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Ofrecer a todos los individuos de la especie humana 
los medios de proveer a sus necesidades, de asegurar 
su bienestar, de conocer y ejercer sus derechos, de 
entender y cumplir sus deberes; asegurar a cada uno de 
ellos la facilidad de perfeccionar su industria, de 
capacitarse para las funciones sociales a las cuales tiene 
derecho a ser llamado, de desarrollar en toda su extensión 
los talentos que han recibido de la naturaleza, y de este 
modo establecer entre los ciudadanos una igualdad de 
hecho, y hacer real la igualdad política reconocida por la 
ley: tal debe ser el primer objetivo de una instrucción 
nacional y, desde este punto de vista, constituye para el 
poder público un deber de justicia. 
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RESUMEN 

Se aborda este reporte de trabajo con un breve recorrido histórico, 

con la pretensión de ubicar a la Orientación dentro de la escuela formal, y a su 

vez plantear el objetivo: percibir la perspectiva del psicólogo dentro de la 

educación básica del Estado de México. 

Se retoman algunos conceptos basados en las propuestas de 

Pablo Latapí (2000b), para explicar los fundamentos de la Orientación 

Educativa, posteriormente se fija una definición del concepto de adolescente a 

partir de las concepciones de Diaz-Aguado (2000), Alcalde (2000), y Lahalle 

(1990), para posteriormente establecer un punto de vista personal. 

Los precedentes de la Orientación se tomaron desde fines del 

S.xIX, hasta el recuento que hace ColoHa y Gallegos (1981). En el Estado de 

México la Orientación surge formalmente desde 1953, siguiendo un avance 

hasta 1995 con el Manual Normativo Operativo de Orientación (SEC. y 

8.S.,1995). 

Se remarca la expectativa del psicólogo dentro de la Orientación 

Educativa, basado en algunos conceptos vertidos por Bijou y Rayek (1980). 

La justificación social de este trabajo se basa en el quehacer del 

psicólogo dentro del ámbito de los educandos como reactivador de la labor 

educativa en base a optimizar los recursos y el trabajo de dirección escolar y la 

toma de decisiones, estableciendo la solución a los problemas de los colegiales 

del grupo a través del ciclo escolar 1999-2000. 

La función del psicólogo tiene la intención de observar el 

desarrollo profesional adquirido en Iztacala y su proyección dentro del medio 

laboral Educativo Básico. 

Se aclara el concepto de educación básica y se subraya su legali

dad con los documentos Constitución Mexicana (artículo 3°), Ley General de 

Educación y Programa de desarrollo Educativo 1995-2000, a partir de lo anterior 



se establece la necesidad de contar con profesionales de la conducta que ejer

zan de manera competitiva y sistemática su praxis en el area educativa. 

Por otro lado, se refieren las caracteristicas de la institución 

donde laboró el psicólogo, detallando la visión y la misión de la Institución. El 

infomne de trabajo se dividió en Actividades Administrativas, encaminadas a la 

certificación a través del proceso escolar; y en Actividades Docentes, 

interpretadas como la tarea del Orientador trente al grupo que tiene como fin 

facilitar el proceso de aprendizaje escolar. 

Las conclusiones se perfilan en base al punto de vista social. La 

educación está ligada a los enormes cambios actuales de la sociedad, por lo 

tanto la economra marca los patrones educativos en México. 

La globalización le ha impuesto al sector educativo una agenda 

nena de retos, pero si la polrtica educativa no es incluida dentro de la economía 

va a un fracaso rotundo. La información se apoyó en Woldenberg (1999); 

Boltvinik (2000); Rojas (1999); Canales, lbarrola, Latapí et al (1999 a, b, c, d); y 

Roi!rnan (2000), que dan un panorama macro de la educación en el México 

actual. 

Se menciona de una forma fehaciente el trabajo del psicólogo 

dentro de la educación, afimnando que el profesionista de Iztacala es analltico, 

propositivo, creativo y tiene argumentos para proponer el uso alternativo de 

conceptos psicológicos conductuales en función de aceptar, inicialmente su 

pertinencia histórica y teórica para describir la realidad educativa del pais. 

En el apéndice se observa un análisis estadistico del proceso 

COMIPENS (Examen de admisión al nivel medio superior) una vez que los 

alumnos egresaron del cicio escolar 1999-2000, asi como un anexo pertinente a 

las actividades realizadas en el Curso. 



CAPITULO I 

INTRODUCCiÓN SOBRE ORIENTACiÓN EDUCATIVA Y 

VOCACIONAL 

En un recorrido histórico educativo, se observa que la Orientación 

ha existido desde tiempos remotos. Quizá en los pueblos primijivos era sólo la 

influencia inconsciente que ejercía el adulto sobre el niño y el joven. Tomando en 

cuenta que desde el primer día de vida el hombre empieza a aprender por 

grados, acumulando progresivamente diferentes capacidades; hoy induso el juego 

está considerado como parte esencial de la enseñanza, ya que los niños no 

pueden asimilar temas áridos o abstractos (Gerald, Bronowski, y Fisher, 1967) 

después fue la orientación que el adulto impartía ocasionalmente al joven cuando, 

iban a cazar a pescar, o a recoger frutos y ralces. Esta orientación no se impartia 

de un modo especial, sino cuando los hombres salían a cazar y llevaban consigo 

a los jóvenes, quienes también proporcionaban ayuda para dar muerte a los 

animales. La fabricación de hachas, lanzas y redes, la aprendía de un modo 

espontáneo al ejecutar dichas labores. 

Algunos conocimientos valiosos para mantener la vida eran 

conservados con gran celo y llegaron a constituir secretos cuya posesión era 

transmitida de padres a hijos en una sola familia. El hechicero de la tribu 

poseedor de conocimientos prácticos mezclaba muchos eventos esotéricos de 

los demás, con lo anterior creó un ambiente de dominio sobre sus semejantes, las 

prácticas y los ritos eran transmitidos sólo a los parientes que podían sucederlo 

en el puesto. 

Si tomamos en cuenta que la educación puede ser informal (cuan

do no hay espacio físico determinado para la enseñanza) y formal cuando existe 

un espacio donde se imparten conocimientos de una manera sistemática. Ge-
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raid, Bronowski y Fisher (op.cit) establecen que todos aprendemos de nuestros 

padres y parientes, amigos y compañeros. Pero los estudios oficiales (escuelas) 

son necesarios debido a la cantidad y dificultad de conocimientos que han de 

asimilarse para poder encajar la propia vida en el mundo. Y son necesarios tam

bién a la sociedad, la cual entraría en rápida decadencia si no se diera a sus 

miembros una fonma adecuada de educación. 

La Orientación puede entrar en el rublo de educación infonmal, sin 

embargo es igualo más importante para el individuo, ya que la base del apren

dizaje regularmente se encuentra en la familia, es ahí dónde se establecen las 

pautas sociales de conducta, que posterionmente se aplicarán dentro de una so

ciedad dada. 

Por otro lado, es obvío que la educación natural espontánea, ha su

frido modificaciones al mismo tiempo que la sociedad ha evolucionado. En las 

culturas del lejano oriente (Japón, China, India) dominó esa forma tradicional de 

enseñar o sea la educación que tenía como objetivo continuar con los modelos 

tradicionales o del pasado (en la actualidad combinan formas occídentales de 

educación y tecnología, así como formas de orientación en todos los ámbitos 

educativos). En la antigua Grecia (Esparta), surge la educación propiamente di

cha acompañada de la Orientación, el Estado tomaba a los hombres desde los 

siete años hasta los cuarenta y cinco y pasaban a la reserva hasta los sesenta; 

la carrera, el salto, la lucha, y el lanzamiento de disco, eran los ejercicios gim

násticos destinados a los niños; los jóvenes eran orientados al ejercicio de las 

armas; los efebos se ejercitaban con sus maestros de instrucción militar, lu

chaban con todo el armamento, desfilaban, se adiestraban en el tiro al arco y de 

la lanza. A esto se añadían los ejercicios de natación y navales, y se les ense

ñaba equitación. 

La parte instructiva de la enseñanza ateniense estaba enco

mendada a los maestros (didaskaloi). Uno era el grammatisles o grammatodi

daskalos, maestro elemental cuyo objeto de la enseñanza era la lectura, la escri

tura y el cálculo; el maestro que correspondía a la enseñanza media era el 
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gramatikos, que preparaba científicamente para el estudio del lenguaje. A partir 

de aqui la humanidad tuvo un desarrollo brillante que cambió al mundo occiden

tal, Esquilo y Sófocles escribieron mordaces tragedias, Aristófanes creó come

dias de sarcástica agudeza, Sócrates se rompió la cabeza con preguntas de jus

ticia y virtud. Herodoto y Tucidídes registraron la historia y los sofistas enseña

ron las artes del razonamiento y la retórica (Allen, 1999}. Los sofistas eran pro

fesores que pedian elevadas retribuciones por enseñar la elocuencia pero que 

aportaron importantes progresos a la filosofía, los representantes de esta época 

son: Sócrates, cuya base de enseñanza es la mayéutica, o sea obtener el cono

cimiento mediante la reflexión derivadas de un adecuado interrogatorio. Sócra

tes creia en las verdades de validez universal. Ocurrida la muerte de Sócrates 

en 399 a.C. Platón con algunos amigos del circulo socrático funda la "Acade

mia". 'Por entonces había elegido como lugar para la enseñanza un gimnasio 

que, del nombre deformado de un antiguo héroe ateniense, patrón de todo lugar 

se llamaba Academia" (Romero,1976 a). 

'La Academia ha sido la primera escuela de filosofía cuya 

existencia se puede afirmar con seguridad; en todo caso, la primera que haya 

estado realmente abierta a alumnos y que no fuera una asociación cerrada de 

investigadores, o una liga de libres creyentes". (Robin,1935) la importancia de 

Platón es que su pensamiento ha influido en la humanidad desde hace dos mil 

trescientos años, al grado de que se posee casi todo lo que escribió (Pi

joan,1968) y como resultado también tiene gran influencia en la educación actual 

por su capacidad de observación (doctrina de las ideas). 

Otro gran maestro de la época lo fue Aristóteles fundador del 

Liceo (siglo V, a.C.) Institución dotada de una copiosa biblioteca y de abundan

tes medios para la enseñanza, que se impartía según reglas estrictas. En este 

centro de estudios nacieron los escritos aristotélicos que se conocen (Rome

rO,1976 b) los atenienses, en quienes un siglo de pensamiento activo desarrolla

ron una curiosidad natural por toda clase de investigación, tanto para la filosofía 
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como las ciencias naturales y, sobre todo para cuestiones morales y políticas 

(Pijoan,1968). 

En Roma, la educación de los niños hasta los siete años esta

ba en manos de las madres, a partir de los siete años, el niño romano aprendía 

lectura escritura y arítmética con el maestro llamado ludís magíster, llegando a 

los doce años, el joven adolescente era puesto en manos del gramaticus para 

recibir una enseñanza media. A los dieciséis años vestía la toga virilis y esco

gia Su vocación entre la agricultura, las armas, la política, el derecho y la orato

ria. El rethor correspondía al maestro de educación media actual. En realidad la 

vida militar constituía una verdadera educación para los jóvenes romanos, como 

hijo de un patricio, o simplemente de un Ciudadano en el censo, avanzaban en 

grados rápidamente, a los treinta y cinco se retiraban de la milicia con una gran 

experiencia, conocedor de los problemas siempre apasionantes de la frontera y 

capaz para servir todavía al Estado con un cargo civil en la administración (Pi

joan, 1968). 

Al provocarse el desmembramiento del Imperio Romano, se re

organiza la sociedad en una nueva forma, y durante la Edad Media práctica

mente la cultura queda en manos de la Iglesia, en general es una época de 

confusión, en el momento que los pueblos bárbaros, particularmente los del 

norte y del este de Europa, fuerzan las fronteras del Imperio Romano, dividido 

y debilitado. Sobre las ruinas surgirán otros reinos de muy diversos destinos: 

la mayoría tendrá existencia efímera; otros, más favorecidos y más estables 

originaran los grandes Estados Modernos. De las ruinas del antiguo mundo ro

mano nacieron tres grandes civilizaciones: La bizantina, La árabe y la civiliza

ción occidental (Quillet,1968) de la cual México tiene grandes rasgos, enten

diendo que nuestra cultura también presenta procesos educativos como la de los 

pueblos prehispánicos por ejemplo (mayas y aztecas), época de la colonia, Re

forma, Revolución, y época actual. 

Por otro lado, las universidades tienen su origen en la corpora

ción que hacían maestros y alumnos para el aprendizaje de estudios superio-
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res. Entre las más antiguas universidades se encuentra la de Salermo, que se 

fundó en 1090; la de Nápoles, fundada en 1224; la de París creada en 1231; la 

de 8010nia, en 1253 (Pijoan,1968). Es sabido que el crecimiento económico en 

las clases artesanales condujo al engrandecimiento de las ciudades, y en ellas 

fue preciso establecer escuelas que tuvieran referencia a las necesidades prác

ticas de la vida, la lectura la escritura y la aritmética fueron indispensables y Ii· 

geramente se enseno la geografía, la historia, las ciencias naturales además de 

la lengua matema, es obvio que este tipo de educación no llegaba a la totalidad 

de la población, y por supuesto que en ningún momento era la íntención. 

Un deseo por entender la cultura, propicia en los seres humanos 

nuevas ideas democráticas y consigue el derrumbe de monarquías y sistemas 

absolutistas. Con el triunfo de la Revolución Francesa se afirma el concepto de 

una escuela popular que abarque por igual a todos los ninos. Puesto que se 

considera a la cultura y a la enseñanza como bienes sociales, la educación co
mo hecho posee un sentido humano y social (larroyo,1986). 

Abarcado la educación de esta época hay diversos educadores, 

entre los cuales podemos citar a: Juan Amos Comenio, considerado como fun· 

dador de los principios de la pedagogía contemporánea; John locke partidario 

de la educación integral: educación física, intelectual y moral; Juan Jacobo 

Rousseau filósofo que promulgó, •... para educar a un nino o nina con arreglo a 

la razón y atendiendo las indicaciones que nos da la naturaleza es necesario 

atender el desarrollo gradual de las facultades del nitlo y, por lo consiguiente, la 

graduación de los estudios; la libertad de pensamiento, la religión cordial, conti· 

nua, sin ritos complicados; la sencillez de bienes y de vida .. : (Pijoan,1968). 

Pestalozzi, educador de las clases bajas consagró su vida a trazar el método de 

una educación popular que sirviera para borrar las diferencias sociales y elevar 

la condición humana por medio del cu~ivo del espíritu mediante la instrucción. 

Anteriormente, se habló del periodo donde, todo el mundo se creyó 

con derecho a filosofar, promulgando panaceas para el Estado. Con ellas se po

dían remediar todos los males y acabar con las injusticias sociales, al grado de 
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que un político filósofo •... dogmatizaba que los hombres eran potencialmente 

idénticos y buenos, las diversas maneras de pensar provenían del clíma, y sus 

maldades de la educación .. ." (Pijoan, op. cit., p.281). 

En esta época aunque las filosofias fueran utópicas se lanzaron a 

la tarea de configurar un nuevo régimen social, que va a tener grandes 

repercusiones en las fonmas de vida americanas entre ellas México. 

En México, no podemos estar al margen de lo anterior, ya que so

mos producto de la cultura occidental. Al visualizar a la educación desde las ac

tividades primitivas, de carácter difuso y espontáneo, han ido apareciendo, al 

correr de los tiempos, un conjunto de actos e instituciones interesadas en de

volver concientemente la vida cultural (t.arroyo,1968). El mismo Larroyo (op.cit., 

p. 36) manifiesta que la educación intencionada significa un avance en el de

sarrollo de la sociedad, la educación natural y espontánea nunca desaparece. 

Ya sea espontánea o reflexiva la educación es un fenómeno mediante el cual 

el individuo se apropia de la cultura (lengua, ritos religiosos, costumbres, moral, 

sentimientos patrióticos, etc.) Por lo tanto, la orientación está penmanentemente 

en todos los estadios históricos de la educación, no obstante no encontrarse 

institucionalizada. 

Al centrar la educación en México, nos encontramos con que el 

país es un pueblo multiétnico, donde conviven distintos pueblos con diferente 

idioma, costumbres, etc. Por ejemplo, el pueblo azteca que en materia de edu

cación, según los historiadores (Matos,1989; León-Portilla, 1978), tenía las si

guientes características: El padre tenía que trasmitir su oficio a Sus hijos y suje

ta~os a una vida ruda, a las mujeres se le enseñaba los quehaceres domésticos 

fonmando su principal actividad educativa. 

Para Matos Moctezuma (1989) al crecer el niño, éste tenía que ir a 

la escuela. La escuela desempeñaba un papel importante en la sociedad mexi

ca, ya que la familia y la escuela, los dos lugares donde el niño crece y se fonma 

son aparatos que actúan para la reproducción de la situación social, para el ca

so presente Matos comenta, el niño y el adolescente contaban con los colegios 
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existentes conocidos como Calmecac y Telpochcalli: el primero, para la prepara

ción de la nobleza, y el segundo, para el pueblo. En el caso del Calmecac, la 

educación iba dirigida a los oficios de sacerdotes, cuenta de los dias, guerreros, 

etc., en tanto que en la otra escuela se enseñaba diversas artesanias y el arte 

de la guerra. Al parecer la enseñanza rigurosa servía para templar al individuo 

en toda una serie de actitudes ante la vida. 

La anterior forma de educación ha de sufrir una transformación 

radical con la conquista de los pueblos del Nuevo Mundo. España acomete en 

nombre de Dios y fusiona inconscientemente las cutturas existentes formando 

un mestizaje cultural que no se ha impuesto hasta la actualidad. Para Larroyo 

(1986) la conquista vino a poner de manifiesto las prestancias y las limitaciones 

de la cultura y la educación indigena. La raza vencedora se impuso a los venci

dos inculcándoles, dentro de las circunstancias de lugar y tiempo y por persua

sión o por la fuerza, el modo de vida y los ideales de España del siglo XVI. 

Conquista a México, una España salida del renacimiento, con ideas medievales 

con un espiritu de cruzada y de rapiña, con la cruz en lo alto y la bolsa vacia, 

con codicia de riqueza y de almas remata Larroyo. 

Por lo que toca a la educación ésta fue llevada a cabo por los religiosos, 

partiendo de la evangelización de los indigenas, se distinguieron Fray Pedro de 

Gante, Fray Bartolomé de las Casas, Vasco de Quiroga y otros religiosos. 

Es obvio que durante 300 años de dominio español, se sucedieron 

muchas cosas en materia educativa, como el establecimiento de la Universidad, 

la Academia de las Nobles Artes de San Canos, la Escuela de Minas. La educa

ción popular sin embargo, no tuvo mayor trascendencia y " la educación primaria 

se encontraba en franca decadencia" (Larroyo, op.cit). 

En la época de independencia, se propicia un cambio en la educa

ción en México y ésta pasa al control del Estado, se aumenta el número de 

planteles propiciando un aumento de alumnos, sin embargo la educación sigue 

siendo precaria sin llegar al pueblo ni por intento. 
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Ya hay posturas que abordan el tema de la educación nacional a lo largo 

de la independencia que son aproximadamente 179 años (a partir de 1821), 

hay una serie de reformas educativas oficiales o innovaciones heterodoxas pre

sentes o futuras, a corto o largo plazo, imaginación o burocracia, realismo o 

utopía, son dilemas a los que se enfrenta hoy toda reflexión sobre el tema de la 

educación (Latapí,1979 a). 

Efectivamente, la justificación de este recorrido histórico de la edu

cación es válido por sí solo, ya que no se podría hablar de orientación educativa 

sin tener el sustento anteriormente propuesto. La educación arriesga siempre a 

nuevas teorías sobre la naturaleza de los seres humanos e intenta justificar así 

su pretensión de comprender lo que somos (Latapí, 2000a), es por ello que en 

aras de esta última pretensión surge la Orientación Vocacional y Educativa. 

Durante la vida porfiriana que duró por espacío de treinta años, 

bajo el lema 'paz, orden y progreso', aparecen según Larroyo (1986) la Escue

la Modelo de Orizaba, gracias a los esfuerzos conjuntos de los pedagogos Enri

que Laubscher y Enrique C. Rébsamen; el anterior ensayo tiene repercusiones 

de tal grado que propició la idea de una reforma de la escuela elemental en la 

República, para ventura de los anteriores sucesos pedagógicos, dos grandes 

políticos de la educación Barradas y Sierra tomaron a su cargo la orientación 

política y social de la enseñanza en la época porfiriana, su acción política se 

tradujo en el nacimiento de muy importantes instituciones pedagógicas (Escue

las Normales, Congresos de Instrucción, Consejo Superior de Educación) y el 

restablecimiento de la Universidad. Obviamente lo anterior tiene repercusiones 

para la totalidad de la población de ese entonces, la educación se restringía a 

SÓlo un núcleo de la sociedad. 

Cabe aclarar, que la educación de esta época evoca la corriente 

positivista, la formación de los estudiantes presenta características de tipo cienti

ficista, reforzando la intromisión de modelos educativos extianjeros. Dada la rea

lidad política y social-económica en que se desarrolla el régimen porfirista, éste 

decae, surgiendo la Revolución Mexicana como un parteaguas en la instrucción. 
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La época innegablemente se caracterizó por no tener una dirección política a 

seguir, existe incertidumbre en todos lOS sectores gubernamentales, lO que im

pide contemplar las necesidades que proclaman las inquietudes populares bajo 

la efervescencia de la revolución, a pesar que el 5 de febrero de 1917 se emite 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo que el 

artíCUlO tercero fungirá como directriz de la educación. 

A partir de esta época, la lucha política y educativa por la apropia

ción de la realidad es uno de lOS aspectos fundamentales del debate teórico. 

Tener capacidad para explicar, comprender e interpretar lOS cambios sociales 

es el principio sobre el cual se construye una política (Roitman,2000), aquí es 

necesario tomar en cuenta que la educación casi siempre se encuentra ligada a 

la política dominante del momento, para lO anterior agrega Roijman (op. cit) en 

la medida que se discute sobre propuestas conceptuales que identifican y des

criben procesos sociales se está compartiendo una imagen y una cosmovisión 

desde la cual se presenta y construye una peculiar interpretación de la realidad, 

sería interesante que el medio del poder actual observara a la educación desde 

ese panorama, para dar solución al fenómeno social de la educación, y poste

riormente el de la orientación educativa donde se encuentra inmerso el psicólO

go. 

No es hasta la era de Cárdenas donde el Estado adquiere un ca

rácter nacionalista y popUlista y en vista de las demandas de industrialización se 

pugna por la formación de cuadros técnicos que proveyeran al Estado mexicano 

de una cierta independencia técnica de lOS especialistas norteamericanos. La 

clara visión de Cárdenas sobre el futuro, se intentaba apoyar en las funciones 

educativas del Estado, así, la formación del individuo debería íntegrar lOS cono

cimientos fundamentales que requerían para contribuir eficazmente al bíenestar 

de la sociedad. Durante la administración cardenista se enfatizó la necesidad de 

actualizar sistemáticamente las planes de estudio que incluirían la enseñanza 

técnica, la experimentación mecánica y la investigación constante, posterior-



16 

mente tomando como base lo anterior se crea El Instituto POlitécnico Nacional 

(LP.N.) 

La orientación relacionada a la materia educativa con Cárdenas 

se ha dado en llamar socialista, sin embargo las capacidades concretas de al

canzar sus fines fueron siempre inalcanzables, se llamó educación socialista ya 

que debería ser emancipadora, única, obligatoria, gratuita, científica o racionalis

ta, técnica del trabajo, socialmente útil, desfanatizadora e integral y se consa

graría especialmente a la acción educativa de la niñez proletaria. La pedagogía 

socialista debería suministrar los medios y organizar los planteles para condu

cir a los obreros y campesinos desde la enseñanza elemental hasta los más al

tos tipos de cultura técnica, a fin de mejorar la técnica agrícola, así como organi

zar sistemas de producción colectiva (creo el ejido como tenencia de la tierra). 

Durante el período de Manuel Ávila Camacho, según Ayala (1996) 

autorizó la puesta en marcha de un campaña alfabetizadora ideada por el 

secretario de Educación Pública Jaime Torres Bodet, basada en la idealista 

creencia de que cada mexicano letrado iba a enseñar a leer a un analfabeto. La 

campaña no tuvo el éxito que se esperaba de ella, pero sirvió para mostrar la 

gravedad del problema educacional en un país cuya pOblación seguía siendo 

analfabeta en un 50%. 

Con el gobierno de López Mateos, hay avances que propiciarán 

un cambio en la vida educativa nacional, en una' reseña que realiza Larroyo 

(1986 p. 546-572) hay un plan de once años, de cada 1000 niños que logran en

trar a la escuela primaria, solo uno llega a obtener el título profesional, en este 

periodo se estableció la distribución de libros de texto gratuito en el nivel ele

mental; el hecho de la mera distribución no encerraba novedad alguna, el repar

to gratuito de libros de texto existió en la época porfirista, algunos gobiernos re

volucionarios también lo llevaron a cabo, adquirían los ejemplares de las librerí

as para hacer la consiguientes donaciones. Lo nuevo, ahora, fue que la Secreta

ría de Educación se encargaría de redactar y ordenar la impresión de los libros 
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para repartirlos a toda la República. Para lo cual se creó la Comisión de Libros 

de Texto Gratuitos. 

En los seis años de gobierno de Díaz Ordaz, éste se dedicó más a 

no obstruir el desarrollo de la iniciativa privada y terminar las obras necesarias 

para las Olimpiadas de 1968 y para la educación nada a pesar de que la eco

nomía creció a una tasa del 7% anual, sin que la inflación rebasara el 2% por 

año en promedio (Ayala, 1996). 

A partir de Luis Echeverrla (1969-1975) la educación se sujeto aún 

más a la economía, pretendiendo modernizar y revitalizar la ideologla llamada 

"Reforma Educativa". Sin embargo este conjunto de medidas no representan 

otra cosa que la misma directriz seguida en décadas pasadas, la educación en 

segundo término no teniendo presente ni lutuna y desarrollándose a su mlnima 

expresión. 

El régimen de LÓpez Portillo (1976-1982) se caracterizó por el dis

pendio, el cinismo de los gobernantes; donde Ayala (op.cit) comenta que el pa

Is se maneja como lo promulgaban los economistas, según los cuales los im

puestos que se pagaban en México debían de ser tan elevados como los de 

Suecia aunque los servicios públicos entre ellos la educación que reciben los 

mexicanos a cambio de impuestos sean equiparables a los de Uganda. Fue 

una época de devaluaciones diarias y repercusiones sociales, que tendrán una 

gran consecuencia más adelante en la vida de la República. 

A partir de aquí, pasaran doce años (seis de la Madrid y seis de 

Salinas) explica Calderón, (1996) de padecer los destrozos del modelo económi

CO neoliberal impuesto por los mencionados presidentes de México, que sumie

ron al pals y a la sociedad mexicana en la peor crisis política, económica, educa

tiva y moral del siglo XX; la intensidad de esta crisis parece envolvernos en un 

manto de depresión, derrotismo y resignación inéditos, y una especie de sopor 

que nos hace aceptar hechos que hace pocos años eran impensables, verdad e

nas crímenes contra la humanidad, es por ello que mencionarlos es tiempo per

dido, para los fines de este reporte de trabajo. 
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Es interesante observar que a pesar de la extensión de este traba

jo, se pretende dar un panorama general de la educación y hurgar dentro del 

tiempo, dónde se encuentra la orientación educativa y vocacional que es el 

campo laboral donde se apoyará este reporte de trabajo. 
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Latapí (2000b) pionero de la investigación educativa en México, 

con más de treinta años dedicado a esta actividad, es claro al manifestar lo 

siguiente: "Los educadores (entre ellos el orientador educativo del nivel básico en 

el Estado de México) vivimos intrigados por la naturaleza del conocimiento. Si 

enseñamos se supone que tenemos alguna idea de cómo se aprende, y esto 

supone una definición - así mínima e hipotética- de lo que es conocer. Toda 

pedagogía invoca una teoría psicológica de aprendizaje y ésta a su vez se 

fundamenta en una teoría del conocimiento". En este caso pretendemos 

abocarnos dentro del ámbito escolar a proponer que hay otra visión de atender los 

problemas escolares, basados en el Análisis Conductual Aplicado. Por eso, 

entender la educación requiere apoyarnos en las visiones del hombre que nos 

ofrecen los antropólogos, sociólogos, lingüistas, historiadores, psicólogos, y hay 

que valorar como recursos educativos indispensables lo presente, lo pasado, y lo 

posible" (Latapí, op.cit). 

El sistema escolar reclama los seNicios de orientación porque a la 

dificultad de los estudios se añade la complejidad de la vida diaria y los compli

cados problemas que presentan la mayoría de los estudiantes preadolescentes, 

que no saben qué hacer, para qué siNen, cuáles son sus aptitudes y hacia dónde 

se dirigen sus intereses (Enciclopedia Técnica de la Educación, 1986, pp. 403). 

En la Escuela Secundaria Técnica Industrial y Comercial No. 87, se abrió una 

hendidura para el desarrollo del psiCÓlogo con puesto de Orientador Técnico y 

funciones de Orientador Educativo y Vocacional, es en este espacio donde se pre

tende ofrecer el reporte de trabajo, la actividad del psicólogo en el medio laboral 

educativo básico del Estado de México. 
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medios de comunicación tienen algo que ver definitivamente, cuando le dan 

atención sólo a las conductas antisociales de los adolescentes (riesgo desmedido, 

fracaso escolar, conductas antisociales dentro y fuera de su espacio escolar, robo, 

violencia, etc). Oiaz-Aguado (2000) declara que la 'adolescencia es un periodo de 

transición en el que se ha dejado de ser niño pero todavía no se es adulto y en el 

que se experimentan cambios muy importantes a la vez que un alto nivel de incer

tidumbre" (p. 53). En muchas sociedades la adolescencia constituye un periodo de 

considerable esfuerzo y tensión en la vida diaria. La ansiedad y la inseguridad 

son, por tanto, rasgos prominentes de la experiencia de la adolescencia, manifies

ta Swartz (1978). 

Por tanto, la orientación es necesaria dentro de la Educación Bási

ca del Estado de México y sobre todo en el nivel de secundaria. Alcalde (2000) es 

más explicito al abocarse al tema tratado, la tarea mas critica del adolescente es 

la creación de su propia identidad, la elaboración de un proyecto de vida. En di

cha labor no son extrañas las interferencias temporales que producen ciertos des

equilibrios; son habituales las llamadas crisis de identidad que suelen dar como 

resultado síntomas de apatía, falta de compromiso o desorientación. En el extre

mo opuesto se halla la fijación prematura de la identidad como explica Ofaz

Aguado, 'el individuo puede tener proyectos y objetivos claramente definidos pero 

estos no son el resultado de una búsqueda personal sino de una presión social 

excesiva" (p.54), agregando que la familia es una fuente de presión ante cuyas 

expectativas pueden verse inmersos en un estado de incertidumbre y a una toma 

de decisiones muchas veces equivocadas, provocando conflictos entre las deci

siones equivocadas y las características personales del adolescente, generando 

insatisfacción y fracaso posterior. 

Para, Lehalle (1990) el periodo de la adolescencia constituye un 

momento esencial del desarrollo psicológico; al igual que las transformaciones 

psicológicas producidas en este periodo son analizables en parte en relación a las 

etapas anteriores del desarrollo, dichas transformaciones condicionan la posterior 

adaptación del individuo. 
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Sin embargo, no es fácil dar una definición lo suficientemente satisfac

toria o precisa de la adolescencia cuando menos si se requiere superar la defini

ción clásica que considera a la adolescencia como la fase de transición entre la in

fancia y la edad adulta, reafirma Lehalle (1990). 

Para este reporte definiremos a la adolescencia como: la fase de

cisiva de perfeocionamiento hacia una mayor autonomla no solo psicológica, sino 

social, donde el individuo busca su propia identidad para poder incrustarse en el 

rol social que le corresponde, con una edad comprendida entre 12 a 15 años (ni

vel básico de secundaria). 

A lo anterior es a lo que se enfrenta el psicólogo dentro del ámbito 

escolar, su arma es la teoría conductual aplicada, que es una herramienta que a 

pesar de los años no es superada y presta una gran ayuda dentro del ámbito es

colar del Estado de México. 

Uno de los fundamentos de la Orientación Educativa y Vocacional, 

es que está dirigida a los adolescentes donde se establece: la diversidad de alum

nos, objetivos de la aoción educativa, existencia de un marco legal, papel activo 

del que aprende y caracterlsticas de la comunidad educativa (Alonso, s.a), este 

autor parte de los puntos anteriormente señalados, donde, la propia concepción 

de la finalidad de la acción educativa, especialmente en aquellos periodos en que 

la escolaridad es obligatoria; ayuda a progresar a los alumnos, incluso a los que 

tienen necesidades especiales, los objetivos generales están relacionados con los 

cuales la aoción educativa pretende que los alumnos progresen y logren conseguir 

un desarrollo óptimo de las propias capacidades psicomotrices, que aprendan a 

pensar, y logren un equilibrio emocional estable basado en la valoración positiva 

de sí mismos y en la adquisición de estrategias adecuadas para afrontar las difi

cultades y tensiones generadas por la experiencia diaria, conseguir que aprenda 

a relacionarse y comportarse adecuadamente en su contexto social. La propia na

turaleza de los procesos de aprendizaje, en relación con los cuales parece espe

cialmente importante tener en cuenta el papel activo de los alumnos a la hora de 

construir y elaborar representaciones de aquello que se les enseña. Las caracte-
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rísticas de la comunidad educativa de cada centro concreto, COmo grupo social 

con su estructura, valores, expectativas, formas de actuación y modos de decisión 

en temas de relevancia colectiva, comunidad cuyos miembros tienen además su 

propia visión más o menos definida de la figura del Orientador. 

En el Estado de México, La Secretaria de Educación, Cultura y 

Bienestar Social (S.E.C. y B.S.) fundamenta la Orientación Educativa y define sus 

funciones laborales, en base a: "El trabajador docente que labora en las Escuelas 

Secundarias Técnicas dependientes del Subsistema Educativo del Estado de 

México con plaza de pedagogo "B" es el responsable de propiciar el desarrollo in

tegral de los alumnos y de orientarlos para que encaucen correctamente sus habi

lidades, intereses y aptitudes hacia la consecución de sus objetivos personales y 

profesionales, brindándoles apoyo, orientación y asesoria en los ámbitos acadé

mico, social, emocional, vocacional y tecnológico" (Manual Operativo, S.E.C. y 

B.S.,1995, p. 12). 

Ezequiel Nieto-Cardoso en 1989 indica que la psicología es, a un 

mismo tiempo, disciplina escolar, campo científico y actividad profesional. Su en

foque global se dirige hacia el estudio de la conducta animal y humana, a las ba

ses anatómicas y a los procesos fisiológicos y mentales relacionados con ella. 

Como disciplina escolar, la psicología representa un campo importante de estudio 

en los ambientes académicos, con énfasis en la comunicación y explicación de los 

principios y teorías de la conducta, lo cual es una de nuestras metas en este re

porte de trabajo, poniendo atención en no generar conflictos académicos y labora

les o imposiciÓn de la teoría conductual sin ningún fin. 

Enfatiza Nieto-Cardoso (op. cit) que la psicología como ciencia es 

un enfoque de investigación a través del cual los investigadores colectan cuantifi

can, analizan e interpretan los datos que describen la conducta animal y humana. 

Muchos experimentos se pueden traspolar a la escuela secundaria. Como profe

sión, la psicología involucra la aplicación practica de conocimientos, destrezas y 

técnicas para la solución o prevención de problemas individuales o sociales. 

(p.316). 
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En el plano social, sería interesante plantear a la Orientación 

Educativa y Vocacional dentro del marco globalizador actual. Gordillo (2000a) es

grime, que nuevos retos y viejos problemas en la aldea global, en particular la ve

locidad de la tecnología y la infonmación que impone el ribno de desarrollo de las 

naciones; dentro de la agenda nacional, la educación es un tema que no admite 

dilaciones ni prórrogas, Tenemos un problema de millones de ninos que aspíran a 

desarrollar cabal y plenamente sus habilidades y talentos, y no solo eso sino ac

ceder -con base a esas habilidades- a un empleo bien remunerado, que responda 

a sus expectativas y ofrezca posibilidades de superación personal. ¿cómo lograr 

lo anterior?, Según la expectativa de trabajo es retomar a la Orientación Educativa 

y Vocacional como parte importante del proceso educativo nacional, no como la 

fonmación de mano de obra barata, Se tiene que atender al individuo en este caso 

al alumno-adolescente de una fonma integral donde se promuevan los valores cí

vicos, la cu~ura en general y los hábitos, así también estableciendo la ayuda en lo 

social, psicológico, vocacional y tecnológico. Para lo anterior, el papel del orienta

dor (y del profesor), es fundamental en la labor educativa, Latapi (2000b) expresa 

que, "mucho tiempo emplean los profesores en capacitarse y actualizarse. Pero 

uno se pregunta si el hecho de que la educación del país siga siendo mediocre no 

se debe a que los innumerables cursos que se toman no les facilitan la indispen

sable experiencia personal de adueñarse de su inteligencia, de comprender lo que 

es comprender y de conducir con autonomia su vida intelectual; mientras eso no 

se logre, ni el maestro ha aprendido a pensar ni podrá enseñar a pensar a otros; 

de poco ayudará repetir a todos los vientos que la principal finalidad de la educa

ción es aprender a aprender" (p. 2). 

En conclusión, la Orientación Educativa como centro de la educa

ción básica tiene que ir al reencuentro de su esencia: atender los aprendizajes de 

los alumnos y apoyar su desarrollo cognitivo. Para lograrto es necesario que el 

docente Ounto con el Orientador) hagan un trabajo reflexivo que le ayude a pensar 

su quehacer y lo acerque a la realidad de la esCuela donde trabaja, que le penmita 

reconocer las necesidades fundamentales de sus alumnos y sus posibilidades de 
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trabajo, donde vincule en lo esencial los propósitos de los programas con las ex

pectativas del grupo (Guia, para el libro de Apoyo didáctico Orientación Educativa 

3, S.E.C. y 8.S.,1997,p.5), a nuestro juicio apoyado en la reflexión de Latapi 

(2000b,p.2); se debe propiciar un "hábito heuristico al ejercitar su inteligencia: 

descubriendo que conocen, aprenden, relacionan, sistematizan, analizan, intuyen, 

verifican, contrastan, inducen y deducen, imaginan hipótesis, dialogan consigo 

mismo e integran gradualmente todo lo que van aprendiendo. Esto es lo que signi

fica el primer "aprender" cuando se logra aprender a aprender; este es el aprendi

zaje que requiere la sociedad del conocimiento a la que nos encaminaremos· ; lo 

anterior en el campo educativo junto con la Orientación deben tener como meta 

para que todo trabajo educativo no tenga la categoría de fútil. 

11.1 PRECEDENTES DE LA ORIENTACiÓN EDUCATIVA EN LA 

REPÚBLICA MEXICANA 

En la República Mexicana, la Orientación ha tenido un desarrollo 

muy anómalo y está ligada fuertemente a la política educativa y por lo tanto al 

aparato ideológico del Estado. 

La educación es un proceso por medio del cual se transmite infor

mación aprendida; es un fenómeno en el que se establece una relación de ense

ñanza aprendizaje; es decir, ante una srtuación concreta se produce un cambio 

en el comportamiento de un individuo (Rueda, Quiroz y Hernández, 1978, p.295), 

en el caso de la Orientación Educativa también propicia cambios en los compor

tamientos de una persona, teniendo la oportunidad de trabajar con conductas más 

amplias y variadas, este fenómeno no es nuevo pudiendo referir que la Orienta

ción aparece en todos los procesos educativos. incluyendo al proceso mexicano. 

Ahora bien, es indudable que la actividad de Orientación Vocacio

nal y Educativa. en México no es una actividad nueva. No obstante. las primeras 
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actividades relacionadas con la Orientación datan de fines del siglo XIX, cuando el 

fundador de la Escuela Nacional Preparatoria redacta escritos que podrían ser 

considerados como un antecedente formal de la actividad de la Orientación Voca

cional, y cuya primera referencia se encuentra en su dictamen sobre La Ley Orgá

nica de la Instrucción Pública del D.F. del 2 de diciembre de 1867, y que fue lerdo 

en la Cámara de Diputados el 1 de marzo de 1868. (En Gaceta de 

U.A.N.L.,2000). 

Siguiendo con el derrotero histórico Larroyo (1968), comenta que 

Gabino Barreda creador de las preparatorias en México era un partidario de la en

señanza objetiva e integrar, postulados pedagógicos en evidente concordancia 

con la filosofía y pedagogia der positivismo. Barreda (En Gaceta de la UAN.L, 

2000, p.1) demuestra una visión muy amplia de orientar profesionarmente a los es

tudiantes de la preparatoria. 'El primer deseo que actualmente debe tener el que 

trate de elegir carrera, será el de hacer la elección en conformidad con las inclina

ciones y la capacidad de los interesados'. 

Mas adelante Gabino Barreda ya percibia que la preparatoria evi

tarra los gastos que son consecuencia de una elección equivocada. Asr, los gas

tos que la Nación hace para proporcionar la instrucción, producirán frutos más 

abundantes, que dejando la elección de carrera al azar. (En Gaceta de la UAN.L. 

op.cil). 

Para el año de 1925 inicia la etapa de la Orientación Vocacional 

con la creación de un Departamento de Psicopedagogía e Higiene, éste forma la 

base del proceso orientador en el pais, que más adelante funcionará como Orien

tación Vocacional. 

En 1932, la Escuela preparatoria Técnica de la Secretaria de Edu

cación Pública proyecta un servicio de orientación predominantemente vocacio

nal, con el fin de brindarlo a los alumnos que hubiesen demostrado mayor capa

cidad al llevar cursos relacionados con el campo. Posteriormente, la UNAM orga

niza varios ciclos de conferencias con temas de profesiografía marcándose asi, la 

época modema de la Orientación Educativa y Vocacional; hacia 1937, la Escuela 
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Nacional de Maestros inicia la selección de aspirantes a la carrera magisterial 

(Inédito,1998). 

Al hacer un recuento de la psicología en México (Colotla y Galle

gos, 1981) afirman que en 1937 se estableció la enseñanza de la psicología en 

México, comenzando la preparación de los especialistas que habrlan de dedicarse 

a la orientación en diversas instituciones Educativas, no solo del D.F. sino en toda 

la República Mexicana. 

Para Ezequiel Nieto-Cardoso en 1989 establece que el psicólogo 

escolar (Orientador) trabaja en áreas de especialización para incrementar la efec

tividad de las instituciones educativas y para facilitar el desarrollo intelectual, so

cial y emocional del niño o niña. Puede funcionar en varios roles (como sucede en 

las escuelas secundarias del Estado de México) dentro del sistema escolar, por 

ejemplo: como especialista en investigación sobre el desarrollo de programas a 

implementar y en la evaluación de proyectos especiales; como experto en pro

gramas de entrenamíento para maestros dentro de la escuela, y también como 

consultor de ellos en problemas específicos de docencia y conducta dentro del 

salón de clases. Muchos psicólogos escolares también se enfrentan a problemas 

de aprendizaje y rendimiento escolar, orientación y consejo profesional, evalua

ción de aptitudes e intereses, etc. La anterior conceptualización es imporiante pa

ra la visíón posterior de la Orientación. 

A partir de los 80's, el escenario del psicólogo se amplia, al incidir 

ampliamente en la educación. El proceso educativo requiere ser sistematizado pa

ra que logre sus objetivos en el menor tiempo posible y con el menor esfuerzo, es 

decir, se requiere conocer las condiciones óptimas para que se de el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Para lograr este propósno, se necesita saber cuáles son 

las variables implicadas en el fenómeno denominado educación. Esto hace surgir 

la necesidad de contar con un cuadro de especialistas que investiguen y promue

van programas encaminados a estructurar los principios conductuales que facilnen 

el cumplimiento de los Objetivos educacionales (Rueda, Quiroz y Hernández, 

1978,p.298) de ahí, la importancia del psicólogo conductual dentro de la educa-
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ción de México él tiene las habilidades y los conocimientos para llevar a cabo la 

labor antes mencionada, y el medio es la actividad educativa dentro de la ense

ñanza Secundaria. 

Es evidente que la Orientación como fenómeno educativo, se ha 

vuelto más complejo, pero solo tendrá sentido, si se apoya en la estructura con

ductual que el psicólogo lleva consigo. 

En 1998-99 habla un total de 5,084,277 alumnos inserrtos en el ni

vel de secundaria en el país; poco más de la mitad cursaban sus estudios en es

cuelas de modalidad general, cerca del 28% en técnicas y 17 % en telesecunda

rias (En Observatorio Ciudadano de la Educación, Comunicado 18, 1999), dada la 

población escolar, en México no solo se necesitan profesores (as) de asignatura 

sino también profesionistas que tengan la visión y los conocimientos, para que se 

optimicen y se diversifiquen los recursos humanos del país, para que cada indivi

duo que forma esta sociedad se inserte en la actividad donde pueda desarrollar 

sus habilidades, expectativas y proyectos de vida, y evitar no solo el fracaso esco

lar, sino la frustración de verse con metas no llevadas a cabo. 

11,2 LA ORIENTACiÓN EN EL ESTADO DE MÉXICO 

El servicio de Orientación Educativa y Vocacional en el Estado de 

México surge por el año de 1953, dada la necesidad de elevar la calidad de la 

educación, en el año citado se dieron los primeros nombramientos a los maestros 

que se desempeñarían en la actividad de Orientación. Obviamente el Departa

mento de Orientación, no tenía personal especializado, no obstante se presenta 

en tiempo y espacio una función que significa: auto dirección porque en ella va 

implícita la personalidad de los sujetos de la educación acorde a sus intereses, ap

mudes, vocación y madurez para integrarse a la vida productiva del Estado de 

México (En programa de Orientación Educativa y Vocacional, tercer grado, Go

biemo de Estado de México.1977). 
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En la década de los 50's se inician los primeros intentos formales 

para introducir la Orientación en las escuelas secundarias estatales. Sin embargo, 

la concepción vigente de entonces está más enfocada a las labores de control es

colar, administrativa y de supervisión de los alumnos que a la Orientación propia

mente dicha (En Conceptualización del Servicio de Orientación Educativa en la 

Secundaria del Estado de México, Gobiemo del Estado de México, 1988a, p.5). 

En el mismo documento se plantea seriamente su desaparición. Más adelante se 

hace una rectificación y a principios de los 80's se oficializa su existencia en el Es

tado de México, designándole "Orientación Educativa y Vocacional", dando como 

resultado que se amplíen en toda la entidad la creación de plazas de trabajo. 

Las revisiones posteriores de las actividades del orientador, dan 

como resultado el documento Servicio de Orientación Educativa que define la na

turaleza del servicio en áreas especificas: estudio, vocacional y para la salud; es

tableciendo la función del orientador. 

A partir de aquí (marzo de 1988) se publica por parte de Gobierno 

del Estado de México y La Secretaria de Educación, Cultura y Bienestar Social, La 

Conceptualización del Servicio de Orientación Educativa en la Secundaria del Es

tado de México (a), La Estructura del Servicio de Orientación Educativa en la Se

cundaria del Estado de México (b), apoyados en el programa Servicio de Orienta

ción Educativa (S.O.E.), que por muchos años estará vigente. 

En el programa S.OE se establece la estructura funcional de 

acuerdo a: Orientación para el Estudio, Orientación Escolar, Orientación Vocacio

nal, Orientación para la Salud. 

Se establecen nuevos parámetros en 1995, con el Manual Nonna

tivo-Operativo del Servicio de Orientación en las Escuelas Secundarias Técnicas 

(es el documento que actualmente rige la cuestión laboral del Orientador Técnico, 

y por supuesto del psicólogo que labora dentro del área educativa del Estado de 

México). 

En el documento se establece la filosofía del servicio de Orientación: 
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'Es un servicio al que tienen derecho todos los alumnos, en apoyo a Su 

desarrollo personal armónico. 

'Propiciará la adaptación positiva de los alumnos a los ámbitos familiar, 

escolar y social. 

'Promoverá el desarrollo de las capacidades de aprendizaje, auto

aprendizaje e investigación en los alumnos. 

'Impulsará la conformación de una personalidad equilibrada en cada 

uno de los alumnos. 

'Fomentará la práctica de los valores sociales y humanos en los alum-

nos. 

'Proporcionará a los alumnos los elementos necesarios para que reco

nozcan sus características personales, con el propósito de que hagan adecuadas 

elecciones vocacionales y de estudios post-secundaria. (Tomado del Manual 

Normativo Operativo de Orientación en las Escuelas Secundarias Técnicas De

pendientes de la Dirección General de Educación, SECo y B.S.1995, p.9). 

Hasta el momento no se ha puesto en duda a la Orientación como 

servicio de apoyo fundamental para el proceso educativo; se cuestiona algunas 

veces su práctica, ya que en muchos centros educativos no se le da la imporiiancia 

debida, a pesar de que por definición el psi06logo (Orientador) tiene que participar 

en los procesos de selección de las capacidades individuales del alumno para la 

escuela, para su incursión en el medio social y laboral, así como la prevención de 

la salud. 
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Es cierto, las oportunidades de empleo para el psicólogo no son 

muy numerosas en México, pero poco a poco se ha cambiado la actitud del em

pleador, el cual no siente la necesidad de incorporar especialistas en su institución 

o empresa. No obstante este punto de vista está cambiando. ya que algunos auto

res como Ardila (1981), manifiesta que la atención prioritaria a la Orientación en las 

escuelas, al sector social en general, a las áreas relacionadas con el sistema de 

valores y los sistemas de decisión social, inevitablemente generaran demanda por 

los recursos humanos, entre otros, a los profesionales de las ciencias de la con

ducta. 

En este caso particular se presentó una hondura para el desarrollo 

profesional, en ella se dio la oportunidad de laborar en la docencia denlro del nivel 

básico (nivel secundaria). 

Es por ello que el reporte de Irabajo resulta pertinente, es el paso 

donde lo aprendido por el estudiante se pone en práctica, en este caso en el área 

laboral educativa. En la escuela básica se tiene la población cautiva donde los 

modelos teóricos psicológicos sobre educación se pueden llevar a cabo. Aqul el 

campo de la Psicologla presta grandes servicios a la educación, basados en las 

teorías más conocidas: psicoanalítica de Freud, centradas en el aspecto sexual 

del desarrollo; la de Erikson que además agrega los aspectos culturales que de

terminan el desarrollo de la personalidad; la de Vigotsky. que concede prioridad a 

la inftuencia social en el aprendizaje y el desarrollo; y la de Piaget que afirma que 

el niño conslruye su conocimiento precisamente a través de la acción transforma

dora (Vidales,1977). 



31 

La práctica educativa justifica la acción ecléctica anterior como una 

forma de enriquecimiento del quehacer educativo. Una forma de trabajo interdisci

plinario, evento al cual el Psicólogo de Iztacala se tiene que adaptar. Los requeri

mientos son especificos en el trabajo, de alguna forma la preparación permite te

ner elementos críticos como para pensar que el conductismo a pesar de ser vitu

perado permanece latente en casi todos los trabajos que se realizan en el medio 

laboral educativo ya que en una escuela se trabaja con conductas observables. 

La teoría conductual al considerar los cambios o modificaciones de conducta co

mo producto de estímulos o castigos (cuyo fin es reforzar o extinguir conductas 

deseables o indeseables), está un paso adelante de los modelos educativos. 

Bijou y Rayek (1980 ) plantean lo que la psicología puede ofrecer 

hoya la educación en estos términos, los psicólogos difieren marcadamente en su 

elección de la metodología de investigación, esto se observa en el trabajo educati

vo, ya que hay psicólogos que tienen diferente enfoque a la construcción de la teo

ría; algunos favorecen el método hipotétiC<Hleductivo; otros, el procedimiento em

pírico-inductivo. 

No obstante Bijou y Rayek (op.c~) dejan claro que la psicología 

ofrece "una impresionante colección de datos acerca de las habilidades del niño 

o niña, así como de su crecimiento y desarrollo; una extensa bibliografía sobre el 

análisis de los estímulos; la psicología del aprendizaje simple y complejo y la per

cepción; un considerable cuerpo de conocimientos, medición, construcción de 

pruebas y procedimientos estadísticos para el estudio experimental de grupos y 

algunas teorías de la inteligencia, la socialización, la personalidad, el desarrollo y 

la psicopatología" pp. 19-20. 

Es a través de la actividad diaria como se pretende realizar este 

reporte de trabajo, el objetivo es la importancia del psiCÓlogo en el medio laboral 

educativo básico del Estado de México en el ciclo escclar 1999-2000. 

Lo anterior se debe a que durante la experiencia laboral existe una 

gran cantidad de trabajos empíricos, donde no hay teorías que sustenten el traba

jo, cada trabajador de la educación analiza los eventos conductuales, desde su 
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perspectiva dependiendo de su área y nivel de explicación (Español, Matemáticas, 

Fisica, Quimica, Cívica y Ética, Historia, Geografia, etc), ya que en este medio se 

desempeñan como profesores de asignatura, pedagogos, psicólogos, ingenieros, 

etc. 

Por supuesto, los conceptos y principios del análisis conductual 

pueden ser aplicados directamente en el salón de clase; pero desafortunadamente 

muchos profesores no lo hacen ya que la prioridad institucional es terminar los 

programas oficiales, la realización de proyectos, carga administrativa, etc. El 

psicólogo puede llevar a cabo un acercamiento al manejo de la información 

especializada para que el trabajo no sea fútil, dando bases teóricas de como tener 

un manejo de conductas ya sea antisociales o de autoestima, o sugiriendo como 

optimizar el trabajo dentro del aula escolar por medio de proyectos educativos 

especlficos. 

La justificación social de este reporte de trabajo, se basa en el 

quehacer del psiCÓlogo dentro del ámbito escolar, sin pretender imponer formulas 

ya establecidas, sino, complementar la labor educativa en base a darle formalidad 

y optimizar los recursos y el trabajo en dirección a la toma de decisiones, estable

ciendo la solución a los problemas escolares del grupo piloto de este reporte a 

través del ciclo escolar 1999- 2000. 

111.1 FUNCiÓN DEL PSICÓLOGO DENTRO DE LA EDUCACiÓN 

BÁSICA DEL ESTADO DE MÉXICO 

Dentro de esta delineación es necesario aclarar ¿por qué educa

ción básica? La Constitución como máximo marco jurídico es la rectora de la vida 

social en México, en ella están derechos y obligaciones para todo mexicano y 

mexicana. En relación a la educación, el articulo 3· Constitucional es reformado 

en 1993, haciéndose básica la educación en sus modalidades; preescolar, prima

ria y secundaria. Posteriormente se promulga la Ley General de Educación 
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(S.E.P.,julio, 1993); en ésta se reafirma la educación básica (artículo 37 de dicha 

ley); con un propósno, procurar la adquisición de conocimientos, habilidades, des

trezas y valores sociales. A partir de aquí se hace obligatoria la educación primaria 

y secundaria, quedando optativa la modalidad de preescolar. 

Como un seguimiento a lo anterior, en el programa de Desarrollo 

Educativo (Gobierno de la República, 1995-2000), se encuentran con mayor clari

dad los propósitos esenciales de la instrucción básica en México, y en él reafirma 

el "carácter solidario y nacionalista de la educación, compatible con los nuevos re

tos que plantea un mundo cada vez más interdependiente" (op. en, p.2.). Propi

ciando que se de una vinculación más interactiva entre la escuela, la familia y la 

comunidad "aumentando la importancia de adquirir métodos y técnicas para el au

toaprendizaje, practicando el conjunto de valores y destrezas, conocimientos y 

hábitos, para que den como resultado una constante superación del individuo" (op. 

ciL p.2). 

Por otro lado, el sentido de las escuelas secundarias no rebasaría 

su carácter propositivo con la sola obligatoriedad o con la buena intención de sus 

planes de estudio o de sus propósitos o programas de trabajo académico. Es pre

ciso actuar con compromiso y responsabilidad mancomunados, directivos, profe

sores, y todo el personal involucrando directa e indirectamente en el proceso 

educativo de los adolescentes (Manual Operativo de Servicios de Orientación, 

S.E.C y B.S, 1995 p. 5). 

De ahí, la necesidad de contar dentro del Servicio de Orientación 

con profesionistas de la conducta que ejercnen de manera profesional y sistemáti

ca su labor profesional en el área educativa. Horas (1981) manifiesta que: "el psi

cólogo escolar es un psicólogo", esta perogrullada significa que su formación no 

difiere de los otros especialistas en las ramas básicas. Exige la misma preparación 

general teórica y metodológica, al estar inmerso el psicólogo conductual, permne 

que se ejercite de manera profesional y sistemática el Análisis Conductual Aplica

do (reoría Conductual) dentro de la escuela secundaria. 
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La función del psicólogo, se puede examinar gráficamente en el 

organigrama Institucional (ver, anexo 1 organigrama escolar ), se ubica en el de

partamento de Orientación Educativa y Vocacional, ahí se tiene contacto con 

otros profesionales de la educación que contribuyen al quehacer educativo. 

El psiCÓlogo tiene una interrelación con los alumnos, con ellos el 

trabajo es directo, teniendo un propósito fundamental coadyuvar a su desarrollo 

integral, sustentando sus acciones en los instrumentos, métodos, técnicas, estra

tegias, teorla conductual que como resultado de su manejo sistemático, han de

mostrado su efectividad en la esfera educativa. 

Horas (1981) establece que el psicólogo educativo se forma acen

tuando su capacidad, subrayando sus cimientos sobre el aprendizaje en situación 

escolar y la orientación e incorporándose al lenguaje y la problemática educativa. 

Por otro lado, la relación con los profesores se establece desde el 

punto de vista de la solución de problemas escolares con los alumnos a su cargo. 

En ese momento, el psicólogo puede" proporcionar una serie de principios y con

ceptos derivados exclusivamente de la investigación experimental; una metodolo

gía para aplicar estos conceptos y principios, directamente a las prácticas de la 

enseñanza; un diseño experimental que se ocupe de los cambios que acontecen 

en el niño individual (más que inferir éstos de los promedios del grupo); ofrecer, 

además, una filosofía de la ciencia, que incide en descripciones de [ndole obser

vable, de las relaciones entre la conducta individual y sus condiciones determinan

tes". Lo anterior explicado por Bijou en 1980, establece la importancia y lo que el 

psiCÓlogo conductual puede ofrecer en la actualidad a la educación. 

Otra descripción que se puede realizar apoyándose en el organi

grama es el lugar de la Subdirección Escolar, en ella se encuentra la persona en

cargada de coordinar los trabajos técnicos de la Institución para alcanzar los obje

tivos en los planes y programas que en materia educativa su~an de las autorida

des respectivas. 
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En la parte superior se encuentra el Director Escolar es la primera 

autoridad de la Institución encargado de planear, programar, organizar, dirigir, 

controlar y evaluar el proceso educativo. 

Como se puede observar, el psicólogo con funciones de orientador 

técnico tiene contacto directo con la población escolar, existe una interacción entre 

la comunidad escolar, maestros y directivos, por lo tanto sus funciones están en

caminadas a sugerir que los principios conductuales pueden ser aplicados a la si

tuación de enseñanza con resultados satisfactorios. 

Cabe adarar, que al psicólogo dentro de la institución, se le puede 

asignar el papel de Orientador, docente, o profesor horas clase, lo anterior de 

acuerdo a la actividad realizada dentro de la Institución. 

Ahora bien, La Secretaría de Educación Cultura y Bienestar Social 

define las funciones laborales, en base a: "El trabajador docente que labora en las 

Escuelas Secundarias Técnicas dependientes del Subsistema Educativo del Esta

do de México con plaza de Pedagogo "B" es el profesional responsable de propi

ciar el desarrollo integral de los alumnos y de orientarlos para que encaucen co

rrectamente sus habilidades, intereses y aptitudes hacia la consecución de sus ob

jetivos personales y profesionales, brindándoles apoyo, orientación y asesoría en 

los ámb~os académico, social, emocional, vocacional y tecnológico·. (Manual 

Operativo, S.E.C.y B.S.1995,p.12). 

El solo hecho de que en las escuelas se trabaje con conductas so

ciales, justifica la labor del psicólogo dentro de las insmuciones de educación bá

sica, propiciando que dentro de la Insmución se tenga otro enfoque de la proble

mática escolar. 

Las funciones del psicólogo, tienen que ir a la par con otras esta

blecidas institucionalmente para que él les de el giro conductual pertinente; a 

continuación se mencionan las funciones específicas que se tienen que cumplir 

dentro de la Institución: 
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----- Proporcionar atención y asesoria individual a los alumnos a su cargo, para 

analizar y dar solución a su problemática en los ámbitos académico, social ,y emo

cional o canalizarlos a las instancias pertinentes. 

---- Colaborar en los procesos de selección, inscripción y reinscripción de los 

alumnos. 

---- Diseñar y participar en la operación de proyectos y programas orientados a 

mejorar el rendimiento académico de los alumnos. 

----- Promover, integrar, asesorar y evaluar el funcionamiento de los organismos 

institucionales. 

----- Integrar y mantener actualizados los expedientes de orientación de los alum

nos a su cargo. 

--- Atender los problemas de comportamiento y aprendizaje que presentan sus 

alumnos. 

---- Proporcionar a los alumnos información profesiográfica de opciones de estudio 

post-secundaria y de posibilidades de inserción al campo laboral. 

--- Mantener actualizados Kardex y boletas individuales. 

---- Determinar, analizar e interpretar los indicadores de retención aprobación y 

aprovechamiento de los grupos a su cargo inmediatamente después de cada uno 

de los momentos de evaluación, y presentartas en cada una de las reuniones en 

que sea necesaria. 

-- Elaborar, analizar, interpretar y presentar gráficas bimestrales de retención, 

aprobación y aprovechamiento. 

--- Informar periódicamente a los padres de familia sobre el comportamiento y el 

rendimiento académico de los alumnos. 

-- Rendir informe sobre las actividades y programas desarrollados. 

-- Participar conjuntamente con los directivos escolares y los profesores horas 

clase en la solución de problemas tanto de organización institucional como del 

desempeño escolar y el comportamiento de los alumnos. 

--- Promover, organizar y participar en los eventos académicos, cutturales de la 

comunidad. 
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---- Promover actividades que favorezcan la comunicación y mejore las relaciones 

humanas entre profesores, alumnos y padres de familia. 

--- Elaborar cuidadosa y oportunamente toda la documentación relativa a los pro

cesos de registro y certificación escolar de los alumnos a su cargo. 

La pretensión de las funciones anteriormente descritas, es llevar al 

individuo a conformarse de buena voluntad a los usos de la sociedad y de los 

grupos a los que pertenece partiendo de que una persona debe ser sumisamen

te convencional en Su conducta y en actitudes si quiere ser aceptado como un 

miembro del grupo SOcial (Man, 1978). 
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Todo Sistema Nacional de educación, refleja el interés del Estado 

por desarrollar y difundir las herencias culturales, científicas, tecnológicas, huma

nísticas e intelectuales de sus habitantes, como se mencionó en el apartado ante

rior la educación se rige por el artículo tercero Constitucional. 

La escuela donde se labora es oficial, dependiente del gobierno 

del Estado de México, de la Secretaría de Educación Cultura y Bienestar Social; 

de la Subdirección de Educación Básica y Normal y de la Dirección General de 

Educación y del Departamento de Educación Secundaria Técnica. El nombre 

oficial del Centro de trabajo es Escuela Secundaria Técnica Industrial y Comercial 

N" 87 'Pedro Ramírez Vázquez', COn clave del centro de trabajo 15 ESTO 764 N; 

con clave Estatal 060lTTELUMV0087, ubicada en C. Carlos Pichardo Cruz, Esq. 

Juárez SIn, San Rafael Coacalco, Méx., C.P.55720 y Tel. 5875800. 

Se cuenta con 9 aulas predestinadas para la enseñanza aprendiza

je, de las cuales 4 se encuentran equipadas con Tv. conectadas al Sistema Edu

sat (red satelital de Tv. educativa), el mobiliario es de tipo universitario y las con

diciones del equipo son aceptables, cada salón tiene 2 pizarrones para que el (la) 

prolr. (a), lleve a cabo su trabajo; el edifico tiene dos niveles que se comparten 

con el C.B.T. María Luisa Suárez, Coacalco. la E.S.T.I.C. 87, cuenta con 2 cubi

culos destinados al personal de Orientación, son pequeños pero funcionales ya 

que se encuentran junto a los salones de clases, no se cuenta con espacio expro

teso para talleres (electrónica, electricidad y contabilidad), para llevar a cabo di

chas actividades se trabaja en aulas habilitadas para tal efecto, tiene una cancha 

de básquetbol utilizada como patio de recreo; el laboratorio no funciona del todo, 

no obstante es utilizado para la realización de algunas prácticas de química y físi

ca. Se encuentran dos espacios uno para la Dirección de la Escuela y otro para 

la Subdirección, en las ceremonias cívicas o de otra índole se cuenta con un foro 

al aire libre, donde la comunidad estudiantil refuerza sus habilidades artísticas y 
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de socialización. Se cuenta con todos los servicios urbanos (agua, luz, drenaje, 

servicio de limpia, etc). 

IV.1 PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

Dentro de la actividad laboral, el perfil sociodemográfico (estudio 

estadístico de la población) es una herramienta que facilita el manejo de la pobla· 

ción estudiantil en términos estadísticos, que posibilita observar donde puede in

cidir el trabajo de acuerdo a los indicadores estadísticos presentados. no solo en 

los grupos a cargo sino de toda la población escolar de la E.S.T.I.C. 87. Ellnstitu

to Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), operó en (1995),el 

perfil sociodemográfico proporciona un panorama de las necesidades de una po

blación a partir de cuadros y gráficas e indicadores de los cuales se tomaron edad 

y sexo, índice de reprobación, de aprovechamiento, de deserción escolar y por

centajes de todos los indicadores mencionados. 

A continuación se presentan aspectos sociodemográficos de la 

comunidad escolar de la E.S.T.I.C. 87 de San Rafael, Coacalco, México. 

IV.2 ESTRUCTURA POR EDAD Y SEXO 

La edad y el sexo según INEGI (op. cij.), son características bási

cas de la población que resultan esenciales para conocer la evolución y tenden

cias de la misma, así como para prever la demanda de la comunidad. Particular

mente en la Escuela Secundaria, se usa inicialmente para conformar los grupos, 

ver el movimiento de inscripción inicial y final, con cuantos alumnos contamos pa

ra iniciar el trabajo académico y de los indicadores anteriormente mencionados. 

La población de la E.S.T.l.C.87, está conformada por 9 grupos orga

nizados de la siguiente manera, 3 grupos para cada grado; 3 primeros, 
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3 segundos y 3 terceros haciendo un total de 419 alumnos (191 hombres y 228 

mujeres). 

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

Menos 12 13 14 15 
Grado Sexo de allos anos 8"05 anos lolal 

12 años 

1~ Hombres 27 42 4 73 
Mujeres 42 38 80 

2 Hombres 17 34 6 1 58 
Mujeres 34 31 7 2 74 

3' Hombres 10 40 10 60 
Mujeres 16 47 11 74 

TOTAL 69 131 95 100 24 419 

Tabla 1. Proporciona el total de alumnos desglosados por 
grado, sexo, inscripción total y el número de grupos existentes. La escuela 
tiene gran aceptación dentro de la comunidad de San Rafael, Coacalco y 
municipios conurbados, (Tultitlán y Ecatepec). 
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IV.3 PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

Lo más importante dentro de una escuela son los alumnos, ellos 

le dan vida a las actividades escolares. Los profesores son otro grupo importante 

que conforman la Institución de la E.S.T.I.C. 87. 

El papel del profesor (a) sus puestos y funciones dentro del proce· 

so educativo está condicionado a la forma que revistan las estructuras y métodos 

educativos de una sociedad cambiante, hasta hace poco el papel era de trasmisor 

de conocimientos, ahora el Programa de Desarrollo Educativo, (Gobiemo de la 

República, 1995- 2000), propone • ... una formación integral del individuo; donde se 

dirige a formar seres humanos que participan responsablemente, en todos los 

ámbttos de la vida social, y se orienta a estimular la productividad y creatividad en 

el desempeño de todas las actividades humanas .. : (op. cit). 

Partiendo de lo anterior, el profesor de la E.S.T.\.C. 87. se carac

teriza por su gran profesionalismo incorporando un deseo por obtener una supe

ración diaria no solo en el aspecto laboral si no también en el aspecto personal y 

profesional, de este punto se desprende que en la Institución se puede hablar de 

un trabajo multidisciplinario, en el convergen profesores normalistas, profesores 

de la Nonmal Superior, pasantes en psicología (de varias corrientes teóricas), pa

santes en pedagogía, Lic. en Psicología, Pedagogra, Odontología, Biologra, Agro

nomía, Estudiante de Maestría en Educación Virtual con Especialidad en Cogni. 

ción, Ingeniero, Técnicos en Contabilidad, Electricidad y Electrónica. 

A continuación, se presentan los factores estadisticos que nos 

pueden dar una mayor idea del factor profesiográfico de la Institución donde se la

bora 
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PERSONAL QUE LABORA EN LA E.S.T.i.C. 87. 

Directi Docentes Profr.Ed. Profesor Profesores Administrativo 

vos Física Artísticas Tecnología 

Hf-M H M H M Hf-M H-M Hf-M 

Primaria 2 1 

Secundaria 2 

Profesional téc 1 1 

Normal Primaria Ter 1 

Normal Superior lne. 1 1 1 

Nomal Superior Paso 1 2 

Normal Superior Trt. 1 3 

Uc. Incompleta 1 

tic. Pasante 3 1 1 2 2 1 

Uc. Titulado 3 2 1 

Maestría Incompleta 2 

TOTALES 1-1 4-11 1-1 1 4-2 4· -7 

Tabla 2. En el esquema estadístico podemos observar la totalídad 

del personal (37) que labora en la institución, así como la tendencia a prepararse 

mejor en función de su actividad desarrollada dentro de la E.S.T.I.C. 87. 
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El reporte de trabajo tendrá su base en las actividades de los últi

mos t 2 meses, de tal forma que se tomaran las llevadas a cabo en el Ciclo Esco

lar, 1999-2000, con una población de un grupo (22 hombres y 26 mujeres) de ter

cer año de Secundaria de dicha Institución asignado previamente. Las actividades 

se pueden describir, en general técnico administrativas, y docentes, las cuales se 

describen un tanto ordinarias: Inscripción de alumnos, elaboración de plan anual, 

formación de lista de cotejo, clasificación de grupos de primer ingreso, integración 

de expedientes, cronograma de ceremonias civicas, fotogramas, visitas a clase de 

las diferentes asignaturas, revisión de Kardex, diseño de proyectos educativos pa

ra elevar el aprovechamiento escolar, boletas, asignación de becas, realización de 

gráficas de indicadores, de aprobación, de aprovechamiento, realización de perió

dicos murales, campañas de hábitos de aseo, puntualidad, mejoramiento de Su 

entamo fisico, de salud, vacunación, disciplina, hábijo de estudio, etc.,elaboración 

de documentación de certificación (SECAPS, FORMA F3), Certificados, estadísti

ca general del grupo mensual por grupo, además comisiones oficiales, talleres de 

actualización. Se puede observar que las actividades son variadas y todas en

cauzadas al servicio de los alumnos de la E.S.T.I.C. 87. 
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Toda actividad escolar siempre tiende a planearse, de tal forma 

que necesariamente tiene que dar buenos resultados, la diferencia que existe en

tre la situación en que se encuentra y aquella que desea alcanzar viene caracteri

zada por los objetivos que se propone y los medios con que cuenta para lograrlo. 

AsI estas metas SÓlo se conseguirán mediante actividades continuadas que rela

cionen -adecuen y coordinen- los fines y los medios (En Enciclopedia Técnica de 

la Educación,1986. tomo 1, p. 108). 

Las actividades de Orientación inevitablemente se tendrán que ac

tivar dentro de un plan anual, no obstante la acción de la orientación tiene una 

tendencia a modificarse de acuerdo a la realidad bajo una linea de actuación 

progresiva, que permitirá que su acción sea más efectiva. Por lo tanto, todo traba

jo de Orientación se enfocará a los siguientes eventos: 

A.- Estudio de las necesidades. 

B.-Determinación de los objetivos en función de estas necesidades. 

C.- Elaboración del Proyecto de Actividades, Previniendo problemas y 

Soluciones. 

D.-Acción: Desarrollo práctico del plan. 

(Tomados de la EnCiclopedia Técnica de la Educación Tomo 1,1986 p.18). 

Afirmando, planificar es anticipar actividades teniendo en cuenta 

los resultados de las acciones anteriores, la situación actual, los recursos materia

les y personales y las finalidades que se pretenden. 

Al planear las acciones de orientación se habrá de lograr en un alto 

porcentaje el mejoramiento de la calidad en el servicio que ofrece la E.S.T.I.C.87, 

permitiendo racionalizar el proceso de cambio de acuerdo a ciertas metas y de-



45 

terminadas politicas, también servirá para organizar las actividades que conlleven 

al proceso académico, dando orden y dirección al proceso de Orientación. 

Hay dos aspectos Inst~ucionales que de manera general se deben 

tomar en cuenta. 1.- La E.S.T.I.C. 87, tiene una Visión "Aspiramos a ser una de

pendencia competitiva con sensibilidad y compromiso social, que ofrezca servicios 

que contribuyan a la formación y desarrollo integral de las personas, propiciando 

el mejoramiento de sus condiciones de vida, brindando oportunidad de desarrollo 

y fomentando, identidad y valores"( Administración Pública Gob.Edo Méx., 

097/2000). 

2.- La Misión "Asumir el compromiso de contribuir al desarrollo in

tegral de la población mexiquense, dándole mayores oportunidades de supera

ción, así como servicios educativos, culturales y de bienestar comunitarios de ca

lidad" (op. cit, 097,2000). 

De tal forma que la Orientación contribuirá al desarrollo armónico e 

integral de todas las facultades y capacidades del adolescente, en virtud de que 

los contenidos vinculados a su realidad inmediata, presentan un enfoque formati

vo-preventivo. Dicho enfoque, por una parte, posibilita el estudio e investigación, 

desarrollo y transformación de las capacidades cogn~ivas, mientras que , por la 

otra, atiende necesidades y propiciara actividades y hábitos pOSitivos en los 

alumnos con el fin de satisfacer su curiosidad intelectual que logre establecer rela

ciones entre los acontecimientos fisicos, afectivos y sociales de su vida cotidiana y 

promueva su desarrollo personal y social hacia una actitud madura (Guía, para el 

libro de apoyo didáctico de Orientación Educativa, 3. S.E.C y B. S., 1997. p. 22) 

atendiendo a lo anterior, el Informe de trabajo se dividirá en dos vertientes: por un 

lado la Actividad Administrativa, por otro las Actividades Docentes. 

Regularmente las actividades administrativas en Orientación se re

fieren a la documentación que tiene que certificarse a través del proceso educati

vo, basadas en las normas establecidas por La Subsecretaria de Planeación y 

Coordinación y de La Dirección General de Acred~ción, Incorporación y Revali

dación, con la anuencia de la Secretaría de Educación Pública, y en las etapas de 
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inscripción, reinscripción, acreditación, regulación y certificación de los alumnos 

que cursen el plan y los programas de estudio correspondientes a la modalidad 

escolar (En Normas de Inscripción. S.E.P.1988,p.5). 

No obstante, existen otras actividades que sin ser oficiales entran 

en este apartado, como comisiones oficiales, actividades con padres, reuniones 

académicas, reuniones de Academias, reuniones de Consejo técnico, Talleres de 

Actualización, etc. 

La actividad docente. Es la labor del Orientador en la clase que 

tiene como fin facilitar el proceso aprendizaje y el desarrollo de sus alumnos en los 

aspectos físico, intelectual, social y moral. En función de estos objetivos, deberá 

organizar la enseñanza (En Enciclopedia Técnica de la Educación,1986 Tomo 1, p. 

154). 

V,1 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

'Al inicio del curso escolar 1999-2000, se asistió al Taller de Actuali

zación Docente que desde 1995 se lleva a cabo. En el se definieron las directrices 

de trabajo a nivel de Supervisión Escolar. Aquí se subrayó la importancia del ma

nejo de los valores universales como una conducta normal dentro de la sociedad. 

'Se elaboraron las solicitudes de Inscripción para primer año. En 

ellas se anotan los datos generales del alumno y es el primer documento escolar 

de referencia, el cual permite de manera general identificar al alumno (ver anexo, 

2). 

*Más adelante, ya establecidos los grupos con sus respectivos 

alumnos, se llevó a cabo una lista de cotejo, cada nombre del alumno se tomó de 

fomna textual del acta de nacimiento, así como su fecha de nacimiento, lo anterior 

sirvió para tener un control escolar y administrativo. 

'Por medio de una solicitud se llevó a cabo la reinscripción para 2· y 

3·, teniendo como Objetivo el regular el ingreso y registro de los alumnos, con el 
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propósito de llevar el control administrativo y así facilitar el acceso del alumno al 

Sistema Educativo Nacional. 

"Se llevó a cabo la recepción y distribución de libros de texto que el 

Gobiemo del Estado proporciona de una forma gratuita a cada uno de los alumnos 

de la E.S.T.I.C 87. 

"Se estimó una estadistica inicial en función de la población escolar 

(hombres y mujeres), lo anterior es un referente permanente durante todo el año 

escolar, indica además el movimiento de los alumnos por grupo, bajas, traslados, 

etc. El registro estadistico del grupo fue 22 hombres y 26 mujeres. 

"El primer acercamiento con los padres de familia se da para anali

zar asuntos relacionados a la organización Institucional, bajo la estructura de una 

asamblea general, en ella se organizan, se diseñan, se proponen acuerdos para 

alcanzar juntos las metas a nivel Institucional a corto, mediano y largo plazo (ver 

anexo, 3) . 

"Periódicamente se realizaron reuniones con directivos (Director y 

Subdirectora) Orientadores y Docentes, en donde se analizaron, los diferentes pe

riodos de calificaciones, contrastándolos con evaluaciones precedentes, para pla

near y formular estrategias que permitan elevar el aprendizaje de los alumnos en 

las diferentes asignaturas, aquí el trabajo del pSicólogO es interesante ya que en 

este momento él incide con estrategias conductuales o actividades programadas 

que permitieron que el trabajo se optimizara (ver anexo,4 ). 

"Para el Orientador del tercer grado es ineludible hacer una revisión 

minuciosa por medio del Kardex ( ver, anexo 5), el documento contiene la Historia 

Académica del alumno, asi como datos personales, con ellos el Orientador ope

ró, clasificó, y midió los diferentes promedios obtenidos en las asignaturas del cur

so. 

"En el Ciclo Escolar, se llevó a cabo una segunda reinscripción de 

los alumnos irregulares, el orientador, consideró lo siguiente: Si el alumno adeuda 

más de cinco asignaturas puede presentar exámenes extraordinarios en los pe

riodos de regularización de agosto y septiembre de 1999. Si después de estos 
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periodos el alumno aún adeuda de una a dos asignaturas puede reinscribirse en 

tercer grado, en cuyo caso debe aprobarlas en los periodos oficiales de regulari

zación. 

'Se organizó un expediente personal, para localizar ágilmente la do

cumentación básica del alumno (acta de nacimiento, Certificado , Boleta escolar 

del ciclo anterior, CURP, certificado médico, avisos, citatorios, etc).Los expedien

tes funcionan en Orientación como un seguimiento no solo de documentación sino 

de conductas, ya que en él se van anexando en forma escrita con se va compor

tando el alumno a lo largo del ciclo escolar, permitiendo más adelante, examinar la 

ejecución escolar y conductual que presentó el alumno y así trazar programas y 

proyectos encauzados a mejorar las conductas de los alumnos, obviamente en un 

espacio mu~idisciplinario. 

'Se creó una videoteca con base en la información de la Red Edusat 

(Educación vla satélite) en apoyo a la educación secundaria, los temas fueron so

bre las d~erentes asignaturas, esta actividad se realizó, creando la necesidad de 

acercarse a la nueva tecnologla, como un apoyo pedagógico. 

'Al negistrar las evaluaciones, se tiene intención de categorizar y di

ferenciar las ejecuciones escolares de los alumnos a través de gráficas de ba

rras, en función de las d~erentes asignaturas, de tal forma que los registros de 

evaluación se llevaron a cabo bajo la siguiente planeación: al completar dos me

ses de clases de tal forma que fueron cinco bimestres o cinco momentos de eva

luación durante el ano escolar, las evaluaciones se registraron inicialmente en una 

pre-boleta (ver anexo,6) para posteriormente agregarlas a los Kardex individuales. 

Las calificaciones parciales se asignan en cinco momentos de evaluación al final 

de los meses de octubre, diciembre, febrero, abril y la última quincena del ano es

colar, no olvidando que la escala de evaluación se tiene que basar en el acuerdo 

200, que establece que la escala para evaluar es de 5 a 10. Las pre-boletas per

mnen llevar un registro personal que se maneja con los padres de familia ya sea 

en juntas de grupo en entrevistas personales que el orientador requiera o que el 
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padre de familia solicite, en base a ello de acuerdo al caso particular se esgrimen 

las estrategias educativas para cada alumno que en su defecto lo requiera. 

"Las reuniones de padres para firma de boletas se dieron en los 

cinco mementos de evaluación bajo los lineamientos de una acta establecida pre

viamente por el Orientador. en estas reuniones a los padres se les da información 

general del grupo, estableciendo formalmente los siguientes puntos agendados: 

registro de asistencia, manejo de hábitos personales, reglamento escolar, análisis 

de gráficas de aprovechamiento del grupo, entrega de boletas, asuntos generales. 

"Por otro lado se analizó, se discutió, se interpretó, la recomenda

ción 68/99 Derechos Humanos (ver anexo,7) la cual a pesar de no ser dirigida a 

la Institución, se le tomó como referencia para llevar a cabo acciones concretas 

sobre los derecihos del niño, los valores universales, y el marco normativo. 

"El apoyo al Comité de Seguridad y Emergencia Escolar en rela

ción a los sismos fue total. Los simulacros fueron de manera aleatoria durante to

do el ciclo escolar, al Orientador le tocó hacer conciencia de la importancia de es

tos ejercicios, en función de su seguridad personal y social, a través de trípticos 

elaborados en el departamento de Orientación. El Comité abarca contingencias 

ambientales provocadas por la contaminación ambiental, dado que el municipio de 

Coacalco, forma parte de la zona conurbana de la Cd. de México. 

"Como un estímulo hacia los alumnos con mayores promedios esco

lares, el Estado le asigna una beca escolar, las solicitudes y los candidatos fueron 

elegidos y seleccionados por el departamento de Orientación. 

"Desde hace algunos años, se ha llevado acabo una campaña para 

que cada alumno tenga la Clave Única de Población (CURP) se llevó a cabo una 

revisión, donde se examinó que todos Sus datos se encontraran correctos y en ca

so contrario solicitar una reposición a la Secretaria de Hacienda a través de la Di

rección Escolar. 

"Como todo centro laboral, la Institución tiene condiciones generales 

de trabajo, éstas se analizaron, se evaluaron y posteriormente se debatieron, para 

mejorar la labor de trabajo. Es obvio que la existencia del reglamento de trabajo 
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permitirá, tanto a los servidores públicos docentes como a sus superiores, conocer 

y actuar dentro del marco de respeto integral en el que se inscriben los derechos y 

las obligaciones mutuas y basar en ellos sus relaciones cotidianas (En Disposicio

nes Reglamentarias en Materia Laboral Para Servidores Públicos Docentes del 

Sistema Educativo Estatal, Gobierno del Edo. México. 1999) En este apartado al 

Orientador se le comisionó leer y analizar el reglamento y en términos de dialogo 

profesional, vertió puntos de vista que fueron gratamente aceptados, para el mejo

ramiento laboral de la Institución. 

"La participación en el Proyecto de Desarrollo Educativo 1999-2000, 

llevado a cabo por la Supervisión Escolar 01-06, a la que pertenece La Institución 

Educativa, fue siempre activa, ya que el Supervisor sabe de la importancia que 

tiene el Orientador en el organigrama escolar, tomando en cuenta que el Orienta

dor es quién sirve de puente o canal de comunicación entre la comunidad escolar: 

alumnos, profesores, directivos y padres de familia. 

"Se asistió a la reunión informativa sobre oportunidades para egre

sados de la Secundaria (profesiografía), en ella se retomo la mayor información 

para posteriormente vertirla los alumnos. 

"Por otro lado, se acudió al concurso de Ingreso a la Educación 

Media Superior de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, convocado por 

las Instituciones que integran la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas 

de Educación Media Superior (COMIPEMS-2000). 

"El concurso tiene por objeto identificar a los aspirantes que puedan ingre

sar a alguna de las opciones educativas que ofrecen las instituciones convocan

tes, tomando como base los conocimientos básicos y habilidades generales que 

se miden mediante un examen, así como las preferencias de cada participante por 

ciertas opciones educativas. Por tanto. participar en el concurso requiere de la 

presentación de un examen que permitirá conocer el nivel de preparación acadé

mica de cada concursante. Las etapas del concurso se presentan en el instructivo 

de COMIPEMS-2000 (ver anexo,S a, b ,c). El instructivo se les explicó ampliamen

te a los padres de familia ya que ellos son en última instancia los que le dan el 
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apoyo a los alumnos para que prosigan sus estudios, posteriormente se le explica 

el instructivo a los alumnos de una forma grupal, ulteriormente cada alumno reci

bió asesoria personal para que conociera la documentación y el manejo del ins

tructivo. A los aspirantes se les informa sobre las opciones educativas y en co

rresponsabilidad con sus padres o tutores, seleccionan entre ellas, de acuerdo con 

sus intereses y llenan la solicitud de registro. En estos pasos el Onentador informa 

y apoya a los alumnos, más adelante los padres firman la solicitud y el director de 

la Institución certifica las condiciones regulares del alumno apoyado en la infor

mación que el Onentador le proporciona. 

"La revisión de calificaciones en el programa PROSEC, tiene como 

objetivo venficar la situación escolar del alumno y mandar la información a la Se

cretana de Educación Cultura y Bienestar Social para su Certificación. 

'Participación en la evaluación de Carrera Magistenal, en una reu

nión se evalúa el desempeño profesional de cada uno de los compañeros en ba

se al trabajo que realiza durante el ciclo escolar con los alumnos y tomando en 

cuenta las expectativas Institucionales. 

"Revisión de promedios de 1·,2· y 3· (ver anexo, 9). 

"Todas las calificaciones, se certifican por medio del documento R 1, 

R 2, R 3. Son documentos que contienen datos generales de la Escuela Secunda

ria, nombre, dirección, centro de trabajo, zona escolar. En relación a los alumnos, 

este documento oficial representa parte de la certificación de los Estudios Termi

nales a nivel de Secundaria y refleja al alumno a partir de una clave única de re

gistro de población (CURP), el nombre, género, fecha de nacimiento. Promedio de 

primer grado, promedio de segundo grado y todas las calificaciones de tercer gra

do, con promedio. Asi como, el promedio general de aprovechamiento, conte

niendo clave de lengua extranjera, clave de Educación tecnológica, de cada uno 

de los alumnos de 3· A turno matutino, del ciclo escolar 1999-2000. 

Además, en este documento se establecen los datos estadisticos 

generales y se observa el movimiento de los alumnos en el plano administrativo. 
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'Al final, en una ceremonia cívica se les entrego a cada uno de los 

alumnos un Certificado de Terminación de Estudios de Educación Secundaria, en 

original, una sola vez, a aquellos alumnos que hayan acreditado y concluido los 

estudios correspondientes (Normas de Inscripción, S.E.P. 1998). 

V.2 ACTIVIDADES DOCENTES 

Todo trabajo, debe tener un sustento teórico, en el caso de la 

Orientación este tiene que poseer una visión ecléctica, dónde el Análisis de la 

Conducta Aplicada tenga siempre un paso adelante con los conceptos básicos, 

(eventos conductuales observables) Bijou y Rayek (1980) destacan el hecho que, 

cuando alguien aplica el análisis conductual a la educación, está utilizando un 

enfoque que: a) posee una filosofía de la ciencia identificable; b) emplea diseños 

de investigación basados en la conducta individual del niño; adopta una teoria de 

la conducta humana, y c) tiene procedimientos para su aplicación, basados direc· 

tamente en los conceptos de tal teoría. 

Las actividades docentes del Orientador (Psicólogo) estarán en· 

caminadas a desechar visiones congeladas de la realidad en la que los valores, 

normas y conocimientos se presentan como algo dado y no como parte de un pro

ceso (Gura, para el libro de apoyo de Orientación Educativa 3,S.E.C. y 8.S.,1997. 

p.16). 

En seguida se presentan las actividades docentes que se llevaron 

a cabo en La E.S.T.I.C. 87, con el grupo 3· A, en el Cieío Escolar, 1999-2000. 

'Se elaboró un plan Anual o de Curso. En él se estableció el enfo

que: Propiciar el conocimiento y la reflexión sobre tres campos temáticos relativos 

a la solución del adolescente y su transmisión a la vida adulta. La conservación 

de la salud y la prevención de las enfermedades en partiCUlar las que se relacio-
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nan con las adicciones a sustancias tóxicas, el desarrollo de la sexualidad y su 

ejecución responsable y las oportunidades de estudio y de trabajo. 

"El propósito: Proporcionar apoyo al estudiante para que se forme 

un criterio propio y pueda adoptar decisiones maduras en relación con aspectos 

esenciales de su desarrollo. 

" Se llevó a cabo un diagnóstico por espacio de una semana, y fue 

propiamente un reconocimiento del grupo por parte del Orientador y ya que es im

portante conocer a los alumnos con los que se trabajo durante el año lectivo, 

1999-2000. La actividad se complemento con técnicas grupales, fue importante 

que los alumnos se introdujeran al rol escolar, lo cual posibilita la modificación de 

conductas grupales, propiciando las buenas relaciones interpersonales, el espíritu 

de fraternidad y la colaboración en grupo así como la suma de valores; a partir de 

la observación se puede promover cambio de actitudes ante el trabajo y favore

cer el compromiso educativo que tiene la escuela. 

Objetivos Generales: A partir del proceso de enseñanza aprendizaje de 

lOS alumnos: se desarrollaron actitudes de análisis y reflexión a cerca de los te

mas abordados. 

"Relacionaron los conocimientos adquiridOS en el grupo, en su contexto 

social, familiar, escolar y comun~ario. 

"Experimentaron la dinámica grupal en el proceso del grupo, con el fin 

de posibilitar la cooperación, la integración, el liderazgo. 

Objetivos particulares: 

"Identificaron los elementos y características que constituye un grupo. 

"Diferenciaron las características de la comunicación y la información. 

"Identificaron los distintos roles y el liderazgo que desempeñan los 

miembros del grupo. 

"Definieron el trabajo como una necesidad v~1 para la superación 

personal, familiar y social. 

"Reconocieron las características del trabajo creador y el trabajo en 

equipo. 



Fue dirigido: 

'A los alumnos de 3·A, turno matutino de la E.STI.C. 87. 

Los requis~os: 

'Realizaron todas las actividades, así como los cuestionarios de tipo 

cívico-social. 

La duración fue: 

'Oel23 de agosto al3 de septiembre de 1999. 

El lugar de trabajo fue: 

'Área escolar. 

El método empleado fue: 

'Inductivo-deductivo y teórico-práctico. 

El Material empleado fue: 

'Cuaderno, material impreso, lápiz, colores, pegamento, tijeras. 

La evaluación llevada a cabo fue 

'Se calificaron los trabajos, exámenes, y se observaron conduelas 

individuales y grupales. 
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Los temas abordados fueron: Oisciplina, técnicas de cooperación y 

competencia, importancia del trabajo, taller de manejo de valores, examen sobre 

aspectos de la sexualidad, técnica de manejo de la frustración. 
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RESULTADOS 

La muestra fue de 22 hombres y 26 mujeres, al inicio el grupo no 

tenia mucha disposición al trabajo, presentándose un evento que los alumnos no 

tenían idea de los temas, no obstante hubo muchos cuestionamientos ya que pre

guntaban mucho sobre la sexualidad, el trabajo y la incorporación al nivel medio 

de educación. 

Al hacer la revisión de Kardex se encontró con 8 alumnos repro

bados, 40 aprobados. De los cuales 3 son mujeres, y 5 hombres. Dando el 83% 

de aprobados, y 17% de reprobados, estos últimos presentaban una historia aca

démica irregular desde primer ano, al contrastar sus primeras ejecuciones escola

res se detectó que dos de los alumnos presentaban déficit de conductas precu

rrentes (atención, percepción, seguimiento de instrucciones, lectura de compren

sión, hábitos de estudio) para el aprendizaje escolar. Se planteó el problema con 

las autoridades del plantel, comunicándoles la estrategia de trabajo basada en un 

programa de mejoramiento de la ejecución escolar. 

El informe general del grupo fue que era un grupo incierto, 

que no trabajaba, que el ano anterior presentó bajo aprovechamiento esco

lar, asi como problemas de conducta, baja sOCialización y baja autoestima. 

En su momento se departió la planeación y se apunta como base 

para la realización de trabajo de Orientación teniendo un propósito, el de contribuir 

a la calidad de la formación de los estudiantes que se han incorporado al tercer 

ano de secundaria, mediante el fortalecimiento de contenidos que respondan a las 

necesidades básicas de aprendizaje de los alumnos, apoyados con la formación 

del psicólogo que obviamente tiene una mayor proyección de la vida social 

educativa de México. 

A continuación se presenta el temario básico de Orientación que se 

llevó a cabo en el Ciclo Escolar 1999-2000. 



UNIDADES PROGRAMÁTICAS DE ORIENTACiÓN 

VOCACIONAL 

UNIDAD 

UNIDAD 

UNIDAD 

11 

111 

El adolescente y la salud. 

El adolescente y la sexualidad. 

El adolescente, la formación y el trabajo. 
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'En la introducción se plantean los objetivos, los contenidos que se 

abordaran, explicando como los temas se entrelazan y forman un todo formando 

una auténtica red de conocimientos (ver anexo, 1 O). 

'A los alumnos se les hace una serie de recomendaciones, donde la 

disciplina, la responsabilidad tiene que ser una forma de vida permanente. 

'El uso de un horario de ciases para programar sus días escolares 

fue establecido y se subrayó su utilidad para organizar sus actividades dentro de 

la escuela. 

'Recursos: Proyecto de Vida (Gob. Edo. Méx.1997), Programa Día 

(S.E.C. y B.S,,1995), Planes y programas (Gura, para el libro de apoyo didáctico 

de Orientación Educativa 3. S.E.C y B.S. ,1997). 

Evaluación: Se consideró el Acuerdo 200 (forma oficial de evalua

ción) en el que se establecen las normas de evaluación del aprendizaje en Educa

ción Primaria, Secundaria y Normal (Diario Oficial de la Federación, 1994, Gob. 

Rep.). 

'Se hace la aclaración de que el Orientador, tiene la libertad de 

abordar los temas de acuerdo a las expectativas del grupo a su cargo. Además de 

considerar dos circunstancias, la primera responde a la capacidad del alumno pa

ra aprender y el interés para estudiar X tema; la segunda la calidad en ia ejecución 

de las actividades escolares por parte del adolescente. 
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'Las actividades docentes dentro del grupo se dieron a través de un 

plan de clase en donde se identificó la asignatura de Orientación Educativa y Vo

cacional, el nombre del Orientador, el tiempo comprendido así como la unidad o 

bloque correspondiente, lo anterior se diseñó para impartir la asignatura por espa

cio de 3 clases a la semana, en un tiempo comprendido de 50 minutos cada se

sión. 

'El Bloque 11, El Adolescente y la sexualidad, fue impartido del 10 

de septiembre al 15 de noviembre de 1999. Se planteó el siguiente objetivo: que 

el adolescente identifique las manifestaciones de su sexualidad, el impacto emo

cional de sus cambios físicos y empiece a construir una concepción de si mismo 

acorde a su sexo y que a su vez, desarrolle la capacidad para clasificar y expresar 

sus deseos, anhelos y propósitos a partir de la creación de un proyecto de vida en 

función de su sexualidad. 

'La organización inicial se proporcionó a través de una introducción 

donde se les explicó el objetivo, la forma de evaluación que fue con una escala de 

0-20 puntos por actividad dentro de clase, en investigaciones o visitas a museos, 

la evaluación se estableció en la escala de O-50 puntos por asistencia más 50 

puntos por trabajo escrito, más adelante se describió un mapa conceptual sobre el 

tema de evaluación. 

'Regularmente, la metodologia utilizada se basó en el método in

ductivo-deductivo, teórico- práctico, a través de las estrategias; expresión escrita 

y gráfica, resolución de ejercicios en forma individual, resolución de problemas, 

técnica expositiva, ejercicios de práctica directa, lluvia de ideas, debates, mesas 

redondas, con ello se logró que el trabajo se optimizara a través del curso escolar. 

'Los recursos se establecieron en función de los formulados por la 

Secretaria de Educación Pública, en donde se planteó que los útiles escolares 

fueran los siguientes: un cuaderno, pluma, lápiz, colores, tijeras, pegamento, re

gia, marca textos, etc. 

'A los alumnos generalmente se les pidió que reportaran sus traba

jos a través de la expresión gráfica, síntesis, cuadros sinópticos, resúmenes, 
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apuntes, con los cuales et Orientador valoró y evaluó el trabajo escolar de los 

alumnos. 

'Al reconocer el Proyecto de Vida los alumnos fueron capaces de 

realizar uno propio, partiendo de comparar y contrastar sus propias expectativas 

de vida en función de su sexualidad. 

'Los cambios físicos y fisiológicos se distinguieron a través de la 

totalidad del cuerpo y del sistema reproductor masculino, desde la vida prenatal, 

clasificando las partes que tienen que ver con el desarrollo sexual masculino, 

además de analizar y comparar esas transformaciones. 

'Se puso énfasis en las funciones del escroto, los testículos, y la es

timulación hormonal. 

'La estimulación hormonal se distinguió desde el momento que es 

el causante de la producción de hormonas sexuales y semen. 

'Las hormonas desempenan un papel importante en la sexualidad 

humana. En realidad, las hormonas son causa directa de la masculinidad, se iden

tificó la testosterona como causante de los cambios de la sexualidad masculina, 

asi también se describió cuando la testosterona es liberada en la sangre y que 

consecuencia provoca. 

'Por medio de un dibujo se explicó y comparó los caracteres sexua

les masculinos secundarios, posteriormente distinguieron los alumnos los cam

bios. 

'Debatiendo en el grupo, se llegó a distinguir la función de las hor

monas sexuales en el trabajo físico, donde se examinó que el mal manejo de las 

hormonas sexuales puede tener repercusiones negativas al cuerpo. 

'La espermatogénesis es otro evento biológico importante, se exa

minó y discutió a través del proceso, los factores que afectan a la esperrnatogéne

sis como: la tensión, altitud y radiación. 

'Demostrando la responsabilidad del Orientador ante el proyecto 

de vida, se propuso planear, dirigir y organizar, a los alumnos para que propusie

ran su proyecto de vida en base a eventos, mediatos, inmediatos, a corto, media-
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no y largo plazo, subrayando la importancia de planear su vida escolar, familiar y 

social. 

"Los efectos y valores de la sexualidad, se identificaron y reafirma

ron a través de la investigación pero fundamentalmente apoyados en los concep

tos de Surt y Meecks (1981, p. 11) ellos definieron ¿qué es el amor?, ¿La natura

leza del amor?, ¿cómo se practica el amor? y la educación sexual como educa

ción para el amor, a partir de ello; se examinó, se analizó, y se describieron los ro

les de género, donde se puso de manifiesto que el respeto, la responsabilidad, y el 

trabajo son parte importante de la sexualidad humana. Lo anterior reafirma que los 

conocimientos biológicos, sociológicos y psicológicos concurren en la sexualidad 

humana (op. cit). 

"Una meta de la educación sexual fue que la feminidad debe ser 

compartida y apreciada por ambos sexos, distinguiendo, probando y examinando 

a través de su familia, la escuela y la sociedad, la importancia de la mujer no sólo 

como procreadora, sino como parte importante de la sociedad. 

"El complemento del sistema reproductor masculino es el femenino, 

se dispuso un esquema donde el alumno reconoció y reafirmó sus conocimientos 

sobre la biologia del sistema reproductor femenino, distinguir y examinar fueron 

conductas básicas que el alumno alcanzó, ya que él desarrolló una explicación 

desde el proceso temprano de las células conocidas como gónadas, que poste

riormente van a dar el desarrollo de los ovarios. 

"La función de los ovarios se distinguió a través de observar las di

ferencias y las responsabilidades: a ) producir óvulos, b) secretar hormonas. 

'Se consideró que a la edad de 8 años aproximadamente, la hipófi

sis remite un anuncio hormonal al ovario y más adelante se debatió entre a qué 

edad surglan las hormonas sexuales femeninas (estrógenos y progesterona), se 

canalizó la interpretación a la pubertad, donde los ovarios, en respuesta a la esti

mulación de la hipófisis, libera la hormona sexual femenina a la sangre y el estró

geno a su vez, provoca el desarrollo de los caracteres sexuales primarios y se

cundarios de la mujer. Distinguiendo que bajo la influencia del estrógeno, las 
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trompas de Falopio, el útero, la vagina aumentan de tamaño y de madurez biológi

ca, subrayando que el sistema reproductor femenino se encuentra dispuesto para 

la reproducción. 

'Contrastando y difiriendo se analizaron los caracteres sexuales se

cundarios producidos por los estrógenos, a través de un diagrama se categoriza

ron los caracteres, con la finalidad que el alumno y la alumna tuvieran un acerca

miento a estos cambios. 

'Otros cambios fisiológicos se distinguieron; la ovulación, y la mens

truación. En esta parte se logró hablar abiertamente de estos temas en un marco 

de respeto ya que se concientizó que toda su familia del sexo femenino franquea

ran por lo mismo. 

'la ovulación se explicó como la liberación de un óvulo maduro, re

creando el camino que tiene que recorrer desde los foliculos, hasta cuando se 

produce la fecundación. 

'Utilizando una tabla comparativa, se indujo a los alumnos a diag

nosticar su nivel de autoestima, estableciendo coincidencias o diferencias entre 

su forma personal de actuar y su sentir cotidiano. 

'Se definió la autoestima como la percepción personal donde se re

conocen las virtudes y los defectos propios, los alcances y limites personales, de

rivados del autoconocimiento y de las experiencias de los fracasos y logros a lo 

largo de la vida, con ello se examinaron y analizaron las conductas que promue

ven una baja autoestima, con el propósito de que el alumno, se diera cuenta que 

el fracaso y el logro son parte de la vida. 

'A todos los educandos se les invitó visitar el Museo Somaya, don

de el estudiante visualizó los desnudos de Rodin (1840-1917) con el objeto de que 

se sensibilizará ante el descubrimiento del cuerpo humano. Esculturas como: Psi

que, Venus, El Beso, las Tres Sombras, El Pensador, etc, lograron al final el pro

pósito antes mencionado. 

'Con base en los lineamientos propuestos por el Sistema Nacional 

Para el Desarrollo Integral de la Familia. A partir del año de 1992, se logró un 
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acuerdo con la Secretaria de Educación, Cultura y Bienestar Social (SECyBS) pa

ra que los Orientadores del tercer año aplicaran el programa de Desarrollo Integral 

del Adolescente, que es un complemento al programa ya referido anteriormente, 

se tuvo el auxilio de una enfermera de la Secretaría de Salubridad y Asistencia 

(SSA), la cual proporcionó información sobre los temas anteriores así como confe

rencias sobre el adolescente y material de apoyo. 

'La unidad se apoyó con lecturas, folletos, articulos, Programa DIA 

(1995, S.E.C y B. S.), Educación Sexual de Burt y Meecks (19S1). 

'Se estableció una correlación con las siguientes asignaturas: 

Formación Cívica, Historia, Geografía y Biología. 

'El Bloque 111, El Adolescente, Formación y El Trabajo, fue impartido 

entre el 3 de enero y el 16 de abril de 1999. 

'El objetivo planteado para este tema fue: que el contenido sea par

te de los recursos que orienten el proceso de toma de decisiones del ed ucando en 

relación a su vida profesional futura, partiendo de un autoconocimiento de sus 

habilidades, capacidades y potencialidades, y de las circunstancias ambientales 

que rodean al mundo laboral y desempeño profesional. 

'La profesiografía fue abordada por medio de una solicitud de em

pleo, la finalidad se establece en función de que los alumnos manifestaran sus li

mitantes para introducirse al medio laboral. La solicitud fue revisada y se hizo én

fasis en los requisitos faltantes para su incorporación al medio laboral. 

'A partir de lo anterior se pretendió ubicar al alumno en sus proyec

tos de vida, laboral y escolar. 

'Examinando algunos artículos sobre educación, se propuso ejecu

tar un análisis sobre la educación en México, desde la perspectiva de oportunida

des de ingreso a la educación media. 

'La d~erencia entre oficio y profesión dio pauta para discutir, anali

zar, categorizar, la importancia del oficio como una meta para lograr una mejor ca

lidad de vida, ya que en México no se garantiza que un profesionista tenga un de

sarrollo laboral ex~oso. No obstante, por las expectativas de los alumnos, se pug-
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nó porque no se limitaran en sus proyectos de vida ya que la actividad a la que se 

dedique el alumno a futuro tiene que establecerse en función a sus preferencias 

particulares, para así evitar fracasos. 

"Se investigó cuáles eran las profesiones con más futuro y se des

cubrió que muchas son totalmente nuevas para los alumnos. 

"Al describir una gráfica de desempleados en México, se distinguió 

que muchos profesionistas actualmente no ejercen su profesión, lo anterior pro

pició que se indagaran las profesiones que se encuentran más a la mano. Por 

medio de mapas se localizó dónde están los lugares con déficit de profesionis

tas, se les comentó que ellos en base a su esfuerzo y trabajo escolar son capa

ces de acceder a cualquier profesión u oficio. 

"Una investigación hecha por parte de los alumnos y dirigida por el 

Orientador arrojó que en México los empleos estaban dirigidos a la rama de los 

servicios. 

"La indagación lIev6 a revisar los empleos en Estados Unidos y 

Canadá; la expectativa de los alumnos también nos llevó a concluir que los em

pleos en los paises referidos, tienen una tendencia a la rama de los servicios. 

"Los derechos laborales de los adolescentes fueron diferenciados 

de los adultos, propiciando una comparación entre salarios, tiempo y prestacio

nes laborales. 

"Por otro lado, el trabajo que se realizó en función de la Guía de 

Estudio para el examen de admisión al ingreso de educación media (Instructivo, 

Comipens 2000) se lIev6 a cabo bajo los siguientes criterios: la resolución de 

ejercicios de Matemáticas, Física, Biología, Geografía, Historia, Química, Civis

mo, y ejecución de ejercicios de percepción así como de pensamiento lógico

matemático. 

"Se les pidió a los diferentes profesores de las asignaturas antes 

referidas su colaboración para la solución y aplicación de los ejercicios corres

pondientes, la cual fue ampliamente proporcionada. 



63 

"Estableciendo un seguimiento de inscripción al examen de CQ

MIPENS, se logró que la totalidad de los alumnos realizaran sus inscripción en

en forma y tiempo, ya que se proporcionó atención individual a los alumnos, 

desde el momento de la convocatoria, pasando por la documentación básica, la 

toma de decisiones, el registro para el concurso, presentación del examen, hasta 

la publicación de los resultados (ver apéndice). 

"La correlación fue con todas las asignaturas. 

"El Bloque 1, El Adolescente y La Salud, se diseM para imparti~o 

entre el2 de mayo al16 de julio de 2000. 

"El objetivo fue establecido en los siguientes términos, que los con

tenidos de enseñanza se constituyen en los instrumentos que orienten el proceso 

que permita salvaguardar la integridad física y mental del adolescente, debido a 

que la adolescencia como etapa evolutiva del desarrollo humano se caracteriza 

por ser objeto de diversos cambios físicos, fisiológicos y mentales. Por esta cir

cunstancia, se considera que el adolescente es el sujeto con mayor posibilidades 

de vulnerabilidad, en cuanto a los riesgos provocados por la desinformación acer

ca de las enfermedades transmitidas por la via sexual y acciones para mantener 

una higiene sexual favorable, así como, la constante información sobre los hechos 

referidos al consumo de sustancias toxicas y la falta de práctica de actividades fí

sicas, deportivas y recreativas en forma organizada. 

"El tema de las enfermedades transmitidas por via sexual y su pre

vención, se basó en la constante información apoyada con cuadros sinópticos, con 

la pretensión de categorizar e investigar las enfermedades como la slfilis y gono

rrea; induciéndolos a la reflexión en el lugar que ocupan dentro de la sociedad en 

función de su edad y la propensión al contagio de las enfermedades antes referi

das. 

"Se les pidió realizar investigaciones en los Centros de Salud, y Se

guro Social, sobre la problemática de la salud en su comunidad, se diferenció, 

examinó y se compararon los resultados, estos se interpretaron en función de sub

rayar las enfermedades de tipo sexual. 
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'La orientación para que reconocieran el Síndrome de Inmunodefi

ciencia Adquirída (SIDA) fue a través de cuestionarios, dibujos y explicaciones. 

'Proporcionando información sobre los efectos que provoca el ser 

pertador de SIDA, se aplicó un cuestionario sobre medidas preventivas. 

'Con la elaboración de dibujos se describió como se contagia el SI

DA Y las medidas de prevención en contra de esta enfermedad. 

'Dentro de la etapa del adolescente el hábito de higiene tiene que 

establecerse como una forma de vida, para logra~o se indujo al alumno a que rea

lizará una investigación sobre el concepto de higiene. 

'Por medio de mapas conceptuales y cuadros sinópticos, se descri

bieron las adicciones a las sustancias tóxicas de efectos estimulantes o depresi

vos, se analizó el por qué las personas adictas son algunas pasivas o presentan 

una acción activa. 

'Ampliamente se guió a los alumnos en relación a las leyes y su re

lación con las drogas, basados en la Const~ución Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos y el Código Penal del Estado de México. 

'Interpretando el concepto de tiempo libre, como el tiempo emplea

do para realizar una actividad y no como el tiempo que sobro, se establecieron 

actividades, donde la cultura, el deporte y la recreación, fueron parte importante 

del desarrollo del adolescente. 

'Se organizaron talleres de ajedrez, visitas a museos, lecturas, mú

sica y eventos culturales. 

'La correlación fue establecida con todas las asignaturas de tercer 

grado. 

·Otro tema abordado dentro de Orientación fue, el de educar en 

valores en medio de una sociedad plural y cambiante como en la que vivimos (En 

talleres generales de actualización, 2000. SEP.), el trabajo sigue una directriz, 

donde la utilización de diferentes formas de trabajo tiene que propiciar la convi

vencia democrática en el aula, a partir de la tolerancia, la inclusión, la eqUidad y el 

razonamiento, en un marco de respeto hacia la vida humana en su diversidad (op. 
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cit, 2000). Al respecto Martinez (2000) asevera requerir un modelo que haga fac

tible una relación más justa, que evite el autoritarismo y la arbitrariedad, pero 

además, que tome distancia de posición que, frente a situaciones de conflicto de 

valores, sustenten que lo único que puede hacerse es que cada uno de los invo

lucrados elijan sus criterios personales, obviamente, lo anterior solo puede llevar 

a cabo por medio de casos reales de la Comisión de Derechos Humanos . 

• La Educación escolarizada propicia, en los adolescentes la toma 

de conciencia respecto a sus capacidades y limitaciones, conduciéndoles a la 

elección de una ocupación como un compromiso consigo mismos y con la socie

dad y como parte de su proyecto de vida. Se promueven los valores de igualdad, 

justicia, respeto, responsabilidad y equidad, entre otros, como formas que favo

recen la convivencia y la democracia (Guia, para el libro de Orientación Educati

va 3, S.E.C y 8.S.1997 p. 26). En conclusión lo anterior fue complemento del 

plan anual presentado. 
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CONCLUSIONES 

Ofrecer a todos los individuos de la especie humana los medios de 

proveer a sus necesidades, de asegurar su bienestar, de conocer Y ejercer sus 

derechos, de entender y cumplir sus deberes; asegurar a cada uno de ellos la faci

lidad de perfeccionar su industria, de capacitarse para las funciones sociales a las 

cuales tiene derecho a ser llamado, de desarrollar en toda la extensión los talen

tos que ha recibido de la naturaleza y de ese modo establecer entre los ciudada

nos una igualdad de hecho, y hacer real la igualdad politica reconocida por la ley: 

tal debe ser el primer objetivo de una instrucción nacional y, desde este punto de 

vista, constituye para el poder públiCO un deber de justicia (Condorcet, 1997, en el 

Valor de Educar, p. 215). 

Con toda Intención se presenta este largo pensamiento en función 

del objetivo que debe tener la instrucción pública y en especial tiene que ser un 

objetivo bien delimitado del psicólogo con funciones de Orientador que trabaje con 

adolescentes. Las conclusiones se establecerán después de dar algunos comen

tarios globales sobre la educación que forman parte del devenir de la praxis edu

cativa y por ende del psicólogo con función de orientador. 

El trabajo de Orientación Educativa (siempre unido a la instrucción) 

por si solo nos lleva a plantear nuevos retos y viejos problemas en estos tiempos 

de cambios totales. La Orientación Educativa está inmersa en la velocidad de las 

nuevas máquinas o tecnologlas, los problemas económicos mundiales afectan a 

la enseñanza y por supuesto a la Orientación Educativa. 

Woldenberg (1999) enfatiza, México está viviendo un enorme cam

bio político. Gobierno, partidOS políticos, sociedad organizada, opinión pública, lle

van años inmersos en ese proceso de transición democrática. La dimensión del 

cambio no puede ser disimulada, ni tampoco el olvido en la cual la educación ha 

sido arrinconada reiteradamente por muchos años, la educación tiene un lugar de 

segunda categoría en el esquema social de México. Por lo tanto la economía mo-
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ral es convocada a existir como resistencia a la economía de libre mercado: el al

za del precio del pan puede equilibrar la oferta y la demanda del pan, pero no re

suelve el hambre de la gente (Boltvinik, 2000, p.28) los cambios económicos pue

den existir, pero si se requiere un cambio, debe ser la educación incorporada a 

los nuevos modelos económicos, el país no puede darse el lujo de esperar, de dar 

estadísticas maquilladas donde todo está bien, de hablar que la educación llegó a 

todo el país cuando no es verdad, de que se invirtió x cantidad en la educación, 

cuando en realidad es inexistente. 

Al gobemante se le ha olvidado que lo más valioso de un país es 

su gente; no obstante, nadie discute que el legislador debe tratar muy en especial 

a la educación de los jóvenes, en efecto, si no se realiza así en las ciudades se 

daña su constitución politica, ya que la educación debe ser incluida y a su vez ser 

funcional para la sociedad. 

Es cierto, como en ningún otro tiempo, la globalización le ha im

puesto al sector educativo de todas las naciones una agenda llena de retos mayo

res y plazos breves, en México, la globalización cambia muchas cosas pero no el 

papel de la educación como un valor inestimable para aprender a aprender, un pi

lar insustituible de la vida social y un mecanismo de equidad social (Gordillo, 

2000a). 

Rqas (1999) pregunta ¿qué pasa con el gasto social: educación, 

salud y seguridad social, laboral, desarrollo regional, desarrollo urbano, ecología, 

agua potable, abasto que agrupado a veces se denomina salario social? No se 

puede pedir equidad (Como lo hace Gordillo, 2000a) cuando el gobierno de Méxi

co proporciona menos de 4 mil pesos al año. El mismo Rojas manifiesta que por 

razones que todos conocemos, nuestros gObiernos no solo han tolerado y a veces 

impulsado el deterioro del salario individual, sino que han sido incapaces de im

pulsar y alentar una recuperación del gasto en educación, salud y seguridad so

cial. Por más que se trate de ocultar esto representa un fracaso terrible y lamenta

ble -hasta hoy irreversible- en el impulso al desarrollo social, al bienestar de las 

personas, al bienestar de las familias, en la comunidad donde se labora, se pre-
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senta el fenómeno del salario paupérrimo que repercute directamente en la edu

cación de los alumnos de la escuela secundaria. 

Exclusivamente, en lo referente a la educación, el gasto federal en 

educación por habitante; que en 1999 era de 674 pesos, ha sido menor en todos 

los años subsecuentes en ténminos reales, en 1998 resultó de 663 pesos o sea 

1.6 por ciento menor a 1994. Así mismo el gasto por alumno matriculado en la 

enseñanza pública, que fue en 1994 de 2mil 521 pesos, ha sido inferior, en todos 

los años de este gobiemo; en 1998 fue de 2mil 503 pesos, esto es 0.7 por ciento 

menor al de 1994 (Canales, Ibarrola, Latapí y et al, 1999a). 

Canales, Ibarrola, Latapí, y et al (1999b) realizan un balance del pro

grama educativo para 1999. Donde las autoridades pretenden convencer de Que 

las metas íniciales del sexenio ya se cumplieron o están muy cerca de cumplirse. 

No obstante se mencionan algunos silencios: 

1.- En apoyo a la calidad de la educación básica, no hay metas anua

les, no se mencionan fonmas o mecanismos Que penmitirán obtener 

logros. 

2.- En relacíón con la equidad prevalece una gran vaguedad en el pro

grama de 1999. Se habla de cinco millones de niños beneficiados por 

programas compensatorios, pero no se dice cuantos niños de comuni

dades dispersas y poblaciones migrantes se inscribieron en educación 

básica, ni cuantos lograrán completarla. 

3.- Se afirma Que se refonmará el currículo para la fonmación del docente 

en preescolar y secundaria. Sin embargo, no se dice que semestre 

abarcara, ni si estas refonmas contarán con nuevos materiales, biblio

tecas especialízadas y fonmación de profesores. 

Otros datos relevantes nos pone en acecho: a partir de marzo de 

1993, la educación secundaria es obligatoria en nuestro país y hasta 1997-98, su 

matricula creció 13.5 por ciento a nivel nacional, de los alumnos Que penmanecie

ron en la escuela hasta el final del ciclo escolar, poco más de la Quinta parte 
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(1,043,279) reprobó, cuando menos una de sus asignaturas (esto es especialmen

te grave si consideramos que la normatividad oficial establece que el promedio 

anual de aprovechamiento es el resultado de las calificaciones obtenidos en cinco 

periodos de evaluaciones) donde el puntaje mínimo posible es de cinco. Finalmen

te, la tercera parte de los alumnos de secundaria no logra terminarla en tres años 

aprobando todas sus materias. Los datos anteriores muestran que la universaliza

ción de la secundaria es todavía una tarea pendiente (Canales, Ibarrola, Latapí y 

et al, 1996c). 

El anterior es el panorama macro de la educación, es la situación 

que el psicólogo con funciones de Orientador siempre enfrenta en su labor edu

cativa, si se desconoce el panorama macro la labor educativa se reduce a datos o 

eventos triviales. 

La situación en el Estado de México, no cambia mucho a pesar de 

los avances que esta Entidad ha tenido a través de los últimos años. El gobiemo 

del Estado a hecho intentos por profesionalizar la actividad de Orientación no obs~ 

tante, las plazas de trabajo muchas veces están ocupadas por profesionales aje

nos al manejo de las conductas que los escolares emiten dentro de la escuela, es 

por ello que creemos conveniente que el trabajo del psicólogo dentro de las 

escuelas de educación básica es muy importante, dado que el perfil del psicólogo 

conductual se cumple con creces, para laborar dentro del área educativa. 

La Orientación busca su lugar dentro de la sociedad educativa mu

chas veces lo logra otras veces es hecha a un lado por las políticas educativas del 

Estado o por desconocimiento de los Directores Escolares que no entienden la 

función del psicólogo con funciones de Orientador, para los directores muchas ve

ces importa mas la disciplina (mal definida, mal aplicada) que el Orientador pueda 

implantar en los grupos a su cargo, que el trabajo de gabinete que él pueda reali

zar con los alumnos que lo requieran. 

La Orientación desde sus orígenes ha sido objeto de la necesidad 

primero, de un sistema social en el cual se integran como un instrumento que 

consolidarla los objetivos del mismo, además coadyuvará a la solución de los pro-
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blemas educativos, que tendrían trascendencia en el ámbito social (Moreno, s.a) a 

partir de lo anterior se tendría que legitimar social y educativamente lo que lla

mamos fundamentalmente Orientación. 

Lo anterior puede servir de apoyo a la Orientación para realizar Su 

quehacer cotidiano basado en el Análisis de la Conducta, este punto de vista pue

de servir y además respaldar la actividad laboral, con una teoría establecida en 

función de la experimentación en toda la extensión de la palabra, con información 

documentada que puede servir como base para la solución de problemas escola

res. 

El psicólogo entonces debe promover el desarrollo del individuo a 

través del rompimiento de su actitud egorsta y su transformación en un ser social. 

El por qué un psicólogo dentro del sistema educativo básico del Estado de Méxi

co, muy simple, se justifica dicha labor con el deber de comportamiento dentro de 

una sociedad escolar, el alumno emite conductas a todo nivel, conductas superio

res, leer, pensar, hablar, escribir, dibujar, etc., así como conductas básicas, mota

ras fina y gruesa, imitación, seguimiento de instrucciones, percepción, etc., de ahí 

se desprende, es el psicólogo conductual y no otro profesíonal que tiene el perfil 

laboral propio para incidir en la educación desde otra perspectiva, que tiene como 

base er Análisis Conductual Aplicado. 

Actualmente toda SOCiedad escolar conoce convencionalmente que 

el que ejerce la Orientación, tiene un espacio dentro de la escuela secundaria, 

aunque poco sepa de fondo su existencia dentro de ella (Moreno, s.a) ni mucho 

menos sus actividades especificas, en este ambiente se trasquiversa y se quid pro 

qua la actividad del Orientador, de tal forma que existe una gran carga administra

tiva o de otra índore como cuidar a los alumnos, comisiones, llenado de formatos, 

revisión de calificaciones, actividades administrativas que pueden ser llevadas a 

cabo por otra persona, aunque con nuestro trabajo se ha demostrado que la fun

ción del psicólogo con función de Orientador tiene otra expectativa. Basado en un 

trabajo más acercado al análisis conductual, proyectos específicos con metas 

anuncíadas y llevadas a cabo en función de la ejecución escolar de los alumnos, 



71 

en algunos casos se llevó a cabo la aplicación de pruebas psicológicas: Bender, 

Figura Humana, WisRM, etc., obviamente siempre apoyado en el análisis conduc

tual, aqui cabe la aclaración que lo conocimientos adquiridos a través de la Carre

ra de Psicología en Iztacala es fundamental para la praxis laboral educativa. 

En el medio laboral, a pesar de que la Teoría Conductual es ataca

da sistemáticamente, siempre sale avante ya que con el tiempo se dan cuenta que 

es funcional dentro del ámbito educativo. Eso ha sido parte del trabajo, convencer 

con base en resultados, derivados de la investigación, indagación, lecturas, ob

servación y apoyo en bibliografía especializada relacionada a la psicología con

ductual. 

Con lo anterior la psicología como base del trabajo educativo se 

enriquece formando una ínterdisciplina, de acuerdo a lo anterior se puede afirmar 

que la psicología conductual presta grandes servicios a la educación básica no so

lo a la secundaria sino a los otros dos niveles básicos, preescolar y primaria. 

No se puede perder de vista que se vive dentro de un sistema so

cial y como producto del subsistema educativo, la Orientación está obligada a es

tablecer como apoyo al engranaje que representan los postulados neocapitalistas 

representados por el fenómeno de globalización no solo económica sino en todas 

las actividades que realiza el mundo, punto de vista que a muchos profesionales 

de la educación no les interesa, a muchos de ellos les interesa su plaza de traba

jo, el analizar, deliberar, cuestionar, debatir los problemas sociales no se une a su 

disyuntiva profesional. Lo anterior es un problema, ya que cuando no hay com

promiso social por parte del profesionista de la educación sus resultados son ba

ladíes. 

El psicólogo de Iztacala es analltico y propositivo en función de la 

sociedad donde vive, él tiene argumentos para proponer un uso a~ernativo de los 

conceptos psicológicos conductuales en función de aceptar, inicialmente su perti

nencia histórica y teórica para posteriormente describir la realidad educativa de

ntro de la educación básica. 
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De tal forma, el profesionista en psicología que entre al medio edu

cativo con un pensamiento ideal, está empantanado, una respuesta de sentido 

común debe ser negativa. Contradictorio por definición, con la propia naturaleza 

del ser humano en sus facultades y capacidades para crear y transformar su en

tamo, no tiene cabida una categoría o concepto como el llamado pensamiento 

único (Roitman, 2000), dentro de la Orientación ya que junto con el pensamiento 

del psicólogo enfrenta una lucha donde la apropiación de los conceptos obliga a 

un rigor teórico que debe hacernos pensar y reflexionar mas a medio y largo plazo 

(op.cit, 2000). 

Ahora bien, la psicología conductual, así como la educación bási

ca, incluyendo a la Orientación Educativa no son actividades estáticas, ya Herácli

to contnadijo la doctrina de los eleatas, cuyo punto de vista concibió al mundo 

como algo estático, inamovible, incanjeable, perpetuo, en el mismo sentido en que 

hoy algunos ideólogos del capitalismo postulan a esta economía como Inmutable y 

establecida para siempre, Herácl~o pensó de otra manera al decla~r que la esen

cia de las cosas es devenir, el cambio mismo es el motor del mundo (Labasti

da,1999). La orientación es movimiento, transformación diaria que se da con las 

conductas de los alumnos que en espacio y tiempo nunca son iguales. 

Es por lo anterior, la perspectiva de la observación en una escuela 

es clave pana desarrollar la actividad laboral, no obstante, muchos actores que 

participan en el proceso educativo son empiricos, no cambian su proceder en el 

trabajo, no se comprometen con la actividad que están realizando, al gnado de to

mar el punto de vista de Moreno(s.a) la Orientación es producto básico del 

capitalismo, seria labor obligatoria de crear formas de cómo hacer el hombre ideal 

para el puesto ideal, en todas las actividades laborales del medio social. 

En la comunidad de San Rafael, el padre de familia tiene otra ex

pectativa, piensa que su hijo puede acceder a la Universidad Nacional, Politécnico 

o Universidad Metropolitana a largo plazo. 
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Aqui el papel del Orientador tiene que ser el de impulsar a los 

alumnos a retomar la educación a la que por derecho les pertenece en función de 

la equidad. De tal forma, que la Orientación actual logró promover que el alumno 

se acercara, a la formación de una vida profesional útil, haciéndole ver la necesi

dad de que sirva a la sociedad, de otro modo no funciona la Orientación. 

El quehacer del Orientador (PSicólogo) dentro de la educación bá

sica tiene que servir al progreso individual y no al interés pragmático del director 

de la escuela o de los planes de estudio, tiene que darse a la tarea de actualizar 

contenidos programáticos, leer literatura especializada, investigar, trabajar SObre 

la línea de conductas que puedan ser modificadas en beneficio del alumno, la fa

milia y la sociedad. 

En una sociedad plural no se puede dar una Orientación Educativa 

con tendencias técnicas solamente, ni dar expectativas de que la mejor escuela 

es la que tiene cerca de casa, el Orientador tiene la obligación de observar el 

efecto y el resu~ado en función de las habilidades del alumno, impulsarlo, motivar

lo, estimularlo, etc., a que en base a sus habilidades y expectativas incursione al 

sistema superior de educación. De no ser asi, el pais despilfarra mucho dinero y el 

trabajo será sin sentido. 

En la práctica laboral, tenemos la expectativa que la Orientación 

es una labor preventiva, ya que los alumnos son muchas veces vulnerables ante 

conductas perturbadoras, que más adelante pueden desembocar en conductas 

antisociales, ya sea que se presenten en casa o en Su medio ambiente social. Es 

indiscutible que la responsabilidad en la formación y socialización del alumno no 

se da en la escuela, sino que se aloja en el núcleo familiar. De tal forma que se 

hace necesario que los padres, los profesores, autoridades educativas, y autori

dades municipales, tengan una contribución estrecha en la labor preventiva. 

Corresponde a la Secretaria de Educación Pública, conforme a la 

Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, fomentar y promover la educación 

en todos los niveles, tomando en cuenta las políticas vigentes, con el designio de 

mejorar la calidad y la eficacia de la educación. La Orientación es consubstancial 
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al proceso educativo, por lo tanto facilita el proceso de búsqueda y refonnulación 

permanente del proyecto de vida del alumno en sus dimensiones personales y so

ciales. 

Los problemas personales y sociales que afectan a los alumnos 

hacen necesaria una orientación preventiva a nivel de la educación básica, que 

fortalezca las actitudes positivas de los alumnos en función del manejo cotidiano 

de los valores universales y por ende apoyar al proceso educativo del propio 

alumno para adaptarse a los desafios que mas adelante enfrentara, al ajuste so

cial, la incorporación a la educación media y las oportunidades de la educación 

superior. 

El concepto de Orientación ineludiblemente tiene que detallarse en 

estos ténninos: Es el proceso propio a la educación, mediante el cual al alumno 

de educación básica toma conocimiento de su vocación humana y la asume, 

haciendo uso de sus recursos, habilidades, destrezas, pericias y potencialidades 

en la elaboración de sus propósrtos y proyecto de vida; para que posteriormente 

se integre responsablemente a la sociedad. Marcando la amplia cooperación de 

los agentes orientadores no solo de padres y maestros, sino de la escuela y la 

comunidad que forman su entorno social. Con esto se supera la relación alumno, 

padre de familia, escuela y la sociedad toma su papel que muchas veces olvida. 

Es fehaciente, que la función del Orientador dentro del proceso educacional, favo

rece el desarrollo de actividades encaminadas a lograr en los alumnos un auto

concepto que le pennrta superar sus limrtaciones, af¡anzar sus cualidades, cultivar 

valores personales y sociales, éticos que lo trasladen a la búsqueda de su voca

ción. Favorecer a crear condiciones que pennrtan a la totalidad de alumnos obte

ner éxito en sus experiencias de aprendizaje. Colaborar a que el alumno tenga por 

norma, estudiar, prepararse, capacitarse, para actuar de la mejor fonna en su ac

tividad futura. 

El proponer que la Orientación tenga un lugar en la educación bá

sica es en base a lo siguiente: existe en México profesionistas con el perfil ade-
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cuado para llevar a cabo dicha actividad. Estos son los egresados de Psicología 

con el perfil conductual, que es el adecuado para incidir en la educación básica. 

Al indicar lo anterior, el Estado tiene que plantear criterios, técni

camente adecuados para la función orientadora, tomando en cuenta la realidad 

municipal, regional, estatal. Con ello la Orientación se hace más funcional, más 

práctica. De tal forma que la Orientación se tiene que ampliar a toda la educación 

básica, la existencia del psicólogo con funciones de Orientador en estos espacios 

es muy necesaria para el proceso educativo de México. 

La responsabilidad laboral es velar para que el ejercicio de la fun

ción de Orientador tenga un horario que le permita realizar su cometido en forma 

eficaz, teniendo en consideración el número de alumnos que deberán ser atendi

dos, así como las caracteristicas propias de la Institución Educativa. 

En apoyo a lo anterior, la biblioteca es esencial, a través de la his

toria ha jugado un papel central en la historia de la humanidad, las viejas ciudades 

medievales pudieron salir de su ardor guerrero cuando sus bibliotecas se abrieron 

al público; mientras fueron sitios de encierro en los monasterios el pueblo solo sa

bia guerrear, pero cuando pudo leer, surgió el Renacimiento. Hay una ciudad cuya 

gloria fue tener una biblioteca, Alejandría, y cuya mayor tragedia fue perderla en 

un incendio (Alatriste, s.a), ¿donde se apoya la vocación, la creatividad?, en la bi

blioteca ya que es un apoyo vivo de la Orientación, donde el alumno cita su cultu

ra, ordena su memoria y encuentra sentido para el desarrollo que espera del futu

ro (op cit, s.a). 

La creación del apoyo bibliotecario es a partir de un proyecto edu

cativo, que en ningún documento se establece explícitamente (Constitución Polí

tica, Ley General de Educación, Reforma al articulo tercero, etc.) nuestras escue

las tienen una total carencia de bibliotecas, por lo que nuestro trabajo tropezó. La 

solución a tal carencia, es la creación de bibliotecas, lo que permitirá tener lecto

res, como afirma Alatriste y además recuperar la imaginación, memoria y futuro, 

que es importante en la población escolar, cuando entablen su propio proyecto de 

vida. 
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En México a partir de la Orientación con perspectiva conductual, se 

pretende realzar el interés por la lectura y la libertad de pensamiento, si se logra lo 

anterior habrá más ciudadanos útiles a la sociedad mexiquense y a México en ge

neral. 

Por último en relación con el proceso de COMIPENS, se logró que 

un 58% de los alumnos de 3°A, incorporar al nivel medio superior dentro de su 

primera opción( 29 alumnos), en la segunda opción fueron 5 alumnos que corres

ponden a un 10% de la población; en la tercera opción fueron 4, para un 8%; en 

la cuarta opción fue 1 alumno para un 2%; en la quinta opción fueron 6 alumnos, 

que equivale a un 12%; en la sexta opción fue 1 alumno, lo que equivale a 2%, 

quizá faltó optimizar el trabajo final, no obstante ya se proporcionaron las causas y 

las expectativas, sin olvidar que era un grupo con muchos problemas de ejecución 

escolar, el logro es sensible, y se toma como base para el trabajo futuro de la 

Orientación con el enfoque conductual. 
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APÉNDICE 

Al exponer los resultados que se dan en este informe de trabajo, se 
tiene que tomar la expectativa educativa nacional como un referente importante 
para cualquier comentario sobre la Orientación e incluso en general sobre la edu
cación básica, en este caso sobre la educación secundaria en general. 

Por otro lado, dentro del área de Orientación, es necesario conocer 
la población escolar no solo del grupo a su cargo sino también de la Escuela, da
do que muchas veces, el trabajo del psicólogo va encaminado a toda la comuni
dad escolar de la E.S.T.I.C. 87. 

Así y tomando en cuenta lo anterior se asienta: 

El informe final se realiza en función de los datos estadlsticos que 
la Secretaria de Educación Pública pide, apoyándose en el Instituto Nacional de 
Estadística Geografía e Informática, a saber: 

Total de alumnos del 3° A,Tumo Matutino del Cido Escolar 1999-2000-----48 
Bajas durante el Ciclo Escolar 1999-2000--------------------------------------------2 

Total de alumnos incluidos en este Reporte de Trabajo.22 hombres,24 mujeres. 
Se cambiaron de domicilio dos alumnas, por lo tanto se dieron de 

baja de la Institución para el ciclo escolar, 1999-2000. 

Presentación de la población por grado, sexo, inscripción 
total, aprobados, edad y grupo. 

13 años 14 años 15 años TOTAL 
INSCRIPCiÓN 

TOTAL hombres 2 13 7 22 
EXISTENCIA 2 13 7 22 
APROBADOS 1 11 6 19 

INSCRIPCiÓN 

TOTAL Mujeres 1 16 7 24 
EXISTENCIA 1 16 7 24 
APROBADOS 1 16 7 24 



De la tabla anterior se desprende: 

No obtuvieron Certificado de terminación de Estudio 3 alumnos 4.5 %. 

Lograron terminar con Certificado de Estudios 42 alumnos 91.30% 

18 alumnos 81.81% 

24 alumnas 100% 

Promedio General de Aprovechamiento--------alumnas 8.4, alumnos 7.0 
Reprobados por asignaturas------------------------------- 4 alumnos 

En relación al proceso de COMIPENS se obtuvieron los siguientes 
resultados: 

Concursantes registrados-------------- 46 alumnos 
Concursantes en su primera opción-------------29 alumnos 
Concursantes en su segunda opción---------------- 6 alumnos 
Concursantes en su tencera opción ------------------ 4 alumnos 

Concursante en su cuarta opción ----------------------- alumno 

Concursante en su quinta opción --------------- 6 alumnos 

Porcentajes obtenidos de acuerdo al numero de aciertos en 
el examen de COMIPEMS. 

N"de 
Aciertos grupo 3" A 

100- 90 7 
90 - 99 11 
80 - 89 5 
70 - 79 1 
60 - 69 15 
50 -59 2 
40 - 49 2 
30 - 39 3 

TOTAL 46 
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Todos los alumnos concursaron a pesar de que de antemano sa
bian que podian reprobar alguna materia de tercer año, ya que el requiSito principal 
era que los alumnos estuvieran inscritos y que no hubiesen reprobado alguna mate
ria de primer grado o de segundo grado, 

El trabajo fue desde el punto de vista Institucional con mucho 
éxito, ya que a nivel Zona Escolar (01-06), la E.S.T.I.C. 87, logró que su población, 
se ubicara en sus primeras opciones, en el caso concreto del grupo 3· A, 29 alum
nos (poco mas del 50%) logró ubicarse en la primera opción, el logro es sustancial, 
si se toma en cuenta que el grupo al inicio del curso escolar fue difícil, no obstante 
al final se observaron cambios de conductas ya más encaminadas al logro escolar. 
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E.S.T.l.c. N,. 81 ~PE~RO RAMiREZ VAZQUEZ • - ll;n. 15~4-1'JO E::;lATA!. u.;u 1"1"1 i.ILIt.I!KIX7 

SOLICITUD UE INSCRII'CION CICLO E$COLA!t 20UU - 2UU! 

1 T[CNOLOt..;IA"rCONTf\BiL~---:J ELECTRICIDAD I CLECi IlONlCA 

lo D .. \TOS DELALUi\lNO: 

NOMBRE OJ,;L ALUMNO 
---'-IH~ju''':;: 

FECHA DE NACIMIENTO: _-..;- -,-,,,--

CLAVE CLJRI' 

,,,·.UJ' .... Alt.O"" ",.¡:¡,';¡:;;;---

,", 

UOMICILlO: -"'~"''''----¡¡:--'''',v¡¡;¡;.v¡;;-----¡¡ ••••• ~;ru---",-----;;"" .. ¡;"",,,,,C-----

11. DOc..:UJ\II;:NTACIÚN ETIlEGADA: {FOTOCOPlAS¡ 

tl:llTIFll",\l>O l>E I'RI!'<IARIA 
ACrA. DE NACIMIENTO 
BOLErAS DI: ," 
DOLET AS DE T' 
FOTOGRAFIAS TA~IA~O INFANTIL 
C.U.R.P. 

111.. DATOS DEL I'ADRE O TUTOR: 

REGULAR: SI ( ) NO 
ASIGNA l1JRAS QUE ,\DEUDA 
l., 
2., 

NOMIJRE: ___________________________ _ 

ESTUO!OS CüN Ql!E CUENTA _______________ _ 

OtOUPAC1ÓN: 

DU~IJCILlO: 

I ~LEFOt-;O or:: CAS .... YIO EN CASO DE EMERGENCIA LLAMAR AL 

IlESI'UE." IlE 11¡\lJn! 10IJ:N¡\¡)Q t.l1'<; REQUJSnOs IlE INSCIUPCIÓN, ME COMl'nOi\lENTO ,\ CUr-.I!'LIj{ 

y A QUE MII!IJO CUMPLA CON LOS REQUEIUMENTOS DE LA INSTITUCIÓl"': 

Nü~mRE y FIRMA DEL PADRE O TUROR NOI\.IBRE y f'lR.',.-!A Dt:L ALL:/l.t!\O 

OBS!:::I~\OAC~ONES: ___________________ _ 

I'ROFESOIl (..lI.IE J~:SCruBE: lNOM13RE y FIRMA) 

I Vo O'\' ·TOS IIE BAJA: 

MOTIVO:. 

FECIIA· ,----,-_.~_._.~....!...-

UQCU!\.tEN10S E:,rtREGADOS: ____ _ 

NUt',·¡8RE y FIR.:\.I!\ OEQUIEt-; REALIZA LA BAJA:. ________ ' 

Anexo, 2. 
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ACTA De ASAMBLEA 

SIEJ'.,'[\Ü L.-'.S ;-'¡!JEVE HORAS DEL OlA OCHO DE NUVIEMORE DEL M~O DOS \\JI 
ESTANIJO REUN!DCoS LOS "AIJHr:S DE FMIILlA DE LOS ALUMNOS DE LA E S TIC No ~-; 
"PEDRO RAMIREZ VAZQllEZ" PARA LLEVAR A CABO LA ASAMBLEA GENERAL ORDINAR..!A 
EN LA EXPLAi\:ADA PRINCIPAL DEL PLANTEL. EN ESTA REUNION SE TRATARAN lOS 
SIGUIENTES PUNTO~ 

A G E N o A 

I • REGISTRO DE ASISTENCIA 
2.- MOTIVO:; DE LA REUNION 
1.-1NfORl\IE F1NANCIERO 
.¡ • ASUNTOS GENERALES 

·CREDENClALES 
·AC'TIVID.WES 

5- FUlli1A DE BOLETAS 

PARA INICIAR LA ?.EUN10\ SE DA LA BIENVENIDA A LOS PADRES DE FAJ\.IIL1A 
EXPUCANDO LOS M(Y¡-¡VOS DE LA REUN10N. LA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION DE P/illFES 
RINDE EL INFOru ... u: FINANClERO HASTA LA FECHA, SE ADORDA EL ASPECTO DE 
CRECE;>.;CIAlE$ 1 JE ACTIVIDADES E:"'''TRAORDINARJA$ TOMANDO LOS SIGUIENTES 
ACUERDOS. 

SE E~.TREGA~ LAS ::OLET AS CON LA CA.LlFICACION CORRESPÓ"'DIENTE AL PRli\IER 
\10ME:-;TO y SE CO:--;CUYE LA REUNION CON LA FIRMA DE LOS PARTICIPANTES. 

Anexo,3 
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ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL No.87 

·PEDRO RAMiREZ VAZQUEZ· C.CT 15 EST0764N 

"1999)1ño áe{ 175 )lnroersarin áe{'Estaáo Libre y So6erano de 7t1é.>;jco· 

-Evento: Reunión T eOlica Mensual 
·Fecha: 6 de Octubre de 1999 
*Lugar. E.S.T.LG. No. 87 
*Hora: 9:30 Horas 
·Participan: Diredivos y docentes de la 8SOJela Turno Matutino. 
·Propósito: Reorientar el trabajo institucional 

PUNTOS A TRATAR ACUERDOS 

1. Lista de presentes 

2. Planeadón docente A la fed'la no han entregado al 100% 
Planear no solo por cumplir con el requisito dar1e a la planeaci6n la impol 
tanda que tiene 
Anexar a la planeaci6n las actividades altemas como son valores (el co-
rrespondiente al mes) 
Antisocialidad, atención a la mujer, etc. 
De acuerdo a los puntos tratados en las reuniones de academia se debe-
rán retomar para llevarlos a cabo en todo el cido escolar, los puntos que 
aun presentan deficiencias de acuerdo a los resultados presentados por 
COMIPEMS. Expresión oral, hábito de lectura y razonamiento lógico. 

3. La seo.mdana como No considerar1a como punto terminal de la educación del alumno. 
educación básica No es solo infonnativa, es formativa 

Tareas escolares 
Puntualidad del docente 
Permanenda del alumno en aula y escuela 
Formación de hábitos y actitudes 
Actitud del docente 
Trabajo indisciplinado para el logro total de los propósitos 

4. Red Edusat y videote~ Función de la vldeoteca 
cas escolares Función de la red Edusat 

Programación del servido 
Responsable del control 
Semana de trabajo de acuerdo a proyecto de videotecas 

5. Tecnologias Elaborar proyecto produdivo estudiantil 
Sustentar10 en dorumento que envía el departamento de educación se-
rondana téalica 
Elaborar dos proyectos durante el odo escolar 
Mantener el servicio permanente a la comunidad 
Entregar reporte mensual mencionado población' alendida 

Anexo, 4. Profr. Raúl Cortes Ballesteros 
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,. & 

DIRECTOR ESCOLAA 
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Gobierno del Estado de México, Secretaria de Educación Cultura y Bienestar Social 

Dirección General de Educación 

Coordinación Regional de Servicios Educativos No. 06 

Programa derechos Recomendación W ~ De La Comisión Estatal De Derechos 
humanos Humanos Para Respetar Los Propios De Los Alumnos Del Siste-
Subprograma: derechos me Educativo Fecha: 12-11-99 
del niño 

Afedación retentes ACCiones emprendidas 
e.R.E.S.E. N"06 Desarrollo programa capacitación a servidores publicos docentes 
(derechos humanos) sobre derechos del nino 580 

Educación preescolar 3 Directores con 15 hrs. I curso 

Educación primaria 18 Dimensión de materiales relativos 

Educación secundaria Análisis de la norrnatiVidad 

gral. 1 Orientación al personal involucrado en situaciones de conflicto 

TOTAL Apoyar la gestión para cada construcción y equipamiento de aula 

Identificación de Conductas Estrategias Marco Normativo 

Evaluación inadecuada sin sustento - Cursos Reglamento de condi· 
Contacto físico de docentes I alumnos sin - Conferencias ciones generales de 
aparente intención - Escuela para padres 

trabajo de los servido-
Relegar alumnos al interior del aula res públicos docentes 
Forma verbal en la que el docente se diri· - Talleres del subsistema educa-
geal alumno - Peliculas tivo estatal. 
EstabJecimiento de sanciones sin investí· - Consejos técnicos 
gaci6n previa - Asamblea de Alumnos 
Maltrato físk:o ylo psicológico 
Acoso sexual 

Art. 130 Fracc. IV, VIII, 
Derechos del niño Valores universales XII, XIII. 

-Reconocimiento de sus derechos Honradez Art. 131 Fracc. IV, XXI 
~ prestar atención a nil"ios especiales 
.p. una atención adecuada Honestidad 

Art. 132 
-Al respeto y amor 
-A una educación e igualdad de oportuni· Justicia Art. 141 Fracc. 11, 111, 
dades. VIII, IX. 
.-No al maltrato Libertad 
-Al respeto y tolerancia Art. 143 Fracc. 1, 11. 
.-No a la tortura Verdad 
-Libertad de pensamiento y expresión Art. 145 
-Descanso y recreación Respeto 
-Seguridad social Art. 149 
-Derecho a la vida 
·Tolerancia Art. 150 
-Derecho a la cultura 

Anexo, 7, 
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PUBLlCACION D DE LA CONVOCATORIA 

ETAPA 

U ComIpems oubIrca la ConvocatOl'Ii El!> de marzo 
para el ConC\j'so. 

Los a~¡JI,antes se enter"" <le las ba 
ses v CondICIones del Concurso 

m DOCUMENTACION BÁSICA 
PARA EL REGISTRO 

ETAPA' C-"""='="="='"D=ES='

¡ ,QU<"JC"'nI> 
!1.n:1t"". --
I.C"d,l(/,v 

, SITIOS I MEDIOS 
,/)(;'u/"! 

Enlas eSC\lM secuo
OOr"sdelaZCtlilMeuo
,,,"~ 

En los P"nclOilles 
pe"Odocos QI.O$ ore1.>
lan en I~ Zona Meuo
,,,,,,~ 

Sn1<Y.i I MEDIOS 
I ¡O,¡ude! 

la COI'I"oIpems produce v drslflbuye 105 LosastWante5 locilIesa los as¡'lirlWl!eS Ioca~s 
ma!efla!es b3sIcos. O<!ftll' c1e16 de mano en su proor~ esevel, 

Los aSPllalltes 'ec,ban Los matena-
las basrcos par, pa/1lClpa/ en el Con--
eu'so 

Los UPII'antes IOf4neQs, 105 egrO$a
dos, 105 de!INE,o. v alumnos de escu&
las seo..rndan," 1flC0fp0f ~ a ~ UNAM 
,ecrben aóem.lls un eomproblnte de 
ptlll'reg.suo. 

Los asprrantes lora- los aSPI"ntllS lo'ol
neos, eg'esados, del neos, egrasados, del 
INE,o. Y aU'nnOs de es-. INEA y alumnos de es
cuelas S(lCUndarlas In- cuelirS Se-cunr;!atIiS rn
corpOIac:lasaLirI..l'lAM, COfpoo'aqa.s;¡rIirUNAM" 
del 8 al 20 de marzo, en el Centro da Aegls
seg(lnlaletrairoc:ialde troOt. 
su primer apeu,ao 

IlIJTOMA DE DECISIONES Y LLENADO 
DE LA SOLICITUD DE REGISTRO 

ETAPA 'M71"IV!lMI)I~~ -- ! Il:.~S--·-~ srnos/-Mm)IOS 

,Qrrr: OCWTt'? I ¿CrrdI/lJr,> ,11Il"d<>! 

Los as.¡lll'antes se II"IIOfInllfl $Otile ~$ 
oOClones educatl"as V, en cOI'respOl'l
sabrbdad con ws pac)'es o MOfes, se
leccronan enlle elas, de Kuefr;!o con 
$US "'I"'eses, y • ..,.." la sobc,lud ele 
reglslro 

Los Of>entadores, profesores v la
mlllires In(orman V apoyan. los partl
crpan!es 

los padres flffTliU'lla soIIalud V los 
r;j;(eclOl'es cc'trlrcan la conOclOn reou
lar en la e$CoIa,r(Iad del a_anllt 

Ou"nl' el perrodo 
Que va enHe el mo
me<\todereoblr la do
cumantacrón tlasrca y 
el di.a eOf'espondren
le .lleg,st,o 

f't1'1-REGISTR¿--- . ---

~ PARA EL CONCURSO 

ETAPA M:r¡ViíüillL:s - '1~1~(:li~s--

Los npr'antes leuden pe,sonalmen
ce a enuegar sus dOCUn'lenlOS 

los asprranles yenlrc,," los dalOS 
Que aparecen en el tomOfob,)olll-C'&
deocral Q\.fe 'eclben 

NOTA.: Losas¡xanle!i 100.1r'reos.IOS egr&
~. los del INEA V Io~ alumnos de 
escuelas secundarras rneorlJ(J.x!as • la 
UNAM.1Iebef~ oresent.lf el O'QIfl3l de 
su cen,iIcaoo de !!().Jcao6n secuodana 

Entre el 27 ele marzo 
y el 13 de ab<~. segón 
la lou. ""clal de! Ofl
me< apelbdo del solo
cltante 

Enveel12yel 18de ,.., 

En los pl.nt,les de 
educaooo secundar", 
tlabr~ servICIOS de 
orrentaCl6n 

SrlJ()S1 MJ'Jll()S 

,1J<ill'I,,' 

En los centros de 'e
gr5110 cOfrespond,en-
les, seflaladOS en el 
Insuu<:uvo y la Convo
c.)tOfIi 

En el Centro de Re· 
'1StrOO\. 

~----

IXKlJMENT(lS 
,Q",¡,.'uull1{{/.' 

v .... srones en cartel e 
,mp<esos del lUlO de 
la Convocalorra, .ni 
como en Inlernel 

IIX>CUMENl"OS 
I ,Qué .<,! ",U.~,,> 

Los asprall!ll$ reoben: 
• $o!r<;'ll.Id de reg.suo 
• H(l¡iI de datos gen&

raIn 
.lnstrucltVO 
• Flena de dep6sll0 

batrc¡¡r>o. 
• Para recoge< el ~te

rral_IosCOf\CUl'5iIfltes 
1000ilneoS, egresOOos, 
de!INE,o. y de escue
laS lIlCOIPOI'ildas It la 
UNAM. oobefan mos
Irar los documentos 
seflalados en la Corr 
vocatOfI<l 

IIxx:tJMliN"l"{lS 
,Q!.<,.<c .. lIl1u.' 

• La soliclludde regrs

"" • ESle rnSt/U<:IIIIO. 

, I>OClJi\IENTOS 

',f,Jr,,'."-' "'''lrll! 

LosasprranleSenlreg¡lfl 
• SoI'Otud de 'eglSt'O 

Henada v ¡limada. 
• HOla de daloS QIIIWI"

rales llenada. 
• Focha de depós.tO 

con seno dej DarlCO 
COf.eSPQndtenle. 

• los asprrantes egre· 
sados.los ¡O/aneos. 
deliNEA V lOs alum
nos (le escuelas se
cundarras IncorPOlil< 
!bslla~en\l&
gan Su compfoOante 
de preuegrStro 

• Los asprtantes egre
sados mueSII&n su 
cenlhcado 

los uprrantes regIs
trados reobefr. 
• Comprobante·ere-

""""' • GUIa de e"",men 
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'~ 
ETAPA 

Los ,lSP"J"tes 

PREPARACiÓN 
DEL EXAMEN 

• l.aba .... con La Gu'~ de h;Jf1\f!n 
• Repasan la!> tnJlenas del examen 
• Consuhan a s .... s llfoJesOfes 

Hasta el 24 de ¡"n.o 

~ PRESENTACiÓN 
DEL EXAMEN 

ETAPA AI:nVI1HllI'$ 
,(I",;,~'"",·, 

, FH:IIAS 
"O,,¡,,<I,,' 

Los asp,,;¡n:es Dre~entan el examen El 25 de IU'''O 
[1.11.' el CorKu'SO 

.'irnos I MD)IOS 

• E.cuel,) 
• BIblioteca. 
• Cl$a. 
o 01'OS lugares p-Op!' ,., 

I __ 0- 0 '-

, srnos I ,.1I;1lI0S 
1 <f)(;ud<!!' 

En el lQcaI yhor,wOO ... • 
dltadOS en Sil como 
probanlKfedencoal. 

¡mJ CALIfiCACiÓN DE LOS EXÁMENES 
Y PROCESAMIENTO DE LOS DATOS 

ETAPA M;IIVHli\lJl~~ 

. ,1J"':' ... ·'lIn1 
i rECitAS 
~ü"lm¡,,· 

la UNAM caM,ca Su examen, Ueva e Enlle el 26 oe JunIO V 
.:aoo la asognac:oO<1 \le los uporatl¡es el3 Qe aQOSIO. 
aCllpradOS V entrega a la Com,pems 
los no aceOlados. pala que esta los 
~~Qne en alguna de sus prelereoc'3s 
POstcflores 

El Cencval cahl,ea el EXANH yen
llega lOS resultados .Ia Com<pemS, la 
cu •• 1 'rol'la I.l asognac,ón de fu9ates 

Audotores V I\Ot3"05 VIgIlen 13 Co
"ect.~ 'eah¡aCIÓfI v (I.ln le de lo'!. pro
.:esos 

~ 
PUBLICACiÓN DE LOS RESULTADOS 
E INSCHIPCIONES ESCOlARES 

ETAPA :\1:1 1\'11 lAl IL" 

-'J''':'''''''.'''> 
IIUI ... S 

"(.i"I,,,I<,' 

la Com,¡;:ems publoca la Ga'~Ha de El 4 de 'gG$\0. 
flt'$"¡"wos 

¡SOlOS I ~IEI)IOS 
1,11<;1/(<<-;-

• Se vende en lOS 
pUeSlos de per.óch. 
,~ 

• Se consulUl en rnQ.
duIos de Of,enu,,:;ióo 
e Inll!lnel. 

I 1)( X:ll"'1'.NTlIS 
1.,{J/I"~·,,I,II;w' 

• G...a de e~&m~n 
• Te~los yapunles de 

los alumnos. 
• TexlOS de la Dt:6oIeca 
• ut."o Cémot:YeD/lfill· 

se para el examen 
de "'V.so a ~ tldu· 
clCión medJa sutHI· 
w 

'OIlOS 

· U(X:UMINIOS 
· ¡!jll<' ~ mll'll1' 

o Pira p.e sen lar el 
examen deben mes· 
11'" su compraban· 
le-e.edencllll 

o Para ,ealizar el e ... · 
meo .e-tIban el cues
\Íon;Iriov ...... ~de 
'eSPUHta. con SU1 
tt.tos ¡>t:f$ONle1 

1 IX"X:IJMENTOS 
I ¡Qué ~<! mr/,za' 

• HOlas de 'espuu· 
l;n . 

o Archlvoscon 'esulta-
dos de los eume
nn. 

o Base de (falOS con la 
IIlfOffNOÓn del regos
tro. la, preferenc~s 
de lo, nouanles. 
los lug",es (I,spon .. 
bies y los promeCllOS 
de secunda'léI 

o Diclamen de iIUdolo
res V aela nOlafl,,1 

¡ l)()nJMINf():., 

.r.!"<' ..... ·/lliIIZt'.' 

o La Gacet.J de Resu#
rados. Que es un do
cumento semel~le 
" un pe"ód,co de 
200 P"iI,na$ 

C"d~ asp",,,,te acude a IIlsc"blIS4! en los di.aSQUII delermr· 
k, OPCo01 en Ilue lue ilCeplaO'o Ile la 11"15\111/OOn QUe 

onSCflbe. V QUe aoare
cen en la G.v::eta df1 
R"","", 

• En el IuQBt Il'Je $e ElllleQ3Illosdocurnen
les señala en 13 G~· lOS QUe In se<\aLo la 
ce~ de R •• ulIMIos onst,lucoOn en la o.ue 

se ,n...:"ban 

Anexo, 8a bis. 
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COMIPEMS .t;;.. __ -,,¡¡.¡¡jíiií 

SOLICITUD DE REGISTRO PARA EL CONCUASO DE INGRESO 2000 

ASPIRANTES QUE CURSAN El TERCER GRADO DE EDUCACiÓN SECUNDARIA r .. -···----···.···-·· .. ) 
INSTRUCCIONES " 

leo cu,dado~amcnte esta solicitud .lntes úe llenarla. 
Utiliza bolígrafo o máquina de esc"b, •. 
Escribe leg'b1emente con lelr" mayuscula de molde. 
No uses abreviaturas. 
Anota en los recuadros en blanco loS datos que te SOIIC'(;In. 

I DATOS DEL ASPIRANTE 

I I III I I I 1111 I I I I I L Mj H 
CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN iCURPI sexo 

Is. "" C\IeftI •• ...,., '" ClfflP ."hct .. I~" .. .e''''' do II ItcuoQ .""""".¡. M, ~" 
_ " _" •• Ins.c<l,a,. A.oI" .. ,_o do "Qui.-"& • 4oooKhl. So H: HOU8IIE 

tu el... oe.., cuontt c ... 18 c •• e'"'' ,>.jI"'" ~ .... lo. ",,. .;JI"""S 
• _ .... bI""" ... 

i 

t
I Fotogralfa 

reciento 

i I 
~'----' 

I I I I I 
"o MES olA 
FECHA OE NACIMIOffO 

I 

I I ENTIDAD FEDERATIVA DE NAClMlfNT~'i 

I PRIMER APELLIDO I SEGUNDO APElUDO I 
I NOMBREISI I 
I DOMICILIO: CALLE. NUMERO EXTERIOR Y NÚMERO INTERIOR . I 

I - I I I I I I COLONIA CODlaO POSTAL 

I I I I ITE~!ol_11 
DElEGACI N o MUNICIPIO ENTIDAD FEDERATIVA 

I DATOS DE LA ESCUELA DONDE TE ENCUENTRAS INSCRrrO , I 
I I 

NOMBRE COMPLETO DE LA ESCUELA DONDE ESTUDIAS El TERCER GRADO DE SECUNDAIUA.~~I 
lA .. ce en el I'en~e de 'u BoI,'1 de ev.luedón. In.r I undo recuadro IH " ........ ,. . 

I I I I I I I I I I I 
CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO I CA .. ecI en er "en~. de lu 8o!t:11 de EVlIuHOi6n. debl' ele' nomw. IH tu esCUllaI 

HAGO CONSTAR QUE EL ALUMNO. CUYOS DATOS APARECEN EN LA PRESENTE. SE ENCUENTRA 
INSCRITO EN EL TERCER GRADO EN ESTA ESCUELA Y TIENE APROBADAS TODAS LAS ASIGNATURAS 

DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADOS. 

NOMBRE Del OIRECTOR DE LA SECUNDARIA FIRMA 

Anexo,8b. 
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1I MUY IMPORTANTE ] 
t Antes de l!cm.r el CUildr 

los plenteles ., upeci.~ 
tus I~miliere' ., tu ma.$ 

o 1 111. indispenub!e que LEAS OETENIDAMENTE El INSTRUCTIVO dondlil J' 11,.," lodos 
dades. de los cuales podrb 1.IIII;clo"l' tus p,e'efenclu. Soliclt. el consejo y un'or •• de 
Iro d. O,ienuu;ión Educ:etiva. 

preferencias c:onwef.lo slgulenle: t p.,e le nleccl6n de tus 

Anola solo 1", opcio 
pr.I.'encill, 

nes en las '~ue estés dispuesto a inscribirle y g,dénillas de mayor a menor g'ado dI 

Sólo puedes anOlll' h 

Para aumento, la pr 
p,eferencia. 

asta cuatro opcIones de "lIa dp.manda Mstas aparecen sombrllldillS en i!' ¡nSUuCINol. 

obabilidild oJe ser "signado 111" unil opción, anal' el mayor numero de opciones de " 
I anotar l. clave de e.da opción "ductll"l, y. que ." el prOC ... mlento d. lo. dllol '''1 
das ... clusivamente con dlch. claYIII. 

t Deber'l slIr cuidedoso e 
OpCJonfl se,.n Identilica 

CUADRO 1.- Orden de preferencia en l •• opciones educativa. lellllcelonada •. 

NOM8RE DEL PlANTEL EDUCATIVO Y ESPECIALIDAD. EN SU CASO, ctAvt DE LA OPCl • EN El QU'i SOLICITAS INGRESO 
~'" .... ~ 

2 

3 
4 

5 

• 
7 

8 

9 

10 
--

11 -12 

13 

14 

15 ,. 
--

17 

18 

19 

20 

ni ·X· .1 tienes preferencbl por el turno veJpertlno. ti no hece. u.o de .. te especio fl 
e definirá el turnolmetutlno o vnplrtlnol In función de le dllponlbUlded de lug ..... In .1 

CUADRO 2.- M,rea con u 
Insdtucl6n correspondlenl 
pl ... tel ulgnado. 

TURNO VESPERTINO I 

FIRMA DEL A SPtRANTE NOMBRE Y FIRMA DEL PADRE. MADRf 
O TUTOR 

NOTA IMPORTANTE: 

• tu comprobente-credencial con 10tog,.II •• que •• el unlc:o documemo 0111;:111 p .. e Kledlt ... 
10 de IngrelO 2000. po' lo que " momento de recibirlo deber. rlvts. culdedosemente que 
ellv .. que seleccionsste e"'n corrlctol. : 

Con .. te aQ~cltU'd ... Iebor ... 
tu p.rticlplclón .n ,1 Concur 
tu. dllOI y , .. opciones Iduc 

Anexo, 8b bis. 
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1, c~p IJCU il ti) I COMIPEMS 
~ '. 

HOJA DE DATOS GENERALES 
~------~~~~~ RECOMENDACIONES 

, . USA SOLO LAPIZ OH 2 ln. NO USES Pl.UM" NI MARCADOR. 

~-' LLENA TQU,LMENTE LOS CIRCULOS CD~~'C'O. OOCORAlC'OXJ~® 

J." SI TE EOIIIVOCI,SI,IORR .. COUPLU.l.MENTE; NO TACIIES. 
• - NO HAGAS ",A,RCA$ FUERA DE LOS ciRCULOS 

S· EN CASO ~ TENER ALGU ..... DUDA NO CONTEST~S; I"REOUN1" AL 

INSTRUCCIONES: 

ANOTA TU CLAVE lINICA DE REGISTRO DE POBLACiÓN 
(CURP) y LLENA LOS CiRCUlOS CORRESPONDIENTES. 

PARA LOS ASPIRANTES QUE CURSAN EL TERCER GRADO DE 
EDUCACiÓN SECUNOARIA, El DATO APARECE EN LA PARTE 
SUPERIOR IZQUIERDA DE SU SOUCITUO OE REGISTRO. 

PARA LOS ASPIRANTES OUE CEeEN ACUDIR A REGISTRARSE 
Al CENTRO DE REGISTRO 01, EL DATO APARECE IMPRESO EN 
SU COMPROBANTE DE PRE·REGISTRO, DEBo\JO DE SU NOMBRE. 

REAUZA EL LLENADO DE IZOUIERDA A DERECHA. SI TU CLAVE 
SÓLO CUENrA CON 16 CARACTERES PUEDES DE.JAR LOS DOS 
ÚL molOS ESPACIOS EN BLANCO. 

EJEMPLO: 

'A"A·,_~,.~"g:¡'-9:'.@@@®' ®®® • 
'.'~.~OO~IDID.m®®®®®®mm 
·é'tt;"C".~\,2' i\'?~. (~)@@©(G©<©.@@ 
,0',6'· () ,ºj.~i.,~-IJ.l@@@. @@@@Q)Q) 
~i,E~,~~~'~.®®®®®®@@ 
\i='~F, f ·.f'.~};_5.l"~"@@®®®.®®®® • 
• ,G-'·e;; G'_6"~I"~J@{~I®©@@®@@®® 
H~'H~7!JI~~~6®8®®8mm 
I ¡ '·1 ,(' .. '~".ª '[J\!f!,«:rJ):J)'l>'J)I.DCD®@ 
J .J ,J <J,: ~ .. 9,,~; ~"~1(9)Q)(1l'1)Q)@Q)® 9 
iKK* ~,®®®®® 

¡; CC,J 1:' ,'O ID © 
.@@@@ 
'lll®®.® 
@'I!J®®® 
@!@@@@ 

'd:",,=, !e:'.e)(él®® 
9 's> @@@@@ 

'. ®®®®. I_§),§.>fo :;:-, 

Anexo,Se. 

POR FAVOR. LLENA CON VERA.CIDAO ESTA HOJA 

DE DATOS GENERIlLES. LA INFORMACIÓN QUE 

PROPORCIONES SERÁ ..... NEJAD... EN FORMA 

CONFIDENCIAL Y UN1C ...... ENTE CON FINES DE 

INVESTIGACiÓN EDUCATIVA. SU CONTENIDO NO flENE 

EfECTO ALGUNO EN EL RESULT .. DO DE TU EXAMEN. 



Al 1nIC*3'. identifICO 111 que necesilo tl'studlar 
y h.ago 11" plan 06 t,~baIO 

E51udlo pnnc'palmcnte CQf1 mIS apunleS 
de c\;,se 

VUIi~o la, rnonog<allas que vendlln en las 
papelerlas 

EshJdoo pnrlClpa~nte Con el lIbro de 
le.1o de la ~te"" 

UWi'O eocicIopedq¡s. dM:I.:ioo ..... oos y alias 

ReDIIlO lcsUmenes ylo cuadren SOf1Ó\l\>COl; 

Estudio p<if>cipalmonle con los .. pumes 
de mIS compal'ieros 

Resuelvo CIO'CICIOS pa'~ !eallfmar lo 
IIstucJomlo 

ASIGNATURAS 

" 
, o 

J 
C) 

" 
o, 

InuoduCCiOn a la ¡,soca 
y la qu,moca 

l.:' O (! O Fisica 

l' o) < ) QtJ1rnICJ 

O Ü <) ._. 
, i O O O 

E_ 
n O O O Historia 

O n n Geogralla , , O O Ó c"""'" 
() í) , < 

« O O 
, 

,~) \) 

C.enc13 y TetI\OIOgia 

f'oI.lC>I. SOOQOad Y 
economla 

Deporlas 

o 
'-, 
( ! 

o 
, 

100 

() 
U ¿PreSen1aSle algun e_amen extraordlnallo en la se~~ndafla? , (J 

So 1) No o 
u 
< < 
n 

, J o ¿Rapl5t1slo .r\l~n aIIo esecial en ta ncund~rIa 

r Só 

O 
() 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

~ (cine. "/n). 
'eluYisoón) 

No\Icias (on1eIDilcoonales y 
""""""') 

t1istonotas (comes1 

Otra 

Ninljl,ma 

,) No o 

a tTlanulalrllem:IOnllo logurrestue! OS Il/penore. 
dUpués de la e~ucac,On medra supenar'? 

Non O 
51111 .npunla as No o No a'. P" •• t. 
I',ellunla' 

U LA qué Instltutlón de celucaclOn supene! le 
g~stafLS ingresal al lermlllar tus UfUdlo$ de 
educaclQn mcd,a supe"or? (mllrcu $010 una 
o~ClOn1 

Escuet¡,. de EducaQón Normal O 
Instituto PolUIkniI;o Nacional O 
InsUMo Tecnológico (SEP1 O 
~ AuIónoma Metropolitana O 
UIWersIdad NaeionaI .Autónoma de !Mú::o O 
~ PMIagógIca NaQonaI O 
U~rsidad prrvada 

l.)nio.o..sIdad pUblica estat.' 
U<wemdad T~ (SEP'] 

Ve< 1r!tI:M"*, 

O 
O 
O 
O 

O 
O 
O 

O 
() 

O 

- -- -- ---------------------

Anexo, Be bis. 



, , 
y livales. I ' 

NObciílrlos 

Peliculil5 

Se,;es de avcntl/las" policiacas 

ID Ca~rll~a la cIIRc!a13 "a la Icrmac:6n quo, 
en general, recibiste en tu secundarla 

E_celente O 
Buena O 
"". " 

, , 
, , 
, , 

EDAD ""''''' PADRE 

30 a"os " ma005 O O 
Enl.!! 31 y 40 O () 
Entre" y 50 O O 
EntreSly60 O O 
Más de 60 afias 

ACTIVIDA 

;\ liaba"" con los aJurnnos; 

eablocan injustamente. IUS a1111TV'M 

Se csh.""zan p." .. que t05 atUnlnos co,np,cn· 

dan lo t'alIlClO en etlllo 
Ayudan 11 kl$ alumnos en el dosanOllo do sus 

Ifablljos en dasG 

RealIzan Ilvaluacioncs lI!IJulannen1e ,., -~, 
una Vel al mes) 

Caslogan ¡,""",Iamenla .. su, alumnos 
p,,,,,,u,,v,,n el lIabalo en "'lUlpO cnlre •• 
alum"nr. 

Orgnniznn la daS!! lomando en cuenl.¡lla opiniól'l 

e inl8fMeS d. los alumnos 
P""ooev"" la pa'l0c0pac;0n de lodos los alumOOS 

dur""te la das.e 

ACTlYIDAD 

Mol .,.;gen mud'Io en el estUdIO do ..." "",lenas 

Me rega./lan o casUgan eu.ndo me va mal 

Ue apoyan cuando tengo algun ploblema 
en la "scullla 

Respetan mis opInianes sobre lo que ocune 
~ . ..,.,. 
Promueven que kxTIe mis propIa$ dedsiClnes 
lobre lo que pa .. en la escuela 

Padre. madre y hermanos 

Pad,e y madre 

Sólo madre 

Sólo hermanos 
Uad,. y he'manos 
Olros fa mili. res , 

Anexo, Be bis. 
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Otra suuae'ón 
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fa Indica el ulbmo nivel de estudios Clue tllncluyeron completamente tus padres PARA CONTESTAR ESTA PREGUNTA OE8ES CQNSU!-TAR 
A rus PADRES (Marca WIo un .. cpcl4fl por uds lino de ellos) ~ ti' • 

",""~~CO:=OOc-______ CEcS"C~O~~R~'D"A"DO-_____________________ ~ ____ "M70A,D"ROEC-__ _+----cP7A,D"R~E~--_+ 
1 No labe lee, y a5.Crobir 

Sabe ,..." y ase""" (51n conclu~ la pnmaro,,) 

p~~ 

Capac'laClOO 1<k00c:4 (pos1"'oo< a p<omaria) _ .. 
CapaOtaClÓfllocnoca (po51C"'" a socuod.a"n) 
Prole.ion,,1 técnico 

Bach,neral0 " preparatoria" YOC-aClOtlal 

NOITT><II (no lM;enc;al\.ffa) 

llCC!<lCl<llura 

Labol'ea del hogar 

LabOf1lS .e1aciona6as con el campO n la pesca 

LabOre' .oIationIIdas con 14 const.lJCCtÓtl 

Obre.o 

eometdanl. " v.ndedo, 

Tlall"la<lO' IIn S""'","'5 Pl.'l<;On,lll1S 1~¡(!fllpkl '.hol"". 1ffi1!II~la. uaba¡D dorTIé&l>CO. taXIS!") 

T •• ba1adcw en ofoc\oS" por SIl euantI telomplo: pIomoro. ColIrpIn!&!O. arI$S800) 

OIreCIrvo " h.rno;Ionano (eo ef1IPI'V$& ~"en el goboerroj 

Empleado en 111 4mbi1O prolo¡s!onaI (~: p;;.;óIogo. aconomIstll, mat$lroj 

Empleado"" el ámboto 1"e'>O<o" ..,."""",."" ..... (~,C<nPIO ""p' ... isla. .nl ... ·' ...... S<>ClBtarial 

Elerciclo de 14 prol.~ por cuenlll propia (ejemplo: aboQado. m4ilicQ, publiclsta) 
Olra O<;;Up.JCión 

HucVQS 

Lecho y dcrivados 

Fruta y verduras t.escas 

Frijol, arroz, lenlelas, habas, ele. 

m Numero de personas qua 
viven en lu t!l5~ 

(i)@(j)(o)@ 
i.~)(i)@® Mas de 9r 

El} Atlualmellle, ¿dllurro\la$ 
8tgljrl trabalO por 01 cual 
'otlb!S UIl sueldo? 

m COn$I~~ .. ndo los lng'elos dI! tedas IU 
pe.sona, que epor(a~ /JI gasla de /11 
l.mUla tcuAt u el Ingreso lamlllar 
menlyal? !'''RA CONrEST¡I,R [STA 
PREGUNTA OEElES CONSULTA\'! A 
TUS PADRES ¡Malca S610 Una opCl6n) 

MenoS de SIIXtO O o. $8001' S900D O 
o.SI001.$2000 O o. S9QOI • $10000 O 
o. $2001 • SJOOO O o. SI000I. S12500 O 
o. $3001 • ~OOO O o. $12501. $15000 O 

O 
() 
O 
O 
O 
( , 
o 
l> 

De S4OO1 a S5000 O De 515001. $11500 O ""Y- O 
Si O 

NoO 

Anexo, 8 e bis. 

01 S5OO11 S6I)OO O 
De S6OO1 • $7000 O 
01 S7001 • sacoo O 

De SI7S01 • S2IXlOO O "'" O 
~léitoláJ O MA O 

""Y .... O 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

O 
O 
O 
n 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

Do6a 10 o 
Do11815 o 
Oo16a40 o 
Mas de 40 (J 

DIARIO 

() 

,1:: ==IiJ.If\li\!lHttj 
En""C&Sa () 

Calr..:a el apojo Qu~ ~.as ret,~,~o 
poi p".f r.e 1\1 cr.cr'-l:l.lf e~ ~~e 
Cor.(l:rso 

() 

" () 

" 
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REDES CONCEPTUALES 

RFXIIAI InAn 

r CAMBIOS FlslCOS 
r RELACiÓN HUMANA I 

ANTICONCEPTIVOS I 

r 
I 

r 

pslaulcos I 
FISIOLÓGICOS I I MAOUREZ PSICO-FlsICA-SEXUAL METODOS I 
EMOCIONALES I I 

I 
MATERNIDAD Y PATERNIDAD RECURSOS I 

I I 
RELACION SEXUAL RESPONSABILIDAD I 

SAUm 

HIGIENE 

ADICCIONES 

SUST ANClAS TÓXICAS 

TRARA.lO 

FORMAr:lc'lN-

LABOR OPORTUNIDAD LABORRAL DERECHO LABORAL 

DESEMPEÑO PREFERENCIAS PROTECCION LABORAL 

OCUPACiÓN INTERESES 

ACTIVIDAD CAPACIDAD TRABAJO 

Anexo, 10.Tomado de Guía, para el libro de apoyo didáctico, 

Orientación Educativa 3,1997 p.21 
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