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RESUMEN
Se realizó una descripción de la labor del psicólogo dentro del Departamento de

Orientación Educativa del Centro de Bachillerato Tecnológico No. 1, de Nezahualcóyofl, en
el cualse exponen sus funciones y los tipos de interuención.

Los alumnos en éste nivel muestran problemáticas familiares, de drogadicción,
alcoholismo, emocionales, de inceñidumbre en su proyecto de vida, abandono de
estudios, los cuales son abordados desde distíntas perspectivas haciendo necesario el
trabajo multidisciplinario incluyendo de manera directa la labor profesional del psicólogo, el
cual aplica sus conocimientos clínicos, dando atención individual, y familiar, además de
intervención en crisis; también hace uso de sus conocimientos en el ámbito social pue$ se
tiene contacto con la población y el contexto de los alumnos y necesariamente de la
psicolog[a educativa ya que participa en los procesos de enseñanza aprendizaje de los
alumnos de manera integral. Anteriormente se realizaba con la concepción teórica o
ideológica de cada orientador, dejando de lado las necesidades colectivas, hoy en día se
tiene la opoftunidad de tener el Programa General de Orientación Educativa que permite
tener un mejor panorama en estas actividades.

Palabras clave: orientación educativa, papel del psicólogo, tutoría, abandono de
estudíos, Educacíón Media Superior.
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INTRODUCCIÓN

Al inicio del presente encontraremos una descripción de lo que significa la
educación, tomando como referente teórico e ideológico, el trabajo realizado por paulo
Freire en América Latina, se reflexiona entorno a la necesidad de tener una educación
liberadora que tenga como objetivo fundamental el trabajo incesante de hacer conciente
de su entorno al alumno por medio de la palabra y el contexto.

Se hace un recorrido por el sistema educativo nacional, en el nivel básico y medio
superior poniendo mucho mayor énfasis en éste último por las caracterlsticas propias de
éste trabajo, reflexionando acerca de los datos oficiales, primero en lo general y después
particularizando en el Estado de México y en la educación media superior técnica.

Más adelante encontraremos una descripción detallada de lo que es la orientación
educativa partiendo de sus orígenes para llegar de esa forma a los trabajos que se han
realizado en el Estado de México además de entender como se han desarrollado las
distintas teorfas que fundamentan y motivan el quehacer de la orientación educativa.

Es por esto que la intención del presente trabajo es la de exponer cuales son las
actividades del psicólogo dentro del departamento de orientación educativa del Centro de
Bachillerato Tecnológico No. 1, de Nezahualcóyotl, "Refugio Esteves Reyes", el cual, inicia
como escuela de Enfermería en 1974, con un proyecto de atención en primeros auxilios
para la comunidad. Surgiendo con ello la Escuela de EnfermerÍa del Colegio de la
Comunidad de ciudad Nezahualcóyotl a través de la Universidad Autónoma del Estado de
México, donde se estudiaba la Carrera en 5 años. En 1984 el Gobierno Municipal donó el
terreno que era el patio de la escuela secundaria técnica aledaña La necesidad obliga a
cambiar de una escuela incorporada a escuela publica, para septiembre de 1gg3, se da la
oficialización como Centro de Bachiilerato Tecnológico Industrial y de $ervicios (CBTIS)
No. 64, REFUGIO ESTEVES REYES, posteriormente en 1995 el Gobierno Estatal inicia
algunos cambios de planes y programas curriculares, con ello se cambia la escuela a lo
que ahora se conoce como CBT No. 1 REFUGIO ESTEVES REYES, y así se ha
mantenido hasta rlltimas fechas.

Por tlltimo se realizó la descripción de estas actividades, las cuales se desarrollan
en el marco del Programa General de Orientación Educativa diseñado por el Dr. Bernardo
Muñoz Riverohl en la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos (DEGOSE)
especialmente para los Centros de Bachillerato Tecnológico, el cual se' explicará
ampliamente haciendo las modificaciones correspondientes a las necesidades de los
alumnos y su contexto.
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cepíruto I LA EDUcActóN

Una educación sin esperanza no es educación
Paulo Freire

La educación está tan difundida que no falta en ninguna sociedad ni en ningún
momento de la historia. En toda sociedad por primitiva que $ea, encontramos que el
hombre se educa.

Los pueblos primitivos carecfan de maestros, de escuelas y de doctrinas
pedagógicas, sin embargo, educaban al hombre envolviéndolo y presíonándolo con eltotal
de las acciones y reacciones de su rudimentaria vida social. En ellos, aunque nadie tuviera
idea del esfuerzo educativo QU€, espontáneamente, la sociedad realizaba en cada
momento, la educación existía como hecho. En cualquiera de las sociedades civilizadas
contemporáneas encontramos educadores, instituciones educativas y teorfas
pedagógicas; es decir, hallamos, una acción planeada, consciente, sistemática. La
impoftancia fundamental que la historia de la educación tiene para cualquier educador es
que permite el conocimiento del pasado educativo de la humanidad.

El hecho educativo no lo presenta la historia como un hecho aislado, se estudia
vinculándolo con las diversas orientaciones filosóficas, religiosas, sociales y políticas que
históricamente sobre él han influido. Al verlo así, como un conjunto de circunstancias que
lo han engendrado, permite apreciar en que medida la educación ha sido un factor en la
historia y en que medída una cultura es fuerza determinante de una educación.

Por esto la educación tendría que ser una síntesis de ciencias humanas que
fundamentan un proyecto políticoeducativo de emancipación humana colectiva y personal.
Decía Martí: "Hombres haga quien quiera hacer pueblos". Esta es precisamente la misión
fundamental de la educación, ayudar a desarrollar a la persona que dará a su comunidad
un particular carácter.

En la historia podremos encontrar muchas versiones de lo que es la educación,
pero para los fines de la presente, solo mencionaremos dos; la primera de las cuales
inicia en el colonialismo y está orientada por el escolasticismo medieval o el esteticismo
renacentista (cultura clásica) que tuvo graves consecuencias sobre la formación de las
nuevas generacione$, pues, creó un falso ideal del ser humano; desarraigó al hombre de
su suelo; descuidó el cultivo de la racionalidad y el esplritu cientffico; desarrolló un espfritu
o bien de sumisión a la autoridad o de culto a la libertad abstracta. La educación de éste
tipo ha sido instrumento de dominación porque ha carecido de:

l. Un claro propósito de para qué se educa.

2. Un conocimiento científico, basado en la naturaleza misma del educando, de cómo
puede este lograr los objetivos educativos.

3. Un método educativo, fundado en e$e conocimiento, que permita al educador guiar al
educando al logro de los objetivos
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4. Una concepción objetiva de las experiencias educativas, del conocimiento y su
organización, que el educador deberá suscitar en el educando (Freire, 1997).

En ésta descansa la falsa noción de que la razón del educando es una capacidad
puramente receptiva. Concibe el conocimiento como una "cosa" que se mete en el
recipiente que es la razón y la educación como un llenarse de información.

Y la segunda tiene sus orígenes en América latina con Paulo Freire el cual
menciona que el fin último de la enseñanza es el desarrollo de la razón. El desarrollo de la
razón es simultáneamente desarrollo intelectual y moral, pues como dícen los sofistas, "el

criterio más infalible para conocer si un hombre se desarrolló en toda la fuerza de su
razón, está en su vida; Si hace el mal no es suficientemente racional". Sobre esto la
sociologfa como rama de interacción con el ser humano menciona que, el fin de la
enseñanza es "formar hombre$ para la humanidad concreta, que es la patria, y la patria
abstracta, que es la humanidad, en cuanto formar razones y conciencia$ sanas".

El grado de libeñad de un individuo o de un pueblo está en directa proporción con la
manera en que su razón ha sido educada y los fines a los que se la dirige, es decir, su
racionalidad. La dominación es sobre todo la opresión de la racionalidad humana. La
educación neocoloníal se convieile en instrumento de dominación en la medida en que
produce una razón enferma que no puede tener conciencia ni de la verdad, ni de la
libertad, ni de la justicia. Nadie libera a nadie, ni nadie se libera sólo. Los hombres se
liberan en comunión (Freire, 1972).

Para Freire el papel del educador reside en la problematización del mundo próximo
al oprimido, crear las condiciones apropiadas para que el aprendizaje desarrolle nuevas
expectativas avanzando más allá de la "doxa" hasta alcanzar el nivel de "logos" a fin de
alcanzar un carácter auténticamente reflexivo y descubrir su propia realidad, provocando
nuevos desafíos hacia la autoconstrucción del mundo en que tengan participación real y
directa sobre las acciones que emprenden. Lo anterior requiere de problematizar al propio
hombre sin influir en su aprendizaje a través de experiencias artificiales.

Para alcanzar tal objetivo es necesario la dialogicidad que se establezca entre el
maestro y alumno, puesto que el hombre no se hace en el silencio, sino en la palabra, la
acción y la reflexión, ante ello se destaca el uso del diálogo como elemento de
aprendizaje.

A esto se le llama "Educación Popular" por que es para el pueblo, de acuerdo a sus
intereses. Se usa el método dialéctico, que consiste en observar la realidad, después
analizar esa realidad y después se pasa a hacer la transformación de esa realidad (Torres,
1e86).

Es importante establecer diálogo con el pueblo, pero ello implica emplear un
lenguaje símilar al de las costumbres del individuo, para que exista ésta interacción es
necesario integrarse a la vida del hombre, investigar su lenguaje, su actividad y
pensamiento; posteriormente, a través de la educación problematizadora estos elementos
se conjugan para generar conocimiento, puesto que los temas de aprendizaje no es
necesario acudir a otros espacios ajenos para encontrarlos, éstos se encuentran en la
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realidad que rodea al individuo, sólo que están envueltos por las "situaciones lfmite" que
los opresores generan, pero se pueden desaparecer por medio de la educación que el
maestro problematizador propicie, partiendo de lo general hacia lo particular.

Sólo que es necesario entender que la colaboración es uno de los procesos más
importantes en la emancipación del pueblo, pero ésta no implica la existencia de un líder
mesiánico, sino, es a través de la comunión entre él y las masas quienes interacttian y se
comunican con el compromiso mutuo de luchar por la liberación, descubrir el mundo, no
adaptarse a él ofreciéndose confianza mutua de tal manera que se alcance una praxis
revolucionaria. Tal situación requiere de todos los participantes la humildad y el diálogo
constante

Cuando hay la invasión cultural, las relaciones padre - hÜo se modifican para
beneficio de los opresores quienes suponen que deben educar al pueblo, por el contrario
este debe educarse en comunión; lo que parece más cruel aún es que cuando un
individuo oprimido intenta liberarse y luchar porque sus iguales lo hagan paralelamente, se
les clasifica negativamente; para lo opresores parece imposible escuchar las inquietudes
del pueblo como si ellos no fueran capaces de pensar. Esta característica implica una
visión concéntrica de la realidad.

La pedagogía más tradicional (en el sentido de primitiva) nos presenta el acto
educativo como una transferencia en la que el que sabe (el maestro) administra al que no
sabe (el alumno) una serie de paquetes de conocimiento perfectamente dimensionados y
regfados. Es lo que Paulo Freire denominaba concepción bancaria de la educaciÓn, el cual
se trata del modelo pedagógico que campea por las praderas educativas de nuestro vasto
mundo escolar. Resulta inverosímil asimilar al alumno como un recepfáculo que hay que
llenar, y la realidad a una aspirina inerte y descontextualizada. Por lo cual Oscar Jara
menciona: "La educación popular está íntimamente ligada con la acción política de las
masas en pos de construir una sociedad acorde a sus intereses". Luego agrega: 'hay que
afirmar que la educación popular es una educación polftica de clase, que forma parte de la
acción organizada de las masas populares por construir una sociedad distinta en función
de sus propios intere$es". Por lo cual esta es entendida como un proyecto histórico
alternativo al sistema dominante.
Sin dejar de lado que el profesor tiene un papel fundamental, el cual, segtln la concepción
Freiriana nunca tienen neutralidad pues en éste sentido afirma: "la educación, ayer, hoy y
mañana, jamás será neutra". Si la educación es dialógica, es obvio que el papel del
profesor, en cualquier situación, es importante. En medida que dialoga con los educandos,
debe llamar la atención de éstos sobre uno u otro punto menos claro, más o menos
ingenuo, problematizándolo mediante las preguntas ¿por qué? ¿Cómo? ¿Será asf?
(Freire, 1969).

Por lo tanto las escuelas en su conjunto tienen un papel fundamental pues; "No

debemos llamar al pueblo a la escuela para que reciba instrucciones, postulados, recetas,
amenazas, amonestaciones o castigos, sino para participar colectivamente en la
construcción de un saber, que va más allá del saber hecho de pura experiencia, que toma
en cuenta sus necesidades y lo vuelve instrumento de lucha, posibilitándole transformarse
en sujeto de su propia historia... la escuela es también un espacio de organización política
de las clases populares... la escuela no es solo un espacio físico. Es un clima de trabajo,
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una postura, un modo de ser... La marca que queremos imprimir colectivamente a las
escuelas privilegiará la asociación de la educación formal con la educación no formal...
consideramos también practicas educativas las diversas formas de articulación que se
dirijan a contribuir con la formación del sujeto popular en cuanto individuos críticos y
conscientes de sus posibilidades de actuación en el contexto social (Freire, 1997).

Por rlltimo es necesar¡o terminar éste apartado con lo que afirma Francisco
Gutíérrez (198a); la necesidad de fundamentar nuestra acción educativa sobre el
significado del hombre en su mundo, sobre la significación propia de ese significado, o de
ese modo de existir, y sobre las consecuencias de relación y compromisos de esos modos
de exístencia. La acción educativa es, en consecuencia, una derivación de ese ser y de
ese estar del hombre en el mundo.

1.1 ANALE|S DEL SISTEMA EDUCATIVO

La caracterlstica común del siglo XX con respecto a la educación, es la
democratización de la misma y de la enseñanza, extendida por países europeos y
americanos especialmente y, además, llevar la educación gratuita y obligatoria no sólo al
nivel primario sino, también al secundario.

Durante la primera mitad de ese siglo se real¡zaron considerables reformas a la
educación, aumentadas después para darle a la misma, caracteres fundamentales
basados en los valores científicos y sociales. Otra característica es la universalización de
la educación pública, conservando el sentido nacional.

Pero, una educación universal no es solamente la que extiende sus beneficios a
todos, sino fundamentalmente la que conviene o satísface la gran variedad de las
necesidades sociales, las capacidades e intereses individuales.

$e intensifica el conocimiento psicológico del educando en forma científica; se
estudia y profundiza la influencia del ambiente escolar sobre la educación; se establecen
los aprendizajes de los educandos a nivel normal, subnormal y del superdotado a los
efectos de una educación adecuada a cada nivel; se estudian y aplican técnicas
pedagógicas con criterio científico; se organiza la educación con criterio social-económico,
desde la preescolaridad hasta el nivel superior; se ilustra al docente a los efectos de su
perfeccionamiento cultural y educativo para el mejor conocimiento de la importancia de su
función especÍfica y para actuar con más seguridad en el diffcil arte de educar; se
promueve la investigación científica en la educación; se favorece y estudia con criterio
social pedagógico la educación técnica; se aprecia la personalidad del educando y se la
gufa oportunamente para su desarrollo total; se intensifica el estudio y la aplicabilidad de la
educación integral; se aprecia más ampliamente la objetividad de la enseñanza y se
estiman científicamente los resultados del aprendizaje y del rendimiento; se advierte un
considerable interés de la docencia por superar su acervo cultural y pedagógico, a la vez,
para considerar lo titil, lo positivo de su actuación y actualización educativa; se acuerda al
joven su función social y se le estima como elemento de la comunidad para su educación;
se extiende la misma a los padres y adultos; se promueve la igualdad de opoftunidades en
educación; se concreta en sus realidades cualitativas y cuantitativas la escuela pública; se
estudian con mayor profundidad los sistemas de educación para adaptarlos a los cambios
sociales, aunque los cambios de estos sistemas son insuficientes para satisfacer las
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exigencias de futuras generaciones aun proyectándolos con miras al futuro y, tanto es asl,
que son numerosos los problemas sociales existentes sin solución, a pesar de los cambios
de los sistemas de educación.

.|.2 EL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL

El Srsfema Educativo es legítimamente concebido como un sistema social específico,
histórico y antropológico, inserto en un sistema social mayor con el que mantiene un
complejo de relaciones.

Como es sabido, toda institución educativa posee un perfil institucional, esto es, la
formulación del diseño, de la idea o concepción de educación que anima a dicha
institución, a la vez que justifica y explica el sentido, contenido y estilo de toda actividad
educativa.

En México sÉ tendrla que hacer un balance sobre el desarrollo educativo y las
polfticas del presente sexenio, el cual permita identificar los grandes problemas y los retos
enfrentados por el sistema educativo nacional, para conocer nuestras limitantes. Hn
primera instancia se tendrá que reconocer que hubo algunos avances, entre los que
destacan: la cobertura de la primaria -cercana al 100%-, la mejoría en los aprendizajes de
las escuelas primaría$, el nrimero creciente de becas en todos los niveles educativos, la
apertura de nuevos planteles -especialmente de educación media superior y superior-, el
impulso a la educación intercultural, la creación de la Coordinación General de Educación
Intercultural Bilingüe, la creación del Instituto Nacional para la EvaluaciÓn de la Educación,
y la reestructuración de la SEP.

Sin embargo, el saldo obtenido al final del periodo muestra la persistencia de serios
problemas: un importante rezago educativo -población de 15 años y más que no saben
leer y escribir o no concluyeron la educación básica- cuya magnitud se incrementó al llegar
a casi 35 millones de personas en el 2004 (1.4o/o más que en el 2000); la permanencia de
una fuerte inequidad que se traduce en una insuficiente cobertura -en secundaria, media
superior y superior- y una baja calidad que inciden con mayor fuerza en los habitantes del
pafs que se encuentran en situación de pobreza; una baja eficiencia terminal{e cada 100
niños que entran a la primaria sólo 26 terminan la secundaria en el tiempo reglamentario*;
serias limitaciones en la formación inicial, la formación permanente y la profesionalización
de los docentes; una expansión del sistema de educación superior con limitaciones para
asegurar su calidad y una paralización en la polltica de participación social; entre otros.

Por otra parte, se advierten deficiencias en el diseño, pertinencia y difusión de
algunas reformas y programas; que da cuenta de que los diseñadores de las politicas
educativas han carecido de una visión global acerca de las condiciones en las que está
funcionando el sistema educativo.

I.2.1 LA EDUCAGÉN BASICA

En el ciclo 2004-2005 segrin los datos mencionados en el quinto informe de
gobierno la educación básica atendió a más de 24 millones de alumnos -además cuenta
con más de un millón de maestros y más 200 mil escuelas-. En primaria se ha logrado
prácticamente la cobertura universal (99.7%); pero los logros son más modestos en
educación preescolar (65.5%) y secundaria (74.4o/o).
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Como se puede observar en el cuadro número uno entre los ciclos 1999-00 y 2004-
0S el preescolar registró un crecimiento importante al pasar de 48.9 por ciento al 65.5 por
ciento. Es destacable la cobertura entre los niños de 5 año$ que alcanzó el 93.1 por
ciento, (esta tasa puede variar si se considera a los niños de 5 años que cursan el primer
grado d'e primaria) situación en la que influyó sin duda la obligatoriedad de éste nivel,
ñ.tisma que entró en vigor a partir del ciclo 2004-2005. No obstante, en su conjunto el
preescolar arln se encuentra lejos del 100 % de cobertura, especialmente entre los niños
be 3 años, cuya tasa de atención es apenas del 25.6 % (518,582 de un total de 2,
022,2481.

Por su parte, la secundaria para el ciclo 2004-2005 registró una cobertura del
74,4o/oi es decir, poco más de la cuarta parte de los jóvenes en edad de recibir esta
educación no lo está haciendo, lo que nos ubica arin lejos de alcanzar la escolaridad que
por ley es obligatoria. Además, el nivel presenta tasas de deserción (7.8olo) y eficiencia
terminal (78.8olo) preocupantes, Estos datos ponen de manifiesto la urgencia de atender
dicho nivel.

Persísten desigualdades en la cobertura entre las diferentes entidades. En el caso
de preescolar preocupan Baja California y Chihuahua que se alejan más de 10 puntos del
promedio nacional. La secundaria también presenta diferencias graves, ya que estados
como Chiapas (59.4%), Guerrero (60.5%) y Oaxaca (64.7) se alejan por lo menos 10
puntos de la tasa neta media de cobertura nacional.

Cuadro l. lndicadores de la Educación Básica 1999'2005

Cobertu¡ar

s 8s4.4 RIlil"*To"
Eflclencla T€mrlnll

Fuentes: V lnforme de Gobiemo e INEE, 2005. La calidad de la educación básica en México, 2005. México: INEE
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No todos los niños tienen acceso a servicios educativos de la misma calidad, lo cual
se refleja en el aprovechamiento que tienen los alumnos de diferentes escuelas. Los datos
del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) muestran que los logros
alcanzados por los niños en lectura y en matemáticas de los diferentes tipos de escuelas,
y en las distintas entidades, no son similares. Los alumnos de las primarias privadas
obtienen los resultados más altos en compresión lectora y matemáticas, seguidos por los
de primarias públicas urbanas y rurales y en último lugar se hallan las escuelas indfgenas
y cursos comunitarios. Por su parte, en secundaria, las escuelas privadas obtienen
mejores resultados, seguidas por las secundarias ptiblicas generales y técnicas y, a una
dístancia considerable, por los estudiantes de las telesecundarias. Es decir, las escuelas
con menores logros (cursos comunitarios y telesecundarias) son las que funcionan en
condiciones poco adecuadas, con recursos humanos y materiales insuficientes.

Un caso que merece atención especial es la situación de la educación indfgena, las
cuales siguen presentado rezagos, a pesar de que han registrado avances importantes en
los últimos años. Aunque el 87 por ciento de los centros que imparten educación primaria
indígena son completos -ofrecen todos los grados- más del 60 por ciento son atendidos
por uno, dos o tres maestros y sólo la cuarta parte cuenta con todos los maestros para
atender los seis grados (Dirección General de Educación Indígena, 2005).

Las deficiencias de la secundaria se corroboran con los resultados de la aplicación
de las pruebas del Programa para la Evaluación lnternacional de Estudiantes (PISA por
sus siglas en inglés) en el 2003, ya que no son alentadores pues revelan que el
desempeño de los jóvenes mexicanos se ubica entre los últimos 4 lugares de un total de
40 países. Además, como señala Muñoz lzquierdo (2005), sólo el 8.2o/o de los jóvenes que
fueron evaluados en los demás países que forman parte de la OCDE se encuentran en el
"nivel 0" de la escala de matemáticas, mientras que el 38.1olo de los estudiantes
mex¡canos están ubicados en ese nivel y algo similar ocurre en las demás escalas de
medición. Estos resultados son útiles para dimensionar los problemas de nuestro sistema
escolar en términos de calidad educativa; pero también indican la dirección hacia la que se
deberla orientar para que la educación sea más relevante académica y socialmente.

1.2.2 LA EDUGACIÓN MEDIA SUPERIOR

El ritmo de crecimiento de la matrícula del nivel medio superior ha sido vertiginoso.
Como se puede apreciar en el Cuadro dos, en 1990 este nivel tenía pooo más de 2
millones de alumnos, diez años después le faltaba poco para llegar a los tres millones, y
en el ciclo escolar 2004-2005 sobrepasó los 3 millones y medio de alumnos.

Cuadro 2 Indlcadores de la Educación Media $uperior, 1990 2005

75.4
18.8

55.2

46.0
93.3
17.5

57.0

96.5
16.S

57.2

51.5
95.5
17.4

59.2

53.5
98.6
16.7

58.9

96.8
16.4e

59.8

Fuente: Presidencia de la República (2004) lV Informe de Gobierno, Anexo Estadfstico.
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La cobertura alcanza el 53.5 por ciento, lo que significa que prácticamente la mitad
de los jóvenes entre 16 y 18 años no asisten a la escuela. En el pals 13 estados atienden
" un pbrcentaje todavía menor y las diferencias entre ellos son muy grandes: Michoacán
apenás atiende al 39.2 por ciento del grupo de_edad correspondiente, mientras Baja
ialifornia Sur recibe al 69.0 por ciento y el Distrito Federal al 84.9 por ciento. No obstante,
es preciso señalar que la atención a la demanda aumentÓ a escala nacional 7.5 puntos
porbentuales entre los ciclos escolares 2000-2001 y 2003-2004, -de 46.0 por ciento a 53.5
por ciento respectivamente-

La distancia entre el Distrito Federal, entidad con la más alta absorción la cual es de
116.80lo (esta cifra es superior al 100% porque el nivel tiene un problema de extraedad
importanie) de alumnos de secundaria en la educación media superior, y Zacatecas
(80.S%) con la más baja, es enorme. Lo es también entre Zacatecas y la media nacional
que es del 96.6 por ciento, proporción que trece entidades federativas no alcanzan.

La eficiencia terminal promedio de éste nivel educativo es de 58.9 por ciento, lo que
quiere decir que del total de los jóvenes entre 16 y 18 años que logran ingresar al nivel
medio superior, sólo la terminan poco más de la mitad. También en torno a éste indicador
se presentan diferencias notables entre las entidades, ya que el promedio nacional no es
afcanzado por 17 estados. En el ámbito nacional las dísparidades en este indicador se
pueden ejemplificar con las dos entidades más contrastantes: en tanto el Distrito Federal
iogra apenas el 43.6 por ciento de eficiencia terminal, Chiapas alcanza el porcentaje más
alto Oei pals, con el78J por ciento. Una manera de explicar la diferencia es a partir del
hecho que en Chiapas quienes llegan al bachillerato ya han sufrido una selección previa,
es decir, mientras por cada cien jóvenes, en Chiapas ingresan a la educación media
superior 47, en el D. F. lo hacen 85. Mientras Chiapas absorbe al 88 por ciento de quienes
terminan la secundaria, el D. F. incorpora al 116 por ciento. Finalmente, mientras en
Chiapas la deserción es apenas del 1 1.7 por ciento en el D. F. es tres veces más alta,
pues alcanza e|43.6 Por ciento.

El ciclo de educación media superior se compone de tres años. Se trata de un
subsístema educativo con una estructura muy rígida, lo que impide la flexibilidad en las
trayectorias de los jóvenes y el libre tránsito entre las distintas modalidades e instituciones.
Esie nivel educativo continria respondiendo a dos grandes objetivos. Como desde hace
más de 30 años, este nivel de estudios propone una formación propedéutica, orientada al
estudio de las profesiones, y una formación para eltrabajo. Estos objetivos se traducen en
tres modalidades.

El Bachillerato General o Propedéutico prepara a los estudiantes para continuar
estudios superiores y es impartido en 13 tipos distintos de instituciones.
El Bachillerato Tecnológico o Bivalente prepara al estudiante para continuar
estudios superiores y para el desempeño de alguna actividad productiva, se imparte
en 12 tipos de instituciones diferentes.
La Educación Profesional Técnica califica al joven en diversas especialidades
que lo orientan hacia el mercado de trabajo. Esta modalidad se ofrece en una
institución.

a)

b)

c)
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Como se puede apreciar en el cuadro tres, el Bachillerato General ha sido
siempre la opción más poblada, sin embargo, el bachillerato tecnológico ha tenido un
crecimiento sustancial que se ha sostenido desde el año 2000 a la fecha. En
contraposición, la matrícula de la Educación Profesional Técnica se ha seguido
reduciendo.

Guadro 3 D¡str¡buclón porcentual de la matrícula de educaclón media por modalldadee (f gg0-2005)

I.3 PROBLEMA$ DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

Los problemas de la educación media superior según la SEP, se pueden agrupar en
tres rubros principales: 1) el acce$o, la equidad y la cobertura, 2) la calidad, y 3) la gestión,
integración y coordinación del sistema.

Los problemas de la cobertura con equidad

. Cobertura insuficiente y desigualdad en el acceso a la educación media superior.
En 1990 este nivel tenía poco más de 2 millones de alumnos, diez años después le
faltaba poco para llegar a los tres millones, y en el ciclo escolar 2004-2005
sobrepasó los 3 millones y medio de alumnos (V Informe de Gobierno, 2005.). Este
crecimiento acelerado contribuyó a elevar el nivel de escolaridad de la población;
fue condición para el crecimiento, también acelerado, de la educación superior;
proporcionó nuevos horizontes a los egresados de la educación secundaria al
multiplicarse las oportunidades de acceso a un mayor ntimero de planteles y
modalidades educativas y, mediante su diversificación, respondió a las necesidades
de personal calificado de una parte del sector productivo en diferentes momentos
del crecimiento económico del pals y sus regiones.

. Baja eficiencia terminal. La eficiencia terminal de la educación media superior se
estima en 58.9%. Entre las causas de la baja eficiencia terminal sobresalen la
deficíente orientación vocacional de los estudiantes, la rigidez de los programas
educativos y su dificultad para actualizarse oportunamente, asl como la interrupción
de los estudios por motivos económicos. Las causas de acuerdo a la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) son el bajo presupuesto en
la educación sumado el bajo ingreso percibido por sus habitantes. Ello fue afirmado
por la OCDE, al ampliar el Programa Internacional para la Evaluación del
Estudiante, en donde México obtuvo el penúltimo lugar con 422 puntos en español
y 387 en matemáticas, mientras que el primer sitio en la primera de estas áreas fue
obtenido por Finlandia con 546 puntos y en matemáticas por Japón con 546 puntos.
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. planes y programas de estudio y ambientes escolares rígidos. El currículo vigente
en las O¡tbreñtes modalidades de la educación media superior, por lo general, no
toma en consideración las necesidades de la rica diversidad de individuos y
subgrupos que componen la población escolar de cualquier plantel. $ólo
excépcionalmente $e han atendido las necesidades de personas adultas y de
estudiantes con discaPacidad.

I.4 LOS PROBLEMAS DE LA CALIDAD

Uno de los mayores retos de éste tipo educativo es garantizar el buen funcionamiento
de los planteles y la buena calidad de los programas educativos que ofrecen. El
aseguramiento de la buena calidad es indispensable para avanzar en el logro de la
equi-dad educativa y para que los estudiantes puedan ingresar a escuelas en las cuales
existan ambientes para el aprendizaje y el trabajo en grupo, y en las que adquieran una
sólida formación y las habilidades y destreza$ requeridas para incorporarse al mundo
laboral o para continuar sus estudios de tipo superÍor, independientemente de su origen
social y situación econÓmica.

Entre los factores que más afectan la calidad de éste nivel destacan los siguientes:

. La problemática del currículo. El currículo de la educación media superior está
compuesto por una amplia variedad de estructuras que corresponden a los distintos
sistemas. Las diversas propuestas educativas se manifiestan en la delimitación y
organización de los cursos, en las estrategias de enseñanza, en las formas de
eváluación y en los recursos materiales que se aplican para lograr los propÓsitos de
cada una de ellas. En términos generales, el currlculo se encuentra desfasado en
relación con las demandas y necesidades de los jÓvenes, de los sectores
productivos y de una sociedad en constante transformación.

A pesar de la diversidad curricular, en la mayor parte de los casos prevalecen
enfoques educativos que ponen énfasis en la cantidad de información que puede
adquirir el estudiante mediante métodos de memorización de datos, fórmulas y.
definiciones en detrimento del razonamiento, la investigación y la comunicación
verbal y escrita. Este sesgo implicó un aumento continuo del acervo de información
que se consideró útil para los jóvenes, de manera que el currfculo se agrandó y los
contenidos de las materias adquirieron un carácter abstracto, desprovisto, en
muchas ocasiones, de referencias comprensibles para los alumnos.

La heterogeneidad curricular también tiene expresiones más allá de las
estrictamente académicas al convertirse en un obstáculo serio para la movilidad de
estudiantes entre las diferentes opciones educativas y constituirse en uno de los
componentes delfenómeno de la deserción escolar.

En la reforma del currfculo es impoftante considerar que la transformaciÓn de los
proce$os de producción en el ámbito internacional ha instaurado un nuevo referente
para definir el contenido del trabajo: el de la competencia laboral. El puesto de
trabajo, el oficio y la ocupación tradicionales están siendo desplazados por aquélla
conforme avanza la transformación productiva en las diferentes regiones y sectores
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de la economía. La reforma curricular deberá alentar la incorporación de normas de
competencia laboral.

para que la reforma curricular tenga los efectos deseados, los diferentes sistemas y
modalidades deberán integrar en sus planes y programas de estudio un conjunto de
elementos comunes. En consecuencia, los egresados de la educación media
superior deberán compartir capacidades genéricas, actitudes y valores, y
conocimientos básicos humanistas, técnicos y científicos que los capaciten para
enfrentar en mejores condiciones los retos de la vida en sociedad, de la ciudadanía
responsable, del mundo del trabajo y de su eventual ingreso a la educación
superior. Ello facilitará la movilidad de estudiantes y al crear condicione$ que
ayuden a la continuidad de los estudios, se reforzará la equidad del sistema.

. La formación y el desarrollo del personal docente. Para atender el crecimiento
acelerado de la matrfcula pública de la educación media superior fue necesario
contratar profesores que no siempre reunieron el perfil idóneo para impartir los
programa$ de éste tipo educativo, lo cual limitó las posibilidades de asegurar la
calióad de la enseñanza. Los esfuerzos que se han realizado en el pasado para
propiciar el mejoramiento de la planta académica han sido insuficientes y no se ha
contado con un programa de formación de profesores de amplia cobertura que
incida significativamente en el mejoramiento del conjunto del sistema ptiblico de
educación media suPerior.

. La preparación de las instituciones y de los planteles para acoger y atender con
pertinencia a un número creciente de estudiantes procedentes de grupos indígenas
y de sectores sociales desfavorecidos'

. lnfraestructura deficiente. La infraestructura de laboratorios, talleres, bibliotecas y
centros de apoyo académico es muy heterogénea entre los planteles y en términos
generales es deficiente, lo cual constituye un obstáculo para el desempeño óptimo
delsistema.

Los problemas de la integración, coordinación y gestión del sistema de educación
media superior

. Poca colaboración e intercambio académico. Existe poca colaboración e
intercambio académico entre las escuelas, limitándose en la mayor parte de los
casos al ámbito dePottivo.

. Desigualdad de recursos. El incremento acelerado de la matrícula en las últimas
tres décadas no fue acompañado ni por medidas que aseguraran condiciones
idóneas para la contratación de profesores ni por las inversiones de infraestructura
necesarias para el buen funcionamiento académico de los planteles y de su gestión.
Como resultado de ello en la actualidad coexisten ámbitos educativos adecuados y
otros deficientes. Hsta situación afectó particularmente a las comunidades medianas
y pequeñas, y representa un obstáculo para la equidad en la medida en que no
basta ofrecer educación sino que ésta debe ser de buena calidad.
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. Funcionamiento irregular de las instancias de coordinación. El crecimiento esperado
de la educación media superior en la presente década requiere de esquemas
efectivos para su coordinación y planeación. Sin embargo, la Coordinación Nacional
de la Educación Media Superior (CONAEM$) y las Comisiones Estatales para la
Planeación y Programación de la Educación Media $uperior (CEPPEM$) han
funcionado, en general, de manera irregular y no han logrado su plena
consolidación.

. Escasa vinculación. La vinculación entre las escuelas y los diferentes sectores de la
sociedad es arln escasa, lo cual va en detrimento tanto de la valoración social de
este tipo educativo como de la identificación de las oportunidades de colaboración.

. Coordinación deficiente con los demás tipos educativos. La coordinación de la
educación media superior con los otros tipos educativos es en la mayorfa de los
casos deficiente, lo que dificulta el tránsito de los egresados de la secundaria a la
media superior y de los egresados de ésta a la superior. La falta de coordinación
afecta, entre otras cosas, la orientación vocacional de los estudiantes y dificulta la
identificación de las oportunidades educativas acordes con sus intereses.

. Conocimientos limitados sobre la educación media superior. En la actualidad se
dispone de un conjunto limitado de conocimientos sobre los diferentes elementos
que componen la educación media superior, lo cual disminuye la capacidad de
formular polÍticas sólidamente sustentadas.

1.5 LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN MÉXICO

La educación media también llamada bachillerato y preparatoria supone de nueve a
doce años de escolaridad. En México inició en 1868 cuando el Doctor Gabino Barreda
fundó la Escuela Nacional Preparatoria, con el objeto de formar a los nuevos
profesionales, quiene$ por mucho tiempo, pertenecieron a las élites deljoven pais.

A mediados del siglo XX, la relativa paz social alcanzada, un fuerte crecimiento
demográfico, los vientos del progreso -a partir sobre todo de la polltica de desarrollo
estabilizador* y la vertiginosa expansión de la matrícula, permitieron que se incluyera a
grupos sociales que nunca antes habían alcanzado éste nivel de escolaridad.

Como solución a las diferencias socioeconómicas de la población y con el objeto de
responder a las aspiraciones de los nuevos grupo$ sociales que la integran, el estado a
través del Sistema Educativo Nacional, propuso para el bachillerato su diversificación.

La diversidad del bachillerato - entre modalidades, instituciones, coordinaciones,
tipos de control y planes de estudio-, se hizo de manera desordenada, cuidando más la
respuesta al aumento constante del nrlmero de alumnos que deseaban cursarlo, que a la
atención de las características de un pais como México, con una gran heterogeneidad y
segmentación de sus estructuras social y productiva.
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1.6 LA EDUCACÉN TECNOLÓCICN

La historia de la educación técnica en México es muy amplia, sus antecedentes se
remontan a las épocas prehispánica y colonial, sin embargo, sÓlo se mencionaran los
antecedentes a partir de la época de "La reforma" que se consideran más importantes, ya
que con la llegada del Lic. Benito Juárez García al poder, se inicia una nueva etapa para la
educación en México.

En 1901 se creó la Escuela Mercantil para mujeres "Miguel Lerdo de Tejada" y en
1910, se inauguró la Escuela Primaria Industrial para mujeres "Corregidora de Querétaro"
destinada a la formación de confección de prendas de vestir.

En el periodo de 1911 a 1914 la educación técnica apenas alcanzó el nivel
educativo elemental al establecerse escuelas primarias industriales.

En 1916, el presidente Venustiano Carranza, ordenÓ la transformación de la
Escuela de Artes y Oficios para varones, en Escuela Práctica de Ingenieros Mecánicos y
Electricistas (EPIME), que posteriormente cambió su nombre por el de Escuela de
Ingenieros Mecánicos y Electricistas (EIME) y en 1932 se transformó en la Escuela
Superior de Ingenierla Mecánica y Eléctrica (ESIME).

La creación de la SEP en 1921 establece la estructura que ha de multiplicarse en
forma continua para sistematizar y organizar la trascendente labor educativa del México
del siglo XX.

En ésta primera estructura se instituyó en 1922 el Departamento de Enseñanza
Técnica Industrial y Comercial con la finalidad de aglutinar y crear escuelas que
impartieran este tipo de enseñanza.

En el inicio de la década de los 30's surge la idea de integrar y estructurar un
sistema de enseñanza técnica en sus distintos niveles, como consecuencia de ello, se
definió un marco de organización que contenia todos los niveles y modalidades a lo cual
se denominó en lo general la Institución Politécnica y en lo funcional la Escuela
Politécnica.

A partir de la Segunda Guerra Mundial, se adoptó en México la política de
"lndustrialización para la Sustitución de lmportaciones" (lSl) como una estrategia
prevaleciente en toda la economía para lograr la auto suficiencia industrial, lo que produjo
una mayor oferta para la mano de obra calificada, destinándose un mayor presupuesto en
el sector educativo. La demanda de técnicos de diferentes niveles originada por la política
de lSl, dio origen a la difusión y expansión de la enseñanza técnica en todo el pafs.

Es en la década de los cincuenta del siglo pasado cuando las autoridades
empezaron a percibir que la Secretarla de Educación Pública se habla convertido en un
gigantesco departamento de personal que tenía mucho por hacer para mejorar la calidad
de la educación, pero que en realidad era muy poco lo que podfa lograr. Esta conciencia
propició el surgimiento de proyectos de desconcentración y descentralización de la
Secretarfa de Educación de Pública, que a finales de esa misma década ya acusaba poca
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capacidad de control y autocorrección administrativa y técnica. Todos los esfuerzos por

adecuar el sistema edúcativo a uno que respondiera con mayor eficacia a las expectativas
de los beneficiarios, se fueron frustrando por factores diversos, entre los que se contaban
tanto los intereses politicos como el agotamiento de los períodos sexenales.

En 1958 el Lic. Adolfo López Mateos crea la Subsecretarla de Enseñanza Técnica y
Superior, haciendo evidente la importancia que ya había alcanzado la educación técnica
en el país.

En lgGB se crearon los Centros de Estudios Tecnológicos, con el propósito de
ofrecer formación profesional del nivel medio superior en el área industrial.

Los Institutos Tecnológicos Regionales pasaron a formar paile de la Dirección
General de Educación Superior y las Escuelas Tecnológicas Agropecuarias integraron la
Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria, creada en 1970.

En el sexénio comprendido entre 1970 y 1976, el gobierno federal emprende
acciones claramente descentralizadoras mediante la creación de ocho Unidades de
Servicios Regionales que se encargarlan de ofrecer a los maestros y directivos de cada
región sobre todo servicios administrativos relacionados con asuntos de tipo laboral. En el
sifuiente sexénio se da un avance significativo con el establecimiento de las delegaciones
esltatales de la Secretaría de Educación, que tendrían a su cargo la dirección de las
mriltiples oficinas educativas federales en cada estado de la República.

En 1g75, se dio origen al Consejo del Sistema Nacional de Educación Técnica, como
un órgano de consulta de la Secretarla de Educación Priblica, antecedente inmediato del
actuai Consejo del Sistema Nacional de Educación Tecnológica (CO$NET) instaurado en
diciembre de 1978.

En 1g76, la Subsecretaría de Educación Media, Técnica y Superior se transforma
en Subsecretaria de Educación e Investigación Tecnológicas. En ese mismo año se crea
la Dirección General de Institutos Tecnológicos.

En 1981, los planteles dependientes de la Subsecretaría de Educación e
Investigación Tecnológica que ofrecfan el bachillerato, recibieron el nombre de Centros de
BachilÉrato Tecnológico, agregándoles (según fuera el área tecnológica) agropecuario,
forestal o industrial y de servicios. Es desde éste momento que los planteles de la
Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI) que imparten educación
bivalente se conocen como Centros de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios
(cBTrs).

En 1984, la DGETI inicia su proceso de desconcentración de funciones con la
creación de las Coordinaciones Regionales que en 1987 se transformaron en
Subdirecciones Regionales, nombre que duró hasta 1990 y fue reemplazado por el de
Coord inaciones Estatales.
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En el sexenio de 1982- 1988 se presenta la propuesta más clara de
descentralización del sistema educativo federal, pues se pone en práctica un proyecto que
contempla la transferencia de los servicios educativos y la relación,laboral de los maestros
de educación básica y normal del gobierno federal a los estados de la República; el
proceso se realizó sólo parcialmente y fue retomado en el siguiente período_de gobierno,
en el esquema del proyecto denominado Programa Nacional para la Modernización
Educativa 1989-1994. En los primeros tres años de ese sexenio se dieron los primeros
paso$ preparatorios y propiciatorios de la descentralización, entre los que destaca la
elaboración de tos programas estatales de modernización educativa, que fueron
redactados conjuntamente por las autoridades educativas federales y las estatales en
cada uno de los estados.

La descentralización educativa se consumó el 18 de mayo de 1992, con la firma del
Acuerdo Nacional para la Modernización de la EducaciÓn Básica y Normal, que permitió
reorganizar el sistema educativo mediante la transferencia de 700,000 empleados del
gobiérno federal a los estados. La estructura transferida comprendfa 513 mil 974 plazas
áocentes, 116 mil 54 puestos administrativos y tres millones 954 mil horas-salario; 1.8
mílfones de alumnos de preescolar, 9.2 millones de primarta y 2.4 millones de secundaria;
y alrededor de 100 mil bíenes inmuebles y 22 millones de bienes muebles. A partir de ese
momento los gobiernos de los estados se hicieron cargo de la dirección de los centros
educativos en los que el gobierno federal había estado prestando los servicios de
educación preescotar, primaria, secundaria y Normal. El gobierno federal, por su parte,
continuó con el encargo de vigilar en toda la República el cumplimiento del Artlculo
Tercero Constitucional y la Ley Federal de Educación, asegurar el carácter nacional de la
educación y, en general, ejercer las demás atribuciones que le conferfan los
ordenamientos aplicables. También continuó ejerciendo atribuciones tales como promover
y programar la extensión y las modalidades del sistema educativo nacional; formular
planes y programas y autorizar el uso de material educativo para la educación básica y
normal; elaborar y mantener actualizados los libros de texto gratuito para la educación
primaria; concertar con las entidades federativas las acciones necesarias para abatir y
superar los rezagos; establecer procedimientos de evaluación del sistema educativo
nacional; y promover los servicios educativos que facilitaran a los educadores su
formación y constante mejoramiento profesional.

En 1991, con base en éste Programa, se establece que el incremento adicional de
la demanda se atenderá con nuevos subsistemas escolares descentralizados de
educación bivalente y terminal que propicien una participación más efectiva de los
Gobiernos Estatales y favorezcan una mejor vinculación regional con el sector productivo.
Se crearon los Colegios de Estudios Cientfficos y Tecnológicos de los Estados.
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I.7 HISTORIA DEL BACHILLERATO PROPEDEUTrcO ESTATAL

A lo largo de la trayectoria histórica de la Educación Media Superior, ésta ha
experimentado una larga serie de reestructuraciones a nivel Federal y Estatal, tratando de
adecuar el trabajo docente con el contexto social al cual se le ofrece el servicio educativo.

Dentro de los antecedentes de la Educación Media Superior se puede considerar
los que están contenidos en el Plan de Estudios del Bachillerato Propedéutico Estatal,
publicado en agosto de 1994, el cual menciona que:

"La reforma de la Enseñanza Superior se da con el establecimiento de la Dirección
General de Instrucción publica en 1833, donde se establece formalmente los estudios
preparatorios. En los inicios de la educación superior, Gabino Barreda conjunta las ideas
liberaps y el positivismo que orienta a la Escuela Nacional Preparatoria, lo cual se
reafirma más tarde con los ideales de Justo Sierra".

Este mismo documento señala que:

"En 1922 se establece el carácter propedéutico del Bachillerato en el Plan de Estudios
para la Escuela Nacional Preparatoria. En 1956 los planes de estudio renuevan sus
objetivos con la caracterlstica de resaltar los aspectos cientfficos y formativos del nivel,
que desde entonces abarca tres años de duración".

En el año de 1982 debido al gran número de planes y modalidades existentes y con
el objetivos de lograr unidad en dicha estructura curricular, se llevó a cabo el congreso
Nacional de Bachillerato en Cocoyoc Morelos, en donde se establece su carácter
formativo e integral asl como un tronco común y la característica de ser propedéutico.

El Bachillerato Propedéutico Estatal, es creado en 1981 por el Gobierno de Estado
de México, bajo la supervisión de la Secretaria de Educación Cultura y Bienestar Social y
en el marco del Sistema Educativo Nacional, asf como sus programas fueron adoptados
del Colegio de Ciencias y Humanidades.

De acuerdo al Plan de Estudios (1994) la primera reforma de los planes y
programas de estudios se realizó en 1985, conforme a los acuerdos del Congreso
Nacional del Bachillerato celebrado en Cocoyoc, considerando para lo anterior los
acuerdos 71 y77 de la Secretaria de Educación Pública. A partir de ese momento y hasta
la fecha, han sido varias las revisiones y evaluaciones que se han hecho y al
funcionamiento y operatividad del servicio que se ofrece en las lnstituciones de Educación
Media Superior en el Estado de México.

Durante el ciclo escolar, 1994- 1995 y en el marco del Plan Estatal de Desarrollo
1993- 1999, nuevamente se planteó como prioritario la actualización de los planes y
Programas Educativos, con la intención de desarrollar de manera óptima los procesos y el
desempeño institucional y pedagógico, dando como resultado el propósito esencial del
bachillerato el cual es;
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" Ofrecer al estudiante una formación básica integral, que propicie el desarrollo de las
habilidades lógicas necesarias, para tener acceso a estructuras intelectuales más
complejas, así como la asimilación de los conocimientos básicos de las ciencias, la$
humanidades y las tecnologlas que le permitan sintetizar los procesos mentales
alcanzado$ para entender su entorno constituyéndose en un actor crítico y constructivo de
la sociedad en la que se desenvuelve, el contexto social debe adecuar las características
del perfil básico del bachiller que se desea promover, así como la delimitación conceptual
de las competencias académicas básicas que se plantean, con la idea de contribuir a la
redefinición del Sistema de Educación Media Superior"(Gobierno del Estado de México,
1994).

Con el cambio del Gobierno Estatal tuvo la posibilidad de una nueva gestación de
modificación en la estructura educativa estatal y en agosto de 2001, hace su aparición el
Plan Maestro que son las bases y líneas de trabajo para el bachillerato general 2001- 2005
de las Escuelas Preparatorias Oficiales del Estado de México.

"El Plan Maestro, se configura en el contexto del Plan Nacional de Desarrollo 2001- 2006 y
el Plan de Desarrollo del Estado de México 1999- 2005, bajo la orientación y coordinación
de la Subdirección de Bachillerato General, instancia creada en el marco de la
reestructuración de la Secretaria de Educación, Cultura y Bienestar Social" (lbíd.).

t.B LA eoucncróN MEDTA supERtoR rÉcN¡cn EN EL EsrADo oe rrlÉxco

La educación técnica en el Estado de México se inicia en 1976, su creación
responde a las pollticas y reformas efectuadas en el sexenio de Luis Echeverria Alvarez,
que en el marco de su reforma educativa, implementada durante su gestión, le da un
fuerte impulso a la educación tecnológica. El gran apoyo dado y la rápida expansión de
esta modalidad educativa, implementada durante su gestión, le da un fuerte impulso a la
educación tecnológica. El gran apoyo dado y la rápida expansión de esta modalidad
educativa, responde; segrln Cesar Uscanga a: "las necesidades de un pafs en desarrollo,
como México, que obligan a impulsar vigorosamente el Sistema Nacional de Educación,
para fomentar técnicas que a diferentes niveles se incorporen a las tareas productivas y
cuadros cient[ficos de Nivel Superior, ya que la industrialización del país debe seguir
siendo un objetivo prioritario" (Barreiro, 1974).

En 1975, se crea el Consejo del Sistema Nacional de Educación Técnica, "el cual
tiene una estructura piramidal, que se inicia en el nivel medio básico con las Escuelas
Tecnológica$, $e continúa con los Centros de Estudios del Nivel Medio Superior y culmina
con los Institutos de Nivel Superior" (lbfd.). En este sentido sólo se hará mención de la
educación media superior, pues, es el objetivo real de éste trabajo.

El bachillerato tiene dos grandes modalidades:

a) El bachillerato general o propedéutico

b) El bachillerato tecnológico
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La educación que no requiere bachillerato equivale a la modalidad de estudios de
tipo terminal.

En el bachillerato tecnológico, los planes de estudio que actualmente se desarrollan
tienen una duración de tres años con asignaturas que se agrupan en seme$tre$.

Este tipo de educación es ofrecida por instituciones o planteles educativos de orden
federal, estatal, autónomo o particular. En los Últimos años se observa un incremento
gradual en la matricula, debido al aumento de la población atendida por la secundaria, por
él incremento de la capacidad instalada para atender este servicio y por la multiplicidad de
situaciones en que se ofrece.

1.8.1 BACHILLERATO TECNOLÓGICO

Es una modalidad educativa del nivel medio superior, con la característica de ser
bivalente, es decir, le proporciona al alumno una formación de bachillerato general que le
permite acceder a nivel superior y a la vez lo capacita a niveltécnico para poder integrarse
al campo laboral.

En cuanto al objetivo de formación propedéutica, no existen diferencias sustantiva$
entre el bachillerato tecnológico y el bachillerato general, la única diferencia reside en la
formación adicional que en materia tecnológica proporciona al primero.

El Gobierno del Estado de México (1996) menciona que; "La educación media
superior técnica, coadyuvará en la preparación de los recursos humanos que requiere el
desarrollo nacional y estatal propiciando los conocimientos, habilidades y destrezas,
actitudes y valores que además posibiliten la realización profesional de las personas en un
marco de justicia social y respeto a la dignidad del individuo y de su entorno".

Hs importante resaltar que con base en las necesidades y caracterfsticas que
presenta nuestro país, la Educación Media Superior Técnica se ha convertido en
fortalecedora e impulsora de los sectores de la producción, ya que es utilizado el trabajo
del hombre para generar riqueza económica.

I.8.2 MODELO GURRICULAR

A principios de la década de los 90's, producto de diversos foros de consultay análisis,
surge la necesidad de modernizar el sistema educativo nacional. En cuanto a la Educación
Media $uperior Técnica se determinan los objetivos del nivel, los cuales según la
Dirección General de Educación (1994) son los siguientes:

r Conceilar las transformaciones necesarias para lograr que los estudios del nivel
respondan por su pertinencia a las expectativas y necesidades sociales de sus
demandantes.

. Fortalecer la vinculación de la educación media superior técnica con las
necesidades de desarrollo nacional y regional'
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r Mejorar la eficiencia terminal y elevar la ofeila de los servicios de educación media
superior técnica, índuciendo los flujos escolares, de conformidad con las polÍticas
sectoriales y mediante apropiados servicios de orientación.

r Concertar nuevos modelos educativos que permitan una mayor participación y
corresponsabilidad de los gobiernos estatales y de la sociedad en su conjunto.

El plan de desarrollo institucional ante el reto de elevar la calidad de la educación
señala como una de sus principales acciones la actualización de los planes y programas
de estudio del Nivel Medio Superior cuyo propósito esencial será ofrecer al estudiante una
formación básica integral que propicie el desarrollo de las habilidades lógicas necesarias
para tener acceso a estructuras intelectuales más complejas así como la asimilación de
ios conocimientos básicos de las ciencias, las humanidades y las tecnologías,
constituyéndose en un actor crítico y constructivo de la sociedad.

Hsta nueva propuesta curricular considera cambios desde una visión integral
examinando partes que intervienen del sistema curr¡cular, en donde una nueva
cosmovisión da fundamento a la práctica docente y a los fines formativos que contribuyen
para el perfil del bachiller.

Para que esta reforma sea de impacto y trascendencia, considera el análisis reflexivo
de tres elementos integrados que la SuStentan accionan, IOS Cuales son:

1.- El trabajo docente

2.- Los planes y programa$

3.- El orden administrativo

Estos elementos funcionan lntimamente relacionados como respuesta a las
expectativas que la sociedad tiene de la escuela, como un espacio para saber, conocer y
aplicar, construyendo aprendizajes en un marco de trascendencia y multidisciplinariedad,
de impacto en el progreso individual y colectivo.

En septiembre de 1995 se introduce en todos los Centros de Bachillerato
Tecnológico (CBT) del Estado de México un nuevo modelo curricular titulado: Educación
Basada en el Logro de Competencias y es definido por el Gobierno del Estado de México
(1992) como; "el esquema conceptual que sintetiza elementos estructurales- formales y
procesales- prácticos, fundamentados en el aprendizaje significativo y en la teoría
constructivista del cocimiento". Y tiene como objetivo: "e$tablecer el perfil de egreso y
eficiencia en el ámbito productivo y/o de educación superior.

$egún este modelo, las competencias académicas van a estar en función de los
contenidos de las materias, en cambio las competencias laborales, estarán determinadas
por las competencias de cada profesión demandadas por las empresas.
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{.8.3 PLANES DE ESTUDIO

Estos documentos proponen Ias actividades inherentes a la formación de los
alumnos, considerando los objetivos del nivel medio superior de acuerdo al perfil
profesional que se pretende lograr en cada una de las carreras o especialidades cursadas.

En especial el CBT No. 1 de Nezahualcóyotl trabaja con dos planes de estudio que
corresponden a las carreras de enfermer[a y administraciÓn.

Elementos estructurales formales.

a) Area de formación básíca; se integra por 43 asignaturas del campo propedéutico.
b) Area de formación Disciplinaria; abarca las asignaturas concernientes del área

tecnológica y asignaturas optativas, seleccionadas conforme a las necesidades
regionales.

c) Area de formación complementaria; comprende las áreas de atención que
coadyuvan al desarrollo integral del alumno en su aspecto ffsico y psicológico,
coadyuvándose en seruicio de apoyo que no tiene una carga horaria ni valor
crediticio dentro del currículum.

I.8.4 ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRAGIÓN

Para el Gobierno del Estado de México (1994), la organización y administración para el
Bachillerato Estatal debe ser dinámica y flexible segtin las necesidades concretas de cada
plantel educativo, además, servirá para conocer, interpretar y aplicar flexiblemente las
directrices que deben regir la vida escolar encaminada a elevar la calidad en el
aprendizaje, así como a identificar, analizar y proponer soluciones a los problemas
académico- administrativos y organizacionales, La organización y administración del
plantel debe responder a las exigencias del nuevo modelo curricular. Pues aunque en
algunos aspectos se ha avanzado en otras se mantiene estáticos pues en algunos lugares
los directivos no están a la altura de una cargo tan importante como ese, pues, no
permiten et desarrollo creativo y teórico del personal a su cargo, caso distinto vive el CBT
No. 1, Nezahualcóyotl, donde los puestos directivos son ocupados por personas muy
inquietas que siempre están abiertas a mejores opciones de trabajo.

En el cuadro nrlmero cuatro podemos observar la posición jerárquica de cada uno de los
depaftamentos de los que se compone este CBT.
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Fuente: Dirección Escolar del Cento de Bachillerato Tecnológico No. I Nezatrualcóyotl
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cnpltulo n LA oRlENTAclÓN EDUcATIvA

2.I HISTORIA DE LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA

Hl hecho de conocer la historicidad de las cosas nos lleva a su comprensión real para
poder así entender su presente y actuar en consecuencia.

La práctica orientadora como tal surge con el hombre mismo. El papel del
orientador o guía a correspondido ha diferentes personajes a lo largo de la historia; aljefe
de la tribu, ai chamán o brujo, las pitonísas, los oráculos, los dioses, los mas viejos, los
curanderos, los religiosos, los psicólogos o los orientadores educativos.

Esta práctica según Muñoz (1989) se ha manifestado en dos modalidades, la
Orientación incidental y la Orientación Formal. Por un lado la primera se gesta como una
práctica educativa especifica de la familia y de la comunidad social. Se localiza y
bstructura en la cotidianidad de la dinámica familiar y de la cultura subalterna en términos
de la creación y divulgación de mitos e imaginarios sociales. "La práctica de la orientación
educativa incidental corresponde a aquella que sin contar con una legitimización de una
escuela, si es reconocida por una sociedad civil y no se da por conducto de los
orientadores escolares, sino por emergentes".

El nacimiento de la orientación en Estados Unidos podrla situarse, en 1908, con la
fundación en Boston del Vocational Bureau. En el año de 1909 donde aparece por primera
vez la orientación vocacional del autor F. Parsons, ya que su método se dividía en tres
pasos: autoanálisis (conocer al sujeto), información profesional (conocer el mundo del
irabajo), y de la persona la tarea más apropiada. Según su concepción de la orientaciÓn
vocaóional, en una correcta elección influyen tres factores: conocerse bien a uno mismo,
saber con precisión cuales son las condiciones del éxito y las opoilunidades que ofrece el
medio, esto con la finalidad de relacionarlas'

J. B. Davis, fue considerado como el pionero de la orientación educativa en 1907, al
ser nombrado director de High School de Gran Rapids (Michigan). Inició el programa
destinado al cultivo de la personalidad, al desarrollo del carácter y la información
profesional, en el año de 1913 fue nombrado director de orientación profesional de la
ciudad Gran Rapids. Cuatro meses después de su nombramiento, las escuelas de dicha
ciudad establecieron un sistema centralizado de orientación.

Una de sus obras fue los "Orfgenes de la orientaciÓn" del aspecto moral ligado a la
orientación vocacional. En 1914 G. A. Kelly, quien utilizó por primera vez el término
orientación educativa, al titular su tesis doctoral, y utilizar la expresión el Teacher College
de la universidad de Columbia para defender la necesidad de llevarla acabo. En su
concepción, la orientación consiste en una actividad educativa, de carácter procesual
dirigida a proporcionar ayuda al alumno, tanto en la elección de sus estudios como en la
solüción de problemas de ajuste o de adaptación a la escuela, y que debe integrarse en el
currículum académico.
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Las aportaciones de J. B. Davis y L. K. Truman no deben hacer olvidar que la
orientación fue, en gran medida, fruto de la evolución social e histórica en el que
intervinieron muchos factores. Entre ellos cabe destacar los siguientes: cambios sociales,
la formación profesional, los movimientos de renovación pedagógica, la investigación
educativa, la educación especial, lectura y estrategia de aprendizaje, la psicología
evolutiva y educativa, el estudio de las diferencias individuales, la psicometrla, la
psicotecnia, el movimiento de la higiene mental, el psicoanálisis, el conductismo y la
psicologla humanista y cognitiva.

Es interesante observar que, en sus orígenes, la orientación fue vocacional en
Estados Unidos, mientras que fue profesional en algunos países Europeos,
principalmente en Bélgica, Francia, ltalia. Suiza y España; en estos últimos, la
denominación tradicional a partir de la década de 1950 fue la de orientación escolar y
profesional, esta doble terminologla se mantiene en la actualidad, si bien cabe advertir que
en algunos países latinoamericanos se utiliza la expresión orientación profesional y
vocacional que desde una perspectiva histórica y etimológica podria considerarse como
redundante (Bisquerra, 1 996).

2.2 LAORIENTACIÓN EDUCATIVA EN LA GLOBALIZACIÓN

Las últimas décadas han sido escenarios de profundos cambios producidos a nivel
mundial, siendo el más importante de ellos el fenómeno de la globalización, en donde los
sistemas de producción se han homogeneizado, masificándose y extendiéndose
universalmente los mismos modelos y las mismas tecnologfas complejizando la dinámica
de los mercados. Todo ello implicó un aumento en las exigencias de la vida cotidiana,
especialmente en lo referido a la capacitación necesaria para que las personas se adapten
a una sociedad en crecimiento discontinuo y altamente cambiante. Este conjunto de
cambios ha generado una redistribución de ocupaciones, con el surgimiento de nuevas
actividades laborales y la desaparición de otras.

La segmentación y polarización de las estructuras sociales y sus efectos en términos
de desigualdades económicas, culturales, educativas, políticas y sociales, se traslada a los
mercados laborales y profesionales redefiniéndolos. Es por ello que, dadas éstas
condiciones, la optimización de las capacidades del potencial humano y la efectiva
utilización de los recursos humanos calificados, es fundamental para la búsqueda de
propuestas creativas que tiendan a ofrecer respuestas válidas a la problemática regional,
puesto que la región se halla sujeta a la dinámica de los cambios estructurales que operan
en el pafs.

Además, los cambios mundiales en el desarrollo del conocimiento y de la tecnología,
obligan a pensar nuevas formas de transmisión, producción y circulación de los mismos.
La evolución de los conocimientos y las técnicas, la generación de información y las
innovaciones en su proceso de almacenamiento, uso y procesamiento, son fenómenos
convergentes que afectan de modo pailicular a los profesionales.

El hecho de que la educación posea reales dificultades de articulación con el mundo
del trabajo, ha generado una ruptura, una crisis de naturaleza cultural. Es así que se torna
necesaria la construcción de un nuevo paradigma, que podría denominarse
postparadígmático, puesto que "no hay un paradigma tlnico, sino una convergencia e
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integración de varios" (Thompson, en D'Anna y Hernández, 1998). Se trata de un
paratigma interdisciplinario capaz de integrar los diversos aportes de la psicología del
irabajo-, la pedagogía, la sociología, etc., reunidos bajo una determinada concepción de
aprendizaje

2.3 ANTECEDENTES NACIONALES DE LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA

Al lanzarnos al pasado y buscar los primeros intentos de la orientación educativa en
México, resulta interesante encontrar que algunos autores difieren en cuanto a cuales son
los primeros trabajos que sobre oríentación se han realizado en México tal vez este
desacuerdo se presenta por la concepción que cada autor tiene respecto a la orientación
educativa. Para algunos autores (Alvarez, 1985) las primeras actividades que podrian ser
consideradas relativas a la orientación vocacional se presentan a finales del siglo XIX con
Gabino Barreda fundador de la Escuela Nacional Preparatoria.

En 1905, la Secretaría de Instituciones Públicas y artes en coordinación con la
Escuela Nacional Preparatoria organizó una serie de conferencias que abordan los
estudios de la Escuela Preparatoria las carreras de medicina, derecho e ingeniería. Hacia
1908, Ia misma Secretaría publicó un boletín especial en el cual se continúan las
mencionadas conferencias. Para 1910 "dispuso la publicación de un folleto con
información relativa a planes de estudio, horario, costos y requisitos de inscripción de
distintas escuelas de la Ciudad de México y de Pachuca.

Otro momento en donde se retoma esta temática de la vocaciÓn es en 1922 con el
primer congreso de Escuelas Preparatorias de la republica donde se trataron los planes de
estudio de 1918 y 1921 en los que aparecen las asignaturas que integran aspectos de
civismo con el encauzamiento de las vocaciones.

No obstante otros autores señalan que los primeros antecedentes de la orientación
son las prácticas de médicos y pedagogos que trabajan con niños y jóvenes para el
mejoramiento del aprendizaje. Los congresos Higiénico- Pedagógicos de 1882, 1889,
1891 y 1910 constituyen un referente importante'

Este último congreso Higiénico enfatiza, junto con el tercer congreso de Higiene
Escolar realizado en Paris, la idea de la práctica orientadora como una practica higiénica.
Es asl como en este mismo año se crea el Servicio Medico Escolar.

En 1921 se realiza nuevamente un Congreso Higiénico- Pedagógico denominado
"Primer Congreso del Niño" en la cual se propone una formación integral del niño en la
e$cuela, considerando lo psicológico, lo biológico y lo social. Hn este año partiendo de las
resoluciones del congreso del niño $e crea el departamento de psicopedagogía e Higiene
Escolar, constituido por tres secc¡ones: Higiene Escolar, Psicopedagogía y Previsión
Social.

En 1935 el Departamento de Psicopedagogía e Higiene Escolar dio lugar al Instituto
Nacional de Psicopedagogfa que centraba su servicio en la Orientación Profesional
realizando estudios, sobre psicofisiologfa del trabajo; selección profesional, organizaciÓn
cientffica deltrabajo y preparación de especialistas en el área.
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A lo largo de este recorrido histórico es importante mencionar lo que se refiere a la
formación de especialistas de este campo; los orientadores. Es precisamente en la década
de los cuarenta cuando se crea en la Escuela Normal $uperior la especialidad de Maestro
de Normal y Técnico en EducaciÓn.

En México, es hasta 1952 en que el sistema educativo nacional, establece el
servicio de orientación educativa vocacional en las secundarias siendo sus objetivos
ayudar a los estudiantes en problemas de estudios, personales y profesionales. Este
servicio sobrevivió en algunas escuelas por inercia, mientras que en otras desapareció
totalmente; es decir que, la atención prestada a este servicio fue de poca importancia,
hasta el período de 1968 a 1971 en que la Dirección General de Educación Tecnológica
Agropecuaria, implementaron cursos sobre orientación educativa en sus respectivas
escuefas. En 1972, la SEP vuelve a fijarse en la orientación educativa, al aprobar el
proyecto denominado: "secundaria experimental mexicana", erl donde a este servicio se le
considera como un elemento de gran impodancia junto con las áreas curricular y
administrativa. Es a partir de este proyecto, que nuestro país ha venido incrementando su
número de orientadores y mejorando paulatinamente las habilidades y capacidades de
los mismos.

En 1977 la Organización de Estados Americanos (OEA), realizó una investigación
en nuestro país, referente al programa de desarrollo educativo de esa organización, y
entre sus conclusiones establece las siguientes: coexisten en el ciclo básico de la
educación media toda las modalidades de avance de la orientación escolar.

El nivel de avance de la orientación escolar en éste ciclo, no depende del tiempo de
funcionamiento de las escuelas, sino del enfoque educativo que la sustenta y de la
coordinación e implementación técnica de su funcionamiento'

La orientación escolar está más estructurada en el ciclo básico que en el nivel
medio superior.

El 3 de Octubre de 1984, se publica en el Diario Oficial de la Federación, el decreto
de la creación del $istema Nacional de Orientación Educativa (SNOE), los fundamentos
para la creación de éste sistema se encuentra en el programa de la orientación
vocacional, de la Subsecretarfa de Educación Superior e Investigación Cientffica de la
$ecretaría de Educación Pública en donde están plasmadas las condiciones en que se
encuentran la orientación escolar, destacándose las siguientes:

a).- Entre las causas principales de la deserción escolar, están las limitaciones
económicas y la falta de orientación escolar.

b).- Alteraciones de las ofefta y la demanda de profesionistas en el mercado de trabajo.

c).- Ausencia de orientación profesional en futuros egresados de las instituciones de
educación superior.

d).- El bajo nivel académico de los estudiantes en todos los niveles educativos.
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e).- Falta de personal calificado para las tareas de orientación educativa, así como de las
instalaciones adecuadas para su desarrollo.

En éste mismo documento se plantea como objetivo general: "promover un proceso
de orientación, para que los estudiantes del Nivel Medio Superior de todo el país, elijan
adecuadamente su carrera futura, coadyuvando además a utilizar mejor los recursos
destinados a su formación".

por otra parte, la SEP estableció un programa de orientación educativa y voeacional
para todas laá escuelas secundarias federales siendo sus objetivos generales los
siguientes:

1.- Aprovechar las diversas oportunidades de tipo educativo, social y recreativo que le
ofrecen la escuela y el medio circundante'

2.- Realizar actividades que estimulen desenvolvimiento personal.

g.- Encontrar las soluciones adecuadas a los problemas educativos, psicológicos y
vocacionales que se le Presenten'

4.- Valorar sus posibilidades y limitaciones a fin de establecer buenas relaciones con la
comunidad.

En 1ggg, Muñoz da a conocer su marco teórico de la práctica de la Orientación
Educativa en el Colegio de Bachilleres, en él se trata de explicar el origen, el objeto y las
funciones de la Orientacíón Educativa del país.

para 1g8g Meneses elaboró con su equipo de orientadores de la Subdirección de
Orientación y Vinculación de la SEP; un marco teórico mediante el cual se ofreció una
perspectiva y un proyecto educativo de largo alcance a los servicios de orientación de las
Hscuelas Preparatorias Federales por Cooperación'

En 1g92, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, a través de su Dirección de
Orientación Educativa dio a conocer su marco teórico.

Hasta diciembre de 1993, se llevó a cabo el primer Seminario Nacional sobre
conceptualización teórica de la Orientación Educativa en la Universidad Autónoma de
Tamaulipas.

Este recorrido histórico del desarrollo de la OrientaciÓn en México nos pone de
manifiesto, primeramente como esta práctica ha estado determinada desde sus orígenes
por lo social, lo polftico y cultural. Es decir, según la situación socioeconómica que ha
u¡uido el pafs se han reclamado a la orientación ciertas prácticas. En segundo término, la
construcción teórica en torno a éste campo es muy pobre, por lo que es necesario
reflexionar y repensar la orientación a fin de encontrar su sentido.
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2.4 onIeHTAGIÓN EDUCATIVA EN EL ESTADO DE MEXICO

El servicio de orientación educativa y vocacional, de acuerdo al programa de
Orientación Educativa y Vocacional, en la$ escuelas preparatorias dependientes del
Gobierno del Estado de México, tiene la misión de complementar la labor docente de las
instituciones con las actividades formativas dirigidas a la brisqueda de una integración del
educando hacia el contexto escolar, social, familiar y laboral. Por tanto, el Departamento
de Educación Media Superior elaboró un plan de trabajo para 1984, en el que se destacó
su preocupación por mejorar el $ervicio de Orientación Educativa y Vocacional (Morales,
Reyes, $algado y Vieyra, 1986 y Jaramillo 1987).

Dicho plan tuvo por objetivo, generar en el joven el desarrollo de una primera
síntesis personal y social que le permitiera su acceso tanto a la educación superior como
a la comprensión de su sociedad y de su tiempo, así como de su posible incorporación al
trabajo productivo. Para ello, el bachiller debía adoptar un sistema de valores propios,
participando en la cultura de su tiempo de forma crítica, adquiriendo instrumentos
metodotógicos necesarios para su formación y su ingreso al conocimiento científico.

En 1995 se crea el Documento Rector de la Orientación educativa -DOROE-
(Departamento de Educación Media Superior, 1995) se menciona que a partir del ciclo
escolar 1994- 1995, en la Educación Media Superior Estatal se operó una reforma de
bachillerato. Dicha reforma se traduce, en éste mismo documento, en un sistema
curricular, el cual se empezó a desarrollar desde el mes de septiembre de 1994 en las
Escuelas Preparatorias Oficiales. El sistema curricular fue el producto de una revísión y
evaluación detallada del currículo del bachillerato propedéutico estatal, asÍ como el
análisis de la situación académica que en éste nivel se obseruó en el país y principalmente
en función de los conocimientos, saberes, habilidades y valores requeridos por el nuevo
perfil del bachiller, mismo que define la ubicación de su rol escolar, más allá de la
comprensión superficial y secular de calificarlo como un simple nivel que obstaculiza el
tránsito entre la educación básica y la superior.
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cAPfTULo III LA oRIENTAcIÓN EDUCATIVA EN EL GENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO
NO. I, NEZAHUALCÓYOTL.

3.1 LA HIsToRIA DEL PRoGRAMA GENERAL DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA (PROGEO)

En entrevista realizada al Dr. Bernardo Muñoz Riverohl en junio de 20064 comenta;
"El pROGEO surge de una necesidad del Departamento de Bachillerato Tecnológico que
es la instancia que coordina todas las actividades de los CBT. En esta jefatura de
Departamento a cargo del Prof. Galindo Aldama se genera la iniciativa de contar con un
programa de orientáción educativa, pues durante años los CBT habían funcionado
buñpliendo los elementos, las propuestas, la misión, del llamado Documento Rector de la
Orientación Educativa (DOROE) que fue un proyecto de orientación educativa que se
realizó de manera conjunta con los orientadores de las prepas oficiales del Estado de
México.

En el marco de la reforma curricular que comenzó en 1994, se empezó a realizar el
DOROE entonces los CBT se acercaron a éste y reconsideraron algunos de sus aspectos
pero nunca terminó de realizarse un trabajo sistemático de la orientación educativa en los
bgf. Finatmente lo desecharon y en su lugar elaboraron un documento que se llamÓ Guía
de Funciones del Orientador Educativo de los CBT, que constaba con determinadas áreas
poco precisas, tenía que ver con orientación vocacional, con orientación educativa, con
áctividades administrativas, con actividades de prefectura, la guía de funciones del
orientador educativo consíderaba unas ochenta áreas, muchas de ellas dependían entre
sl, no era un programa general ni había programas, sino era solamente una guía de
funciones que terminaba como un instrumento de evaluaciÓn, pero más bien era de
medición estilo tiker, en lo cual suponía autorídades y orientadores autocalificando $u
trabajo en el cumplimiento de estas funciones, eso era todo, pero no había una
concepción de orientación clara, no había una metodologfa , no habia lineamientos, no
había estrategias, etc. simplemente las funciones, y cada orientador las llevaba e cabo con
su propia concepción, fuera un psicólogo, fuera un pedagogo, ftnalmente eran ellos
quíenes hacfan posible la orientación en un plantel y dentro de esas funciones, había más
de prefectura, una cantidad bárbara de funciones no reguladas, no establecida$, no
proyectadas nada de eso.

En la misma entrevista Muñoz (2006), comenta; " yo estoy involucrado con los
trabajos académicos entorno a la orientación educativa en el Estado de México desde
hace años, primero fue asesorando al Departamento de Educación Media para hacer el
DOROE y a partir de la relación que he establecido con orientadores, con egresados que
han participado en el programa de la Maestría en orientaciÓn educativa que ofrecería la
Escuela Normal del Estado de México en Toluca, ha sido tejer una red de relaciones de
apoyo, asesorías, conferencias, talleres, todo lo que tiene que ver con la orientación
educativa.

En una de esas relaciones se generó el contacto con el Departamento de
Educación Media Superior. Cuando se terminó el proyecto del DOROE ya tenia relaciones
en ese medio con el profesor Galindo Aldama y particularmente con su asesora la Maestra

a Entrevista magnetofónica realizada en la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos (DEGOSE) de la
UNAM.
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Gabriela Paredes de la Cruz que con mucha iniciativa y entusiasmo comenzamos a
impulsar la etaboración el PROGEO, que fue un proceso más rápido, más económico, que
el que se llevó con el DOROE.

La instancia fue muy sencilla se decidió realizar el programa en la DGO$É, para
comenzar a trabajar con ellos se les cito a una jornada que se llevó en la Facultad de
Arquitectura durante tres días, en esos tres días se les ofreció primero un contexto de lo
que es la orientación educativa, fue una versión más o menos general (esto sucedió hace
aproximadamente un año y medio en el 2005) de la visión de lo que es, y después se les
hablo sobre las necesidades de investigar la Orientación Educativa, esto estuvo a cargo
de Bonifacio Buelvas y terminó con un tallercito sobre el diseño y evaluaciÓn de los planes
y programas que era un modelito que ya teníamos trabajado ahf por mi área con base en
esto se comenzó a elaborar, se dejaron tareas diversificadas para las sesenta gentes que
vinieron, los cuales eran orientadores, supervisores y directores, porque lo básico que hay
que apuntar aquí es que esto fue una de las condiciones que yo hice al Profesor Galindo.

En éste ámbito se quedaron actividades por realizar y después se integraron. De
esa manera surgió la primera versión del PROGEO, aún no está acabado porque le falta el
sistema de evaluación pero es aquí donde inicia.

Según la Revista Méxicana de Orientación Educativa (REMO, 2005-2006) la
elaboración del PROGEO puede resumirse en tres etapas importantes. La primera
procede del análisis de los resultados obtenidos de la evaluación diagnóstica al modelo
curricular, específicamente el que corresponde a la función de los seruicios de orientación
educativa en la formación de los alumnos.

La segunda etapa estuvo dedicada a la revisión minuciosa de la Gula de
Orientación del Servicio, esta tarea facilitó la estrategia a seguir en la elaboración del
PROGEO, la cual consideró la realización de conferencias sobre la situación actual de la
teorfa y la práctica orientadora, así como la impartición del taller intensivo <<Planeación,
diseño y evaluación de planes y programas de Orientación Educativa>>. Estas actividades,
así como el cumplimiento de una agenda de reuniones del equipo durante el año 2004,
para perfilar la mejor alternativa del servicio de orientación, derivó en una actividad
fundamental: la realización del Foro Estatal <<Nuevos Horizontes de Orientación Hducativa
en el Siglo XXID, espacio académico y profesional en donde la comunidad académica
(autoridades, orientadores y alumnos) compartió las fortalezas y las debilidades del
servicio de orientación educativa en el CBT; con posterioridad, la publicación de las cerca
de 130 ponencias presentadas en el Foro, en forma de una Edición Especials.

La tercera etapa consistió en la estructuración del PROGEO, la cual es resultado de
la integración de las propuestas vertidas en el foro y las formuladas por el equipo
colegiado. Pero este programa general no solo representa el consenso logrado sobre la
misión, los objetivos y las funciones que debe tener un servicio de orientación educativa
moderno, eminentemente académico y de utilidad para la comunidad escolar, también
considera concepciones teóricas y metodológicas actuales y eficaces de la orientación
educativa.

t Nuevos Horizontes de Orientación Educativa en el $iglo XXl. Edición Especial de la Revista Mexicana de
Orientación Educativa. Abrilde 2005. México. 276 paginas.
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En esta misma dinámica y considerando la necesidad de la revisión a profundidad
de la concepción, los métodos y las estrategias de la Orientación Educativa, el Centro de
Investigación y Formación para la Docencia y Orientación Educativa, $.C. (CENIF), diseñó
el Diplómado <Conocimiento, Habilidades y Valores de la Orientación Educativa para el
SigloXXl>, dirigido a orientadoras y orientadores educativos.

El diplomado ha sido diseñado con base en un enfoque Gonstructivista. Considera
las estrategias y métodos requeridos por la práctica orientadora para brindar alternativas
de solucióñ a las necesidades académicas de los bachilleres. Además, propone nuevas
perspectivas multidisciplinarias y una metodología alternativa sustentada en las
bompetencias académicas, que permitan planear, organizar, operar, y evaluar con
objeiiviOaC, oportunidad y eficacia el servicio académico que se proporciona a una
comunidad escolar. Se trabaja con una modalidad de enseñanza semiescolarizada,
combinada con actividades académicas a distancia y con sesiones presenciales. La
concepción curricular y pedagógica que anima al programa, es crítica y recupera los
principios de dicho modelo constructivista. En ese sentido, el centro de interés de la
iormación se encuentra en el desarrollo de las experiencias de aprendizaje y en la
adquisición de un conjunto de competencias académicas, que en un sentido convencional
se proponen como medios, más no como los fines de la formación del diplomado en
Oríentación Ed ucativa.

A este diplomado han asistido, hasta la fecha, cinco orientadores del CBT No. 1,
Nezahualcóyotl, resultando muy provechoso, pues han logrado profundizar en los temas
que aquejan a esta institución en pafticular y a la orientación educativa en términos
globales.

En los siguientes apartados se hará la descripción de las características del
pROGEO y la manera en la que se implementó en el CBT 1, de Nezahualcóyotl.

3.I.I OBJETIVOS DEL PROGEO

En 200$ se crea el Programa General de Orientación Educativa (PROGHO) el cual
tiene como finalidad servir como modelo de organización, operación y evaluaciÓn de la
planeación, programas y proyectos del Servicio de Orientación Educativa de los Centros
de Bachillerato Tecnológico adscritos a la Secretarla de Cultura y Bienestar $ocial del
Estado de México.

El PROGEO conceptualiza a la Orientación Educativa como una práctica social, que
tiene un sentido ético para contribuir a la formación integral del alumno a través de
potenciar sus capacidades cognitivas, soc¡oafectivas, sus habilidades académicas y
profesionales al servicio de la vida y del trabajo creativo, de tal forma que le permita $aber
conocer, saber hacer, saber ser, y saber convivir en el marco de la sociedad actual.
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Son muy diversos los factores que inciden en el logro de los objetivos propuestos

dentro de los procesos institucionales. El servicio de orientaciÓn educativa que se
encuentra inmeiso en el proceso educativo, no escapa de esta premisa, por lo que

presenta la situación actual de éste seruicio, implica necesariamente identificar los factores
y elementos que en el intervienen, posibilitando u obstaculizando el alcance de sus metas.
Ln éste sentido, son vastos los factores y elementos que se interrelacionan de manera
compleja, afectando el desarrollo, los resultados y la calidad de los servicios de orientaciÓn
educativa.

La política educativa, la organización general del servicio de orientación, los
recursos humanos y materiates, asf como la actitud de los directivos y docentes de los
centros escolares, son los principales aspectos que han influido en la modalidad de éste
seruicio en el cual en lo general han resultado altamente insatisfactorios, aclarando que

en el caso del CBT es distinto pues los directivos están en la disposición de crecimiento.

3.2 EL MARCO CONCEPTUAL EN LA ORTENTACIÓN EDUCATIVA

La orientación es un proceso a lo largo del cual puede intervenir una diversidad de
agentes. Centrada en el sistema educativo, la orientación debe ser considerada como
párt* integral del proceso docente, con lo cual implica a todos los educadores.

Aún siendo un proceso de ayuda, se plantea como rlltima finalidad que el individuo
sea capaz de proporcionarse autoayuda, es decir auto orientación. Es además, un proce$o

continúo, si bien en ciertos momentos puede hacerse particularmente intenso.

La orientación va dirigida a todas las personas y no sólo a los casos problemáticos
ni a los que piden aYuda.

Esto implica que debe influir a todo el alumnado y no sólo a los que tienen
necesidades educativas especiales o $e encuentran en una fase de transición.

Definiendo la orientación se dice que influyen todos los aspectos, se indica que
debe abarcar la dimensión personal, profesional, familiar, social, educativa y de tiempo
libre, procurando atender la diversidad individual. Esta característica subraya la
indivisibilidad de la orientación.

Su objetivo es potenciar la prevención y el desarrollo íntegro del individuo. El
término "prwención" se utiliza aquí en sentido amplio: prevención del fracaso escolar, del
fracaso profesional, del estrés, del consumo de drogas, de accidentes etc. También el
concepto de desarrollo lntegro del individuo se entiende en un sentido amplio, pudiéndose
expresar como desarrollo personal y social en el que $e influye el desarrollo de la carrera,
de las estrategias de aprendizaje, de la habilidades de vida, de salud, las debilidades
sociales etc.

La orientación no se limita al sistema escolar, sino que se extiende, a lo largo de
toda la vida, a otros contextos: medios comunitarios, servicios sociales y organizaciones
empresariales entre otros. En el marco del sistema educativo, el concepto de orientaciÓn
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se aproxima al de tutoría, pues este último se refiere a la orientación que realizan los
tutores y docentes en general.

La tutoría pretende atender a los aspectos más educativos, con el fin que la
enseñanza no $e guede en lo puramente instructivo de las diversas áreas académicas
(matemáticAg, ciencias sociales, ciencias naturales, lenguaje etc.).

g.g oRrENTAclót¡ pslcoPEDAGÓcrcA

Si se considera que existe una orientación psicopedagógica única, pero con
múltiples aplicaciones. Para efectos prácticos, se pueden denominar áreas de íntervención
a cada uno de los aspectos que se consideran en éste tipo de participaciÓn.

Siguiendo el proceso histórico, de como la orientaciÓn surgió como orientación
vocacional y su conceptualización se fue ampliando principalmente a partir de la
educación para el desarrollo de la carrera, adoptando un enfoque de ciclo vital. Posteriores
aportaciones sugirieron la integración curricular, entre otras propuestas. Por consiguiente,
la orientación para el desarrollo de la carrera puede ser considerada como la primera área
de interés temático.

Los programas de métodos de estudio y temas afines (habilidades de aprendizaje,
aprender a aprender, estrategias de aprendizaje, etc.) constituyen la segunda área de
interés de la orientación. Algunos orientadores como R. Strang, inclulan entre sus
propuestas el desarrollo de la lectura y de las habilidades de estudio. Esta segunda área
entronca con uno de los campos de interés de la psicología de la educación dentro del
enfoque de la psicologia cognitiva: las estrategias de aprendizaje y la comprensión lectora.

A todo ello se puede añadir que la fiebre por lo curricular caracteriza el actual
periodo de cambio, lo cual reclama una orientación curricular. En los procesos de
aprendizaje, la orientación enlaza con las dificultades de aprendizaje, que se incluyen en
la atención a las necesidades educativas especiales. De ello se deduce que, en los
proce$os de enseñanza y aprendizaje, la orientación es una de las áreas fundamentales
de la atención psicoPedagógica.

Una cierta concepción de la psicopedagogía se centra en la atención a los casos
problemas; por ello, según determinados enfoques, las dificultades de aprendizaje y
adaptación son núcteo de intervención. En éste sentido, tienden a confluir la orientación y
educación especial. En el contexto actual de institucionalización y profesionalización, la
atención a la diversidad es una de las demandas que más solicita a los orientadores.

3.4 MARCO DE INTERVENCIÓN DE LA ORIENTACIÓN

Dado que la orientación y la tutoría asumen un amplio marco de intervención,
conviene distinguir, para sistematizar entre modelos, áreas contextos y agentes
implicados.

Estos modelos pueden entenderse como las estrategias o los procedimientos que
se utilizan para conseguir unos resultados propuestos a lo largo de la historia, se han
destacado especialmente cuatro modelos distintos que el orientador debe conocer:
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a).- Modelo Clfnico: centrado en la atención individualizada, fue preponderante desde
1g30 hasta 1970, y en muchas ocasiones tuvo como centro de atención los casos
problemas. Sus fases son: la demanda por parte del sujeto, el diagnóstico, la intervención
(frecuentemente con carácter terapéutico) y el seguimiento. La historia ha demostrado la
insuficiencia de éste modelo, pero en ciertas ocasiones no queda más remedio que
recurrir a él como complemento de otras estrategias. El problema surge de su utilización
exclusiva, con desconocimiento de los demás modelos'

b).- Modelo de Servicios: puede considerarse como una ampliacíón del modelo clínico, y
éste, a su vez, como un caso particular del modelo de servicios. Constituyen un ejemplo
paradigmático, los servicios de información profesional se desarrolla en dos fases: la
demanda por parte del sujeto y la atención puntual a su solicitud. En éste modelo se
puede atender a grupos de personas, además de llevar acabo la atención individualizada.

c).- Modelo de Programas: supone un cambio cualitativo respecto de los dos anteriores. Si
éstos se planteaban como reacción a la demanda del sujeto, en el modelo de programa se
trata de adelantarse a ella. Por tanto, es una acción proactiva, dirigida principalmente a la
prevención y al desarrollo y sigue las siguientes fases: análisis del contexto, detección de
necesidades formulación de objetivos, planificación y realización de actividades y
evaluación del programa.

d).- Modelos de Consultas Triádicas: también denominada modelo de consulta
colaborativa, se artícula en tres elementos.

10 El orientador: es el que asume el rol de consultor y que interviene con el sujeto
de forma indirecta, a través de un mediador.

20 El mediador: (tutor, docentes, padres etc.), que interviene con el sujeto
directamente, a partir de las propuestas del consultor.

3o El sujeto o destinatario: que recibe una interuención directa del mediador e
indirecta del consultor.

Además es impoftante que el orientador de un centro de trabajo sea capaz de
establecer un contexto de colaboración, para trabajar con el personal docente en un
programa en el cual se sientan todos implicados. La consulta colaborativa és,
probablemente, una de las propuestas con más perspectivas hacia elfuturo.

También se ha hablado de otros modelos, como el tecnológico, que consiste en la
utilización de los medios de comunicación de masas (prensa, radio, televisión, video,
programas computarizados etc.), sin embargo, los recursos tecnológicos son elementos
materiales que pueden ser utilizados en los diversos modelos.

Por riltimo, entendemos que los diferentes modelos no deblan considerarse como
incompatibles entre sí. En la práctica un orientador puede adicular su intervención
alrededor del modelo de programas y potenciarla con el modelo de consulta triádica o
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colaborativa, y todo ello, además, con apoyo tecnológico, y en ciertas ocasiones se tendrá
que recurrir al modelo clínico.

3.5 AGENTES IMPLIGADOS EN LA ORIENTACÉN

La orientación es una función, y no debe confundirse en ningún caso con la persona
o la actividad del orientador. Por lo general, la orientaciÓn supone la implicación de Un
conjunto de personas entre las cuales están el tutor y el orientador (que, por su titulación,
pue'de ser pedagogo, psicólogo o psicopedagogo);,pero, además, interviene en ella todo eL
profesorado, profesores de educación especial o de pedagogía terapéutica, profesores de
apoyo, trabajadores sociales, etc.

No obstante, no son solamente los profesionales quienes intervienen en la
orientación, sino también los padres, hermanos y familiares e incluso los compañeros,
amigos, etc.

3.5.I OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN ORIENTADORA

La orientación tiene como finalidad la satisfacción de las necesidades relativas al
desarrollo de la personalídad integral del individuo, de modo que complementa, o
suplementa, la instrucción académica. En éste sentido, es posible proponer unos objetivos
cuyo logro suponga la satisfacción de determinadas necesidades de desarrollo.

Los objetivos que se proponen a continuación tratan de objetivos a nivel general.

3.5.2 EN EL DESARROLLO DE LA CARRERA

Adquirir información de las caracterfsticas personales en relación a requisitos
ocupacionales.

Adqui¡r información sobre estudios y formación profesional, asf como de centros en
los que se pueden cur$ar.

Adquirir información sobre las perspectivas de empleo'

Desarrollar estrategias de toma de decisiones en situaciones de incertidumbre.

Adquirir habilidades para desenvolverse en los itinerarios de transición.

Adoptar una actitud de aceptación en la formación profesional continua como un
elemento que es esencial para el normal desarrollo de la carrera.

Adquirir habilidades y estrategias para la planificaciÓn de la carrera y puesto en
práctica de los Planes fijados.

3.6 FORMACIÓN PROFESIONAL DEL ORIENTADOR

Hoy en día la situación por la que atraviesa nuestro país, provoca que los
profesionistas se dediquen a diversas actividades ajenas a su área de estudio. En el caso
bspecffico de los orientadores de nivel medio superior es aún más complejo el problema,
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siendo que en la escuela se dan una serie de actividades que se encuentran fuera y

dentro de las funciones de un orientador educativo. Generalmente se dice que el
orientador tiene que ser un psicólogo o un pedagogo, considerando que estos
profesionistas tienen los conocimientos para desempeñar la función orientadora. Sin
bmbargo en la realidad nos encontramos en los planteles educativos profesionistas de los
diferenles campos de conocimiento desarrollando la labor del orientador. Esta situación
genera que haya diferentes formas de entender y abordar las necesidades de la educación
y de los centros educativos.

Es diffcil aceptar que los orientadores sean profesionistas que no cursaron materias
en las que se aborden cuestiones de orientación educatíva durante el desarrollo de su
carrera. Esta situación se debe en gran parte a las políticas que sigue el gobierno estatal
en la contratación del personal docente'

Bisquerra (1998) menciona que las singularidades educativas actuales y la reforma
educativa que se gesta en nuestro país, en la segunda mitad de Ia década de los ochenta
y se pone en marcha en los noventa, prevé y potencia la figura del orientador como
élemento importante en la renovación del sistema educativo y de cada centro en particular.

Tomando en cuenta esta idea, la sociedad y particularmente la escuela exige dfa
con dla mayor nivel de preparación capacitación y actualización del orientador para de
esta manera le permita enfrentar con más elementos a su favor los problemas educativos.

Es importante mencionar que no existe una institución educativa a nivel licenciatura
que forme especificamente a orientadores bajo un.perfil profesional definido, sino más
bien estos adquieren $us conocimientos a partir de la práctica dentro de las instituciones
educativas y retroalimentan su formación con cursos, diplomados, especialidades y
maestrías que ofrecen las diversas instituciones de educación superior.

El orientador no tiene que dejar de actualizarse constantemente, siendo que en
nuestro país no siempre prevalece un modelo educativo, sino por el contrario, éste
cambiará de acuerdo a las necesidades e intereses que imperen en cada momento, por lo
que cada orientador tendrá que idear la manera de abordar su función dentro de la
escuela, esto en relación a su formaciÓn y experiencia profesional.

Én el departamento de orientación educativa del CBT No. 1 de Nezahualcóyotl
trabajan diez orientadores, seis psicólogos (tres hombres y tres mujeres), tres pedagogas
y un historiador; con una edad que varia de los 26 a los 51 años, cada uno claro con
i¡stintas visiones del trabajo, donde la edad no es un factor que determine el interés por
los alumnos y la inquietud por hacer cosas nuevas.

3.7 PROPÓS|TO

La orientación educativa debe participar en brindar respuestas ante los cambios que
demanda la sociedad actual. En México como en otros países, la practica de la orientación
Educativa se encuentra en construcción y resignificación permanente, a través de la
cientificidad de su accione$, generando productos con mayores sustentos científicos;
además de ser dinámica e innovadora, con sentido sistemático, centrando su atención en
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las problemáticas y necesidades de los alumnos y alumnas, tomando en consideración los
contextos específicos particulares.

Esta tiene como propósito; identificar, evaluar, prevenir, canalizar e incidir en la
problemática presentada por los alumnos en el contexto global, grupal e individual.

3.8 DESCRIPCIÓN TíSICR DE LA INSTITUCIÓN

El Centro de Bachillerato Tecnológico No. 1 Refugio Esteves Reyes de
Nezahualcóyotl, se encuentra ubicado en la Calle 18 No. 271 de la Colonia Esperanza de
Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México.

Cuenta con dos edificios, uno de ellos es de salones, el cual tiene capacidad para
albergar a ocho grupos, más dos aulas que se construyeron en uno de los pocos espacios
que se tenia de esparcimiento. El segundo está ocupado por las oficinas de la direcciÓn,
subdírección secretaría escolar y orientación educativa, una biblioteca, una sala de
computo, una auta magna, una clínica (que se inauguró en 2006), cuatro consultorios, una
cancha de usos múltiples, sanitarios, áreas verdes y una cooperativa todo en una
superficíe de 5610 m2.

En el cuadro 5 observamos que en el CBT laboran cuarenta y cuatro profesores en
ambos turnos.

CUADRO 5 PHNTILLA I-ABORAL DEL CBT 1, NEZAHUALCÓYOTL

SEXO
HOMBRES 28
MUJERES 1 6

TOTAL 4
ESCOIARIDAD

UNAM 1 9
IPN I
UAM 10

NORMAL DE CHALCO 2
UTN" 1

UPEP' I
UPN I
UAP" I

PRIVADA I
TOTAL 4

PUESTO
DIRECTOR 1

SUBDIRECTOR 1
SECRETARIO ESCOLAR 1

PEDAGOGO "4" I
ORIENTADORES 1 0
PROFESORES 30

TOTAL 44

4 l

Fuente: Archivo escolar, ciclo 2005- 2006 del Centro de Bachillerato Tecnológico no. 1, NezahualcÓyotl

6 Universidad Tecnológica de Nezatrualcóyotl
7 Universidad Popular del Estado de Puebla
E Universidad Autónoma de PueblaNeevia docConverter 5.1



3.8.1 CARACTNISNCAS DE LOS ALUMNOS

Los alumno$ que integran la comunidad estudiantil del CBT No. 1, Nezahualcóyotl,
presentan edades que van de los 14 los 20 años, e$ una escuela donde la mayoría de su
población es de mujeres pues contamos con la carrera de enfermer[a.

Los alumnos a los que se hará referencia son a los que se atiende actualmente los
cuales cursan el primer y tercer año de bachillerato en el turno matutino pues cabe
mencionar que la escuela cuenta con ambos turnos en donde existe una población de 890
alumnos que integran a los tres grados académicos, teniendo de esta manera, nueve
grupos de primer semestre, seis de segundo y cinco de tercero. Cada grupo está
óonformado por aproximadamente 45 alumnos y un orientador está a cargo de dos grupos.

Es importante señalar que estos alumnos pertenecen a la clase baja, ya que son
hijos de obreros, empleados, pequeños comerciantes etc., En su mayorla residen en los
municipios de Los Reyes, La Paz, Chimalhuacán, San Vicente Chicoloapan, lztapaluca,
Ecatepec y Nezahualcóyotl. En donde en algunos casos carecen de servicios ptlblicos y
de lugares de esparcimiento *deportivos, casas de cultura, teatros, bibliotecas etc.

3.8.2 GARACTERÍSflCAS DE LOS GRUPOS

En el ciclo escolar 2005- 2006 se atendií a 82 alumnos de la carrera técnica de
enfermería de los cuales 30 son alumnos de último año y los 52 restantes son de nuevo
ingreso, distribuidos todos de manera aleatoria y quedando de la siguiente manera:

Alumnos de tercer año
Hombres Mujeres Total

4 26 30

Alumnos de primer año
Hombres Muieres Total

I 44 52

Estos alumnos han presentado diversas problemáticas. Las más recurrentes y donde tiene
una pailicipación directa el psicólogo como orientador educativo son las siguientes:

1.- Deserción escolar: En el CBT No. 1 según los datos del seguimiento de la generación
2002- 2005 la eficiencia terminal alcanza apenas el 43.02 %, es por esto que se vuelve
una necesidad la investigación en éste rubro para obtener las posibles soluciones y
explicaciones a esta problemática, la cual se inició en el año 2004 y en éste momento se
encuentra en un proceso de revisión.

2.- Aprovechamiento académicol: En éste rubro desde la generación 1995-1998 hasta la
2002- 2005 a existido una problemática recurrente en dos áreas en especifico, la cual se
ha agudizando en las generaciones 2001- 2004 y 2002- 2005 que son las últimas que se

I Entendemos aprovechamiento académico como el rendimiento que tiene el alumno en las materias, en términos
cuantitativos es acreditar o reprobar las mismas.
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ha atendido, siendo éste el rubro por el cual más alumnos causan baja de la escuela. Las
materias que más índice de reprobación tienen son las relacionadas con las matemáticas
y Español. En éste sentido, aunque los profesores han hecho esfuerzos importantes para
alcanzar la solución, aun hace falta más formación de ellos en el manejo de los contenidos
temáticos y en el del uso de los recursos que tienen los alumnos.

Con éste dato se comprueban los resultados expuestos por La OCDE en su página oficial
de 2005 la cual dice que de los países miembros, México es el penúltimo lugar justamente
en estas áreas.

3.- Problemas de los estudiantes de alcoholismo y drogadicción: Como una constante de
sociedad en la vivimos, nos encontramos ante una problemática real, donde gran cantidad
de nuestros alumnos tienen contacto de algún tipo con sustancias legales o ilegales, que
afectan su desarrollo socioafectivo, pues una gran parte de ellos proviene de una familia
disfuncional, o son criados en barrios en pobreza extrema, donde impera el desempleo.
Por lo cual es necesario crear las condíciones para que los alumnos hagan conciencia de
esta problemática para que tengan las herramientas que les ayuden tomar decisiones
correctas.

4.- Problemas socioafectivos e Intrafamíliares: El medio social en el que los alumnos se
desarrollan es de clase marginal, donde impera - sin ser el tinico- éste tipo de
problemáticas, pues problemas tales como el desempleo, el analfabetismo, la escasez de
recursos, proceder de familias disfuncionales con poca estabilidad emocional etc., tienen
una incídencia directa en el proceso de desarrollo y aprendizaje de los jóvenes.

5.- Problemas de conducta: Un amplio sector de los alumnos proceden de entornos
sociales, donde conviven con bandas juveniles, o disfuncionalidad familiar, por eso los
problemas de conducta son recurrentes en las aulas de clase y el departamento de
orientación educativa juega un papel impoftante, tanto de atención como de canalización
de la problemática,

6.- Problemas de aprendizaje: Desgraciadamente la formación que tienen algunos de los
profesores de primaria y secundaria es limitada y no le permite identificar problemas que
se pudieron atender con antelación y esto nos rebota en el bachillerato, pues alumnos con
problemas como déficit de atención, problemas de lectoescritura, dislexia, etc. siguen
llegando a esta institución, síendo ahora más diffcil la intervención en éstos.

3.8.3 PROGRAMAS DESARROLLADOS

Los programas segrln Sánchez (1996) comprenden una estructura que sirve para obtener
objetivos más especlficos que los del plan y, por lo tanto, tiene mayor precisión de las
acciones y de los recursos para su realización, en éste sentido existen tres tipos de
programas de intervención:

1.- Preventivo: Sirven para actuar anticipadamente, con el propósito de evitar el
surgimiento de situaciones que puedan ser un obstáculo al desarrollo integral de los
alumnos; para ello se hace necesario conocer lo antes posible las características de los
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alumnos (en el caso de nuevo ingreso) con elfin de detectar las posibilidades de riesgo de
la aparición de dificultades.

Z.- Formativo: Está dirigido al desarrollo sistemático e integral del alumno. En éste tipo de
intervención se considera al estudiante en un continuo crecimiento personal y la
orientación que se le proporciona es permanente'

3.- Emergente: Se aplica cuando el servicio de Orientación Educativa es requerido para
atender en forma inmediata algún problema de carácter emocional, de compartimiento, de
aprendizaje, de comunicación interpersonal u otros que presente uno o más alumnos; o
para evitar que los conflictos se extiendan en prejuicio del alumnado y de la institución.

3.8.4 LOS CAMPOS DE INTERVENCIÓN

Los campos de intervención se refieren a las distintas áreas donde se aplicaran los
programas, es decir se definen como las dimensiOnes de incidencia.

El campo de intervención ofrece un mayor sentido a los programas, debido a que su
ubicación permite una organización del servicio cada vez más concreto. Los campos de
intervención son los siguientes:

1.- Habilidades sociales y prevención de riesgos: Para desarrollar en el individuo una serie
de comportamientos interpersonales que le permitan interactuar en un ambiente grupal, lo
cual le facilite la convivencia en sociedad y favorecimiento, al mismo tiempo, la
prevención de los riesgos sociales.

2.- Desarrollo personal: Tiene como fin concretar un proyecto personal de vida, con base
en la creación de escenarios deseables de lo que será su futuro, considerando los
aspectos personal, familiar, social, profesional y ambiental

3.- Desarrollo profesional, laboral, cultural, científico y tecnolÓgico: Es el proceso de ayuda
al alumno para favorecer su desarrollo integral, mediante otorgar la información y las
estrategias necesarias para alcanzar sus expectativas e intereses, dirigidos hacia la
realización de estudios de nivel superior y su incorporación al mundo deltrabajo; asf como
el enriquecimiento de su cultura, brindándole un abanico de posibilidades pata su
formación académica y tecnológica.

4.- Habilidades cognitivas y estrategias de aprendizaje: Son operaciones del pensamiento
que ayudan a procesar la información obtenida, con eficiencia y manejada con precisión.
Estas operaciones cognitivas, se encuentran articuladas a las estrategias de aprendizaje
que los alumnos deben de emplear en forma consciente, controlada e intencional, como
instrumentos flexibles para aprender significativamente a solucionar problemas.
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3.8.s Lo$ NtvELEs ue etencÉru

$on parámetros cuantitativos y cualitativos de actuación específica, los cuales son los
siguientes:

Atención individual: lmplica una forma de intervención personalizada. La detección y
determinación de éste nivel se sustenta en los resultados del diagnóstico.

Atención grupal: Se refiere a la atención ofrecida frente a un grupo de alumnos
relacionados entre sí, es un espacio que regularmente es el salón de clases.
En éste nivel, la atención se desarrolla en los aspectos cognoscitivos (psicopedagógicos),
favoreciendo el desarrollo de las habilidades cognitivas y estrategias para el estudio y
autoestudio, apoyándose de cursos y talleres.

Atención colectiva: Considera el manejo de la información dirigida hacia comunidades o
auditorios más amplios. La atención colectiva puede ofrecerse en las siguientes
modalidades de trabajo: una que involucra la organización de eventos, como conferencias,
mesas redondas, paneles, debates, etc. Donde se informe y delibere sobre temas relativos
a la orientacíón educativa.

La otra modalidad que tiene la atención colectiva está apoyada en la comunicación social;
es decir, el uso de medios como manuales, boletines, trípticos, folletos, periódicos,
revistas escolares.

3.9 FUNCIONES METODOLÓGICAS DEL ORIENTADOR

Se entiende por funciones del orientador educativo, la operación o ejecución del
proceso de orientar a un individuo de manera planificada y con el propósito de vincular su
desarrollo personal con el desarrollo social del pafs.

En esta disciplina las funciones pueden definirse como acciones, que llevan a cabo
el orientador educativo para ejercer su profesión. Tales actos o accione$ están
previamente planificados en documentos denominados; planes, manuales, gulas,
proyectos o programas. Documentos que son de carácter general y normativo porque
establecen los contenidos y lineamientos para toda la escuela, aqui se establece los
objetivos, acciones y metas a seguir en todo el ciclo escolar. Estos llevan una secuencia
lógíca o metodológica (inductivo - deductivo) e incorporan áreas y aspectos del desarrollo
personal y social.

3.9.1 FUNCIONES SOCIALES

Bajo éste marco de necesidades sociales y de ampliación de las posibilidades de
respuesta profesional, se presentan a continuación tres listados de actividades específicas
mediante las cuales se concretan las funciones sociales del orientador educativo de
nuestro pais en los ejes pedagógicos, psicológicos y socioeconómicos, para integrar los
programas de trabajo según el nivel y modalidad educativa. Cada actividad ha sido
delimitada segrin los criterios de concatenación lógica establecidos anter¡ormente.
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3.9.2 FUNCÉN PEDAGÓCrcA

El carácter pedagógico se refiere principalmente a la posibilidad de formar y

transformar las capacidades cognitivas de los seres humanos. Es decir, a enseñar a
pensar mediante programas de entrenamiento que estimulen el pensamiento crltico y la
actitud solidaria de ayuda a otros para alcanzar mejores niveles de vida mediante su
desarrollo intelectual. Los esfuerzos pedagógicos se centran en procesos intelectuales
formativos:

La pedagogía como dirección y sentido, tiene una connotación y una funciÓn más
de didáctica o hs normas y formas para el aprendizaje hasta relacionarse por ídentidad
directamente con los métodos de apropiación académica del educando y con sus
procesos intelectuales formativos.

Lo anterior se logró a través de la realización de las siguientes acciones programáticas:

- $e participó en los proceso$ de detección y selección de las capacidades
individuales de las escuelas y empleos con la elaboraciÓn de la expo orienta (Anexo 2)
donde hubo una gran participación e interés de los alumnos.

- Se participó en los procesos de inducción, bienvenida y ubicación de las personas
en las instituciones educativas o laborales con la elaboración del curso propedéutico,
donde se les informo a los alumnos acerca del reglamento interno, de la normatividad, de
sus derechos y obligaciones como estudiantes, del uso del uniforme escolar y en el caso
de la carrera de enfermería del uniforme clfnico'

- Se participó en los grupos que llevan acabo los procesos de planeación social,
educativa o curricular, con el fin de vislumbrar las necesidades de los alumnos y de
aportar ideas para mejorar el rendimiento académico'

Esto se realizó por medio de las reuniones de las distintas academias de la
institución (lenguaje y comunicación, matemáticas, ingles, ciencias naturales, enfermerla,
administración).

- Se Coordinó los servicios de asistencia educativa, donde $e re$pondió a las
necesidades detectadas en los alumnos por medio del diagnóstico, obteniendo mejor
aprovechamiento y una reducción en los índices de reprobación del 50% al 13 % en el
área de matemátícas (ciclo 2005-2006).

- $e participó con los docentes y directivos en la detección de los problemas
pedagógicos individuales, con la comunicación directa y la revisión de los casos de
manera regular, con el objetivo de evitar el abandono de la escuela por parte de los
alumnos.

- Se aplicaron programas para desarrollar la inteligencia, principalmente en el área
de matemáticas donde se buscaba que los alumnos incrementaran su aprovechamiento
académico.
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- Se asesoró a los padres de familia y al público en general sobre el proceso de
enseñanza-aprendizaje de los alumnos, con el fin de contextualizarlos de la dinámica tan
distinta que tienen sus hijos con respecto a ellos, obteniendo una buena respue$ta y
preocupacíÓn Por Parte de ellos.' 

Esto se realizó por medio de entrevistas directas y de talleres para padres donde se
aplicaron técnicas de Virginia Satir y Milton H. Erickson

- Se realizó un diagnóstico para detectar las capacidades intelectuales de los
individuos y se comento con los profesores para que lo tomaran en cuenta para impartir
sus cátedras.

- Se detectaron y asesoraron a los individuos con desempeño pedagógico deficiente
o sobresaliente, por medio del reporte de los profesores y del seguimiento académico, con
el fin de intervenir oportunamente.

- Se promovió el desarrollo del pensamiento crítico, por medio de películas y de
charlas con personajes de la vida política del pafs, además de que se promovió el interés
de los peligros de la guerra por medio de periódicos murales, se conmemoraron fechas
importantes para el desarrollo de la historia de nuestro pals como fueron; la
independencia, los movimientos estudiantiles de 1968, 1971,1999-2000, el levantamiento
armado en 1994, etc.

- Se fomentaron sus métodos y técnicas de estudios por medio de trfpticos y de
asesorías cuando tienen horas libres.

- Se impaÉieron charlas y conferencias informativas sobre los factores del proceso
enseñanza aprendizaje.

- Se detectaron y canalizaron a las instituciones correspondientes a los individuos
con severo trastorno de sus capacidades intelectuales, por medio del diagnóstico realizado
al inicio del semestre y por el reporte de los profesores.

3.9.3 FUNCIÓN PSICOLÓGrcA:

El carácter psicológico de esta área o función, consiste principalmente en
salvaguardar la integridad física, emocional de los seres humanos asf como propiciar
actitudes y valores de responsabilidad, respeto, convivencia y participación con factores
de organización y transformación social. Por tanto, se da atención particular al estudio y
forma-ción de la personalidad de los individuos y su vinculación armónica con la sociedad
mediante el conocimiento y práctica de las norma$ y estructuras de los grupos humanos
en sus ámbitos familiares, escolares, laborales y sociales.

La brlsqueda del equilibrio ffsico y emocional de los individuos y de la sociedad,
tiene como meta principal mejorar la calidad de vida de los seres humanos; por tanto
incluye el estudio y promoción de actitudes constructivistas hacia su persona, el entorno,
las relaciones humanas, la educación sexual, el depofte, la convivencia comunitaria, la
solidaridad social, la salud mental, etc., cuyo abordaje podrá hacerse bajo un enfoque de
corresponsabilidades con otras disciplinas sociales y mediante el auxilio de los métodos y
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técnicas provenientes de las teorías abordadas, donde de manera general encontramos
necesario para diseñar intervenciones, realizar los siguientes puntos pue$ es aqui donde
de manera secuencial se buscan las soluciones'

- Gurso de lnducción: se realizó al inicio del semestre con el objetivo de que los alumnos
de nuevo ingreso conozcan las instalaciones, el modo de trabajo, la historia del CBT, la
importancia de la educación bivalente y a los profesores que les impartirán cátedra,
además de que se les da a conocer el reglamento de la escuela así como las bases
instructivas del Estado de México.

- Diagnósticoe de los alumnos: Es de suma importancia para éste Departamento
conocér distintas áreas de los alumnos como son; la personalidad, el nivel
socioeconómico, la dinámica familiar, los hábitos de estudio y las habilidades cognitivas,
los cuales son obtenidos por medio de instrumentos de evaluación, test psicológicos, la
observación, cuestionarios, estudios de caso y entrevistas personalizadas cuando es
necesario, éste trabajo es reatizado al inicio del semestre y es para los alumnos de nuevo
ingreso, con el fin de intervenciones futuras'

- Seguimiento académico de los alumnos: El cual tiene como objetivo atender la
probÉmática de indole académica institucional y llevar el seguimiento de cada uno de los
atumnos pues como se mencionó en apartados anteriores, uno de los problemas más
importantes en el CBT es la deserción escolar, por esto es necesario el seguimiento de los
alumnos pues nos permite tener una radiografía de ellos como individuos y del grupo en
general, éste se realizó con el estudio de su Kardex y de las referencias obtenidas de los
mismos profesores y padres de familia'

* Prevención de la deserción escolar: En éste sentido se considera que la deserción
escolar es multifactorial, pues e$ provocada por los problemas económicos de los padres,
los cuales a su vez tienden a producir problemas intrafamiliares, socioafectivos, de
comunicación, etc. por esto se piensa que es en el seno familiar desde donde se puede
tener incidencia real en éste rubro, por eso el trabajo con los padres es fundamental, para
el departamento de orientación educativa, además que por falta de comunicaciÓn tenemos
como consecuencia un nulo proyecto de vida y una mala elección vocacional pues
recordemos que el plantel cuenta con Ia modalidad de bachillerato bivalente y suele pasar
que los alumnos reportan que la carrera no es de su agrado y prefieren abandonar los
estudios.

- Atención psicológica: Los Alumnos de éste nivel, se encuentran en una etapa de
antemano difícil como es la de la adolescencia, donde encontramos que la elección en el
proyecto de vida es nula arln, y los problemas de personalidad provocados por el ambiente
iamiliar son una constante, es de suma importancia mantener la comunicación suficiente
con los alumnos, además de brindar atención profesional a cada uno de ellos si lo
requiere, en éste sentido el abordaje teórico con el que se desempeña esta función es el
enfoque sistémico de carácter estratégico, pues se considera la efectividad y eltiempo con

I Entendemos por diagnóstico a la lectura que hacemos de la realidad, para estudiar comprender e intervenir
en las necesidades del sujeto de orientación
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el que se consiguen resultados, ya que e$ necesario no perder de vista que son
demasiados alumnos.

Lo anterior se consiguió a través de la realización de las siguientes acciones
programáticas:

Investigar los factores que integran o desintegran la personalidad del individuo en el
ámbito familiar, personal, escolar, laboral y social, lo cual se realiza por medio de:

- Entrevista a profundidad realizada a padres de familia y alumnos utilizando la
entrevista circular de la escuela de Milán de Terapia Familiar Sistémica.

- Cuestionarios.
- Revisión de los antecedentes académícos por medio de sus documentos de

secundaria.
- Dinámicas de proyección utilizando técnicas de Melodrama.

Aplicación de pruebas psicológicas para detectar características de personalidad de
los indíviduos;

- Test de la figura humana de Karen Machover: El dibujo de la figura
humana vehiculiza a través de su dibujo aspectos de la personalidad ligados
al autoconcepto, a la imagen corporal que es la idea y el sentimiento que
cada persona tiene respecto a su propio cuerpo. Este test nos permite ver
como se siente esta persona respecto a su medio ambiente su habilidad para
adaptarse al ambiente, el buen criterio con que lo evalúa y la objetividad y
forma en que se relaciona con los demás.

El test de la familia: Nos ayuda a ver el autoconcepto, imagen de si mismo,
estado actual del yo

Test lllinois de Aptitudes Psicolingüísticas (ITPA): Hl principal objetivo de
esta prueba es detectar posibles fallos o dificultades en el proceso de
comunicación (deficiencias en la percepción, interpretación o transmisión)
que son causa de la mayorfa de los problemas del aprendizaje escolar, al
mismo tiempo, de forma complementaria, intenta poner de manifiesto las
habilidades o condiciones positivas que puedan servir de apoyo a un
programa de recuperación.

Minessota (MMPI): Uno de los instrumentos más importantes en el campo
cllnico y en el de la orientación. Las escalas clfnicas representan algunas de
las dimensiones más importantes de la personalidad, desde el punto de vista
psiquiátrico y en relación con la adaptación personal y social del sujeto.
Aplicable a sujetos normales, los resultados han permitido elaborar nuevas
escalas.
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Asesoría a los padres de familia y comunidad en general sobre el conocimiento y
atención de los problemas de desajuste emocional, psicosexual, psicosociales de sí
mismos y de sus hijos;

- Talleres para padres, con temáticas diversas; Drogadicción, Alcoholismo,
Autoestima, Embarazo no deseado, $exualidad, Adolescencia, Depresión,
Homosexualidad, Comunicación, etc., con el método de Virginia $atir y con
técnicas de Milton Erickson.

- Atencíón Clínica utilizando técnicas de la Terapia Familiar Sistémica.

Promover el deporte y la salud ffsica en todos los ámbitos de vida social.

- Torneos deportívos y de intercambio con los alumnos de la institución, donde
participan todos los alumnos que así lo de$een, en distintos deportes; fútbol,
voleibol, básquetbol (Anexo 1).

Realizar campañas de informacíón referente a la orientación vocacional para una
buena elección de carrera.

- Realización de Expo- Orienta donde se da información de las distintas
uníversidades públicas y privadas del país, las carreras que ofertan e
información general de las mismas, con ayuda de representantes de cada
una de estas (Anexo 2).

Realizar campañas para prevenir y corregir problemas de drogadicción, alcoholismo
y maternidad prematura.

- Realización de Expo-joven, donde se brindan conferencias magistrales
relacionadas a la adolescencia, a la sexualidad, a los métodos
anticonceptivos y de difusión de sus derechos como jóvenes (Anexo 3).

lmpartir charlas y conferencias informativas sobre el desarrollo humano.

- Realización del foro la mujer en la salud, donde se presento por parte de
especialistas conferencias magistrales, con temas relacionados a la salud
ffsica y mental de las mujeres, además de información acerca de sus
derechos (Anexo 4).

3.9.4 FUNCÉN SOCIOECONÓMICA:

El carácter social y económico de la orientación educativa se relaciona con
búsqueda de vinculación de las capacidades ocupacionales del ser humano, con
desarrollo polftico, económico y social del pals. Para ello, se ayuda al individuo a conocer
sus intereses, aptitudes, destrezas, habilidades, actitudes y valores, la relación que
guardan con las distintas carreras técnicas, profesionales y de postgrado, con los planes y
programas de estudio, con las actividades laborales de los sectores soc¡ales y productivos,
con las políticas en general y con el modelo de desarrollo. La investigación técnica sobre
los rasgos y capacidades ocupacionales del individuo para la toma de decisiones, es la

la
el
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función a través de la cual se ayuda al individuo a expresar el grado de madurez y de
compromiso social que asume frente al desarrollo social del país. Esta responsabilidad
habla del dominio que el orientador educativo ha de tener sobre las técnicas para conocer
y evaluar las capacidades socioeconómicas u ocupacionales de los individuos, asl como
de los perfiles de las funciones educativas en sus distintos niveles y modalidade$, además
de un amplio conocimiento de las características del mercado de trabajo y la dinámica
interna de los sectores sociales y productivos.

A través de esta información, se está en posibilidades de proporcionar a los
individuos los criterios y procedimientos para valorar las distintas oportunidades
educativas y laborales que ofrece el entorno social en que vive, asf como apoyarlo en el
conocimiento de sus rasgos personales que le caracterizan, a la vez que clarificar su
proyecto de vida en armonla con el desarrollo social del pals.

Esto se logro a través de la realización de las siguientes acciones programáticas:

- Se investígaron los íntereses, aptitudes, destrezas, actitudes, habilidades, valores
de los alumnos y su vinculación con las actividades productivas del país con el fin de
orientar sus acciones a ese ámbito.

- Se propició en los individuos la toma de conciencia y elección de un proyecto de
vida como compromiso consigo mismo y con la sociedad, por medio de charlas, películas
y participación en eventos de carácter cívico (como las elecciones).

- Se ubicó a los individuos en las distintas actividades académicas o tecnológicas
de acuerdo a su nivel de desempeño, por medio de concursos tales como la olimpiada de
las matemáticas, o los cursos de habilidades computacionales.

- Se diagnosticaron las capacidades socioeconómicas u ocupacionales de los
alumnos y se crearon alternativas para los de bajos recursos, como por ejemplo becas
escolares.

- Se difundieron en la sociedad las distintas opciones educativas sobre los oficios
productivos, la capacitación para el trabajo, la formación técnica básica, la formaciÓn
profesional técnica, la formación tecnológica superior, la licenciatura y los postgrados que
ofrecen las instituciones educativas, sociales y productivas del pafs en los ámbitos local,
estatal, regional y nacíonal, por medio de la expo- orienta (anexo dos).

- Se celebraron reuniones de vinculación entre los centros de trabajo y los sectores
sociales y productivos del entorno, para fomentar una orientación educativa más acorde
con la realidad y se crearon plazas necesarias en estos lugares para que todos los
alumnos asistieran a realizar su servicio social y practicas profesionales.

- Se realizaron estudios de seguimiento de egresados para conocer el grado de
adecuación entre el currículum académico de la escuela y el perfil profesional de los
egresados, con el fin de fundamentar una vinculación armónica entre la escuela y la
sociedad.
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Para la realización de estas acciones programáticas fue necesario hacer cambios
en los programas generales así como en la formación y actitudes del orientador educativo
ya que existe una relación estrecha entre los contenidos programáticos, la formación, la
actualización y el desempeño profesional o impacto social; por ello resulta oportuna la
sugerencia que hace al respecto Aguilar (1992) cuando dice:

"El nuevo orientador educativo requerirá de una sólida formación multidisciplinaria. Aquf se
trata de un profesional formado mediante los postgrados y cursos de actualización que le
doten de una información actualizada y suficiente para que domine los conceptos, las
teorías, los modelos y las herramientas metodológicas y aborde éste objeto con claridad y
unidad epístemológ ica.

Dadas las características de la revaloración de las funciones y los contenidos
programáticos propuestos, el profesional de la oríentación educativa del presente y futuro
de nuestro país deberá poseer un perfil académico multidisciplinario y sólido en las teorías
y herramientas metodológicas provenÍentes de disciplinas como la pedagogía, la
psicologfa, la sociología, la educación, la economfa, antropología, la filosofía, la polÍtica y
la informática, entre otras. Lo más probable es que se requiera crear un currículum
específico para formar al futuro orientador educativo ya que los problemas humanos que
atiende, son por naturaleza complejos.
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CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS

La situación que vive el país en el ámbito educativo, sobre todo en la educación
media superior, se ha discutido en el presente trabajo y se encontró que si bien es cierto
que hubo avances, arin tenemos un grave rezago donde es necesaria la participación de
todos.

Los conflictos políticos por los que está pasando nuestro país nos podrla llevar a la
desesperanza y podríamos imaginar que el fin de la educación pública es inminente, pues
para el avance de la política neoliberal orquestada por el partido en el poder, es necesaria
ia privatización de ésta, también sabemos que estamos en vlsperas de un proyecto
diferente, que nos permítirá salir del estancamiento en donde nos encontramos.

Sabemos que para poder sacar del rezago académico a esta patria llamada México,
es necesario rescatar algunas experiencias heroicas de pueblos oprimidos de manera más
atroz que éste, como es el caso de Cuba; una nación más pequeña que la nuestra, con
menos habitantes, con menos desarrollo tecnológico, con menos poder adquisitivo y con
un embargo impuesto por Estados Unidos, pero con un gran ingenio y un desarrollo
médico, científico y educativo sin precedente en la historia de la humanidad.

por esto podríamos tener como retos generales en el Sistema Educativo Nacional los
siguientes:

- Reformar el currículo de la educación medía superior para que responda a las exigencias
de la socíedad del conocimiento, y del desarrollo social y económico del país, incorporando
enfoques educativos centrados en el aprendizaje y el uso intensivo de las tecnologías de la
información y la comunicación.

- Diseñar y operar un programa de formación de profesores de carácter nacional que
permita a estos tlltimos actualizar su$ conocimientos y desarrollar nuevas competencias y
habilidades para propiciar experiencias de aprendizaje significativas que susciten el mayor
interés y la participación de los estudiantes'

- Superar el rezago acumulado, mejorando significativamente la infraestructura de apoyo al
trabajo académico de profesores y alumnos. En éste aspecto resulta particularmente
importante contar en los planteles con la infraestructura informática y de comunicaciones
necesaria, asÍ como con la conectividad a redes nacionales e internacionales de
información para apoyar los procesos de formación de sus estudiantes. El uso intensivo de
estos recursos deberá fortalecer y enriquecer los procesos de aprendizaje e integrar,
mediante la educación abierta y a distancia, a los estudiantes y profesores de todas las
comunidades.

- Lograr la cooperación entre las escuelas en el terreno académico, favoreciendo un mejor
aprovechamiento de los recursos humanos y de la infraestructura con la que cuentan.

- lncrementar la inversíón social en educación media superior para garantizar las
condiciones básicas bajo las cuales deben de funcionar las escuelas públicas.
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- Establecer mecanismos efectivos de coordinación con los tipos de educación básica y
superior para asegurar un mejor funcionamiento del Sistema Educativo Nacional en su
conjunto.

- Establecer en las escuelas esquemas apropiados para una mayor pafticipaciÓn social en
su desarrollo y fortalezcan sus instancias de vinculación con la sociedad y con el entorno
inmediato.

- lmpulsar la realización de investígaciones sobre la dinámica de las relaciones al interior
de las escuelas y entre ellas, sobre su alumnado, sus profesores y los procesos y
resultados educativos. También es ímportante conocer sus vfnculos con la sociedad, la
economía y el mundo del trabajo, para orientar el desarrollo de éste tipo educativo
atendiendo a la realización de los objetivos de lograr una mayor cobertura con equidad,
proporcionar mejores servicios de docencia y mejorar la gestión del sistema en términos
de su coordinación e integración.

- Respetar de manera inalienable el artículo tercero constitucional y garantizar el ingreso
de los jóvenes al nivel medio superior y superior.

En éste sentido en el Estado de México se puede observar que existe ya un
programa que podría veneficiar a miles de estudiantes, pero la realidad sale a relucir
cuando lo intentamos poner en práctica, pues los viejos hábitos de la orientación educativa
en el Estado de México aun se exigen, caso es, de las labores de prefectura, las
administrativas, las de portero, etc. por lo cual el trabajo meramente académico se vuelve
difícil de desempeñar.

Se vuelve necesario para poder solucionar esta visión añeja de la orientación
educativa toda una revolución en el pensamiento de profesores, directivos, autoridades y
principalmente de los orientadores mismos, pues es necesario conveilirse en el profesor,
en el investigador y en el político.
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