado por 
"Manuales de Procedimientos" para el desarrollo de los mismos. 

Además, se introducen las técnicas grupales o participativas, vivenciales y 
autoinstruccionales. 

Por otra parte, los contenidos temáticos son claramente especificados de 
acuerdo a los objetivos que se intentan alcanzar a fin de facilitar con ello que 
se proporcione información más homogénea posible a las poblaciones 
receptoras. 

La atención individual se caracteriza por la presentación del serv1c10, 
mediante la asesoría personalizada en aspectos tales como el rendimiento 
escolar y elección de carrera. El modelo de atención individual, disminuyó su 
operatividad en las instituciones educativas, debido a la masificación de la 
matrícula de las mismas. (García, 1973 Cit. en Jiménez, 1994). 

Aún así se ha seguido realizando la atención a problemas de tipo familiar o de 
adaptación al medio escolar, en caso de que requieran tratamiento psicológico 
se canalizan a las instituciones especializadas. 

Al Psicólogo le corresponde la búsqueda del equilibrio fisico, conductual y 
social para mejorar la calidad de vida de los seres humanos, a través de 
actitudes positivas hacia su persona, el entorno, las relaciones humanas, la 
educación sexual, la convivencia, pero esto sólo se puede lograr si el 
Psicólogo se actualiza conociendo diferentes métodos de abordar las 
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conductas del estudiante, complementando su práctica con metodologías, 
provenientes de teorías psicológicas y sociales, asimismo se requiere la 
retroalimentación de su trabajo por los mismos estudiantes, así como de otros 
Psicólogos que realicen este trabajo en diversas instifociones. 

Miranda menciona que "El rol'f'recuentemente ha sido asignado con todo y su 
ideología implícita o explícita por la institución, pero al orientador educativo 
le corresponde reflexionar y decidir a la luz de los resultados de su práctica 
profesional el papel que habrá de desempeñar en los procesos formativos e 
informativos del individuo. (Miranda, 1991 , pag. 5, cit. en Nava, 1993). 

El orientador educativo del "presente y del futuro ampliará su campo de 
trabajo de tal forma que su acción profesional se reciba no solamente en la 
escuela, sino también en la comunidad, es decir, en los hogares, en las 
dependencias, en las empresas, en el campo. Ahí donde pueda detectar, 
prevenir, y resolver problemas de índole social referidos al estudio, 
promoción y vinculación de las capacidades pedagógicas, psicológicas y 
socioeconómicas del ser humano y su vinculación armónica con el desarrollo 
social del país a fin de contribuir al logro de la calidad esperada" . (Nava, Op. 
Cit. P. 97). 

Por lo tanto la Orientación Educativa "no debe ser sólo una acción escolar o 
para alumnos, debiera ser una educación para la vida", pero el autor reconoce 
que en la actualidad la Orientación asume únicamente el carácter de un 
programa institucional escolarizado porque no cuenta con las condiciones 
apropiadas para socializarse. 

Es necesario reestructurar las funciones tradicionales para propiciar mejores 
condiciones de vida de los mexicanos a través de una educación que sea a Ja 
vez de calidad nacional y universal, es un gran reto que nos corresponde a 
cada uno de nosotros como profesionales. 

Como dato adicional es importante mencionar que a iniciativa de un grupo de 
psicólogos, en su mayoría de la Dirección General de Orientación Vocacional 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, fue fundada en mayo de 
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1979, la ASOCIACIÓN MEXICANA DE PROFESIONALES DE LA 
ORIENTACIÓN, A. C. (AMPO, A. C). 

Esta asociación tiene entre otros propósitos: 

1. Pugnar por una ayuda mutua, asistencia y estrecha solidaridad entre 
sus miembros en su vida profesional y 

2. Elevar el nivel cultural y académico de sus integrantes a fin de 
mantener y superar el prestigio de la actividad profesional. 
(Asociación Mexicana de Profesionales en Ja Orientación, 1979 Cit. 
en Jiménez, 1994 ). 

Se puede concluir que la Orientación Educativa se ha perfilado como un 
campo laboral del Psicólogo no sólo en la ciudad de México, sino en toda la 
República teniendo como escenario de trabajo las instituciones educativas de 
nivel medio superior, tanto públicas como privadas. 

2.5 Investigaciones que existen en Orientación Educativa. 

En Instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, La 
Universidad Iberoamericana, la Universidad Autónoma Metropolitana, El 
Instituto Politécnico Nacional y algunas instituciones del interior de la 
República, equipos de psicólogos especializado en el terreno de la 
investigación en Orientación Educativa, han desarrollado diversos trabajos, 
entre los que pueden mencionarse: 

1. Aquellos que se ocupan de los programas de Orientación tales 
como la implantación, aplicación, análisis comparativos, estrategias 
de acción, operatividad, etc. 

2. Los que se abocan al estudio de los instrumentos psicométricos, 
como validación, estandarización y correlación de test, análisis 
comparativos, estudios exploratorios de diversos instrnmentos y 
otros. 
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3. Los que se dirigen al estudio del fenómeno de la elección: factores 
que influyen en Ja elección, importancia de los rasgos de 
personalidad en la elección, influencia de los valores en la elección, 
preferencias vocacionales, consistencia de la elección, etc. 

4. Los que se refieren al desempeño escolar: · rendimiento académico, 
adaptación al medio escolar, causa de reprobación y deserción. 
También dentro de este sector se investigan los medios a través de 
los cuales puede ayudarse a la superación de los problemas 
mencionados. 

5. Los que enfocan al estudio del campo y mercado de los 
profesionales. 

6. Los que analizan los factores psicológicos e ideológicos de la 
Orientación. (García, 1973 Cit. en Jiménez, 1994). 

De igual manera, la relevancia que ha tenido la Orientación Educativa ha sido 
motivo para que el egresado de la carrera de Psicología se interese por elegir 
algún aspecto de la misma, para desarrollar su Tesis Profesional. 

En el contexto de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de la 
Universidad Nacional Autónoma de México Campus lztacala se registra un 
trabajo de Tesis. 

El trabajo corresponde a: Canales, 1991 y el título es: 

El papel del Psicólogo como Orientador Educativo y 
Profesional en la Escuela Normal de Atizapán en el ciclo 
escolar 1990-1991. 

Esta autora menciona que en la Facultad de Estudios Superiores (FES) 
ZARAGOZA UNAM existe un trabajo "El papel del Psicólogo corno 
Orientador Educativo en Secundarias Técnicas. 
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En relación a las investigaciones que ha recabado la Asociación Mexicana de 
Profesionales en la Orientación durante 1992 en el campo de Orientación se 
encontró que existen 24 trabajos (Nava, 1993 , pag. 120). Las Instituciones 
que participaron con información fueron: 

DIE.- Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de l 
Investigaciones y Estudios Avanzados del IPN. 

COBA CH.- Colegio de Bachilleres. 

CONALTE.- Consejo Nacional Técnico de la Educación. 

DGES.- Dirección General de Educación Secundaria. 
1-

DGES.- Dirección General de Educación Superior. 

DGOV.- Dirección General de Orientación Vocacional de la UNAM. 

ENSEM.- Escuela Normal Superior del Estado de México. 

IT.- ! Institutos Tecnológicos. 

E Sistema Nacional de Orientación Educativa. 
-

1 Universidad Nacional Autónoma de Aguascalientes. 
1 

-

UAM-I.- Universidad Autónoma Metropolitana, U1údad Iztapalapa. 

1 UPN.- Universidad Pedagógica Nacional. 

1 AMPO.- Asociación Mexicana de Profesionales de la Orientación. _J 



TEMÁTICA DEL TRABAJO 

, "La profesionalización del orientador educativo" 
1 
1 

'¡ "Importancia, ti pos y líneas de Investigación en 
¡Orientación Educativa". 

"Catálogo de estudios e 
Orientación Educativa" . 

investigacion~ 

"Sistema experto: Estilos de instrucción" . 

"ANTOLOGÍA: Metodología en la investigación 
para la orientación educativa". 

"Análisis del Perfil de ingreso de los alumnos de la 
generación 80 - 91 de la Escuela Superior de Turismo 
del IPN". 

1 

INSTITUCIONES 
PARTICIPANTES 

AMPO-UPN 

AMPO-UPN 

AMPO-UPN 

SE SIC 

UAM 

AMPO-UPN 

AMPO-U AA 

UNAM 
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1 

COBACH 

¡"Orientación Vocacional en el aula" del CCH SUR 1 

l 11Una propuesta de seguimiento para_e_v_a-lu.-a-r~l~a+-----------1 
Orientación Educativa en la formación del educando" 
del Colegio de Bachilleres Plantel 11 

"La información y los perfiles vocacionales" 

"Desarrollo del pensamiento estratégico del 
estudiante de la UAM-I" 

UPN 

UAM-I 

"Importancia de la elaboración de duelos y de la COBACH 1 

adolescente, en la comprensión de problemas de 
existencia del proyecto identificatorio en Ja etapa l 

11 

aprendizaje" del Colegio de Bachilleres. Plan~.e_1_2_o _ _ I'---- ------" 
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"Interpretación y uso del instrumento de evaluación 
diagnóstica en la Zona-Centro 1 de Escuelas 

~Secundarias Técnicas '~· ___ _ 

J"Inventario Nacional de Recursos HUmanos, Técnicos 

1 

y materiales destinados a la Orientación Educativa en 1 

las Instituciones de nivel superior. 1 

"PIBE: Orientación profesional-ocupacional para l 
,.e,_;¿,,., Om"O<'C>dr.s rl o l'' Uni"ers;d,,d" ,J ,, la k',,cnlt.,rl d"' I 
.l. '-'.L"'-'.l.l '-'~'-''3U V UV U. J..l Y J. \4 UY .L U. U-.l '-''-'-" ........ ! 

Psicología. 
1 

"Valores para la transformación en la comunidad 
educativa, resignificación del rol y funciones del 
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UACH 

SESIC-AMPO 

UNAM 

1 

UPN-DGOV 

Orientador Educativo". ___ EN:~ 
·-

"Conductas de afrontamiento del estudiante UAM!UNAM 
universitario" i 
-· 

"Deserción Escolar un hecho social" Cobach plantel 3 COBA CH 

"Valores y orientación educativa" AMPO-SESIC 
-

"La comprensión de la vida cotidiana escolar y la l UACH 
orientación educativa" 

1 

i"Modelos teóricos en orientación educativa" 
1 

AMPO 1 

111 

1 

11 Que son los sistemas expettos UAM 

"Sistemas expettos : líder (Grid y Lid-Sit)" UAM 

La información se recabó en 1992 por Bertha Miranda, Secretaria de 
Investigación en la AMPO. (cít. en Nava, 1993). 
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Nos menciona Miranda que no todos los trabajos presentados corresponden a 
estudios que siguieron la Metodología de la Investigación Educativa 
(cuantitativa o cualitativa) al pie de la letra, sino también otros tipos de 
trabajos que aportaron esfuerzos de sistematización, de reflexión, de 
evaluación y cuestionamientos de la práctica. (Miranda, cit. en Nava, 1993). 

Estas aportaciones se consideran valiosas ya que son parte de una producción 
intelectual y vivencial que es importante rescatar y tomar en cuenta para 
conocer el proceso de concepción y práctica de la investigación en la 
Orientación Educativa y la manera en que se hacen intentos plausibles para 
llegar a ella. (Nava, 1993). 

Sólo se menciona que los trabajos cuentan con distintos enfoques teóricos y 
que han sido elaborados por docentes, pero no se informa cuales 
corresponden al área psicológica. Para los interesados sería conveniente 
revisarlos en la Asociación Mexicana de Profesionales en la Orientación 
(AMPO). Los trabajos se integraron en dos grandes grupos: 

Estudios sobre Investigación y otros documentos. 

Dentro del primer grado se consideran los trabajos de tipo 
explorativo, descriptivo, de explicación causal y evaluativos. 
detectan diversos métodos cuantitativos y cualitativos. 

documental, 
En ellos se 

Dentro del segundo grupo aparecen estudios, ensayos, planes, programas, 
proyectos, informes y materiales prototipo cuyo significado es el siguiente: 

Estudios. Son los trabajos que los autores ya habían presentado en algunos 
eventos académicos como congresos, encuentros, reuniones. 

Ensayos. Se consideran los trabajos que contienen propuestas personales 
basadas en reflexiones, deducciones, relacionadas con la propia práctica 
profesional. 
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Planes, programas y proyectos. Trabajos considerados como investigaciones 
educativas relacionadas con el contenido, estructura y organización de los 
servicios que prestan los orientadores educativos, asimismo de su proceso de 
formación y actualización profesional. 

Informes. Se consideran los trabajos que dan cuenta de algunos resultados 
obtenidos después de la aplicación de algún tipo de investigación o de un 
programa relacionado con las áreas de la orientación educativa; los 
diagnósticos también se toman en cuenta dentro de este apaiiado. 

Materiales Prototipo. Se incluyen los trabajos relacionados con catálogos, 
antologías, manuales, etc., y que requirieron para su integración de la 
aplicación de procesos de investigación. 
Resumiendo, se puede decir, que los 24 trabajos recibidos se distribuyeron de 
la siguiente forma: 

• 9 Investigaciones (predominando las de tipo psicométrico 37.5%) 

• 6 Ensayos 25% 

• 5 Estudios 20.8% 

• 2 Materiales Prototipo 8.3% 

• 1 Informe 4.2% 

• 1 plan, programa, proyecto 4.2% 

En relación a la temática, las categorías de análisis utilizadas son las 

siguientes: 

Formación y actualización del orientador educativo. 

Servicios que realiza el orientador. 

La orientación en la institución escolar. 

Aportes teórico-conceptuales y metodológicos- instrumentales. 
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Según la cantidad de trabajos por categoría se observó que "Aportes teóricos

conceptuales se reunieron 9 que representan el 37.5%. "La Orientación y su 

relación con la institución" se reunieron 2 que representa el 8.3%. "Servicios 

que realiza el orientador educativo" o reportes que equivalen al 33% y 

"Formación y actualización del orientador" con 5 trabajos que representan el 

20.8%. 

Existe un "catálogo de estudios e investigaciones en Orientación Educativa" 

que es el primero y único reporte elaborado entre 1992 y 1994 por la 

Universidad Pedagógica Nacional (UPN) contando con la colaboración de la 

SESIC y AMPO. Para mayor información de los interesados. (Nava, 1993). 

Como conclusión de lo revisado a lo largo de este capítulo. El desarrollo de 

la Orientación Educativa va a depender, en buena medida de las políticas 

educativas prevalecientes en las distintas instituciones y del apoyo que se le 

otorgue a este servicio, y al mismo tiempo va a depender de manera 

significativa del papel que el Psicólogo esté dispuesto a asumir y a 

desempeñar y de las acciones que esté en condiciones de emprender en lo 

relativo a su preparación y su dedicación a tareas de investigación y 

desarrollo profesional. 

Sólo de esta forma, habrá de cumplir con el compromiso y responsabilidad 

que como profesional de la Orientación, ha adquirido con los estudiantes, 

principales destinatarios del servicio. 

A continuación se revisará el contexto institucional en el cual se realiza la 

temática de este reporte de trabajo profesional. 
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Se informará cómo se conceptualiza la Orientación Educativa en la práctica y 

cómo se inserta al Psicólogo dentro de la Institución. 

Se comentará sobre el origen de la institución señalando en una cronología las 

fechas más importantes, mencionando el organigrama y las funciones que se 

describen para el orientador educativo. Asímismo se reflexionará sobre el 

perfil del orientador y los cursos de actualización diseñados para él. 
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CAPÍTULO 3 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

La Institución donde se realizó el presente trabajo profesional, es un plantel 

educativo denominado CETIS que significa Centro de Educación Tecnológica 

Industrial y de Servicios, que depende de la Dirección General de Educación 

Tecnológica Industrial (DGETI) que a su vez depende de la Subsecretaría de 

Educación e Investigación Tecnológica de la Secretaría de Educación Pública. 

Existen 32 planteles en el D.F.; y 373 en provincia. 

3.1 Origen de los Centros de Educación Tecnológica Industrial y de 

Servicios (CETIS) 

La Educación Tecnológica como parte del Sistema Educativo Nacional, 

menciona la SEP que: 

"Es el medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura 

tecnológica; es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo 

y a la transformación de la sociedad; es facto.r determinante para la 

adquis ición de conocimientos y para formar al hombre, de manera que tenga 

sentido de solidaridad social; está orientada a fomentar la actividad científica 

y tecnológica de manera que responda a las necesidades del desarrollo 

nacional independiente, a la preservación de nuestros recursos naturales y a la 

producción y el desarrollo de bienes y servicios básicos para la población". 

(SEP, Documento Interno, P. 11). 
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Este mismo documento dice que los valores de la conducta teórica y práctica 

es fundamental para el desarrollo e independencia social, económica, 

científica y cultural deseados por el país. 

La Educación Tecnológica de Ja DGETI se ofrece a nivel medio superior en 

dos modalidades: 

Técnico Profesional y Bachillerato Bivalente. 

La opción de Técnico Profesional se proporciona en los Centros de Educación 

Tecnológica Industrial y de Servicios (CETIS) con la intención de que el 

egresado se incorpore al trabajo en forma inmediata. 

La opción de Bachillerato bivalente se proporciona por medio de los Centros 

de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS), que por sus 

características permite continuar estudios superiores y la incorporación al 

campo productivo. 

CETIS y CBTIS cubren las áreas : 

Industrial-extracti va 

Construcción 

Transformación 

Servicios 

En el año escolar 1989-1990 existían 400 planteles que atendían a más de 

370,000 alumnos, que constituían el 15.7% del total del nivel de educación 

Media-Superior del país. Asimismo corresponde el 54% de la atención que 

brinda el Sistema Nacional de Educación Tecnológica Media-Superior. 

(S.E.P., 1994). 
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Su crecimiento se ha mantenido a una tasa del 8% anual y con cobertura de 

servicios en las modalidades bivalente y terminal. La primera se impartía en 

el 60% de los planteles y la segunda en el 40%. En lo que se refiere al 

alumnado, el 80% realizaba sus estudios en la modalidad bivalente y el 20% 

en la de Técnico Profesional. (SEP, Op. Cit. p. 24). 

En 1991 se suman cinco planteles a los ya existentes constituyéndose un total 

de 405. 

Algunos antecedentes importantes de la Educación Jecnológica aparecen en 

1923, cuando en la SEP se crea el departamento de Enseñanza Técnica 

Industrial y Comercial, agrupando las diferentes escuelas que venían 

funcionando en todo el país. A principios de los años treinta, Narciso 

Bassols, Luis Emique Erro, Miguel Bernard, Wilfrido Massieu, Juan de Dios 

Batiz y Carlos Vallejo Márquez, señalaron la necesidad de integrar en un sólo 

organismo, las diversas escuelas técnicas que "prepararían los profesionales 

que conducirían al país al mejor aprovechamiento de sus recursos naturales" 

(S.E.P., Documento Interno). 

En 1935 se construyó el Instituto Politécnico Nacional. 

En 1971 se crea la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial 

(DGETI) de la cual depende el plantel donde presto mis servicios. 

En 1978 se actualizan y adecuan Unidades Administrativas de la SEP, 

estableciéndose la Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológica y 

como unidad administrativa la DGETI estableciendo que: 
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"Es la encargada del estudio, planeación y despacho de los asW1tos que le 

encomiende la Ley Federal de Educación". Informando que comprende el 

nivel Medio Superior asignando el siguiente objetivo: 

"Formar Bachilleres Técnicos y Técnicos Profesionales que desanollen y 

preserven una cultura tecnológica y una infraestructura industrial y de 

servicios que coadyuven a satisfacer las necesidades económicas y sociales 

del país. (SEP, Documento Interno P. 19). 

En 1981 se inicia la implantación del Tronco Común del Bachillerato 

Tecnológico en todos los planteles. 

En 1982 operan 302 planteles de Educación Media Superior: 

137 CETIS con 100,000 alumnos (Modelo Técnico Profesional) 

165 CBTIS con 167,000 alumnos (Modelo Bachillerato Bivalente). 

En 1984 la DGETI inicia su proceso de desconcentración de funciones a 

través del Programa de Coordinaciones Regionales de zona. 

En 1989 por primera ocasión se cuenta con un Programa de Modernización 

(1989-1994). 

En 1990 operan 400 planteles y en 1991 se suman 5 planteles a los ya 

existentes (SEP, 1994 ). 

Se observa que los CETIS se establecen en la década de los setenta y coincide 

con la creación de otras opciones educativas como el Colegio de Ciencias y 

Humanidades de la UNAM entre otras, que se establecieron para atender la 

demanda educativa de ese momento histórico. 
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Aún cuando la difusión de las opciones CETIS y CBTIS no se ha 

proporcionado de una manera sistemática, se nos menciona que atienden el 

54% de la atención que brinda el Sistema Nacional de Educación Tecnológica 

y que su crecimiento se ha mantenido a una tasa constante anual. 

3.1.1 Descripción del organigrama del plantel educativo CETIS 

En el organigrama del plantel CETIS se establecen los diferentes puestos 

tanto académicos como administrativos, así como las 1 íneas de mando que 

dan vida al trabajo institucional. 

Existen dos puestos directivos: La dirección y la subdirección técnica. 

Existen 5 depaitamentos: 

Planeación Educativa y Evaluación 

Servicios Docentes 

Vinculación con el Sector Productivo 

Servicios Administrativos 

Servicios Escolares 

(ver cuadro 1) 

De estos departamentos a su vez dependen oficinas. La oficina de 

Orientación Educativa es donde presto mis serv1c10s y depende del 

Departamento de Servicios Escolares. 

El puesto de Orientador Educativo no es el único que puede desarrollar el 

Psicólogo en el plantel; es capaz de tener a su cargo diversas oficinas ya sea 

en el Departamento de Servicios Docentes, Vinculación con el sector 

productivo, Planeación y Evaluación. 



80 

Tiene Ja posibilidad también como Docente de Horas-Clase u ocupar puestos 

como Jefe de Servicios Docentes, Jefe de Vinculación con el Sector 

Productivo, como Subdirector Técnico o dirigiendo a la Institución como 

Director. 

CUADRO 1. DIAGRAMA DE ORGANIZACIÓN DEL PLANTEL 

CONSEJO TÉCNICO 
CONSULTIVO 

OflClNA DE 
DESARROLLO 

OFICINA DE 
PROGRAMACIÓN 

y 
PRESUPUESTAR.JA 

OFICINA DE 
EVALUACIÓN E 
INFOR.\1ÁTICA 

DEPART A..\l!ENTO DE 
SERVICIOS 
DOCENTES 

COORDINACIÓN DE 
TRONCO 

COORDINACIÓN DF. 
CARRERAS Y/O 

ESPECIALIDADES 

COORDINACIÓN DE 
EDUCACIÓN 

EXTRAESCOLAR 

OFJCrNA DE MEDIOS 
VMl'!TODOS 

EDUCATlVOS 

DIRECCJO?\ 

SUBDIRECCIÓN 
TÉCNICA 

QF(ClNA DE 
ORIENTACIÓN 

EDUCATIVA 

OFICINA DE PRÁLTIC AS 
PROFESIONALES, 

SERVICIO SOCIAL Y 
TlllJLACIÓN 

L"OOROINACIÓN DE 
OfFUSIÓN CULTUTW. Y 

PROMOCIÓN DEPORTJVA 

OFICTNA DE SEVICIOS 
BlBUOGRAfICOS 

COMJTt CO!\SUL nvo 
DE ASESOll-\MlENTO 

Tf:CN!CO 
11:\1PRESAR1AL 

ASOCIAC ION 
CIVIL 

OFICIN.<\DE APOYO 
Y DESARROLLO DE 

ESTUDIANTES Y 
EGRESADOS 

OFICINA DE 
CAPACITACIÓN Y 
A.OIESTR.Af..üE:'-.'TO 

DE TRABAJADORES 

OFICINA DE 
PRODUCCIÓN DE 

BIENES Y SERVlCIOS 

DEPARTAMENTO DE 
SER VS. ADMVOS. 

OFICINA DE 
PERSONAL 

OFICINA DE 
RECURSOS 

FJNA.NCIEROS 

OFICINA DE 
RECURSOS 

MA TERJALES Y 
SER\lCIOS 
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3.2 La Orientación Educativa en los CETIS. 

En los planteles se considera a la práctica de la Orientación educativa "como 
un servicio educativo que se proporciona a los alumnos a través de un 
conjunto de actividades organizadas e intencionadas que apoyan el proceso de 
aprendizaje que se desarrolla en la vida misma de la Institución escolar, con 
base en las condiciones sociales existentes y las características de los sujetos 
involucrados". (SEP, Manual de Procedimientos, 1994 P. 11). 

A partir de 1980 aparece en Ja estructura organizacional de los planteles 
dependientes de la DGETI, la Oficina de Psicopedagogía adscrita al 
Departamento de Servicios Escolares. A principios de 1988 se cambia el 
nombre de la oficina de Psicopedagogía, por el de Oficina de Orientación 
Educativa que es el que hasta la fecha conserva. 

Los lineamientos que se proponen en el Manual de Procedimientos de la 
Orientación Educativa son unificar las actividades que se desanollan en los 
planteles, así como realizar acciones grupales porque la población que habrá 
de atenderse es numerosa y también porque el Objetivo de la Orientación es 
"Favorecer a todo el alumnado en su desarrollo integral (Psicosocial y 
Pedagógico), sin dejar de lado la Orientación Individual para casos 
especiales". (Ibídem, P. 1 ). 

3.2.1 Funciones del Orientador Educativo 

El Orientador Educativo enfrenta una labor de gran complejidad que implica 
la comprensión y manejo científico y objetivo de la conducta, su formación 
profesional , nos menciona el manual, debe respaldarlo con conocimientos en 
las Ciencias que investigan y tratan el desarrollo Psicosocial del ser humano y 
la naturaleza del aprendizaje, de sus metas, tipos y principios. 
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Continúa enunciando el Manual que los aspectos emocionales afectivos y 
cognoscitivos del ser humano con-esponden al campo de la Psicología y de 
los aspectos relativos al aprendizaje al campo de la Pedagogía. Por ello, 
cuando el "orientador educativo carece de esta formación es recomendable 
que sea consciente de eso y busque en forma sistemática el conocimiento de 
las Ciencias que le hacen comprensible la conducta humana" (SEP, 1994 P. 
16). 

Conforme a fuentes de la SEP, UNAM, Universiqad Iberoamericana y de 
acuerdo a las funciones que debe desempeñar el orientador, se ha considerado 
que los requisitos por cumplir son los siguientes: 

1. Sólida Base cultural. Es necesario que el orientador posea una 
adecuada preparación cultural debido a que su función es abarcar 
una gran gama de conductas. 

2. Conocimientos suficientes en los aspectos Pedagógicos, 
Psicológicos y Socioeconómicos. Estos conocimientos son 
necesarios para poder comprender todo el proceso de Orientación y 
los problemas implícitos en ella, influenciados por aspectos 
socioeconómicos del país y por aspectos psicopedagógicos del 
individuo. 

3. Amplio manejo de técnicas específicas. Es necesario que el 
orientador maneje amplia y cotTectarnente todas las diferentes 
técnicas, ya sea en la evaluación o en la. intervención respecto al 
orientado y al servicio de Orientación, sabiendo trabajar no sólo con 
individuos o grupos, sino también con la estructura de la sociedad 
que determina, las condiciones en las cuales se desarrolla el 
individuo. 

4. Adecuada preparación profesional. Para el desempeño adecuado de 
las funciones debe contar con alguno de los siguientes estudios: 
"ser Psicólogo, Pedagogo, Normalista, o Trabajador social (pasante 
o titulado)". 
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El "Manual de la Orientación Educativa" indica que los profesionales 
indicados para realizar la Orientación Educativa son .el Psicólogo o Pedagogo 
quienes desde un punto de vista "Psicológico, Pedagógico, Vocacional" para 
generar aprendizajes gue conduzcan a "Modificaciones de conductas 
favorecedoras a su desarrollo" ... "El enfoque terapéutico no corresponde a los 
orientadores, ya que los objetivos de la Orientación Educativa son otros, 
debiendo ser canalizados a Instituciones especializadas los casos patológicos 
detectados". (SEP, 1994,P.17). 

El Orientador Educativo es considerado como "El profesional que dentro del 
plantel favorece el desarrollo educativo del alumno. Atendiendo necesidades 
o problemas Psicosociales y Pedagógicos, con técnicas grupales o 
individuales, generando aprendizajes y por ende desarrollando una labor 
docente". (SEP, 1994, P. 21). 

Las funciones están divididas en el "Manual" en las áreas Psicológica, 
Pedagógica y Vocacional. 

Las principales funciones en el Área Psicológica son: 

Informar a los alumnos de nuevo ingreso sobre el funcionamiento 
general del plantel. 

Aplicar técnicas de integración y desarrollo de grupo. 

Ofrecer infonnación sobre temas que inciden en el equilibrio 
emocional de las personas. 

Aplicación de pruebas de selección e integración de grupo según datos 
resultantes de la prueba Edad, Sexo, Tumo y Especialidad. 

Sensibilizar al alumno con respecto a aspectos psicosociales que 
pueden afectar su desarrollo a fin de lograr con criterio científico, 
afrontarlos en caso necesario. 
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ÁREA PEDAGÓGICA 

Dar a conocer los elementos que constituyen el proceso de 
aprendizaje, técnicas y hábitos de estudio, y promover su aplicación. 

Asesorar y sensibilizar al alumno respecto a problemas que se 
involucran en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Detección de causas e implantación de estrategias de solución en 
problemas académicos y de conducta. 

ÁREA VOCACIONAL 

Dar a conocer lo relativo a intereses, aptitudes y características 
personales en relación con el área de conocimientos que cursan, para 
propiciar la confirmación de su elección profesional y aclarar 
perspectivas (en el caso de Bachillerato) sobre la continuidad de sus 
estudios a Nivel Superior. 

Dar a conocer las características de la Educación que ofrece la 
DGETI. modalidades, especialidades, duración de estudios, campos 
de trabajo, alternativas educativas del nivel superior e información 
específica del plantel. 

Efectuar investigación de campo para recabar datos referentes a los 
lugares de acceso para los egresados y darlos-a conocer a través de los 
medios de comunicación. 

Proporcionar información específica relacionada con el área de 
conocimiento cursada por el alumno. 

Se observa que las Funciones del Orientador están actualizadas, conforme a 
los enfoques contemporáneos sobre la Orientación Educativa que corresponde 
a una concepción "Integral" de la información que se propicie en el 
Orientado. 
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También se identifica que las funciones a realizar son amplias y por lo tanto 
"El Manual" incluye un procedimiento para cada una de ellas. Este 
procedimiento abarca dos etapas : 

Planeación que es la primera e Implantación que corresponde a la segunda. 

La fase de Planeación se desanolla de la siguiente manera: 

1. Detección de problemas que afectan a los escolares a través de 
cuestionarios, entrevistas, encuestas, etc. 

2. Determinación de objetivos y planteamiento de estrategias a seguir. 

3. Selección de estrategias. 

En la segunda etapa o de Implantación, las acciones son: 

1. Realizar estrategias. 

2. Evaluación para la retroalimentación del proceso. 

El contar con un "Manual" actualizado para el Orientador es muy importante 
para el desarrollo adecuado de sus funciones y asimismo su función es 
considerada valiosa debido a que se cuenta con un documento que fue 
elaborado exprofeso para su desempeño Institucional. 

3.3 Reflexiones sobre el Perfil de los Orientadores en CETIS. 

Para obtener información acerca de los estudios con los que cuentan los 
orientadores, de 32 planteles que existen en el D.F., se encuestaron 29. 

Se les preguntó a 29 orientadores del turno matutino sobre los estudios 
realizados hasta la fecha, de qué escuela son egresados, también si han 
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realizado Investigaciones en Orientación Educativa y de ser así que 
informaran el título del trabajo. 

La información obtenida aparece en el Cuadro 2 y los datos arrojan lo 
siguiente: 

15 orientadores tienen Lic. en Psicología 
6 Técnicos en Trabajo Social 
1 Lic. en Trabajo Social 

Lic. en Periodismo y Comunicación 
Administrador de empresas 
Pedagogo 
Normalista 
Médico Cirujano 

2 Sociólogos 

Se puede decir que el 50% de la población encuestada cuentan con estudios 
de Licenciatura en Psicología. 

El 60% de los orientadores cubren con el perfil, considerando a los que han 
realizado estudios en las Licenciaturas de Psicología, Pedagogía, Trabajo 
Social y Normal Superior. 

El 40% no cubre con el perfil idóneo considerando a las carreras de técnico en 
Trabajo Social estos orientadores son egresados del CETIS en donde ahora 
prestan sus servicios. 

Asímismo las carreras de Periodismo, Administración de Empresas, Médico 
Cirujano aún cuando son a nivel Licenciatura, se requiere de preparación en 
Disciplinas que se abocan al comportamiento humano en aspectos 
emocionales, afectivos, cognoscitivos y psicosociales. 

Es importante hacer énfasis en este aspecto, para que la calidad del servicio 
que se proporcione sea mayor. 
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En relación a las escuelas de donde son egresados los Psicólogos se observa 
que: 

7 proceden de la Facultad de Psicología de la UNAM. 

4 son de la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza (FES 
ZARAGOZA UNAM). 

1 de laUniversidad Autónoma Metropolitana (UAM XOCHIMILCO). 

1 de la Universidad del Noreste (Interior de la República). 

1 de Escuela Privada. 

1 de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Iztacala (ENEP
UNAMJIZTACALA). 

7 orientadores que representan el 25% de la población encuestada 
cuentan con un Diplomado en Orientación Educativa, proporcionado 
por la UNAM. 

En el rubro de Investigaciones realizadas se encontró que 1 O orientadores que 
representan el 35% de la población encuestada ha realizado por lo menos un 
trabajo sobre Orientación Educativa. 

Se puede concluir que el Trabajo Profesional del Psicólogo es representativo 
en el Área de Orientación Educativa, dado que el 50% de los orientadores en 
CETIS cuentan con este perfil pero se requiere que los directivos de las 
Instituciones (planteles), pongan más atención en los profesionales que estén 
al cargo de estas funciones, para que redunde en beneficio de los estudiantes 
al cual va dirigido al servicio, proporcionándole realmente una Formación 
Integral. 
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CUADRO 2. PERFIL DE ORIENTADOR EN CETIS. 

CETis No. 2 ENEP-Lic. en Periodismo y I, 

Comwlicación 

f-------+--+-------·------ic--f----------+--~--------------------1 
i 

:CETis No . 

IPte. 

Lic. en Psicología y ! IENEP -
Diplomado en [ Jztacala 

Orientación Educativa 1 1 

:UNAM. 
: 1 

del psicólogo 

"Encuestas para detectar causas 
reprobación". 

,, 
1 1 1 1 

-+---i-----------+-I --+-1 -------~:- l "Perfi! del orientador en c _E_T_is_"_. ---' 

I
CETis No. 4 [Pte Maest_r_íª ___ ei 1. UNAM 

Psicología 1 \ 

, - - - - - +-+--- ---4~------------

¡cETis No. 5 Lic. en Psicología. [ UNAM 

1 1 Diplomado en : 

r---·----+---;-! o_ ri_en_ra_ci_ó_n_E_· d_u_ca_r_iv_ª_· - +-+--- - ----!·--'----·-----·-----

CETis No. 6 ¡Lic. en Psicología UNAM 
1 

CETis No. 7 1 lLic en Psicología 

-·------------- ·--; 
1 

"Relación Maestro Alumno" : 
: ENEP - UNAM 

1 \ Zaragoza 

-c_E_T_i-sN_~_s_-~-r'~:_s_º _ª_Bº_A_d_m_m_is_tr_ª_c_i_ó_n_d_e+¡ ~-º-N_A_M __ : Empresas 

I
CET1s No. 9 1 Tec. Profesional en [cETis 5 

Trabajo Social 
1 1 

1 
1_,_____ ___ _ 

-----'----'--------1 
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-· I CETi• No. 1 O 11 Lio. oo P•l<ologfa 1 UNAM ~ i ''Térnlrn< drnrudlo' 

1 

¡Diplomado en l 1 1.· 

J ' J Orientación Educativa . . 1 
_ _ _ _,__,_ ____ --------t~------- __ _[ _ _ ~-----

! j ~~:~~:~itario de '1 
· Cienc. De la 

Comunicación 1 1 

T. -----------
u niversidad 

1 
-

iCETi sNo. 11 

1 

Lic . en Pedagogía 
1 

ICETi s No. 30 Tec. en Trabajo Social 

! "Proyecto CllISO taller plan de vida" . 

, Femenina ; 1 

!~~;~~~ 3 ~ -J!-11-L-i-c._e_n_S_o __ c_io-l-og_f_a- --+--+;-F-ac ___ d_e_C-ie-n-c1--~ tr--------- 1 

1 ---++ _ _ ----~-, P-ol-íti-ca_s u_JN_A_M-+1------ -------<1 
CETis No. 32 !! ¡Profr. Normalista ;Escuela Normal --1 

l Superior de 
jMéxico 

------ -1 -- -- ----- - - -+-+------- ~c-------
CETis No. JJ 1 Lic. en Psicología. i Centro de I 

Estndios 1 

Universitarios !
1

. Diplomado en ¡ 

cmNo39 : 1=·~:,;:::~::;" .. L ~AM---· 1· -- ···-······ ··-··· - -

1 CEfü No ~2T fo :-;;;b~: Socio! frE~O No 5 : i 1 
1 CETI• No 49 1 Lic. oo P•lrnlogfu 11~;;. Z~gof r--··-------·-

Diplomado en ¡ 1 1 1 ! 
Orientación Educativa. ! ! J , 

~IC_E_T_i_s_N_o ___ 5_0-+1__,l_T_e_c __ e.n Trabajo Social CETis No. 5 ~---------------- ______ j 
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l ~:~ología 
1 ! 1 

1 ______ l, _ _ L UNAM t: ·---- j_)------+--+---- .. --------------·--·· 

1CETis No. 52 i Profr. Normalista Escuela Normal 
1 , ·Superior de 1 
1 . 

1 l : ¡México 1 __j -- --, 

1

1

' CET1s No 53 1 1 Pte. de Licenciatura en Facultad 
1 

de 1 l "Hábttos de Estudio" i 

1 +!"º'º''' 1 , ~",:~gi'__u ¡ 

.cm N~""º "'"""'°_ílUNAM __ J 1 
-- --~ ~~---1 

1 CETis No 55 ; j Tec en Traba JO Social 1 CET1s No 
1 1 

1 -- -- - -- r- · ---- , -
1 
CET1s No. 56 ¡ ¡So. Semestre de L1c en 1 1 Nonnal Superior 

1 ! 1 C1enc1as Sociales ¡· de Cd. Madero, i 

1 1 f-------- 1 ¡ _ _ __ Tampico ! ------------~ 
1 CETis No. 57 [ 1 Lic . en Ps icología 1 Facultad de 1 i [ 
1 · ¡Estudios 1 1 1 

1 1 '. 

1 

Superiores ·

1

. ! 

¡ J ~~~~zª __ ,¡ i 1 

CETis No. 76 •
1

: 1
1 

Lic. en Psicología 1 Facul tad de 1 l "La procedencia de a lumn~s 
Estudios ¡' egresados del nive l medio básico" ¡ 

1 1 Diplomado en , Superiores ! i 

CETis 
152 

1 Ori entación Educativa 1 Zaragoza 1 

No 1• ILio mP•doglo H~: • ---- -----1 
, , l Xochirnilco [ ! [ 

I
C_E_T-is--N- o-_-'-1---'-¡L_i_c_-en Psicología Universidad --T !"Estudio de factibilida~--;:r:--:11 154 

1 
Autónoma del implementación de la carrera de 

__ _lj________ i Noroeste----Ljcon~b~i:~ l 993" ___ · - -- __ j ! .... 



91 

: Causas de Deserción y Reprobación. 

'"l 1 l-+--! ---

rograma de Onentación Educativa 

¡Lic. en Trabajo Social 

1 1 Diplomado 
¡ J Orientación Educativa ····--rr·--
11 

1 1 

1 ~Pre~entación de propuesta sobre 

·---·--------:-¡---
. ¡ ¡ rograma con contenidos elaborados 

L __ 

1 i 
l 1 

i 1 

__ J l. 

1 : ¡ ' de materias como Introducción a~as 
¡ 1 -----H' ~-ienc1~~ociales. _____ _ 

1 

i Investigac ión sobre la Influencia de la 

lL 1 ¡ lnas1stenc1a de alumnos en su 
: i Educación. 

·---~! . ··-------· -·· --·---1 
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La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Dirección 
General de Orientación Vocacional, la Coordinación del Sistema de 
Universidad Abierta y el Centro de Investigación y Servicios Educativos 
ofrecen el Diplomado de Actualización en Orientación Educativa. 
El Diplomado en Orientación Educativa se desarrolló originalmente para Ia 
modalidad educación abierta y a distancia, en esta ocasión se adecuó a la 
modalidad semiescolarizada, con base a las necesidades solicitadas por la 
Coordinación de Educación Tecnológica Industrial del D.F. 

Este Diplomado, nos menciona la UNAM en su documento de presentación, 
"atiende la preocupación que el Dr. José Sarukhán, Rector de la UNAM, ha 
manifestado acerca de la importancia que tiene la Orientación Educativa, 
dentro de los servicios académicos que son ofr.ecidos a la comunidad 
universitaria, mismos que deben observar la mejor calidad y eficiencia 
posible" (UNAM, 1994 P. 7). 

El programa ha sido diseñado aprovechando la experiencia de las 
instituciones que en él participan como son: El Sistema de Universidad 
Abierta (SUA), el Centro de Investigaciones y Servicios Educativos (CISE) y 
la Dirección General de Orientación Vocacional (DGOV). Se ha incorporado 
a especialistas de reconocida capacidad académica en el campo de orientación 
Educativa en calidad de asesores que de acuerdo a la UNAM "garantizan el 
éxito y del programa de Educación Continua y de actualización para 
orientadores tanto de la UNAM como de las diferentes instituciones 
educativas." (UNAM, 1994 P. 7). 

La Orientación Educativa ha estado encargada "de asesorar a los alumnos en 
su rendimiento académico, en su desarrollo como individuo inserto en un 
complejo contexto social y la elaboración de su proyecto de vida: es decir, la 
Orientación Educativa vincula en forma armónica e integral, las capacidades 
Psicológicas y Socio-económicas del individuo, con su desarrollo personal, 
profesional y social" (Ibídem, P. 8). 
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También nos menciona Ja UNAM que no obstante la importancia que ha 
adquirido la Orientación Educativa, las acciones de formación y actualización 
en la materia, han sido insuficientes para los 15,000 orientadores que existen 
en el país. 

Es por eso que la UNAM se incorpora a las tareas de fom1ación y 
actualización de los orientadores, ya que esto permitirá entender mejor el 
papel educativo a cumplir de acuerdo a las exigencias actuales del país. 

Este propósito enuncia la UNAM puede lograrse a través de un Programa de 
Diplomado en que se conjugue la práctica y la teoría en un proceso de 
enseñanza- aprendizaje, cuyo esquema es modular a partir de tres ejes 
conceptuales: 

El Histórico-Teórico 
El Metodológico 
y el Instrumental. 

Con un enfoque global y no individualista, un contenido social y preventivo; 
crítico en el conocimiento de la realidad y acerca de los adolescentes de hoy; 
donde la Orientación Educativa se conciba como un amplio proceso de 
opciones y alternativas, que coadyuven a la Toma de Decisión necesaria en el 
individuo en edad escolar, con el objeto de garantizar su cada vez mayor y 
mejor desarrollo Psicosocial, escolar y profesional, a partir de un amplio 
espectro que implique de manera multidisciplinaria, por el ámbito de su 
acción, a la Psicología, la Pedagogía, la Sociología, la Economía y otras 
disciplinas del conocimiento humano; en función de la relación existente 
entre el conjunto de los procesos Psicológicos y Pedagógicos, que acompañan 
la formación de un individuo, con la dinámica y los problemas de una 
sociedad que establece límites y perspectivas en el desarrollo del futuro 
adulto. 

El Esquema General del Diplomado aparece en el cuadro 3 y se describe de la 
siguiente forma: Los ejes de actualización son tres: Teórico, Metodológico e 
Instrumental. Estos ejes proceden de la propuesta de organización de los 
cursos del Centro de Educación Continua de la Dirección General de 
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Orientación Vocacional de la UNAM en 1988, aunque en ese documento 
fueron definidos como áreas. (!barra, 1987, cit. en UNNv1, 1994). 

El eje teórico, está compuesto por los espacios de actualización relacionados 
con la adquisición de los conocimientos teóricos, ya sean de tipo social, 
filosófico, histórico, que son importantes en la formación de orientadores. 

Los Módulos de este eje son: 

Modulo 1 Desarrollo Histórico y Teorías en Orientación Educativa. 
Modulo 2 La Adolescencia y su Contexto Social. 

El eje metodológico está dirigido a la obtención de distintas alternativas 
metodológicas que pem1itan al orientador, investigar, planear, diseñar o 
intervenir en un ámbito escolar. 

Los Módulos que se revisan: 

Módulo 3 Realidad Económica, Social y Laboral 
Módulo 4 Investigación en Orientación Educativa 
Módulo 5 Estrategias de Investigación Grupal 

El eje instrumental ofrece al orientador un aprendizaje, respecto a la 
aplicación de medios, técnicas y tecnologías para facilitar su práctica 
académica y educa ti va. 

Los Módulos que se tratan son: 

Módulo 6 Entrevista y Psicometria 
Módulo 7 Estrategias de aprendizaje 
Módulo 8 Excelencia Académica y Superación Profesional 
Módulo 9 Aplicación de la Informática en la Orientación Educativa. 
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CUADRO 3. ESQUEMA GENERAL 

EJE 

METODOLOGiA 

MODULO 1 
DESARROLLO I-IIST. Y 

TEORÍAS EN O. E. 

MÓDU LO 2 

LA ADOLESCENCIA Y SU 

DIPLOMADO EN ORIENTACIÓN 
EDUCATIVA 

METODOLóGICO 

EJE 

HISTORIA Y TEOR!A 

MÓDUL03 

REALIDAD ECONOM. SOCIAL 

MÓDUL0 4 

INVESTIGACIÓN 

MÓDULO 5 

ESTRATEGIAS DE INTERVENC!Ó 
GRUPAL 

TALLER INTEGRADOR 

EVALUAC IÓN 

INSTRUMENTAL 

EJE 

INSTRUMENTAL 

MÓDUL0 6 

ENTREVISTA Y PSICOMETRÍA 

MÓDUL0 7 

ESTRATEGIAS DE APRENDJZNE 

MODULOS 
EXCELENCIA ACAD. Y 

SUPERACIÓN PROF. 

MODUL09 
ANÁLISIS DE MENSAJES Y 

APLICACIONES DE LA 
INFORMÁTICA 
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Nos menciona el documento de presentación del "Diplomado en Orientación 
Educativa" que un programa modular presenta un orden sistemático. Ya que 
su estrnctura se compone de unidades interdependientes cuya 
correspondencia es obligada, el conjunto de módulos constituyen entes o 
eslabones de transmisión de información, conectados al eje o núcleo de 
integración. (UNAM, 1994 P. 16). 

Existe una vez revisados los módulos, Un Taller Integrador en el se reúnen 
los conocimientos teóricos y técnicos; asimismo, las habilidades aprendidas 
con el objeto de integrarlos o aplicarlos en la elaboración de un plan, 
programa o proyecto que contribuya al mejoramiento de los Servicios de 
Orientación Educativa. 

La Evaluación del Programa se observa en tres niveles: Evaluación Modular, 
Evaluación del Sistema y Evaluación del Impacto. 

La Evaluación Modular se presenta al finalizar cada módulo; La Evaluación 
del Programa significa la valoración de los medios o insumos y el nivel de 
operación logrados, así como la congruencia respecto al objetivo general: 
Actualizar los recursos humanos abocados a la orientación educativa en los 
conocimientos teóricos, metodológicos e instrumentales, que les permitan 
diseñar estrategias de acción efectivas en su quehacer cotidiano y mantener 
una actitud crítica y reflexiva sobre su labor". (Op. Cit. P. 15). 

La Evaluación del Impacto o Significatividad, considerará las modificaciones 
al programa por vía de los orientadores diplomados que han repercutido en la 
realidad Institucional en la que se desenvuelven. 

En el programa del Diplomado se definen las conduc_tas que el orientador será 
capaz de realizar, una vez que haya concluido y se considera como el "Perfil 
del egresado ", aparece en el cuadro 4. 

El Diplomado tuvo una duración de 250 horas y se proporcionó los sábados 
de 9:00 a 14:00 de noviembre de 1994 a marzo de 1996. 
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En él participaron 25 personas y concluyeron 22 de los cuales 17 realizan 
funciones de orientador educativo en los planteles, 3 están en plantel como 
docentes y 2 son personal administrativo de la Coordinación de Educación 
Tecnológica en el D.F. 

Es importante mencionar que existen 64 orientadores en los tumos matutino y 
vespertino de los 32 planteles del D.F., por lo tanto el 26% de los orientadores 
cuentan con el Diplomado. 

Se observa que el porcentaje es mínimo, en relación a la población que ejerce 
las funciones. 

Se requiere que los orientadores que realizan esta función y que no recibieron 
los beneficios de este programa, soliciten el material escrito y se actualicen, 
ya que esto permitirá entender mejor el papel educativo a cumplir de acuerdo 
a las exigencias actuales de los estudiantes y del país. 

Pero también se necesita que los directivos en los planteles reconozcan el 
esfuerzo que llevaron a cabo los orientadores y se tenga un incentivo por ello, 
dado que las personas asisten a capacitarse y cuando se quiere poner en 
práctica lo aprendido se enfrentan a la resistencia de las autoridades al 
cambio. 

A continuación se presentará el desempeño profesional en la Institución en 
donde se realizará un análisis y comentarios del mismo. 
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La estructura cun-icular, el plan de estudios y la didáctica especializada del 
programa permitirá que el orientador al egreso del programa sea capaz de: 

• Conocer los antecedentes de la Orientación Educativa en el país y las 
principales corrientes teóricas que la definen. 

• Comprender las características y significado del proyecto de vida de la 
adolescencia. 

• Incorporar aspectos de la realidad económica, social y laboral de nuestro 
país a la Orientación Educativa. 

• Identificar las alternativas viables de investigación en la Orientación 
Educativa. 

• Aplicar los conocimientos sobre teoría técnica de la entrevista en la 
Orientación Educativa. 

• Aprender a integrar un estudio vocacional. 
• Aplicar estrategias de intervención grupal en la Orientación Educativa. 
• Incorporar estrategias de aprendizaje a la Orientación Educativa. 
• Utilizar los medios audiovisuales para las actividades de Orientación 

Educativa. 
• Utilizar la tecnología computacional en la Orientación Educativa. 
• Diseñar, instrumentar y evaluar programas de Orientación Educativa. 



CAPÍTULO 4 

REPORTE DE TRABAJO PROFESIONAL COMO 
PSICÓLOGO EDUCATIVO EN EL CETIS NO. 3, 

REALIZADO DE FEBRERO DE 1995 A JULIO DE 1996 
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La actividad profesional como Psicólogo Educativo, consistió en desempeñar 
las funciones de Orientador Educativo, apoyando al Departamento de 
Servicios Escolares. 

La población demandante del servicio en el tumo matutino, dividida en tres 
períodos lectivos se indica a continuación: 

Período semestre alumnos 

Febrero a julio 1995 2o. 450 

Agosto de 1995 a enero lo. 500 
de 1996 

2o. 450 1 Febrero a Julio de 1996 
~~~--~~~~~~~~~~~~ 

Del total de la población el 60% corresponde a la carrera de Técnico 
Profesional en Programación y el 40% restante, a la carrera de Técnico 
Profesional en Secretariado Bilingüe. 
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En noviembre de 1994, no había Psicólogo en el área, por lo tanto las 
funciones de Psicopedagogía se me asignaron; se revisaron las funciones de 
acuerdo al Manual de Orientador Educativo, elaborado por la Dirección 
General de Educación Tecnológica Industrial en 1992. 

Asímismo se realizaron entrevistas individuales con alumnos para la 
detección de necesidades. 

Fue abierta la oportunidad de participar en el Diplomado de Orientación 
Educativa que estaba iniciando y que por primera vez, proporcionaba la 
UNAM a orientadores de los CETIS en el D.F., esto me apoyó en el 
desarrollo de la Orientación Educativa, vinculando la teoría con la práctica, 
en la atención de los alumnos. 

La plaza otorgada y desempeñada actualmente es la de "Docente de 
Asignatura B" con 30 horas a la semana, siendo mi función como Docente
Administrativo, es decir, cubrir horas frente a grupo y dentro de la Oficina de 
Orientación, atender en forma individual a lo"s estudiantes que son 
canalizados por los profesores o que por iniciativa propia solicitan el apoyo 
del área. 

El reporte, se conforma de los siguientes puntos: Apoyo individual a alumnos 
con problemas de tipo familiar y personal; Diseño, aplicación y evaluación de 
programas sobre Orientación Educativa; Atención a padres de familia; Curso 
de inducción para alumnos de nuevo ingreso; Reunión con personal 
administrativo del plantel; Coordinación con instituciones como Centros de 
integración Juvenil; Actualización de personal docente; Detección de causas 
de reproba~ión; Comentarios para el director; Práctica de la enseñanza; 
Promoción del plantel y Asistencia a reuniones con orientadores. 

En cada apartado se identificará el objetivo, las actividades específicas, así 
como las personas atendidas. 
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4.1 Apoyo individual a alumnos con problemas de tipo familiar y 
personal. 

Se canalizaron alumnos que presentaban las siguient~s conductas: 

1. Tener problemas familiares. 

2. Rendimiento escolar deficiente. 

3. No entrar a clase. 

OBJETIVO: 

Asesorar en Ja resolución de problemas personales y familiares que afecten su 
conducta y desempeño dentro del plantel. 

ACTIVIDADES: 

• Realizar entrevistas individuales para identificar las posibles causas de la 
problemática, esto permitió detectar que: 

1. Desconocían las características de la adolescencia. 

2. No contaban con una meta clara a alcanzar en aspectos personales y 
académicos. 

3. Deficientes hábitos de estudio. 

4. Poca asertividad. 

• Abrir expediente Psicológico, elaborando el formato que aparece en 
el anexo J. 
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• Proporcionar Orientación en relación a: 

1. Clarificar las metas personales a alcanzar. 

2. Identificar sus capacidades y limitaciones. 

Conocer las características de las personas positivas 
(reestructuración cognitiva): 

- Aprenden y se actualizan 
- Son constantes 
- Optimistas 
- Tienen confianza en sí mismas 
- Toman decisiones con responsabilidad 
- Aceptan que cometen errores 
- Controlan su agresividad 

• Organizar un horario de estudios. 

PERSONAS ATENDIDAS: 

100 alumnos, a los cuales se enfatizó que si modificaban sus conductas, ellos 
mismos notarían cambios en la percepción de sí mismos. 

Se requiere realizar seguimiento. 

4.2. Diseño, aplicación y evaluación de programas sobre Orientación 
Educativa. 

Con relación a que la atención grupal abarca a un mayor número de 
estudiantes, se pretende por medio de un Programa por Objetivos, 
proporcionar información lo más homogénea posible, con carácter preventivo, 
acerca de como evitar el embarazo no deseado y las adicciones al alcohol y al 
tabaco, así como fomentar conductas de superación personal, estrategias para 
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un buen desempeño académico, cómo tomar decisiones de una forma 
racional, cómo realizar una comunicación asertiva y planear metas 
académicas, personales y sociales. 

OBJETIVO: 

Al término del semestre, el estudiante identificará las actividades que le 
ayuden a asumir su condición de estudiante y afrontar adecuadamente 
interacciones que pueden entorpecer su vida acádemica y social. 

ACTIVIDADES 

• Estructurar el programa de Orientación Educativa para alumnos de 2o. 
semestre. 

Se consideró la problemática observada que presentaban los estudiantes 
entrevistados en forma individual. 

Las unidades programáticas consistieron en: 

I. El adolescente y su contexto.social. 
• Características psicológicas y sociales. 
• Proyecto de vida. 

II. Excelencia académica y superación personal 
• Concepto de excelencia. 
• Actitudes para la superación personal 
• Reacciones de personas satisfechas profesionalmente. 
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III. Estrategias de aprendizaje 
• Teorías del aprendizaje 
• Actitudes ante el aprendizaje. 
• Desarrollo de estrategias para un buen desempeño. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR TEMA: 

I. Que el alumno identifique sus características personales con base en la 
información proporcionada. 

II. Que el alumno identifique el concepto de excelencia y lo utilice en sus 
actividades académicas y personales. 

III. Que el alumno identifique técnicas de estudio y auto enseñanza que lo 
auxilien en su aprendizaje. 

Técnicas utilizadas : 

Participación individual y en equipo. 

Recursos logísticos: 

Material del Diplomado en Orientación 
Libro "Juventud en Extasis" de Cuauhtémoc Sánchez 
Folletos "Guía del estudiante" editados por la UNAM 
Hojas de Rotafolio 
Pizarrón. 

Evaluación: 

Se dió a través de la participación grupal, exposición individual y preguntas 
del tema. 
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Las sesiones tuvieron una duración de 50 minutos proporcionandose una vez 
por semana a los alumnos de 2o. semestre, el total fueron 16 sesiones. 

PERSONAS ATENDIDAS: 

Se atendió en la "Hora de Orientación" a 250 alumnos integrados en 5 grupos 
de 50 alumnos, por el periodo .de febrero-julio 1995. 

Es conveniente aclarar que Ja "Hora de Orientación" se instituyó desde 1992 
como actividad extracurricular en los CETIS. 

El Programa aparece en el anexo 2. 

En el período agosto 1995 - enero 1996 se estructuró el Programa de 
Orientación para alumnos de 1 er. semestre con el : 

OBJETIVO: 

Que los participantes identifiquen y asuman la necesidad de planear su 
existencia para una vida responsable, plena y trascendente. 

Los temas considerados y las sesiones füeron: 

Sesión Tema 

Presentación de objetivos del programa y temas. 

2 Introducción sobre que significa la toma de decisiones. 

3 Ejercicio sobre toma de decisiones. 

4 Cuestionario de evaluación y loma de decisiones. 
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5 Introducción sobre los valores humanos. 

6 Ejercicio. 

7 Cuestionario de evaluación. 

8 Introducción sobre la comunicación asertiva. 

9 Ejercicio. 

1 O Evaluación. 

11 Introducción sobre la auto-estima. 

12 Ejercicio. 

13 Evaluación. 

14 Planteamiento de objetivos a alcanzar a: corto plazo en diversas 

áreas como el estudio, deporte, amigos, familia, trabajo. 

15 Revisión individual de metas a alcanzar. 

16 Evaluación y comentarios del programa. 

OBJETIVOS PARTICULARES POR TEMA: 

I. Que los jóvenes identifiquen que todos podemos tomar decisiones, 
practicando los pasos del modelo racional de toma de decisiones. (Anexo 3). 

II. Que los adolescentes identifiquen los valores pers~nales que se manejan en 
ésta etapa. 
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III. Que los adolescentes identifiquen conductas asertivas. 

IV. Que los adolescentes acepten sus características propias para 
incrementar su auto-estima. 

V. Que los adolescentes aprendan a planear actividades a corto plazo. 

Técnicas Utilizadas: 

Participación Individual y en equipo. 

Recursos Logísticos: 

Textos: Planeando Tu Vida, Pick de Weiss, Susan . 
Tu Plan de Vida, Markham, V. 
Planeación de Vida y Trabajo, Rodríguez, Mauro. 

Hojas de Rotafolio 
Video "Adolescencia y Plan de Vida" de la UNAM 
Pizarrón. 
Evaluación: 

A través de la participación grupal, exposición individual y preguntas del 
tema. 

PERSONAS ATENDIDAS: 

Se atendió en la "Hora de Orientación" a 300 alumnos, distribuidos en 6 
grupos de ler. semestre por el periodo agosto 95 - enero 96. 

El Programa aparece en el anexo 3. 
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4.3 Atención de padres de familia. 

OBJETIVO: 

Mejorar la vida escolar de sus hijos. 

ACTIVIDADES: 

• Atender a padres de familia que solicitan información sobre el 
aprovechamiento escolar de sus hijos. 

Proporcionar recomendaciones para ayudar al hijo a tener un mejor 
desempeño escolar: 

RETROALIMENT AR el esfuerzo que hace su hijo por sus estudios. 

REFORZAR SOCIALMENTE el gusto por la escuela, resaltando los aspectos 
positivos de la misma. 

NO COMPARARLO, entender que él se considera como único. 

NO PELEARSE en su presencia, porque ésto lo inquieta y afecta sus estudios, 
además puede ser un facilitador por aprendizaje social de que se repita el 
patrón. 

APOYARLO si se le dificulta alguna materia. 

PERSONAS A TENDIDAS: 

Atención de 100 padres de familia. 



109 

4.4 Curso de inducción para alumnos de nuevo ingreso. 

OBJETIVO: 

Favorecer la adaptación del educando de nuevo ingreso. 

El Curso fue diseñado en 1992 por la DGETI. Está compuesto por 9 Temas, a 
continuación se indicará el Tema, Objetivo y Actividades realizadas. 

TEMA 1 Mi escuela es ... 

OBJETIVO: 

Que el alumno conozca la estructura organizacional del plantel. 

ACTIVIDADES: 

• Presentar video sobre ¿Qué es la DGETI? 
• Informar organigrama del plantel 
• Presentar a las autoridades del plantel 
• Visita guiada por las instalaciones 

TEMA 2 Plan de estudios y Reglamento de Evaluaoión. 

OBJETIVO: 

Que el alumno conozca la estructura del Plan de Estudios y los aspectos más 
relevantes del Reglamento de Evaluación del Aprendizaje. 
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ACTIVIDADES: 

• Presentar Plan de Estudios 
• Informar Reglamento de Evaluación del Aprendizaje. 

TEMA 3 Mi carrera en el contexto de mi región geográfica. 

OBJETIVO: 

Que el alumno conozca la vinculación de la carrera que va a estudiar, con el 
sector productivo de la región geográfica a la que pertenece. 

ACTIVIDADES: 

• Informar las posibilidades que le brinda el plantel una vez concluida la 
carrera, para incorporarse con el sector productivo. 

• Exponer las experiencias de algún egresado, como trabajador de la 
carrera 

que estudió. 

TEMA 4 ¿Por qué estoy aquí? 

OBJETIVO: 

Que el alumno manifieste las expectativas que tiene de su plantel. 

ACTIVIDADES: 

• Aplicar "Dinámica del muñeco" , que consiste en que el alumno dibuje 
un muñeco o muñeca parecido a él, en posición vertical y que presente 
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claramente: cabeza, tronco, dos piernas, dos pies, dos manos y que anote 
sus gustos, disgustos, expectativas académicas, habilidades, limitaciones 
y corno se considera corno estudiante_ 

TEMA 5 Administración del tiempo. 

OBJETIVO: 

Que el alumno determine la importancia de la administración del tiempo, 
corno base del éxito en el desarrollo de sus metas académicas. 

ACTIVIDADES: 

• Aplicar un diagnóstico sobre hábitos de estudio e informar como se 
autoevalua. 

• Proporcionar sugerencias para administrar el tiempo 
• Indicar corno elaborar un horario de estudio y su importancia. 

TEMA 6 ¿Córno aprendo? 

OBJETIVO: 

Proveer al alumno de un panorama general sobre lo que es el aprendizaje, 
para que elija el tipo de aprendizaje que rnás ventajas le reditúe 

ACTIVIDADES: 

• Infonnar sobre la definición de aprendizaje. 
• Mencionar las características del aprendizaje repetitivo y significativo. 
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TEMA 7 Sugerencias para estudiar. 

OBJETIVO: 

Que el alumno conozca algunas de las habilidades y recursos que se requieren 
para facilitar el quehacer de estudiar. 

ACTIVIDADES: 

• Mencionar sugerencias para: como escuchar con atención 
una clase; elaborar apuntes; guías de estudio y cuadros sinópticos. 

TEMA 8 La importancia de la comunicación en las relaciones humanas entre 
alumnos y maestros. 

OBJETIVO: 

Que el alumno optimice su proceso comunicativo y a.sí favorezca las 
relaciones humanas con sus condiscípulos y maestros, haciendo más 
provechosa su estancia en la escuela. 

ACTIVIDADES: 

• Aplicar dinámica "Distorsión de la Comunicación", que consiste en dar 
un mensaje de una persona a otra y observar corno se distorsiona la 
comunicación. 

• Describir una figura al grupo sin tener interacción con él, es decir, sin 
permitir hacer preguntas. Comentar los dibujos. 
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• Describir otra figura permitiendo la interacción, haciendo preguntas y 
comentando las diferencias entre el primer y segundo dibujo y posibles 
causas de las mismas. 

• Identificar los atributos positivos de un buen maestro y un buen alumno 
así como los atributos negativos del maestro ineficiente y el alumno 
ineficiente. 

• Comentarios. 

TEMA 9 La importancia del trabajo en equipo. 

OBJETIVO: 

Que el alumno a través de una experiencia vivencia!, identifique las ventajas 
del trabajo en equipo. 

ACTIVIDADES: 

• Aplicar dinámica "Perdidos en Altamar" que se refiere a que un barco 
sosobra en altamar y el puerto más cercano se encuentra a 500 kms. 

Los sobrevivientes se encuentran en una lancha y lograron salvar 15 
artículos, la tarea consiste en ordenarlos de acuerdo a la importancia, 
para poder salvarse. 

La decisión se toma en forma individual y posteriormente en equipo, 
analizando las diferencias en opiniones, para lograr una mejor solución. 

PERSONAS ATENDIDAS : 

Se proporcionó inducción a . 500 alumnos, distribuidos en 9 grupos, en 
colaboración con maestros que recibieron ésta actualización y que lo 
replicaron a los estudiantes. 
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4.5 Reunión con personal administrativo del plantel. 

El Director identificó que los prefectos no realizaban adecuadamente sus 
funciones y solicitó diseñar un programa para mejorar su desempeño. 

OBJETIVOS: 

• Integrar al grupo de prefectos y elevar su estima 
• Dar a conocer las principales características de la Adolescencia. 
• Identificar la importancia del trabajo para el ser humano. 

ACTIVIDADES: 

• Elaborar cuestionario para detección de problemas. 
Las preguntas fueron: 

1. ¿Conoce el objetivo de la Institución? 

2. ¿Conoce las funciones relativas a su puesto? 

3. ¿Qué es lo que más le agrada de su trabajo y porqué? 

4. ¿Qué es lo que menos le agrada de su trabajo y porqué? 

5. ¿Qué haría usted para mejorar su situación 'actual? 

6. ¿Qué calificación se .asignaría del l al 1 O en su trabajo? 

7. ¿Como podría la Institución ayudarle a desarrollar sus capacidades? 

• Concentrar las respuestas (ver Anexo 4.) 
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En tres sesiones se abordaron los siguientes temas: 

la. sesión 

• ¿Qué son las relaciones humanas? 
• Se aplicó la dinámica "Fiesta de Presentación" que consiste en que cada 

persona se presente a los demás, mencionando 3 cualidades que le 
identifiquen. 

• Se realizó la dinámica "Sol del Grupo" que se refiere a que cada 
participante identifique 3 cualidades de cada uno de los compañeros y lo 
anoten en una cartulina dibujando un sol, en donde cada rayo sea el 
nombre de cada integrante con sus características positivas. 

• Comentarios. 

2a sesión 
• Características de la adolescencia. 
• Aspectos positivos del adolescente. 
• Aspectos negativos del adolescente. 
• Mención de casos problema presentados por ellos. 
• Comentarios. 

3a. sesión 
• Funciones de los prefectos de acuerdo al manual de organización. 
• Lectura sobre la imp01tancia del trabajo para el ser humano. 
• Comentarios. 

PERSONAS ATENDIDAS: 

Las pláticas se realizaron con 6 prefectos que mostraron disposición en todas 
las actividades, plantearon sugerencias para mejorar su trabajo y éstas se 
entregaron por escrito a la subdirección. 
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4.6 Coordinación con Instituciones como Centros de Integración 
Juvenil, A.C. 

OBJETIVO: 

Prevenir problemas psicosociales en los jóvenes, en lo relativo al consumo de 
drogas. 

Centros de Integración Juvenil, ::>frece información a¡;;erca de los aspectos más 
relevantes de éste fenómeno soci.al, a toda la población que confluye en una 
escuela: padres de familia, maestros, alumnos; también realiza cursos breves 
de especialización para los maestros, a partir de necesidades y posibilidades 
concretas acerca de temas específicos como: Psicología de la adolescencia, 
dinámica familiar, promoción de la salud y otros similares que permiten a los 
educadores desarrollar programas preventivos de farmacodependencia 
adecuados a su realidad (Centros de Integración Juvenil , Folleto Informativo). 

ACTIVIDADES: 

• En el caso del plantel, se realizó un curso para 25 personas que incluyó 
maestros y personal administrativo. 

• Para los alumnos se organizó una campaña de prevención a la 
farmacodependencia, en donde se proporcionaron conferencias y se 
instaló un módulo informativo con folletos. 

PERSONAS ATENDIDAS: 

Esta campaña abarcó a 400 alumnos en cuanto a las conferencias y a 800 
alumnos en el módulo informativo, durante el período agosto-1995/enero 
1996. 
Durante este período, también existió coordinación con "Neuróticos 
Anónimos, Ayuda Mutua, A.C." para la prevención de Neurosis en la 
Adolescencia. 
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A través de reportes personales de un grupo de 6 "Neuróticos Anónimos" 
expusieron su problemática y la forma en la que ésta institución les 
proporciona ayuda. 

La definición de "Neurosis" que éste grupo <lió fue: el no tener control sobre 
sus emociones (pensamientos y sentimientos ) se proporcionó información a 8 
grupos, que corresponden a 400 alumnos. 

4.7 Actualización de personal docente para proporcionar Orientación 
Educativa a los alumnos. 

En relación a que se requiere apoyo para abarcar a los 7 grupos de 1 er 
semestre, dado que sólo existe un Psicólogo para atender a los alumnos en 
forma individual y grupal, se actualizó a 5 docentes para proporcionar 
Orientación Educativa en forma grupal a los alumnos, preparándolos en los 
siguientes temas: 

Sesión Tema 

Dinámica grupal ¿Quién soy yo? Consiste en que se presente cada 
uno de los integrantes del grupo. 

2 El adolescente y su contexto social 

3 Características biológicas del adolescente 

4 Características Psicológicas 

5 Características Sociales 

6 Excelencia Académica y Superación Personal 



7 Concepto de Excelencia 

8 Actitudes para la Superación Personal 

9 Reacciones de Personas Satisfechas Profesionalmente 

1 O Estrategias de aprendizaje 

11 Teorías del aprendizaje 

12 Actitudes ante el aprendizaje 

13 Desarrollo de estrategias para un buen desempeño 

Administración del tiempo 
Escuchar con atención 

• Elaboración de guias de estudio 

Tomar apuntes 

Resúmenes y cuadros sinópticos 

14 Evaluación 
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Las sesiones fueron de 40 minutos. El Programa que se siguió y los 
materiales corresponden al mencionado en el anexo 2. 
Técnicas Utilizadas: 
Participación de los Docentes en la elaboración de Hojas de Rotafolio, para 
cada uno de los temas, así ·como, de la vivenciá de los ejercicios que 
replicarían frente a grupo. 
Recursos logísticos: 
Material escrito del Diplomado en Orientación Educativa. 
Folletos: Guía del Estudiante de la UNAM. 
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4.7.1. Actualización a docentes para proporcionar inducción a los 
alumnos de nuevo ingreso. 

A través de 5 sesiones de 2 hrs., se expusieron los siguientes temas: 

Tema l. 

Tema2 

Tema3 

Tema4 

Temas 

Tema6 

Tema 7 

Tema8 

Mi escuela es ... 

Plan de estudios y reglamento de Evaluación. 

Mi carrera en el contexto de mi región geográfica. 

¿Por qué estoy aquí? 

Administración del tiempo. 

¿Cómo aprendo? 

Sugerencias para estudiar. 

La importancia de la Comunicación en las relaciones humanas, 
entre alumnos y maestros. 

Los objetivos y actividades se mencionaron en el "Curso de inducción para 
alumnos de nuevo ingreso". 

El Programa y los materiales utilizados corresponden a la Dirección General 
de Educación Tecnológica Industrial (DGETI). 

Técnicas Utilizadas: 

Participación de los Docentes en la vivencia de los ejercicios que aplicarían 
frente a grupo. 
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4.8 Detección de causas de reprobación. 

En relación a los alumnos que presentan problemas de reprobación de 3 a 5 
materias por semestre, se elaboró un cuestionario para detectar las posibles 
causas de reprobación. 
La pregunta fué: 

1. Menciona la materia que reprobaste e indica si la causa es 

Académica 

Administrativa 

Personal 

Explica en cada caso. 

La gráfica de las materias con mayor índice de reprobación, en alumnos que 
reprobaron mas de 3 materias, en una muestra de 37 alumnos aparece en el 
Aii.cxo 5. 

Asímísmo las causas que indicaron los alumnos, por materia que influyeron 
en la reprobación. 

Se observa que el 80%. de las causas fueron de tipo personal, es decir no 
entendieron la materia o no pusieron atención. 
El 20% por no entender al maestro. 
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4.9 Comentarios para el director del plantel. 

En virtud que el director era de nuevo ingreso en el plantel, se solicitó 
realizara comentarios y sugerencias sobre problemas detectados. 

Se elaboró un documento denominado "Consideraciones para mejorar la 
calidad del servicio que ofrece el plantel". 

El trabajo está compuesto por una presentación, en donde se remarca la 
importancia de laborar en equipo y posteriormente se identificarán 6 
objetivos prioritarios a seguir, así como, la sugerencia de actividades a 
cumplir para cada uno de ellos. (Ver anexo 6) 

Es importante mencionar que el director concedió relevancia al Papel del 
Psicólogo, como profesional capacitado para emitir comentarios. 

4.10 Práctica de la enseñanza. 

Se participó con un grupo de 50 alumnos en la Materia de Técnicas de 
Estudio, Lectura y Redacción 1. 

Las actividades realizadas fueron de acuerdo al programa establecido por la 
academia correspondiente. 

La contribución fue fomentar la participación individual y en equipo a través 
de técnicas de debate sobre cada tema y la lectura del libro "Juventud en 
Éxtasis" que propició una actitud positiva hacia la lectura, al ser un libro que 
dá respuesta a problemas del joven. 

Se recurrió al apoyo de las prácticas realizadas como servicio social dentro 
del Currículum de la carrera cursada en Iztacala y de mi desarrollo como 
profesionista en el Colegio de Ciencias y Humanidades en donde se colaboró 
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con el Departamento de Psicopedagogía proporcionando apoyo a grupos de 
jóvenes, fomentando el uso de Técnicas de Estudio para un mejor desempeño 
escolar. 

4.11 Promoción del plantel 

Se visitaron diversas secundarias para informar a los alumnos de 3er grado, 
de las características de los estudios que se ofrecen en el CETIS 3, el plan de 
estudios y certificado que se entrega al concluir los mismos. 

Esto con la finalidad de informar a los alumnos sobre las alternativas 
educativas que están a su alcance para ingresar al nivel de estudios medio
supenor. 

Los estudiantes atendidos fueron 400. 

4.12 Asistencia a reuniones de Orientadores. 

Consideramos los orientadores, que si se logra la aceptación de la propuesta, 
nuestro trabajo tendrá un mayor reconocimiento que redunde en beneficio 
propio y de nuestros alumnos. 

A continuación se presentará el análisis teórico y crítico a la labor 
desempeñada, así como propuestas y conclusiones que surgen de la práctica 
profesional. 

Es conveniente intercambiar .puntos de vista con otros orientadores para 
retroalimentar las funciones que se desempeñan .. 
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Las reuniones se llevaban a cabo periódicamente y el objetivo principal era 
unificar un programa de Orientación Educativa para los CETIS y una vez 
logrado esto, poder evaluar objetivamente los resultados en las actitudes de 
los alumnos orientados. 

Al momento de concluir este reporte profesional, se realizaban reuniones con 
las autoridades de DGETI, para solicitar el que la "Hora de Orientación" se 
incluyera con validez curricular, dentro del plan de· estudios, ya que en éste 
momento se tiene como extra curricular. 
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CAPÍTULO 5 

ANÁLISIS TEÓRICO Y CRÍTICA DE LA LABOR 
DESEMPEÑADA COMO PSICÓLOGO EDUCATIVO EN EL 

CAMPO DE LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

5.1 Análisis del Marco Teórico de la Psicología Educativa y su relación ·: ·, 
con el tema abordado. 

La psicología educativa como práctica aplicada co~sidera a la conducta del ,, 
individuo como resultado de los procesos relacionados con el aprendizaje . , 
siendo posible establecer conductas deseables, modificar o cambiar conductas 
inadecuadas para mejorar las interacciones del estudiante con su medio 
ambiente escolar y social. 

Las consecuencias de la conducta hacen que sea probablemente repetida a 
esto se le identifica como refuerzo o también es conocido como recompensa. 
A través del reforzamiento de actividades que conduzcan a la formación de 
hábitos y habilidades, al desarrollo de capacidades y actitudes; así como el 
intercambio de opiniones por medio del debate y la discusión el psicológo 
educativo puede facilitar conductas relacionadas con un mejor desempeño 
académico y social del educando. (Cerna, 1982). 

5.2 Análisis del Marco Histórico, Conceptual y Teórico de la 
Orientación Educativa y la práctica como P~icólogo Educativo. 

El trabajo profesional desarrollado en el campo de la Orientación Educativa 
coincide con Ja propuesta de Jíménez (1994) en donde dice que es un servicio 
que se presta al estudiante, con el propósito de coadyuvar a su proceso 
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Educativo Integral. La definición que proporciona de la Orientación 
Educativa es "el conjunto de acciones de información y asesoría que se 
realizan durante el proceso educativo y que comprende las áreas de: 
Orientación Escolar, Orientación Psicosocial, Orientación Vocacional y 
Orientación Profesional-Ocupacional". (Op. cit. pág. 58) 

De acuerdo a éste enfoque las aportaciones que se realizaron son las 
siguientes: 

5.2.1 Área Escolar 

Cuya finalidad es la integración a la Institución y el Rendimiento Escolar. 

Coordinación del Curso de Inducción de Alumnos de Nuevo Ingreso. 

Se proporcionó a manera de "Bienvenida", una introducción a los alumnos 
sobre aspectos generales de: los servicios que le ofrece el plantel, 
características del plan de estudios, proyección de la carrera que van a 
estudiar, sus expectativas del por qué continuar estudiando, la importancia de 
administrar su tiempo, sugerencias de cómo facilitar el estudio, la relevancia 
de establecer comunicación con sus maestros y el trabajo de equipo con sus 
compañeros. 

De esta forma antes de iniciar las clases se propicia la integración del alumno 
a su nueva escuela. Este curso se dió en una semana, previa al comienzo de 
las actividades académicas y en vista de que se tenían 7 grupos, me apoyé en 
personal docente para atenderlos. Para ello fueron actualizados con 
anterioridad. 

Elaboración y aplicación de cuestionario para detectar causas de 
reprobación. 
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En relación a las causas detectadas que afectan el rendimiento académico, se 
observó que el 80% corresponde a aspectos personales del alumno y el 20% 
por no entender al maestro. Es necesario un análisis más detallado, lo 
realizado respondió a la urgencia de entregar un reporte. 

Los datos obtenidos an-ojan: se requiere la atención individual de estos casos. 

5.2.2 Área Psicosocial 

Apoyo al educando en lo personal, familiar y social. 

• Diseño, aplicación y evaluación de dos programas de Orientación 
Educativa. 

Dada la población por atender, se pretendió a través del diseño de dos 
Programas de Orientación Grupal, uno para primer semestre y otro para 
segundo semestre, proporcionar información a un mayor número de 
estudiantes, tratando temas relacionados con las deficiencias detectadas al 
apoyar a estudiantes en forma individual. 

De acuerdo con Jiménez ( 1994 ), en la década 1970-1980 surge el diseño de 
programas por objetivos, elaborados por Psicólogos de Instituciones como: 
UNAM, IPN y Colegio de Bachilleres. 

En Ja aplicación, se realizaron cambios en el programa de primer semestre, 
sustituyendo los temas de "creatividad" y "motivación" por los de 
"autoestima" y "comunicación asertiva" porque están relacionados con 
establecer una actitud de respeto y confianza en sí mismos y cómo expresar a 
los demás sus demandas de una forma directa como lo menciona Pick de 
Weiss (1988), así se logran conductas positivas hacia su persona. 
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Se fomentó la participación del alumno en cada tema, para la autorreflexión y 
crítica, esto auxilió para relacionar el aprendizaje con su vida cotidiana 
haciéndolo significativo de acuerdo a la evaluación que se llevó a cabo sobre 
la opinión de los alumnos. 

Orientación Individual 

En las sesiones individuales, el estudiante clarificó sus metas y valoró sus 
recursos para definir alternativas acordes con su medio ambiente. En este 
punto Nava (1993) dice que el papel del Psicólógo es desarrollar en el 
educando actitudes de seguridad en sí mismo, promoviendo el 
autoconocimiento más pleno y estoy de acuerdo con él, porque se ayuda al 
joven a que identifique sus capacidades y limitaciones y aprende a aceptarse 
con sus errores y aciertos. 

Por otra parte se requiere realizar seguimiento de los estudiantes atendidos. 

Atención de padres de familia. 

Se orientó a los padres para identificar el papel que tienen en la educación de 
sus hijos y sugerencias de cómo hacerlo. 

Apoyo a personal administrativo. 

Este personal estaba integrado por prefectos que forman parte del Depto. de 
Servicios Administrativos. Se realizó un diagnóstico para detectar su 
situación en el trabajo y se mostró al Director, porque estaban considerados 
como personas con falta de interés en sus actividades y agresión hacia los 
alumnos. 

Se apoyó identificando sus capacidades por medio de ellos y sus compañeros 
y se concretó la importancia de su trabajo para el plantel. 
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También se revisó las características de los adolescentes en sus aspectos 
positivos y negativos para que los acepten y eviten conductas agresivas hacia 
los muchachos. 

Se comentó la importancia del trabajo para el ser humano y proporcionaron 
comentarios y sugerencias para realizar cambios que plantearon por escrito y 
entregamos a la subdirección, pero no hubo respuesta. 

Actualización a Docentes. 

Los Docentes participaron en actividades de Orientación Educativa e 
Inducción a alumnos por lo cual se proporcionó información y se identificó la 
importancia de estas acciones en beneficio de los alumnos. 

Comentarios al Director. 

Se elaboró documento con sugerencias relacionadas con mejorar los servicios 
que ofrece el plantel. Se requiere de estar en comunicación con el para sus 
observaciones. 

En Ja atención de padres de familia, se apoyo a personal administrativo, 
docente y directivo, y se logró dar proyección al trabajo del Psicólogo, que en 
el caso del plantel, no se contaba con este profesional. De acuerdo a Jiménez 
(1994), existió vinculación con profesores, autoridades, etc., para participar 
realmente en la Toma de Decisiones. 

Reuniones con Orientadores y Coordinación con Centros de 
Integración Juvenil. 

Estos ayudaron para ampliar el panorama acerca de las funciones, fué de gran 
relevancia el identificar cómo se abordan los problemas planteados por los 
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jóvenes en otras instancias educativas; así como por el trabajo 
interinstitucional. 

5.2.3 Área Vocacional 

Apoya para elegir canera. 

Visitas a secundarias. 

Se proporcionó información mostrando otras posibilidades educativas a los 
estudiantes que desean continuar, en el nivel mediosuperior. 

Se participó en "Exporienta" con otras Instituciones como el Colegio de 
Bachilleres, Conalep, Preparatoria Abierta de la SEP, en donde se expuso las 
características educativas de cada opción, proporcionando folletos que 
describen los servicios, plan de estudios, certificado que se entrega, requisitos 
de inscripción. 

Así los jóvenes identificaron diversas alternativas educativas. 

En relación a la: 

Práctica de la enseñanza. (Docencia). 

La materia impartida fué Técnicas de Estudio, Lectura y Redacción que 
fomenta hábitos de organización en el estudio y una actitud positiva hacia la 
lectura. Se realizó la lectura del libro "Juventud en Éxtasis" donde observaron 
los alumnos que a través de un libro, se pueden encontrar respuestas a las 
dudas sobre su situación de ser jóvenes. 
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En lo que se refiere al contexto de la Orientación Educativa, se requiere 
abordar el área Profesional-Ocupacional que se relaciona con la ubicación 
laboral del egresado, en coordinación con el Depto. de Vinculación con el 
Sector Productivo para dar una mejor orientación de· las posibilidades con las 
que cuentan. 

En cuanto al trabajo de Investigación, debe hacerse como un quehacer 
cotidiano, porque esto llevará a la Orientación Educativa hacia la concepción 
que esboza Nava (1993), de convertirla en una Disciplina que busque la 
causalidad, la predicción, la deducción y generalización, características del 
Método Científico y se vincule armónicamente el desarrollo personal del 
individuo con el desarrollo social del país. 

Con las actividades realizadas informo que se cubrieron la concepciones de la 
Orientación Educativa basada en una definición Integral, en el sentido de 
abocarse no sólo al plano Vocacional, sino también abordando los aspectos 
Escolar y Psicosocial, para apoyar mejor al estudiante. Además del enfoque 
cognitivo-conductual, citado en el capítulo 1. 

Las teorías en Orientación Educativa de acuerdo al análisis que realiza Nava 
(1993 ), corresponden a las áreas de la Pedagogía, Psicología, Sociología y 
Economía, que estudian al sujeto en interdependencia con dimensiones 
Políticas, Económicas, Sociales y Educativas y el efecto que ejercen estas 
variables sobre el comportamiento del individuo. 

Él propone 3 Modelos que incluyen aspectos Pedagógicos, Psicológicos y 
Socioeconómicos y con esto espera auxiliar al orientador para que establezca 
una mayor coherencia entre la teoría y la práctica. 

Se observa que el modelo Psicológico, no incluye a la teoría conductual que 
de acuerdo con Ribes (1977, cit. en Trejo, 1978) es una escuela Psicológica, 
es decir, una concepción o teoría que estudia la actividad observable de los 
organismos. 
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Ya Skinner (1974) hace menc10n y difiere en buscar una explicación de 
porqué el hombre se comporta como tal, buscando una explicación en el 
"interior del individuo" , pero hay que reconocer que el revisar otros enfoques 
se complementa la teoría. 

Por lo tanto, se propone la teoría cogmtivo conductual que considera los 
efectos del medio ambiente sobre la elección de carrera, así como la idea que 
la persona tiene acerca de sí misma basada en su razonamiento para satisfacer 
sus expectativas personales. 

El desempeño en la práctica, por una parte fué producto de la formación e 
información recibida al cursar la carrera de Psicología en la ENEP 
IZTACALA, que cuenta con un Modelo Educativo · especial de acuerdo con 
Ribes (1977, Op. cit.), donde dice que "El currículo de Psicología se 
constituyó con base en una :filosofia de la ciencia muy bien definida". Y por 
otra parte, de la actualización, con los materiales de estudio del Diplomado en 
Orientación Educativa, proporcionados por la Dirección General de 
Orientación Vocacional (DGOV) de la UNAM. 

También ha sido enriquecida con la experiencia profesional en el Colegio de 
Ciencias y Humanidades donde se apoyó en: 

• Proporcionar "Bienvenida" a alumnos de nuevo ingreso, 
informándoles a ellos y a sus padres las características de esta opción 
educativa. 

• Se diseñó, aplicó y evaluó un curso de técnicas de estudio para un 
grupo de 15 alumnos. 

El plantel en el que se participó fué "Naucalpan" realizando las funciones de 
Orientador. 
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Y en la Secretaría de Educación Pública como Jefe de Departamento de la 
Dirección General de Evaluación Educativa, donde: 

Se Coordinó la aplicación de exámenes de Primaria, Secundaria y 
Preparatoria para la acreditación de estudios, en Educación para 
Adultos. 

Se supervisó Delegaciones en la SEP en provincia para que sus 
funciones se apegaran ·al "Manual de Procedimientos" diseñado para 
tal fin. 

Se actualizó a profesores y profesionistas que asesoraban a adultos en 
Instituciones públicas y privadas en el nivel de "Preparatoria Abierta". 

Se integró un "círculo de estudio" para trabajadores de la Dirección 
para que concluyeran su educación secundaria. 

Se recibió el nombramiento de "representante" de la Dirección para 
formar parte del Consejo coordinador de Sistemas Abiertos, 
colaborando con Instituciones como el Colegio de Bachilleres, la 
Dirección General de Institutos Tecnológicos (DGIT), UNAM. 

Las actividades señaladas, contemplan campos académicos y administrativos, 
en ambos trabajos, donde el psicólogo puede desarrollarse. 

5.3 Análisis del Contexto Institucional 

El Psicólogo como Orientador Educativo se inserta en la Institución, 
respondiendo a las funciones que establece el Manual de Procedimientos 
elaborado en 1992 por la Dirección General de Educación Tecnológica 
Industrial, basado en el Manual elaborado por la Secretaría de Educación 
Pública en 1984. 
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No debe perderse de vista que la práctica se adecúa a las condiciones sociales, 
políticas, económicas existentes, como ya lo menciona Bilbao (1986), que la 
clase en el poder marcará el rumbo de la Orientación Educativa que se 
proporciona al educando. 

También responde a la concepción que tienen los directivos de esta función 
de acuerdo a Cásares ( 1982). 

En el caso del plantel se <lió apertura para el trabajo del Psicólogo, pero en 
casos de manejar la disciplina en los muchachos, los directivos actuaron, 
coartando la decisión del joven, en cuanto a vestimenta, reportes de conducta 
por prefectura y política de puertas cerradas, controlando entradas y salidas. 

Estas disposiciones, pueden generar en el educando rebeldía por lo que se 
requiere lograr el sentido de responsabilidad y la mejor forma de lograrlo es 
cuando se facilita el desarrollo del adolescente, al brindarle las oportunidades 
y al ayudarlo a aceptar la responsabilidad adecuada para el mismo y también 
para las actividades diarias de su comunidad y su familia como lo dice 
Horrocks (1984). 

Este continúa diciendo que ... 

"La Adolescencia es un período en el que se alcanza Ja madurez sexual y se 
asumen las responsabilidades y conductas de la edad adulta" (Op. cit. P. 13). 

Este autor menciona que algunos aspectos de la adolescencia se han 
mantenido relativamente constantes a través de los siglos, pero otros han 
cambiado en forma radical de un generación a otra. 

Son seis los puntos de referencia más importantes desde los que se considera 
el crecimiento y desarrollo del adolescente de acuerdo con H01TOcks (Op. 
cit.): 

1 . La adolescencia es una etapa en la que el individuo se hace cada 
vez consciente de sí mismo. 
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2. La adolescencia es una época de búsqueda de estatus como 
individuo. Es el período en que surgen y se desarrollan los 
intereses vocacionales y se lucha por la independencia económica. 

3. La adolescencia es una etapa en que las relaciones de grupo con los 
de su edad adquieren la mayor importancia. 

4. Es una época de desarrollo fisico, durante este tiempo se alcanza la 
madurez física. 

5. Es una etapa de expans10n y desarrollo intelectual, así como 
experiencia académica. 

6. Es una etapa de desarrollo y evaluación de valores. La búsqueda de 
valores de control en tomo a los cuales, la persona pueda integrar su 
vida. 

El autor sostiene que una de las cosas más importantes que puede hacer la 
sociedad en cuanto a las prácticas educativas y de crianza en los niños, es 
inculcar en estos individuos un sentido de responsabilidad personal, no sólo 
consigo mismos como personas, sino también con la nación y la cultura de la 
que forman parte. 

No obstante, cabe aclarar que parte de estas potencialidades no son 
favorecidas por la norma institucional, porque mue.stran actitudes negativas 
hacia los jóvenes. Sin embargo, dentro de las posibilidades del quehacer del 
Psicólogo en Orientación Educativa, esto no se ha significado como un 
obstáculo infranqueable. 

5.4 Alcances y Limitaciones 

Una vez realizado el análisis de la práctica se mencionarán los alcances, así 
también las limitaciones encontradas. 
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Entendiéndose por alcances los logros obtenidos CO'mo Psicólogo Educativo 
en el campo de la Orientación Educativa que plantea un amplio panorama en 
una Institución Educativa, se ·puso en práctica la preparación adquirida en 
Iztacala y en el desempeño profesional, de aquellas habilidades para observar, 
entrevistar, realizar diagnósticos, diseñar, aplicar y evaluar programas, para la 
comunidad educativa. 

• Se abarcaron diversas áreas de la Orientación Educativa: 
Orientación Escolar, Psicosocial y Vocacional. 

• Se atendió a padres de fami lia, alumnos, profesores, personal 
administrativo y directivo. 

• Se estableció relación con otros orientadores y con Centros de 
Integración Juvenil y Neuróticos Anónimos. 

• Se impartieron clases en la Materia de Técnicas de Estudio, Lectura 
y Redacción II. 

• Se participó con Orientadores de otras Instancias Educativas, 
Colegio de Bachilleres, CONALEP, Preparatoria Abierta para 
informar a los alumnos sobre la gama de posibilidades en el nivel 
medio-superior. 

• Se recibió actualización cursando el Diplomado en Orientación 
Educativa. 

En relación a las limitaciones, entendiéndose por éstas a Jo que obstaculiza el 
trabajo desan-ollado: el no contar con una secretaria de apoyo permanente, 
línea telefónica para proporcionar información a padres, el desinterés del jefe 
inmediato que obstaculiza la llegada de la información hacia los directivos. 

Pero cabe reflexionar que en realidad estas limitantes no afectaron 
significativamente la labor profesional, al contrario constituyen un reto para 
buscar las instancias adecuadas y lograr superar esos detalles. 
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PROPUESTAS 

Propuestas 

Una vez presentados los principales puntos del reporte de trabajo como 
Psicólogo Educativo y de realizar el análisis correspondiente se mencionarán 
las propuestas. 

En el contexto Institucional: 

l. Se requiere que los directivos cuenten o se les genere un perfil 
relacionado con el campo educativo para que tengan la experiencia 
profesional y conduzcan la Institución hacia los Objetivos de la 
Educación de proporcionar una formación Integral en los 
estudiantes, de acuerdo al Artículo 3o. Constitucional. 

2. Realizar un programa de Orientación con la participación de los 
demás planteles del Subsistema DGETI. Es conveniente mencionar 
que se estructuró este programa con las aportaciones de los 
orientadores y que se invirtieron varias sesiones de trabajo, pero no 
ha llegado a los directivos que toman las d~cisiones. 

3. Evaluar objetivamente los programas de Orientación para 
identificar que cubran las expectativas planteadas. 

4. Designar personal que cubra el perfil dentro de las funciones de 
Orientación Educativa, para prestar un servicio de calidad, así como 
promover esa ideología de "Calidad", de defender la causa y servir 
como nos gustaría que nos atendieran. 

5. Establecer un comité o academia que esté al tanto de los avances de 
la Orientación Educativa, se trabajó en ello, pero no se ha 
reconocido oficialmente. 
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El Papel del Psicólogo Educativo como profesional de Ja Orientación: 

Si lo que se persigue es una i_ntervención directa por parte del Psicólogo se 
necesita el cumplimiento de condiciones como: 

6. Elaborar programas de orientación para facilitar repertorios 
conductuales acordes con los intereses y necesidades del joven para 
apoyarlo en su desarrollo integral. 

7. Incluir el enfoque cognitivo conductual en el marco conceptual y en 
Ja práctica aplicada de la orientación educativa. 

8. Preferentemente que el perfil del orientador sea de psicólogo 
educativo. 

9. Una actitud abierta al cambio, lo que significa estar dispuesto a 
participar con el adolescente y Ja comunidad, donde detecte, 
prevenga y resuelva problemas para propiciar mejores condiciones 
de vida de los mexicanos. 

1 O. Vincularse con profesores, autoridades, órganos de planeación, 
etc., para participar realmente en la toma de decisiones. 

11. Estar dispuesto a la sistematización de su trabajo, realizando la 
planeación, diagnóstico, registros correspondientes, formas de 
evaluación y sobre todo, investigar los fenómenos que le atañen 
atender y publicar los resultados obtenidos. 
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12. Actualizarse en forma permanente, estar dispuesto a solicitar o a 
buscar la prepi:m'.11.:iúr:i uei.:esaüa. 

13. Formar parte de Asociaciones de Psicólogos que propicien la ayuda 
mutua a fin de mantener y superar el prestigio de las actividades 
profesionales, para dar a conocer los diversos campos de 
desempeño. 
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CONCLUSIONES 

Una vez realizado el reporte de trabajo profesional que se desarrolló con base 
en el desempeño en una Institución Educativa del nivel medio-superior con 
opción técnica a adolescentes se concluye lo siguiente: 

La función del Psicólogo Educativo en el contex.1:0 de los Centros de 
Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (CETIS) es muy importante, 
con varias perspectivas de acción tanto en Orientación Educativa, como en las 
áreas que conforman el organigrama del plantel: Planeación y Evaluación, 
Docencia y Vinculación con el Sector Productivo, para apoyar a alumnos, 
profesores y demás comunidad educativa. 

Al detectar nuevos campos de aplicación, el Psicólogo y la sociedad podrán 
valorar con más elementos los servicios que puede prestar este profesional. 

La Orientación Educativa en su Marco Histórico ha. tenido como objetivo el 
auxiliar el joven para elegir la ocupación que satisfaga sus aspiraciones 
personales. A este servicio se le h~ denominado Orientación Vocacional. 
Corresponde al Psicólogo vincular las aspiraciones personales con las 
necesidades del país para que el individuo y la sociedad se desarrollen 
armónicamente. 

Con la creación del Sistema Nacional de Orientación Educativa por decreto 
presidencial, se conceptualiza a la Orientación como un conjunto de 
actividades organizadas e intencionadas que apoyen al estudiante en su 
proceso de desa1rnllo abordando aspectos Pedagógicos (rendimiento escolar), 
Psicosociales (apoya en lo personal, familiar y social) y Vocacionales (apoya 
para elegir carrera). Por lo tanto el desarrollo de la Orientación Educativa se 
ha dado por los requerimientos del Sistema Educativo, primero se consideró 
Orientación Vocacional y posteriormente Orientación Educativa, como una 
categoría más amplia que incluye a las demás y está encaminada hacia la 
formación integral del educando. 



140 

El concepto tradicional de la Orientación Educativa es: un servicio de ayuda y 
esto ha alejado al orientador de los procesos de predicción, deducción y 
generalización que son características del Método Científico. Existe la 
propuesta de que se convierta en una Disciplina que estudia las capacidades y 
desarrollo Psicológico, Pedagógico y Socioeconómico del individuo, por lo 
tanto se plantean tres Modelos (Pedagógico, Psicológico y Socioeconómico) 
pero es indispensable mayor precisión del Marco Teórico. Más que nada las 
teorías propuestas surgen de la necesidad de sistematizar el conocimiento y de 
alcanzar un nivel científico, provienen no sólo de la Psicología, sino de otras 
áreas sociales como la Pedagogía, la Sociología y la Economía entre otras. El 
papel del Psicólogo Educativo es estar preparado acerca de las variables que 
afectan al comportamiento del sujeto en dependencia con dimensiones 
económicas y sociales, donde la investigación forma ·parte de su trabajo, tanto 
para sí mismo en la detección, prevención y resolución de problemas sociales, 
como para promover en el educando esa actitud de búsqueda. 

En el contexto Institucional, los Centros de Educación Tecnológica Industrial 
y de Servicios no cuentan con una difusión sistemática sobre los beneficios de 
las opciones que brindan. Los alumnos que solicitan sus servicios 
generalmente proceden de otros sistemas educativos, de los cuales han 
desertado y buscan otra alternativa para concluir estudios del nivel medio
superior. La función de este sistema es preparar técnicos que se incorporen al 
trabajo, pero deben mejorarse los Planes y Programas de Estudio para que los 
egresados cubran con el perfil solicitado por el sector productivo. 

Las actividades en Orientación Educativa son de tipo administrativo y 
docente. Entendiéndose por administrativo a la asignación de becas, seguro 
social, expedientes de rep01tes de conducta. Y docentes entendiéndose por 
ello a propiciar el cambio de actitudes en los estudiantes por medio de 
aprendizajes que favorezcan su desarrollo. En el trabajo de este reporte 
profesional se proporcionó · orientación fundamentalmente en el área 
psicosocial, a través del diseño, aplicación y evaluación de dos programas de 
Orientación Educativa, aplicando técnicas de discusión para fomentar la 
participación grupal, así como la reflexión y la crítica. 
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Se informó las características de la adolescencia, como tomar decisiones, 
corno realizar una comunicación asertiva, cuales son las conductas positivas 
para alcanzar la superación personal y corno planear metas académicas y 
personales. Considerando los valores personales que han adquirido en su 
medio ambiente, pero tomando en cuenta que estos son cambiantes de 
acuerdo a su edad y a los cambios que se dan en Ja sociedad. Se organizaron 
conferencias en coordinación con Centros de Integración Juvenil sobre las 
causas que provocan que un muchacho se convierta en adicto. También 
Conasida apoyó con pláticas para prevenir el SIDA. Al organizar esta serie 
de eventos se elevó la asistencia a las reuniones grupales, porque sucede que 
los que más requieren de apoyo en problemas personales y sociales, son los 
que menos acuden. 

Estas sesiones fueron precurrentes para posteriormente identificar conductas 
riesgosas a las que están expuestos los adolescentes, como son: el embarazo, 
las adicciones al alcohol, al tabaco y al sida. 

Es conveniente que el Orientador cubra con el perfil, para que la calidad del 
servicio sea la deseable. No se puede negar que al Psicólogo también se le 
solicita cubrir aspectos administrativos y docentes en la Institución y que el 
puede salir adelante en ambas tareas. 

El papel desarrollado como Psicólogo Educativo en el CETIS 3 consistió en 
lo siguiente: 

En el área de Orientación Escolar. 

Proporcionar Curso de introdl!cción a alumnos de nuevo ingreso, esto apoyó 
para involucrar a personal docente e identificar la importancia de dar una 
bienvenida a los alumnos infonnándolos sobre las características del sistema 
para evitar falsas expectativas. 

Detectar causas de reprobación, se observó que afectan al estudiante en su 
rendimiento, es necesario investigar estas variables. Los alumnos que 
presentaron problemas personales también mostraron problemas académicos 
por lo cual desertan alterando la eficiencia terminal de este sistema educativo. 
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En el área de Orientación Psicosocial. 

Apoyar a los estudiantes en forma individual en sus problemas personales y 
familiares, se prop1c10 cambios de actitud en su comportamiento 
identificando conductas positivas para su superación personal. 

Atender padres de familia, se necesita involucrar más a los padres por medio 
de reuniones periódicas sobre temas relacionados con el desarrollo del 
adolescente, aunque en esta etapa el muchacho busca independencia, es 
conveniente difundir las características de este y realmente logren apoyarlos. 

Diseñar, aplicar y evaluar programas de Orientación para apoyarlos de 
manera grupal, se requiere vincular al joven con su realidad social, 
participando en actividades para la comunidad aledaña al plantel. 

Coordinar actividades preventivas con Centros de integración Juvenil, los 
jóvenes con problemas graves de drogadicción no asisten a solicitar ayuda, la 
labor que desarrollan estos centros es de carácter preventivo más que 
re medial. 

Participar en reuniones de Orientadores, se realizaron trabajos en equipo que 
enriquecieron la labor cotidiana, contemplando diversos puntos de vista, 
sobre los problemas que enfrentan los alumnos y como resolverlos. 

Apoyar en actividades administrativas, se tuvo la oportunidad de sugerir 
como mejorar el servicio que presta el plantel, realizando comentarios al 
Director así como a los prefectos que están a cargo de mantener la disciplina 
de los muchachos en las instalaciones escolares. 

En el área de Orientación Vocacional. 

Difundir las características de los centros de Educación Tecnológica 
Industrial y de Servicios (CETIS y CBTIS) entre los alumnos de secundaria y 
sus orientadores para establecer una imagen del sistema de educación 
tecnológica a nivel medio superior informando de sus especialidades, plan de 
estudios, certificado que se entrega y mencionando que son una opción para 
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aquellos que desean incorporarse al campo productivo contando con estudios 
técnicos. 

Otra de las actividades desempeñadas como Psicólogo que no está 
contemplada dentro de la Orientación Educativa, consistió en la práctica de la 
enseñanza en las materias de Técnicas de Estudio, Lectura y Redacción I y II, 
es importante proporcionar los elementos para que el alumno investigue, 
participe, analice, critique y proponga para fomentar una actitud de búsqueda 
en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Con base en lo revisado y de acuerdo al objetivo de este reporte profesional 
que es reflexionar el papel del psicólogo educativo en la orientación se deriva 
que: el papel asignado ha sido establecido por la institución dotando de una 
"guía programática para el orientador educativo" con un enfoque pedagógico, 
psicológico y social (SEP, 1994). 

El papel asumido fue aplicar el enfoque cogmttvQ conductual a través de 
programas por objetivos de aprendizaje especificando lo que se espera lograr; 
programar actividades de aprendizaje y evaluar los resultados. 

Asímismo, paiticipar con las demás instancias educativas; padres, docentes, 
directivos, etc., entre otros, con un enfoque psicosocial debido a que la mayor 
parte de las condiciones que determinan la conducta son de naturaleza social. 
(Bandura, cit. en Bijou y Baer, 1976); y no son sólo la escuela y el maestro 
los que educan, también educa el ambiente social. (Cerna, 1982). 

Y el papel posible es aplicar el enfoque cognitivo conductual que provee al 
psicólogo educativo de metodologías que promueven la adquisición y 
fo1mación de hábitos, habilidades, actitudes que coadyuven al 
desenvolvimiento integral del joven así como facilitar interacciones con él de 
amigo o camarada para establecer relaciones armónicas. (Cerna, 1982). 

Este Reporte Profesional pretende contribuir en ben~ficio de los compañeros 
Psicólogos que se desenvuelven en el área Educativa en el contexto de la 
Orientación y que sus observaciones al mismo, puedan ser temática de nuevas 
alternativas por investigar. 
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ANEXO l 

ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

Apertura d~ Expediente 

NOMBRE: ~~------------------~ 
GRUPO:_~~~~-FECHA: ____________ _ 

MOTNO DE ATENCIÓN: -----------------

CANALIZACIÓN O TIPO DE ATENCIÓN QUE SE LE DARÁ:-------

**** 
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ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

NOMBRE _____ ______________ _ _ ~ 
GRUPO: . _ ____ FECHA ____________ _ 

No. SESIÓN: 
--------------------~ 

PROBLEMAS Y ESI'RATEGIAS lMPI.ANTADOS 
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ANEXO 2 



- ANEXO 2 

CETis Nº. 3 SERVICIOS DOCENTES 

PLAN DE 

ESTUDIO 1 SEM&.mUI, !ASIGNATURA J ORIRNTA!lON IIDUCATIVA 

SEMESTRE! srouNOO !PERIODO 1 FllllRllRO/ JIJU0/95 

OBJETIVO GENERAL UNIDADES PROGRAMÁTICAS 

Al termino del l'tlmestre el estudiante identifirará las ailividades que le ayuden a 1.- El adoJmnte y su 010terto !1JciaJ: 

a111mir su oindición ~e estudiante y a realiw ena !unción de manera productiva. "!Macterlstlras biológiras, psioilógiras y sooiales. 

BIBLIOGRAFÍA 

"Identidad y pl'Q}'ect& de vida 

O.- Exoiloncia aradémira pnperación per111nal. 
• CAiof)lpt.o de erf)llencia. 
·Actitudes para la superación perrona!. 
• Rea!riooes de personas ¡¡¡tisfecbas profesionalmente. 

m.- &lirategias de aprendizaje. 
• ft()rlas del aprendizaje. 
• Ailitndes ute el aprendizaje. 
" Desarrollo de estrategias para un buen desempefio. 

1 l. -flaboración de proyecta de vida. 
A partir de los omOCÍIDientos adquirid~ 

MERINO, C. !l995l Adoleromcia, identidad y orientación e4urativa.. 
MÓDUUl U llFlllOOLOOIOl. IXPUJllAOO &'I OIUFJlfülÓN EDUCmU. IXRf.UlÓN GENER.íL 08 01\JENTIUÓN fOCIUONAk UNAM. 

PRillAOO, M. (199,IJ EXMlli Al'.\DÉhflCI y SUPERAaÓN PRO~ONAL MÓDULO m IXPuiMAOO rn 01\JENTAllÓN EDUCATIVA. 

IXR&UÓN GENER.4L DE OIUFJITAUÓN YOC.HlONAk UNA!! 
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CETis No. OBJETIVO 1 1 

PARTICULAR 

CLAVE PLAN 1 TPPl/92-TPSB/93 

ASIGNATURA 1 ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

DOLESCENTE Y SU CONTEXTO SO-UNIDAD 1.- EL A 

CIAL. 

NÚMERO D! 'llmPO ~DE OON'lmOOS ADAD&'IDE 
REFU!l HOIUS füN!t PROORillÁ 'llOOS APRF.\'IXZAJE 

1 Dillámira ~opal illtrodn!rión EObre tQuién soy yoT 
'' urientación eduratil'il'' 

2 i El adolwate y su wntexbl 1'0cia1. lnvestiglción, bibliográfira, participa-
cióu pemnal y en equipo haciendo ue 
resumen final. 

3 15 1.1.-furaeúlrlsticas bioló~ras. Investigación, bibliográfira, participa-
ción pemoal y en equipo haciendo ua 
resumen !inal. 

3 15 1.2. · fura!Urlsticas psi())ló~ras. Investigación, hibliográfira, participa-
cióo personal y en equipo haciendo oo 
resnmen frnal. 

4 2l'l rn .. furatterlsticas sociales. lnvesti[<ición, hibliográ.fira, participa-
ción peri~nal y ea equi¡tt1 haciendo un 
resmnen frnal. 

1 25 l.Udentidad r proyecta de vida. Participación personal f en equipo. 
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QUE EL ALUMNO IDENTIFIQUE 

SUS CARACTERiSTICAS PER-

SON.A.LES EN 8.A.SE f.. LA IN-

FORMACIÓN PROPORCIONA-

DA EN LA UNIDAD 

RFilJRS~ EVAWAUÓN 

mros 

Apunte.!. Participación grupal 

Apnnte~ pimrón, gis, cua- fun Bl']JO.licióo f participación 
derno y libro& del alumno. Preguntas del tema 

Libro "Juventud en élta- l'.oo erposicióo y participación 
sis" apuntes, pizarrón, gis del alumno. 
y rnaderoo. 

Apunte~ pimrón, gis, cua- fun ex¡HJ.Sición r participación 
deruo f libro.t del alumno. 

libro "Planeación de vida y Clln el']JO.tjcióo y participación 
rarrera" apuotts, pil.a- del alumno. 
rrón. 



CETis No. OBJETIVO 1 11 

PARTICULAR 

CLAVE PLAN 1 TPPl/92-TPSB/93 

ASIGNATURA !ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

ELENCIA ACADÉMICA Y SUPERACIÓN UNIDAD IL- EXC 

PERSONAL. 

NÚMERO DE 'llF.MPO rn mNm«OOS AL'IHllJAD~DE 

ltmlm1a HORAS mR~ PROOll.UÚ1llm APIU1iruA.IE 
5 35 O .. Errelenáa aradémira J mpera- l.ovestigaciós, bibliográfira, participa· 

cióa permoal. cióo personal J en eqnipo haciendo un 
U.I. · Canrepw de emiloocia. resumen final. 

7 45 112.. Altitudes para la luvestigaooo, bibliogrtfira, participa· 
superación pemoal ción personal y en equipo haciendo un 

resumen frnal. 

X 50 Il.3.· Rearooues de Investigación, hibliogrtfira, participa-
pemnas satirtecbas aóo personal J en equipo haciendo UD 

profesiooalmenta. retnmeo final 
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QUE EL ALUMNO IDENTIFIQUE 

EL CONCEPTO DE EXCELENCIA 

Y LO UTILICE EN SUS ACTIVIDA-

DES ACADÉMICAS Y PERSO-

NA LES. 

RIDJRSOO EfALUAílóR 

LOOtrnim 
ApnnWs. libro, "l.aó.ltima l»n eI]J&ición f participación 
oportunidad" gis, cuaderoo, del alumno. Pregnntai del wma 
piurróo. 

ApnnWs. Llbr1, "la última ~a eI]J&iaón r partiapación 
oportunidad" gis, waderno, del alumno. Pregunta! del lema 
pi1,arrón. 

Apaows. Libro, ''La última ~n e~cióa J participación 
oportunidad" gis, cuaderno, del alumno. Pregunta! del lama. 

pi1,arróo. 
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CETis No. OBJETIVO 1 111 QUE EL ALUMNO IDENTIFIQUE 

PARTICULAR TÉCNICAS DE ESTUDIO Y AU-

TO-ENSEÑANZA QUE LO AUXI-

LIEN EN SU APRENDIZAJE. 

CLAVE PLAN 1 TPPl/92-TPSB/93 

ASIGNATURA 1 ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

UNIDAD 111.- E STRA TEGIAS DE APRENDIZAJE. 

NÚMIBOOE '11EllPO ~DE roN'lmOOS AL'lllIDAD~ DE Rro:JRS!lS EYAWAUÓN 
~[] HOIUS HIJIC8 PROOIUMÁ 111m AP~llWE mim 

9 55 III.· &rtrategias de aprendiiajo. Investigación, bibliográfirn, partici¡¡a- A pnnte.1, pizarr6n, gis. l'.-On exposición y participatión 
llll.- Teorlas del aprendizaje. ción perS11nal y en equipo haciendo un del alumno. 

resumen final. 

ID 60 III2..lrtitudes ante el aprendizaje. lnvestigatión, ~ibliográfirn, partici¡¡a · Apuntes, piwróo, gis, coa- l'.-On elj)Mición y partitipación 
ción personal y en equipo haciendo un derno y libr11t del alumno. 
resumen íwal. 

III..'l. -Desarrollo de estraw~as Investigación, bibliográfirn, participa. Folletos ''Gula del Krtudian-
para un hen deS1lmpeno. ción perS11nal y en equipo haciendo nn te" editado.t por la UNill, 

resumen fwal iljlllllWs, pizarrón, gis y 

~adernas. 

11 65 III.3.I.· Admini:iiración del liempo. 
111.3.2.. Escuchar ron a!tnci6n. 

12 7U III.3.3.· ~mo mejorar la memoria. 
III.3.4.-0tres recurso.t de aprcadi· 
zaje. 

13 75 IIL1Uomar apuntes. 
III.3.6.· !.ter para aprender. 



156 

CETis No. OBJETIVO 

PARTICULAR 

1 111 QUf,: EL ALUMNO IDENTIFIQUE 
~---------; 

CLAVE PLAN TPPl/92-TPSB/93 

ASIGNATURA ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

UNIDAD 111 .- ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE. 

NÍJMERO DE 'ílrnPO ~DE aJNTEmlm AL'llllDAD~ DE 
~m;¡\FJl(} HORAS AUR~ PROOILUIÁ'l100S APl\OOXZAJE 

14 X6 lll.3J .. RM'llmeoes 1 cuadl'1lS sinop· 
tiOJS. 

13 &5 lll.3.t ~reparación de informes es· 
1ril4s. 

16 ~ 013.9.- Preparación de informes O· 

rales. 

17 95 lll.3.11.· lllmo preparar erameoes. 
lll.3.12. · FJ IL\'11 de la biblioln 

TÉCNICAS DE ESTUDIO Y AU-

TO-ENSEÑANZA QU E LO AUXI 

LIEN EN SU APRENDIZAJE. 

~ EW11AílÚN 
mros 

f'ollefJJs "Gula del ~odia.o llln erp&idón f participación 
te" ediladM por la UNAM, del alumno. Pregunw del tema. 
iljlUo!ts, pizarrón, gis y 

' 
cuadernos. 

llln erposicióo y partictpación 
del alumno. Preguet.as del tema. 

lllo exposiaóo y particijlaaón 
del alumno. Pregunt.as del tema. 

lllo expasici-Oo f partiápacióo 
del alumno. 
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. 
CETis No. OBJETIVO 1 IV EL ALUMNO REALIZARÁ ÚN 

PARTICULAR PROYECTO "SOBRE SU VIDA 

ESTUDIANTIL A CORTO PLAZO. 

ENTENDIENDO COMO CORTO 

CLAVE PLAN 1 TPPl/92-TPSB/93 PLAZO EL PRÓXIMO SEMES-

TRE. 

ASIGNATURA 1 ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

UNIDAD IV.- E LABORACIÓN DE PROYECTO DE VIDA, 

A PARTIR DE LOS CONOCIMIENTOS 

ADQUIRIDOS. 

NÜM!llODE 11000 XOE roNTIMOOS Am11IDAO~ DE ~ EYAUJA!lÓN 

~~(] HORAS HAii~ PROOlilllÁ 1lm'l APR&filUJE urJsnoos 

EUUJAOÓN 

D!l PROYrero 

• 1ntrodnlrión. Ptrticipación grupal 
• Objetivo. 
• Objetivos especlfíros. 

• Proredimienw a!Xividadcs a rea. 
!izar para un mejor desempeoo es-
tudiantil. 
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ANEXO 3 



ANEX03 

CETis Nº. 3 
PLAN DE 

ESTUDIO : 
SEH&S'l'RAL 

SEMESTRE SFilUNDO 

OBJETIVO GENERAL 

Que los participaates se ())ncientirnn de la amdad de planear fll eriltencia 
para una rida respoosable, plena 1 traro!ndenta. 

BIBLIOGRAFIA 

SERVICIOS DOCENTES 

!ASIGNATURA 1 OIUENTA!lON EDUCATIVA 

FEBRllllO/ JULI0/96 PERIODO J 

UNIDADES PROGRAMÁTICAS 

1 .. Oiagn6sti()). 
2. · Turna de decisiones. 
3 .. falores. 
4. · ~mnniraci6n a.rertiva. 
l .. !leatividad. 

6.- llotiración. 
7. · Horario semanal. 
l · Planeación de met.as. 
Uvaluación. 

(.. Planeando tu vida. Programa de FAucación serual para adolwntes. Pili de WeÍ.1:1, Susana 1 Autores. Edito rial Planeta Meticana 199'2. 
2.· Tu plan de vida. llarkbam, Úrsula. Editorial Selector Actualidad 1994. 
3 .. Planeacióo de vida y trabajo. Rodrlgllez &\trada llauro y autores. FAitorial Manual lloderno. Serie: Capacitación Integral, 19.19. 

159 
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CETis No. OBJETIVO 1 1 QUE LOS JÓVENES IDENTIFI-

PARTICULAR QUENQUETODOSPODEMOS 

TOMAR DECISIONES. 

CLAVE PLAN 1 TPPl/92-TPSB/93 . 
ASIGNATURA 1 ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

UNIDAD 

mom 1lEMP1J lDE m~~ A Cl11IDAD~ DE RrruRS~ EUWAU~~ 

~Fmmm HORAS AJAR(}; PRIXllilllÁ 11ffi'l APROOlJJ.IE UXÍ\'llffi'l 
[ [ [,. PresentaLión de objetivos l.l.-Aplirar diagllóstirn. Pizarrón. 

. del cursor temario. l.· Has pe osado qué vas a harer liil 
(nol en anos al!os (5, 10)! 
~ -Tu ruestl trabajo barer planes 
propios lsi, eol. 
3. -Planeas tu tiempo libre. 
4.- Llevas un plan diario y semanal de 

tus aitividades! li~ noJ. 
5.- ll!ent.as am nn horario de estudio! 
6.- Cuent.as ron un plan estrniturado 
de tu vida en relación a: estadio, !ami-
lia, amigos, deporte, trabajo. (s~ no l. 
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CETis No. OBJETIVO 1 11 QUE LOS JÓVENES IDENTIFI-

PARTICULAR QUEN QUE TODOS PODEMOS 

TOMAR DECISIONES. 

CLAVE PLAN 1 TPPl/92-TPSB/93 PRACTIQUEN LOS PASOS DEL 

MODELO RACIONAL DE "TOMA 

ASIGNATURA 1 ORIENTACIÓN EDUCATIVA DE DECISIONES". 

UNIDAD 

0000! 'lmlPO lDE romEm ACl1l1DADIN DE ~ EUUJAOÓI 
~o HOll.lS HH!E PROOR.uú nros APR&WJ.JE mros 

z 1 2. · Tema de dea.!itaet 2.t · Apliar aieUioaario. R.Wolie. In eipOM6a J parti0Jaci6a 
l .. 8610 los idolte.! loma.a decisitoes! del lflBIBO. 

Cri, 1ol. 
2.· W elles tema.a dmooes por 
DOSllll'u us 11 mejor. úi, aol. 
3.· Lu dmoae& 4ebea tomam rí· 
~do lill pmarlo mudlo. úi, aol. 
4, l.u oow que eo.t pasaJI ea la rida 
depeadea ~e la roerte J del dañino. 
5.- llelw.s decidir ~o lo que ta gusta! 
{ji, IOl 

6.- llebu mlir sólo lo •oe es elilip-
torio! úi, ul. 

7. · ~a.ado m da miedo temar ana 4e-
!Wo es mejor, 10 tomarla. Cri, aol. 

Dar mpuestu r ba~ lllmeotarios. 
3 1 22.. Elplirar. ~dem EjerciciG 111bre toma de deruia-

KOllEUl RAOO«AL DE T111U DE D!lmO nes: 

~- ·1rrnafiw 
1.- Obteasr inlarmacióo. • Teaer relar.iooei serules. 
2. · haliw lo.t valores propios. "Temaruompa. 
3.· Haoo- una lista de ventajas r des- Ubro "Plaoeaode ta vida" • Usar rondón. 
ventajas. 
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CETis No. OBJETIVO 1 11 QUE LOS JÓVENES IDENTIFI-

PARTICULAR QUENQUETODOSPODEMOS 

TOMAR DECISIONES. 

CLAVE PLAN 1 TPPl/92-TPSB/93 PRACTIQUEN LOS PASOS DEL 

MODELO RACIONAL DE 'TOMA 

ASIGNATURA 1 ORIENTACIÓN EDUCATIVA DE DECISIONES". 

UNIDAD 

HODI mitPO ~DE ~'lmffi'l At'IUIDAIJ&'l DE Rlll!RS6S EUWAllÍW 
llmll»ill HORAS U.lll!E · PROOIWÚ 'llOOS APRIWA.IE mim 

4.-~lar p&Uilidad de ~rito CXJD al· 

da alteruüva. 
5. · haliw las t»ll.\'eQlelaas a ooroi, 
medio J lar~ piar.e le la OO&ién. 
&.-Tmrlalm6n. 
7.- Efaluar IG.msultados de la deci· 
nón. 
U-Dividir al gra,o en equipo.t de 4 
peno nas. 
• Pe4ir u represoot.a.ote por equipo, al rartaliw. 
aiahe lrnadn la ejG.1. 

·Pedir ••e ,aug¡ A iNI ea llgáa 11-

gar 4e la wtolina doade a¡iareWlll 

aMidade.i que ooméllmeete realm 
'°" adol~ntes para lejar la decisión ComentariM 
alamerlll. Grapalet 

2.A. -IIBUJAR &'i ~ PIZARRÓ8 
OO'l rAMllini 
• Erplirar las veutajas y desventajas 
de algDna decisión. 
• Harer éulw eu la importaulil de 

tomar m propias decisiones de 
acuerdo al modelo racienal de toma de 
decisiones. 
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CETis No. OBJETIVO 1 11 QUE LOS JÓVENES IDENTIFI-

PARTICULAR QUENQUETODOSPODEMOS 

TOMAR DECISIONES_ 

CLAVE PLAN 1 TPPl/92-TPSB/93 PRACTIQUEN LOS PASOS DEL 

MODELO RACIONAL DE ''TOMA 

ASIGNATURA 1 ORIENTACIÓN EDUCATIVA DE DECISIONES". 

UNIDAD 

BODE tmlPO m; immm; Al:l111DAOO DE IUillllSOO EUUJAUÓ/l 
Rimm!ll HORAS Hllt>: Pl\OOIUMÁ1llm APl\ml1AJE imim 

º llesarrolbr m nmi61 iHre w 
manera ~e temar deásioae.t 
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CETis No. OBJETIVO 1 111 QUE LOS ADOLESCENTES 

PARTICULAR IDENTIFIQUEN LOS VALO-

RES PERSONALES QUE 

SE MANEJAN EN ESTA 

CLAVE PLAN 1 TPPl /92-TPSB/93 ETAPA. 

ASIGNATURA 1 ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

UNIDAD 

NÜilll\ODE 1lE!IPú %DE ffiN'IW~ AL'llllDAD~ DE RIDB EYAWAUÓN 

REml.EHíl HORAS HAN CE PROOJ\AMÁ mm APRFMWJE ~'T!ffi'l 
4 1 3.· laloros. 3.1.- APUCAR !1 ~GlJIDfl'E ru&mONA · Piruron r rotal olio. Participación grupal. 

RJO. Discusión grupal. 
\l.· ~u&ira oondacti wla. un de-
mtre si no tuviéramos valores. 
fID ínol. 
2.· Una vez que !ll adquieren lll.! va-
lores éstes ya no rambiaa. (ID (nol. 

13 .. Wi valores de la gente triunfa· 1 

1dora son más importantes que los 
i 
! 

de las demás personas. (sjJ Cnol. 
1 C-Omentarios 

t -Debes tener 111.! mismos valores 
que tus papá.v. Csil !nol. ¡ 

i 
~ .. w personas liberadas debeo 
valores. (ID Cnol. 
6. · Cuando seas adulUi vas a tener 
]11.! mi~mll.! valores que ahora Csil 
!nol. 

RRIUZAR IJISL'US!ÓN UE US R~PU~ 
fAS. 

3.2. · A notar en el piwrón los val o· 
res siguientes: 
• Cuidar el medio ambiente. 
·Respetar al adult-0. 
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CETis No. OBJETIVO 1 111 QUE LOS ADOLESCENTES 

PARTICULAR IDENTIFIQUEN LOS VALO-

RES PERSONALES QUE 

SE MANEJAN EN ESTA 

CLAVE PLAN 1 TPPl/92-TPSB/93 ETAPA. 
-

ASIGNATURA 1 ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

UNIDAD 

a '!IBMPü %DE aJN~ AL'!lYIDAD~OB RmJRS!l~ EUWAUÓN 

!REFEIU1ill HORAS AUN~ PROOIUIÚ'!l!m APROOXUJE LOO!rnim 

'·Fumar mote a los padres. Disoosión grupal 

• Qae ello.v anoten su3 valores. 
· Que se elija en oiownso cuáles 
valores predominan. 

--
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CETis No. OBJETIVO 1 IV QUE LOS ADOLESCENTES 

PARTICULAR IDENTIFIQUEN CONDUCTAS 

ASERTl\IAS. 

CLAVE PLAN [_ TPPl/92-TPSB/93 

ASIGNATURA 1 ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

UNIDAD 

riÚMERO Di IDllPO XDE m~ AL'IHIDAD&'lOE RmR EIALUAUÓN 

IR~a HOR.18 HL~CI PROO!UMÁ 1\!fil APRENIXZAJE LOOIS'Il!fil 
¡ 1 4.- lllMUN!rAU~~ A8m'l'IYA. Ü· CA!ntertar el siguiente cuestiona-

río. 
l.· Demostrar madurez es ocultar Hojas blanras. 
nuestros ¡i¡ntimien!at !sil !nol. 
2.. El hombre puede decir abiertamen· 
te~ qne piensa y sientt y la mujer no. 
!sil lnoJ. 
3.· llin las papás no S1l puedo 1'1lr al'1lr. 
tivo. (siJ!no l. 
(. Cuando romnniramas algo uo es ne-
™'1rio repetirlo. !sü luol 
í. -Las pertonas pasivas viven m~ 
tranquilas rousigo rnismas. !sil [Jlol. 
6.· Ser uertivo requiere práctira !sü 
(ool. 

~ru1lR R&'lPIJOOAS EN GRUPO. Disrusión grupal 
U-Informar subre las raractertsti· 
ras de una persona mrtiva. 
·fe y arnpl4 la realidad. 
• A1táa y babia ron base en hechos 
roncretos y objetivos. 
• Toma decisiones por voluntad pro-
pia. 
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-
CETis No. OBJETIVO 1 IV QUE LOS ADOLESCENTES 

PARTICULAR IDENTIFIQUEN CONDUCTAS 

ASERTIVAS. 

CLAVE PLAN 1 TPPl/92-TPSB/93 

ASIGNATURA 1 ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

UNIDAD 

h'ÚME!\00! 'ílEMPtl ~DE OON~ A(,'Jll1DAD~ DE RFm!ISfü EYfüJA!lÓN 

REFIBEN!l HOR.48 AYAH~ PROORAHÁ'ílOOS APROOXZAJE moos 
• Utili7.a ms rapacidades oui gusto. 
·No siente vergüenza densar sus ra-
pacidades. 

• ~ gentil y mnsiderado. 
·No es agresivo. 
• Puede madurar, dcsarroaarse y te· 
ner éliúi sin resentimiento. 
·Permite que etros maduren se 
desarrollen y tengan hito. 
4.3.- Formar equipos de 4 personas. 
• ílasilirar diverso.! enunciados pro· 
perdonados por el instructllr, pasi · 

vos, agresivos, interpretativos y a-
sertivos. 
• Aunque todos asen drogd yo no la 
voy a osar. 
• Cuando tú te® tiempo !'a!dremos. 
• Eres tan lento que me desesperas. 
·Sienta que soy algo especial para ti. 
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CETis No. OBJETIVO 1 V QUE EL ALUMNO IDENTIFIQUE 

PARTICULAR QUE TODOS PODEMOS SER 

CREATIVOS. 

CLAVE PLAN 1 TPPl/92-TPSB/93 

ASIGNATURA 1 ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

UNIDAD 

NÚMERO DE 'l1!llPO ~DE ()JNTENJOOS AL'IHIDAD¡:j DE RIDJRSOS EYillJAaÚN 

~EFER&'la HORAS AUN~ PROORAllÁ '11IBS APRE!illZAJE LOO!rni.m 
6 1 5.-ll\&1 '11 IIDAD. llJN'l'&\"l'AR lm'l10HARIO. Pizarron y rat.afolio. Participación grupal. 

l.-Todos J!odemos ser creativos. (sil 
(no J. 
2.-Sólo los genios son 1reativos. lsil 
(nol. 
3.- El mie1lo al fraraso es una llarrera 
para la creatividad. (sil (nol. 

" l'Alnozra los pasos básiros a se- 4.- La !alta de romprom~o y entusias· 
guir en el prmo creativo. mo son obst!culos para la ~reatividad. 

(sil (nol. 
~.-La ireatividad requiere dar prác-
tira. (sil (nol. 

1 

D!Scrl~ÓN FR GRUPO DE IJS R&W!Jt'l-

TAS. 

í.2.- PASflS BÁ~()] A Sf)]UIR t1I EL 
PROWJO CREA mo. 
1.- Establernr una mela 
2.- Acumular información e identifi 
rar la oportunidad clave. 
3.-Generar allllrnativas imagina-
rias_ 
4.- Evaluar alternativas y rombi-
narlas en unarolucióo. 



CETis No. OBJETIVO 

PARTICULAR 

1 V QUE EL ALUMNO IDENTIFIQUE 
L__~~~~~~-1 

QUE TODOS PODEMOS SER 

CREATIVOS. 

CLAVE PLAN TPPl/92-TPSB/93 

ASIGNATURA ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

UNIDAD 

NlJKERO DE lmlPO ~DE ffiNT&'lllXlS AL'lll'IDAD¡:¡ DE RfXUJ\Sfü EYALUA!lÚN 

~!YEIU1iU HORAS AUN~ PROOJUMÁ'llrfil APRF.RIXUJE 11x:lsmm 
í.- Desarrollar nn plan inicial de ac-
ción. 
6.- ~erutar y establecer un sisül-

ma de retroalimeat.acióa. 
7.- Anticipar omtingeocias y reci· 
clarlar hacia la próxima ~portoai· 
dad. 

7 l í.3- BUJQUID.~ PARA tA CREA'lll1D4D 
• Hábito. 

• Miedo al !rai;iso. 
• llitira y preocupación por el ego . 
• Falt.a de práctira. 

·Presión por el arnformi1mo. 
·Falta de rompromiso y entusia,1. 

mo. 
• DependenLia de los demás. 
'Aciitud negativa, impaciencia. 
·Evaluación mezclada roa imagina· 
ción. 

H- Formar binas y discu tir las ac- Rotafoli o. Participación grupal. 
titndes perS11nales que bloquean el rer 
creativo y las justifiración que nos im 
pidea rerlo ¡&rtás IOUJ! ¡No funcioaa1 es 
uaa idea estúpida! 
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CETis No. OBJETIVO 
1 

V QUE EL ALUMNO IDENTIFIQUE 

PARTICULAR QUE TODOS PODEMOS SER 

CREATIVOS 

CLAVE PLAN 1 TPPl/92-TPSB/93 

ASIGNATURA 1 ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

UNIDAD 

MOOF. 'llEMPü ~DE aJN'milOO.'l AG'lllllJAOfN DE RmJRSM EYALUA!IÓN 

RErnl~ll HORAS HAN~ PROOIWÚ 'nefü APRIOOXUJE LOOS11Cfü 
¡Ya so hizo antai! iRo puedes bam 
eso! 
• Dimlsi!u eu plenario. 
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CETis No. OBJETIVO 1 
VI QUE EL ALUMNO IDENTIFIQUE -

PARTICULAR LAS METAS A LAS QUE ASPIRA 

EN TÉRMINOS OBJETIVOS . 

CLAVE PLAN 1 TPPl/92-TPSB/93 

ASIGNATURA 1 ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

UNIDAD 

NÜMIBOOE mMPO ~DE OONTOOXIS Al:ITITIUO~OE Rrolll800 EIAWA!lÓN 
R~ll HORAS füR~ PROOlillÚ noos APROOIZAJE LOOls·mm 

X 1 UllYllUllÓN. ~AR LAS ~Gl!m&'l PR¡)]LJN. 
Que el alumno: TAS. 
·Defina ClJO!J'etamcote qué signifi- Su médii» le ha informado que sólo le 
ra estar vivo. queda DO a8o de vida 
"Identifique rapacidaJ!es y limita- tll\mo rambiaria ru vida esta noticia! 
ciooes propias. iQué lo detiene para rambiar ahora 

. ! fillSIDO .. 

llllmARJO Y O!SCUSIÓN EN GRUPO DE 
HERSONAS. 
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CETis No. OBJETIVO 1 VII QUE EL ESTUDIANTE APRENDA 

PARTICULAR A PLANEAR ACTIVIDADES SE-

MANALES COMO APOYO AL 

PLAN DE VIDA. 

CLAVE PLAN 1 TPPl/92-TPSB/93 

ASIGNATURA 1 ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

UNIDAD 

NÜM!llO DE 'l1EllPO ~DE aJNTEIDim At'lllIDAD~ DE RIDR EfAUJAllÚN 

~a HOHAS AUN(}; PROORAMÁ'íl!fil APIUMX7AJE LOO!Snffü 
9 1 7.- HOIUIUO SOONAL. ·Anotar las a1faidades que piensan 

realizar lúemana prórima. 
·Que un alumno de su ejemplo. 
• !Almeutario en grupo. 
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CETis No. OBJETIVO 1 VIII AP RENDA A PLANEAR METAS A 

PARTICULAR CORTO, MEDIO Y LARGO PLA-

ZO EN RELACIÓN AL ESTUDIO, 

DEPORTE, FAMILIA, AMIGOS Y 

CLAVE PLAN 1 TPPl/92-.TPSB/93 TRABAJO. 

ASIGNATURA 1 ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

UNIDAD 

RÚHIBODI nooo %DE OOi~TOOOOS AL'llfIDAD~ DE RIWRS~ EYALUAllON 

IRmRENll HORAS HAN!}; PRIXJRAMÁTIOOS APRHlltUJE llKllsnros 
ULANF.l!lON DE m'l'AS. • Formar pare~ J aimentar. 

' Revisión individual de objetivlJ.l yac-
lividades. 

10 1 PAS(lS: 

1.-Dlllimitar la meta a alranrar en Piwrón y rotal olio Participaaón grupal 

rada área do la 1ida. 
2. -~car las actividades a.ro-

ciadas ain la meta. 
3. · Definir llJ.l tiempos. 
4.-~car las actividades~ -

coonciales 1 ¡inJull.ánea. 
í. -Repr8Sllntar las aci.ividades en 
tiom~ ml.nimos y márimos. 
6.- Evaluar ea qué medida~ ru 
cumpliendo las metas. 
7.-Modificar o milllúiner las con-
doctas asociadas coa las metas. 
DAR UN EJEMPUJ 

11 TEMA 9.-EfALUAUÓN Y 'llEMPtlS. • W.i cooa1plils y acti1idades les ap<i· 

yaroo para su plan do 1ida. (si) (no l. 
¡POR olJí:i 
• ~menrarius sobre el instructor. 
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OBJETIVO 1 
IX 

PARTICULAR 

CLAVE PLAN 1 TPPl/92-TPSB/93 

ASIGNATURA 1 ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

UNIDAD 

NÚMERO DI 'lmlPO ~DE lll/lm«OOS AL'lllTIJAD~OE RIWRStl'l mwrnóN 
Rmfill'/íl HORAS WNCE PROO!illL\Tilll~ APROOlZJJE uxllsTilll~ 

ll TEMA 9. · ETAWAllÓN · • IM l.llD!llp!M y actividades les apo-
yaroo para su plan de vida. !siHool. 
¡PORQUÉ! 
• i»meotarill.l sobre el instruruir. 
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ANEXO 4 

RESPUESTAS AL CUESTIONARIO DE PREFECTOS 

Se respondieron 10 cuestionarios, 4 tumo matutino y 6 turno vespertino. Las 

respuestas son las siguientes. 

I) ¿Conoce el objetivo de la Institución? 

9 (SI) 

(NO) 

2) ¿Conoce las fimciones relativas a su puesto? 

10 (SI) 

3) ¿Qué es lo que más le agrada de su trabajo y por qué? 

~ Ser puntual, tener agrado hacia el alumno, me siento bien y logro ser mejor. 

~ lliar en contacto con la gente y apoyarlos moralmente es una satisfacción 

personal 

~ Me siento b ien laborando aquí, puedo adquirir más conocimientos. 

~ Tener contacto con las personas, se conoce la problemática de los alumnos 

~ Las relaciones, por el trato de la juventud 

~ lo relacionado con el alumnado se llega a querer a la5 personas. 

»- Se relaciona, con los alumnos para tratar de mejorar su situación 

Académica. 

»- No tengo fimción por que hay favoritismos. 

»- La cormmicación con alumnos y profesores, se logran contactos. 

»- Convivir con alumnos por que llegan a ser parte de uno mismo. 

NPC/agm 
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;:¡;>-

:¡;;.. 

;;¡;.. 

:¡;;.. 

:¡;;.. 

:¡;;.. 

:¡;;.. 

:¡;;.. 

:¡;;.. 

);> 

5) 

);;>-

);;>-

:¡;;.. 

);;>-

);;>-

);;>-

);> 

);> 

:¡;;.. 

);> 

6) 

3 

3 
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¿Qué es lo que menos le agrada de su trabajo y por que? 

No existe la comunicación con el personal administrativo se podría realizar 

mejor el trabajo . 

No hacen caso cuando es de gran impo11ancia, siempre ha sido así. 

El sueldo es bajo por la plaza que ostento. 

Estar mucho tiempo parado no hay apoyo para sancionar a un alumno. 

La presión que hay y no hay garantías 

La falta de apoyo habrian menos alumnos fuera del plantel. 

los jefes inmediato y no hay apoyo. 

Hay mucha distinción con eJ trabajo. 

La imposición y no se trabaja a gusto. 

No hay apoyo de las autoridades habria menos reprobados. 

¿Qué haria usted para mejorar su situación actual? 

Que hubiera cursos de capacitación 

Pasar a leer el reglamento para que sepan que normas hay. 

Trabajando muy duro. 

Tener decisiones para sancionar a un alumno si es necesario. 

Tomar cursos de capacitación 

Que respeten el reglamento. 

Mejorar todo el sistema del Plantel. 

Que haya organización y no favoritismos. 

Mejorar las plazas si llevamos mucho tiempo. 

Aceptar sugerencias ya que nosotros conocemos mejor al alumnado. 

¿Qué calificación se asignaria del 1 al 1 O en su trabajo? 

(9) 

(10) 

(4) 

2 (8) 

(l) 
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7) ¿Cómo podría la institución ayudarle a desarrollar sus capacidades? 

~ Que haya apoyo a nue,iras inquietudes. 

~ Apoyo en todos los aspectos, 

~ Poner a prueba haber si hay eficacia en el trabajo. 

~ Dar tiempo a los que estudian para apoyar al alumnado. 

~ Dar cursos de capacitación. 

~ Apoyo en Orientación Educativa que nos guíe un psicólogo (a). 

~ Aceptar lID plan de trabajo. 

~ Que hubiera comunicación y comprensión. 

~ Que haya apoyo. 

;¡;:.. Haya más cursos de Orientación Educativa. 

NPC/agm 
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ANEXO 5 

GRÁFICA DE MATERIAS CON HA YOR INDICE DE REPROBACIÓN, EN ALUMNOS QUE 
REPROBARON HÁS DE 3 MATERIAS 

(Muestra en ~7 alllIDJIMl 
Maromátiras 
Archivo 
Programación 
lloolmeotarióa 
umguaje ilibol 
lenguaje Pml 
Sodologla 
Sirttmas 
Admini.rtración 
Dígitarióa 
Princ. de Operación 
'fu4uigralla 
ln~M Térniro 
Meranogralla 
Uxt y ROOare 
füodayTec. 
!Jlglé8 ilinver. 
lllng. llasic 
ile.l'arroDo Sociooro. 
Derecl!o 
fuotabilidad 
Análisis 
Desarrollo 0rgllllir.aciooal 
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Matemáticas 
Matemáticas 
Matemáticas 
Hattmátiras 
Hatooraticas 
Harem áticas 
Hmmátiras 
Hmmátiras 
Hmmáticas 
Hmmátiras 
Hmmáliras 
Mmmátiras 
Hmmálicas 
Hmmáticas 
Hatemáfüm 
Hmmáticas 
Mmmáticas 
H atemáticas 
Matemáticas 
Hmmáticas 
Hmmáticas 
Hattmátiras 
Hatemáticas 
Hmmáticas 
Hatemáliras 
llatemi\tiras 
l!at~mátiras 

Hatemátiras 
llateruátiras 
Matemáticas 

CAUSAS DE REPROBACIÓ~ 
CAUSAS 

No le eotllodfa al maestro 
Porque me ronfuodo oo hls ¡iguM, mochM número.~ 
Porque oo le entiendo 
• aradémicas 
Aradémiras 
Aradémicas por falta de eoteodimieoúi 
Reprobé porque no le eotcodi a la mi!Wria 
Por reprobar eiilmenes y no le eD!tDdfa. 
funsas perrooales !recmando mmrias en preparamrial 
Pemoales !problemas familiaret J eomómirosl 
Administrativas 
Porque i'B me bi.ro moy ~o y casi no le entendi 
Por DO echarle ganas y no entenderle 
Aradémira por no entender bien 
Por no entenderle bien 
Porque no entendia a m dí!S1l 
Porque no le enf:tndla . 
Aradémira por falta de interés a la mmria 
Porque tuve que salir de mi rasa y además DO le eDf:tndia al profesor 
funsas pemnales, no me gusta o 

Pe!'IOoales (problemas familiares y eoinómirosl 
Pemnal loo pasé no examen) 
l'ansas per¡onaJes 
No estudiaba 
Porque Do enlllodl mny bien las fórmulas, y yo crol qne las entcndI 
Por no estudiar y por no poner moción 
Porque por más qne le quiera entender no puedo es la que más re me difirolta 
No le entiendo pero voy a tomar CUllOS 

No le entiendo lpmonall 
No le entendla al maestro 
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llorumentJ!ción 
~rumentactón 

llorumeutactóu 
llorumentactón 
lloo!mentaáóu 
lloo!meutaáóu 
lloo!meotactóu 
lloo!meutaáón 
llorumentaáóu 
llorumeotactón 
llorumentaáóu 
llorumeotaáón 

Ardiivo 
Arcliivo 
Ardlivo 
Arcltlvo 
Arcllivo 
Ardiivo 
Ardlivo 
Ard!ivo 
Ard!ivo 
Ardüvo 
Archivo 
Arcbivo 
Archivo 

Lenguaje llibol 

wuguaje fJJbol 

CAUSAS UE REPROBACIÓN 
CAUSAS 

Arademiras y pernrnales 
Por reprobar exámenes 
Por reprobar tooria 
Aradémiras y personales por [alta de buena e1pliradóu y no entender 
Pe110oales (problelllilS familiares y eomómioosl 
Pe110oal, por falta de tiempo para estmliar, por ransas del renici-0 rocial f el trabajo !trabajo roo mi papá) 
Pe110oal !salida gira a Guerrero) 
La maestra queria definiciones exaitis de las respnest.as de los exámenes y por mis faltas 
Por no ponerme a estudiar 
Por no llegar úimprano · 
No prosen~ examen de &:egunda unidad porque fal~ ose dia 
Problema ron el maartro r personales. 

CAUSAS DE REPROBACIÓN 
CAUSAS 

No le entendía a la materia 
& que no sallía arclJivar lotus en un programa 
Administratir.is 
Aradémira r personal por no estudiar bien ri no a medias y falta de expliradóo 
ÜUisds personales lr00lll3lldo materias en preparafurial 
Por reprobar exámenes . ' • 
Aradémira y perwuales por falta de buena exptirad6n y no entender 
Por no entenderle bien, re me romplira algu 
Por que sa me rompliraha no poo1 más 
Problema personal porque tuve que salir de mi rasa 
fuusas aradémiras no estudiar 
Personal (No presea~ el examen final 
Por 001rdS pers@ales 

CAUSAS DE REPROBACIÓN 
CAUSAS 

Personales, p-0rq11e luego DO um!a tiemp-0 de estudiar bien sobre la materia por otros trabajos de otras 
materias 
Perroualcs. Por no estudiar a tiempo 
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Leuguaje llibol 
Lengiiajellibol 
Leogiiaje llibol 
Leuguaje llibol 
Lauguaje l))bol 
languaje l))bol 
Laoguaje ())bol 
Laoguaje l))bol 
Lauguaje C-Obol 
Lenguaje C-Obol 

Programación 
Programación 
Programación 
Programación 
Programación 
Progr.1mación 
Programación 
Programación 
Programación 
PNgramación 
Programación 
Programación 

Lenguaje Pascal 
Lenguaje Pasral 
Lenguaje Pasral 
Lenguaje Pasral 
Langiiaje Pasral 
Lauguaje Pasral 
L-Onguaje Pasral 
L-Onguaje Pasral 

La maúJria la reprobé porque no le ecl!é ganas ~ria de aibol . 
Por ransas que reprobé la parte de laboraúlrio por [altas 
Personales (problemas familiares y ooinómiaisl 
Por ruprobar laboraúlrio 
Per1"1!nale.f, por no poner bien aúJncióa 
Penooales (problemas familiares! 
Pe11~nal, por falta de tiempo pard reali.rar 1-0S trabajos, por ransa del servicio i'Oci.al 

Por anulación de examen final, por (airas 
Por faltas y no me dieron denldio a examen y no estudié modio 
fuli no le entendia a penas ahora le wy empeundo a entender 

CAUSAS DE REPROBACIÓN 
CAUSAS 

No le euumdia a la mmri.a 
Porque el dia del examen final no estudié 
Porque no le edlé g'dllas 
fM aradémiras 
Aradémiras 
No expliraba bien, revolvla mucho y no le entendia por 11JG 

No entregar programa 
Problema ron mis padres 
fM aradémiras no estudiar 
La verdad no iiJ en esa maúlria · 
Bueno y o estey segura que la pasé pero la maDStra fil no quiso harer 1'8visión de eilllllen 
Porque no le ponla mncl!a moción 

CAUSAS DE REPROBACIÓN 
CAUSAS 

Aradémiras por falta de bosrar más información 
Aradémiro, por falta de enfondimient-0 
Aradémiro, por falta de enwndimient-0 
Perwnales porque no le edlé muchas ganas 
Porque reprobé los e1i\menes y no le entendía 
La reprobé por faltas y esas faltas orasionadas por problemas familiares 
Personal por no poner bien aúJnción 
Por [alta de recurnis, falta de tiempo para mis tareas f para estudiar 
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Lenguaje PaID!l 

Sistemas 
Sistemas 
Sistemas 
Sistemas 
Sistemas 

. Sistemas 
Sistemas 
Sistemas 

Socio logia 
Sociologla 
Sociologla 
Sociologla 

Sociologla 
Sociologla 
Sociologla 
Sociologla 
Sociologla 

Principios de Operación 
Principios de Operación 
Principios de Operación 
Principios de Operación 
Principios de Operación 

Cansas perroualos 

CAUSAS DE REPROBACIÓN 
CAUSAS 

Por haber no ecllarle g-dllas a sisUlma y para mi era dificil 
Por reprobar exámenes 
Administrativas 
No eotreg-.ir proyectAJ 
Pemnalcs (problemas familiares y eronómioosl 
Pemoal (tuve nna gira al eslado do Guerrero y me atrasé en el I' y~ parcial) 

Pernoales (problemas faniiliarcsl 
Porque la verdad rasi no 0.\1.udiaba en esta mahJria, y la verdad está fácil porque es para toorla 

CAUSAS DE REPROBACIÓN 
CAUSAS 

Personales (problemas íamiliaresl 
Por reprobar exámenes 
La reprobé porque no estudié y no puse mudio empetto por problemas personales 
Aradémira y peno na!, porque no entendla romo expliraba la clase la profosurd y por falta de lo.i reairros 
que yo o~t.aba, falta de tiempo para estudiar 
Personal lno pasé ron ralifiración aprobafuria los exámenes! 
funsas aradémiras 
Porque la maema tiene una forma muy mala !para mD de eoseAar 
Por tener algunas [airas y no alrano\ el Mal de puntos 
Pernnal 

CAUSAS DE REPROBACIÓN 
CAUSAS 

Por no presentar a tiempo mi examen lrarubiaron fecha! 
funsas aradémiras 
Cansas perroaales lrecursando maúirias ea preparafurial 
Porque ruando la iba a presentar rambiaroo la fedta del examen 
Por DO estudiar 
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Inglés 'l'érnioo 
Inglés 'I'émioo 
Inglés 'l'émioo 
Inglés Témioo 
Loglés Témioo V 
Inglés Témice ffi 

Administraáón 
Administraáón 
Administraáón 
Administraáón 
Administmóo 
Administraáóo 
Administración 

Oigitaáón 
Opón 
Digitaáón 
Digitación 
Digiraaóo 
Digiraaón 
fügilación 

Le<tura 
Lt<tura 
!Mura 

No le entiendo 

CAUSAS DE REPROBACIÓN 
CAUSAS 

Por no rnmplir roo m~ rareas 
~ aradámiras 
Porque no entraba rasí a sus dasas 
Pe110nal no puse demasiaJ!a aíllncióo 
Problemas pemoales 

CAUSAS DE REPROBACIÓN 
CAUSAS 

No le ent.eodia a la mmria 
Por no saber naJ!a de la Empresa, ni qué ~ hada 
Aradémiras y penooales 
Por oo entregar lnbajos 
~ aradémiras, por no presenrar el final y [alt.a de int~rés y adaptarme a fil eosenaor.a 
~ aradémiras, DO estlldiar 
. Por no poner atención en clases f por no estudiar 

CAUSAS DE REPROBAClÓN 
CAUSAS 

No le eat.endla a la mat.eria 
He revuelven la& tedas 
~ aradémiras 
Por reprobar el [inaJ 
Porque mve que salir de mi rasa 
la verdad no sé en esa en e.\"d mmria yo todo entregué y onnra falté 
la verdad yo ounra me imaginé que iba a reprobar esa. 

CAUSAS DE REPROBACIÓN 
CAUSAS 

No le cnwodia a la materia 
Por no entrar a clases 
Aradémiras por no presenrar el fwal y [aira de iuttrés y aJ!apt.arme a su ensenanra. 
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Tru¡uigrafia 
Tru¡uigrafia 
Tru¡uigrafia 
Tru¡uigrafia 
Taqoigrafia 

Hoomografla 
lloomografla 
l!00111ografu 
HOOJ.Dogralla 
l!OOUiogralla 

Inglés ronversarión 
Inglés ronvenación 

CAUSAS DE REPROBACIÓN 
CA USAS 

Aradémiras porque me ronsUI trabajo al aprender la mi!Íllria 
Causas aradémir.is 
Porque no estudiaba mucho 
No me ponla al rorrieow pero ya me está ayudando úna rompa.fiera para poder pasarla 
Debla taqoigralla U y me era dificil romprender taqoigrafla ID Aradémicm y perrooales. 

No estudiaba 

CAUSAS DE REPROBACIÓN 
CAUSAS 

Perrona!, oo me apure a entregar la arademia 
Pernnal. 
No pude romprar el ratálogu y no cnlregué arademias rompieras 
Aradémira, y ron el maestro. 

No me apuré 

CAUSAS DE REPROBACIÓN 
CAUSAS 

Problema ron el maestro y per&1Jnales. 

CAUSAS DE REPROBACIÓN 
CAUSAS 

~ntabilidad Por !alta! 

Análisis de Diseno U 

Ciencia y 'l'ecoolo~a 
Ciencia y Ternolo~ 
Qencia y Tecnolo~a 
Ciencia f Tecnolo~ 

CAUSAS DE REPROBACIÓN 
CAUSAS 

Por la misma razón que la anwrior pues era la mL~ma mat.llria 

Aradémira 
Por no estudiar 

C!USAS DE REPROBACIÓN 
CAUSAS 

Tenla yo problemas y no pude ronrentr.irme 
Aradémica, un poro dificultosa la mawria 
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ltaguaje Basic 
!Jlaguaje Basic 

- CAUSAS OE REPROBACIÓN 
CAUSAS 

foulérnica y perronales 
Por no ediarle ganas y oo entíloderle 

CAUSAS DE REPROBACIÓN 
CAUSAS 

!lesarrollo Socimoórniro Porque los alumnos erpoaian los tllmi11, no los erplirallan muy bien en la hora de examen'~ me rompliraba 
de Mé1iro 

Dcredio 

CAUSAS DE REPROBACIÓN 
CAUSAS 

No le eowndia a la rnatllria 
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ANEXO 6 

CONSIDERACIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO QUE 
OFRECE EL CETIS 3 

PRESENTACION. 

El Individualismo no sintoniza ya con la vida moderna, en todos los estadios de la 

vida profesional o social es el grnpo el que tiende a prevalecer, sea como método 

de trabajo, sea como medio de formación y de vida. 

Es menester insistir sobre la importancia de la comunicacLón en el grupo de trabajo. 

La cohesión de un grupo depende en gran parte de la manera de realizar las 

comunicaciones, de su naturaleza, de su extensión. 

Es preciso aprender a ''ponerse en los zapatos del otro''. Es un principio elemental 

para establecer la comunicación dentro de un grupo y producir a la vez un aumento 

de la cooperación del mismo. La práctica de la visión compartida propicia un 

compromiso genuino y no solo un acatamiento de actividades. 

identificarse "con la camiseta" para ser cada vez mejores personas y mejores 

mexicanos. 
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I OBJETIVO: 

Lograr la integración de directivos-planta-docente-adrninistrativos para reconocer 

el papel que cada quien desempeña y así estar más comprometidos en ofrecer un 

mejor apoyo a los alumnos. 

ACTIVIDADES: 

1. Identificar a cada una de las personas de la planta docente y adrninístrativas. 

2. Conocer actividades que realiza cada una de las áreas. 

3. Manejar política de "puertas abiertas" para conocer demandas y soluciones 

·viable.s. 
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II OBJETIVO: 

Aprovechar los recursos humanos de acuerdo al perfil con el que cuentan y 

considerar su experiencia laboral para tener un mejor desempeño en el puesto. 

ACTIVIDADES: 

1.- Revisar curriculares. 

2.- Analizar áreas sobre protegidas y áreas desprotegidas de personal. 

3. - Realizar rotación de personal que lleva ''años'· en el, mismo puesto. 

4. - Aplicar encuesta ''que actividades le gustarla desempeñar' '. 
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III. OBJETIVO: 

Contar con un sistema computarizado que permita identificar el ''perfil del 

estudiante '' del Cetis 3, así como su historia académica cuando la soliciten padres 

de familia o maestros. 

ACTIVIDADES: 

1. Tener una te rminal para cada área que proporcione información a padres de 

familia, alumnos y maestros. 
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IV. OBJETIVO: 

Concíentizar al alumnado de que el tipo de estudios que ofrece el Cetís 3 es una 

opción del sistema educativo Nacional, valida para las personas que desean 

incorporarse en tres años a las labore..s productivas, contando con un diploma a 

nivel técnico avalado por la SEP. 

ACI'IVIDADES: 

1.- Realizar plática previa a padres de familia y aspirantes "antes de que 

decidan" inscribirse a nuestro sistema. 

2.- Informar lo que nosotros podemos ofrecer. 

3. - Conocer lo que ellos esperan de nosotros. 
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V.- OBJETIVO: 

Mejorar la calidad de los docentes haciendo más atractiva la profesión para los 

mejores dotados intelectualmente y con vocación de servicio. 

ACI'IVIDADES: 

a) Instalar l.Il1a biblioteca para profesores. 

b) Estimular a los docentes destacados. 

NPC/agm 
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VL- OBJETIVO 

Aumentar el uso de tecnología educativa y el tiempo que el estudiante dedique a 

aclividade.s complementarias. 

A C TI VI O A O ES: 

1) Proporcionar cursos de actualización a docentes sobre tecnología educativa 

y hacer seguimiento. 

2) Realizar actividades de práctica en la comunidad, donde el adolescente 

aplique sus conocinúentos y se enfrente a la resolución de problemas reales. 
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