
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA 
DE MEXICO 

ESCUELA NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

SISTEMATIZACION DE LA EXPERIENCIA 
PROFESIONAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA 
TECNICA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL No. 55 

"JOSE MA. MORELOS Y PAVON" DEL MUNICIPIO 
DE CHIAUTLA. ESTADO DE MEXICO. 

TRABAJO DE SISTEMA TIZACION 

O U E PRESENTA 

MA. MONICA PON CE BOJOAGES 

PARA OBTENER EL TITULO DE: 

LICENCIADO EN TRABAJO SOCIAL. 

ASESOR: MTAA. AIOA VALERO CHAVEZ 

MEX!CO, D. F, 

1ESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



___ r_...., __ 
_ <I ____ _ 

_ ...,..._...._.,,... 

,,,, __ 

----
,.,-~__ ,,._(& .............. 
úUlll_.jo.E· '' nata 

----~"'-~ -----



... 

INDICE 

Páq. 

IN'TRODUCCION ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

CAPITULO X. JIGl.RCO POLI'TICO NOJ!DiM.'Z"IVO CE LA .EDUCACIC. 

SECt1NOARIA TECJIFICA. 

1. 1 Ley Gene ra.l deo Ec:luc.aci 6n ....•••.•••••••••••••••••• 

1.2 Acuerdo Nacional para la Hodernizacion de la 

Educación BAa1ca.................................. 16 

1.3 Plan Nacional de Desarrollo y Pro9r4mcr. de 

Desarrollo Educativo 1995 - 2000.................. 22 

1.4 Caracteristicas de la Educación Tecnica el 

&atado de Hl!!xico.................................. 40 

1. 4. l Antecedentes ..•••••. , • • . • • . • . • • • • • . • • • . • • • • • 42 

1.4.2 ObjP.tivos de la Educación en el Estado d~ 

México...................................... 4~ 

1.4.3 Objetivos Generales de la Educac1.6n T~cnic<1. 

por nivel Educativo ..........•...........•.. 47 

1.4.4 ObJetivos Generales de l~ Educdci6n ~~cnic~~ 

por áreas de :formación...................... 49 

1.4.5 Politicas de la Educación Técnica .•...•.•.•• 52 

1.4.6 Funciones de la Escuela T6cnica ......••..... S~ 

1.5 Proyecto de Orientación Educativa en la Secund~ria 

Técnica del. Estado de Mex.1.co ..•..•.•...••.•••..•... SS 

1.6 Normatividad de Funciones del OrÍentador 

Educativo .•.•.•..•••••.•••••.•.••..••.•.•.••••.••.. 63 



CAPI:l'ULO :r:r. CIDICACIOll' SOCIAL DE LA ~CL/I. .PR06ZBIGW&L 

2.1 El. Municipio de Chiaut1a. E•tado de M6x1.co .......... 75 

2.1.. l. Local.izaci6n •••••••••••••••••••••.••••••••••• 75 

2.1. 2 HA reo K1.at6r1.co ............................... 76 

2.1..3 Eatructur•• F~sica• fundamental.ea •••••••••••• 78 

2.1..4 Xnfra•atructura y ~ipam.1.ento ••••••••••.•••• BO 

2.1..5 Estructura y Mov:Lm.J.ento de la Poblac16n •••••• 81 

2.1.6 Nivel.ea de vi.da ................................ 83 

2. l.. 7 Orqan1.zac16n Soci.a.l ............................ 90 

2.1.e Percepción al. cambio aocial. .••••••••••••••••• 91 

2. l.. 9 Recurso• y potenci.al.id.adea. • . • .. • • • • • . • • • • • • • • 93 

CAPift1LO :r :r:r. et»~ nrsr:r:ruc:ravu. DE LA .ICCPJl:JUJClrez& 

P.ROFJl:Sic:.AL. 

3.1 Eacuel.a Secundaria T•cnica, Industrial y COtnl!lrci.&l. 

N• 55 .................................................................... 96 

3.1.1 Tipo de Xnatitución •••••••••••••••••••••••••• 96 

3.1.2 Ob:1etivoa .................................................. 99 

3.1 .. 3 Ca.ai¡>o de Acción ...................................... 102 

3 .. 1.4 Proyección hacia la comunidad ................... 102 

3.2 Funcione• y Actividade• del. Orientador Educativo 

(Licenciado en Traba:1o Social.) ............................. 103 

3 .. 2 .1 Metodoloq1.a ................................................ 103 

3.2 .. 2 !"Unciones del. Licenciado en Trabajo soeial. ..... 108 



CAPI'ZVLO IV. AMA.LISIS r EVALUACICW DeL DeSAIUIOLLO De LA 

.EXPER%ElfcrA PROSESICSAL 

4.1 La Politica Educativa y su - Marco Normativo ••••.•• 145 

4.2 Contexto Institucional ...........•...•...•..••.•.•• 150 

4.3 HatricUl.4 Escolar .........•...•..•.........•.....•• 151 

4.4 Recursos y Condiciones M•t~riales ...•...•.......•.• 152 

4. 5 Autoridades escol4res ...........•.................• 154 

4. 6 Docentes •••••.•.••.•..•••..••••.•••.••.•.•••••.•••• 155 

4. 7 A1urnnoa ••.•..••.••.•••.•...•.••••..•••••.•.•••••••• 156 

4.B Padres de t'a.núl.ia .•...•••••••••••••••••••••.••••••• 158 

4.9 Sociedad de Padrea de Familia ••••.••••••••.•••••••• 159' 

4 .10 .El Licenciado en Trabajo Social ••••.•••••.•••••.•• 162 

4 .11 Metodología de Intervención ••••••••.•...••••••.••• 173 

CAPITU.Z.O V. ALT'ERllATIVAS De INTERVENCION EN EL .DEPARTAHEIF7'0 

DE EDCTCACION TECNICA CC»IO RESCTLTAIXJ DE LA. 

EXPERIEWCIA PROFESION'AL. 

5.1 A1ternativas de intervención reflexión de la 

experiencia profesional .•......•..•.••............• 184 

5.2 A1ternativas de 1ntcrvenc16n profesional para el 

Licenciado las Escuelas 

Secundarias Tecnicas del Estado de México •.•.•..... 190 

CONCLUSIONES Y SUGERENCI:AS ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 204 

BZBLIOGRAFIA ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 215 



IN'I'RODUCCION. 

E1 presente trabajo surge como resultado de 1a 

experiencia pro~esional que he dese:npet'lado como Pasante de 

Licenciado en Trabajo Social en el ámbito educativo y corno 

inquietud personal de obtener el titulo proresional que 

culmina con las expectativas de cualquier estudiante de 

licenciatura y es ahora, después de casi doce aftos, de los 

cuales ;:::>or varias razones personales y administrativas no 

había podido materializar el proceso de titulaci6n. 

Durante este tiempo he incursionado en el 6.mbito 

laboral del magisterio del Estado de México, como Orientador 

Educativo, ya que en el subsistema educativo estatal no 

existe la plaza de Trabajo Social en ninguno de los niveles; 

situaciOn que oriqin6 1a necesidad de cursar una 

espec~alización en el área educativa, con l.a r1nalidad, por 

un lado, de manejar adecuadamente el proceso educativo y por 

el otro, continuar con el puesto laboral de acuerdo al perfil. 

que exiqe el Departamento de Educación Técnica. 

A lo larqo de nueve anos de trabajo con la cateqor~a de 

Orientador Educativo, he tenido l.a oportunidad de l.a.borar en 

varias instituciones de educación secundaria técnica en el 

área del Municipio de Texcoco, Estado de México. Para l.a 

realización del. presente trabajo he tomado como base a la 



E.s.T.I.C. Nº 55 "José Ma. Morelos y Pavon• del municipio de 

Chiautla, distrito de Texcoco, donde actualmente 1aboro, 

habiendo realizado una sistematización de las ~unciones y 

actividades que llevé a cabo en esta inst1tuci6n. 

Entendiendo a la sistematizaciOn como un proceso 

metodo16qico en el que se describe, se ordena y se rerlexiona 

analíticamente el desarrollo de una experiencia practica. 

El modelo de sistematización que se ha seleccionado para 

la realización de este trabajo, es el que plantea Maria de la 

Luz Morqan, quien lo hace en rorma qeneral en cuatro momentos 

rundamentalea, como son 

l. Oescripci6n. En la cual se describir• la práctica 

realizada en un peri.oda comprendido de los afies de 

1990 dentro de un marco 1.nstituciona1 inmerso en un 

contexto qeoqrárico, histórico, social, político y 

econ6mJ.co, as1 como la caracterizaciOn del luqar en el 

cual se desarrolló la experiencia, conjuntamente con 

las actividades que se realizaron. Además senalar los 

conceptos y cateqorias rundamentadas teórica.mente con 

la. rinalidad de contar con una orientación qeneral 

para la rerlex.1.0n y an.t.lisis de la experiencia desde 

una perspectiva más qeneral. 
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2. Ordenamiento. Este aspecto se ::-ef:.ere al c6:nc se ha 

actuadc para en~rentar los problemas detectados y 

el ct.:.~-npl im.i. ente de los cbJe::ivos y la 

ir.~encio~al1~aC de la práct.!Co p~~!es.:on~l a través de 

la :::eto~c.:og!.a, func2or.es y ac<:.:v2dad~s propias '.j~l 

Licenciado TrabaJ~ Soc1úl. 

3. Ar.a.lisis. En e: ci..:al :.n~e:-.:.a!:2:& ":.en,~r una. V.!S.!~•n 

más ger.eral 

exper:..enc.i.é:l 

las que :a practica s~ ho e:.cor.t::-ac.i0, las dinárn.:ca.s 

q'-.:e se ger.eren en::re los par':... .i.cipa:.::es, los aspec::os 

del contexto social, asl los ac.:ertos que ha 

tenido e: equ.2po p::-ofesiond:. 7odo e:lo la 

finalidad de redefin~r los aspectos que deben ser 

s~perados para la reá:i~ac.:ór. ~e p::-áctica C'On 

bases más sólidas e~ el campo profesional . 

.;. Resultados. E=-. el cual s~ 1nten".:.orá ~x.pl::car e: logro 

e no de los otjetivcs propuestos, se~alando las causas 

o condiciones que determinaron el r.o cumpliniento de 

alguno de ellos, de lo cual se derivará acciones de 

intervención profesio~al qu~ necesa~ia~ente tengan 

traducirse en beneficio de la satisfacción 

necesidades que dema~da cierto espacie eduC'a~ivo. 

que 

de 

'· 



Ce esta manera el pro=eso ~et~dolóq1co se ha apoyado en 

el manejo de diversas técnicas y procedimientos propios para 

cada mo~ento de sistematizaciór. c=n su respectivo 1nstru.rnen~o 

de trabajo, como es : registro, ordenamiento y corre.lación 

desde :.a captac!.ón de la realidad su comprensión ~ su 

explicación, 

Sólo 

para llegar al análisis predictivo. 

través de esta práctica intelectual rigurosa 

podemos l.legar a la elaboración teórica de la fundamentación 

de nuestra profesión. 

Se piantean los siguientes objetivos 

Objet:.ivo Generdl. 

Recuperar la experiencia profesional como Licenciado en 

Trabajo Social a través de la categoria de Orientado~ 

Educativo dentro de la Escuela Secundaria Técnica, Industrial 

y Comercial No. 55. 

Objetivos Espec1ficos. 

• Describir la práctica profesional en el contexto 

institucional e histórico social en el que se ha 

desarrollado. 

• Ordenar el proceso de 

de l.as categorias 

sistematización. 

la práctica profesional a través 

planteadas en el modelo de 



• Ana1izar la experiencia para plantear alternativas de 

(Trabajo social) y intervención disciplinaria 

pro~esional (Orientador Educativo) • 

Con base a lo anterior se propone un programa de 

intervención para el Licenciado en Trabajo Social en la 

E.S.T.X.C. No. 55, aplicable a los tres grados de Educación 

Secundaria Técnica. 

Es as1. como en el cap.1 tul o I se sustentan l.as bases 

normativas de l.a Educación en México, siendo éste el marco 

jur.1dico de la practica profesional. Se ha tomado como norma 

principal l.a Ley General de Educación, la cual establ.ece los 

criterios en los cuales se debe impartir l.a educación que 

o~rece el Estado, en preescolar, primaria, secundaria y 

normal, con el propósito de alcanzar una educación pública de 

calidad. 

Para el.lo se establece el Acuerdo Nacional para la 

Modernización de la Educación Básica cuya finalidad es 

trans~ormar este sistema de educación, resaltando 

importancia de la educación secundaria como parte de este 

nivel educativo. Asimismo, se destaca la importancia que 

tiene el Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000, el. cual 

contiene las contribuciones que efectuaron los participantes 

en los diez foros de consulta popular del sector educativo. 



Enseguida se abordan las caracteristicas de la Educación 

Secundaria Técnica en el Estado de México, set\alando su.s 

antecedentos, objetivos, 

Posteriormente se 

Orientación Educativa en 

politicas y funciones. 

da a conocer e1 

la Secundaria Técnica 

proyecto 

del. Estado 

de 

de 

México, donde se funda.menta la normatividad de las ~unciones 

y actividades que se realizan dentro de un marco 

institucional por el Orientador Educativo. 

En el capitulo II se describe el contexto social de la 

experiencia, tomando como base el proceso de investigación 

que presenta Ezequiel. Ander Egg para el desarrollo de 

comunidad, en el cual se describe la ubicación geogrAfica y 

social del municipio de San Andrés Chiautl.a, Estado de 

México, donde se ubica la institución educativa. Dicho 

municipio pertenece al distrito de Texcoco y por las 

caracteristicas que presenta tiene relevancia entre las 

distintas localidades de la región. 

En el cap.1.tulo III se refiere al estudio del contexto 

institucional donde se labora actualmente, se trata de la 

Escuela Secundaria Técnica Industrial y Comercial Nº 55, y se 

da a conocer entre otros aspectos el tipo de institución, sus 

objetivos, su campo de acción y su proyección hacia la 

comunidad. Se determina la acción de1 profesíonal en Trabajo 

Social con su metodoloqia, funciones y actividades 
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desarrolladas a través de la categor1.a de Orientador 

Educativo y de esta manera dar a conocer el cómo se ha 

actu~do para entrentar los problemas detectados en dicha 

práctica y lograr los objetivos sena.lados por la institución 

educativa. 

En el capitulo IV propiamente corresponde a la tase de 

análisis, priorizando tanto las dinámicas qeneradas como las 

contradicciones surgidas durante la experiencia profesional. 

De esta manera se rede!ine el contexto institucional, sus 

objetivos, el proyecto donde 

actividades del Orientador 

se sustentan !'unciones y 

Educativo en la secundaria 

técnica; as1 como 

del Licenciado en 

intervención. 

los objetivos de 

Trabajo Social 

la 

y 

practica prot'esional 

la metodologia de 

En el capitulo V se establecen las alternativas de 

intervenci6n profesional como resultado de este proceso de 

sistematizaci6n, con la finalidad de que se traduzcan en 

qeneralizaciones para todo aquel pro~esionista que se 

desempena en secundarias técnicas. 

7 



CAPITULO Z 

MARCO POLZ'Z'ZCO NORHA'Z'ZVO Da: LA i:DUCACZOB S.:CUHDARZA 

Tlt'CNZCA. 

A primera vista pareceria innecesario el haber enmarcado 

1as sistematización de la experiencia profesional a partir de 

los elementos normativos ; sin embargo, se ha considerado que 

este marco jur1dico de la Educación en el Estado de México 

permite en su momento fundamentar la intervención del 

profesional en el ámbito educativo . 

.1 .. .1 Ley Genera.l. de Educ:•c:.1.ón. 

Para desarrollar este capitulo, primeramente 

presentaremos la Ley, Acuerdos, Plan y Programas relacionados 

con la educación en México, especialmente sobre aquellos 

tópicos de interés para fundamentar la educación en 

secundaria técnica y después de una manera sintética dar 

nuestro punto de vista entorno a dichos ordenamientos. 

México atraviesa por un profundo proceso de cambio y 

modernización que afecta los principales niveles de vida de 

1a pob1aci6n, como es el caso de la educación que en e.l 

pasado sexenio 11.evó a.l Lic. Carl.os SalinaS de Gortari a 

presentar una iniciativa de 

Permanente de los articules 

reforma 

3º y 31°, 

Constit:uyente 

fracción I 
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constitucionales. Estas reformas fueron aprobadas por el 

Honorab1e Congreso de la Unión haciéndose públicas en el 

Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 1993. 

Con base 

secundaria como 

estas reformas se estab.leci6 la educación 

obligatoria; siendo responsabilidad del 

Estado (Federación, Estados y Municipios) impartir educación 

preescolar, primaria y secundaria, debiendo ser impartida 

dentro de un marco democrático que asegure el crecimiento 

económico, social y cu.ltural de la sociedad; asimismo con un 

carácter nacionalista que permita el desarro11o armónico de 

todos los sectores del PaLs. Para e1.lo el Ejecutivo Federal 

se encarqar1a de determinar los planes y proqra..mas de estudio 

para el nivel primaria, secundaria y normal en toda la 

República Mexicana. 

Con respecto a l.a reforma del. articulo 31 fracción I 

constitucional se establ.eci6 que es obligación de los 

mexicanos hacer que sus hijos reciban .la educación primaria o 

secundaria ya sea en escuelas públicas privadas, 

estab1eciendo que: 

,.La obl.igat:oriedad significa 

t:ambién que 1os aiumnos, ios padres 

de rami1ia y la socieddd en su 

conjunt:o deber4n de realizar un 

mayor esfuerzo que se refieje en ia 

9 



eievación de 1os niveies educatjvos 

de l.a pobl.ación del. pa1s. Por 

mandato constitucional l.a educación 

que imparte el. Estado es gratuicd, 

pero esta garant.1a social. sólo 

tendrá un pl.eno efecto sobre el. 

desarrol.l.o de.l paJ.s y 

mejoram.iento de .l.as condiciones de 

vida de sus habitan ces si sus 

beneficiarios directos o indirectos 

acedan con perseverancia en las 

tareas educativas y si part.ic1pan 

en el. fortal.ecimiento de 1a cal.idad 

y .la regul.aridad de .los procesos 

escol.ares "'. 1 

Esta obl.igatoriedad corresponde a una necesidad nacional 

que exige cada vez mayores niveles de competitividad en l.os 

procesos d• organización 

del. trabajo y una mejor articul.ación dentro de 1.a econom1.a 

mundial.. Para el.1.o es necesario contar con una pobl.aci6n 

mejor educada que tenga posibil.idades de desarrol.l.o en 

•-secundar!.• 
1993. p. 69 

P1an de Estudi.os 1993•. Cero en Conducta No. 35. Octubre 

10 



nuestro Pa.1.s. Cabe mencionar que no solo es un avance 

contar con una. educación de nueve qrados ob1iqatorios, 

sino que es indispensable y urqente tener una educación 

secundaria con mayor calidad ~ormativa. 

Estas reformas constitucionales se plasmaron en un nuevo 

marco jur1.dico que dan sustento a las bases normativas de 1a 

educación en México. Es as1 como se aprobó ante e1 Conqreso 

de la Unión 1a Ley General de Educación, promulgada el 12 de 

Julio de 1993. 

•La Ley Genera.l de Educación es un 

documeneo de consenso ene.re todos 

.los sectores socia.les int:eresados 

en .la educación, conscruido gracias 

a una resue.l.ea part:icipacíón, 

mó.l t:íp.les consu.l t:as, ineercambios 

de opinión y di~.logo propositivo". 2 

En esta Ley se enuncian primeramente las Dispos~ciones 

Genera1es resa1tando el alcance naciondl y se establece como 

principal · acción el derecho de los mexicanos a recibir 

educación, para tal efecto se senala el compromiso del Estado 

de proporcionar los servicios educativos c!e tal manera que 

~rne•to Zed~l1o Punce de León, Ley GenerA1 de Educación. SEP P• 10 



toda 1a pob1aci6n pueda cursar educación preesco1ar, primaria 

y secundaria inc1uyendo la educación superior. De esto deriva 

l.a importancia que adquiere la educación secundaria dentro 

del. sistema educativo nacional.. 

Asimismo tenemos que en el. cap1.tulo l:I: de esta Ley se 

estab1ecen dentro de1 .. Federal.ismo Educativo .. 1as 

atribuciones que a 1a autoridad ~ederal. l.e corresponden, 

siendo al.qunas de ell.as las que continuación se expresan: 

Imp1ementaci0n de planes y proqramas. 

Establecimiento del. calendario escolar. 

Coordinación para la ~ormaci6n de pro~esores. 

Lineamientos para el. uso de material. didáctico. 

Los sistemas de evaluación, etc. 

Dn esta manera 1.a educaciOn secundaria, sin tomar en 

cuenta la modal.idad que presente, debe ajustarse lo 

dispuesto en l.os rubros que se se~alan anteriormente, es as~ 

como se pretende dar respuesta a la acción social educativa. 

En cuanto a los servicios educativos la función del 

pro~esor es determinante, por lo que en e1 Art1.cul.o 21 de la 

citada Ley se establece que: 

12 



~EJ. educador es p.romoeo.r, 

coordinador y dgence direcco de.l 

proceso educdt.ivo. Deben 

proporcion.!f.rse1e .los med.ios que .le 

permican rea.lizar eficazmente su 

.ldbor y que contribuyan d su 

constante perfeccionamiento~.' 

El. nivel medio básico(secundaria) ofrecen tres 

modalidades para cursar: 

- Secundaria General 

Secundaria Técnica 

- Secundaria por Televisión 

En nuestro caso, la práctica profesional se desarro116 

dentro de una Escuela Secundaria Técnica. 

Con respecto al financiamiento de la educación, se 

senala en la propia Ley General de Educación, 

al Gobierno Federal y los Gobiernos de 

que corresponde 

cada entidad 

federat.i.va destinar 1o necesario a cada Municipio para. dar 

prioridad a. la educación pública. 

En torno a 1a •Equidad en la Educación•, se c~ta en e1 

cap1tu1o IIZ y se reriere a l.as oportunidades educativas que 

todos l.os mexicanos debemos tener, sobre todo aque11os 

al.umnos de zonas que presentan mayor rezaqo educativo en 

Idem, p. 61 
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relación a otras, asi como todos los beneficios que conllevan 

a una mejor vida de la población. Para tal e~ecto el Estado 

es quién tiene a su cargo dicho compromiso. En este punto es 

importante senalar la atención que se debe otorgar a aquellos 

alumnos que por alguna razón interrumpen sus estudios de 

secundaria y tendrán la oportunidad de contar con los Centros 

de atención Social para una capacitación para el trabajo y/o 

becas, estimulos económicos para la terminación de sus 

estudios .. 

Respecto al. "Proceso Educativo", el. capitulo IV 

establece los tipos y modalidades de la educación, siendo la 

secundaria parte de la educación básica y teniendo como 

antecedente la obligatoriedad de la educación primaria. La 

educación secundaria se sustenta en los planes y programas 

que la Secretaria de Educación Pública determine como 

obligatorios para toda la República. Los contenidos 

educativos son organizados por asignaturas, las cuales deben 

ser acreditadas de acuerdo a los lineamientos de evaluación 

para que el alumno pueda continuar con el siquiente nivel. 

educativo.. Esta educación se rige por un calendario escolar 

obligatorio de doscientos dias de clases para los alumnos. 
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"La Va1idez o~icial de estudios" y la "certi~icac16n de 

conocimientos", se sustenta en el. cap1.tu1o VI y 

espec~ticamente en el art1.culo 60 donde se establece que los 

estudios realizados dentro del sistema educativo nacional 

tienen val.idez en 

inst:.ituciOn expide 

toda l.a República Mexicana .. 

el. documento correspondiente a 

Cada 

l.os 

estudios concluidos, en el caso de la educación secundaria es 

el certificado y tratándose de secundaria técnica la escuela 

también otorc;ian diploma en ,.x" tecnoloqia cursada po:::- el 

alumno en los tres a~os consecutivos .. 

En torno a la "ParticipaciOn social en la educaciOn,., se 

establece en la Ley (Cap1.tulo VII) los derechos que todo 

padre de ~a.mi.lía tiene de recibir educación para sus hijos en 

cua1qUier institución del. nivel básico asi como obligaciones 

hacia sus hijos menores de edad de brindarles el apoyo en 

este nivel.; en este punto se le ha dado un impulso 

consideral::>le a la participación de los padres de familia a 

través de las sociedades· que se forman en cada institución 

escolar. 

Es as1. como la presente Ley retoma todos los sectores de 

la sociedad involucrados en el quehacer diario de la 

educación de tal manera que estas acciones se encierran en un 

marco juridico normativo de acción con fines de elevar 1a 
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cal.idad de 

nacional. 

l.a ensenan za dentro del sistema educativo 

i. 2 A.cu•rdo ••cioa..I. ,p.a.ra .l.• Jlifod9.rniaac.1.dn de .l..a ~c•ci.dn 

... J.a.. 

El Acuerdo Nacional para la ModernizaciOn Educativa 

tiene como principal objetivo elevar la calidad de la 

educaci6n, principalmente en el nivel básico y la ampliación 

de la atención educativa. 

Este acuerdo :t'ue elaborado con el compromiso del. 

Gobierno Federal, los qobiernos de cada una de las entidades 

tederativas de la Rept).blica Mexicana y el Sindicato Nacional 

de Trabajadores de la Educac1.6n. Esta acciOn comprende una 

rel.ac1.6n mAs di.recta y participativa entre el Estado y la 

sociedad a tin de consolidar un sistema educativo nacional 

con miras a 1a tormaci6n de mejores ciudadanos capaces de 

competir en el. desarrollo económico, social y pol.1tico que 

exiqe nuestro pa~s-

Sin embargo, ante estos postulados es necesario poner de 

mani.:t'iesto al.qu.nos problemas estructurales de :fondo que se 

han venido presentando en este nivel educativo. 
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PROBLEMAS OUE AFECTAN A LA EDUCACION BASICA 

.? .Pérdida de .la impo.rcancia socía.l 

y de prioridad po.lJ.t;;.i.ca de la 

educación en México. 

2.Desequi.lib.rio en .la pa.rcicipación 

de .los diversos sectores en e.l 

quehacer educativo. 

3.El. siscema educacivo funciona en 

forma inequitaciva. 

4.Exist:.e problema en .z .. 

conceptua.lizac.ión de .la educación 

básica. No esca claro .l.o que 

est:o sign.if.ica, sobre todo anee 

una .rea.lidad cu.ltu.ra.lmente plu.ra.l 

y heterogénea .respect:o a 

necesidades socia.les. 

S. Los procesos educa Ci vos 

(met:odolog.J..as, ínee.racción 

pedagógica, maesc.ro-a.lum.no, 

medios y t:écnicasJ no esecfn 

suficient:emence ca.racce.rizados y 

se ca.rece de pa.rámet:..ros para 

eva.luar su va.lo.r, idenCidad y 
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adecuación 

circunscancias 

a.lumnos .. 

a 

y 

diferences 

grupos de 

6.Los agences de.J. proceso educacivo 

concLJ.ciones .labora.les operan en 

maceria.les 

obscacu.J.izan 

y socia.J.es que 

e.l desempetto 

profesiona.l de su trabajo. 

7.La p.J.aneación de.l sistema 

educativo naciona.l, as.1 como su 

eva.luac.ión y administración, 

vienen arrascrando un conjunto de 

deficiencias qua obst:acu.lizan 

canco su adecuado conocimiento 

como su mejoramiento cua.J.icat;ivo. 

En e.J. terreno de .la educación 

re.media.l 

educación 

(especia.lmen ce .la 

béfsica de adu.J.t:os), 

muchos de .los prob.lemas se/ta.lados 

arriba están también presentes. 

Sus ma.n.ifescaciones especJ.ficas, 

sin embargo, son indicat:ivos de 

.la forma en .la que ah.! se 
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:·;.,,,,-... 

agudizan"." 

Este diagnóstico que presenta la educación básica en 

México, establece la prioridad de que la pol~tica económica y 

socia1 que establece el Estado sea encaminada al mejora.miento 

de la educación pública, es decir, que conlleve al incremento 

del gasto público para atender las necesidades educativas de 

todos los sectores de la sociedad y en especial de los que 

intervienen en la acción educativa. Para ello este Acuerdo 

centra en tres lineas fundamentales: 

l. Reorgdnización del Siscema Educacivo. 

En este aspecto se refiere a que cada entidad 

federativa se debe hacer cargo de las necesidades educativas 

que se generen, incluyendo los aspectos laborales del 

maqisterio. De esta forma cada municipio a través del 

Gobierno Federal es quién da mantenimiento y equipamiento a 

las escuelas con ayuda y colaboración de los consejos 

municipales. 

Sin embargo, esta situación se ve limitada ya que cada 

municipio recibe un porcentaje minimo destinado para tal fin, 

lo que se manifiesta en el deterioro de las condiciones 

mdteriales de algunas instituciones educativas. 

• Si1via Sehmelkenr , "Los retos de la Modern~zac~6n de la Educac~6n 
~" Cero en Conducta N 17 Enero-Febrero 1990 pp. 14-19 
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Por otro lado se retoma lo que estab1ece la Ley General 

de Educación en cuanto a la participación social en la 

educación,. pero en este Acuerdo Nacional. se establece con 

rines de evitar la reprobación y deserción del a1umnado,. pues 

se pretende que al estar todos involucrados en la tarea 

educativa conocerán los objetivos que se persiguen y todos 

de alguna manera encaminar~an sus acciones para lograrlos. 

2. ReformuJ.ación de ~os concenidos y ma cerial.es 

edUCd ti VOS. 

En el nivel secundaria se pasa de una enset\anza por 

áreas a asignaturas, reforzando e1 conocimiento de las 

matemáticas y la lengua espat\ol.a, con cinco horas semanales 

para ambas, además el estudio de la historia universal y de 

México,. l.a geoqraf.1a y el civismo. Los libros de texto se 

encaminan a1 cumplimiento de estos contenidos educativos, 

3. Reve1l.oración de Ja función Magisterial.. 

Estas acciones se centran en e1 maestro a quién se le 

considera como eje central de l.a acción educativa y por tal 

razón hacia él se encaminan las propuestas siguientes: 

a) condiciones necesarias para su 

formación (educación normal) 

b) actua1ización, capacitación y 

superación dei magisterio en su 
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totalidad. 

e) el.evaci6n 

profesional. 

de1 

d) creación 

m.agisteri.al 

de 

reconocimiento 

docente. 

como 

a 

salario 

1a carrera 

estimulo y 

1a .labor 

Oe esta manera el Acuerdo Nacional. establece sus 

estrateqias de modernización que exige una sociedad cada vez 

más cambiante con miras a alcanzar un verdadero desarrollo 

nacional.. 

Dan :f.e a este Acuerdo Nacional, e1 Presidente 

Consti ~ucional de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Carlos 

Sal.inas de Gortari; por el. Ejecutivo Federal., el. Secretario 

de Educación Públ.ica Ernesto Zedi.11.o Ponce de León; por el 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, 1a 

Secretarl.a Genera.l del.. Comité Ejecutivo Nacional, Pro'fra. 

El.ba Esther Gordillo Moral.es; y todos los gobernadores de 

cada una de las entidades federativas. 

Este Acuerdo Naciona.l se estableció el. 18 de Mayo de 

1992 en la ciudad de México D.F. 
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.1.3 P.Z..n •aciona.l. d9 .0.••.rro.I.l.o y Programa d9 De•arro.l..l.o 

.EdUcaCiYo i99~ - 2000 

E1 P1an Naciona1 de Desarro1l.o 1995-2000 presenta 1os 

siguientes objetivos: 

"' r. Forta.lecer e.l ejercicio p.leno 

de .la 

va.lor 

sobe.ran~a 

supremo 

naciona.1, como 

de nuestra 

naciona.lidad y como .responsabi.l.idad 

primera de.1 Estado Mexicano. 

II. Conso.lida.r un régimen de 

convivencia socia J. regido 

p.lenamente por e.1 derecho, donde .la 

.ley sea apJ.icada a eodos por igua.1 

y .la justicia sea .la v.1a para .la 

so.lución de .los conf.lictos. 

III. Construir un p.leno 

desarro.l.l.o democrático con e.l que 

se identifiquen todos .los mexicanos 

y sea base de certidumbre y 

confianza para una vida po.l....1 ti ca 
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pa.cJ.fica y una incensa 

parc.1.cipación ciudadana. 

IV. Avanzar a un desarrol.l.o 

social que propicie y extienda en 

Codo el. pa.!s, .las oportunidades de 

superación individua..L y 

comunicaría, bajo l.os principios de 

equidad y justicia. 

v. Promover un crecimiento 

económico vigoroso, sostenido y 

suscentab.le en beneficio de l.os 

mexicanos ... ' 

En el. punto cuarto del citado Plan se enmarcan l.os 

l.inea.mientos de la pol~tica ~ocial, estando ímpl1.cita l.a 

educación, esta pol.1.tica ha tenido como principal objetivo 

elevar l.os niveles de vida y por ende el. bienestar de la 

población; es as1. como se pl.antea el mejorar la educación, l.a 

salud, la vivienda y de al.guna manera incrementar la 

productividad y los ingresos de l.a población. La educación se 

considera como base funda.mental para el desarrol.lo. 

P1an Naciona1 de Deaarro1lo 1995-2000. Poder Ejecutivo Federal. M~Xico 
•/f.. 
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En este Plan se reitera la responsabilidad de1 Gobierno 

de la Reptiblica para la asiqnaci6n de mayor qasto ptiblico a 

la educación y el apoyo a los planes y proqramas, mas atln 

dentro de las escuelas. 

Otro de los postulados del Plan Nacional, es el de 

ampliar la cobertura su~iciente y de calidad de los servicios 

educativos. 

En el aspecto técnico y administrativo cada coordinación 

regional, a través de la Supervisión de zona, supervisa el 

cumplimiento de l.as bases normativas ya se.naladas en la Ley 

General de Educación. 

Con respecto a.l Proqrama de Desarrol.lo Educativo 1995 -

2000 que presentó el Poder Ejecutivo como respuestas a las 

neces::.dades planteadas en materia educativa, éste presenta 

las propuestas de l.os foros de consu.lta nacional. y las diez 

propuestas para asegurar 1a calidad de la Educación Básica 

por parte del. Sindicato Nacional d~ Trabajadores de la 

Educación. 

El Proqra.ma. surqe como respuesta a l.o establecido en el 

Art~cul.o 3° Constitucional y de la Ley General de Educación y 

a su vez se enmarca dentro del Plan Naciona1 de Desarrollo 

J.995 - 2000. 
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,.Est:e programa considera " .la 

educación factor est:ra tégíco del 

desarro.l.J.o, que hace posibJ.e 

asumir modos de vida superiores y 

permite e.l aprovecham.J..ento de las 

oportunidades que han abierto _za 

ciencia, .la tecnolog~a y la cu.ltura 

de n ues era época. • ~ 

El proqrama considera cuatro rubros de análisis, que 

son: 

I. Educación básica, 

II. Educación para adultos, 

III. Educación media superior y superior, y 

IV. Criterios sobre el ~inanciam.iento de la educación, 

los tres primeros comprenden: 

a) OiaqnOstico y retos, 

b) Objetivos y metas, y 

e) Estrateqias y acciones. 

Para nuestro trabajo de sistematización sólo abordaremos 

a la Educación BAsica. 

I. Educación Básica. 

Proqrama de D•••rrollo Educacivo 1995-2000. Poder Ejecucivo Federal. 
M.ilMIO a/~. P• 9 



•> 
El. 

Di•Qn6•tico y reto•. 

crecimiento de la población ha determinado en 

gran medida el incremento de la matricula en 

educación básica, donde la mayor~a de la población 

ha obtenido estos beneficios. Este dato se set1ala 

en el Censo General de Población y Vivienda de 

1990. que demuestra que las generaciones mAs 

reci.entes cuentan con una escolaridad mtss al.ta que 

las anteriores. Este incremento de matricula se ha 

generado en los tres niveles básicos, que son: 

preescolar, primaria y secundaria. 

Sin embargo, es de conocimiento de todos que la 

cobertura educacional no 11ega a toda la población y 

se si.que dando el rezago educativo, aunado ello 

estAn presentes problemas económicos y sociales que 

impiden que la población en edad escolar en su 

tota1idad cuente con estos servicios, por eJ lo la 

importancia del. Acuerdo Nacional para 

Modernización de la Educación Básica que conlleva 

acciones para mejorar la calidad de la educación, no 

s61o en las áreas urbanas si no en todo el 

territorio nacional. 

Con la reformulación de planes y programas de 

estudio de1 nivel primaria y secundaria, se plantean 
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enfoques en cada una de las asignaturas en lugar de 

objetivos especificos, como se venia dando antes de 

l.992. En esta nueva modalidad el profesor de 

asignatura, en el caso de secundaria, esta en 

libertad de plantear sus temas con la extensión y 

prorundidad que él desee, ya que no se limitado 

en la impartici6n del. conocimiento dentro del aula 

escolar. 

Otro de los aspectos de importancia, es l.a formación 

y capacitación del. magisterio, l.o cual. se ha dado 

pero sin l.ograr pl.ena.mente e1 desarroll.o de 

programas para este :fin, para el.1o, el Sindicato 

Nacional. de Trabajadores de la Educación, dialogó 

con el. Gobierno de 1a República para atender estas 

demandas .. 

En cuanto a la organización y funciona.miento 

escol.ar, tenemos que la participación de ia sociedad 

en la educación es todavia incipiente ya que la 

conformación de consejos ha sido en forma desigual 

en las diversas comunidades, pues depende en gran 

medida de las caracteristicas propias de cada 

entidad .. La escuela como institución principal. de la 

vida de la comunidad no ha tenido apoyo suficiente, 

ya que las iniciativas por parte de la población en 

27 



beneficio de la escuela, no han sido totalmente 

favorecidas debido al centralismo en el cual se ha 

venido operando la educación, por ello en las 

condiciones act:ual.es se ti.ende a !.a federal i zaci6n 

de la educación básica para brindar mayores 

beneficios a la educación. 

En este punto debemos tener presente la acción del 

supervisor y director escolar, quiénes se encargan 

de vi.gil.ar el aspecto técnico y administrativo de 

la escuela. Esta función directiva tiene que ser 

cada vez mAs creativa a fin de promover la verdadera 

iniciativa de trabajo de la comunidad donde estli. 

inmersa l.a escuela, como eje de las acciones 

educativas. 

Dentro del diagnóstico y retos de la educación 

básica se han ll.evado a cabo eval.uaciones 

cuantitativas en relación a porcentajes de las 

matr~cul.as registradas, sin llegar a una evaluación 

cualitativa de la educación, en relación a la 

cobertura que se ha tenido, aparte de que se carece 

de instrumentos idóneos para realizar dicha 

evaluación. 
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bl Objetivo• y ... ta •. 

E1 principal objetivo sique siendo la cobertura, 

pero con calidad: 

.Idem. P• 30 

..,Cobert::ura 

..!nt:imament:e 

y Cdlidad van 

l.i.gadas. Ambas se 

conjugan para l.ogxar una mayor 

equidad. Una educación de ca.l.idad 

es aprec.J..add. por .los padres de 

fam.i.l.ia y val.ordda po.r .los alumnos; 

a.lienca a codos a t::rabajdr mils y 

mejor e induce l.a permanencia de 

l.os nil"Jos y jóvenes en .la escue.l.a; 

genera condiciones para conseguir 

una int:egracíón mayor 

centros educat:ivos 

comunidad,.. 7 

de 

y 

.los 

.la 
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Para Ha. Teresa Yurén, elevar la calidad de la 

educaciOn, significa: 

"transformar .Za educación, 

cambiarla radicalmente, neqarla. No 

se era ca, sin m.:is, de una 

aniquilación, sino de una negación 

d.ialéctica, es decir, no es 

simpl.emente un proceso de 

perfeccionamiento o un progreso 

cuantitativo, sino un cambio 

cual.itat:ivo que se construye sobre 

la negación (que es al mismo tiempo 

conservación y superación) de .los 

momentos anteriores. 

Se traca pues de transformar los 

fines, .los medios, e.! proceso 

mismo. . . el. papel del educador se 

transfo.rma también radical.menee: el 

docente cambia su condición de 

,.transmisor" para incorporarse, 

j unt:o con .los educandos, a un 

proceso de cr~tica y creación•.ª 

Ka. Teres• Yuren,¿Ou• significa elevar la c•lidad de la 
educación? Cero en Conduc~a N 8 17 Enero-Febrero 1990 p. 36 
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En el nivel preescolar las metas establecidas 

i.mplican un mayor acceso de los nin.os a este nivel 

por lo que se estima que para el at'\o 2000 todos 

puedan cursar un ano de preescolar antes de ingresar 

a la primaria. 

En el nivel de educación primaria se estima que se 

alcanzará un incremento en la egresión de alumnos de 

nuevo ingreso y reprobados en relación los que 

egresan de sexto grado, de esta manera se 

determinarA la eficiencia terminal. 

En consecuencia, habrá un incremento en el nivel 

secundaria, aunado 

modal.idad educativa 

ello la 

ofrece 

mandato consti.tucional, que 

oferta que esta 

como resultado del. 

consiste en ia 

obligatoriedad de la secundaria. Ante esto, se 

establecen nuevos retos para la educación media 

superior y superior. 

e) E•trat99ia• y accione•. 

Para lograr los objetivos y metas de la educación 

bAsica se establ.ece que es necesario llevar· a cabo 

ciertas estrategias y acciones que permitan el 

cumplimiento de lo dispuesto, para ello primeramente 

se debe establecer una pol1tica educativa integral 

que implique el. compromiso de la sociedad y el 
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gobierno,. dentro de cinco Ambi tos rundamentales de1 

quehacer educativo,. como son: 

1. La organización y el funcionamiento del sistema de 

educación 

básica. 

Con el establecimiento del Acuerdo Nacional para la 

Modernización de la Educación BAsica y la Ley General 

de Educación se pone de manifiesto la organización y el 

funcionamiento del sistema Ce educación bAsica, lo cual 

ha sido se~alado en dichos documentos, cuya acción 

principal es la de crear espacios locales en cada región 

a fin de poner de manifiesto sus propias necesidades 

educativas, sin perder de vista el carácter nacional de 

la educación a través del Federalismo por medio de la 

S.E.P. 

2. Los métodos,. contenidos y recursos de la ensenanza. 

Como primera acción rundamental son las reformas de los 

p1anes y proqramas de estudio en el nivel secundaria, 

donde las HatemAticas y el Espanol adquieren un carácter 

pri~ordial, sin dejar a un 1ado el interés por e1 

estudio de las Ciencias Naturales, a rin de fomentar e1 

cuidado del medio natural,. y de las Ciencias Sociales de 
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ta1 manera que el. . al.umno comprenda l.a identidad y el. 

sentido de responsabilidad que tiene. 

También se da un nuevo impul.so a las actividades 

tecnol.69icas en secundaria y se iricluyen temas sobre 

salud y sexualidad en el. adolescente. 

Un punto de gran interés es la atención de alumnos con 

capacidades y aptitudes sobre!!al.ientes para qui.enes l.a 

SEP desarro1l.a programas con este fin. 

Los l.ibros de texto deberAn ser revisados periódicamente 

a fin de evitar obso1encias, pues son de qran apoyo 

educativo. 

Con respecto a la eval.uación, l.a SEP tiene a su cargo l.a 

e1aboraci6n de instrumentos necesarios para este fin, 

con el. propósito de el.aborar un diaqnóstico de la 

situación escolar, de esta manera corregir fal.las, 

superarl.as y no caer en l.a memorización del. 

conocimiento. 

3. La formación, actualización y superación de maestros 

y directivos escolares. 

A1 ser el. maestro el. eje principal. de l.a acción 

educativa es necesario partir del. anál.isis de su 

formación inicial., lo cual. se ha dado en el. seno de l.as 

norm.a.1es estatal.es, que en anos anteriores ot:reci.an una 

educación el.emental. y el. proresor estaba apto para 



ejercer su práctica prot:esional, posteriormente se le 

dio el nivel de licenciatura, esto hace que en la 

prActica diaria, dentro de la 1abor docente, se generen 

situaciones de incompatibilidad de visión de la realidad 

educativa, 

reflexión 

por 

de los 

1a dispersión temática, escasa 

aspectos teóricos y alqunas veces la 

formación adquirida. Ante ello el Gobierno Federal, a 

través de la Secretarla de Educación Pliblica y con base 

en 1o dispuesto en la Ley General de Educación, se 

propuso la reforma de planes y programas de estudio de 

las Escuelas Normales para Maestros de preescolar, 

primaria y secundaria. También se ha preocupado por el 

personal que tiene a su cargo la aplicación de los 

nuevos planes y programas, implementando cursos de 

capacitación y actualización dirigidos docentes, 

directivos y supervisores que es tan involucrados 

directamente con la tarea educativa. Atención especial 

ha merecido la biblioqraf ~a necesaria, as1 como el 

material did~ctico que refuerza estas acciones. Estas 

acciones deben estar cargo de la Secretarla de 

Educación Pó..bl.ica a través de la Universidad Pedagógica 

Nacional CUPN), las escuelas normales, los centros de 

actua1ización de1 magisterio y l.as unidades c::;ue operan 

en 1os estados. 
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Se ha estab1ecido 1a carrera maqisteria1 como estimu1o a 

la labor docente con la finalidad de reconocer su 

preparación y empeno profesional y de esta manera loqrar 

la revaloraci6n social del magisterio, que en las 

ú1timas décadas ha estado en decadencia, reflejo de ello 

es la pérdida del poder adquisitivo de su salario. 

4. La equidad educativa. 

Referente a lo dispuesto en la Ley General de Educación, 

de que todos los mexicanos tengan acceso a la educación 

con igual número de oportunidades en las zonas rurales y 

su permanencia el servicio educativo; el gobierno 

redera1, precisa lo siguiente: 

1. Impulso a la labor docente de las zonas rurales 

marginadas. 

2. Atención a las escuelas primarias con maestro 

mu1tiqrado. 

3. Funciones de supervisión y simplificación 

administrativa 

especialmente en escue1as aisladas. 

4. Acciones preventivas o de recuperación para 

aque1los alumnos con problemas de reprobación o 

de deserción escolar. 

s. Suministro de materia1es didácticos. 



6. Construcción y mantenimiento de los espacios 

esco.lares. 

7. Estrategia mu1ti-secto~ia1 de combate a 1a 

pobreza extrema. 

8. Atención a 1as pob1aciones en condiciones de 

mayor rezago. 

9. Atención a las comunidades más peque~as. 

10. Atención a la población migrante. 

11. Atención a los ninos de la cal1e. 

Otro aspecto de gran interés ea la educación de los 

grupos indígenas, existentes a lo largo y ancho de la 

República Mexicana, cuyas acciones se orientan al fomento de 

la lectura y escritura de la lengua indígena y posteriormente 

a1 espanol como segunda lengua. Para ello la SEP se coordina 

con el Instituto Nacional Indigenista para la consecución de 

los objetivos del Programa de Desarrollo de los Pueblos 

Indios. Esta estrategia de acción como se plantea es 

favorable, sin embargo, muchas de las veces e1 presupuesto 

que se destina para atender las necesidades planteadas, en 

los distintos programas, se desv1..an hacia otros intereses y 

no se atiende la finalidad del programa, más aún, tratándose 

de zonas marginadas, que es una.realidad existente en nuestro 

pa1..s. 
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Otra forma de otorgar e1 servicio educativo, es 1a 

Educación Inicia1, la cual se refiere, a 1a que se otorgará a 

ninos de O a 4 a~os de edad, en una modalidad no escolarizada 

de 1as zonas pobres. 

promotores educativos, 

Para esta 1abor 

quienes deberán 

requieren de 

también real.izar 

actividades de salud, nutrición, alimentación e higiene. 

Otra cobertura de 1os servicios educativos, es la 

Educación Especial, la cual esta orientada a ni~os con al.quna 

discapacidad f1sica o mental, y su vez incluye la 

orientación a padres de familia y tutores, sobre las acciones 

a seguir.. Para esto, se crea el Programa Nacional para el 

Bienestar y la incorporación al. Desarroll.o de las Personas 

con Discapacidad en coordinación con l.a SEP, el DXF y el 

XNEGX .. Dichos organismos han implementado una serie de 

acciones que conllevan a que el. individuo se inteqre de 

manera productiva a la vida social, así mismo se demanda de 

profesiona1es capacitados para atender este sector de l.a 

pobl.aci6n. También es fundamental el. desarrollo de programas, 

de adecuaciones de las instal.aciones escolares, evitando 

barreras f1.sicas que impidan a este sector de 1a pobl.aci6n 

acudir a los servicios educativos. 

Actualmente nos encontramos que existen l.imitantes en 

este aspecto, ya que no se cuenta con los medios económicos 

necesarios para real.izar 1os cambios que se demandan por 
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parte de este sector de la población y se enfrentan ante una 

real.idad diferente a lo que se propone. 

5. Los medios electrónicos en apoyo a la educación. 

Un medio de gran importancia en el. desarrol.l.o de l.a 

educación, son los medios e1ectr6nicos, que incl.uyen los 

audiovisua1es de tel.ecomunicación y de informática, los 

cual.es fungen como canales de socialización a 1a población y 

a su vez como auxi1iares didActicos a1 proceso enseJ'\anza

aprendizaje. 

Actua1mente las universidades, col.egios e institutos y 

empresas dedicadas a l.as artes y la cultura del paLs, cuentan 

con su propio equipo de telecomunicación e informática, 

real.izando sus propios programas con contenido educativo, en 

apoyo al. mejoramiento de la educación básica. 

El uso y la expansión de l.os medios electrónicos se irá 

dando de acuerdo a cada nivel educativo con la finalidad de 

ofrecer l.as posibilidad de atender los servicios educativos a 

poblaciones dispersas y de dif~cil. acceso, as~ como el apoyo 

a las modalidades escolarizadas, mixta y no escolarizada, tal. 

y como l.o pl.antea l.a Ley General. de Educación, también se 

desarrol.l.arAn material.es auditivos como complemento a los 

contenidos proqramAticos de cada nivel.. Se destaca el apoyo 

al. sistema de teiesecundarias con l.a finalidad de ampliar su 

cobertura. 
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Para ell.o, es necesario y urgente que el profesor se 

invol.ucre en el uso y manejo de la nueva tecnologia, caso 

concreto, el uso de l.a computadora, ya que el desarrollo 

tecnológico demanda cada vez más gente capacitada en este 

aspecto y má.s aún dentro del desarrol.l.o educativo y por 

consiguiente se debe contar con los medios el.ect:rónicos en 

cada una de las escuelas, sin embargo, l.a realidad dista 

mucho de lo propuesto por el Programa Educativo, pues muchas 

escuelas carecen de dichos elementos. 

Criterios sobre el Financia.miento de la Educación. 

Es de todos el conocimiento que el éxito académic::o 

para el desarrollo de la educación, depende en gran medida en 

contar con los suficientes recursos financieros, los cuales 

son otorgados en su mayoria por el gobierno ~ederal y 

estatal., además por asociaciones civiles, r.ideicomisos, 

fundaciones, entre otros. Para esto es necesario el adecuado 

uso de estos recursos, más aún, tomando en cuenta que en el 

nivel. básico la educación se plantea como gratuita. Por todo 

lo anterior, es indispensable la apl.icaci6n efectiva de 

instrumentos de evaluación y seguimiento para que en su 

momento se corrijan fallas y no exista derroche de recursos. 

Tomando en cuenta la magnitud del reto educativo pa~a e1 

t:inanciamiento de la educación, se ha hecho necesario la 

intervención de1 gasto por parte de la SEP, e1 gasto federal, 
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el qasto estata1, el qasto municipal y el qasto de los padres 

de familia, cuyos hijos asisten a escuelas particulares. 

Es necesaria. una participación conjunta que impul.se una• 

contribución creciente y equitativa de todos los sectores de 

la sociedad que intervienen en el proceso educativo. 

Es as1 como se presenta el Programa de Desarrollo 

Educativo 1995-2000, cuyos aspectos normativos, corno ya se 

dijo anteriormente, se sen.alan en la Ley General de 

Educación. 

Sin embarqo, cada sexenio presidencial establece sus 

propios lineamientos, que dan pauta. nuevos proqramas 

educativos y muchas de las veces los actuales pasan a formar 

parte de la historia educativa de México . 

.1. 4 C..r•c::t:er~•t.1.c::a• de .Z.. ~c:fuc::•c::idn T4c:nica. •n e.l. Ese.do de 

Hi6x.:t.co. 

De acuerdo a1 Manual de Bienvenida que edita el 

Gobierno de1 Estado de México, a través de la Secretar~a de 

Educación, Cul.tura y Bienestar Social, l..a Dirección General 

de Educación y del Departamento de Educación Técnica, tenemos 

que: 

La educación técnica es un subsistema de la educación 

estatal. que ofrece la modalidad educativa para preparar 1os 

recursos humanos que, para1ela.mente a su formación académica, 



se capacitan en una á.rea de .l.a producción para inteqrarse a 

.l.a vida ecor.6mica, este subsistema vincula a la educación con 

el. aparato productivo y pretende coadyuvar a la satisfacción 

de las necesidades sociales. 

- AGROPECUARIA 

- INDUSTRIAL 

- COMERCIAL 

- SERVICIOS 

De estas áreas se desprenden diferentes especia1idades, 

en .l.as que se prepara a los alumnos de los niveles educativos 

tecno.l.6gicos: 

ELEMENTAL (Terminal.) 

MEDIO BASICO (Bivalente) 

MEDIO SUPER~OR (Terminal. o Bivalente) 

Los estudios con carácter terminal no permiten continuar 

estudios del. nivel. inmediato siquiente, s6.l.o el acceso a 1as 

actividades productivas en las que se capacitó, en tanto que 

.l.os de carácter biva.l.ente, ademá.s de que posibi.l.itan a1 

.. , 



educando su incorporación a a1quna actividad productiva, 1es 

permite continuar al nivel inmediato superior. 

2.4.2 Antecedente•. 

La educación técnica como ta1, ha sido práctica 

cotidiana en todos los tiempos, 1as cu1turas prehispánicas 1a 

tenian como básica para qarantizar 1a supervivencia de 

hombres y mujeres, quiénes aprendian 1a aqricu1tura y 1as 

labores domésticas participando en e1las, imitando a los 

adultos. 

Durante la Co1on1a, los misioneros impulsaron la 

ensenanza de los oficios entre los aborigenes, ensenAndo1es 

ocupaciones artesana1es de acuerdo con las condiciones 

geogrLfícas de la región. 

En 

diversos 

la época del México independiente se hicieron 

intentos por establecer una educación técnica 

sistemática. Antonio López de Santa Ana primero y después 

Ignacio Comonfort, se esforzaron por mantener una Escuela de 

Artes y Oficios. 

Al reorganizar la educación, el presidente Benito Juárez 

(l.867)' puso especia1 atención a la educación técnica, 

cobrando una gran importancia y sentando las nases para su 

firme desarrollo, con la creación de la Escuela Nacional de 

Artes y Oficios para senoritas. 
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En suma, antes de 1910, la educación técnica se centró 

en la ensct\anza de algunas artesanl.as u ot"icios, de alqunas 

materias de práctica administrativa y comercial y en labores 

hoqaret\as, aunque desvinculado de la vida industrial y 

comercial del Pal.s. 

La Educación Técnica Profesional origina con la 

Revolución Mexicana, cuando la clase trabajadora toma 

conciencia de su poder y aspira mayores nivel.es de 

preparación, como ejemplo citamos la reorganización de la 

Escuela Nacional. de Artes y Oficios, la creación de la 

Escuela Práctica de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, en 

1922 la Escuela Técnica de Constructores, el Instituto 

Técnico Industrial, entre las primeras que se fundaron. 

Las necesidades educativas reqi.onales fueron atendidas 

con el establecimiento de Escuelas Industriales en diferentes 

poblaciones del Pal.s, Guadalajara y Orizaba, ligando l.a 

ense~anza técnica con las peculiaridades regi.onales. 

Con el estab1ecimiento de la Secretar.1.a de Educación 

Pública se crea 1a Dirección de enset\anza Técnica, Industrial 

y Comercia1 en 1923, posterioanente en 1927 e1 Departamento 

de Enseftanza Técnica, Industrial y Comercía1, organizando l.as 

escueias por niveles educativos. 



Para 1932 surge la Preparatoria Técnica con alternativas 

para pasar de una carrera técnica a otra, de ésta pasaban a 

l.a Escuela de Altos Estudios Técnicos. 

La Educación Técnica evoluciona considerablemente con l.a 

.fundación del Instituto Poli técnico Nacional. en 1937, el. 

que se consolidaron los niveles superiores de desarrollo. 

En nuestro dlas, además de haberse multiplicado la 

cantidad de instituciones que imparten Educación Técnica, 

también se diversificaron los niveles, las ramas y las 

tecnoloqías que ofrecen, las hay de capacitación para el 

trabajo, del. nivel medio básico tecnológico, de nivel. 

licenciatura tecnológica incluso, divisiones de 

estudios de posgrado tecnológico. 

R~gresando en el tiempo, en el Estado de México, 

particularmente, 

paral.elarnente a 

l.a Educación Técnica se ha desarrollado 

la Nacional. Los antecedentes formales 

rel.ativos a la atención de este tipo de educación se 

registraron, 

~ederativa ... 

desde su establecimiento como entidad 

La creación del Instituto Literario en 1827, tuvo l.a 

intención de que su alumnado ~uera compuesto 

predominantemente por jóvenes becados por las autoridades 

distrita1es, con e1 compromiso de retornar a sus comunidades 

de origen para extender y aplicar los· beneficios que la 



educación 1es proporcionaba, siendo sus principales 

impu1sores Ignacio Raml.rez, Iqnacio Manuel Attamirano y José 

Vicente Villa.da, quien concedió becas a niii.as y jovencitas 

para capacitarlas en la realización de trabajos artesanales, 

preparación de alimentos, confección de vestidos, medicina 

preventiva y obstetricia. 

La Escuela de Artc:=1 y Oficios, fundada en 1889, puede 

considerarse como la institución pionera especificamente 

destinada a la educación tecnológica en el Estado de México. 

Secundaron la tarea de ofrecer Educación Tecnol.6qica, 

1os Misioneros Culturales (1923). las Escuelas Normales 

(1920), l.a Escuela Normal. Nocturna de Toluca y la Escuela 

Normal del Estado. 

La Educación Tecnológica en el Estado de México fue 

definiendo progresivamente sus tipos y niveles, tanto en el 

sector oficial como en el. sector privado; en el a~o 1975, se 

crea el Departamento de Educación Técnica con 

"INTENSIFICAR LA EDUCACION TECNOLOGICA 

el propósito de 

EN LAS 

AGROPECUARIA, FORESTAL E INDUSTRIA.Lft para coordinar todas las 

instituciones que atienden este servicio, 1as cua1es sumaban 

30, entre escue1as secundarias agropecuarias, industriales, 

comercia1es y de capacitación para e1 trabajo. 

A partir de entonces se han tenido proqresos 

significativos en 1o técnico y administrativo. 



Como es el caso de que actual.mente se cuenta en la 

Secundaria Técnica con toda una estructura curricu1ar y 

materia1 que 1e permite al. alumno capacitarse técnicamente 

para que se incorpore al mercado productivo, o bien continuar 

sus estudios del nivel medio superior de naturaleza técnica. 

2..4.2 Ob~•tíYo• de i.. .Ec:tuc•ci6n en e.1 rabi.do ele ""'6x'ico. 

1. Ofrecer Educación Básica 

Estado de México. 

toda la pobl.aci6n del. 

2. Impulsar l.a Educación Técnica, media superior y de 

capacitación para el trabajo. 

3. Mejorar 1as condiciones en que se prestan 1os 

servicios educativos básicos. 

4. El.evar la ca1idad de los servicios educativos que se 

ofrecen a la comunidad. 

S. Propiciar 1a difusión de nuestra cultura para 

fortalecer la identidad estatal en e1 marco de la 

naciona1. 

6.Raciona1izar el uso de los recursos del. Sistema 

Educa~ivo Estata1, a fin de mejorar sus nivel.es de 

e:t:iciencia. 
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i.4.3 c;a,;et:.1.TO• Gener•.l.•• d9 i. ~c1dn ~c., po.r a.J.Ye..1 

NIVEL ELEMENTAL TERMINAL OBJETIVO 

Formar recursos hum.anos 

con la preparación técnica 

que satis.t'agan la demanda del 

sector productivo (industrial 

y de servicios), en 

relativo a las modalidades: 

Capacitación para el trabajo 

y Capacitación en el trabajo. 

MEDIO BASICO 

Proporcionar al educando l.os 

elementos cient1..t'i.cos, 

humanJ.sticos y teOrJ.co 

prácticos que le permitan 

cursar el. nivel. medio 

superior, 1e ubiquen y 

desarrol.l.en como auxil.J.ar en 

una área de producciOn 

1 

1 

1 
l 
l 
' 



espec~rica con 1a poaibi1idad 

de insertarse en 

productivo de 

.servicios .. 

HEoro · SUPERroR 

e1 aparato 

b.ienes y 

TERMrNAL 

Formar inteqra1mente técnicos 

prores.iona1es 

incorporarse l.os 

para 

mandos 

intermedios de 1os procesos 

productivos y de prestación 

de serv.1cios. 

HEoro SUPERrOR BrVALENTE 

Proporcionar a1 educando una 

adecuada 

propedéut.ica 

preparación 

para 1a 

continuación de estudios a 

nive1 superior, y capac.1tar1o 

en una Area tecno169ica para 

incorporarse a1 trabajo. 

.. 



ESPECIFICAMENTE: 

Las escuel.as tecnol.6qicas 

aqropecuarias de este nivel. 

tienen como objetivo 

f!ormaci6n de técnicos 

proresiona1es del. sector 

prllnario. 

Las escuel.as 

industriales y 

tecno16gicas 

de servicios 

de este nivel. tienen como 

objetivo 

humanos 

~armar recursos 

que satisf!aqan 1a 

demanda del. sector productivo 

de bienes y servicios. 

i.4.4 Ob~•f:.LYO• a.n.r.i.1•• dl9 i. .-e.a~~ ~- ¡por ~

ca. lo~c.t.dn. 

AREA DE FORMACION OBJETIVO 

AGROPECUARIA 

Formar a 1os al.umnos en 

especia1idades productivas en 

el. Area aqr~col.a, pecuaria y 



en l.as industrial.es rural.es, 

proporcionándoles el.ementos 

teóricos y prActicos propios 

de l.a tecno1oqia, as1. como 

l.ograr su desarrol.lo en l.os 

ámbitos cient.1.fico, 

hu.man1.stico y tecnol.6gi.co, 

seqOn el. nivel. 

correspondiente. 

rND!JSTRIAL 

Formar a l.os educandos en 

especialidades productivas 

espec1.ricas de l.a industria 

de transformación, 

proporcion~ndol.es el.ementos 

teóricos y prActicos propios 

de este sector de l.a 

producción; as1. como l.oqrar 

su desarrol.l.o en l.os 

ámbitos cienti.:tico, 

humani.stico y tecnol6qico, 

seqlln el. nivel. 

correspondiente. 



DE SERVICIOS 

Formar técnicos en el área 

de servicios con una 

preparación humanística, 

tecnológica y cientlfica que 

permita 

educando 

desarrollar el 

las habilidades 

teórico-prácticas necesarias 

para incorporarse al aparato 

productivo. 

COMERCIAL 

Preparar los alumnos en 

espec.ialidades contables, 

fiscales, ad.ministra ti vas y 

secretariales, 

permitan 

que les 

desenvol.verse 

laboralmente en la banca, la 

industria, el. comercio, en 

las oficinas públicas y 

privadas, as1. como darles una 

formación 

humanistica y 

c.ient1.fica 

tecnol.6g.ica 



apropiada 

educat.ivo. 

a este nivel 

Las áreas anteriores se imparten en diversos pl.anteles 

de acuerdo a las zonas económicas de la región, de tal manera 

que hay pl.anteles que tienen como objetivo la formación en 

aspectos agropecuarios, industriales, comerci.ales o de 

servicios, de tal manera que se cumplen en forma especifica y 

particular dichos objetivos. 

i.4.5 Poiític.s da ia Educación Técnic•. 

1.Proporci.onar una educación humanistica, cientifica y 

técnica que le permita al educando adquirir una 

formación integral. 

2.Impul.sar la productividad como un medio para la 

formación técnica de los educandos y como una 

al.ternativa para optimizar l.a capacidad 

tecnológica instalada en las instituciones. 

3.Consol.idar modelos de desarrollo institucional que 

permitan l.a autosuficiencia de l.as escuelas 

técnicas agropecuarias e industrial.es. 

4.Promover el modo de producción cooperativista. 



5.Atender 1a demanda educativa, cuidando que el 

servicio se distribuya con sentido de equidad y 

racionalidad. 

6.Vincu1ar el subsistema de educación técnica con el. 

sistema de producción de bienes y servicios .. 

?.Diversificar 1as carreras 

función de las caracteristicas 

y especial.idades 

y ne ces i.dadea 

desarrollo económico y social regional. 

en 

de1 

8.Hantener el ritmo de superación constante del 

subsistema de educación técnica, mediante una 

administración educativa participativa, 1a 

superación profesional del magisterio y con planes 

y programas en rel.aci6n con el entorno nacional. 

9. :Impu1sar la investigación tecnológica y cíentif ica 

en apoyo a1 desarrollo institucional. y en 

contribución a1 desarroll.o de una tecnologia 

nacional propia .. 

l.O.:Intensificar 1as acciones de extensión para 

vincular a las escue1as técnicas con su entorno 

socioeconómico .. 

11.Mantener en consonancia l.a educación técnica del. 

subsistema estatal., con los planes y estrategias de 

desarrollo estatal. y nacional.. 

S3. 



1. DOCENCIA: Es 1a función sustantiva de 

toda institución educativa: se desarrollará 

mediante 1a práctica del proceso ensenanza

aprendizaje para la formación de recursos 

humanos a través de la aplicación de planes 

y programas de estudios. 

2. PRODUCCION: Actividad económica 

fundamental de las escuelas técnicas que 

tiene como resultado la formación en la 

práctica Y- el caso de las escuelas 

agropecuarias e industriales- la generación 

de bienes- satisfactores de necesidades-

una finalidad importante de esta función 

es la búsqueda de autosuficiencia de las 

escuelas. 

3. EXTENSION Se concreta mediante las 

acciones que permiten a las escuelas 

técnicas trasce~der en la vida de la 

comunidad_ impactarla; reclama de vincular 

a la institución con su entorno 

, .. 



sociocu1tura1 y económico. 

4. I.NVESTIGACION Se considera que esta 

función se alcanza con la etapa de madurez 

instituciona1; requiere del concurso de 1a 

docencia, la producción y la extensión; se 

enfoca hacia el desarrollo tecnol.ógico, es 

una función que deben cumplir con 

particu1ar atención 1as escuelas de nivel 

medio superior. 

Es asi. como la educación técnica que se imparte en las 

escue1as secundarias del. Estado de México, proporciona al 

a1umno l.os elementos teóricos y prácticos para que adquiera 

una formación acorde a l.os sectores productivos del. pai.s, con 

base en ciertas poli.ticas y funciones especificas, que 

conjuntamente con la ensel"\anza académi.ca que adquiere el 

educando se pretende el desarrollo integral del mismo • 

.1.5 Proy.ct:o d9 Orieat:.c:i6n .Educat:L,,... en .La Secunclari• 

~écn.ic::a d9.l. Eatado da .H6xico. 

El Departamento de Educación Técnica en el Estado de 

México, establece en su proyecto de Orientación Educativa 

para Secundarias Técnicas, que la necesidad de orientación 



surge como resu1tado de 1a Revo1uci6n Industria1, que exige 

persona1 capacitado para ubicar a 1os individuos en 1a 

ocupación más adecuada de acuerdo a sus potencia1idades en 

1as distintas ramas de ocupación, es as~, como: 

~Las primeras concepciones de .la 

orientación fueron más bien 

fi.losóficas y especu.lativas; con 

avance de la ciencia se 

desarro.l.laron nuevas 

aproximaciones a.l prob.lema, pasando 

de .la freno.loqJ.a· popu.larizada por 

Ga.l..l, Cubi y otros, hasta la 

ap.licación de J.a psicomecr.!a, con 

.los trabajos pioneros de Fechner, 

Binet y ca te.l.l. De esca forma 

empezaron a aparecer incipientes 

servicios de orientación en a.lgunos 

pa.J.ses de Europa y en J.os Estados 

Unidos en e.l sigl.o XIX"". 

• FrenoloqLa. Hip6teaia que considera que a cada una de las partea del 
cerebro corresponde una facultad intelectual, un instinto o un afecto. 
• El Servicio de Orientación Educativa en la secundaria Técnica del Estado 
de México. Gobierno del Estado de México. Toluca, Méx. 1989 p. ~ 



Posteriormente ya en el. siglo XX,. con el impacto de 1a 

Primera Guerra Mundial., países como Suiza, Al.emania y Estados 

Unidos empezaron a desarro11ar proyectos de orientación para 

seleccionar mejor los recursos humanos y específicamente 1os 

Estados Unidos, l.o cua1 tuvo impacto para el desarrollo de l.a 

orientación vocacional que a mediados del. siglo se expande a 

nivel mundial.,. 11.eqando incluso,. a regl.amentarse en escuelas 

secundarias y superiores. Este desarrol.lo se da a la par con 

l.as teor1.as educativas que hacen que .le den mayor impul.so y 

realce a l.a educación,. por lo que surge un concepto más 

amplio de la Orientación Educativa. 

En el. Estado de México esta actividad se inició en la 

década de l.os so•s,. y estaba orientada más l.abores de 

control escol.ar, administrativo y supervisión de al.umnos,. por 

lo que en l.os aftos 80' se planteó la necesidad de desaparecer 

este servicio en l.a~ escuel.as secundarias del. nivel. estatal., 

sin embargo, esta función se a.mpl.i6 y se oficial.izó como: 

Orientación Educativa y Ocupacional.,. en la modal.idad de 

secundarias técnicas. No obstante esta conceptual.ización ha 

generado contradicciones al. tratar de definir su acción 

concreta ya que encierra una orientación educativa, una 

vocacional. y una ocupacional., por lo que se orienta a tratar 

de escl.arecer esta situación dentro del. ámbito educativo en 

donde está inmerso el. proceso ense~anza-aprendizaje y se 
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plantea la interrogante: ¿Qué se necesita para que un alumno 

1oqre aprender?. Por tal razón la orientación educativa se 

conceptualiza, como: 

"un servicio med.1.ant:e el cua.l. el 

orient:ador ayuda: a1 alumno 

desarro.l.lar de .la mejor manera 

posible sus pot:encialid~des dent:ro 

del proceso educat:.ivo, aprovechando 

.las opc.i.ones que ést:e .le ofrece y 

superando 1os obst:ácu.1.os y 

problemas que en é.1 encuent:re". 1 c 

Siguiendo lo que plantea el Pr:·oyecto de Orientación 

Educativa, en el ámbito de las secundarias técnicas se cubren 

cuatro áreas de acción fundamentales, que son: 

l. El área de Orientación para el estudio. su objetivo 

general consiste en que el alumno cobre conciencia de 

sus caracteri.sticas personales como estudiante, 

detectando sus puntos fuertes y sus puntos débiles 

como tal. En si. se pretende apoyar al alumno para que 
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pueda estudiar de manera más eficaz, uti1izando las 

técnicas y herramientas más adecuadas. 

2.E1 área de Orientación Escolar. Tiene como objetivo 

qeneral integrar al alumno a su escuela mediante el 

adecuado uso y conservación de las instaJ.aciones, l.a 

información sobre los servicios educativos, deportivos 

y culturales, el modelamiento de conductas adecuadas, 

la integración al grupo y el conocimiento de sus 

obligaciones y derechos como estudiante. se pretende 

que el alumno alcance un mejor desarroll.o educativo a 

través de una armoniosa relación con su comunidad 

escolar. 

3.El área de Orientación Vocacional. Su propósito básico 

es ayudar al alumno a elegir la ocupación que mtls le 

convenga en función del conocimiento de sus 

características personales y de las posibilidades que 

su medio le ofrece. Ayuda al estudiante de secundaria 

a elegir ocupación futura, ya sea 

estudios superiores o incorporándose al 

productivo. 

4 .El área de Orientación para la Salud. Su 

general es proporcionar al alumno elementos 

prevención de problemas de salud física y 

siguiendo 

trabajo 

objetivo 

para la 

mental, 

problemas de drogadicción, pandillerismo, delincuencia 
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y otros similares; y apoya al desarrollo de una 

adecuada educación sexual. 

Los 11.mites de este servicio se senalan cuando abordemos 

los aspectos educativo, asistencial, socia1 y vocacional. 

En lo educativo, este servicio debe ser de apoyo para el 

a1umno sin convertirse en una materia obligatoria. Dentro del 

plan de estudios, no obstante, esto ha sido modificado con la 

modernización de 1a educación básica, 1a orientación 

educativa pasa a formar parte de las asignaturas obligatorias 

para tercer ano de secundaria. 

En lo asistencial, el orientador debe detectar problemas 

de salud fisica y/o mental, sin embargo, por 

tratará de resolver dichas problemáticas, 

ningún motivo 

su función 

especifica es la de canalizar a la institución más adecuada, 

la problemática presentada. 

En el aspecto social, el orientador debe delimitar su 

acción profesional y no convertirse en intermediario de 

aspectos morales, religiosos, pol.1.ticos, etc., en los cuales 

están inmersos sus alumnos. 

En lo vocacional, el orientador se debe limitar a 

proveer de todos los elementos e ~nformación necesaria para 

que el a1wnno sea quién tome la decisión de e1egir su 

ocupación futura, sin inducirlos a una decisión que podrla 
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qenerar probl.emas familiares, económicos, personales, a l.a 

vez que estarla actuando fuera de su ética profesional. 

A partir de estas áreas, se 

caracteristicas para que la orientación 

sea un servicio de ayuda al alumno: 

expondrán algunas 

educativa realmente 

a) Adecuación del servicio a las necesidades reales del 

alumno. El orientador debe contar con técnicas e 

instrumentos necesarios, as1 como la capacitación para 

adecuar el. 

caracter1sticas 

secundaria. 

servicio 

pecul.iares 

las 

del. 

necesidades 

estudiante 

y 

de 

b)Posibil.idad de evaluar el servicio. Para ello se deben 

de implementar programas que atiendan las áreas de 

servicio para que sean evaluados de manera objetiva y 

eficaz. 

e) Un servicio que beneficie todos los alumnos, es 

decir, a 

en las 

alumnos 

pesar que el orientador atiende generalmente 

secundarias técnicas un promedio de 100 

debe brindar el servicio de forma 

personalizada a fin de que el al.umno cuente con 

mejores oportunidades de apoyo. 

d)La viabilidad del. servicio. Este debe ajustarse a l.as 

necesidades reales de cada institución educativa de 
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tal manera que todos tengan en un momento dado los 

bene~icios de este servicio educativo. 

e)La tendencia a la creatividad educativa para hacer de 

este servicio objetivo, evaluable y operativo. 

f)Equilibrio entre libertad y discipl.ina, esto se da en 

relación al. espacio que dejan los profesores de 

grupo. El orientador debe aprovechar estos espacios 

para desarrollar programas acordes al deearrollo del 

adolescente a fin de que logre una conciencia de 

responsabilidad como estudiante. 

q) La formación continua del orientador, exigencia que 

cada vez se hace mas evidente con el desarrollo de 

nuevos programas y avance de la tecnología, de manera 

que e1 orientador adquiera conciencia de 1as 

potencialidades y limitaciones del contexto social. 

h)La proresionalización del orientador, inquietud que 

viven los mismos orientadores y que han planteado en 

diversos foros a las autoridades educativas; ya que 

actua1mente son diversos los profesionales que se 

desempen.an como orientadores educativos en las 

secundarias técnicas y por ende su formación es tan 

variada que se traduce en una práctica profesíonal 

no claramente definida, contribuyendO a e11o 1as 

funciones administrativas y diversidad de comisiones 
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que cada Director le asigna, lo que 

desarrollo de su verdadera función. 

11.mita el 

i.6 aozaatiYidlld d9 i •• ~uncion•• de1 Orient•dor .EcfucatiYO. 

Para el ciclo escolar 1995-1996 la Dirección Genera1 de 

Educación a través del Departamento de Educación Técnica da a 

conocer la normatividad de 1as funciones del orientador 

educativo de Secundarias Técnicas, senalando lo siguiente: 

JEFE INMEDIATO: 

SUBORDINADOS: 

SUBDIRECTOR TECNICO 

ALUMNOS 

FUNCION GENERICA: Orientar y atender 

a J.os alumnos para encausar 

correctamente sus habilidades e 

intereses hacia la consecución de 

sus objetivos personales y 

profesionales, ubicándolos en las 

Areas: educativa, social, 

ocupacional, vocacional y emocional. 
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FUNCIONES ESPECIFICAS: 

-Proporcionar atención y asesor.la 

individual a los alumnos para el 

análisis y soluciones posibl.es a la 

problemática de ~ndol.e escol.ar, 

social, ocupacional o vocaciona.l 

para encauzarlo y canalizarlo cuando 

as.1 lo requiera. 

Elaborar 

Orientación. 

el Plan Anual de 

Colaborar en la inscripción y 

selección de al~"nnos. 

Desarrollar los programas 

cocurriculares espec1ficos de su 

área en los grupos a su cargo. 

- Apoyar los organismos de apoyo. 

Integrar un expediente personal. 

del. alwnno. 

- Vigilar el proceso de adaptación y 

ajuste de los alumnos el régimen de 

escolaridad. 

Apoyo a los c.lubes de la 

institución. 

Programar la reproducción, 



aplicación, 

elaboración 

perril.es de 

e 

calificación, 

interpretación de 

los instrumentos 

psicométricos y psicol.éxicos de l.os 

grupos a su cargo e integrar l.os 

resul.tados al expediente del. al.umno. 

- El.aborar e implantar un programa 

para la nivelación de alumnos 

irregulares y/o con problemas de 

aprendizaje. 

Atender los probl.emas de 

asistencia, puntualidad, conducta 

y aprendizaje 

al.umnos. 

que presenten los 

Detectar a los al.umnos con 

problemas en l.as diversas áreas: 

escol.ar, 

vocacional. 

social, 

y 

ocupacional., 

emocional; y 

canal.izarlos, cuando l.o requieran, a 

una atención especial.izada. 

Ser consultor, asesor y gu.1a en 

trabajos escolares de los al.umnos. 

- Preparar y proporcionar al alumno 

información profesiográf ica y del. 
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campo de1 trabajo. 

- Mantener actualizado e1 expediente 

de los a1umnos a su cargo. 

Xn"tormar periódicamente a 1os 

padres de 'familia sobre la conducta 

y aprovechamiento de los a1umnos. 

Elaborar gráficas de 

aprovechamiento escolar; determinar 

y analizar indicadores de los grupos 

asignados a su cargo. 

- Rendir informes a la Direcci6n de 

la Escuela sobre las actividades y 

programas desarrollados, y proponer 

las sugerencias pertinentes para la 

buena marcha y progreso del plantel. 

Coordinar l.a elaboración del. 

periódico mural mensualmente y/o 

bolet~n informativo. 

Concurrir a las reuniones de 

trabajo que sean convocadas por las 

autoridades escolares. 

- Participar con las autoridades del 

plantel en 1a soluci6h de problemas 

escolares tanto de organización como 



de disciplina. 

Promover campan.as 

externas tendientes a 

internas y 

la formación 

puntualidad, de hábitos de 

asistencia, disciplina, etc. 

Promover, organizar y concurrir a 

eventos culturales, art1.sticos, 

el.vices, deportivos, sociales y de 

difusión que realicen 

institución con proyección 

comunidad. 

1a 

a 1a 

- Atender los grupos en ausencia de 

profesor. 

Promover 

favorezcan 

estrechen las 

1a 

actividades que 

comunicación y 

relaciones entre 

profesores, alumnos y la comunidad 

escolar. 

Desempei\ar 

inherentes 

confieran 

escolares. 

a su 

1as comisiones 

puesto que 1e 

1as autoridades 

Colaborar en la aplicación de 

exámenes que se lleven a cabo dentro 
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del p1ante1. 

- Participar en la elaboración de 1a 

documentación final. 

Presentarse puntualmente a1 

desempeno de su trabajo y permanecer 

en el plantel durante todo el tiempo 

de labores. 

- Mantener una estricta observancia 

de 1as leyes de la 

reglamentos escolares 

disposiciones de las 

educativas. 

educación, 

vigentes y 

autoridades 

- Propiciar un cl.ima adecuado para 

1as relaciones hu.manas 1a 

comunidad escolar. 

Realizar todas las funciones 

inherentes al puesto. 

Es as1. como se establecen las bases normativas de la 

Educación en México y en especial la Educación Básica, en el 

nive1 Secundaria, donde se desarrolla la función de1 

Orientador Educativo, sel'ialando de manera general sus 

funciones y actividades dentro de un marco 3.nstitucional, 

cargo que ha sido desempel'iado por el Licenciado en Trabajo 
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Social.,, por l.o que en el. siguiente cap1tul.o se abordará el. 

contexto social. de l.a experiencia donde se encuentra inmersa 

l.a práctica proresional.. 

A. manera de refl.exión final.,, podemos set\al.ar que l.a 

educación que se imparte en l.as instituciones estatal.es se 

trata de ajustar a los objetivos marcados en l.a Ley General. 

de Educación,, Acuerdo Nacional. para l.a Modernización de l.a 

Educación Básica, Plan Nacional. de 

Programa de Desarroll.o Educativo 

Oesarrol.lo 1995 - 2000 y 

1.995 2000, tomando en 

cuenta que el. Estado de México es uno de 1os Estados donde se 

concentra mayor demanda educativa,, éste presenta 

necesidades particulares a l.as cuales el. gobierno estatal. 

trata de dar respuesta. En materia de educación se carece de 

una verdadera organización, a pesar de contar con un marco 

jur1.dico que requle estas acciones educativas, se encuentran 

presentes toda una serie de esquemas establecidos que no se 

pueden cambiar de un momento a otro. 

Sin embargo se hace énfasis en proponer y l.l.evar a cabo 

una educación de cal.idad, a lo que preguntamos: ¿Qué 

significa el.evar l.a calidad de l.a educación?. Cal.idad a 

simpl..e vista parece un aspecto con múl.tiples connotaciones, 

pero, por sentido común, se entiende que es "mejor" que el. 

resto de l..os demás,, algo "val.ioso" que implica superación y 

que puede competir relación a l.o existente, a l.o 
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establecido, •calidad• conlleva un proceso dialéctico, 

donde se retoman todos los elementos que conrorman una 

totalidad, eupone retomar todo lo necesario y válido de lo ya 

establecido, 

que lleva 

para lograr una 

impl1.cita una 

superación constante de 

revisión cr.1tica del 

ese todo 

proceso 

educativo (planes, programas, métodos y contenidos) y por 

supuesto la acción fundamental del profesor, la cual tiene 

que ser cri.tica y reflexiva, guiando su actividad educativa 

hacia un proceso de creatividad donde los alumnos participen 

activamente y se transforme el esquema tradicional de 

"tran.smisor-receptor". Por lo anterior, uno se pregunta, si 

realmente es de calidad la educación que ofrece nuestro 

sistema educativo, ya que actualmente se da una mayor demanda 

educaLiva que hace que este incremento genere mayor cantidad, 

mas no cal.idad. 

Con respecto a la función social del maestro. en donde 

se :set\alan todas las acciones que encaminan a su acción 

profesional, ésta se ve afectada por 1a acelerada crisis 

económica que vive nuestro pa1.s que impide muchas de las 

veces que se logre lo anterior, ya que por citar a1qún 

ejemplo, como lo es, actualización, capacitación, 

superación, etc., se requieren necesariamente del recurso 

económico que aunado al 

ámbito l.aboral, impide 

bajo sa1ario que se percibe en este 

que el maestro participe de estas 
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propuestas. Por otro l.ado, con relación 1os l. ogros 

sindicales en materia sal.arial el aumento que se otorga se da 

en peri.odas desfasados de la realidad económica de nuestro 

pa.1.s ya que el aumento económico de los bienes y servicios 

superan el ingreso que percibe el maestro. En el. Estado de 

México, el magisterio presionó en este aspecto laboral a 

través del. Sindicato de Maestros al Servicio del. Estado 

(SEMSEM), quién ha dado resolutivos con base a lo que se 

otorga en el SNTE. 

Otro aspecto a considerar es el est1.mulo que se otorga a 

los maestros en carrera magisterial, el cual por los 

1ineamientos normativos que se establecen impiden que la 

mayor1a de los maestros que laboran en este nivel educativo 

(secundaria) adquieran este beneficio. 

Sin embargo, sabemos que la acción profesional del maestro 

se ajusta a varios factores que intervienen en su entorno ya 

sean de carácter administrativo, técnico bien por factores 

externos, como es, el contexto social en ei que se desarroll.a 

o el tipo de institución en el que se encuentra inmerso. 

En las secundarias técnicas el. profesor carece de varios 

el.ementos para llevar a cabo una l.abor eficaz; ya que esta 

modalidad educativa exige mayor 

herramienta que 1as otras 

equipamiento 

modalidades, 

de maquinaria y 

debido a la 

importancia que en este tipo de instituciones se da a las 
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tecnolog1as, situación que no se presenta en su totalidad en 

ninguna institución. 

Otro problema digno de mencionar es el referente al tipo 

de personal. docente, que tiene a su cargo el desarrollo de 

las tecnolog1.as, ya que, casi siempre, son personas con 

preparación diferente magisterio, desde empíricos, 

bachilleres, licenciados e ingenieros con estudios 

inconclusos, etcétera. Lo que hace indispensable el preparar 

a este personal., para desempenarse adecuadamente ante el 

grupo a su cargo. 

Con respecto al financiamiento que se otorga a la 

educación, tenemos que, en la educación secundaria técnica, 

cabe sef\.alar que algunos beneficios materiales que se han 

obtenido, para resolver este problema es gracias a la 

gestor1.a que se realiza por el personal. cscol.ar, en 

coordinación con las autoridades municipal.es, diputación, ya 

sea local o federal, ya que el. financiamier.to otorgado por 

las autoridades correspondientes no es suficiente para 

atender las necesidades materia1es de las instituciones; cada 

vez se limita más esta aportación, lo que se ve reflejado en 

las carencias que presentan las instituciones educativas, 

aunado a el.lo se tiene la creciente matricula de a1wnnos que 

se incrementa a~o con a~o. 
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La citada Ley establece la necesidad de llevar a cabo 

una evaluación sistemática, cargo de la Secretar~a de 

Educación Pública de todo el sistema educativo nacional a fin 

de conocer el avance retroceso de la educación a nivel. 

hace hincapié que la realidad nacional. Sin embargo, 

rebasa, con mucho las expectat.:vas de solución que la Ley 

prevé. 

En cuanto los contenl.dos educat1vos, los libros de 

texto que edita el gobierno est:atal para sus escuelas, la 

mayor la de elles acordes los contenidos con los 

programas que reciben los profpsr::>res, de ahí, la necesidad de 

recurrir otr.:i.s fuentes bibliográficas que apoyen el 

conocimiento que se imparte dent~o del aula escolar. Más aún 

al alumno l.e exige de alguna manera que adquiera el 

paquete de libros que edita el Gobierno del Estado de México 

y por tanto se debe cumpll.r con esta disposición 

administrativa. 

En torno a la participación social en la educación, 

tenemos que, los padres de fami 1 ia a través de la sociedad 

que se forma en cada escuela en algunos de los casos ha 

generado conflicto entre las autoridddes educativas y e1 

resto de la población de padres en rel~ción al manejo de los 

recursos financieros, aspecto de importancia en el que se han 

abocado las Sociedades de Padres de Familia de lo cual se 
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desprenden acciones que muchas de las veces no son 

prioritarias en 1a institución y de ah1 el desacuerdo; ya que 

no existe la coordinación necesaria para el bien del 

alumnado, .siendo una de las causas del problema el 

desconocimiento de los objetivos institucionales y 

reglare.entos que norman su runcionamiento y participación. 

Es as1 como se lleva a cabo el proceso educativo donde 

también se establece como acción principal evitar el re;:ago 

educativo. En este aspecto es donde nos encontra~os ante el 

problema de la reprobación escolar que origina que muchas de 

1as veces el alumno no conc1uya su educación secundaria y por 

consiguiente se va generando esta situación. Tomando en 

cuenta que en este nivel de secundaria es muy dificil lograr 

1o establecido debido la misma dinámica educativa y la 

caracteristica que presenta la población estudiantil en esta 

etapa de desarrollo psicosocial del alumnado. 



CA.PiftlLO II 

UBICACION SOCIAL DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL 

2.2. .:i Hu.n1.cip.1.o de ChiauC.la, E.se.do de 14t/bcico. 

Para desarrol.lar este punto se ha tomado como base el 

proceso de investigación que presenta Ezequiel Ander Egg, en 

su l.ibro Metodologia y Práctica del Desarrollo de la 

Comunidad (1993) por ser este el modelo que proporciona las 

bases para el estudio comunitario y consecuentemente 

ubicarnos en el contexto donde se desarrolló la experiencia 

profesional. 

2.%.1 Loc•.li%ación. 

Actualmente Chiautla cuenta con una superficie de 20.13 

kilómetros cuadrados, se encuentra ubicado en la parte centro 

oriente del Estado de México. Colinda al norte con el 

municipio de Acolman, al sur con Texcoco, al. este con los 

municipios de Papal.otla, Tepetlaoxtoc y Texcoco y al. oeste 

con 1os municipios de Chiconcuac, Ateneo y Tezoyuca. 

El territorio municipal. se conforma de 16 localidades, 

de 1.as cuales cuatro bar=ios conforman 1a cabecera municipal., 

como son: Hui tznáhuac, San Francisco, San Juan y San 
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Ocopulco, San Lucas Huitzi1huacán, Tepetit1án y 

T1a1tecahuacán. Los barrios son: Atengui11o, Nonoa.1co, 

Amajac, Ixquit1án, Sta. Catarina y la Concepción como colonia 

de Ocopu1co. 

De acuerdo a su origen autóctono de 1a l.enqua nAhuatl., 

Chiautla significa: 

"'del mexicano ch:iahi tl, pu.lqón que 

roe las vJ.tias; y .la, partJ.cula que 

expresa abundancJ.a: donde abunda 

e.l pul qón "'. 11 

Para hab1ar de este municipio primera.mente se debe 

ac1arar que comúnmente se le conoce como San Andrés Chiautla, 

el nombre obedece al santo patrón de la parroquia, que es, 

San .Andrés, pero oficialmente el municipio es so1amente 

Chiautla. 

11 Ra.mbn Cruces Carbaja1, Chiaut1a en 1a Historia. H. Ayuntam.ieneo 
de Chiaut1a, Hex. p. 17 
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Este municipio es uno de 1oe pueblos más antiguoe de1 

Estado de México. sus origenes se remontan a: 

"La historJ.a de .los pueb.los de 

.la zona oriente de.l actua.l Estado 

de México, como .lo son Texcoco y 

Chal.ca, asJ. como codos .los pueb.los 

c.!rcunvecínos, son de .los m<ls 

ancíguos, entre e.l.los Chiaut:.la, y 

puede remontarse su oriqen hacia 

e.l sigl.o XI, desde J.uego posterior 

a .las cu.lturas teot:ihuacana y 

t:o.lteca, que fueron mds ar.tíquas". 

Durante el periodo de la Colonia, Chiaut1a participa en 

e1 proceso de evangelización y se construye bajo 1a orden 

franciscana en e1 sig1o XVI uno de los templos más hermosos 

de nuestra región, como es, e1 templo de San Andrés que se 

destaca por su estilo barroco texcocano. 

1= Xdem, p. 20 
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Sig1os mAs tarde Chiautla participa junto con puebl.os 

c~rcunvecinos en la lucha por la independencia de la Co1onia 

y como resultado de el.lo: 

.. se dispuso en e.l. atto de 1820, de 

acuerdo a .l.CJs disposiciones de .l.a 

Constitución de C4diz proc1amada 

en 1814, que esos pueb.l.os se .les 

reconocieran sus autoridades o sea, 

sus cabi.1.dos o ayuntamientos 

propios, 

quedaban 

partir de esa .l.ucha 

constituidos como 

municipios. Por esta razón puede 

considerarse que e.l. municipio de 

Chiautla, Edo. de México, fue 

e~egido el 15 de Ju.l.io de 1820". 

2.1.3 .Est:ructu.r•• ~~aíc::as ~unclamentai••· 

a) Morfolog1.a. 

Su superficie territorial en su mayor1.a está., compuesta 

de llanura plana cuyo suelo le permite el uso agr1.col.a y 

ganadera, excepto por una pequeiia franja · montai\osa al. 

13 7b1dem., p. 20 
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noroeste, donde destaca e1 cerro 1lamado popu1armente "de las 

Promesas" en el pueblo de Tepetitlán. 

~En aspecto hidrol.óg.i.co, 

ónicamente encontramos dos rlos que 

atraviesan el. municJp.i.o: e.l. r.10 

Papa.lotl.a, que aba.rea .las 

pob.ldc.i.ones de Tepeti tldn, 

Ixqu.i.tlán, Tl.al.tecahuacán, San 

Lucas Hu.i. tzilhuacán y Ocopulco; 

y e.l r.10 Jal.apango, que atrav.i.esa 

.la cabecera munic.i.pal. y desemboca 

en e.l Laqo de Texcoco..... Se carece 

ocro tipo de fuentes, como son: 

.lagos, manantia.l.es, lagunas y 

presas". 14 

b) Clima. 

su clima se clasifica como templado semi seco, con 

lluvias en verano, de menor grado a fines de primavera e 

inicios de otof\o, y escasas durante el resto del ai\o.. El 

promedio anual de precipitación pluvial es de 500 a 600 mm; 

111 Fernando Buend.1..is Sánchez, , Monograf:í<Jo Municip.sl. Chi.mutla, 
Región IIX p. 23 
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1a máxima registra en el mes de julio con 110 y 

hasta 122 mm y 1a m1nima en febrero, con menos de 5 mm. La 

temperatura máxima es de 32.5 y se registra, en el mes de 

Mayo; la menor, de 6.5, que es frecuente en Enero. La 

temperatura media oscila entre los 11 y los 19 grados 

cent igrados. 

c) Flora y Fauna 

Con respecto la flora y fauna del municipio, se 

encuentra una gran variedad de árboles frutales, maderables, 

plantas silvestres, cactáceas y cultivo agr1cola, as1 como de 

aves y animales pequenos. 

2.1.4 Infra•st:ruc:tu..ra y .E'quipa.m..iento. 

al Comunicaciones. 

En cuanto al transporte y medios de comunicación, 

Chi.autla cuenta con principal vía de comunicación 

que atravi.esa la cabecera municipal y conecta con los 

siguientes municipios: Chiconcuac, Papalotla y Tepetlaoxtoc, 

finalmente es un enlace que conecta a la zona metropolitana 

de la ciudad de México. 

Dentro del Municipio existe una red de 

intercomunicaciones que permiten el acceso a todas las 

poblaciones colindantes. Existe una 11.nea férrea que 

atraviesa l.a cabecera municipal y comunica con Texcoco, la 
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ciudad de México y la de Veracruz. Se cuenta con distintas 

l.~neas de autobuses que brindan servicio a l.a población. por 

1o que no es dificil el traslado de un lugar a otro y por lo 

tanto el. acceso de la información es factible en cualquier 

momento. 

2.i.s E~tructura y HoYimiento de .l.a Po.b.I.a.ción. 

Según datos aportados por el Censo General de Población 

y Vivienda de 1990. el Municipio de Chiautl.a registró una 

pobl.aci6n de 14.764 habitantes. que de acuerdo al. perfil 

demográfico del Municipio se observa una tendencia a l.a 

estabilización . 1 ~ 

En relación a las actividades de la población. destaca 

que en mayor número estudiantes. los cuales se encuentran 

inmersos dentro del sistema educativo; 1.a gran mayor~a de 

mujeres no cuentan con un trabajo remunerado, es decir,. su 

actividad se concentra en las labores del hogar. 

Con respecto la población económicamente activa. 

destacan, dentro de los sectores industrial. de servicios y 

agrícol.a,. los trabajadores industriales. 

De acuerdo a los datos aportados por el INEGI de 1.os 

Censos Económicos ~e 199~, tenemos que dentro del Sector 

1 ~ PanorAmi.ca Soc~oecon6mica del Estado de México. Gobierno del Estado de 
Méx~co 1993. P. 115 
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Industrial. en el. Municipio de Chiautl.a, se conforma de l.a 

siguiente manera : 

MANUFACTURERA 

Unidades Económicas 33 

Personal Ocupado 153 

Tota1 Promedio 

Remuneraciones totales 1905.9 

Produccion bruta total 13,408.B 

(Miles de pesos} 

Insumos totales 8,785.0 

(Miles de pesos} 

SERVICIOS 

Establecimientos 92 

Personal. Ocupado 149 

Remuneraciones totales 261.0 

Insumos totales 119,503 

Ingresos totales 13,974.7 

Derivados de l.a actividad 
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2.i.6 Nivei•a de Vida. 

a) Nivel. Sanitario. 

Respecto a los servicios públicos de sal.ud, encontramos 

en el. Municipio cuatro centros, ubicados en: Huitznáhuac, 

Nonoalco, Chimalpa y Tepetitlán, l.os cuales dependen 

directamente de la Secretar~a de Salud. 

Existe servicio médico y odontol.óq ico el DIF de l.a 

cabecera municipal., también encontramos una cl~nica 

particular que brinda servicios de segundo nivel y diversos 

consultorios médicos, sin embargo, la mayor~a de la población 

afil.iada acude a l.os servicios que ofrecen las instituciones, 

como el. IMSS, ISSSTE e ISSEMYM en Texcoco. 

Las enfermedades caracteristicas de la población son: en 

personas adultas, la diabetes, cirrosis hepática, anemia 

aguda e insuficiencia renal crónica; en los menores de edad, 

encontramos; anemia, bronconeumonia, broncoaspiraci6n, gripes 

y enfermedades intestinales. 

b) Nivel Habitacional. 

En materia de vivienda tenemos, que: 

~En 1980 la proporción de viviendas 

que no contabdn con agua entubada 

e.rd de B. 621,. para 1990 esca cifra 

se incremencó El. 

.. -.... 
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porcencaje de Jas viv.i.endas sin 

:J..nscal.ación de drenaje bajo de 

74.44• a 42.S.1• en eJ decenio y 

.respecco a 

sum..tnistro 

.z .. s que no een.!an 

de el.eceric.i.dad, 

proporción decreció de 

4.19• en el. mismo per.!odo•. 16 

su 

a 

En cuanto a1 tipo de tenencia de 1a vivienda, 1a mayor~a 

son propias y en un menor número rentadas.. Estas viviendas 

estAn construidas a base de tabique, tabicón o b1ock .. 

Se puede decir que en todos los hogares se cuenta por lo 

menos con radio y t.v. y actualmente algunos habitantes 

tiener. aparatos miss sofisticados para su uso ~amiliar, como 

por ejemplo, entre otras, computadoras y t.v. por cable. 

e) Nivel Educacional. 

En Educación: 

H J:dem, p .. 157 

informac.i.ón de .los censos 

generaJes de Pobl.ación y Viv.i.enda 

correspondientes a 1.os anos de 1980 

y de 1990 regise.ra 1.as cifras ele 
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~a pob~ación que tiene acceso 

inst:dlaciones y servi.cio.s 

educat:ivos d.i. sponib.l es eJ. 

Municipio de Ch.iaut:.la. En .los 

nivel.es de educación b.J.s.ica y 

espec.J.ficamente en los de pr.ir.tar.id 

y secundaría, se reve.la e..1. hecho 

de que en 1980 una cifra 

equivalent:e a 23.29t de .los nítlos 

de 6 a 14 atlos no asist.!d .la 

escue.la, en i990 soJo 5.97t se 

encone.raba en esca situac.ión. En .la 

población de 15 o más eJ. 

analfabet:ismo se redujo de 8.23• a 

6.281 y .los que no cuent:an con 

primaria completa dism:inuyeron de 

23.22• a 22. OSI". 17 

De acuerdo a 1a información básica de población se 

observa que en 1995 la población de 6 a 14 at'ios, según 

aptitud para ieer y escribir por sexo, t1ene ias siguientes 

caracter~sticas : 

17 I:b.idern. p. l.57 



Cuadro No. 1 Población de 6 a 14 anos 

Hombres .1709 

Mujeres 1668 

Total 3377 

cuadro No. 2 Saben leer y escribir 

Hombres .1651 

Mujeres 1616 

Te tal 3262 

Cuadro No. 3 No saben leer ni escribir 

Hombres 52 

Mujeres 43 

Total 95 

El. municipio cuenta con J.os siguientes planteles 

educativos del sistema estatal y federal, tanto públicos como 

privados: 6 escuelas del nivel preescolar, 11 escuelas 

primarias, destacando en la cabecera municipal el Centro 

Escolar Melchor Ocampo, con turno matutino y vespertino, y la 

Escue1a Secundaria Técnica Industrial y Comercial Nº 55 ~José 

Ma. More.los y Pavón", conocida comUn.~ente como la E.S.T.I.c. 

Nº 55 con ambos turnos, las dos instituciones cuentan con la 

preferencia de la población del. muni.cipio y de municipios 
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col.indantes corno: Chiconcuac, Te;:.oyuca, Papalotla, 

Tepetlaoxtoc y Texcoco. Existen además 4 escuelas secundarias 

de las cuales una es particular, dos son telesccundarias y 

una secundaria general de nueva creación en el. pobl.ado de 

Tepet.itl.An. 

En cuanto a la población escolar y personal docente de 

educación secundaria, entre 1995 y 1996 tenemos que : 

Total de Planteles 5 

Alumnos inscritos 1164 

Alu.r.~os dados de baJa 41 

Alumnos existentes 1123 

Total de grupos 30 

DirecLores con grupo 

Maestros de tiempo completo 11 

Maestros de medio tiempo 30 

Maestro por horas 41 

Total de docentes 83 

En el nivel medio superior se encuentran dos 

preparatorias en l.a 

privada y se cuenta 

Trabajo instalada en 

cabecera municipal, una públ.ica y una 

con una escuel.a de capacitación para el 

l.as aulas del DIF del Municipio. 
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Con respecto a 1as i.nsti tuciones del. nivel. superior y 

media superior o técnicas, l.os estudiantes se ob1iqan a sal.ir 

del. Municipio en busca de oportunidades educativas hacia 

el. D.F. o dentro del Estado de México, como es, Texcoco, y 

Ecatepec, sin embargo, gracias al. acceso de comunicaci6n y 

transporte dentro de la región esto no constituye un 

probl.ema. 

d) Nivel de información general. 

En relación a las instituciones cultural.es, el. Municipio 

cuenta con la Casa de l.a Cultura, ubicada a un costado de la 

presidencia municipal que ofrece diversos cursos y tail.eres 

a la pob1aci6n en general. 

Existen tres bibliotecas, l.a biblioteca municipal. a un 

costa~J del.a presidencia, una en la E.S.T.I.C. No.SS y en la 

Escuela Preparatoria Oficial No. 9. 

e) Nivel Comunitario de la Participación Social.. 

En materia de religión se puede decir que un 90% 

practica la religión católica, por lo tanto las fiestas 

popul.ares que se llevan a cabo lo .largo del. at\o son de 

origen re1igioso, acompaJ'\adas de eventos culturales, 

artisticos y deportivos. 

En el aspecto cívico, en el. Municipio destaca l.a 

conmemoración de la Promulgación de la Carta Magna, el día 5 

de Febrero, fecha en que se da a conocer cada tres ati.os el 
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Bando Municipal y de Buen Gobierno, con el cambio de 

autoridades auxiliares como son, delegados y comandantes y 

ademAs 1os consejos de participación ciudadana en cada barrio 

o poblado del Municipio, ese dla se les toma protesta ante 

e1 nuevo gabinete del Ayuntamiento. 

El 5 de Mayo se celebra el simulacro de la Batalla de 

Puebla con la participación de la mayoria de la población y 

pueblos circunvecinos. 

El. 15 de Septiembre el tradicional grito de 

independencia por parte del presidente municipal, acto en el 

que asisten la mayor1.a de la pobl.ación a presenciar la 

explanada del jard1n municipal. 

El 16 de Septiembre se lleva a cabo el desfile por las 

princi.pales calles de la localidad, con la participación de 

los planteles educativos. 

El 20 de Noviembre también se realiza el desfile pero 

con la representación de personajes históricos asl como de 

aspectos deportivos. 

Una de las aficiones que 

joven, es la práctica del 

destacan por su participación 

destacan entre la población 

fútbol, existen equipos que 

en ligas de mayor nivel; en 

menor número e importancia, está la práctica del basquetbo1, 

at1etismo, ciclismo y béisbol. 
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a.i.? Organi••ción Sociai. 

En cuanto a su organización pol1.tica e1 Hunici.pio se 

cont'orma por un Ayuntamiento que se renueva cada. tres an.os, 

por elección popular y se compone de un presidente, un 

s1.ndico y actualmente por diez regidur1as, cada una con una 

comisión destinada para 

Chiautla. 

trabajar por el desarrollo de 

En cada barrio o población nombran por asamblea 

popular las autoridades auxiliares municipal.es, que son, l.os 

delegados y comandantes los cuales, una de sus ~unciones, es 

l.a de coordinarse con la dirección de seguridad pública y 

tránsito del. Municipio para 

los ~1.abi tan tes. También 

brindar un 

se nombran 

apoyo 

ios 

más di recto a 

consejos de 

participación c1.udadana para realizar obras en beneficio de 

los barrios o poblaciones.. Ambos apoyos se coordinan con el 

ayuntamiento para todas 

Muni.cipio. 

las acciones a realizar en el 

En cuanto la orqanizaci6n política, Chiautla cuenta 

con l.a participación del Partido Revolucionario Institucional 

(PRI), recientemente con una participación mt>s 

rep:cesentativa, el. Partido Acción Nacional (PAN') que en el. 

trienio pasado (1993-1996) contó con l.a representatividad de 

dos regidores en el ayuntamiento. En el. trienio (1997-2000), 
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con poca participación ciudadana intervino el Partido de la 

Revo1uci6n Democrática que igualmente tiene 

representatividad con dos regidur1.as a su cargo, de manera 

incipiente se encuentra e1 reqistro del Partido de Trabajo 

(PT), el Partido Verde Ecologista CPVE), y e1 Partido 

Mexiquense ( PM) . 

2.i.s P•rcepción •1 caabio aoci•1. 

Indudablemente una caracteristica que estuvo presente en 

e1 momento de integrar el estudio comunitacio lo fue 1a 

postura que como sujeto investigador se tuvo a lo 1argo del 

proceso de investigación ; por ello el optar por 1a 

investigación de tipo participativa, se logró 

"visualizar la rea1idad como una totalidad donde 

interrelacionan múltiples procesos y donde se remarca la 

relevancia del conocimiento cientifico como generador de 

una conciencia cr1.tica de la realidad""u 

particularmente en la referencia a la percepción al cambio 

social, ya que este permite conocer tanto las perspectivas 

comunitarias hacia el cambio social como el grado de 

conciencia de la población frente a su realidad. As~ fue como 

siendo parte de la realidad en estudio fue posible conocer 

que la población del Municipio de Chiautla tiene una 

a Boria P. Yopo,.. "'Metodo1oqia. de 1a Inveat:iqa.ci6n Participativa-, 
Cuadernos CREFAL, p. 39 
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diversidad de expectativas hacia la percepción de la 

realidad social ya que cada poblado y/o barrio tiene 

características muy peculiares entre sus habitantes. 

Con respecto la población que conforma la cabecera 

municipal se distinque por estar más informada en relación a 

los demás habitantes, ya que cuenta con la mayor1a de l.os 

medios de comunicación, 

mayores aspiraciones de 

lo que provoca que 

progreso, como 

la gente tenga 

efecto de la 

información que recibe, pero existe mucho individualismo, 

pues su participación social, pol1.tica, c1.vica y religiosa 

no es representativa a nivel comunitario, ya que a pesar de 

que la gente expresa inconformidad por las situaciones que se 

dan dentro del municipio, en cualquiera de los aspectos 

senalados, opta por una actitud de indiferencia. 

Situación que ha podido comprobarse al participar la pasante 

en las campanas de elección popular. 

A diferencia de lo anterior los pueblos circunvecinos, como 

son Tepetitlán, Acapulco, Chimalpa por mencionar algunos, 

sus habitantes son más participativos, 

organización 

realizan en 

remodelaci6n 

entre ellos que se traduce en las 

beneficio de su comunidad, por 

de sus iglesias, creación 

existe meJOr 

acciones que 

ejempl.o : la 

de espacios 

deportivos, mantenimiento de sus oficinas delegacionales y 
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ejidales, etc., además se da una participación más directa y 

comprometida con la vida politica del municipio. 

No obstante, existen, de manera aislada habitantes que luchan 

y se comprometen en actividades tendientes a ia superación de 

la comunidad y beneficio de sus habitantes. 

Es asi que a través de la investigación participativa 

pudieran observarse importantes diferencias en la población 

en torno a : 

""'Int'ormacion lo que el individuo sabe actitud lo 

que el individuo piensa aspiración lo que el 

individuo desea comportamiento 

indí vi duo hace"-:." 

.lo que e.l 

a) Sector Primario.- Dentro del sector agricola se 

destaca el cultivo del maiz, alfalfa y frijol. 

B)Sector Secundario.- Existe una industria de 

fabricación de productos lácteos (CREMOMIXJ y en 

escala menor por particulares, 

prendas de vestir. 

la fabricación de 

cJSector Terciario.- En transportes, el municipio cuenta 

con una empresa parti.cul.ar de microbuses que ofrecen 

el. servicio de la localidad y pueblos circunvecinos a 
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Texcoco. También existe una base de taxis en 1a 

cabecera municipal. 

En comunicaciones, se cuenta con el servicio de correos 

insta.lado en e1 centro del municipio, con la red telef6nica 

que da servicio a todo e1 municipio, excepto al.qunos barrios 

que no han tramitado dicha qesti6n para uso particular. La 

mayor1a de .los hoqares, si no es que todos, cuentan con 

televisión y radio. 

En .lo referente al. comercio, existe el mercado municipal. 

y durante .la :semana en .los distintos pueblos se instala el 

mercado ambulante para el servicio de los habitantes, además 

de contar con un mayor número de tiendas de abarrotes, 

tortJ:4.ler1-as, tintoreri.as, papeleri.as, reparadoras de 

ca.lzado, expendios de pan, estéticas, etc. 

cuenta con el servicio de enerql.a el.éctr ica aunque el. 

a.lumbrada pú.bl.ico es insuficiente. 

En .10 referente al servicio re1igioso, existe sólo un 

sacerdote de la religión cat61.ica en la parroquia de San 

Andrés, cabecera municipal, éste brinda servicio a todas 1.as 

pob1aciones y barrios del municipio. 

••Ezequiel. A.nder Egg, ""Hetodol.091.a y PrAictica del. Deaarrol.1.o de la 
Comunidad-, Ed. Ateneo P. 173. 



Chiaut1a se ha destacado por su arquitectura, en 1os 

Oltimos aftos se ha rea1zado con la remode1aci6n de 1• p1aza 

principal, la pavimentación de 1a mayor.la de las calles y 

actualmente la remodelaci6n de1 temp1o parroquial que como se 

ha mencionado anteriormente es un 1e9ado histórico del siqlo 

XVI. 

Una vez. que se ha de11cri.to el contexto en el que se 

insertó 1a pr6ctica proresional, se cuenta con los elementos 

que permiten comprender y analizar las caracter1sticas 

institucionales que se abordar6n en el siquiente cap1tulo. 



CAPITULO XII 

CC*'TEXTO INS7'I7'UCICRA.L DE LA EXPERIEl#CZA PROFESIONAL. 

3.i Eacu•1• Secundatri• 7'écnic•, Inc:tuat.riai y Comerciai •• $~ 

(E. s. 2'. :r. c. J 

3.i.i Tipo d9 Inatitución. 

La E.S.T.I.C. Nº 55 "José Ma. More1os y Pavón", ubicada 

en la cabecera de1 Municipio de Chiaut1a, Méx., es una 

moda1idad educativa técnica del nive1 medio básico, que 

ofrece al a1umno capacitación en una determinada área de 

producción acorde a la vida económica de la comunidad, aunado 

a ello se le ofrece la formación académica propia del nivel 

medio básico, como lo establece la Ley General de Educación. 

La importancia de la educación que brinda esta 

institución radica ser el antecedente educativo para 

ingresar a las escuelas del nivel. medio superior, 

preparatoria propedéutica o bien escuelas de modalidad 

bivalente, como es el caso de l.os CBT CETIS ya sean 

federales o estatales, donde el alumno puede contínuar sus 

estudios de bachillerato y a la vez capacitarse en el área de 

su interés. 
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A1 finalizar la educación secundaria técnica, el alumno 

recibe 

diploma 

certit'.icado de Educación Secundaria y además un 

que lo acredita como aux.iliar determinada 

tecnología, la cual cursa lo.s tres ar'\os consecutivos de la 

secundaria. 

Esta institución educativa cuenta con las áreas, 

industrial, comercial y de serv1cios, ofreciendo al alumno 

las siguientes tecnologías: 

Carpinter1.a 

Cultura de Belleza 

Dibujo Técnico 

Electricidad 

Industria del Vestido 

Programador de Computadoras 

Secretariado 

Soldadura 

Las tecnologías del área industrial manejan proyectos de 

producción cada bimestre 

que especificar el tipo 

realizar, fecha o periodo 

los alumnos, los cuales tienen 

o diset\o de trabajo que va a 

que abarca el proyecto, materiales 

que se requieren y lo más importante es se~alar los costos de 

producción. 

97. 



Cada proyecto de producción tiene que estar avalado por 

la Dirección de 1a Escuel.a para que se envíe al. padre de 

fami1ia y éste firme de enterado, estas tecnologías son: 

Carpintería 

Electricidad 

Industria del. Vestido 

Soldadura 

Las tecnol.ogias del área de servicios y comercial 

ofrecen sus servicios a la comunidad en general. De esta 

manera los alumnos (as) refuerzan el. conocimiento adquirido a 

nivel técnico, también el servicio es de auto-ayuda en la 

realización de sus trabajos escolares. Estas tecnol.ogias son: 

Cultura de Bel.l.eza 

Oibuj o Técnico 

Programador de Computadoras 

Secretariado 



Estos 

proyectos 

se manejan a través 

institucionales que 

de 1os distintos programas y 

establece el Departamento 

Académico de Educación Secundaria Técnica, los cuales se 

especi~ican no como objetivos, sino como propósitos. se 

establecen en el plan de traba~o por parte de la Supervisión 

escolar, zona 03 CRESE 06 para cada ciclo escol.ar. Dichos 

propósitos son: 

1. Proyecto: Incremento de la matricul.a. 

Propósito: Difusión el servicio de Educación 

Secundaria Técnica para incrementar la matricula. 

2. Proyecto: Actividades 

calidad del servicio. 

académicas que eleven 

Propósito. Realización de eventos académicos. 

la 

para 

favorecer el intercambio de experiencias. 

actualización y superación docente. 

3. Proyecto: Consolidación del nuevo modelo educativo. 

Propósito: Análisis del. plan y programas de estudio 

de secundarias técnicas. 

4. Proyecto: Estrategias de apoyo para elevar l.os 

resultados del trabajo escolar. 

Propósito: Mejoramiento de los 1.ndices de eficacia 

del servicio de la escuela. 
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S. Proyecto: Estrategias de apoyo para elevar e1 

trabajo docente. 

Propósito: Integración de academias. 

6. Proyecto: Organismos de apoyo académico e 

institucional. 

Propósito: Fortalecimiento del trabajo institucional 

a través de los organismos de apoyo. 

7. Proyecto: Orientación Educativa. 

Propósito: Fortalecimiento de acciones y funciones 

que desarrolla el orientador (Pedagogo B) las 

escuelas de educación secundaria técnica. 

8. Proyecto: Normatividad escolar. 

Propósito: Integración de documentos propositivos 

para actualizar 1a normatividad del nivel y 

modalidad. 

9. Proyecto: Fortalecimiento de las tecnologias. 

Propósito: Impulso 

ofrecen las escuelas. 

la formación técnica que 

10.Proyecto: Servicios permanentes a la comunidad. 

Propósito: Participación de docentes~ alumnos y 

organismos de apoyo en los proyectos de producción. 
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11 .. Proyecto: Atención a1 rezago en 1as escue1as 

que integran 1a zona. 

Propósito: Disminuir 1os 1.ndices de deserción 

exietentes en 1as escuelas que conforman 1a zona 

esco1ar. 

12.Proyecto: Proyección instituciona1. 

Propósito: 

'f!omentar 

Rea1 ización 

una cultura 

de diversos eventos para 

el.vi ca y soci.a1 entre 

alumnos y población en genera1. 

13.Proyecto: Equipamiento y 

escue1as secundarias técnicas. 

Propósito: Consolidación 

1os espacios educativos. 

y/o 

mantenimiento de 

complementación de 

14.Proyecto: Atención y seguimiento a prob1emAticas 

espec1.ficas. 

Propósito: Rea1izac16n de un seguimiento continuo 

a prob1emas ins~itucionales así como sus alternativas 

de solución. 

15.Proyecto: Supervisión del desarro1lo de la 

educación secundaria técnica. 

Propósito: Acercamiento a 1a rea1idad 

instituciona1 en que se desarrolla 1a educación 

secundaria técnica. 
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3.1.3 c:a..,.a d9 .Acc~dn. 

Su campo de acción estA dirigido general.mente a alumnos 

de la misma localidad, en su mayorLa egresados de la Escuela 

Primaria Melchor Ocampo, situada en el centro del municipio, 

mAs aún, su matri.cula en relación a la captura de alumnos es 

tan amplia que abarca la recepción de alwnnos de otras 

l.ocali.dades colindantes, como son: Texcoco, Tezoyuca, 

Tepetlaoxtoc, Papalotla y Chiconcuac. 

La E .. s.T.I..C. Nº 55 se distingue por tener una 

int:raestructura adecuada que l.e permite la admisión de la 

mayor1.a de los estudiantes que demandan el. ingreso a esta 

escuela. Se conforma de turno matutino y vespertino, el 

matutino consta de 13 grupos con un promedio de 55 alumnos 

por q~upo, el vespertino se con~orma por 7 grupos con un poco 

menos de1 promedio por grupo en relación al matutino. 

3.i.4 Pror-cc16n hacia i• ccmunidad. 

Esta se da a través de 1os servicios que otorqa la 

institución y de 1as distintas actividades que real.iza a lo 

1argo de1 cic1o escolar, como son: 

- Demostración de prácticas de laboratorio 

- Demostración de danzas y bailes reqiona1es 

- concurso de matemáticas 

- Concurso de escoltas 
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Concurso As1 es mi Estado 

Juegos deportivos 

Concurso de Himnos Naciona1 y del. Estado 

de México 

- Demostración de bandas de guerra 

- Jornada: Un d~a en mi escue1a 

Otro aspecto que contribuye a su proyección, son l.os 

cursos de 

(PROBECAT) 

Programa de Becas de 

que imparte 

Capacitación para el Trabajo 

Secretarla del Trabajo en 

coordinación con el. ayuntamiento, en 1a E.S.T.I.C. Nº 55, que 

gracias a 1a existencia de 1os ta11eres se pueden 11.cvar a 

cabo en 1a Escuela. Estos cursos van dirigidos a aquel1as 

personas desempl.eadas de 1a comunidad siendo el. único 

requisito contar m~nimo con 15 anos de edad. 

3. 2 .FU.ncion•• A.cti Y.ict.de• Orientador .EcfuC•tiYO 

(Licenc::.i•do •n Trabajo Soc::.ia1) 

3.2.i H9todo1og~•-

Para empezar a definir el campo de acción del. Licenciado 

en Trabajo Social., en la Escuela Secundaria es importante 

sena1ar y tener presente, que parte de una conceptua1izaci6n 

de las Ciencias Sociales, por 1o tanto su enfoque es 
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em~nentemente socia1 y por e11.o su objeto de intervención en 

una rea1idad concreta se visl.wnbra tan amplio que es 

necesario estab1ecer a1gunos puntos: 

1. A1 actuar dentro de 1o socia1 su ~unción se aboca a1 

estudio de1 prob1ema de las re1aciones socia1es entre 

1os hombres y e1 prob1ema de 1a reproducción humana. 

2. Su acción da dentro de l.as instituciones y por 

3. 

consiguiente acorde a las pol.~ticas sociales que 

marca e1 Estado. 

El Trabajador Social 

entre la población 

se 

y 

ubica 

la 

como un intermediario 

satisfacción de las 

necesidades por parte de programas institucionales, 

ya que vincula a l.os sujetos que presentan alguna 

necesidad o carencia con l.as instituciones públ.icas, 

privadas u organismos no gubernamental.es que disponen 

de recursos para que éstas l.ogren superar su 

situación social. 

Ante esto se concretiza que el. objeto de intervención 

del Trabajo Social, es: 

"Un sujeto ind.i vidua..l, grup.:J.l o 

coiectivo que p.lantea una necesidad 

y se acerca a demandar su 
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sacisfdcc:i.ón .. t:ravés de .la 

so.licicud de un serv.ic.io 

inseituc.ional. Es dec.ir, nuestro 

espacio profes.ional se ub.ica en la 

t:entativa dec.idi.dil de.l su;jeto por 

sac.isfacer sus necesidades 

reproducción humana ... ;':' 

(C~r. Cu•dro No 1) 

de 

En esta perspectiva su objeto de estudio no está dado, 

no está definido concretamente .sino que éste se va 

construyendo a través de su práctica que cada profesional va 

elaborando de acuerdo a la problemtitica que se presenta. Al 

abordar dicha problemática el Licenciado en Trabajo Social no 

asume una posición tendenciosa anLe las partes, más bien, 

actuar está de acuerdo a su visión po11tica y social de la 

realidad que el profesional tenga, esta actitud determina 

también en gran parte la metodolog~a a seguir, que puede ser 

paternalísta con funciones asistenciales por un lado y por 

otro una actitud critica que permite la reflexión de lo 

aparente, que conlleva la promoción de las capacidades 

humanas para que la propia población sea quien participe en 

1a toma de decisiones y en la demanda de sus necesidades. 

20 Mendoza R.angeol., Ha. del. Carmen. Una opc.ión Metodol.ó9.1ca par• l.os 
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En cuanto a 1a metodo1og1a de intervenciOn Paula 

Garza sena l. a, que el Trabajo Social 

independientemente del. método que utilice, se desarrolla a 

través de l.os siguientes pasos: 

- Investigación 

- Diagnóstico 

- Plan y 

Tratamiento. 

La InvestigaciOn es el. aspecto básico del Trabajo 

Social, parte de una cuidadosa observación de los diferentes 

aspectos y modalidades que presenta la si tuaci6n motivo de 

estudio. 

El DiaqnOstico tiene bases psicol.69icas y comprende los 

efectr.s y causas del problema, el. diagnóstico social. tiene 

que ser dinámico, constituir un proceso, implica una 

apreciación comprensiva continua y evolutiva de las 

reacciones del. sujeto, del. qrupo o de l.a comunidad frente a 

su problemática y situaciones exteriores. 

El. diagnóstico marcha paral.elarnente al tratamiento los 

cuales sufren modificaciones mutuamente. 

El Plan (Programa o Proyecto) que es de ca rae ter 

práctico, contiene proyectos de realización donde interviene 

el profesional. y el. sujeto de atención para lograr mejores 

resultacios .. 

Trabajadores Sociales. Ed.. AHETS. México pp. 71, 73 106 
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El Tratamiento (o Ejecución), consiste en la realización 

de las acciones planeadas y debe marchar paralelamente al 

diaqn6stico, en esta etapa el Trabajador Social participa 

como asesor y qu1a para que el sujeto y su ramilia participen 

en las acciones planeadas. Para ello se cuenta con las 

si.quientes : 

... -capacitación 

-canalización, con~rol, 

-supervisión y 

-evaluación,"' 21 

Todo lo anterior con base en una metodo1og1.a sustentada 

en los métodos de Casos, de Grupos y de comunidad. 

Asimismo Ezequiei Ander-Egg plantea la metodolog1.a de 

intervención a través de cuatro etapas que se interrelacionan 

en la práctica misma de la acción del profesional, estas son: 

a) Estudio, investigación y diagnóstico, 

b} la programación de actividades y 

c) la ejecución de lo programado y 

d) la evaluación de lo realizado. 

"t..-. E. O:r:teqa Ga:r:c1.a, Metodol.091.a para l.a AtencJ.6n SocJ.al. 
XndJ.vidual.J.zad•. RevJ.ata T:r:J.meatral. Trab•jo social. No. l.2. ENTS-UNAM. 
M~xJ.co, 1996. 
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Oe esta manera, en la E.S.T.I.C. Nº 55 se lleva a cabo 

1.a metodolog1a del Trabajo Social. 

El Licenciado Trabajo Social como Orientador 

Educativo desarrolla una investigación previa del alumno y/o 

grupo as1 como de la comunidad escolar, elaborando un 

diagnóstico preliminar en un momento dado para dar paso a ias 

alternativas de solución plasmadas en un Plan, Programa y/o 

Proyecto anual y semanal de actividades para la atención de 

las necesidades del alumno. 

3.2.2 Funciones ~i Licenciado en Trabajo Socia1. 

Dentro de las funciones rectoras y actividades que se 

han realizado en Orientación Educativa se pueden agrupar en 

cuatro rubros, como son: 

l. Aspecto Académico 

2. Aspecto Administrativo 

3. Aspecto de Difusión 

4. Aspecto Vocacional 

FUNCION ACADEMICA. 

l. Elaboración de Planes de estudio. 

Estos planes se reali=an anualmente, de manera personal, 

de acuerdo al grado académico asignado con base en 1.a 

propuesta programática para Orientación Educativa, para 
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primero y segundo grado que establece el Departamento de 

Educación Técnica y para tercer afio con base en el 

programa que es t.abl e ce la Secretarla de Educación 

PUblica .. comprende el estudio de tres bloques para la 

asignatura de Orientación Educativa. Por otra parte se 

elabora el Plan Anual por la Academia de Orientación de 

la escuela donde cada uno de los orientadores aporta los 

distintos aspectos que lo conforman .. como son: 

escolar,. para el estudio, social, de salud, de cultura y 

recreación. 

De acuerdo al grado asignado,. semanalmente se programan 

las actividades realizar y espec1ficamente aquellas 

frente al grupo, en un documento llamado Semanario, y 

éste se reporta Subdirección, quien corrobora que 

realmente se cumplan los objetivos propuestos en el Plan 

Anual y se trabaje con los grupos, 

improvisaciones. 

2. Análisis de programas de estudio. 

fin de evitar 

Se procede a la revisión de los contenidos y los 

enfoques que se presentan en las diferentes asignaturas 

de acuerdo al grado que corresponde trabajar, con la 

finalidad de tener el conocimiento y presentar algunas 

sugerencias de trabajo, en coord~nación con el profesor 

de ia asignatura. 
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3. Observaciones didácticas de clase. 

La fina1idad consiste en detectar los factores que 

influyen, tanto positivos como negativos en el proceso 

ense~anza-aprendizaje dentro del aula escolar. Estas 

observaciones generalmente se realizan cuando alguna 

asignatura está presentando problemas de reprobación, 

bajo aprovechamiento, conducción de la sesión por parte 

del docente, y/o de comportamiento grupal. 

Al finalizar la sesión se le sugiere al profesor algunas 

estrategias de trabajo y/o control de grupo para 

solucionar de alguna manera las fallas que se presentan 

y rescatar los elementos positivos, es conveniente que 

el profesor firme de enterado en el cuaderno de 

observaciones o en los formatos establecidos para este 

fin. 

4. Entrevistas a Profesores. 

Se llevan cabo ccn la fina.l idad de conocer casos 

espec~ficos de alumnos --presentados por ellos mismos o 

de a1guna prob1emá.tica observada dentro o fuera del 

grupo--, que origina conflicto, de esta manera se 

obtiene la información precisa para poder actuar con 

elementos válidos ante la situación. Algunas veces éstas 

se realizan para obtener mayor información" sobre al.um.."'"lOS 
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que se destacan por su participación y aprovechamiento 

escolar. 

5. Entrevista a Alumnos. 

Generalmente se llevan a cabo con alumnos que presentan 

situaciones problemáticas de reprobación y/o conducta, 

con la finalidad de conocer causas de comportamiento e 

incumplimiento escolar, 

alumno reflexione en 

siempre tratando de que el 

forma de conducirse ante él y 

los demás, estando implícita la responsabilidad del 

cumplimiento de materiales (libros de texto, cuadernos, 

bata para laboratorio y tecnologias, etc.), así como el 

cumplimiento en tareas, y aspectos formativos en cuanto 

a presentación e higiene personal. 

Otra finalidad de la entrevista es conocer la situación 

familiar y económica de los alwnnos, en especial de los 

propuestos para la obtención de beca. Otro aspecto 

importante es 

vocacional. 

la entrevista para abordar el área 

6. Entrevista a Padres de Familia. 

Se llevan a cabo con la finalidad anterior, tratando de 

comprometer e involucrar al padre o tutor en el proceso 

educativo para que apoye a hijo <a> en 

cumplimiento de materiales y la vigilancia en la 

realización de tareas, trabajos e investigaciones que el 
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alumno tiene que realizar a lo largo del ciclo escolar; 

por otro lado se comentan las observaciones del 

comportamiento de hijos (as). Estas entrevistas se 

realizan previo citatorio al padre o tutor a través del 

propio alumno. El contenido de la entrevista se reqistra 

en el cuaderno de seguimiento del alumno. 

7. Análisis de calificaciones por bimestre. 

A través de la obtención de los indicddorcs 

aprovechamiento, aprobación y reprobación de cada de 

las asignaturas de ambos grupos y con el auxilio de las 

gráficas, se observan los resultados por grupo, e 

inmediatamente se detectan las asignaturas con problema, 

se procede a un diálogo con el profesor correspondiente 

y se plantean las estrategias seguir durante el 

bimestre, a fin de elevar los 1ndiccs de ap~ovechamicnto 

y disminuir l.a reprobación en ambos grupos. Todo lo 

anterior con conocimiento y bajo la dirección de las 

autoridades escolares. 

B.Revisión de variantes (escalas estimativas) a evaluar 

por bimestre. 

A cada profesor de asignatura se le solicitan sus 

variantes evaluar por bimestre, éstas deben ser 

comunicadas a los alwnnos al inicio de cada per1odo y el 

orientador educativo se encarga de revi.sar que exista 
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una corre1aci6n de aspectos teóricos y prActicos a 

eval.uar, adem•s de vi9i1ar el. cu.mpl.imiento por parte de 

1os a1umnos. Estas variantes son informadas a los padres 

de ra.m.il.ia para que tengan conocimiento de los aspectos 

a eva1uar, el padre o tutor debe firmar de enterado cada 

bimestre, durante el. cicl.o escol.ar. 

9. Apoyo didáctico a profesores de asignaturas y de 

tecnol.og1.as. 

Por parte de l.a Academia de Orientación se organ.iz.an 

cursos pedag6g ices para apoyar y reforzar a 1os 

profesores en sus asignaturas, espec1.ficamente con l.os 

de tecnolog1.as, los cuales como lo senalamos en el 

primer cap1.tul.o en su mayor1.a carecen de elementos 

didácticos que muchas de l.as veces les impi.de apl.icar 

cierta metodol.og1.a con objetividad, por lo que en estos 

cursos-tal.l.er se brindan l.os elementos pedagógicos para 

que el profesor cuente con el. apoyo necesario a su 

quehacer educativo. 

Con el apoyo de la Supervisión Escolar y de la Dirección 

de l.a escuela, generalmente se motiva al profesor 

otorgándole 

escalafonario. 

constancia 

Parte 

de 

de 

asistencia con valor 

1a coordinación y 

responsabil.idad de este trabajo es del. orientador 

educativo. 
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10. Asistencia a Jornadas de Planeaci6n. 

El Orientador Educativo tienen la obli9aci6n de asistir 

a los cursos de planeaci6n organizados por la zona 

escolar o por la institución, donde se da la 

actua1izac16n para todos los docentes, el trabajo se 

lleva a cabo por academias y se tratan temas de acuerdo 

a cada asiQnatura .. Al ~inalizar los cursos, la 

supervisión escolar de zona otorqa una constancia, con 

valor escalafonario, a los participantes. 

Esta actividad generalmente es al inicio del ciclo 

esco1ar, en el mes de Agosto y algunas veces se continua 

a 1a mitad del a~o escolar, siempre con la finalidad de 

actualizar al magisterio estatal .. 

11 Seguimiento conductual y de aprovechamiento de los 

alumnos .. 

Esta actividad se lleva a cabo con base en una 

metodología de casos, donde se realiza una investigación 

previa de 1a situación presentada por el alumno, con las 

entrevistas correspondientes al alwnno, y/o pro!esor~s y 

la int'orm.ación en caso necesario al padre de familia o 

tutor, para determinar las causas del problema ya sea de 

tipo académico y/o conductual .. Se procede a1 registro en 

la libreta de seguimiento para llevar una "continuidad y 

a su vez se establecen 1as acciones a seguir de acuerdo 
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a1 compromiso emanado por e1 mismo a1umno y e1 padre de 

~ami1ia o tutor,. seqún sea el caso; en ocasiones cuando 

l.a situación es m6.s problemAtica, se remite el reporte 

por escrito al expediente persona1 de1 alumno. 

12. Elaboración, apl.icaci6n e interpretación de 

sociograma. 

La técnica del sociograma es empleada al inicio del 

ciclo escolar, con l.a finalidad de conocer l.a dinámica 

que se genera al interior del grupo y que en algunos 

casos es determinante en el avance o retroceso del 

trabajo escolar, una vez que se tienen los resul.tados se 

procede a la identificación del jefe de grupo, que es 

aquel a quién por mayoría e1igen como campanero de 

trabajo, enseguida al. subjefe, y l.os alumnos que 

fungirán como monitores en la tarea grupal durante el 

ciclo e5Colar.. Por otro lado, se detectan también los 

alumnos que son rechazados e ignorados por el. resto del 

grupo, a los cuales se l.es pone mayor atención para que 

logren su integración al. mismo. 

13. Detección y atención de problemas :fl.sicos de los 

alumnos .. 

con el apoyo de los servicios que otorgan las 

instituciones, como el. IMSS,. se l.levan a cabo ciertas 

actividades, como son: valoración nutricional de l.os 
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al.umnos por parte de 1a dietista a través de los 

par~etro de tal.l.a, peso y edad, l.a dietista envl..a a1 

orientador el diagnóstico de cada uno de l.os al.umnos 

val.orados, mismo que es dado a conocer a l.os padres de 

f!amil.ia para poner en práctica l.as estrategias 

correspondientes. 

En su mayoria presentan casos de prohlemas de sobrepeso 

y obesidad y pocos el problema de desnutrición en ler. y 

2º grado .. 

a) 

Generalmente las estrategias a seguir son: 

Atención individual.izada, l.os alumnos en 

compa~~a de su padre o tutor acuden directamente a 

la Cl.~nica Nº 69 del XMSS, en Texcoco para recibir 

atención por parte de l.a dietlsta, l.a cual otorga 

una dieta a cada alumno y un complemento 

alimenticio si es necesario. 

b) Atención colectiva, a través de un curso de 

nutrición impartido por la dietista, éste se lleva 

a cabo en l.a Escuela y va dirigido principal.mente a 

l.as madres de famil.ia de los al.umnos (as) que 

presentaron al.guna probl.emática de las mencionadas, 

en este curso se l.e ensena el. manejo de la soya y 

al.qunos consejos al.imenticios. 

Este curso es coordinado por ei. equipo de 

orientación, una vez a1 mes .. 
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Otra actividad que se coordina con e1 persona1 de1 

IMSS, es la desparasitación de cada uno de 1os 

alumnos, con previa autorización del padre de 

familia o tutor. 

Por parte del DIF municipal se lleva cabo la 

aplicación del flúor, detectando casos con 

problemas de caries, también se real.iza el examen 

auditivo y visual con cada un0 de los alumnos. Lo 

anterior se informa al padre de familia o tutor 

para que tenga conocimiento de los probl.emas 

fisicos que presenta su hijo Ca) y que repercuten 

de alguna manera dentro y fuera del aula escolar. 

Todos los datos obtenidos registrados en la 

libreta de seguimiento y en la ficha biopsicosocia1 

del alumno. 

14. Visitas domiciliarias. 

Estas se llevan cabo en casos específicos. para 

corroborar situaciones presentadas por el alumno o bien 

en casos de ausentismo sin causa justificada, se procede 

a la visita domiciliaria para indagar causas de 

incumplimiento escolar y situación familiar del alumno. 

Las observaciones se anotan en la libreta de seguimiento 

as~ como los puntos tratados con la persona entrevistada 
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y las acciones a seguir. Esta actividad se rea1iza con 

previa autorización de .la dirección escolar. 

15. Estudio socioeconómico. 

E.l equipo de orientación ha determinado e1 formato 

emplear para la aplicación del. estudio socioeconómico 

del. a1umno fin de tener presentes los datos más 

sobresalientes de la situación del alumno y de manera 

general conocer el diagnóstico grupal, con el fin de 

poder orientar al alUr.'JlO ante situaciones de 

incumplimiento en sus material.es escolares con los 

profesores de las asignaturas o lo que es más comün, en 

las tecnol.ogias. 

16. Implemento de acciones con alumnos irregulares. 

Con base en el análisis de los indicadores de 

aprovechamiento y reprobación, se dialoga con el 

profesor de asignatura para implementar acc~ones por 

cada bimestre, para trabajar especificamente con alumnos 

reprobados, tomando en cuenta las ca"Jsas de 

incumplimiento escolar. Estas acciones van desde 

presionar con el cumplimiento de tareas, trabajos, 

implemento de qu1as de estudio, asignación de monitores 

en casos específicos, etc., hasta establecer cursos 

extra clase con el apoyo de1 profesor de ia asignatura 

con la finalidad de que el. alumno se recupere el 
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siquiente bimestre. Todo lo anterior con conocimiento de 

padres de familia y autoridades escolares. 

17. Atención y seguimiento de alumnos 

Para tal acción se procede 

irregulares. 

l.a revisión de 

calificaciones en el kardex escolar para localizar a los 

al.umnos irrequl.ares y darl.es a conocer el. calendario de 

exámenes de regularización (extraordinarios y a ti.tul.o 

de suficiencia). se informa al padre de familia para que 

apoye y vigile al. 

guia de estudio 

alumno para que adquiera y resuelva 

y pague el derecho examen. 

su 

el 

orientador debe coordinar la aplicación del examen y 

estar pendiente de los resultados para informar al padre 

de familia o tutor. 

18. Atención a grupos en ausencia de profesores horas

clase. 

Esta acción se dirige a la atención que el alumno debe 

recibir en todo momento dentro del plantel educativo, 

por lo que al faltar un profesor de cualquier 

asignatura, el orientador debe acudir al grupo para 

trabajar durante el tiempo que dure la sesión, de ahí la 

importancia de la programación semanal, ya que en este 

tiempo se aplica el programa que se tiene en el servicio 

de orientación y se tratan temas de acuerdo al grado, 

como por ejemp1o: métodos y técnicas de estudio, 
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aspectos ortoqrá'f!icos, temas de interés para e1 

ado1escente, etc. 

19. Asistencia a reuniones técnicas 

Dirección y subdirección. 

nive.l zona, 

Se rea1izan cuando se consideran necesarias con .la 

fina.lidad de conocer 1ineamientos general.es y 

espec1ficos, siempre con el. objetivo de realizar un 

trabajo coordinado de equipo, conjuntar las acciones y 

obtener resul.tados positivos con l.os alumnos, sin 

embargo dista mucho el. logro del objetivo. 

20. Asistencia a reuniones técnicas de Orientación. 

Se real.izan a nivel. -::.ona e institución, 

convocatoria de asistencia-- para tratar 

--previa 

aspectos 

espec1ficos de la orientación, en ocasiones se refuerza 

1a actividad con cont"erencias de profesionales en la 

materia, que brindan elementos valiosos de análisis y 

reflexión para llevar cabo una mejor intervención 

profesional en nuestro quehacer diario. 

21. Coordinación y apoyo en los periodos de evaluación. 

Previa calendarizaci6n de exámenes bimestrales se da a 

conocer a.l al.umno y al padre de familia o tutor todo el 

proceso de eval.uación, a fin de que ambos estén al tanto 

de1 cumplimiento de sus exámenes y de l.as variantes a 

considerar con cada uno de l.os profesores de asignatura. 
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Se establ.ece l.a coordinación con el prof:esor para la 

apl~caciOn de los exámenes y en caso de estar ausente, 

e1 orientador debe aplicar el examen. 

22. Reuniones con Padres de Familia. 

Con base en una organización del equipo de orientación 

se l.levan a cabo las juntas con los padres de familia, 

las cuales son generalmente al inicio del ciclo escolar 

y en algunos casos en cada bim~strc con la finalidad de 

dar a conocer los lineamientos generales del trabajo de 

orientación, calificaciones con la respectiva firma de 

la pre-boleta como un control de J.as evaluaciones del 

alumno; también se tratan aspectos técnico pedagógicos y 

aspectos inf:ormativos de todas las actividades que se 

realizan dentro del plantel escolar. 

23. Cumplimiento de guardias dentro de la institución. 

Se llevan a cabo a la hora de entrada, con la revisión 

de presentación personal, esto realiza para fomentar 

en el alumno hábitos de limpieza y responsabilidad ya 

que se toma en cuenta la puntualidad. llevando 

registro diario de estos 

libreta de seguimiento 

aspectos que son anotados en 

y casos de alumnos 

reinciden aspectos de impuntualidad y fa.lta 

la 

que 

de 

higiene personal se procede a rea1izar la entrevista 

con e.l alumno en un primer momento y luego con el padre 
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de familia, para conocer causas y que surja una solución 

a1 respecto. A la hora de receso se está al tanto de la 

dinámica estudiantil fin de detectar en su momento 

situaciones problemáticas de conducta entre los alumnos 

o bien que estén tiempo en su siguiente acti•;idad 

escolar; a la hora de la salida se está al ~anta d~ que 

todos los al.umnos se retiren de la institución, excepto 

aquellos alumnos que pertenecen a algún club. 

A la vez está al tanto de que no se introduzcan 

personas ajenas a la ins~itución que pudiesen daf\ar en 

un momento dado al alumnado. 

24. Proyecto de puntualidad e higiene personal. 

Con base en un registro diario se detectan a aquellos 

aluzrnos que presentan problemas de impuntualidad 

higiene personal, procede a la entrevista 

correspondiente como ya se mencionó en 1a actividad 

anterior. Este proyecto valoriza por la Dirección 

escolar a fin de implementar acciones en los casos que 

no se obtengan resultados satisfactorios nivel 

personal y/o escolar. 

25. Técnicas de integración grupal. 

Se aplican de acuerdo a 1a dinámica grupal que se 

presenta en los grupos y son acordes a 1o que se quiere 
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l.ograr en el grupo (cooperación, responsabilidad, 

integración, etc.). 

26. Visitas didácticas. 

La Academia de Orientación de la Escuela coordina estas 

visitas como est1.mulo para aquellos alumnos de meJor 

promedio bimestral, as1. como al mejor promedio grupal. de 

aprovechamiento de grupo y también de aquellos alumnos 

que se esforzaron, es decl.r, que se observe que su 

calificación rr.ejoró considerablemente de un bimestre 

otro, no necesariamente con promedio de nueve o mayor. 

Las visitas didácticas son a centros de interés del. 

al.um.no, como: el Museo de Historia Natural, Universum, 

Museo del Nir').o, Parque ecológico de Xochimilco, l.a UNAM 

con su Centro Batán ico, etc., por mencionar algunos. 

Para ello previamente se realiza el trámite con las 

instancias correspondientes y al alumno se le otorga un 

formato de permiso, el cual tiene que presentar firmado 

por el padre de famil.ia o tutor, para saber si el. alumno 

cuenta con la autorización de participar en esta 

actividad. 

27. Participación en ·ceremonias 

socioculturales y deportivos. 

c1.vicas y eventos 

De acuerdo a l.a programación de eventos se participa de 

manera individual. o con los alumnos, cumpliendo 
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comisiones asignada~ a nivel zona escolar o institución. 

En este tipo de actividades se ~omentan en el alumno los 

valores civicos, morales, depo:=-tivos y culturales que 

debe tener, así como la impo=tancia de su participación. 

28. Atención a las tecnologias. 

Se está al tanto de los proyectos de producción de las 

distintas tecnologlas que los profesores deben trabajar 

de acuerdo 

informa al 

su programa durante el ciclo cscolt=1.=-, se 

padre de familia fin de evitar el 

incumplimiento de materiales. Este proyecto de 

producción l.o manejan l.as tecnologlas del área 

industrial y debe estar aprobado por la Dirección de la 

escuela para evitar que se soliciten materia!QS costosos 

que lesionen ia economia del alumno. 

La vigilancia en tecnologías es constante, observando 

las medidas de seguridad que todo profesor debe inculcar 

en sus alumnos. 

29. Modelo Tecnológico. 

En reunión con padres de familia se expiica en que 

consiste este modelo tecnológico en los primeros años, 

asi como al mismo profesor de tecnologías, ei cual 

requiere de una asesoria más explicita de lo que 

manejará durante el cíclo escolar. Primeramente se da la 

explicación por parte de las autoridades escolares y 
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cada orientador 11eva un registro de dos grupos durante 

1os tres anos en que el al.wnno curse determinada 

tecno1og1a, este modelo se integra con la siguiente 

carga teórica y práctica: 

1º an.o 

2º an.o 

3° ano 

FUNCION ADMINISTRATIVA. 

100% 

50% 

50% 

100% 

Teor1a 

Teor1a y 

Práctica 

Práctica. 

l. Reuniones con Dirección y Subdirección. 

Se 11evan cabo con la finalidad de conocer 

l.ineamientos generales de trabajo o al.guna indicación 

espec1fica que se presenta du~ante el cicl.o escol.ar, 

estas reuniones son programadas, pero la mayoria de las 

veces son con carácter de extraordinarias debido a 

dinámica del trabajo institucional que así lo requiere. 

2. Realización de gráficas. 

Estas se el.abaran con base a los resultados de los 

exámenes bimestrales, como son: de aprovechamiento, de 

aprobación y reprobación grupal y de ambos grupos, estas 

son revisadas por Dirección escolar, también se realizan 

gráficas en cuanto a resultados de exámenes de la 
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va1oraci6n nutriciona.1, audi.tiva y visua1 y a1qün otro 

dato sobresa1iente e importante para e1 trabajo. Las 

gráficas se anexan a.1 informe mensua1 que orientación 

debe remitir cada mes a la Subdirección de 1a Escue1a 

con el visto bueno del Director, quién hace 

sugerencias necesarias al trabajo desarrollado. 

3. Informe Mensual de Orientación. 

l.as 

Con base a un t:ormato establecido por la Escuela, cada 

fin de mes se reporta a Subdirección escolar un informe 

de 1as actividades que se realizan en ambos grupos y el 

servicio que se otorga como orientador. 

4. Reporte de datos estad1sticos e indicadores. 

La Secretaria 

para obtener 

Escolar 

cierta 

solicita el apoyo 

información de 

de orientación 

datos que en 

necesario tener presente como son: edad, número de 

padres de familia, ocupación, domicilio, etc., asi como 

l.os indicadores obtenidos por cada asignatura de 

aprovechamiento, aprobación y reprobación a través de un 

formato para ambos grupos ya establecido para tal fin. 

5- Revisión de calificaciones en cada eva1uaci6n. 

E1 profesor de cada asignatura reporta calificaciones a1 

orientador correspondiente a cada grupo, ias cua1es se 

verifican que no exista error de promedio en 1a suma de 

variantes y que éstas efectivamente sean 1as que 
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consideraron a evaluar., una vez que no existe duda con 

1os alumnos en su calificación :se firman 1as hojas de 

variantes para que el profesor pueda pasar a 1a 

Subdirección esco1ar a solicitar sus cuadros para 

reqistrar 1as cali~icaciones por cada bimestre., 

posteriormente la secretaria las retomará para pasarlas 

a boletas y kardex. De ah~ la importancia de una 

cuidadosa revisión de las calificaciones de ambos 

grupos. 

6. Concentrado de calificaciones. 

Una vez revisadas las cali~icaciones se procede a 

elaborar el concentrado de éstas., con 1a finalidad de 

tener presentes las evaluaciones- y cuando llegue algún 

padre de fam.il.ia se esté en posibil.idad de int:ormar 

sobre el aprovechamiento de cada uno de los a1umnoe. 

7. Obtención de promedios .. 

Se realiza e1 promedio de cada uno de los alumnos y se 

reportan a subdirección escolar los mejores, tomando 

como ba:se de cal.ificaci6n de 9.0 en adelante., para 

otorqarles un reconocimiento como es ti.mulo a su 

aprovechamiento esco1ar. 

e. Elaboración de cuadro de honor. 

En la Escue1a se cuenta con un espacio destinado para 

colocar l.as fotografias de los alumnos más destacados 
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por bimestre, considerando 1os tres mejores promedios de 

cada (J'rupo. E1 cuadro de honor permanece a la vista de 

todo el a1wnnado. 

9. Elaborac.10n de Fotograma. 

En un cuarto de papel ilustracíOn o símp1emente en un 

rolder tamafto oficio se colocan todas las fotografias de 

los alumnos por grupo y número de lista, para tener una 

mejor identificación de éstos por e1 propio orientador o 

cuando alglln padre de t'am.11ia se presenta a preguntar 

por su hijo la), o por las autoridades escolares y sea 

identi'f:ícado con facilidad. Este fotograma es 

considerado como uno de 1os documentos que todo 

orientador debe tener a la vista y es revisado y firmado 

por la Subdirección y la Dirección de la escuela. 

l.O. Or9an.1zaci6n de expedientes y libretas de 

sequimiento. 

Cada orientador realiza los expedientes de cada uno de 

1os a1umnoe, en él se anexan los documentos que el padre 

de fam.i1ia entreq6 en la inscripción de su hijo y todos 

aquellos trabajos que se realizan con el alumno, as.1. 

como justificantes, recetas médicas, permisos, 

citatorios, etc. Las libretas contienen el nombre del 

alUIIlI'lo y la fotograf.La correspondiente, en donde se va 

registrando por techa todos los acuerdos con e1 padre de 
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familia asi como situaciones problemáticas del. al.umno o 

bien reconocimientos por su participación en la escuela; 

en si el expediente incluye todos los aspectos positivos 

y neqativos. En su mayoria el. padre de ramil..ia firma de 

enterado al iqual que el propio alumno. 

11. Participación en el periodo de inscripción y 

clasificación de qrupos. 

Esta actividad se rea.liza en el mes de Aqosto, donde se 

tiene como comisión participar en 

revisión de los documentos que 

este proceso, en l.a 

entrega el. 

familia o tutor para la inscripción de su hijo 

padre de 

(a). Este 

trabajo se realiza previa orqanizaci6n y coordinación 

con el. personal docente, para la apl icaci6n del. examen 

de cl..asificaci6n de los alumnos de nuevo inqreso que 

incluye la clasificación de l.os mismos, con base al. 

resultado del examen de diagnóstico y la publ.icación de 

resultados. 

12. C1asificaci6n de al.umnos de ler. a~o en tecnologias. 

La cl.asificac.16n de a.lumnos, se real.iza con base a un 

rol de visita a cada una de las tecno1ogias por parte de 

1os al.umnos y una vez que tienen conocimiento de el.las. 

se procede a la aplicación del instrumento psicométrico, 

a fin de determinar .las habilidades, aptitudes e 
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intereses que presenta el a1umno y proceder a 1a 

c1asiricaci6n de 1os mismos en los talleres. 

13. Lista de asistencia. 

A1 inicio del ciclo escolar, se elaboran las listas 

o~iciales de los grupos a cargo, en donde diariamente se 

11eva el. control. de asistencia de cada uno de los 

a1u.mnos, con la f:inalidad de detectar en momento 

dado, ausentismo y realizar de inmediato l.a 

investigaciOn correspondiente. 

14. Trá..mites para la obtención de becas. 

Con base a la convocatoria que emite el Departamento de1 

Gobierno del Estado de México, se detectan a los alumnos 

con las características para ingresar al concurso en la 

obtención de beca, para ello se revisan 1os documentos 

y se realiza el estudio socioeconOmico, el cual es 

aval.a.do por la Dirección de la escuela, se envían las 

so1i.ci tudes y se estA el. tanto de los resultados. En 

caso de obtener la beca, se orienta al alumno para 

indicarle el. lugar donde debe acudir a cobrarla. 

15. Cana1izaci6n de casos. 

La canalización de alumnos a otras instituciones o 

servicios es cuando presenta problemáticas fuera de1 

al.canee del. servicio que se otorga por parte de 

orientaciOn educativa. 
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16. Elaboración de oricios. 

con la final.idad de solicitar servicios de apoyo a las 

actividades que se realizan en el equipo de or1entac~6n, 

éstos se redactan y una vez autorizados por la Dirección 

de l.a escuel.a se procede al mecanografiado del mismo. 

17. Coordinación con instituciones. 

Se trabaja con instituciones como el IMSS,, donde el 

personal médico asiste a la escuela a trabajar temas con 

los alumnos,, como son: sexualidad en el adolescente, 

planificación familiar, el SIDA, enfermedades venéreas,, 

etc. 

Con los Centros de Integración Juvenil, cuyo personal. 

trabaja directamente con los al.umnos y padres de fa.mil.la 

en l.a preservación de la farmacodcpendencia. 

Con el CECADIF cuya institución a través del. servicio de 

psicopedagog1.a lleva a cabo trabajo con los al.umnos 

del ciclo anterior para determinar el. coeficiente 

intelectual de cada uno de los al.urnnos y as1 poder 

entender tanto profesores como padres de famil.ia, 

algunas causas del bajo aprovechamiento escolar. Los 

resultados en su momento se dieron a conocer con el 

personal docente y padres de familia, enviando a 

consul.ta posterior a aquel.los que requerian de 

tratamiento. 
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También se ha establ.ecido contacto con inst1.tuciones 

coJAO 1a Procuradur1.a de Texcoco a través del. prograaa. 

PIAV, cuyo personal. encargado rea11.z.a pl.Aticas con l.os 

alwnnos y padres de t:amilia en l.a prevención y denuncia 

de actos viol.entos de tipo sexual. y espec1.t:ica.mente de 

vi.ol.ación .. 

Con estas y otras 1.nstituci.ones de apoyo se ha real.izado 

el trabajo de acuerdo a la p1aneaci.6n anual por parte 

del. equipo de orientación de la escuel.a. 

18. Atención a al.wnnos en forma general.. 

E.l. al.umno acude 

:sol.ici.tar apoyo en 

al servicio de 

cuanto a: permisos. 

orientación 

aval.ados 

para 

por el. 

padre de famil.ia o tutor, por l.o que se procede dar el. 

aviso correspondiente al. profesor, justificante de 

fal.tas, para l.o cual. se debe presentar l.a receta médica 

o l.a información directa por parte del podre de familia; 

acl.araci6n y corrección de cal.ificaciones cuando existe 

algún error determinada asigna!:ura; por presentar 

mal.estar f1.s ico por l.o que en al.gunos de l.os casos es 

necesario llevar al. alumno hasta su domicil.io e indicar 

con el. farnil.i.ar l.a importancia de l.a revisión médica. 

Estas actividades se atienden de acuerdo a1 alcance del. 

servicio y a l.a valoración que es su cas0 se haga en ese 

momento de l.a situación del. al.umno; al.gunos otros 
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a1umnos acuden para una orientación 

emocionales y/o familiares o económicos. 

19. Elaboración de formatos. 

en problemas 

El orientador educativo elabora los formatos referentes 

al servicio de orientación, solicita autorización a la 

Subdirección escolar para la impresión de éstos y poder 

llevar un mejor un control del servicio. (justificantes, 

citatorios, permisos, carta compromiso, visita 

domiciliaria, entrevista, ficha biopsicosocial, etc.). 

20. Cumplimiento de comisiones. 

Como apoyo directo a la Dirección escolar, durante el 

ciclo escolar se realizan una serie de comisiones ~n las 

actividades que se llevan a cabo la escuela, estas 

comisiones, son: coordinación de eventos, edecanes, 

presidium, asistencia a cursos y/o talleres, elaboración 

de materiales, realización de ceremonias cívicas, etc. 

21. Revisión de credenciales. 

Todo alumno tiene la obligación de portar su credencial, 

por lo que debe mostrarla cuando el orientador la 

so1icite, que generalmente es a la hora de entrada a la 

escuela y para el uso de la biblioteca o material 

didáctico y/o auditivo y visual. 
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22. Revisión de formas computarizadas. 

Las formas computarizadas son enviadas por el 

Departamento de Educación Técnica, donde cada uno de los 

orientadores revisa que todos 1.os datos de los al.umnos 

estén correctos, asl. como dar de al.ta a aquel.l.os que no 

aparecen en la información, qeneral.mente son dos veces 

al ano, a mitad del ciclo escolar y al final.. 

23. Participación en 1.a documentación final. 

Para e.laborar l.a documentación final se procede a la 

revisión de kardex, boletas oficiales, elaboración de 

cuadros F1 y F2 y las for:nas computari.zadas (MCB), y 

cada orientador es responsabl.e directo de todo lo 

ref~rente a documentación de los alt.:mnos a su carqo y no 

se puede desl.iqar este trabajo hasta que se procede a la 

revisión final por parte de la Supervisión Escolar. 

24. Revisión perj6dica de docwnentación. 

Esta es en relación a los documentos inherentes al 

puesto, por parte de las autoridades escolares a fin de 

corroborar al trabajo que se realiza con los alumnos. 
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FCJNCION DE DIFUSION 

1. Elaboración de periódico mural.. 

Con base a un rol establecido por parte de1 equipo de 

or1.entaci6n, cada 15 d.1.as un orientador es responsable 

de colocar un tema de interés para los alumnos. 

2. Boletines escolares. 

Con la coordinación y apoyo de instituciones y del mismo 

personal docent~ de la Escuela, se elaboran 1os 

bcl.et:.i.nes dirigidos a los alumnos, profesores y padres 

de familia, siempre tratando temas de interés para 

el.los, esta información se proporciona cada mes, sin 

embargo, están sujetos a la autorización por parte de 

l.a Dirección de la escuela en cuanto al otorgamiento de 

material para su impresión. 

3. Programa de Seguridad y Emergencia Escolar. 

En ambos grupos se da la información e indicación 

necesaria sobre corno actuar en casos de sismos o 

emergencia esco1ar, se les indica la zona de seguridad 

que 1es corresponde, una vez identificados 1os pasos a 

seguir se rea1izan 1os simulacros a nivel. grupo y por 

grado y final.mente a nivel escuela. 

4. Información sobre eventos. 

Durante el. ciclo esco1ar constantemente se está 

informando a 1os alumnos y padres de familia sobre 
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eventos que se llevan a cabo a nivel zona e institucion. 

ya sean c1vicos, deportivos, sociales y cul.turales 

siempre con la invitación de participar en ellos. 

5. Promoción de eventos escolares. 

En coordinación con los profesores de asignatura se 

difunden los eventos a realizar, informando la 

participación que les corresponde a cada uno de los 

al.um.nos en dichos eventos, por ejemplo: Ola Mundial de 

la Alimentacion, con 1a preparación de alimentos a base 

de soya, e1aboración de carteles alusivos al acto, etc., 

otros más, como el Dia Mundial del Medio Ambiente, 

semana de la tecnolog~a y la ciencia, etc. 

6. Promoción de campanas escolares. 

La promoción de campan.as se realizan de acuerdo 1o 

programado en e1 plan anual y refieren a actividades 

de reforestación, áreas verdes, 1impieza, cuidado del 

mobiliario, etc., y se llevan a cabo 

participación de los alumnos y padres de familia. 

7. Promoción de concursos. 

con la 

La promoción de concursos se llevan a cabo dentro de la 

escuela, de tipo social, cultural y deportivos, como 

son: exposición de ofrendas, para la conservación de las 

tradiciones mexicanas, donde cada qrupo organiza y 

expone su ofrenda ante los jurados calificadores. 
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Maratones as1 como partidos de fútbo1 y todo lo 

re~erente al deporte que se llevan a cabo con la 

coordinación del profesor de Educación F1sica. Concursos 

culturales como es el caso del "rally" donde participan 

los alumnos de toda la escuela por grados y cada 

representante demuestra los conocimientos adquiridos.. A 

nive1 zona escolar se realizan eventos de declamación, 

oratoria, danza. coro, etc. 

8. Promoción de clubs. 

En coordinación con los profesores de cl.ub se difunden 

éstos, los existentes en la escuela, son: club de banda 

de guerra, club de danza y cl.ub de coro. invitando a los 

alumnos a participar. y de quién lo hace lleva un 

control de participación, previa información al padre de 

familia. 

9. Organismos escolares. 

Se difunden los organismos existentes la escuela. 

como son: sociedad de alumnos. comité de emergencia 

escolar, comité de salud. as~ como los requisitos que el 

alumno debe tener para pasar a formar parte de alguno de 

ellos y la importancia de su participación. Esta 

actividad es en coordinación con 1os profesores de las 

diferentes asignaturas. 
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10. Biblioteca esco1ar. 

Se rea1iza 1a promoción y di!usi6n en ambos 9rupos de la 

importancia y uso de la bib1ioteca escolar, cuando se da 

un espacio de trabajo, los alumnos adquieren libros de 

su interés a fin de que adquieran hAbitos de lectura. 

11. Inrormaci6n sobre calendario de examenes. 

Con el material impreso se da a conocer el calendario de 

exámenes en ambos grupos, el cual deben de informar al 

padre de familia o tutor y reportar firma de enterado. 

Constantemente se esta recordando a los alumnos las 

fechas de los exámenes de cada bimestre, al igual las 

fechas de los exámenes de regularización para los grados 

de 2°, 3° y egresados. 

12. Difusión de la Secundaria Técnica. 

Por parte de las autoridades escolares, se establece la 

fecha para llevar a cabo la difusión de la Secundaria en 

las escuelas primarias de la localidad; en coordinación 

con el equipo de orientación se establece un !:'ol de 

visitas y se acude a las escuelas con material impreso y 

carteles con la información necesaria. 

13. Organización y difusión de visitas didácticas. 

Se informa a los alumnos que tienen l.a oportunidad de 

participar en visitas didácticas, enviando al padre de 

familia el aviso correspondiente y el. formato para que 
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otorque su autorización para la visita. Esta actividad 

se lleva a cabo de acuerdo a lo planeado al inicio del 

curso escolar y de las indicaciones emanadas de la 

Dirección de la escuela. 

14. Información y apoyo a la campaf'ia de l.a Cruz Roja 

Mexicana. 

Como cada at\o escolar se informa l.os alumnos de l.a 

Col.ecta Nacional de la Cruz Roja y se lleva el control 

del donativo que cada uno de los alumnos aporta para 

esta campal'\a. 

15. Venta de libros de texto. 

El Gobierno del Estado de México envia los paquetes de 

libros las secundar i'as estatales, por 1o que 

Orientación con la indicación de la Dirección escolar 

informa a l.os alumnos sobre el precio de l.os libros y el 

paquete en general y se apoya en la venta de los mismos, 

de esta manera se tiene el control y conocimiento de los 

alumnos de que todos tengan sus libros de texto. 

16. Información general. 

A todos los alumnos de la escuela y especi ficamente a 

los grupos a cargo de cada orientador se da la 

información general que las autoridades de la Escuela 

indiquen en relación al trabajo desarrollado en la 

inst.i.tución. 
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FUNCION VOCACIONAL 

1. Asistencia y participación de eventos. 

A nive1 zona esco1ar e interinstitucional, con los 

alumnos o sin ellos, se participa en estos eventos de 

interés vocacional con l.a finalidad de que el alumno 

tenga mayores opciones de definir su ocupación futura. 

2. Información profesiográfica. 

Generalmente la información profesioqráfica lleva a 

cabo con mayor profundidad con los alwnnos de tercer 

ano, quiénes realizan entre otras actividades l.a 

1.nvesti9aci6n de las escuelas con opciones post-

secundaria, existentes en la localidad y fuera del 

municipio, información que se reproduce con los 

cotupat\eros de grupo a fin de ampliarl.a y difundir.la en 

la escuela a través de carteles o periódico mural. 

3. Aplicación de instrumentos psicométri.cos. 

Con previa 

apl.icaci6n 

organización del. material., 

del. tests de intereses y 

se procede 

aptitudes a 

la 

los 

al.umnos, este instrumento es auxil.io en su determinación 

vocacional, se les informa que deben tomar en cuenta 

aspectos económicos, social.es y famil.iares. Estos tests 

se interpretan y se dan a conocer los resultados a los 

alumnos y en casos necesarios cuando lo requiera la 

situación al. padre de famil.ia. 
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4. Conrerencias de interés vocacional. 

Estas son dirigidas a orientadores de la zona escolar y 

promovidas por la propiH Academia de Orientación con e1 

objetivo de que como orientadores se tengan mayores 

elementos teóricos para poder orientar más adecuadamente 

al alumno. La participaciOn en estos eventos es 

reconocida por la supervisiOn escolar. 

5. Visitas didácticas a instituciones del nivel medio 

superior. 

Generalmente se realizan a las instituciones cercanas a 

la localidad a rin de conocer las instalaciones risicas 

y los servicios que brindan cada una de ellas. Esta 

actividad refuerza todo el conocimiento adquirido en e1 

salOn de clase, en cuanto a saber si se trata de una 

escuela de modalidad propedeútica, bivalente o terminal. 

6. Participación en el examen único de selección a las 

instituciones del nivel medio superior. 

Primeramente esta actividad consistió, asistir 

curso de informaciOn sobre este proceso a nivel. zona 

escolar por parte de nuestras autoridades educativas, 

posteriormente se asesoró al alumno sobre el proceso de 

selecciOn, aclarando y definiendo el trámite a realizar 

de acuerdo a su opción, en este caso los alumnos que 

desean ingresar a las escue1as de la zona metropolitana 
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o conurba.da, y asi como aquellos que desean inqresar a 

escuelas cercanas a la localidad. 

Una vez que el alumno adquiere su solicitud, se procede 

al llenado de estas en presencia del alumno y en algunos 

casos del padre de ra..milia, recordándoles en todo 

momento la importancia de elegir acertadamente la 

escuela de su pref'erencia y los trámites que deberian 

seguir realizando en todo el proceso. 

Finalmente se remite a las autoridades educativas los 

promedios final.es de los alumnos y aquellos con 

situación irregular que de antemano se sabe quedaran 

fuera de todo este proceso de selección. Cabe sena lar 

que por la implementación de esta política educativa 

toda la actividad de orientación vocacional ha tenido 

que adelantar en la programación que se tiene en tercer 

ano. 

Una vez que aparecen los resultados en la gaceta 

informativa se 

todos aquellos 

selección de 

aquellos que 

domicilio o en 

tiene la oportunidad de poder orientar a 

alumnos que no aparecen la lista de 

las opciones de zona metropolitana o 

son ubicados demasiado lejos de su 

su defecto a los alumnos que les asignan 

una escuela que no correspondia con Sus intereses 

vocacional.es. 



Es as1 como en este cap1tu1o se dio a conocer e1 

contexto instituciona1 de 1a experiencia protesiona1, 

sefta1ando de manera 9enera1 1a importancia y 1os 

l.ineam.ientos instituciona1es, 1a metodol.oq1a propia de 

Trabajo Socia1, as1 como 1a descripción de 1as runciones 

y actividades de1 Orientador Educativo a través de1 

proresiona1 del. Licenciado en Trabajo Socia1. 

Lo anterior es base fundamental. para continuar con e1 

proceso de anAl.isis de l.a experiencia, 1a cual. se 

desarro1l.ará en el. siquiente cap1tul.o. 
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CAPZ2VZ.O rv 

AaAZ.rsrs r .&'VAZ.UACrow 

Para el. análisis del desarrollo de la experiencia 

profesional., se han considerado 

permiten articular a las diferentes 

proceso ensenanza-aprendizaje y de 

alqunas 

causas y 

manera 

categorias 

los efectos 

especi:fica 

Licenciado en Trabajo social como orientador educativo : 

4.1 Po11.tíca educativa 

4.2 Contexto instituciona.l 

4.3 La matr1.cul.a escolar 

4. 4 Los recursos y condiciones naturales 

4.5 Autoridades escolares 

4.6 Docentes 

4.7 Al.um.nos 

4.e Padres de familia 

4.9 Sociedad de padres de familia 

4.10 El Licenciado en Trabajo Social. 

4.11 Metodolog1.a de intervención 

que 

de1 

de1 
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4.i La Poi1tic• ~ducatiY• y •u Marco Bo.r9atiYo. 

La politica educativa de México y espec.1ficamente del. 

Estado de México se sustenta dentro de un marco normativo, 

como lo es, la Ley General de Educación, estableciendo 

acciones concretas a través del Programa de Desarrollo 

Educativo, como se se~al6 en el cap1tulo I. 

Estas acciones enfatizan o garantizan otorgar educación 

de calidad en todos los niveles del sistema educativo 

mexicano, ampliando la cobertura del servicio, sin embargo, ¿ 

Hasta que punto nuestro sistema educativo está cumpliendo con 

su función?, ¿Realmente es de calidad .la educación que se 

imparte en las instituciones educativas?. Para dar respuesta 

a éstas y otras interrogantes más que se generan al realizar 

un análisis de los aspectos, es necesario senalar, que esta 

pol.itica educativa obedece a una pol1tica económica, ambas 

reguladas por el Estado, entendido éste como un ente que 

regula las acciones de la reproducción de la fuerza de 

trabajo y la reproducción de las relaciones sociales de 

producción que conllevan necesariamente a l.a conservaciOn y 

mantenimiento de1 sistema capitalista en que vivimos, el cual 

en la actualidad obedece a una pol1tica económica neo

liberal, que implica la acumulaciOn y centra1izaci6n del 

capital, es decir, de la riqueza en unos cuantos sectores de 



1a pob1aci6n. Esta situación indudablemente ha repercutido en 

las po11ticas educativas del Estado Mexicano. 

Ahora bien, la educación necesariamente tiene que 

responder a esta situación imperante ya que forma parte de la 

po11tica social, contemplada en nuestro caso dentro del Plan 

Nacional de Desarrollo 1995-2000, el cual deberla responder a 

necesidades planteadas por la sociedad, sin embargo viene a 

ser esta pol1tica un instrumento del Estado, llevando 

impllcita función ideol.ogiz.adora frente a la población, 

ya que da la imagen del Estado como benefactor a través de 

términos como el de "Bienestar Social", por medio de los 

servicios que se otorgan en las instituciones. Asi 

encontramos que uno de los servicios otorgados por el Estad~ 

es la educación, entendida ésta como factor principal de 

superación personal y de progreso social. Sin embargo, estos 

postulados no se llevan a cabo en la realidad ya que 

encontramos que en el servicio educativo los aspectos 

normativos que sei'\alan la Educación Básica y 

espec1ficamente en la Educación Secundaria presentan una 

serie de problemas que a continuación se presentan, lo que 

impiden se cumplan con los lineamientos marcados en la 

documentación oficial. 

Los principales problemas que se suscitan dentro de la 

práctica profesional son : 
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1.La Escuela Secundaria ha permanecido al margen de las 

pol1.ticas educativas que conduzcan a verdaderos 

cambios significativos, decir, hay ausencia de 

proyectos educativos que realmente conlleven a una 

investigación profunda en este ámbito educativo. 

2.Existe la indefinición de sus objetivos de .la 

educación secundaria, ya que no sabe si es 

se desconoce lo tanto propedeútica o 

la verdadera 

alumnos. 

terminal. y por 

utilidad que de ella obtienen los 

3.No existe correl.ación de contenidos entre 1as 

distintas asignaturas que conforman al mapa curricular 

de la Educación Secundaria Técnica. 

4.El no contar con las condiciones necesarias favorables 

para el desarrollo del trabajo docente, l.o que 

implica, aspectos fisicos, de organización escolar, 

aspectos laboral.es, etc., anal.icemos a.lgunos de estos 

aspectos: 

a) Los Docentes. 

Estos han perdido poco 

la sociedad,. por ur. 

a poco 

l.ado 

su status 

por el. 

frente a 

deterioro 

salarial. que se vive y por otro por l.a vocación, 

su disponibil.idad de horario, etc. 
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b) Formación de los Docentes. 

Anteriormente en la época de los setentas era común 

que el personal docente que conformaba la escu'?'la 

secundaria eran egresados de las escuelas 

normales, en la actualidad nos encontramo~ con 

un alto porcentaje de universitarios, los cual.es 

en su mayorla vive la situación laboral df':> ser 

interinos y contar con la b.;1;se laboral, lo que 

origina la inseguridad el e~pleo. 

En este aspecto es importante señalar los 

cuestionamientos que se originan al 

que se argumenta por parte de los 

docentes que el universitario invade 

respecto ya 

propios 

espacio 

que no le compete ya que formdción no fue para 

tal fin (la docencia) por lo que se ha cuestionado 

lo 

la 

siguiente: 

formación 

¿Qué 

de 

repercusiones 

los , lumnos?, 

tiene est.o para 

ante esto 

afirmamos que los universitarios cuentan con la 

necesaria para atender los preparación 

contenidos de 1-as diversas asignaturas, faltando 

por supuesto elementos pedagógicos, los 

adquieren lo largo del 

profesional. 

cuales se 

desarrollo 
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e) Condiciones y organización escolar. 

Generalmente se vive e1 problema del. insu~iciente 

apoyo gubernamental, que hace que la escuela 

deteriore al paso del tiempo, por la ~a1ta de 

materia1 para 1aboratorios, talleres y asignaturas. 

Situación que en 

es corregida gracias 

mayoria de las escuelas 

al trabajo desempef'.ado por 

el Director escolar y personal docente; es decir, 

muchas de 1as acciones emprendidas en 1a 

institución dependen de quién organiza y dirige e1 

trabajo escolar. Sin embargo, de la acción de1 

Director se desprenden algunas otras situaciones 

que dat\an o posibilitan el trabajo escolar, 

como es, el. establecimiento de los horarios 

para l.os maestros en los cuales los benefician o 

perjudican en relación al tiempo disponible de 

cada uno de el.los, lo que origina que se vuelva 

importante la buena relación del maestro con e1 

Director, para que no se tengan horas .. ahorcadas .. 

(l.ibres) entre clase y clase. 

Otra caracteristica que se observa el nivel 

secundaria es l.a diversidad de tiempos de 

1os maestros, que impiden que se establezca 

una comunicación real. con todo el personal y la 



que se logra, es en relación a los maestros de la 

misma asignatura y a l. nú.mero de horas que 

imparten, dándose una marcada separación entre 

maestros de asignaturas y maestros de tecnologias 

ya que éstos últimos disponen de mayor número 

de horas. 

En este contexto politico-normativo general se ha 

venido desarrollando la experiencia profesional; 

ahora pasaremos al. análisis del. contexto 

institucional. 

4.2 Conee.JCto In~eitucionai. 

Una vez que se han puesto de manifiesto l.os aspectos 

anteriores, es necesario, analizar J.as causas que han 

determinado que se lleve a cabo cierto tipo de práctica 

profesional. 

La E.S.T.I.C. Nº 55 es una Secundaria Técnica cuyo 

propósito la de preparar al. alumno determinada área 

productiva para que se incorpore al aparato productivo del 

pais, sin dejar a un lado el aspecto académico. Estos 

propósitos van a estar determinados como ya se mencionó en el 

capítulo anterior por toda una estructura económica, política 

y social que marca el camino de las instituciones, es decir, 
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1o que se pretende no se logra en su totalidad debido a las 

limitaciones que se tienen de fondo 

4.3 >ratr.Lcu.1..- ••co.lar. 

At'\o con ano se ha ido incrementando la matricula 

escolar, lo que origina la creación de grupos numerosos (55 

alumnos en promedio), existiendo en el presente ciclo escolar 

96-97 cuatro grupos de primer ano, cinco de segundo y cuatro 

de tercer ano, con un promedio de 697 alumnos en el turno 

matutino y 389 en el turno vespertino. Esta situación 

necesariamente repercute en el proceso de enseflanza-

aprendizaje dentro del aula escolar, ya que el profesor de 

asiqnatura debe buscar las estrategias más idóneas para 

llevar a cabo una verdadera evaluación continua de los 

alumnos, en un tiempo de 50 minutos por sesión; a su vez esta 

situación repercute en la excesiva carga de trabajo académico 

y administrativo para el docente. 

Aunado a lo anterior está presente el control de grupo 

que es indispensable para el logro del objetivo propuesto por 

el profesor en cada sesión de trabajo que muchas de las veces 

no se cumple debido al desgaste físico del docente al tratar 

de imponer el orden y la disciplina en el grupo, ya que a 

pesar de que el docente tenga un buen manejo de técnicas 

didácticas y control de grupo, el desorden es provocado en la 
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mayoría de las veces por la elevada matrícula de alumnos en 

cada qrupo escolar. 

Otro problema que se genera en este aspecto, es que la 

mayoría de los alumnos no alcanza a practicar en su totalidad 

con el equipo y maquinaria existentes en .las tecnologías, lo 

que limita su capacitación en la tecnología correspondiente y 

consecuentemente limita a su vez el propósito institucional. 

4.4 Recur•o• y condicion•• .... cerí•i••· 

En cuanto a los recursos materiales y financieros, estos 

son limitados por parte de la acción gubernamental (sistema 

estatal), lo que obliga que el Director realice gestiones 

con las autoridades municipales, diputación local y federal 

para ia adquisición de mobiliario, material didáctico y 

deportivo, equipamiento de talleres, construcción de aulas y 

demás espacios f ~sicos, 

financiero se logra a 

cooperación anual de los 

etc. Para solucionar el problema 

través de la aportación de la 

padres de familia por cada alumno 

inscrito, este recurso económico es administrado por la 

Sociedad de Padres de Familia. 

Respecto a las condiciones materiales de la E.S.T.I .. C. 

Nº 55, cuenta con los espacios f ~sicos necesarios para 

ll.evar a cabo la acción educativa, como son: una dírecciOn 

escolar, trece aulas,· siete au1as de tecno1og~as, seis 
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cub.lculos de orientación educativa, un laboratorio, una 

bib1ioteca, una cancha de voleibol, dos canchas de ba.squct 

bool, una de fútbol, una tienda escolar, una oficina de l.a. 

sociedad de padres de :familia y dos áreas de sanitarios. En 

términos qenera!es se puede decir que las condiciones 

materiales son buenas, cuentan en su mayor.la con el. 

equipamiento necesario, sin embargo, en cada ciclo escolar se 

presenta el problema del mobiliario en 1.as aulas (butacas, 

pi zar rones, mesas), que resulta insuficiente debido al 

deterioro que sufre constantemente por alumnos de ambos 

turnos. 

Otro problema es el. espacio fis.ico (aulas) que resul.ta 

insuficiente para atender a todo el alumnado, particularmente 

de 1 a 2 p.m. ya que ambos turnos coinciden en .la escuela, 

por lo que es necesario ocupar un laboratorio como salón y 

ubicar a los demás alumnos las aulas desocupadas por los 

alumnos del turn? matutino que ese horario se encuentran 

en tecnologias en prácticas de Educación Física. Esta 

situación genera un descontrol en la institución pues no se 

está en posibilidad de detectar en un momento dado con 

exactitud, quién dafla el mobi 1 iario escolar, más aún cuando 

se da el ausentismo del profesor de asignatura. 

En las aulas de tecnologias no se cuenta con la 

maquinaria y herramienta necesaria para que el alumno logre 
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realmente una capa.e! ta.ci6n acorde a 10 que se pretende. E1 

mantenimiento está en ~unción de los recursos existentes por 

parte de la sociedad de padres de rami1ia. 

4. 5 Aut:orid.md.• Eaco.lare•-

El Supervisor Escolar, Director, Subdirector y 

Secretario administrativo, ~on las autoridades escolares los 

cuales a través de su función especifica dñn margen al 

cumplimiento de las pol.1.ticas educativas. Las disposiciones 

que se otorgan de estas autoridades al personal docente se 

tienen que llevar a cabo dentro de .los limites normativos, 

sin embargo, dependiendo de la pe~sona que ocupe el cargo se 

da una relación más confiabl.e en ambiente de respeto y 

comuni~ación, siendo en el caso de la E.S.T.I.C. Nº 55 donde 

existe trato más humano para los doce:otes y para los 

alumnos, esto es un factor decisivo para que el trabajo 

realizado por todos .los que conforman la institución se 

oriente hacia el mismo objetivo de trübaJo, pero cuando 

existe problema de relaciones humanas y cierto abus~ de 

autoridad el trabajo se llega a desarrollar en un ambiente de 

hostil.idad que se ve reflejado tanto en los profeso=es como 

en los alumnos los cuales presentan bajo aprovechamiento 

escolar por la falta de organización y atención a sus 

necesidades y por ende en su comportamiento en general. 

·~ 



4.6 Docente•. 

La importancia de l.os docentes radica en su 

responsabilidad hacia e1 trabajo y su compromiso para con los 

alumnos, ya que en este nivel de secundaria es muy común que 

el profesor por horas clase se deslique de toda 

responsabilidad formativa de los alumnos, dentro y fuera del 

aula escolar, algunos docentes asumen l.a actitud de 

indiferente y solo se limitan a transmitir su ensenanza y 

todo lo que concierne al romento de la responsabilidad, 

respeto, hAbitos de estudio y de limpieza y cooperación con 

el alumno lo dejan a un lado. 

Asimismo es muy rrecuente que el docente por horas clase 

no se presente a impartir su asignatura en la sesión 

correspondiente, no asume su responsabilidad rrente al grupo. 

No obstante es justo reconocer que existen docentes con 

responsabilidad que no origina esta situación, por el 

contrario su runciOn docente abarca más allA de 1os expuesto 

en el salón de clase. 

Para estos efectos es necesario senalar, que esto 

también es parte de la t'ormaciOn tanto prot'esional, como 

pedac¡Ogica y laboral que tiene el docente de l.o cual va a 

depender el objetivo a alcanzar con y para sus alumnos. 
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4 .. 7 .A..lu:mno• .. 

La pobl.aci6n estudiantil. de la E.S.T. r .c. Nº 55 del. 

turno matutino tiene una edad promedio de 11 a 15 anos, se 

caracteriza por su homogeneidad referente a sus condiciones 

socio-econ6micas, ya que la mayoria de alumnos son del mismo 

municipio de Chiautl.a y pueblos circunvecinos, son hijos de 

familia cuya única ocupación es l.a de estudiar, tLenen acceso 

a los diferentes medios de comunicación, asi como al uso de 

bibliotecas en l.as escuelas del nivel superior de la región, 

por ejemplo: la Universidad Autónoma de Chapingo (UACH}, 

Universidad Autónoma del Estado de México (UAE.M). 

Sin embargo, a pesar de los problemas ser.alados en el 

aspecto académico, los alumnos de la es~uela tienen un 

aprov~chamiento general en promedio de 8. O lo que indica que 

se tiene un promedio aceptable en relación a las demás 

escuelas de la zona escolar. 

En l.os casos especificas de bajo aprovechamiento y 

reprobación se da un seguimiento por parte de Or 1entaci6n 

Educativa acorde a l.as caracteristicas de cada alumno. 

El. comportamiento de l.os alumnos, no rebasa los limites 

establecidos, por l.o 

Escuela con problemas 

que no se puede considerar como 

qraves de ir.disciplina, a pesar de 

seftalado en el. inciso a) de este anál.isis. 

una 

los 
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Tornan~o en cuenta que se trabaja con adolescentes, los cuales 

presentan una 

desarro11o, 

serie de caracterlsticas propias de su 

cuanto a aspectos emocionales, !lSl.COS y 

sociales de dcuerdo al medio en el que se desenvuelvan. 

Por :o anterior, los problemas que se presentan referente a 

la indisciplina se tratan de manera personal ya que exige la 

atención de las caracter1sticas individual es de cada al"...l:r-.no y 

de acuerdo cada caso se da la atención necesaria. Sin 

embargo, ocasiones por ra::.ones de normatividad 

institucional no se logra seguimiento eficaz de las 

problemáticas presentadas por los alumnos. 

Respecto a la población vespertina que no es objeto de 

estudio de este trabaJO, incide de alguna en la 

dinámica escolar de la institución, puede sel"'i.al.arse que su 

edad promedio es de 13 a 17 ai"l..os e incluso hasta los 18, la 

población tiende a ser heterogénea ya que las condiciones 

socioeconórnicas que presentan son variadas, encontramos que 

l.a mayoría de la población estudiantil proviene de familias 

de bajos recursos económicos, donde el alumno trabaja y forma 

parte del ingreso familiar. A pesar de lo anterior, estos 

alumnos presentan la responsabilidad necesaria para salir 

adelante, actualmente algunos de nuestros egresados continúan 

sus estudios en instituciones del nivel medio superior e 

incluso superior. 
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4.B Padr•• de Taaiiia. 

Es determinante la situación económica que presenta la 

mayoria de 1os padres de familia para dotar a sus hijos de 

todos los útiles escolares y materiales de trabajo, a !in de 

que éste logre un aprendizaje signi!icativo, ya que muchas de 

las veces cuenta con la in!ormación necesaria, pero carece de 

los medios indispensables para realizar tal o cual trabajo 

indicado por los distintos profesores. Esta situací6n se 

refleja aún mas en las tecnologias donde el alun'~O tiene que 

cumplir con el material para que realce su práctica o de lo 

contrario permanece inactivo durante la sesión e incluso 

sesiones continuas, sin embarqo, la mayor parte de los padres 

de familia están siempre en la mejor disposición de aJ~dar a 

sus hiios (a~) y cuando es necesario acuden con el Orientado 

Educativo y 

directamente 

el 

y 

profesor correspondiente 

tomar acuerdos, dando 

para d.:. aloqar 

un margen de 

cumplimiento para no afec~ar al alu..·nno en su evaluación. 

En actividades escolares dent=o de la instituc~ón, corno, 

faenas en Areas verdes, comisiones, arreglo de ~obilíario, 

etc., el. padre de familia está en la mejor disposición de 

apoyar este tipo de trabajos, tornando en cuenta algunos casos 

en que tanto el padre como la madre trabajan durante el dia, 

1os cuales apoyan en otras comisiones a la inst!.tucíOn. Sin 

embargo, también se da el. caso de padres de familia que 
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únicamente se presentan en la Escuela a inscribir a su hijo 

Ca) y no vuelven a acercarse a la institución, en estos 

casos, si se presenta algUn problema de cualquier tipo con el 

alumno, se acude a su domicil.io con la finalidad de 

recordarles a los padres el. compromiso que adquirió con su 

hijo (a) y con la institución al momento de inscribirlo. 

4.9 Sociedad et. Padre• et. Tam.iii•. 

Con base al ~unda.mento establecido de la participación 

social en la educación, la Sociedad de Padres de Familia 

adquiere el control de los recursos ~inancieros emanado de la 

cooperación anual de los padres de famil.ia, por cada alwnno 

inscrito en el plantel. En el pasado ciclo escolar y en el 

presente, esta situación ha limitado notablemente el avance 

de las actividades escolares por acciones que se generan del 

desconocimiento de la verdadera función de la Sociedad de 

Padres de Familia de apoyar las actividades escolares 

emprendidas por el Director de la Escuela, sin embargo, 

actual.mente la Presidenta ha usurpado funciones que no le 

competen, tratando de intervenir en aspectos técnicos y 

académicos de la institución, hechos que han originado 

conflicto con las autoridades escolares. 
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La Dirección escolar al no contar con los recursos 

económicos y tener que solicitar lo necesario a la Sociedad 

de Padres de Familia se han generado problemas, tales como: 

l. Insuficientes materiales didácticos y de apoyo. 

(papel.eri.a, materiales audiovisual.es, materiales 

impresos, etc.) 

2. Deterioro del mobiliario. 

(incluyendo vidrios y estructuras metAlicas) 

3. Falta de mantenimiento de tecnolog1as y ausencia de 

equipa.miento. 

Por 1o anterior, los padres de familia no han apo~tado 

su cooperación anual al estar en desacuerdo con la actuación 

de dicha sociedad cayendo ci.rculo vicioso donde el 

padre de fami1ia no paga por ver estas carencias y po: 

consiguiente 1a Sociedad de Padres de 

apoyo solicitado por 1a Dirección 

Familia no otorga el 

escolar. Todo ello 

repercute en el. alumno, que poco a poco sufre en su enseñanza 

las carencias de la administración. 
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Estas consideraciones no se pueden des1igar unas de otras, ya 

que como se senal6 al inicio de este punto, todo es resu1tado 

de un proceso estructural de fondo que hace que se 

caracterice una determinada pr~ctica profesional. 
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4. %0 ZZ. Z.%CZlrCLU>O - 2'JIA8A.70 •ocZAL 

La prActica proresional realizada ha sido determinada 

por 1as politicas institucionales y de l.a manera c6mo el 

Director del plantel visualiza nuestra ~unción pro~esional y 

nuestro desempeno muchas de l.as veces ha estado acorde a 

estos l.ineamientos, sin embarqo, en otros momentos y en 

otras actividades no ha sido as1. 

En cuanto al. objetivo qeneral de Orientaci6n Educativa, 

que establ.ece que: 

La OrientaciOn Educativa es un servicio mediante el cuai 

el orientador ayuda al alumno a desarrollar de la mejor 

manera posibl.e sus potencial.ida.des dentro de1 proceso 

educativo., aprovechando las opciones que este l.e o't'rece y 

superando los obstAculos y problemas que en el encuentre. se 

puede decir que no se cumple en su totalidad como 

debido a las condiciones reales de trabajo 

se se:i.ala, 

que son 

determinadas por agentes externos a nuestra acción educativa 

como ya se seftal6 en el inciso anterior. 

Las acciones rea1izadas a través de las Areas, escolar, 

para el estudio, de aa1ud y vocacional ae sustentan en las 
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~unciones generales que son: 

a. Académica 

b. Administrativa 

c. Difusión 

d. Vocacional 

Estas funciones han estado determinadas por la acción 

educativa que realiza el Director escolar ya que es quién 

coordina con todo el personal las actividades a seguir para 

tener un buen aprovechamiento escolar durante todo el cicl.o 

escolar. 

a. Función Académica. 

En este rubro el profesional de Trabajo Social ha puesto 

en práctica 1os 

forrnaci6n1 1os 

conocimientos adquiridos en 

cuales han permitido entender 

su 

e 

interpretar los procesos sociales con relación a la 

educaci6n1 por lo que las acciones en este aspecto 

han realizado a través de la metodología de casos1 grupo 

y comunidad. 

La función académica lleva implícita de alguna manera 

toda la acción educativa que se pretende en Orientación 

Educativa ya que en ell.a se sustentan 1as bases del 

quehacer prof~sional dentro de la E.S.T.I.C. Nª 55. 
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Este trabajo se ha venido realizando 

interdisciplinario, entendiendo 

interdisciplinariedad, como: 

"Un grupo interdisciplinario esta 

compuesto por personas que han 

recibido una formación diversos 

dom.i.nios del conocimiento 

(discip.linarJ, que tienen 

diferentes conceptos, métodos, 

datos y términos y que organizan 

en un esfuer=o comün al rededor de 

un problema común y en donde existe 

una intercomunicación continua 

entre los p~rticipantes de diversas 

d.i.scipl inas ". :.~ 

en 

a 

equipo 

1a 

De esta forma el Trabajo Social comparte esta categor~a 

profesional. el ámbit.o de la educación ya que su 

función no se desarrol.la de manera aislada. En este érea 

educativa se interrelaciona 

Psicologia, la Didáct.ica 

Orientación Educativa. 

la Pedagogia, 

y propiamente con 

la 

la 
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b. Función Administrativa. 

Las funciones administrativas se han realizado con base 

a los lineamieontos normativos que establecen del 

Departamento de Educación Técnica y por consiguiente de 

J.as autoridades educativas de la institución. 

Las acciones van encaminadas lograr los propósitos 

sei".l.alados en cada una de las áreas de servicio de la 

Orientación Educativa y de la Escuela general. 

Lo básico de esta función radica en conocer el avance 

del grupo con base al análisis de calificaciones que se 

obtiene a través de la reali~ación de gráficas. revisión 

de bol.etas, realización de indicadores. etc.. lo que 

permite conocer y detectar casos especificos de bajo 

aprovechamiento y reprobacion. Ante esto se establecen 

acciones como son platicas con padres de familiar 

entrevista con los alumnos con la finalidad de conocer 

causas. coordinación con el profesor de asignatura para 

l.levar un seguimiento más detall.ado de los al.um.nos con 

problemática y en algunos casos el establecimiento de 

pequef\os cursos. para que estos alumnos se regularicen 

durante l.os bimestres. todo ello en ocasiones con el 

auxilio de monitores dentro del grupo. 

=Leo Aposte1, et ai. rnterdiscip1inacied4d. ANUrEs. M~xico 1975. P. 328 
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Sin embargo, en reuniones de Academia de Orientación 

Educativa a nivel zona y de la institución se ha 

cuestionado bastante esta función, al trata:- de 

establecer la verdadera acción del Orientador Educativo 

dentro de la escuela y se ha reflexionado el hecho de 

que no le compete real.izar la acción administrativa, ya 

que es una actividad que se debe efectuar por el 

Secretario escolar u otro profesional técnico. 

Algunas otras acciones propiamente administrativas se 

realizan por la indicación directa del Director escolar, 

al considerarse al Orientador Educativo como el 

profesional más cercano a éste para brindar el apoyo 

directo a la institución. Estas actividades a la vez no 

aparecen especificadas en la descripción del puesto, sin 

embargo, tampoco son limitada.s 

Orientador Educativo ftdebe 

ya que se 

realizar 

actividades inherentes al puesto". 

set"l.ala que el 

todas las 

A l.o largo 

ha estado 

de nueve a~os de experiencia profesional se 

en posibilidad de realizar un verdade~o 

seguimiento de los alumnos y un manejo del proceso 

grupal, utilizando distintas técnicas instrumentos 

necesarios para su realización, mismos que son 

ampl.iatnente desarrollados en l.a formación academica del 
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Licenciado en Trabajo Social, hecho que ha 

determinante para que se le considere como 

sido 

parte 

importante del equ~po de orientación, asignándole en la 

mayor1a de los casos el aspecto social del trabajo. 

Una de las actividades de importancia que realiza en 

la Escuela lo son las visitas domicil.iarias, ya que se 

cuenta con el conocimiento y la práctica de esta valiosa 

técnica de investigación. 

Otro factor de importancia es el uso de la técnica de 

observación en todo el proceso educativo, lo que permite 

todo momento detectar fallas y aciertos para 

establecer estrategias de acción al trabajo desarrollado 

al igual que el manejo de la entrevista y el registro de 

ésta. 

El uso de 1.as técnicas grupales ha sido fundamental para 

lograr la integración grupal. 

La canalización de casos y coordinación con 

instituciones es también una de las actividades de 

importancia que se realizan en Orientación Educativa y 

que son parte de 

igual que las 

1a metodolog1a de Trabajo Social, al 

funciones de Asesor1a, Supervisión, 

Organización, Dirección y Control, que están impl~citas 

en todo e1 quehacer del Orientador Educativo. 
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No obstante estas y otras funciones y actividades que se 

realizan diariamente en la E.S.T.I.C. Nº 55 también 

exigen la preparación y actualización en los aspectos 

pedagógicos y particularmente e1 manejo de 1a 

didáctica, por lo que para desarrollar adecuada~ente el 

trabajo profesional se ha tenido que realizar 

en la Normal Superior para conocer más 

principios filosóficos de la educación. 

e) Función de Difusión. 

estudios 

fondo los 

La función de difusión está encaminada propiamente a la 

proyección de la institución hacia la comunidad, ya que 

los eventos :::¡ue se realizan dentro y fuera del plantel 

se informan a los padres de familia, los cuales están el 

ta~to de lo que acontece en la escuela. 

En estas acciones el Licenciado en Trabajo Social 

participa en actividades de promoción, organización y 

coordinación de eventos que se llevan a cabo. lo que se 

ha realizado satisfactoriamente durante e1 ciclo 

escol.ar. 

En este rubro el Orientador Educativo se interrelaciona 

con todo el personal de la institución, alumnos, 

profesores, directivos, personal manual y administrativo 

asi. como el apoyo directo de los padres de familia y 

algunas otras instituciones, con las cuales se coordina 
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el. trabajo. Cabe mencionar que siempre se ha contado con 

e.l apoyo decidido de las personas, .lo que ha favoreci.do 

que el trabajo no se vea limitado en 1o que se pretende. 

d) Función Vocacional. 

La función de orientación vocacional es de las 

principales que realiza el. Orientador Educativo ya que 

de ésta va a depender la decisión futura que el a1umno y 

e.l padre de familia determinen. 

Es por ello que el Orientador Educativo debe contar con 

los elementos teóricos y prácticos en quehacer 

profesiona.l como en su preparación, para la ap.l icaci.6n 

de instrumentos válidos que l.e permitan orientar de la 

mejor manera posible al a.lumno. 

En este aspecto el. Licenciado en Trabajo Social. cuenta 

con el.ementos teóricos que le permiten explicar de l.a 

real.idad económica y social. que presenta el. país, y de 

esta manera poder orientar mejor a.l alumno, tomando en 

cuenta su condición socioeconómica, su aprovechamiento 

académico, sus intereses y aptitudes que muchas de l.as 

veces son determinantes para que el 

continuar con sus estudios. 

alumno pueda 

Esta función se ha rea.lizado en coordinación con el 

persona.l especializado en estos aspectos, lo que ha 

permitido que a.lumnos egresados de .la E.S .. T.I.C. Nº 55 
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ahora se encuentren estudiando en las diversas opciones 

de1 nivel medio superior; sin embargo, esta función está 

siendo limitada por el estableci.miento del sistema de 

concurso de selección para 1a educaci.6n media superior. 

En s~ntesis, puede se~alarse que dentro de este marco de 

acciones se le ha dado un lugar especLal al Licenciado 

en Trabajo Social como Orientador Educativo, ya que 

frecuentemente es el responsable directo de los grupos a 

su cargo, de los cuales atiende aprovechamiento 

individual y grupal, emprendiendo acciones para 

contrarrestar e1 problema de reprobación en cada un~ de 

las asignaturas, también el orientador tiene que atender 

todo lo que acontece dentro y fuera del aula escolar, 

como es: en el espacio físico, el cuidado y 

mantenimiento del mobiliario, as1 como el control de los 

grupos en cuanto a di.sciplina y ordenamiento de los 

alumnos y su cumplimiento en todas sus asignaturas. 

Es por e11o que el Orientador Educati.vo en la E.S.T.I.C. 

Nº 55 juega un pape1 importante dentro de la dinámica 

esco1ar e inc1uso en reuniones de directores y 

orientadores a nivel. zona e institución se le ha llegado 

a considerar como el pil.ar de la institución, como el 

apoyo directo de la Direcci.6n escolar. P.or ejemplo se 

observa que e1 Orientador a pesar de ocupar 1a misma 
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11.nea de jerarquia en el organigrama escolar que e1 

profesor horas-ciase de asignatura, tiene una ingerencia 

mayor sobre este docente cuanto la toma de 

decisiones 

e1 aula y 

Orientador 

los grupos así como su manejo y contro1 en 

la institución; se puede decir que e1 

funge como el pequet'J.o "director de sus 

grupos", ya que es el responsable directo en la práctica 

de todo 1o que acontece, 

todo académicos 

aspectos materiales, 

siendo este concepto técnicos y sobre 

de "director del grupo" reiterado constantemente en las 

sesiones con las autoridades del plantel. 

Ante esta situación e1 Orientador Educativo debe en todo 

momento estar a1 tanto de lo que acontece en la institución 

ya que su función le exige conocer 1a vida instituciona1 y su 

quehacer diario se ve comprometido por 1a demanda 

institucional que se genera diariamente. 

Ante todo lo anterior, cabe preguntarnos: ¿Hasta que 

punto 1a institución cumple sus propósitos con el. apoyo de1 

orientador Educativo?, ¿Quién determina que e1 Orientador 

Educativo sea e1 responsable directo de todo io que acontece 

dentro y fuera del. aul.a escolar?, ¿Por qué no se ha l.imitado 

su quehacer profesional.?, ¿Quién ha permitido que e1 
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Orientador Educativo asuma también funciones de docente?, 

éstas y otras 

punto .. 

interrogantes mAs se pueden pl.antear en este 

Dentro de las pol1.ticas educativas que sigue e1 

Departamento de Educación Técnica, al Orientador Educativo se 

1e exige determinado perfil profesional, que le permita 

desarrol.larse en este puesto, sin embargo, en la práctica 

real, encontramos en la E.S .. T.I.C. Nº 55 a los orientadores 

educativos que cuentan con diversos estudios de licenciatura, 

as~ l.os hay en Psicolog1a Educativa, Pedagogi.a, en Espaftol, 

Ciencias Naturales, y Trabajo Social, Todos son egresados de 

l.a Normal Superior a excepción de la Licenciada en Trabajo 

Social, egresada de la ENTS, de la UNAM; este hecho ha 

ocasionado que la acción educativa que se genera con los 

a1umnos a pesar de seguir con los lineamientos normativos, se 

vea caracterizada por la visión que cada orientador tiene de 

su práctica profesional; no obstante, el. trabajo en equipo se 

ha enriquecido y se ha logrado 

hacia .la comunidad que se 

tener una proyección objetiva 

traduce como ya se dijo 

anteriormente, en la creciente demanda que tiene la escuela 

cada ciclo esco1ar y ser caracterizada como una de las 

mejores de la zona escolar, siendo determinante la acción del 

Director del plantel .. 

172 



4.ii H9todoiog~a d9' Inte~enc~ón. 

La práctica profesiona1 que el Licenciado en Trabajo 

Social. se ha venido realizando en la E.S.T.I.C. Nº 55 como 

Orientador Educativo ha sido a través de l.a siquiente 

metodol.og~a de intervención: 

1. Método de Trabajo Social. de Casos. 

A este método se l.e ha otorgado la función de: 

"est:udiar 

conduct:a 

indi vídual.ment:e .la 

de humana a fin 

int:erpret:ar, descubrir y 

encauzar .las con di ci ones 

.. posit:ivas" del. sujeto y debi.lit:ar 

o el.iminar l.as "neqat:ivas", como 

medio de l.ograr el. mayor grado de 

ajuste y adaptación ent:re e.l 

individuo y su medio circundant:e".z' 

Por l.o que se ha apl.icado directamente en .la atención 

individual.izada que se otorga a cada uno de l.os alumnos que 

se tienen a cargo. Esta atención se real.iza en un primer 

momento cuando el. al.u.mno acude a solicitar el. servicio que 
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ot'rece OrientaciOn o bien, reportado por alqú.n prot'esor de 

asiqnatura, presentando alqün tipo de problemática, como lo 

.son: 

Ante J.o 

a) Académica, 

b) De comporta.miento, que origina conrlicto 

dentro del qrupo escolar, y 

e) De orientación de tipo 

emocional u vocacional. 

anterior y dependiendo de J.a .situación 

presentada se procede la investiqación mediante la entrevista 

con el alumno, la cual ha resultado ser un elemento de 

valioso de apoyo, pues permite conocer las causas que 

originan la situación que se presenta. Esta técnica se 

ret'uerza con la observación directa e indirecta del hecho 

presentado. 

Aunado a lo anterior se procede al auxilio de fuentes 

indirectas para tener mayor conocimiento del caso, corno es, 

entrevista con profesores y padres de famil.ia a los cuales 

posteriormente se les int'orma del avance loqrado o se 

continua con las acciones determinadas por el Orientador 

Educativo para solucionar la problemática presentada o en su 

caso dar la orientación adecuada a la petición del alumno. 

:u Mali• C. CastcJlanoa. -Mama.1 de Trabtjo Social". Edat. Prensa M6dica Mc...Ucana. Mé.ttico. 1988. p 13 
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Toda la información que proporciona el. a1umno y demtss 

personas entrevistadas se registra en 1a libreta de 

seguimiento, l.a cual viene siendo un instrumento esencial en 

e1 trabajo académico que realiza e1 Orientador Educativo, en 

el que se anota por fecha l.o acontecido con cada uno de 1os 

alumnos, ya sean aspectos positivos o negativos, asi como 1as 

acciones a seguir de manera inmediata y mediata, generalmente 

firma e1 a1wnno y padre de familia como compromiso de 

real.izar 1o indicado por cada uno de 1os que intervienen en 

e1 caso (alumno, padre de familia, profesor de asignatura y 

a1gunos casos el mismo orientador), se da continuidad a lo 

largo del. ciclo escolar. Dicho instrumento contiene la 

fotografia de cada uno de los alumnos lo que permite mayor 

identificación de l.os mismos, este instrumento es 

supervisado, generalmente por la Subdirección y Dirección 

escolar. 

Este método se desarro11a durante todo e1 ciclo esco1ar, 

a pesar de que éste no es considerado como método pedagógico 

entre el equipo de orientación, mucho menos dentro de los 

lineamientos técnicos que marca el Departamento de Educación 

Técnica del Estado de México. 

Es asi corno el Método de Trabajo Social de Casos en el 

tsrea escolar, es fundamental, ya que nos aporta 1os elementos 

válidos para lograr los propósitos que se pretenden en e1 
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servicio de Orientación Educa~iva y por consiguiente a nivel 

institucional. 

Sin embargo, es conveniente sef\alar que este método se 

ve limitado por las siguientes causas: 

a) Grupos numerosos, que impiden que se lleve a 

cabci satisfactoriamente un seguimiento de 

casos con cada uno de los alumnos. 

b)Tiempo que destina otras actividades 

solicitadas por la Dirección escolar y/o las 

actividades administrativas que deben ser 

realizadas en su momento. 

c)En algunos casos no existe la disponibilidad 

del profesor para trabajar conjuntamente las 

alternativas de acción con el alumno y por lo 

tanto no se logra .io que se pretende a l.o 

largo del ciclo escolar. 

d) Pocas veces 

de familia 

logra el compromiso del padre 

tutor para brindar mejor 

atención al alumno. 

e)Las politicas institucionales impiden se lleve 

cabo un trabajo de campo con visitas 

domiciliarias que aporten elementos válidos de 

acuerdo a cada caso. 
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f)La propia dinámica institucional impide en la 

mayoria de l.as veces l.a atención y 

tratamiento que exiqe cada caso. 

g) Que el propio método de casos no se conozca 

como tal por las autoridades escolares y por 

tanto no se dan prioridades a las acciones que 

se realizan en este aspecto. 

2. Método de Trabajo Social de Grupo. 

El método trabajo social con grupos tiene como objetivo 

1ograr la integración de sus miembros a través de un proceso 

educativo. 

Como su nombre lo indica en el plantel refiere al 

trabajo que se desarrolla 

alumnos ocupa un lugar 

miembro del grupo. 

con el grupo donde cada uno de 

como individuo en su calidad 

l.os 

de 

En la E.S.T.r.c. Nº 55 como ya se se~aló cada Orientador 

grupos, los cuales son de Educativo tiene a su cargo dos 

naturaleza formal que fueron integrados de acuerdo a los 

resultados del examen de clasificación de nuevo ingreso como 

todo grupo, su dinámica responde a los intereses que emanan 

de sus miembros, decir, de cada alumno, y de la 

interacción y fuerzas que emanan de esa relación. 

Este método se desarrolla por el equipo de orientación 

de la escuela, a través de las siguientes acciones: 
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l.Ap1icaci6n de sociograma, para conocer 

dinAmica qrupal y seleccionar jefes de grupo y 

monitores. 

2 .Ap1icaci6n de técnicas grupales, de acuerdo a 

la realidad grupal, ya sea de integración, 

cooperación, didácticas, etc. 

3.Promoción de actividades, dentro de 1a 

institución y en 1a zona escolar, a través de 

la información directa al grupo o por medio de 

material impreso. Estas actividades suelen 

ser, educativas, recreativas, c1vicas e 

incluso terapéuticas. 

Esta acción con el grupo es fundamentalmente un proceso 

educativo ya que implica una experiencia de aprendizaje en el 

sentido de desarro.llar las capacidades de los alumrJ.OS. En 

este aspecto el Orientador Educativo gula al grupo a 

establecer sus objetivos de alcanzar un buen prornedio de 

aprovechamiento grupal, reducir el 1ndice de reprobación 

durante el ciclo escolar, y por consiquiente lograr una mayor 

participación grupal en las actividades encomendadas por la 

Dirección escolar. 
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Dentro de l.os grupos formales establecidos, el. 

Orientador Educativo trabaja con pequenos subgrupos que se 

derivan de 1as acciones que se emprenden a .lo l.ar90 del. ciclo 

escolar, como es, el. caso durante cada uno de los bime~tres 

de 1os a1wnnos irregulares, que se agrupan para llevar a cabo 

micro-cursos de recuperación, que generalmente es en .la 

asignatura de Matemáticas. 

E.l trabajo con grupos también se lleva a cabo con padres 

de fami.lia que se agrupan para participar en las distintas 

actividades escolares que se realizan a lo largo del ciclo 

escol.ar. 

Todo el trabajo realizado en este aspecto se registra a 

través del. manejo de l.a bitácora (para el Licenciado en 

Trabajo Social .. diario de campo .. ), as1 como en el informe 

mensual. que se entrega a la Dirección escol.ar. 

El Orientador Educativo de la E.S.T.r.c. Nº 55 real.iza 

un Trabajo Social de Grupo que l.e permite visualizar y 

detectar problemáticas que impiden e.l desarro.ll.o integral de 

1os grupos a su cargo, sin embargo, este método espec~fico de 

Trabajo Social. se utiliza sin considerarse como tal., pero que 

aporta elementos válidos para un mejor desempeno profesional. 

Dentro de las limitaciones al aplicar este método, 

encontramos: 

17§! 



a.)En cuanto 1a aplicación de técnicas 

qrupales, en algunas de ellas no se loqra el. 

objetivo propuesto por contar únicamente con 

el tiempo que el profesor horas-clase deja 

libre. 

b)Lo numeroso de 1os grupos, impide 1a 

aplicación de técnicas de integración grupal. 

c)El proceso grupal algunas veces se ve afectado 

con respecto a la actividad que aswr.e el 

proresor hacia el trabajo qrupal. 

d)La promociOn de actividades y realización de 

éstas se limitan al tiempo y disposición de 

la Dirección escolar. 

e) El trabajo grupal se ve afectado en cuanto a 

uso de mater.ial did&ct:.ico de apoyo por ser 

éste escaso o inexistente, al carecer de 

presupuesto para este tipo de actividades. 

f)La propia dinámica grupal que se genera limita 

en ocasiones el proceso de integración, por lo 

que hay que 

con grupos 

tomar en cuenta que se trabaja 

formales que son establecidos 

conforme su aprovechamiento escolar, por 

ejemplo, los grupos "A" son reconocidos por su 
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mayor rendimiento, participación y competencia 

en re1aci6n a los demas qrupos. 

3. Método de Trabajo Social de Comunidad. 

El método de trabajo social en comunidad actúa 

directamente sobre la vida colectiva, implica el estudio de 

l.as condiciones de vida, se t'ortal.ece el trabajo en equipos 

as~ como el mejoramiento de l.as relaciones entre sus miembros 

con la t'inalidad de tener mejores condiciones de vida, para 

1o cual se promueven proqramas con actividades tendientes 

para tal. t'in con apoyo de instituciones del sector p\l.blico y 

privado. 

Dentro de la E.S.T.I.C. Nº 55, este método se reriere a 

las acciones tendientes al mejoramiento de la comunidad 

escolar, las cuales se promueven a través del equipo de 

orientación, tomando como base las necesidades planteadas a 

través de los organismos escolares que trabajan para loqrar 

una verdadera coordinaci6n con la institución. 

El Orientador Educativo para obtener los beneficios a la 

comunidad escolar realiza t'unciones de AsesorLa y Orientaci6n 

a los alumnos para llevar a cabo dichas actividades o bien 

real.izando gestiones directamente con instituciones sociales 

y de salud. 

Para l.o anterior, se cuenta en la mayor~a de 1as veces 

con e1 apoyo de la Dirección escolar para el t.rámi te oficial 
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correspondiente, lo 

planteadas a1 inicio 

~orma satistactoria. 

que 

de1 

ha permitido que las 

cicl.o escol.ar se 11.even a 

acciones 

cabo en 

Otro aspecto a. considerar dentro de esta metodolog1a es 

la proyección que se tiene de la institución hacia la 

loca1idad, 1a cual se da a través de l.a promoción de los 

servicios que la escuela cuenta por medio de sus 

La población acude a sol.icitar el servicio. 

tecnoloq1.as. 

el cual. es 

otorgado de a.cuerdo a l.as posibilidades rPales de cada 

tecnol.oqia, 

promotor. 

siendo el Orientador Educativo su principal 

También se logra proyección hacia l.a comunidad, por 

medio de la coordinación con el Municipio a través de los 

prograt:ias para la capacitación para el trabajo personas 

desempleadas (PROBECA.T) quienes ocupan las aulas de las 

tecnologias de la institución para dichos cursos, que 

generalmente duran tres meses, situación que ha generado que 

la E.S.T.I.c. Nº 55 sea uno de los planteles que cuente con 

un elevado nivel. de proyección hacia la comunidad de manera 

positiva. 
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Dentro de 1as limitantes que se tienen en la aplicación 

de este método estAn: 

a) El tiempo y la propia dinámica institucional que 

al.qunas veces exigen prioridad de acción a otro tipo de 

actividades. 

b) Otro aspecto es el de las tecnol.ogias que no cuentan 

con el equipo, herramienta y maquinaria necesaria. para 

trabajar realmente un proyecto de producción en serie y 

que sea autosuticiente par el propio alumnado y la 

comunidad en general. 

Sin embargo, a pesar de ello, se lleva a cabo la 

metodologia de Trabajo Social en las funciones de Orientador 

Educativo que a su vez se conjugan los objetivos, en uno 

solo, que ser~a, el lograr el bienestar social del individuo 

en cualquier ámbito en que se encuentre. 

Ahora bien, con base a 10 descrito y al análisis que se 

ha hecho de l.a función del. Licenciado en Trabajo Social, como 

Orientador Educativo, pasaremos en el siguiente capitulo a 

seftalar algunas alternativas de intervención para e1 

profesional de la disciplina que se desarrol.le dentro del 

Departamento de Educación Técnica en el Estado de México. 
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CAPITULO V 

A.L'l'SRHATIVAS .DE .rHT'ERVENCION" 1EN EL .DEPARTAHEN'l'O DE 

KDOCACIOlf 'l'SCllJICA CXWO RESULTADO DE LA ll:XPERIDICIA 

PROFSSION"AL 

5.1 Alternativas de intervención 

experiencia profesional. 

como reflexión de la 

Es necesario reflexionar sobre este campo educativo y no 

limitarse a la reali~aci6n de las funciones en el aspecto 

normativo, por ta1 razón, para hablar de orientación 

educati.va tendr1.a.mos que ubicarnos en su campo teórico, esto 

es, conocer quién o quiénes han incursionado en el estudio de 

esta disciplina, ¿Cuéles son las teor1.as de la orientación?, 

¿Qué autores manejan la orientación?, ya que debe entenderse 

que toda práctica conlleva a un sustento teórico, lo cual. 

determinará cuáles son sus alcances y l imitaciones en una 

realidad social concreta. 

. .... 

-"--~-......................... -----..... --·------------··-~----·"·--·· 



Ma. Teresa Ram1rez D1az en su ensayo: " .. e1aboraci6n de 

un marco te6ri.co de 1a Orientación Educativa en México", 

set\a1a que: 

•en México, .la orientación no est:.á 

su.st:entada atln en un Marco Teórico 

propio y por el.lo es .ll.evadd a .la 

prtict:ica sin que se cuestionen l.os 

.i.mpl.J.cit:os que sust:entd•.:14 

Por e11o e1 orientador como sujeto actuante y pensante 

debe partir de 1a ref1exi6n y análisis de su propia práctica, 

descubrir 1as interre1aciones que se generan dentro de1 

Ambito educativo ya que su acción no se da ais1ada, si no que 

parte de un contexto social y en este caso, es e1 campo 

educativo. 

carios A. Zar zar Charur menciona en su ensayo 

"Concepciones Teóricas de 1a Orientación", cómo el orientador 

se desarro11a en tres ámbitos que 1o con11evan a una 

superación profesionai: 

2 • Tcreu ltamift:z DIR.. ... , inomknt<"i CieacraJe9 para la Elaboraci6n de un Marco Teórico de la 
Oriall.:i6a ~ .. en Mbdco-. p, 5 
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1.Nive1 de sentido común.- e1 orientador al 

asumir una situación laboral actüa de acuerdo 

a lo que cree que esta bien. 

2.Nive1 de la técnica.- consiste en l.a 

aplicación de ciertos instrumentos que 

permitan valorar la situación de orientador 

con respecto al alumno y que de acuerdo al 

resultado es como va a actuar. 

3.Nivel de la teorl.a.- Se tiene el fundamento 

teOrico y esto hace que el orientador cambie 

su prActica, es decir, el orientador pone de 

manifiesto los elementos y el alwnno es quién 

decide. 

4 .Nivel de la conciencia pol1.tica. -

es el sentido social de la 

Propiamente 

acción del 

orientador, se cuenta con teorl.a y debe 

realizar la acción y no quedarse en el nivel 

del sentido común y de la técnica, ya que: 

wurge recobrar e1 sentido socia1 

de.l orientador como coparc.1..cipe de 

.las acciones · formadoras de 
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conciencia po.l.1. cican 

Ante esto, uno se prequnta ¿Dónde empezar a conocer los 

autores de l.a orientación?, para poder díriqir esa prActica 

educativa hacia un razonamiento crítico. 

Anqel R. Espinosa y Montes, senala que 5e debe part~r de 

l.a praxis del. orientador, entendida ésta como el •hacer con 

conciencia~, dAndose una relación teoria-prActica: l.a praxis, 

que es eminentemente humana. Por lo tanto el autor noe 

sena l. a que se debe partir del estudio de los grandes 

ril6soros de la historia, para entender su natural.eza, y por 

otro l.ado lo social., con el. estudio de Comité, Durkheim, Max 

Weber, Carlos Marx, entre otros, y de esta manera explicar el 

~quehacer" del. orientador. 

Todo ell.o lleva imp11cito la :tormaci6n del orientador, 

que es otro de l.os problemas que atan.e a su prActica ya que 

no existe un profesional especializado en esta disciplina, la 

que a su vez por su naturaleza exiqe una 

interdisciplinariedad en su campo de acción. 

Al referirnos a l.a formación, entendemos que es todo un 

proceso en el. cual no se sique un orden cronol6qico ni mucho 

menos 1inea1; esta ~ormaci6n se da en un tiempo sin tiempo, 

es decir, todo 1o que se adquiere en la vi.da diaria aporta 

1111: 



elementos rormativos, es toda una historicidad de cada 

sujeto, esto es: 

"'impLica eene.r un proyect:o de vida 

-no soy eso que quiero ser- pero l.o 

quiero t:ene.r- es imagen fut:ura de 

l.o que seré...... es dind.mica int:erna 

que hace que l.a genee sea capaz de 

enf.rent:ar cual.quier obst:éfcu.lo"'.~6 

Lo anterior nos indica. que a lo larqo de la vida 

siempre nos estamos rormando y que no sólo los qrados 

académicos que .se nos otorqan en las distintas escuelas que 

cursamos indican que ya estamos rormados, más aún, cuando se 

adquiere una actitud cr1tica que permite visualizar la 

realidad en otra perspectiva y no manejarse con el sentido 

com~n de las cosas. 

Ante esto, uno se cuestiona: ¿Realmente está formado el 

orientador?, ¿Tiene esa visión cr1tica que le permite 

orientar a sus alumnos?, ¿Yo como orientador qué tanto sé de 

orientación?, para dar respuesta a estas interroqantes, el 

Orientador Educativo debe ir investigando, y el-. esta manera 

~-. ENP "'-- UNAM. p. 5 
~ Rambo Reyes E9pam. "'FQQPrWjlÓll de dgicpyn"'. Conferencia CENPOV. Wxk:o. D.F. 20 di: marLo 
1992. 
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se irA construyendo el. objeto de estudio, el. cual se tiene 

que probl.ematizar para recuperar 1o propio de la orientación 

y as1. conceptualizar a l.a orientación educativa en una 

perspectiva mAs amp1ia y no s61o sobre l.os esquemas 

normativos que nos indican la función y las actividades que 

hay que desarro11ar. 

Generalmente l.as acciones del. orientador se dan en tres 

Ambitos: 

1.Las acciones de coacción y consenso, donde el. 

orientador se hace transmisor de derechos y 

obliqaciones 

estab.l.ece. 

de J.o que J.a institución 

2 .Las acciones de orden técnico, que consisten 

en J.a apl.icación de J.os instrumentos 

psicométricos que muchas de las veces no .se 

cuenta con el. apoyo y l.a información necesaria 

para su manejo. 

3.Las acciones profesioqráficas, se 1imitan a l.a 

in~ormación mucha.s de l.as veces al.ejada de l.a 

realidad de l.as profesiones existentes con su 

mercado de trabajo. 

189. 



Es as1., como dentro de este complejo de interrelaciones 

se encuentra ímpl1cita la prActica prot'esional del Licenciado 

en Trabajo Social, el cual realiza funciones y actividades de 

Orientación Educativa. Su perfil pro:fesional le permite 

incursionar en este ámbito educativo, su nivel de 

1icenc1.atura le aporta elementos su:ficientes para llevar a 

cabo la ret'lexión y la critica de lo que se plantea, su 

metodolog1.a le aporta elementos importantes para que como 

orientador educativo pueda realizar un seguimiento de casos, 

qrupo y comunidad escolar, partiendo de una investigación 

prevía de la problemAtíca detectada, para pasar al desarrollo 

de programas como respuesta a las necesidades planteadas por 

el alumno o la comunidad escolar y llevar a cabo la ejecución 

de lab mismas. Se deben tener conocimientos especiales sobre 

el nino y el adolescente en cuanto a su desarrollo f1sico y 

mental., asi como de sus manifestaciones psicológicas, 

conocimiento sobre relaciones humanas a fin de colaborar en 

la integración del escolar a su vida familiar y social, por 

ül.timo evaluar en un momento dado todo el proceso de acción 

profesional., para retroalimentar su función y aportar también 

l.os elementos formativos para (o de} su quehacer profesional. 
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~ .. 2 A.l.t:•rn.t:iY•.s int:erv•nción pro:re.siona.l. 

Lic•nci•do en Trab.-~o soci.-.l. 

T4cnicas c:le..l. Estado d9 Héx.:Lco. 

.l..-~ E.scu•.l.•.s S•c:undllria.s 

Para reforzar la intervención del Licenciado en Trabajo 

Social en el Area educat.iva a través de la categoria de 

Orientador Educativo en las Secundarias Técnicas del Estado 

de México y específicamente en la E.S.T.I.C. Nº 55 se propone 

el siguiente programa: 

I. JUSTIFICACION 

El presente programa surge como respuesta de la acción 

profesional que tiene el Licenciado en Trabajo Social en la 

Escuela Secundaria Técnica Industrial y Comercial No. 55 

~José Ma. Morelos y Pavón~ del municipio de Chiautla, México. 

El Licenciado en TrabaJo Social cuenta con los elementos 

teórico-metodológicos que le permiten incidir en una realidad 

concreta, por lo que en cada ámbito que se desarrolle tiene 

que fundamentar su práctica. 

En este ámbito educativo se presenta como Orientador 

Educativo, donde el enfoque de 

define como proceso dinámico 

el alumno la formación de 

la Orientación Educativa 

y permanente que favorece 

valores, el desarrollo 

se 

en 

de 

habilidades y actitudes que le permitan desenvolverse en su 

contexto socio-cultural. 
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Ante esta perspectiva el profesional en Trabajo Social 

tiene que desarrollar una serie de funciones, como son : 

rnvestiqaci6n, 

Sistematización, 

Organización, 

entre otras, 

Supervisión, Evaluación, 

con una multiplicidad de 

actividades que le pernlitan alcanzar los propósitos y 

finalidades que se set\alan en el Programa de Orientación 

Educativa .. 

Es por ello, que este programa se visualiza como una 

propuesta programática para los tres grados de Educación 

Secundaria Técnica en el Estado de México. 

II. OBJETIVOS GENERAL 

Contribuir al desarrollo integral del estudiante de 

Secundaria Técnica mediante la participación profesional en 

el ámbito de la Orientación Educativa. 

ll:SPECfFJ:COS 

1. Dar a conocer las funciones del Licenciado 

en Trabajo Social en el área académica, 

administrativa, de difusión y vocacional a 

través de la categor~a de Orientación 

Educativa 
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III. METAS 

IV. LIMITES 

TIEMPO : 

2. Loc¡rrar que 1os alumnos, padres de 

ramil.ia, docentes y autoridades escolares 

reconozcan la importancia del. pro:t:'esi.onal de 

Trabajo Social .. 

3.. Aplicar la metodoloq1.a propia de Trabajo 

Social. durante los tres qrados de Educación 

Secundaria Técnica. 

4. Determinar la importancia del. Licenciado 

en Trabajo Social en la E.S.T.I .. C. No. 55. 

• Lograr el cumplimiento de las :t:unci.ones en 

un 80' durante el ciclo escolar 1997-1998 

• Loqrar que el. 100' de la comunidad esco1.ar 

se interese en l.as actividades propias del. 

Trabajo Social. 

• Desarrollar la metodol.oqi.a de Trabajo Social 

en un 80% durante el. ciclo escol.ar 1997-

1998, 

Aqosto de 

escolar). 

1997 .. ju1io de 1998 (cic1o 
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ESPACIO 

UNIVERSO DE 

TRABAJO 

V. RECCIRSOS 

MATERIALES : 

FINANCIEROS 

Se trabajarA en la Escuela Secundaria Técnica 

:Industrial y Comercial No. 55 -José Ma.. 

Morelos y PavOn"" del municipio de chiautla, 

México, y su área de inrluencia. 

Alumnos de sequndo qrado, especi.ficamente de 

los qrupos 

B, e y O, as1. como padres de familia de estos 

adolescentes en coordinación con .las 

autoridades escolares. 

3 aulas 

l cub1.culo 

Espacio risico de la institución. 

No se maneja este aspecto, ya que es un 

servicio 

Orientador 

que se 

Educativo, 

otorqa por 

el cual es 

por el Gobierno Estatal. 

parte del 

remunerado 
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HUMANOS 1 Lic. en Trabajo Socia1 

1 D.irector 

1 Subdirector 

1 Secretario Esco1ar 

• Persona1 Administrativo 

5 Orientadores Educativos 

Persona1 especia1izado (Psic01oqo, M6dico, 

persona1 de servicio socia1, etc. 

VI. ORGANIZACIÓN 

(Esquema de actividades) 
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DIFUSIÓN 
TRA~ SOCIAL DE GRUPO 

TRABAJO SOCIAL EN COMUNIDAD 

VOCACIONAi. 

TRABAJO SOCIAL DE GRUPO 

Promocióll 
Cll1eles 
Gestcria de Aaividm 
Confeiencias 
Periódico llural 
Cursas a padres de tamdia 

Aplicaaón del Cuesliooario de 
intereses y a~dudes 
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F 1 - ¡::.--¡ 
DIFUSIÓN 

TRA&\JO SOCIAL DE GRUPO 

TRA&\JO SOCIAL EN COMUNIDAD 

\'OCACIONAL 

TRA&\JO SOCIAL DE CASOS 

TRABAJO SOCIAL DE GRUPO 

Pmioci6n Cunos 1 Plclm de 
Fr.oill. 
Gellori• de Actividades 
Coftlnndas 
~ 
Oifullln. 
Clll*s 

A¡iicldón del Cuetlionarlo de 
ir.emes 1 ·~~udes. 

DiMl6n de opciones post· 
secundW!. 
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[ TERCER SRADO ESCOUR 1 

[F~~ 1 -~~ 1 ~~~y 1 

TRA8AJO SOCIAL DE CASOS 

ACADÉMICA 

TRA8AJO SOCIAL DE GRUPO 

ADMINISTRATIVA TRA8AJO SOCIAL OE CASOS 

TRA8AJO SOCIAL DE GRUl'O 

e-s.""'°'111 
5eglinilrlo dt Cal05 especificos 
Dllec06fl y ""1d6n de proljemas fiSicos 
de IOS lklnnos. 
Cnlizadoll de CISOS. 
Supetvisión. 
AleSOril. 

T6cnbs de lrngrldOO grupal. 
An6lisls de eprovedlamíenlo y 
epoblci6n. 
AYlllCt Jlf\911Nlleo. 

Oilf1o de Clll'4ID (Bdcora) 
Control de erp.!illtes 
OAduallZldón de Expedierles 
VISÍll Oomidlllfla 
RiglllrodlA!isll!lda 
Reportt de Clhficadol1es 
EJ¡iedoenles 
Finnl de Boil!IS 

EllborlCiófl de Indicadores 
RepDl1edt Grtlícas 
Rlj)Df1e de Promedios 
Revisión de documen1aci6n llnal. 
Llenado de lon!lllos. 
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VII CONTROLES 

SUPERVJ:Sl:ON 

EVALUACJ:ON 

A través de1 inCorme mensual que haga 

llegar 1as autoridades escolares, 

superv.isarlln el trabajo reali.z.ado por el. 

Licenciado en Trabajo Soci.al, as1 como tamb.ién 

dando conocer l.as actividades realiz.adas 

directamente con los grupos a mi. cargo. 

CUALITATIVA. 

La evaluaci.6n inicial será con base la 

aplicación de un cuestionario, para determinar 

un d.1aqn6stico de lo que el alumno maneja 

acerca de 1as funciones que realiza e1 

Ori.entador Educativo y en s1 del profesional 

de Trabajo Soc.ial. 

La evaluaci6n intermedia será a la mitad del 

ci.cl.o escolar donde se recopil.arAn 1as 

opiniones de los alumnos, padres de famili.a y 

autoridades escolares de la importancia del 

Trabajo Social. 

La evaluaci6n final estará. en funci6n de los 

objetivos y metas propuestas en este programa. 

202 



CUJO.NTrTATrVA. 

La eva1uaci6n se medirá cada bimestre en 

cuanto a 

• No. de alumnos aprobados en todas sus 

aaiqnaturas 

• No. de casos atendidos por el proresiona1 de 

Trabajo Social. 

• No. de actividades rea1izadas frente al 

9rupo 

No. de actividades realizadas en beneficio 

de la comunidad escolar, y 

• No. de alumnos y padres de ram.ilia atendidos 

durante el ciclo escolar 1997-1998 
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1- La Educación que imparte e1 Estado de México se 

sustenta en 1a Ley General. de Educación y de1 Proqrama de 

Desarrol1o Educativo 1995-2000; l.a Educación estA considerada 

como factor estratéqico de desarro1l.o. 

En rel.ación al anAl.isis de l.a experiencia se puede 

decir, que en e1 marco normativo donde desarrol1a obedece 

a una po11.ti.ca socia1 que emana de una pol.1tica económica 

neo-1ibera1, que conduce a l.a acumul.aci6n del capital. en unas 

cuantos sectores de l.a pobl.ación, l.o que impl.ica que el. 

Estado tenqa que juqar un papel. importante dentro de la 

Educaci.On, sin emharqo, existen aspectos que impiden que 

x.·ea1mente se 11.eve a cabo lo propuesto por l.os postul.ados 

normativos, entre el.l.os tenemos: 

1. 

2. 

La escuela secundaria carece 

investigación, indefinición 

no correlación de contenidos. 

de 

de 

Las inadecuadas condiciones 

l.aborales del. trabajo docente. 

proyectos 

objetivos 

material.es 

de 

y 

y 
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2- En e1 nive1 básico, 1a educación secundaria se 

estab1ece como ob1igatoria, teniendo como principal 

objetivo, e1evar 1a cobertura del servicio, con ca1idad. 

3- La Educación Secundaria Técnica que se imparte en el 

Estado de México, desde 1975 tiene la característica de 

capacitar al a1umno en a1quna área tecnológica de 

producción, cuya caracter1stica es la de prepararlo en 

su formación académica y a su vez capacitarlo en alquna 

área productiva, ya sea agropecuaria, industrial de 

servicios para que se incorpore al trabajo productivo en 

un momento dado, o bien poder continuar sus estudios en 

e1 nivel medio superior. 

Esta institución educativa ofrece a.l alumno al término 

de sus estudios su certificado de Educación Secundaria y 

diploma que lo acredita como auxiliar en determinada 

tecnología. 

4- En el Municipio de Chiautla, gracias a su ubicación 

geográfica, como cabecera municipal se constituye en el 

enlace entre 

permite que 

escuelas del 

varios municipios 

la mayorl.a de la 

nivel básico y 

colindantes, hecho 

población asista a 

medio superior que 

que 

las 

se 

encuentran en 

Nº 

este 

55, 

Municipio, siendo 

cuya modalidad es 

as.!. que la 

E.S.T.I.C. la ensen.anza 

técnica, tiene una elevada demanda estudiantil. 
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S- En la E.S.T.I.C. Nº 55 se 11.eva a cabo 1a función del 

Licenciado en Trabajo Social a través de la categor1a de 

orientador Educativo, cuya acción parte de lo social; la 

Orientación Educativa es un servicio que se ofrece a los 

al.umnos con el fin de reducir los riesgos que pueden 

obstaculizar el desarrollo hwnano. Esta actividad se 

realiza desde una perspectiva interdisciplinaria. 

6- Las Funciones y Actividades que se llevan a cabo en 

la Escuela Secundaria Técnica, se aqrupan en: 

al Académicas; 1as cual.es 

el.evar e1 aprovechamiento 

van diriqidas 

escol.ar 

a 

y 

disminuir e1 1.ndice de reprobación en cada 

una de l.as asignaturas. 

b) Administrativas; las cual.es se realizan como 

apoyo a todo el trabajo institucional. y del 

Departamento de Orientación Educativa. 

e) Difusión; con la finalidad de proyectar el 

trabajo a nivel. institucional, de zona o de 

comunidad. 

d) Vocacional.; como una función propia e importante 

de l.a orientación Educativa para ubicar al 

alumno en su decisión futura, al ingreso de 

las escuel.as post-secundarias, o bien para 
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su capacit:aci6n para el trabajo y su ingreso 

al aparato productivo. 

7- En relación a los 

Orientación Educativa 

determinadas muchas de 

objetivos y funciones de 

encontramos que estas son 

las veces el Director del. 

pl.antel., de acuerdo a l.a normativídad que se plantea. 

Sin embargo, el Licenciado Trabajo social lleva a 

cabo funciones Académicas, Administrativas.. de Difusión 

y Vocacionales través de su propia metodología de 

intervención (T.S. de casos, grupo y comunidad), que le 

ha permitido generar espacios de trabajo y desarrollarse 

como profesional en este ámbito educativo. 

8- Por ello se plantean las alternativas de intervención 

a manera de reflexión tanto para 

Educativa y del Trabajo Social., 

la 

en 

Orientación 

particular, 

sustentadas en 1a Investigación y Sistematización de 

estas disciplinas. 

9- Se puede sen.alar que una de 1as ventajas que ha 

presentado la práctica profesional, es el hecho de 

contar con los elementos necesarios para realizar la 

sistematización y dar la i.mportancia del Licenciado en 

Trabajo Social y uno de los obstáculos que se presentan 

son los aspectos normativos institucionales, en los 

cuales l.a acción profesional. se tiene que ajustar a l.o 

207. 



e.stabl.ecido. Es decir,. este se traduce con base a la 

importancia que el. Director del. plantel tenqa del 

Orientador Educatívo l.o que se vierte en facilidades o 

limitaciones al trabajo realizado. 

Sin embarqo,. resu.ltado del. proceso de sistemati.zación 

real.izado para este documento podemos set\alar que hubo 

aspectos relacionados con la formaci.ón escolar que 

limitaron el. desarrollo de la sistematización : 

• No se contó con el suriciente aporte teórico de este 

proceso ya que durante la licenci.atura cursada, este 

tein.a no fue impartido con prorundidad. 

• Se reconoció la necesidad de s.isternatizar la 

práctica en su momento y no después de varios a~os, 

ya que origina que no se retomen todos los elementos 

objetivamente. 

• El proceso de sistematización es importante,. pues 

permite reflexionar la práctica profesional. que se 

real.iza y propone alternativas de intervenci.ón. 

10- como profesional. de Trabajo social se puede decir 

que a l.o l.argo de la carrera cursada se adquirieron 

elementos valiosos de aprendizaje,. como lo son : 

aspectos relacionados con la educación, de estadlstica, 

de análisis de problemas soc:ioeconómicos, se careció de 

conocimientos más profundos sobre epistemoloqla del 
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aprendizaje, did6ctica general., prácticas 

institucionales y seminarios sobre problemas sociales 

espec1.ticos para entender mejor la dinAmica social. 

1- E1 presente trabajo cump1e con e1 propósito de 

recuperar 1a experiencia profesiona1, sefta1ando 

espec.1.ficamente 1as funciones de1 Licenciado en 

Trabajo Social en esta Area educativa. Le~itimando 1a 

inc1usi6n del Licenciado en Trabajo Social como 

Orientador Educativo. 

a) PARA EL LICENCIADO EN TRABAJO SOCIAL 

1. Impu1sar la pro.tesión a través del conocimiento de 

1as funciones que realiza el Licenciado 

social en este Ambito educativo, es 

Secundarias Técnicas del Estado de México. 

en Trabajo 

decir, en 

2. Desarrollar objetivamente la metodoloq1a de 

Trabajo Social de casos, 

su ámbito profesional., 

grupo 

de tal 

y comunidad 

manera que 

en 

se 

reconozca como 

educativas. 

vAl.ida por las autoridades 

3. Actualizarse y capacitarse constantemente en 

conocimientos del. desarrollo del adolescente y 

su psicolog.1.a. 



4. Contar con mayores elementos teóricos en las 

disciplinas de PedagoQ1.a, Psicol.og1a 

Educativa, Didáctica y Orientación Educativa. 

5. Tener ampl.io dominio 

espec1ricamente de 

de las técnicas de grupo 

aquellas dirigidas a 

mejorar el proceso ensetlanza-aprendizaje y de 

conducción grupal. 

6. Que constantemente se lleve cabo la 

sistematización de las actividades de Trabajo 

Social., para contar con elementos teóricos que 

sustenten cada vez mAs la acción de este 

profesional en esta área educativa. 

b) PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION TECNICA 

1.0ar a conocer de manera oficial las funciones 

del Licenciado en Trabajo Social. a las 

autoridades correspondientes a fin de que se 

le reconozca como profesional preparado para 

desempeftarse como Orientador Educativo en las 

Secundarias Técnicas del Estado de México. 

2. Qué las autoridades educativas 

espacios necesarios para 

interdisciplinario y mejorar el 

Orientación Educativa. 

permitan los 

el trabajo 

servicio de 
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e) PARA LA E.S.T.I.C. Nº 55 

1 .. 0ue el Licenciado en Trabajo social. a través 

de la categor~a de Orientador Educativo tenga 

su cargo 1os aspectos socia1es dentro del. 

equipo de Orientación. 

2 .. Que sea el prof'esiona l directo de realizar 

las gestiones necesarias con las instituciones 

indicadas para .la canal.ización de casos y de 

actividades tendientes al. mejoramiento de l.a 

vida esco1ar. 

d) PARA EL ORIENTADOR EDUCATIVO 

1 .. oue e1 Or.ientador Educativo tenga en su 

formación elementos teóricos que 1e permitan 

entender el. desarrol.l.o integral del adolescente, 

y que a su vez su práctica profesional adquiera 

un sentido de responsabilidad social. 

2.Que el profesional de Orientación Educativa 

trabaje en equipo interdiscipl inario dentro de 

1a institución y zona escol.ar,. con el. fin de 

retroal.imentar constantemente su prácticd 

profesiona1 en beneficio de ios al.uro.nos. 

3.Que el. Orientador Educativo este en posibi1idad 

de inc~ementar estrategias y acciones con sus 

alumnos a fin de evitar l.a reprobación y eievar 
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e1 aprovechamiento de cada uno de sus a1umnos a 

su cargo. 

4.Que e1 Orientador Educativo sea capaz de llevar 

a cabo un verdadero trabajo grupal con los 

alumnos a su cargo y que se comprometa a ser 

parte de este proceso grupal para una mejor 

conducción del mismo. 

5.Que e1 profesional de Orientación Educativa sea 

una persona dinámica y reflexiva, que le permita 

entender 1as contradicciones que se generan en 

su entorno social. fin de ubicar al alumno,• 

tratando de que éste adquiera su 

responsabi1idad como estudiante. 

6.Que e1 Orientador Educativo se actualice y 

capacite en e1 manejo de instrumentos 

psicométricos y psicoléxicos para una mejor 

orientación educativa y vocacional. 

7.En e1 aspecto vocacional. ei Orientador Educativo está 

en posibilidad de realizar un estudio socioeconómico 

de l.a local.idad a fin de orientar a l.os alumnos con 

perspectivas a integrarse en las áreas productivas de 

1a región. 
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De esta manera general. he expuesto mi experiencia 

profesional. realizada en un espacio educativo, a lo 1argo 

de nueve a~os de servicio como Orientador Educativo. 
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