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IITRODUCCIOI. 

El presente trabajo intenta dar una visión de la muy 

particular problemática de la Orientación Vocacional dentro 

de las Escuelas Secundarias Técnicas, del Estado de H6xico, 

analizando los principales obstáculos qur han impedido su 

desarrollo. 

La problem&tica fue observada desde un án¡ulo muy 

cercano, ya que se laboró por un tiempo dentro del sistema, 

lo cual permitió visualizar las dificultades que orillan a 

que se le brinde poca o nula importancia ~ la Orientación 

dentro del nivel educativo. 

El problema puede resultar simple a primera vista pero 

¡eneralmente nadie se Pregunta ¿por qu6 trabaja la gente? por 

gusto, por necesidad econóinica, por satisfacción perso11al, 

sea cual sea la razón lo ideal seria que se realizara lo 

mejor posible con el menor esfuerzo. Lo anterior seria 

posible si la ayuda que el ser humano necesita, se brindara 

en el momento adecuado por el Orientador Vocacional. 
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Para nadi• que se encuentr• inmerso en et ámbito 

educativa, es desconocida la vari•dad de conflictos que se 

viven dentro de los planteles de •duca.cibn •ecunda.ria, las 

carencias huniianas y mat•riales, los intereses creados, los 

vicia• laborales, la fa.Ita de ética profesional y las 

deficiencias con las que ingresa el alumnado a la 

insti tuc:. .1.0n ~ recrude:?ciendo la problemática propi::-~ de la 

adolesc•ncia; por el lo se hace indispensable la presenc:ia de 

la orientación vocac:ional en donde el Orientador mediante el 

acercamiento con el alumna.do tratar.la de hacer menos di f icl.l 

el paso de éstos por el nivel secundaria, orientandole nn el 

buen desarrollo de sus potencialidades a.cad•micas, personal•• 

y vocacionales para el desempeño de su vida a.dulta. 

El objetivo principal del presente trabajo es re•li::.ar 

un anAli•is
0

de los diferentes factores qua intervienen dentro 

de la problem~tica de la orientación vocacional en las 

Escuelas Secundarias Técnicas del Estado .de Mé:dco Z. E. 1.6. 

Factores que al observar la situación se pierden en el amplio 

c:onteato institucional, Y• qu• su•le toman;e como un problema 

a nivel individual sin tomar en cuenta que dicha situación es 

determinada por diversos factores que aqui mencionaremos. 

La metodologla a seguir en el presente trabajo será: la 

exposición y tr~tamiento del problema para posteriormente 

reali::ar un pequeño muestreo que avale las hipótesin quP. se 
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pretenden dnmostrar- y qu• son a) la ausenci• real de, la 

Or'ientacibn vacacional en las escu•las aecundari•• técnicas 

del Est~da de México, y b) la escasa importancia que se 

muestra hacia la orientacién por P•F'te de loa difarent•s 

sectores que en •lla intervi•nen. 

A lo largo del tr•bajo se ewponen las situaciones que de 

alguna manera dif1.cultan el proceiio de Orienta.cibn dentro de 

la educación desde un contexto histórj co nacional; ésto con 

el fin de ubicar su devenir y apreciar los logros obtenidos, 

asi como para patentizar las concepciones y aplicaciones que 

de ésta se han hecho las cuales han llegado hasla nuestros 

di as. 

Se cuestiona en forma particular las funciones 

establecidas oficialmente y las reales qua llevan a cabo los 

orientadores dentro del nivel secundaria·, asi como la 

injerencia de los demAs elementos que participan en el 

proceso orientador. Se analizan algunos supLtestos que se 

piensa son los puntos ?áslcos que impiden optimizar la labor 

del oriont.ador dentro de las escuelas, lo• apoyos y 

obstáculos que r~gularmente se presentan en el Area. 

asi como dP. 
·.' ··; ·.·· .. 

lo5 e'sfuer::os·; haSta.· ~horca hechos por darle un lugar dentro 

del ámbito educativo, de la defic:ienci.a en cuanto a 
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coordinaci6n por parte de los 11ismo11 y de la instancia que 

mi• reciente dichas fallas, el alumno. 

Para corroborar de alguna manera lo que se maneja a lo 

larao del presente trabajo, ae 1 levó a cabo un 111uestreo en 

las escuela de la zona escolar 16 del Estado de M6xico, 

abarcando aproximadamente un 10 X del total de la población, 

lo que permitió establecer ciertos par•metros. Por último se 

establece la injerencia de la labor pedagógica dentro del 

proceso de orientación, asi como del material que se ha 

generado con el proarama para la Modernización Educativa 

propuesto por la S.E.P., vislumbrando los posibles cambios 

que se fenerarin en el futuro, ya que no se encuentran del 

todo claros pues aün pueden suscitarse otros. 

En alaún momento el trabajo puede parecer una critica 

mal diri1ida e inclusive severa del sistema educativo, pero, 

por más injusto que parezca, es real y se vive dia a dia en 

dichos centros educativos. 

Hasta ahora no se ha entendido que la Orientación debe 

formar parte activa dentro de la formación del ser humano, 

desde la Orientación Escolar hasta lleSar a la que ahora nos 

ocup3 1 la Orientación Vocacional, ya que esta.,úi'~ima sustenta 

la decisión más importante del ser humano_, -·el lugar que 

ocupará dentro de una sociedad productiva Y," la labor ·a la que 

se dedicará el resto de su vida. 



CAPITULO 1 

BRBYE,pISTORIA Di LA ORIBNTACIOH VOCACIONAL 

(AHTJ!Cl!Dl!llTBS) 

Desde que el hombre existe y se organizó en ·pequeñas 

saciedades se han asignado roles dentro de éstas, para 

asegurar asi su supervivencia, cad·a persona tenia una func,i6n 

especifica que desarrollaba seaún su capacidad ; a· medida.que 

las sociedades han ido evolucionando las actividades también 

se han vuelto más complejas, con la diferencia de que 

actualmente en la mayoría de las sociedades, cada sujeto 

tiene la oportunidad de elegir la actividad que más le 

aarade. 

El hecho de elegir la actividad a la que se desea 

dedicar, no se da reaularmente de manera natural, sobre todo 

porque como ya se mencionó, existén -:~ctiVictB.cte"s complejas que 

requieren caracteristicas especific~~, y'.:~.:~·Ü~· ~.·~-º. todos poseen. 

por más atractiva que parezca la act~Yi.dad~ '.>como ya lo 

mencionaba Wolfgang Goethe "No tod~-~-... l:~,~:-:-~~-~i~~ .. 9S·. '·san ¡::ara 

todos los caminantes'".(!) 

(1) HIRA y López, Emilio. Manual de cirientacfón Pl'ofesional. 
Ed. Kapelusz. Buenos Aires. 1965. Pog, 56. 
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Actualmente la educ:ac:iOn · .forinal del ser humano •• 

acnmpar.a regularm•nte de la O~ientacibn Vocacional, an 

nuestro paiS su contacto ·es en- ·ar n·lvel medio bA&ico o 

sec:undar·i.a, en ·donde, aparte ·d~. la'· formacibn académica que 

recibe el alumno, se le elementos para que 
... 

desarrolle y se pe~cate. de ~-~~--, aptitude5, habilidade= e 

intereses personales; que la permi.tan jugar el rol soc:t.al y 

ocupac:ional acorde con ~Üs ;~·a;a:¿:~i~·Í:sticas. 
-· .. :.- ,:':'.'.'. ... -~·: 

La orientacibn. voca~·iOn"a."1- ti:~ 'evolucionado de diferente 

manera en cada pais, ,según las caracteristicas histOricas en 

que se ha visto envuelta. Asimismo, su institucionali:ac:ibrí 

se ha dado en diferentes circunstancias. En nuestro pais ha 

evolucionado de manera realmente lenta y •n ocasiones 

relegada por diversas situaciones, sin embargo algo s• ha 

logrado desde 1926 que es el más le.i ano indicio que tenemos 

de algún lntento por darle 1.Jn lugar d11nt1~0 del renglbn 

educativo. sobre todo si . tomamos en et.lenta qUJ.~ antes de e&to 

la educac:Lón del ádoreSc:erÍte·.: se mera 

instrucc:iOn, prepa1-·at.~·~~.f,.::.p~~'.~a '.·):Of'!t.i~uái:-~ estUdios suµeriores, 

: l q~:n:: ~::~:~::~i:;,'~;ºP~¿:;¡:;~dt:JI;~~; ~~·::~::a:~eino:eesa 1ant~==ü ~: 
L~rminart'ó V ·.::u:m .: -m.i's·' -~'-~r;<¿~ry~b~·~~: ~~:J' c;~~po . de tr~baJ o al que 

se dirig_lan ).·St·'~··,~~~: a·~-~o~·:-:.p~~~,-.~l~ 
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Por el afio de 1828, la Secretarla de lducaci6n Pública 

CS.l.P.) or1anizó el Departaaento de Paicoped .. 01ia e Hiliene 

Kental, la Sección de Orientación Educativa v Vocacional, asl 

coao el Instituto llacional de Pedaao¡ia, cono un pri•er 

intento de darle un lu1ar a la Orientación en loa diferentaa 

nivele• de estudio. 

En el allo de 1932, en la Escuela Preparatoria Técnica 

dependiente de la S.B.P., sur•e un servicio de Orientación 

con carácter Vocacional v su propósito era brindar a los 

aluanos que demostraran mayor capacidad en un área 

detetminada, la oportunidad de ter•inar una carrera a nivel 

profesional. 

Un afto despu6s la Universidad Nacional Autónoma de 

"6xico (U.M.A.11. ), or1aniza varios ciclos de conferencia de 

contenido profesiolráfico. como primeros pasos firmes a 

e~~ablecer la Orientación Profesional. 

Tiempo después surle una •ayor preocupación por 

cC1m.plementar la Orientación Vocacional y se desarrollan una 

serie de estudios con base en los problemas educativos y las 

caracteristicas Psicosooiales del educando mexicano Y con la 

ayuda de los e lementofJ Psicc.1peda1&ógicos. creados y elabora.dos 

ya en otros paises. 
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Entre las contribuciones mta valiosas de esos tiempos 

sobresalen las realizadas por Lui11 Herrera v Nontes, José . 

Góee& Robleda, Roberto Solie Quiro•a, Fernando Quiro& Cuarón, 

entre otros quiene11 pusnaron por dar un lu•ar iaportante a la 

orientaoión dentro del sisteaa educativo aexicano. 

En el afto de 1937 la Escuela Racional Preparatoria lleva 

a cabo por primera vez. apovindose en métodos de selección 

protesional, la clasificación de aspirantes a se1uir la 

carrera •agiaterial, después con la creación en la Escuela 

Normal Superior de la especialidad de Técnico en Educación en 

1942 se forman las primeras 1eneraciones de especialistas, 

gue más tarde se incorporarian al servicio del campo de la 

Orientación Educativa y Vocacional. 

Y no ea sino hasta el allo de 1950 que se or1ani.zan las 

actividad•• de la Orientación Educativa en las EecuelH de 

Educación Secundaria v en 1952 el profesor José Antonio 

Ka1an:a., Director General de la Segunda Bnsei'íanza, en aquel 

entonces, Presentó al Lic. Manuel Gual Vidal, Secretario de 

Educación Püblica, un proyecto elaborado por el profesor Luis 

Herrera y Montes, proyecto por el cual se creó el Servicio 

de Orientación Educativa y Vocacional aprobado con fecha 25 

de febrero del mismo afio. 

Se siguieron realizando trabaj ... 1s encaminados a la 

elaboración de materiales que facilitaran la labor de la 
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Orientación en laa Eacuelaa, y en febrero de 1954 se inicia 

el Servicio de Orientación en la• l•ouelaa Secundarias 

Diurnas entocindoae especialmente a la atención de probleaas 

de aprendizaje sin descuidar el aspecto vocacional, que 

entonces s6lo se aplicaba a los terceros grados. 

Posteriormente aparece la obra del profesor Luis Herrera 

Y Honte:s titulada "La Orientación. Educativa y Vocacional, en 

la Segunda Ensei'lan2a", editada por la S. B .P., en la cual da a 

conocer el primer programa de Orientación Educativa y 

Voce.cional. 

El Servicio de Orientación se favor9ce ,:on la graduación 

d~ maestros Orientadores en la Escuela Normal Superior Y por 

el ingreso de psicólogos earesados de la U.N.A.H., con 

antecedentes como profesores da Escuelas Primaria, que 

ampliaron el servicio de orientación en Escuelas Secundarias. 

El mayor logro de la Orientaci6n Educativa y Vocacional 

en el nivel Secundaria tue en 1960 cuando se i11planta el 

servicio con carácter Obli¡atorio en el tercer arado con una 

hora o sesión semanaria, propiciando asi educación inte¡ral 

del educando, el cual una vez incluida en su proarama de 

actividades, se asimila como parte importante de su 

formación. 
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Coao ha a ido coaún en las ú l tiaaa tre" décadas en 

nuestro paia, laa reforaas educativa• han Ju8ado un papel aur 

i11portanta, r la Orientación no ae ha aaoapado a éstas, ya 

que a partir del ciclo Baca lar 1975-1976 con moti va de la 

reforma educativa, entr6 en vi8encia un nuevo plan de 

estudios de Educación Secundaria, en el que la Orientación 

dejó de figurar con una hora semanal obli¡atoria, quedando 

únicamente en la actualidad 00110 apoyo a la formación del 

estudiante de una manera casi intranscendente. 



CAPITULO Z 

PUICIOHS DI!. ORlllT&DOR IN BL llVHL SI!CUNDARIA. 

2 .1 ACTIVIDAD QUE DEBERIA DESEHPEílAR. ( Con base en la Guia 

Pro1ra11itica de Orientación I!ducativa, S.I!.P.) 

Actualmente existen diferentes corrientes que hablan de 

la labor del Orientador en las Escuelas Secundarias, sin 

en1barilo todas varian según el enfoque que le den, en nuestro 

país la Secretaria de Educación Pública mediante la 

Subjefatura Técnico-Pedagógica del departamento de Escuelas 

Secundarias Técnicas del Estado de H6xico, ha hecho intentos 

por tratar de darle un lugar a la Orientación en este nivel 

pero a menudo con pocos resultados, por el afta de 1888 

elaboró un documento in ti tu lado '"Plan Sist~11ático de 

Orientación Educativa;,, ( centrado en la teoria del desarrollo 

o del concepto de ·si mismo, abordada por Cal'l Rogers y Donald 

Super)*, cuyo objetivo principal, según apuntaba el mismo 

documento, era "unific~r las actividades de los Orientadores 

* Los puntos principales de la tésis de dichos autores son 
a) a medida que los individuos se desarrollan, loaran un 
concepto· mas definido acrea de si mismos; b) cuando una 
persona trata de tomar una decisión en relación con una 
car~era, campar~ la~~magen que ella tiene acerca del mundo 
ocupacional· con la .imégen que tiene de de si misma c) la 
adecuación de una decisión en· relación con una carrera esta 
basada en la Similitud que exista entre el concepto que un 
individuo tenga de si mismo y el concepto vocacional de la 
carrera que eventualmente él escoja. Osipow H.Samuel.Teoria 
Sobre la Elección de Carreras. Pt¡.22. 
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que se desarrollan en los diferentes planteles del 

subaistema", en el que se invitaba a los Orientadores a 

elaborar s11a propios pro•ramas con actividades v aspectos 

surgidos en el documento antes mencionado, el cual si~L1e 

dejando •u:v al mariren loa objetivos mediante los cuales se 

debe regir el área de Orientación, pues al no existir un 

pro¡raaa oficial establecido con un se1uimiento lólico de 

actividades ., objetivos e alcanzar, que deje a un lado las 

improvisaciones por parte de los Orientadores y que permite 

siga reinando la anarquia y falta de seriedad para con el 

área. Cabe mencionar que no es el caso aeneralizado en toda 

las Escuelas, pues, en algunas destaca la preocupación e 

inter6s por parte de los Orientadores para con los alumnos, 

los cuales implementan sus propios programas con los 

criterios y elementos que cuenten. ésto a falta de un 

criterio unificador que les permita llevar a cabo su labor, 

estas actitudes con frecuencia se ven obstaculizadas por las 

ideas equivocadas de los Directivos de los planteles, que dan 

mayor importancia a cubrir cuestiones administrativas o a las 

materias académicas, obligatorias marcadas en el programa 

utilizando muchas veces el tiempo asignado a Orientación, 

(aunque sea mediante un acuerdo administrativo de ·tiempo en 

horas del. Orientador) siendo que ,la misma Orientación es la 

que prop ici'a U'na n1ej. o·r_':ubi-~a'c:Í.ó~···.·d·~(·~~-~cb·i~B.r:· eii :¡a Es~ue la. 

' .. • .>: 
Si~ s~_-:i~tentB-.ra·_; eSt'abú!Cer ias ~ d ifeÍ-entes fases que la 

propia Orien"t:ac.iÓn 
·;-.. 
nos va planteando y quisiéramos 
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establecer instancias prioritarias que debe abordar la 

orientación, diria11os que en un primer lu1ar se encuentra, la 

importancia de determinar la necesidades en orientación de 

los Alumnos, mediante inst1·umen tos de investigación 

(cu.::stionarios, entrevistas, encuestas, etc.) que pe1·mitan 

conocer las inquietudes y requisitos de la población con la 

que se trabajara, las actividades van desde el mismo exánen 

de selecci6n a nivel Secundaria ya que es el primer 

acercamiento del alumno a un medio académica dife~ente al que 

provienen. posteriormente está la selección y asignación de 

talleres en donde ya se están tomando en cuenta su intereses, 

aptitudes, destrezas, gustos y aficiones, recursos económicos 

de la familia para afrontar los aastos de la acti'lidad que 

elija; en consecuencia de estas actividades debemos plantear 

objetivos y estrategias a se1uir que permite analizar y 

desarrollar los diferentes aspectos que conforman al 

individuo y que más tarde lo encauzará~ a una mejor 

integración consigo 11.ismo, con su familia y con la propia 

institución. y en general con el medio ambiente que le rodea, 

para ésto es importante llevar a cabo una ~elección, 

programación y ejecución de estrategias que permitan 

establecer las actividades para desarrollar 

satisfacto1·iamente las capacidades constructivas, socia.les Y 

de relación con la familia. del suj~to, esta instancia, 

también permite llevar .. u·ri Control de estrategias moderando 

o intensificando .. lás' ac,t.ividades planteadas para asi poder 

evaluar la ·erec·t:-ivictS:d "de las mismas y consid~rar los 



factores que permitieron o no la ejecución de estas, 

propiciando una evaluación del pro¡rana y los ajuates 

pertinentes. tratando de acercarlo al aáximo a los 

requerimientos de la poblaciQn estudiantil. 

Las actividades en que realmente debe participar el 

orientador dentro del nivel secundaria varian segUn el grado 

esco~ar de que hablemos, ésto de acuerdo con el Documento de 

Reflexión sobre la Práctica de la Orientación editado por la 

S.E.P. EN 1992, por ejemplo, en el primer affo escolar cuando 

las actividades están dirigidas a la adaptación del 

estudiante a un medio totalmente diferente del que proviene, 

tanto en orQ'anización como en objetivos concretos de 

ense~anza y que además es el primer intento a llevar 

or1anizada11ente su vida escolar responsabilizando al escolar 

de su propio seguimiento; es el momento de que el orientador 

utilice t'cnicas de estudio, conocimiento de la institución, 

asi cómo del procedimiento de los trámites administrativos 

que debe efectuar en las instancias correspondientes, cómo 

debe utilizar su tiempo libre , etc., el cuadro que se le 

presenta al alumno de primer año de secundaria es 

verdaderamente una experiencia angustiosa ya que afronta una 

situación diferente, ahora contará con un número mayor de 

profesores cada uno con su particular modo de ser, enseñar Y 

evaluar, para los cuales en ocasiones no llega a ser más que 

un nümero de lista sin la .mayor trascenden.oia, situación por 

demás frustrante para el adolescente que se encuentra en una 

17 
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et•P• critica, y que sólo logra acarre•rle mayores conflicto• 

en su form•ci6n pwrsonal y de•ampwRo ac:ad•mica. 

En el segundo año ·una vez adaptado a su Ambiente 

escolar, se le orienta sobre la forma en que deba conducirse 

dentro d• la inatituc:i6n tanto administrativa como 

socialmente, se l• invita a que conozca su situación dentro 

de la escuela como alumno, que· sepa con quién diri9irse 

cuando tanga que consultar sus evaluaciones, presentac:i6n y 

fecha de exámenes parciales y extraordinarios, trámite de 

credanciales, justificantes, permisos y hasta de los 

problemas que tenga con algCtn compaPl:ero~ atención médica, 

etc.~ tiambién se deben refor::ar hábitos de estudio que en 

ó'ltima estancia le traerán un mejor rendimiento escolar. En 

este tiempo surge también el descubrimi•nto d• sus destreza• 

e inclinaciones, m.As marcadamante qu• •n el primer •ño 

escolar, por lo que es importa.nte •ncau::?ar ·adecuadamente la 

problemática mediante el trato i::onstante del alumno con el 

orientador. 

En el tercer año se sigue atendiendo los ••pecto!3 antes 

mencionados, pero sin perder de vistA y d.aindole una muy 

especjal importancia, al ,.rea vocacion•l y profesiográfic:a, 

que aunque de alguna manera se trabaja en los dos grados 

anteriores, en este periodo ildquiere una importancia vital, 

ya que de el lo depende su encAuzamiento escolar y es a.qui 

donde Ja ayuda que el orientador pueda prestar es 
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det•r•inant• pues •• el momento, en que el •lumno selecciona 

sus actividad•s y •• canviert• •n un sujeta con poder de 

decisión para su futuro. 

Es el tiempo en que se l• preesenta la disyuntiva de su& 

aspiraciones ideali;:adas, su realidad fa.miliar en cuanto a 

recursos ecanOmicos disponibles, inf luanc:ias y presiones 

profesionales de la misma familia, pues en muchas ocasione• 

los obligan a seguir alQuna profesión que por tradicibn sus 

generaciones pasadas han seguidoJ la realidad social marcada. 

regularmente por el prestigio o los status sociales que cada 

profesiOn ha establecido, asi como los ingre5os econbmic:os 

que de ésta se pueda obtener; y por último y no por ello 

manos importante se encuentran las aspiraciones personales en 

donde se incluyen las capacidades f isicas y mantales para la 

carrera que haya elagido, y que en ocasiones no son del todo 

favorables para el buen desempeffo de la actividad elegida, 

todos estos factores lo llevan a confrontar la realidad del 

campo de trabajo con las actividades seleccionadas e 

intereses de cada alumno, en donde el orientador debe tratar 

de darle las alternativas que mejor convenga a sus intereses. 

2.~ ACTIVIDAD QUE REALMENTE DESEMPE~A. 

Según la e::perienciB. que se obtuvo en la práctica, me 

percate de que la labor que realmente desempe~a el orientador 
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en la escuela secundaria tfcnica no es realmente la función 

que debe desempeilar, pues no •e le ·da la importancia al 1i1·ea 

dejándose al orientador como un "comodin", puSs cuando algún 

maestro tal ta o no puede dar su clase el orientador debe 

hacerse cargo del grupo desocupado, pero no para dar al•ún 

tipo de orientación sino sólo para "cuidar" a los alumnos, 

otro caso en el que también se utiliza al orientador gs para 

informar ª los padres de familia las calificaciones de los 

alumnos cada semestre en el mejor de los casos, también se le 

encarga la organización de eventos escolares como 

festivales. colectas, etc., en otras ocasiones se les 

encomienda realizar gr6ficas de avances académicos por 

grupos, grados y turnos, que casi nunca conocen los alumnos; 

en ocasiones cuando algún orientador tiene alauna idea para 

reestructurar el área, desarrollando actividades que 

despierten el interás por la orientación o que mejoren la 

imaaen de la escuela y por tanto de los alumQos mismos, se le 

reprime y se le hostiliza desviando su labor ante otras que 

supuestamente requiere de mayor atención pero gue no son su 

funoilm. 

Vale la pena mencionar que con base en el intercambio de 

experiencias entre los encargados del área de orientación, la 

situa::ión no se puede generalizar a todas las escuelas del 

Estado de Héxico, pues existen sus excepciones, pero con las 

de la Zona Escolar 16 que me tocó convivir, al parecer es el 

sentir general entre ~os responsables del área. Creo que en 
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este aspecto como en muchos otros de la vida de nuestro pais, 

pasa que deeafortunadamente en los diferentes Estados de la 

República, y a veces estando tan cerca del Distrito Federal, 

siempre van a la zaaa de cualquier provecto o iniciativa de 

caabio que se produzca en el. centro del país, incluyendo al 

imbito educativo; que al parecer con la reciente propuesta de 

Modernización Educativa hecha por el Ejecutivo de México, se 

pretende mejorar la situac:ión, pues al descentralizar la 

educación a cada Estado, éstos mismos serán más autónomos y 

prontos en las acciones que emprendan y de los programas que 

desarrollen. 

2. 2. l ACTIVIDADES COMO AGENTE DE REFLEXION EN EL ALUHNO DE 

NIVEL SECUNDARIA. 

El orientador en la Escuela Secundaria debe fungir como 

aaente de reflexión entre la población estudiantil del 

plantel ( entendiendo por reflexión la acción de ayudar al 

adolescente a concientizar y así resolver sus conflictos 

personales y de elección profesional, sin por ello influir 

personalmente en la resolución de los mismos) , en los tres 

Qrados escolares, contemplando los diferentes niveles de 

for11ación, pues no debemos dejar de observar que.·:/:~~.~~ ·-~·u··" 

trabajo debe de acompañarse precisamente con· la :~·~·f i;~·~:h~~LéiE!Í 
vaÍ~-~~·~:;:~::~~ ~;~·~/ii·~-~~~:~: alumno desde el cuestionamiento de sµs _ ·-- -;,-·' 

hábitos de estudio, hasta .la decisióO':. f.i.~S:l ~~·~~·:;~'t·;j·~~·.:1 ~a=~.~ :e1-

futut'o de su vida productiva; to~a'ndri~,,.~""·~n~:.,· >~~~~·t,~,, sus 
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capacidades, interesea y aptitudee, sus valores familiares y 

•aciales intrayect•daa par 11 x" c•rr•ra, el campo laboral que 

realmente wxista de la mism•, la• ingresas •conómicos qu• 

pueda obtener de ésta, sobre todo tomar en c:uen t• que será l• 

actividad que desempePlar,:¡ toda su vid~ de la mejor man&ra 

posible. 

Para lograr lo anterior. e.l orientador deb• tomar en 

cuenta la etapa de transición por la que atraviesa el 

adolescente, en donde muchas veces la escuela as un refugio y 

el orientadorcomo una d• las persona de confianziil para sus 

problemas y conflictos, situ•ci6n que debe silber manejar el 

prof•siani•t•, ya que su labor Vil mAs all4 de •Besorarle a 

e·legir una carrera, pues no pcdrA hacerlo si antes el propio 

alumno no pone en orden •u• ideas e intera••• p•rsonal•s, 

familiares y porque no, sus problema• de 

personalidad, es decir, los conflictos ioternas a nivel 

familiar social o cultural que le impidan al sujeto un buen 

desarrollo académico, lo cual es da Qran importancia pues si 

éste no se ha encontrado a si mismo, dificilment.e encontrará 

una carrera para la vida. 

Toda esta situación presenta una serie de complicaciones 

que involucran direct•ment• al orientador y que v•n dasd• el 

~mbito laboral, en donde por la burocrati:•ci~n que exista en 

la 11d11cac.i6n se distorsionAn las funciones de los 

profesionistas que ~elaboran en la formación del adolescente 
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(Orientador••• Trabajador•• Sociales, PaicóloQos, etc.,) y 

que en ocasiones invaden las funciones de otros v surQen los 

probleaaa; pues piensa que todo le es adverso y por tanto 

Pierde la confianza en las cosas y personas que le rodean y 

que de al1una aanera le representan autoridad. 

2.2.2 ACTIVIDADES COMO RBCABADOR DE IHFORllACIOH 

PROFESIOGRAFICA. 

En todas las actividades es común caer en los extremos y 

la del Orientador no es la excepción, pue• al¡unos 

profesionistas suelen creer que su labor se restrin•e a la 

mera saturación de información profesioltrB.fica en el alumno, 

lo cual ea erróneo, pues, no es el único aspecto que debe 

cuidar, sino que debe existir una conjunción de este aspecto 

v la actividad peda¡ó¡ica reflexiva, que ayude al alumno a 

superarse tanto en lo educativo como en lo personal. 

Ahora, viendo de esta manera la información 

profesiolráf ica debemos tener presente ~lgunos aspe~tos a 

considerar en el manejo de esta información. 

a).- En primer lugar el orientador necesita saber sobre la 

estructura del sistema ocupacional, los conceptos 

básicos para diferenciar la~ clases de trabajos cono 

son los del campo y los del nivel, Tyler apunta que 

"los trabajos de campo se ref'ieren a las actividades 
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que de alguna manera c-cupan el pri•er lugar en la 

pirbide de las oate•oria• ocupacionales. •in que por 

ello se le reste importancia a las de nivel. que 

representan las actividades técnicas y de mano de obra, 

es decir, un trabajo df:! campo viendria a ser aquE"l que 

se desarrolla con corbata y detrás de un escritorio; y 

uno de nivel tiene que ver con aquel sujeto que maneja 

las herramientas o maquinar_ia" (2) 

b) .- Otros factores a. evaluar son los valores individuales 

que maneja cada sujeto y que supone en cada carrera, y 

tomando en cuenta que los valores sociales no son 

estáticos, cambian y evolucionan dia a dia. 118.s aun 

para el adolescente en el nivel secundaria, que es el 

momento en que debe eleQir el rumbo de una carrera 

profesional. tomar decisiones cruciales para su futuro, 

por lo que se puede decir que los va.lores personales 

desempe~an un papel determinante en su conducta. 

e).- El ültimo factor pero uno de los más importantes es la 

actualización en el conoci111.iento de las carreras 

vi•entes eri el momento, el verdadero campo de trabajo Y 

las escuelas que se encargan de impartir la fc1rm&.ciOn, 

asl como los alcance:-s y tipo de preparación que se 

obtiene al conclÜir. 

(2) TYLER, ·E.· Leo~a·::'L~··Función del Orientador. Ed. Trillas. 
Héxico. 1977. Pa¡¡.177.'. 
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Todo lo anterior, nos re•ite t1111bién a otra de las 

consecuencias de una inadecuada organización en el airea de 

orientación vocacional, pues cada Ve.'.! es mavor el número de 

carreras saturadas, debido a un t'also prestigio social y 

econó11ico, que quizás en otros tie11pos fueron válidos, pero 

Que en la actualidad no concuerdan con la realidad, sobre 

todo si observamos el nivel de desarrollo que nuestro país va 

alcan2ando. 

Cabe aclarar que aran parte de la saturación de carreras 

depende en 111 actualidad de la inadecuada difusión de todas 

las opciones educativas que el Sistema Educativo Nacional 

ofrece, a nivel profesional, técnico profesional, tiAcnico, 

mano de obra calificada, etc., todo esto a causa de que a 

pesar de todo, las escuelas clásicas conservadoras siQ'uen 

teniendo entre aI•unos sectores de la población la imagen de 

excelencia educativa, viendo con demérito a las de nivel 

t6cnico profesional. 

Por lo anterior debemos dejar bien claro la importancia 

de no relegar a nivel de mera información profesiográf ica la 

labor del Orientador, pues deben tomarse en cuenta todos· los 

valores internos y extern·os del alumno que son los que en 

dltima instancia van a determi1Jar su prote~ión futura. 
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2. 3 ASIGNACIOll DE UNA HORA A LA SEMANA DE ORIEKTACION, POR 

GRUPO BK llIVBL SBCUKDARIA. 

A pesar de los esfuerzos hechos por la S.E.P. en el afta 

de 1960, al haber implantado en el D.F., una hora obligatoria 

de Orientación en el nivel secundaria y de que posterioraente 

al entrar en Yilor la Reforma Educativa desaparece del 

proarama oficial, se hace presente la necesidad de implantar 

nuevaaente tiempo para Orientación fl'ente a grupo, debido a 

la inseguridad que presentan los egresa.dos del nivel 

secundaria y que en ocasiones es palpable en algunos 

profesíonistas earesados a nivel superior. 

Es de observar que antes de la iniciativa del programa 

para la Modernización Educativa, el Orientador •ólo existe 

dentro de la Bscuela Secundaria T'onica, coao un apoyo 

ocasional a cualquier problema que se presenta con los 

alumnos, realizando únicamente trabajo de gabinete, siendo 

realmente pocas las escuelas en donde existen sesiones 

grupales, pero éstas no se encuentran plenamente reconocidas 

por un programa, sino más bien son convenios que los mismos 

Directores del plantel establecian con los Orientadores, para 

cubrir así con el tiempo que administrativamente tenían 

asignado y que por ello deban descargar frente a grupo, ésto~ 

sucedia en el 11'1ejor de los casos, pero si el Director no 

simpatiza con el área o con el profesionista, podia dar o no 

autorización para que la clase fuera impartida. 
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Independientemente de ésto existe personal de la Subjefatura 

T6onioo Ped .. 6•ioa que visita las escuelas y de alguna manera 

trata de supervisar a los Orientadores. Trabajadores Sociales 

Y Asistentes Educativos o Prefectos, aproximadamente dos 

veces por ano escolar; por lo que las reuniones de trabajo no 

reportaban mayor 6xito ya que no se contaba con material que 

comentar al no haber. llevado un pro11rama re11ularmente 

establecido en Orientación. 

En la actual propuesta educativa para el ciclo escolar 

1994-1995, se contempla la posibilidad de implantar tres 

horas de Orientación dentro del pro1rama oficial pero sólo en 

los terceros grados, aunque ésto sea un icamente un pequeil:o 

logro debemos esperar mayores avances, ya que se esperaba que 

la propuesta abarcara a los dos grados restantes del nivel 

secundaria, pue• si se dispusiera de una hora, 6ato ya 

iaplicaria un acercamiento con los alumnos fortaleciendo la 

confianza de éstos con el Orientador, al generarse un trato 

más cordial , contrario a lo que ahora se observa y que ha 

caracterizado al Servicio de Asistencia Educativa, en donde 

el alumno acude por lo regular por conductas poco 

reco11endables asociadas con el castigo, o en otro caso su 

asistencia es esporBdica acudiendo por información elemental. 

La necesidad del serv~oio no es palpable solo por el 

profesionista que tiene acceso al medio , sino también por 

los padres de familia y profesionistas ajenos al área, tal Y 
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como lo hacen sentir en la ponencia. "La Orientaci6n 

Vocacional como medio de formación del noabre" en donde 

apuntan básicaaente " si loa padres de familia le diéramos 

importancia a la observación que alQ:unas veces hacemos del 

inter6s de nuestros hijos, quizás ayudaríamos en alao a la 

loable labor del maestro" •.. " cuando una persona esco•• una 

profesión u oficio que le guste desempenar, encontrara ante 

todo una satisfacción al hacerlo,. la cual perdurará para el 

tiempo que sea necesario trabajar, ya que ha encontrado su 

camino deseado." ( 3) 

2 .4 ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA LABOR ORIENTADORA, EN 

CORRELACION CON LAS DISeOSICIONES DE LA DIRl!CCION DE 

CADA ESCUELA. 

La labor que el Orientador realiza en el nivel 

secundaria a menudo presenta trabas para eje?utarse, en este 

espacio haremos mención de aquellas que sufren por parte de 

la institución donde laboran y del personal con el que se 

relacionan. 

Empezaremos tratando las limitantes, para asi después 

poder pasar a los alcances que los Orientadores tienen en su 

quehacer. Como ya se mencionó anteriormente los 

profesionistns del 8.rea , tiene=n limitantes para ejercer su 

(3) Memorias Reunión Nacional de Padres de Familia sobre 
Educación Bá~ica para Adultos, Capacitación y Adiestramiento. 
1962. Sinaloa, México. Pag.3. 
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labor dentro de las Escuelas Secundarias Técnicas del Estado 

de K6xioo, debido al desconocimiento de !'unciones que existe 

dentro de los planteles y a la politizaoión dentro de los 

mismos, al arado de hacer participes a los Orientadores e 

incluso al alumnado de las puanas politicas del sistema, 

tomando aai a la Orientación como una amenaza para la 

institución, al pensar que al dar a conocer a los alumnos sus 

derechos y obligaciones v hacerle conciente de su papel como 

estudiante y futura parte productiva del pais, se atenta en 

contra de los intereses creados en la escuela, ya que de esta 

manera no se conformara con acatar las disposiciones que le 

den sin preguntar para qu6 o con qué objetivo se deben 

realizar, impidiendo con 6sto la formación de un sentido 

critico en el alumno .. 

Otro de los aspectos que limita ampliamente al 

Orientador, es la asianación de labores ajenas a la& propias, 

pues como ya antes se apuntó se les encomiendan funriones 

administrativas, de prefectura o de trabajo social; lo cual 

no tendria mayor importancia si no fuera porque se releaa a 

un segundo plano a la misma Orientación, es comprensible 

pensar que el Orientador no debe restringirse a su área 

exclusivamente y que como parte de un equipo de trabajo debe 

colaborar con el resto de la planta docente para el mejor 

funcionalliento del plantel, pero cuando está en juego su 

papel 00110 profesionista d~be hacer valer sus funciones 

dentro de la institución, 11ás que nada porque al ver la 
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situación por la que atraviesa la Orientación, es su deber 

rescatar V hacer •entir la trascendencia e i•portancia de la 

misa• para la for•aci6n de los educandos. 

Los alcances que hasta ahora se han obtenido en materia 

de orientación son pocos entre los que destacan la presencia 

del orientador dentro de los planteles de educación 

secundaria; asi como la. asianación de horas trente a arupo y 

lo llis importante, el interéz que se ha venido despertando 

dentro de la población estudiantil por el conocimiento de la 

orientación. 

Bs asombroso ver la serie de malabares que debe hacer el 

orientador (hablo de aquel al que realmente le interesa su 

actividad), Para poder acercarse a los alumnos y ayudarles en 

SllS diterentes requerimientos, llegando al punto de 

atenderles en pasillos, patios, jardines, horas libres, etc., 

e inclusive en tiempos extras de labores, empleando asi •ayor 

tie11po del que laboralmente tienen asia.nado, sin contar 

el que dedican a la büsqueda y organización de su material de 

trabajo, de hecho la labor docente siempre requiere el 

dedicarle mayor tiempo del asignado, pero si aunado a todo 

esto se encuentran los problemas con los propios docentes que 

atacan ampliamente al area de Orientación araumentando que la 

labor no tiene mayor mérito que el de "consentir Y mimar" a 

los alumnos por su conducta , lo que denota que no sólo los 

alumnos desconocen la labor del orientador, sino también los 

propios compañeros docentes que se supone cuentan con una 

mayor preparación y conocimiento pedagógico de la educación 
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del adole•cente, que no obstante se deja de lado en la 

practica, ainimizando asi el trabajo del orientador. 

Podemos concluir como lo apunta Geor11e Hill la runci6n 

del Orientador es Labor complicada y exi¡ente siempre 

criticada que si se pretende simplificar se corre el ries•o 

de verse frustrado. Su labor •e er ile sobre una se1· ie de 

ideales dentro de la sociedad humana: el ideal de la 

dillnidad, el de la valia y el de la independencia inclusive 

económica de cada persona, dichos ideales deben 

comple11antar•e al llevar a cabo dicha labor. La critica que 

dia a dia ae lleva dicho proreaionista se debe sobre todo a 

que con su trabajo es can aquellos conrtictos personales de 

la humanidad y es diticil en ocasiones dejar de involucrarse 

en los 11is110•. "(4) 

(4) HILL, Georlle. Orientación Escolal' y Vocacional. Ed. Pax 
méxico. 1967. Pi¡. llB. 
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CAPITULO 3 

IL .. SllTOS QUI DIPICULTlll LA ORIRITACIOM 90CAC101AL. 

3.1 FALTA DE PERSONAL CAPACITADO PARA ASISTIR EL AREA. 

En el nivel educativo de que es objeto éste estudio se 

observa la aran varied•d de pro!'esionistas c¡ue atienden el 

irea ~Je orientación vocacional en el nivel secundaria. sin 

e•bargo es iaportante hacer notar que no cualquier 

protesionista esti capacitado para dicha labor y que 

aeneralmente es atendida por psicólogos 1 maestros normalistas 

con alcun curso en psicoloCia educativa o adolescencia, 

trabajadores sociales. asistentes educativos (prefectos) que 

dicho sea de paso son los que menos conocimientos tienen para 

conducirse con el adolescente y encauzar las inquiett.:.des 

propias de su edad; sólo en casos muy contados son peda•oios 

los que atienden el 8.rea, cabe mencionar que aunque esta 

situación se observ6 en un peque~o grupo de escuelas, 

contrastan con otras de la misma zona escolar en donde de 

verdad existen prof'esionistas capacitados que enriquecen la 

práctica orientadora. 

Se obser,,6 que de alguna llanera se ha rele,&!adt.1 •:n p~rte 

al pedagogo de dicha labor, después de que la 5. E. P. en los 
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inicios de la implementación de la orientación en las 

escuelas secundarlas, figuraron como los principales pioneroa 

e impulsores de la materia, pugnando por darle un 1u9ar 

dentro de los pl•nes y programas de estudio en este nivel. 

Pues bien, y• que la falta de personal capacit•do para 

el •rea •• una realidad, ea importante apuntar el tipo de 

profesionistas que debiera ocupar;;e de ésta, lo cual se1;1ún mi 

punto de vista, evitarla la disputa clásica de las plazas, 

por el personal de los Departamentos de A~istPncia Educativa 

en las escuelas secundarias técnicas, no obstante, 109 

responsables de que no exista preparaci6n en esta Area no •• 

precisamente el personal asignado; ya que •stos •n última 

iostancia s61o desean recibir una. maJcr1a en sus 1ngr•!SO& al 

contar con una pl~za de tiempo completo, sin tomar en cu•nta 

si cubren con el perfil de preparación m1nimo1 quizas al mal 

estarla en todo caso en la falta d• presupu•~to a•ignado a la 

investigación en orient;.1.ción por las autoridades educativas 

que no muestran interés en preparar especialista• en la 

materia; .aunado a esto!' tampoco existe un buen nú.mero de 

plazas asignadas a esta ocupación, dejando ver casi por 

completo· la. :ausencia .del orientador voca.ci.onal ~ que se 

refleja e~1.·)~.~·:.,.~~-¡~ (~l.eccibn· de carrera de los estudiantes, 

más ~:i.s'i~}·~;.;.:~F<:i;~~:.¡;:¿ffi.~as:. décadas, lo que ha permitido que 

se gereren·.:Pr_O.b\~~~-~.~~ e_~~º la deserción esca Lar, saturar:ión de 

carrc
0

ras;· d~-~em·~·-i·e·~;·_ Y -frustración escolar; con ~sto no •e 
: . . . :-- . ~: ~ ~ , . . .. ' ,. 

lntenta decJ ¡- q~e can.tes e>eisti~ra mejor ca.pací dad para elegir 
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carrera u ocupación, sino que no existia tanta ooaplicación 

en el área profesional, es decir, má• diversidad d• carrera• 

Y oficios aunado a la de11anda de sobrepoblaoión de nuestro 

pais, ademas anteriormente la elección profesional se 

facilitaba en gran medida por el bajo nivel educativo en que 

se encontraba la población, lo que impedía que 1randes 

aayorias alcanzaran niveles escolares elevados a nivel 

profesional; otro factor importante radicaba en que 00110 la 

df>nsidad poblacional era reducida, per11it!a mejor 

coordinación entre los orQanismos de supervisión escolar para 

con los orientadores y su trabajo profesional. 

No es pt'opósito de este capitulo dejar la idea de 

tipificar a un protesionista exclusivo en la labor 

orientadora, ya que caeriamos en el error en el que oaen 

muchos al pensar que el profesionista ideal para el 'rea es 

el psicólogo, lo cual no es el caso, por el. contrario deben 

tener acceso R esta otros prcfesionista afines al área, 

siempre y cuando cumplan con formación humanistioa, como 

sucede en el caso del pedagogo, que inclusive 00110 ya se 

mencionó antes. en sus inicios los precursores fueron 

profesionistas de esta carrera, cre•ndose en ese entonces la 

especialidad de orientación en la Normal Superior de Maestros 

y que posteriormente desapareció. 
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3.1.1 PERFIL DEL PRÓPESIONISTA DE ORIENTACION VOCACIONAL. 

Al hablar del perfil que debe poseer el orientador 

vocacional necesariamente nos remite a las caracteristicas 

que debe poseer, por lo que a continuación enlistare11os las 

Principales: 

a) Ls tormación debe aer humanística de carreras cono 

pedaaoaia, psicoloaia, sociología, filosofia, etc. 

b) El orientador debe tener la facilidad de entablar 

relaciones de comunicación (espontánea) y de e•patia con 

el adolescente. 

e) Debe po•eer amplios conocimientos para entender diferentes 

tipos de conducta que presenta el joven en e•a etapa. 

d) La inclinación hacia la inveatiaación de campo y la 

actualización debe ser punto importante en su desempeño. 

e) Loe conocimientos sobre estadística y psicotecnia deben 

ser auxiliares importantes para su buen desempeño 

profesional y un mejor conocimiento de las aptitudes del 

adolescente. 

f) Debe tener verdadero interés por los problemas educativos, 

de conducta y aprendizaje del escolar. 
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a> D•b• tener capacidad para oraani~ar ., estructurar 

pro1r .. as ., actividades que le peraltan loarar aua 

objetivos. 

h> La disponibilidad para la docencia debe ser uplia v con 

raoilidad de palabra para infundir confianza y dejar laa 

ex~osiciones claras. 

i) Debe poseer una disposición para la investiaación 

protesiográfice y el an8li~is politico, social y económico 

del campo de trabajo del pais. 

j) Bl orientador debe 1nte8rar las necesidades que se deriven 

del proce•o enaeftanza-aprendizaje, asi como la 

noraatividad que rile al •isao. 

k) Debe saber canalizar los diferentes probleaaa que suraen 

de laa relaciones interpersonalea del adolescente, tanto 

con el adulto coaa con sus mismos ooapafleros."(5) 

3.2 APOYO AL PROPBSIOMISTA DEL ARIA, POR PARTE DE LOS 
DilllCTIVOS DE LA IMSTITUCIOM DOMDB LABORA." 

Como ya se mencionaba, la carencia de profesionistas en 

el &rea ocasiona que las mismas :tutoridades de las escuelas 

(~) S.E.P. Guia Programática de Orientación Educativa. 
Departamento de Servicios Educativos. Atasto de 1992. Páa.B-
9. 
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•aran releaando a la orientaoi6n y que aólo la •ean coao una 

aot.i•idad intranacendente en la roraaoi6n de loa alumnos de 

eate ni•el. 

Todo •ato noa lleva a intuir que existe falta de inter•• 

por aabaa partea (orientador•• ., directivo•), siendo loa 

estudiantes la parte maa perjudicada puea e1resan de la 

secundaria ain saber qu6 hacer con au futuro ocupacional r en 

ocasiones frustra sus aspiraciones, defraudando sus aptitudes 

e intereses. 

Esta problemática quizás tenla mucho que ver con la 

concepci6n que tene•os acerca de los niveles educativos en 

nuestro pala tal coao lo afirma la maestra Cesar " llo se 

reoonooe a eata ••cuela un contenido ni un eilnificedo 

propio•; el aluano de ••cundaria no tiene cabida dentro de 

ninlún empleo, ni puede desempeftar ninguna ocupación, pues el 

común de la lente cree que •• aiapleaente un estudiante en 

transici6n a escuelas superiores.".,.. . " Bn consecuencia, es 

neoeaario reconocer a la escuela secundaria un valor respecto 

de la educación que imparte, . independientemente de le 

auceai6n eaoolar con que aa ha acoatuabrado liaitar su 

contenido 7 au alcance. "(8) 

En efecto, coao mencionó en otro capítulo a pesar de los 

esfuerzos hechos por la S.E.P., para que la educación que se 

(6) CESAR, Kar1arite. Orientaciones para los Alumnos de la 
Escuela Secundaria. Ponúa. México. 1972. Pág. 2 y 4. 
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iaparte an la• Escuela• Secundarias Técnicas deje de 

ancaaill•r•• •ólo ooao una educación "de puente" entre la 

escuela priaaria 'f la auperior, dejando de obaarvar que uno 

de los Principales objetivos de la educación es foraar al 

sujeto da foraa inta8ral y en la sec•Jndaria el periodo para 

explorar aua inclinaciones ocupacionales, obaervando la 

diaponibilidad que muestra el educando tanto para la• 

aateri•• acad6aicaa coao para las actividades tecnolólicas 'f 

artfaticaa, aiendo éstaa últi•a• las ª'ª abandonadas en el 

nivel, ya que •• le toaa coao un mero complemento en el plan 

de eat.udioa con el que se debe cuaplir, cuando en al¡¡unos 

caeos es el punto en que los estudiantes de bajos recursos y 

su faailia fijan au• esperanza•, pues piensan que al terainar 

l~ secundaria y al haber aprendido un oficio (actividad 

tecnológica o taller), están listo• para aportar un in8reso 

faailiar, esta afiraación tiene funduento en la• 

aspectativaa que aoatraba el siataaa da aecundaria• técnicas 

en su creación y aún ahora al hacer "la promoción anual dentro 

de las escuelas primarias, ae les hace hincapi6 a los 

aspirantes en la capacitación en algún oficio, con un diploma 

extra que en la aayor{a· de los caso• nunca reciben. 

La situación es clara, ya que no todos los estudiantes 

se inclinan por carreras técnicas o industriales, pues 

tambi6n están aquellos a los que les llama la atención las 

carreras humanísticas, sociales, políticas o científicas, 

pero si las ti.reas tecnolóSicss muestran tal descuido, no 
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habluas de las ••teri•• acadHlces. en dand• •on pocos los 

profe•ares. que -..astran v•rdad•r• •ntrqa en su labor d& 

•n-flanza. Lo ant.eri.ar .uestra •l poco p,.afesianali.•ao qu• 

•tciwte en •l •mbito educativo, par la qua- no e• r•ro 

ca.prender la actitud qu• la ••Yor1a d• las acad .. icos 

-.ae•tr•n hacia el orient.ador, • quien sólo consultan cuando 

lOll prablttm•• con la• aluMnos han llegado a un punto critico. 

Etci•t•n caso• en donde la re.acci6n ea peor, pu•s - le 

clasi fic• cama el Pflr•onal que nap&pacha" o l• consiente su• 

conducta•., ya que entr• algunos académicQ& aun predomina la 

idea de que "la letra con sangre entra", a que deb•n 

~olucionar los probl•mas 11
• su manera", qu• o•neratment• no 

e5 la mAa adecuada y que f inalm~nte dabe resolver •l 

orientador. 

S• padrl• pensar, que •ata particular prabl•m•tica 

quad•rl.• eolucianad• con la int•rvanc:i6n del dir•ctivo 

re•pansabl• del plantel, pero no •• as1, d•bido • 1• cantidad 

de requerimientos que •• present•n en la escuel•, tales como 

l• compatibilidad de har•rios entr-e docentes y a9it;1natura12, 

dir.panibilidad de e•pacioa 'ftsicos, (aulas v l•borataria•), 

lo qu• lleva • dejar en ültima instancia a la orientacibn, 

por la qu• •• claro qu• no repr•••nt• para los diracttvow 

mayor importancia, mil• qu• p•ra solucionar problemas graves 

de conducta de los alumnos. 

Como ya •• menciona ' antericrmente (pág. 15) el 

pro'fesioni•ta de 1• orient.aci6n poco a poco ha ido c:ediendo 
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su e~pacio dentro del plantel cayendo t:-n un circulo 

burocratico y desantención de sus verdaderas funciones, lo 

cual es visto con agrado por los directivos ya que nos les 

acarrea •ayores conflictos de ajustes de t.ie11pos. 

En conclusión, al no e•istir un t"eclamo generalh~ado 

para apoyar a. la orientación vocacional, esta siaue siendo 

relealada, evitando que se extiend~ y forme parte angular de 

la preparación del adolescente. 

Para finalizar, es importante hacer notar que ahora con 

la obliaatoriedad de la educación secundaria se podria 

i'pleaentar un programa de orientación educativa y vocacional 

inteQ:ral, que cubriría la educación desde sus más tempranos 

inicios (desde preescolar hasta el nivel bachillerato) .. 

3.3 FALTA DE PROGRA~AS ADECUADOS POR PARTE DE LA SECRETARIA 

DE EDUCACION PUBLICA. 

Como ya se mencionaba, la Secretaria de Educación 

Pública es la dependencia que ha tenido Y tiene actualmente a 

su ca1·go la planeación y operación de la educación en nuestro 

pa{s desde 1921, por le• que desde entonces a la fecha si: han 

1enerado iniciativas para mejorar el servicio de orientación, 

pero desafortunadamente no han encontrado mayor eco entre las 
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autoridad•• del propio sector, o que en liltiaa instancia no 

rinden loa reaultados que se deseaban. 

En las Bacuelas Secundarias Técnicas del Bstado de 

K6xico de la zona escolar 16, la Orientación Bducativa y 

Vocacional dependa directaaenta de la Subjefatura T6cnico 

Ped .. 61ica de la Unidad de Servicios Bducativos a 

Descentralizar del Bstacto de "6xico (USBDE">· en dicha 

Subje!atura H ae explicó a grandes raoQos el estado que 

Quarda el 6rea de Orientación en las Escuelas Secundarias 

T6cnicas, lo cual confiraó lo que observé en ai estancia. 

!l personal a cargo de esta oficina cuenta con varios 

alloa de experiencia dentro del subsistema educativo y me 

intor•6 que realmente nunca se ha llevado de una manera 

or1anizada el irea de Orientación Educativa, pues aparte de 

no contar con apoyo por parte de los directivos de cada 

escuela v en ¡eneral de la Dirección de Escuelas Secundarias 

T'cnicas; ta•pooo cuentan con el suficiente per•onal adecuado 

para atender el irea. 

Asimismo, se informó de los pocos resultados que han 

arrojado los intentos por hacer notar la necesidad de la 

Orientación dentro del nivel, entre los cuales se encuentran 

el docu11ento que ya se habia 11encionado "Plan Siste-mB.tico de 

Orientación Educativa·· {el 118.terial se incluye en anexos del 

presente) elaborado ·en 1988. fue convocado con el fin de da1· 
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un i•pulso al 6rea, pero que no quedó •á• que en un intento 

que no rindió lo que •e esperaba, pues estaba redaotado de 

una roraa abstracta y rebu•cada lo que impidió su aplicación. 

Sin eabar•o despu6s de un análisis minucioso y detenido se 

detect6 que el •aterial no era del todo malo y se lollró 

rescatar la idea principal y al1unos eleaentos de éste, que 

con base en la experiencia que tenian en el aedio y con la 

•ruda de coneultaa dentro de las escuelas directamente con el 

personal que atend(a el área, el personal de la Subjefatura 

les asesoró para que elaboraran su propio material y 

conclusiones acordes a las necesidades de su población, sin 

perder de vista la función que el orientador debe cumplir y 

la noraatividad de sus acciones; el 11ate.rial que se 1ener6 a 

r'-("' de este tr•bajo de investi¡fación y consulta ·en el campo 

de trabajo pretendía ponerse en operación en el presente 

ciclo escolar , lo cual no fue posible por los cambios que se 

avecinaban por la Modernización ( el material que se •ener6 

se incluye en anexos) .. 

Es obvio que se carece de programas adecuados para el 

área de orientación, pese a la preocupación de algunas 

personas que no escatiman esfuerzos en ello, a pesar de esto 

la nece•idad de la orientación no se ha hecho sentir la 

i•portancia de esta labor, sobre todo en nuestros tiempos 

cuando la diversidad de actividades se hace más compleja la 

elección de carrera u oficio. 
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Qui.,.io haoer nueyuent.e hinoapi6 en el hecho de que se 

halla incluido Orient.aci6n en el tercer •rada de educación 

secundaria V que se conte•ple la posibilidad de impleaentarla 

en los otros dos •radas, Jebido a que los planes aun no se 

encuentran totalaente validados y pueden sufrir 

aodlfioacionea¡ pero ea claro que ae conserva la idea de que 

el aluano del nivel secundaria es un nillo sin poder de 

decisi6n 11 que no debe ser sino hasta el bachillerato cuando 

debe ele•ir la ocupación a la que desea dedicarse en el 

futuro, dejando de lado la situación que se presenta con 

varios adolescentes, los cuales deben incorporarse a la vida 

productiva antes o inmediatamente despu6s de terminar sus 

estudios de secundaria, o que debe elegir carreras cortas que 

no exigen coao antecedente el bachillerat.o 11 que en la 

aaycr{a de las ocasiones no les ofrecen respaldo oficial a 

sus eatudio•. todo esto, dadas las circunstancias económicas 

en las que se encuentra nuestro pais. 

No se duda que exis'tan profesionistas interesados en 

iapulaar la Orientación, pero esta claro que no se les brinda 

el apo70 que se requiere y cono va se apuntaba son pocos los 

que se interesan y sufren desánimo al observar que las 

propuestas que se solicitan a los profesioni•tas de la 

orientación, no son tomadas en cuenta y menos aun puestas ~n 

practica y que sólo queden pl&smactas en papel. 



HIVILES DI AIALISIS PARA ATENDER LA PROBLBHATICA DE LA 

ORillTACIOH. 

¡---:~~:::~----¡-::::~~:::-::-¡-~~:~::~::~:~::-~::i 
i l TRABAJO l PARTICIPAN : 
:--------------;---:----------;-------------------: 
Íl-IL CUBICULO ! INDIVIDUAL ! PBOAGOGO ! 
i i l PSICOLOGO CLIHICO l 
:--------------+--------------+-------------------; ; i iPStCOLOGO EDUCATIVOl 
l 2-BL AULA i GRUPAL iPEOAGOGO i 
: : : DOCBNTE : 
:--------------+--------------+-------------------: 
f f ' ' 
' f 1 1 
13-EL AUDITORIO: HAStVO : VARIOS : 
1 1 J 1 
t 1 1 ' :--------------+--------------+-------------------: 
' ' ' i 4-BL ESCOLAR i IHSTITUCIOHAL¡ VARIOS 

0 

~--------------+--------------+-------------------: i : iTRABAJADOR SOCIAL l 
i S-BL PAKILIARi GRUPAL lPSICOLOGO CLINICO l 
l l lTERAPEUTA FAMILIAR l 
;--------------+--------------+-------------------: ; l iTRABAJADOR SOCIAL l 
: 6-EL SOCIAL : MASIVO :coKUNICOLOGO : 
: : EXTRA-ESCOLARiSOCIOLOGO : 
1 : l ANTROPOLOGO : 
+--------------------~----------------------------+ 

.... 

MOTA:- BL ORDEll Bll QUE SI! Pl!l!Sl!NTAN LOS NIVELES NO IMPLICA 

JBRARQUIA, ASI COMO TAMPOCO LA TERCERA COLUMNA AGOTA LA LISTA 

DE PROFESIOKISTAS IMPLICADOS." ( 7) 

(7) Grafica to•ada del docum~nto editado por la 5.B.P .• y la 
Dirección General de Educación Secundaria. "Oocueento de 
Ret'lexión sobre la Practica de la Orientación". México, D:F: 
1892. Pa¡¡. 2. 



CAPJTUUI' . 

Al'010 HSTITUCJOUL A LA OIIDTM:IDm. 

GENERALIDADES DHL TRATA"IEHTO DEL PRESENTE CAPITULO. 

Para el desarrollo de los puntos que conforman el 

presente capítulo se realizó un pequei'lo auestreo, en cuatro 

de las once escuelas secundarias t6cnicas que conforman la 

zona e•colar 18 del Estado de M6xico, lo cual representa un 

36% de la población en cuestión. 

La encuesta se llevó a cabo entre los diferentes tipos 

de población que intervienen directamente en el proceso de 

Orientación en su últilla instancia, la escuela (Directivos, 

Orientadores 7 aluanos de tercer 11rado ) . La muestra se 

seleccion6 al azar, de tal forma que fueae representativa 

para ejeaplificar el probleaa de orientación que prevalece en 

dicha zona escolar, el nü•ero de la 11ues"tra tue 00110 a 

continuación se indica: 

-Directivos 15 elemento• 

-Orhntadorea 15 eleaen'to• 

-Alumnos 75 •1ementos. 

El instrumento utilizado se presentó por escrito en 

breves cuestionarios en una co•binación de preguntas abiertas 

y ce~radas, predominando las ültimas, y por lo que respecta a 

las pre1untas abiertas, su codificación •e efectuó con base 
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en la incidencia de las respuestas obtenidas, la 

justificación de este tipo de preguntas radica en que 

permitió obtener un panora11a 111i.s amplio de las opiniones de 

cada sector.. por lo que r10 fue posible unificar el 

in$trumento con un solo tipo de presuntas. 

De los resultados del 11uestl'eo resultaron varios 

porcentajes que se utilizarán como puntos de referencia para 

avalar las conductas observada:: dentro de las escuelas. La 

grafic~ción de resultadon se llevó a cabo üni~amente con la 

población estudiantil y se incluye al final del presente 

capitulo; del sector de orientadores al igual que el de 

alum~os se presenta cuadro esqueaático de resultados y 

P?rcentajes del sector de directores no se incluyen ar&ficas 

debido a la dificultad que se presentó para obtener 

información confiable, ya que la mayoría declara que existe 

una aituación ideal a pesar de que se les informó que la 

consulta era totalmente confidencial y anónima. 

La muestra de los instrumentos utilizados en la consulta 

$e incluirán en los ane.xos del presente trabajo. 

4. 1 LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y LA A'rENCION QUE LE 

BRINDA AL AHEA DE ORIENTACION. 

Hablar de la Se~retaría de Educación Pública como 

organismo facultado p&ra organizar el proceso educativo de 



nuestro pais es hablar de una c-omplejidad de Direcciones. 

Jefaturas V Departaaentos los cuales abordan la educación en 

todos sus nivele•, aparte coordina oon otras instituciones 

para validar o reconocer estudios que roraan parte del 

sistel\a de capaci~ación de •ano de obra o de forlla'.:ión de 

cuadros técnicos que de alauna forma inte•ran el Siste11a 

Educativo Nacional, fi~urando el ramo de la educación con una 

planta laboral de 874,411 trabajadores. incluyendo al 

personal docente." (6) 

En la actualidad la S.E.P., desarrolla varios programas 

pilotos que 1ener6 la reciente Modernización Educativa, todos 

estos encaminados a proponer 11/s y mejores alternativas al 

probleaa educativo, que 00110 ya se reconoció es uno de los 

aapeotos que ais limitan a una nación para salir del 

subdesarrollo. ya que mientras su población no alcance un 

nivel educativo relular y generalizado no tendrá avances 

notables; las causas de esto son diversas entre las que 

sobresalen a) La mala proyeoción y difusilln de planes Y 

programas de estudio, aunado con b) falta de preparación de 

profesionistas en el área de Orientación; estas dos 

deficiencias repercuten en el resto del sistema educativo, ya 

que •• pueden idear los programas 11.8.s increíbles o adoptar 

aquellos que han funcionado a la perfección en otros pa+ses, 

pero si no se encuentran acordes con las necesidades reales 

(8) Este dato fue to~ado del'XI Censo de Población y Vivienda 
1090. Ed. lnsti tu to Nacional de Ge.:igraf'ia e Informát ice. 
Méxi~o. D.F. Pag. &4. 
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de lA poblaci6n a la qu• ven dirigidas na sirven de nada, 

lDQranda causar .al ... nte des:ntmo entre Jaa profe•ianistas 

qu• real..,..te -s-ran un ca•bia en bi•n d• la orientL'citJn. 

Prababl•.-ent• se piense que para esto se reo1lizan las 

diferantes consultas, cuya fin as detectar lA• deficiencias 

exi•t•nt•s dentro del si•t-a, pero a menudo &e deiJ• fuera 

de ••tas a aquel personal que trabaj• dirttet•m•nte con las 

alumnos y qu• san lo• que realmente pueden aportar ideas que 

coadyuven a resolver en parte el problema, pero esta na es el 

punto central del presente trabajOJ ahora si bien es cierto 

que se llevan a cabo vari•s investigaciones en educaciOn, 

ta111bién es cierto que el áreiil de Orientacibn no figura como 

prioritaria dentro de dichas investigacione•a no obstante que 

cüenta con diversas instancias que atienden el •r•• lo hacen 

can limitant••• tanto en el campo de accibn como en el 

a9pecta que a coardin•cibn •e raf i•re, pu•• na •• cante111pla 

m.t.s que CDlftD un pequeño apoyo pa.ra cubrir 11neamientos 

básicos de los programas educativos a nivel nacional; cuando 

la realidad es que la Orientación es parte primordial para la 

formación d•l indivitl,ua, razOn de pe6o para que fuera 

implantada como obligatoria d•nlro da la totalidad del nivel 

secundari•. 

Seria injusto dejar de reconocer los esfuerzos que 

diferentes profesionistas de la S.E.f' •• y aün fuera de lll:sta 

han n~alizado para difundir la importancia de la orientacibn 



49 

lo cual es auy aeritorio pues en ocasiones no son propiaaente 

profesionales que ten1an que ver directaaente con la . 

orientaoi6n, •• decir, su for•ación no corresponde al área, 

pero son los que aayor inter6e y preocupación auestran. como 

lo aenciona el Profesor Ki1uel A. López Carrasco, en su 

ponencia: El Ko Profesional, Dentro de la Orientación 

Psicolólica, "Se pone en tela de juicio al orientador con 

credenciales, dando le cabida aquel que sin tener 

entrenaaiento for•al puede brindar un servicio de calidad a 

la co11unidad"(9), es decir. cita al orientador con 

credenciales coao aquel que contando con todos los elementos 

de formación profesional para desempenar la función de 

orientador y en muchos casos es superado por el no 

profesional del irea. que con re1ularidad observa•os que son 

a6dicos, biólogos, ingenieros, etc., y que cuentan con la 

experiencia del campo laboral, por tanto su• opiniones son de 

mayor valor, ya que son personas que se han percatado del 

problema y desean contribuir en la medida de sus 

posibilidades a solucionarlo. 

Pues bien, como decíamos y aunque cueste trabajo 

reconocerlo la orientación no tiaura como parte importante 

dentro de las escuelas v aas aün dentro de la 11isaa S. E .P .. 

pues aunque exista una Dirección que se encarga de ello Y que 

(9) Secretaria de Educación Püblica. Memorias. Encuentro 
Regional Latinoamericano de Asociaciones de Orientación 
Esoolar y Profesional. Cholula, Puebla. Hexico. Pig.156. 
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ha delegado parte de sus funciones en el Sisteaa Nacion~l de 

Orientación Bducativa (S.M.O.B.), v de que existe asiQnado en 

los centros educativos para dese11petlar dicha función, en la 

prictica no funciona, asi pues, tal parece que no acaba de 

entender la misión de la orientación, ya que se impide v 
limitan los alcances que esta puede tener. 

Existe una gran contradicción entre la realidad Y la 

teoría. esto con base en datos obtenidos de:!. muestreo 

realizado, respecto a la aceptación del área de orientación Y 

la actitud de todos los elementos humanos que participan en 

la misma, se detectó que la mayoría del alumnado manifiesta 

tener un gran inter6s hacia la orientación (88%) y de que en 

ocasiones se cuenta con un horario especifico para ésta, 

desconocen la causa del por qué no se les atiende 

regularnente en este tiempo, es decir, no existe un control 

real y continuo del seguimiento de la Di••• orientación, 

brindando el servicio 1.lnicamente como medida de represión Y 

castiQo para las conductas antisociales o cuando existen 

problemas de aprendizaje, lo que ocasiona rechazo y apatía 

hacia ésta. 

4.2 APOYO A LA ORIBNTACION EH LAS ESCUELAS SECUNDARIAS 

TECNICAS. 

Queda clara la situación en que se encuentra la 

or ien tac ión vocac iunal en las Es cu e las Secundar i&.s 'fécn icas 
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del Estado de México, sin eabsrco las autoridades educativas 

insisten en que el 11.res es de vital iaportancia para el 

sist••• educativo. pero contrario a esto la realidad no 

refleja el apoyo necesario. 

Actualmente la propuesta de la 11oderni2ación educativa 

es que, se divulgue con· mayor fuerza la orientación en ~us 

dos aodalidades, educativa v vocacional en el nivel 

secundaria, siendo los encaraados de vi¡ilar y regular su 

funoi6n cada uno de los Estados de la República Hexicana;. a 

pesar de esto, aún no se labora con algün programa emanado de 

la innovación educativa, cierto que se siguen haciendo 

consultas, recibiendo propuestas, que a corto plazo no 

arrojarán ningún resul tado 1 esto sucede mientras las 

1eneraciones de adolescentes siguen egresando con la 

iapreci•i6n de •u futuro esoolar (profesional). Oficialmente 

no se han puesto pro1ramas pilotos de orientación como ya ha 

sucedido en otras aireas de conocimiento, de hecho la actual 

propuesta en cuanto a orientación se refiere, entrará en 

aarcha para el afio escolar 1994-1995, es decir a finales de 

sexenio, ojalá esto no se quede en una propuesta producto de 

la efervescencia politica en boga. 

El apoyo que al parecer se le brindará en lo sucesivo a 

la orientación es determinante en donde el punto central del 

proyecto será el unificar . criterios de impartición de 

contenidos, seguimiento y control en el iirea, entendiS:ndo::;e 
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por contenidos los conoci•ientos y herra•ientas básicas para 

que el alumno se desarrolle y conozca aejor •u• capacidades ~ 

aptitudes, asiais•o se plantea un mejor se1uimiento y control 

con el fin de exista continuidad en las actividades y 

avances. (10) 

La variedad de opciones educativas es amplia pero 

desconocida para los alumnos. que e1resan del nivel 

secundaria, lo cual ocasiona que la mayoria se incline hacia 

los niveles educativos de tradición social es decir el 

bachillerato proped6utico, rebasando 6ste su capacidad de 

cupo. esto en detrimento de la aisma preparación (calidad 

educativa). según datos proporcionados ·por el personal. del 

S.M.O.B. 

4.2.1 POSICIOM DE LOS DIRECTIVOS AllTE BL SERVICIO DI 
ORIBMTACIOM. 

En el muestreo practicado a los directivos de las 

Escuelas Secundarias. deauestra que la realidad supera en 

mucho a las palabras. es decir, que aientra• estos afirman 

dar un apoyo incondicional al área de Asistencia Educativa Y 

especit'ica11f!nte a la Orientación Vocacional, por otra parte 

se le• ponen obstáculos para realizar la actividad, 

present6ndose situaciones que más adelante comentaremos. 

(10) SE:cretaria de Educación Püblica. Guia Pro~ram3tica de 
OrientaciOn Educativa. "éxico, D.F. 1982. Pál. 7. 
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La situación que ae presenta en el cuerpo de Directivos 

es ficil de comprender si toaaaos en cuenta que este personal 

•• encuentra coaproaetido con su institución (S .E .P.). por 

aotivos laborales y politicos lo que impide que aporten 

información confiable y veraz, que evidenciaría su situación 

laboral dentro del plantel. 

Este •ector de la consulta fue el que aenor información 

aportó debido a su hermetismo y falta de confianza, pues 

inclusive pensaban que se trataba de al•una encuesta 

practicada por la misma S. B .P., lo que les obli•ó a mostrar 

cierta reserva; la situación que estos nos describían es la 

que se pensarie ideal para la orientación dentro del nhel 

Secundaria. no obstante lo que se observó es algo auy 

diferente. 

Del aueatreo •• obtuvo que un 901 del personal de 

Directivos. afiraa apoyar en todo lo que les es posible a sus 

orientadores dentro del plantel sin embarao reconocen que: 

a) No existe unificación de criterios en cuanto a planes o 

contenidos de Orientación. 

b) No se cuenta con el personal necesario y capacitado para 

atender el área. 

Pero en contradicción con estos puntos insisten en que 

se cuenta con el apoyo total de la S.E.P. 



4.2.2 ACTITUD DEL PERSONAL QUE ATIENDE EL AREA DE ~RIENTACION 

VOCACIONAL. 
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La situación que se observó c,:in el personal de 

Directivos, fue observad<i también con el t"uerpo de 

Orientador•~· es decir, estos últimos afirman que atienden 

con regularidad los grupos de alumnos en las aodalidades de 

trabajo •rupal 7 de Sabinete, asimismo afirman que el interés 

del alumno es casi nulo ante la Orientación, situación que no 

debiera extrañarles si tomamos en cuenta que 5egún resultados 

del muestreo indican que un 95% del personal de Orientación 

utiliza programas establecidos o por lo menos organizados 

(pues en la realidad pocos son los que pudieron aportar el 

nombre del programa que siauen) y que sólo en un 31 de la 

muestra los mismos profesionistas elaboran su propio 

material, pero que no siempre responde a las necesidades de 

au población, esta última actitud seria conP.letaaente válida 

si al menos contaran éstos con los mínimos :ineamientos que 

regularan sus acciones. 

Otra de las situaciones que predomina entre el grupo de 

orientadores un 60X opinan que es el nivel de secundaria el 

mR.s adecuado para la implantación de la orientación; "I el 

40 % i·estante opina que debiera implementarse desde niveles 

más tempranos ya que es un aspecto importante en la forn1ación 

d~ todo ser humano. 



Bn otro ••P•oto del muestreo •e observo que re¡ularmente 

el profesionista enoar1ado del área en los planteles suele 

ser un psic6lo110 (66X) .,, en algunas excepcionet> 

sociólo¡os(7%), normalista~ (13%) o pedagogos (7%). 

La• situaciones antes descritas inducen a pensar que, 

independienteaente de los intereses creados en la 

instituci6n, otro factor Que impide sea tomrda en cuenta la 

OrientaciOn como se debiera. es la situación de que no se ha 

hecho un esfuerzo por establecer oficialmente la Orientación 

como una •rea más de conocimiento dentro de la formación 

intearal, es decir, que se plasme en un documento pero el 

principal obstáculo que argumentan para no ser incluida, es 

que no puede ••r valorada por ser una actividad muy 

subjetiva, en donde no se puede decir qué tan orientado se 

encuentra el estudiante o encauzado a tomar la mejor decisión 

vocacional, hecho que por su complejidad es difícil de 

establecer , ya que el alumno es el que tiene la últi11a 

palabra al analizar todas las variables que intervienen en su 

elección, lo que me remite a una frase que alguna vez escuche 

"lo más maravilloso de trabajo es hace!' lo gue mas te gusta Y 

que además por ello te remuneren econó11icamente", es decir, 

"empleemos y desarrollemos del hombre, lo mejor que 

tiene." (11) 

(11) CORTADA de Kohan Nuria. El Profesor y la Orier.tación 
Profesional. Trillas. H6Kico. 1977. Pá¡.23. 
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La pre•ente problea•tica nos reaite taabi6n a pensar que 

otro de los aspectos que recrudece la situación es la falta 

de vocación del propio orientador. lo cual se apuntó en el 

capitulo anterior donde se aenciona el trabajo realizado por 

el encarllado de la Subjefatura T6cnico Pedallóllica de las 

Escuela Secundarias T6cnicaa del Batado de México, el cual 

intentó concientizar a la pobl.aoión de Orientadores, al 

percatarse de la precaria situación en que desenvolvía la 

labor orientadora; de lo gue se concluye que iil principal 

proble•a es el desinterés del personal que atiende el área, 

el cual desarrolla esta función por obtener un mejor ingreso 

económico que el que podría obtener con otro nombramiento, 

sin tomar en cuenta, si su formación profesional responde al 

perfil básico para desempei'iarse coao tal, lo cual es muy 

común en el caso de profesores en donde su especialidad es 

ajena a la orientación, pero, si de momen\:_o no existe la 

vacante para ubicarlo en su área, se le asigna como 

Orientador, 00110 si ésta ü 1 tima fuera el "comodin" de las 

deaás asianaturas. 

En otro aspecto, el enfoque que los pocos protesionistas 

que aplican algUn programa de Orientación, le dan al área, es 

monótono, pobre en información y t6cnicas, lo que le hace 

parecer muchas veces ante el alumno como un 3rea ocasional Y 

de "relleno" que no les 11otiva ni tanpoco les produce 

benefiL'io a corto plazo. A 11enudo la metodología empleada 
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ocaaiona que laa pocas aesiones ante 1rupo resulten aburridas 

'11 poco iluatradaa, cuando en nuestro entorno se producen . 

oaabioa oonatantea de aotividadea a la par con la tecnololia 

'11 que loa aedioa de coaunicación 11e encar1an de hacer llelar 

al adoleacente, auohas veces de una aanera dealuabrante que 

le• hace fijar todas sus ••P•ctativas en estas, pero que, 

re1ularaente defraudan aua aapiraoionea, porque el joven no 

resultaba apto para esa carrera o la carrera no resultó lo 

espectacular que se presentaba; o bien en el caso contrario, 

cuando el auchacho por falta de información de loa sistemas 

educativos se ve oblilado a suspender sus estudios; existe un 

tercer caso v es aquel en el que el adolescente guiado por 

una tradi.ción social pero también desinformación sobre 

opciones elite un bachillerato proped6utico, que en corto 

tieapo debe abandonar por diver•as causas, eliminando asi la 

posibilidad de allllln beneficio laboral. 

El papel de los medios de información es muy importante 

pues el bombardeo comercial de carreras tradicionales o 

novedoaas a la vanguardia de la alta tecnoloaia lo único que 

ocasionan es confundir al adolescente ya que sólo le muestran 

realidades a medias y si a ello sumamos la escasa 

participación del Orientador, podrem~s comprender las 

erróneas elecciones de muchos jóvenes. 

Concluyendo el punto·, es necesaria 11ayor iniciativa Y 

entusia!'".HD.O por parte del personal de Orientación Vocacional 
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en las Escuela• Secundarias, de tal •anera que •u actitud 

i•plique un co•promi•o profe•ional •nte un• tarea tan 

importante para el deaarrollo de una sociedad coDo la 

nuestra_ la cual requiere cuadros t'cnicos v profesionales 

diversos 11 aejor capacitados, que estén realmente 

comproaetidoa con su profesión y no lo que actual•ente 

tienen, coao son cantid•des exaaeradaa en al•unaa 

eapecialidades, que lo único que ocasiona son ara ves 

proble•as de desempleo, frustración personal, entre otros, al 

sentirse defraudados por un Sistema Educativo. 

4.2.3 I"PORTAICIA DE LA ORIBNTACION PARA LOS ALU"NOS. 

Es asombroso el interés que el adolescente muestra hacia 

el Brea de Orientación y en particular para con la 

vocacional, esto es más notorio entre los alumnos de tercer 

arado de secundaria, lo cual resulta lógico si pensamos que 

es la interrogativa más grande de nuestra vida ¿Qué voy a ser 

cuando sea adulto?... esta interrogante nuy a pesar de la 

afirmación de los Orientadores al declarar que existe poco 

interés por parte del 81umno hacia la Orientación. 

Un dato que quedó muy marcado en el muestreo realizado, 

es la ausencia del Orientador dentro del horario que se tiene 

asignado frente a grupo (cuando st: cuenta con este), esto 

su~le suceder en el entendido de que la Orientación es 

irrelevante en la formaciOn del ser humano, o porque como ya 
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se aenoionó anterioraente. no fiaura coao asianatura que 

l11Pliqua aaianar una evaluaoi6n, es decir, la aodalidad en la 

que •• ha venido trabajando la Orientación podríaaos llaaarla· 

de optativa por lo que, a raíz de la Modernización Educativa 

•• aodifica el plan de estudios del nivel secundaria a partir 

del afta escolar 1993-199t aanejindoae por asignaturas e 

incorporindose tres horas de Orientación para el tercer arado 

dentro de la curricula, ·esto últiao se llevari a cabo hasta 

el periodo escolar 1995.(12) 

Volviendo a los datos arrojados por el muestreo. el 

aluanado nuestra desconocimiento y desconfianza del servicio 

de Orientación, pues como ya se mencionó (p8.g.49) suele 

asociarle con siste•as de castigo y represión, siendo que es 

el nivel secundaria en el que el adolescente necesita 11avor 

comprensión y afecto, que por sus cambios fisicos Y 

biolólicos propios de la edad, no encuentra en su familia, 

por lo que su autoestima se deteriora y por ende su seguridad 

personal. 

Otro .dato palpable es que, un 84X de la nuestrs. de 

alumnos, considera que la Orientación les ayudaría a mejorar 

su rendimiento escolar así como sus relaciones familiares, el 

mismo porcentaje afirma que es irregular la presencia del 

Orientador en el grupo¡ y un eex muestra simpatia por el 

(12) Secretaria de Educación Pública. Boletin. Nuevo Plan d~ 
Estudios para la Educación Secundaria. Diario Uno más Uno. 4 
de junio de 1993. Págs. 20-21. 
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servicio e inoluso proponen una serie de actividadea que les 

•ustaría realizar y que a su juicio aejorarían los resultados 

de la Orientación (ver 8ráfica 4 y 9 respectivaaente en 

anexos ) , se anotan estoa datos no con el fin de hablar de 

citras al azar, sino 11ais bien para respaldar con hechos lo 

que ya se afiraaba de entrada en el trabajo. 

La situación que el alumno vive en el nivel secundaria 

es clara. exi8• 'I reclama mayor atenci¿n en el renglón de 

Orientación, as{ como que se le tome en cuenta para la toma 

de decisiones en cuanto a cambios de contenidos en los 

pro.ramas, sobre todo en cuanto al 'rea de orientación se 

refiere, "ª que existen temas que le interesan 

verdaderamente, es notorio que necesita un mayor acercamiento 

con el Orientador, pues es el momento en que 1011 contlictos 

eaocionales hacen caos en su p~rsona v re•ularaente no cuenta 

con la persona adecuada para 8uiarle, la idea 8eneralizada 

entre el adolescente es que se encuentra solo para hacer 

frente a sus problemas. lo que le orille tal vez a toaar 

caainos equivocados. 

Quiero hacer aenci6n que sólo se está haciendo notar la 

problealtica a nivel Vocacional, entendiendo por ~stc:> "el 

proceso de orientaci6n ante la si tuaci6n de elección" e 13) 

pero no por ello me merece menor inP•lrtancia la Orientación 

( 13) BOHOSl.AVSKY ,Rodolfo. Orientación Vocacional. La 
Estra te1tia C lin ica. Ed. llueva Visión. Buenos Aires. 1984. 
E'ag. 13. 
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Bducat.lva, ••ta coao "eleaento . que busca coadyuvar para e 1 

lo•ro de la adapteci6n del alullJ\o a su medio escolar, 

r .. iliar y social, aai coao a •u propia realidad como 

persona"(14), ya que ea claro que e•ta últiaa es la base de 

la cuestionada inicialaente. 

4.3 1 EL SISTEHA NACIONAL DB ORIENTACION EDUCATIVA. ¿QUE? 

Bntre los diversos intentos que el •obierno he realizado 

a trav6s de la Secretaría de Educación Pública, se encuentra 

uno, el ais reciente y del que algunos lo•ros se han 

obtenido, el Sistema Nacional de Orientación Educativa 

(S.l.0.1. ), dicho acuerdo sur•• por acuerdo Presidencial del 

3 de octubre de 1984, ori¡inado a ra!z de las siguientes 

conaidaracionaa: 

a) "B• indiapensable conciliar el ejercicio de eata decisión 

individual con las necesidadea que plantea el desarrollo 

nacional, lo que hace aconsejable establecer los 

aecani•aos apropiados para estrechar la vinculación de las 

diferentes opciones educativas con las necesidades 

uociadas del crecimiento del pais." A lo largo del 

presente trabajo se ha venido reiterando la i11portancia 

que.tiene el que las acci?,nes que se lleven al interior de 

( 14) GUERRERO, Alvarado Pedro. Resumen Funcional del Plan 
SistemB.tico de Orientación Educativa y Vocacional para· su 
Desarrollo y Operación. Valle de Héxioo. Octubre 1990. Pág. 1 
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un oficina de planeaci6n educativa, t ... bién ae reflejen en 

la últi•a inatancia, loe alu•noa, para ou•plir aei con el 

objetivo de loa programas apreciando aei las deficiencias 

de los mismos. 

b) "Que la Orientación Educativa e• un proceso continuo que 

tiene que estar presente desde la educación biaica hasta 

las etapas •aa avanzadas del nivel superior."' 

e) "Que la falta de información sobre las diversas opciones 

educativas ha lenerado saturación en varias carreras." 

d) "'Que ea fundamental incrementar la participación de los 

maeatros en la orientación de las nuevas 1eneraciones. lo 

que ee debe impulsar coao parte i•portante de la 

Revoluci6n Educativa"'. 

Con base en estas necesidades se establece el sistema, 

plante,ndose los siguientes objetivos: 

ARTICULO 1" 

"'Posibilitar a loe estudiantes una elección adecuada de 

sus opciones formativas y laborales futuras mediante la 

pro~oción, coordinaci6n y difusión de los diversos elem~ntos 

que inciden en dicha elección". 
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ARTICULO 2° 

"El Sistel'a Nacional de Orientación Educativa, está a 

cario de la S.E.P., la que formulará el programa respectivo, 

que tendri carácter normativo para las dependencias y 

entidades de la adainiatraci6n Pública Federal". 

ARTICULO 3° 

"El Sistema llacional de Orientación Bducativa atenderá 

las necesidades de información y orientación de los educandos 

de todos loa niveles y modalidades del Sisteaa Educativo 

llaoional." 

ARTICULO 4° 

"El Sisteaa llacional de Orientación Bducativa tendrá las 

siautentes funciones: 

I.- Realizará estudios sobre: 

a) Evolución en corto y mediano plazo de la oferta y la 

deaanda de los e&resados de los diversos niveles .... 

b) Las oportunidades y perspectivas que ofrece el Si11tena 

Educativo con el objeto de racionalizar su demanda Y 

proponer a su cabal aprovechamiLntos. 
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e) La deterainaci6n de los eleaentos que inciden en la 

elección de opciones por parte de los estudiantes a 

fin de procurar que sus decisiones se apoyen en una 

inforaación adecuada y coapleh.". (15) 

Ahora bien,. los datos antes anotados corresponden al 

aspecto oficial, pero por otro lado, se encuentra la función 

real en la que se deseapei'ia el tl"abajo del or¡anisno. El 

S.N.O.B., co•o Ya ae mencionó .depende directaaente de la 

Secretaría de Educación Pública, la cual se encar¡a de noraar 

V re•ular •ua runcionea, no abatan te, e·s iaportante seilalar 

que es notoria la ausencia de 6sta en dicha función. 

Al acercarme a investi¡ar las acciones del citado 

or11aniaao, pude percatar•• de que la aseaor;!a que brinda a 

las escuelas de nivel secundaria es muy esporádica, pues sólo 

ae otorlla mediante previa solicitud a la institución, la 

atención que brindan tatnbién es per~onal en sus oficinas, a 

toda aquella peraona que acuda en su busca, pero por otro 

lado •e ob•erva que no cuentan con aaplios recursos, pues 

sólo se les proporciona a los usuarios un catálo•o de 

diferentes instituciones del nivel medio superior, para esto 

(15) Diaria Oficia! de la Federaoión del 3 de octubre de 
1984. Secretaria de Educación Pública. Acuerdo por el que se 
establece el Sistema Nacional de Orientación Educativa. 
P&g.14-15. 
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la inatituci6n requiere que el usuario tenia bien definida la 

carrera a la que piensa in1reaar, todo eato aucstra la 

deficiente atenci6n que se brinda por parte de dicho 

or••niaao. 

El S.N .O.E., carece de la infraestructura necesaria para 

llevar a cabo la labor que le tue encomendada, el or1anillao 

•• insuficiente en cuanto a personal capacitado se refiere 

para proporcionar una óptima atención, su• instalaciones 

auestran deficiencia para brindar un servicio personalizado, 

es decir, el trabajo que haata ahora viene desempeftando diata 

mucho de la propuesta que inicialmente se planteo. Oebemo• 

entender que con la creación de este or•anismo exi•te 

voluntad política para el dese11pefto de la actividad, sin 

eabarao, falta una adecuada dirección de acciones, cayendo en 

la deainfor11aci6n que va prevalece en los centros educativos. 

Son vanos los esfuerzos y recursos que del S.H.0.E. 

eaanan ., no arrojan reaultados palpables, entre la• últiaas 

innovaciones que a la techa ha creado, se encuentra el 

¡:oro11raaa "ORIEllTATEL", que consiste en atender v!a telefónica 

a los usuarios que soliciten asesarías sobre e•cuelas del 

nivel medio superior; otro mecanismo que se ha i•ple11entado 

son la• "EXPORIENTA"", consistentes en exposiciones en donde 

convocan a lae inatituciones del mismo nivel que deseen 

partir.ipar cnn folleteria, videos e información en lfeneral de. 

laE carreras que ofrecen, estos ·~stuerzos no demuestran tener 

el 'xito auficiente va que ae le da poca difusión "n los 
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aedios aasivos de co•unioación, y el alumno necesita que le 

aotiven de•de un punto •á• cercano, coao ea, su propia 

escuela, sobre todo aquellos que viven en l•• zonas 

conurbadas o rurales de nuestro pais. Uno de los ültiaos 

esfuerzo• del organiaao ha sido la convocatoria del 2• 

Concurso de Orientación encaminado a recibir ponencias sobre 

el teaa de los diferentes sectores educativos para 

desarrollar investigaciones en los puntos más críticos de la 

educación, sin eabar•o el aector del cual se reciben mayores 

ponencias es en el de nivel medio superior notándose abandono 

dentro del nivel secundaria. 

Es importante seftalar que durante el tratamiento del 

presente trabajo se ha notado que ha ido cobrando fuerza e 1 

teaa en cuestión, pue•, •e han producido cambios en cuanto a 

investiaaciones realizadas por otros or1anis11os, co•o es el 

caso de la Asociación Mexicana de Prore,ionistes de la 

Orientación (A.M.P.0. A.C.). 

Debemos esperar mayor participación por parte del 

S.N.O.B., ya que a raíz de la reciente publicación de la 

reforma al plan de estudios del nivel secundaria, en donde se 

plantea el cambio de 8.reas de conoci•iento por asignaturas 

especificas, fiQurando nuevamente y desput!s de algtin tiempo 

la Orientación Educativa en el prolrama de terceros Qr::tdos, 

con una asianación de tres horae a la se~ana en cada arupo. 



Sería oonveniente aprovechar el espacio que ha venido a 

abrir la aoderniaao16n del •isteaa eduoativo para bien de la 

Orientac16n, tratando de dar una aplicación 7 ae•uiaiento 

real de lo• pro7ectoa que de '•ta eaanen. 

8? 
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RESULTADO MUESTRE~KuoiftE"NufAfii'iif'-S' c*P~BLACION 15 SUJETOS) '9 

P R E G U N T A S O P C 1 O N ES y % 
OEFIMICIOM OTRA 

1. DEFIN!C!ON DEACC!ON DE LA O.V.? COMVEMCIONAL - -
'" 

1% 

MAESTllO 
F)í· ¡. 2. PREPARAC!ON DEL PERSONAL ENCARGADO DEL AREA DE DR!ENTAC!ON? NORMALISTA PSJCOLOGO PEDAGOGO • OTRAS 

"' ... n· 11 w 71 

J. lllf'ORTANCIA DEL AREA EN El NIVEL SECUNDARIA? 
SI NO 

99% 1% - -
SIALu.1105 OE51 Alff 'ª0 ~ 4. CANTIDAD DE Al\JltOS DUE SE ATIENDEN REGULAllllENTE? O MEMOS ALU.NOS OE111 A21t Al~ Pl!.8:110 m ALUllliOS ... 141 lJI 

~- lllAllDAD DE TRABAJO? 
CUBICULO GR\fAl !llAS 

33% 21%· CUlllCULOYGRUl'AL -... 
~- OBSERVA !NTERES POR PARTE DEL ALLllNO HACIA LA OijlENTAC!Dlt VOCACIONAL? 

51 66% NO 34% - -
7. ES SUflC!ENTE El APOYO DUE REC!BE POR PARTE DEL PERSONAL DEL PLANTEL? 

SI S6Z NO 44% - -
~- RECIBE APOYO POR PARTE DE LOS PADRES DE fAIUllA? 

BS% SI 11) 15 % - -
19. CONSIDERA DUE El NIVEL SECLllDAR!A ES El llAS APROPIADO PARA INTROOUCll 

SI 91% NO 11% 
LA O.V.? 

- -
OFICIAL ~~~POl OTRO 

li. DUE TIPO DE PROGRAMA MANEJA? 
SI 95Z 11) 3Z 2Z -
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CIPITllLO 5. 

LIBOll PIDIOOGICA .. La OIIDTACIOll vocac11111AL. 

A lo lar¡o del desarrollo del presente trabajo ha 

quedado plasJDada la necesidad de la labor peda¡ó¡ica dentro 

de la Orientación Vocacional en el nivel secundaria; debido a 

que es parte de la conducción del individuo hacia una 

acertada decision profesional, mediante los mecanismos que le 

Permitan valorar ~us aptitudes, inclinaciones, realidad 

social y económica, pero sobre todo su vocRción, tal como lo 

apunta Muria Cortada "la vocación designa 11ismisidad y 

autenticidad de cada ser humano". e 16) 

Por mucho tiempo se ha encasillado al psicól~go dentro 

del área de Orientación, como uno de los protesioniatas 11ás 

adecuados para atender la misma, lo cual puede representar 

u.no de los factores que ha impedido la evoluci6n e 

institucionalización de la Orientación como elemento 

importante dentro de la educación del mexicano. Es 

convenit::nte reflexionar sobre este hecho, pues es tiempo de 

reflexionar sobre la educación del ser humano como un todo, 

conformada por una gran variedad de disciplinas. y por tanto 

de profesionistas. que permitan enriquecer y aportar lo m~jor 

de ellas, al proceso ensenanza-aprendizaje en todos los 

niveles que conforman el sistema educativo mexicano. 

------------
( 16) CORTADA de ltohan Nuria. El Profesor y la Orhmtación 
Profesional. Ed. Trillas México. 1977. Pag. 23. 
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Por mucho tiempo v por ser 1·elativa11ente jóven la 

ped .. oaia ooao profesión ha eido abordada por diferentes 

disciplinas; pues bien si nos re11iti11os al objetivo central 

de la Licenciatura en Ped .. ollia ( dentro de la U.N.A.M.) 

tenemos que es "Formar profesionistas capacitados en el 

anilisia filosófico, cientifico y técnico de todos aquellos 

problemas relacionados con el fenómeno educativo de tal modo 

que dicha formación les permita formular y desarrollar nuevas 

estrategias educativas, de toda índole que permitan resolver 

la problemática educativa contenporanea" (Organización 

académica 1961-62 de la Facultad de Filosofía y Letras, 

p .156). 

Lo anterior nos permite relacionar la actividad que el 

pedaaoQo puede realizar dentro de la orientación en las 

escuelas secundarias, es decir, la formación que posee el 

profesionista permite proporcionar al alumno loa elemtos 

necesarios para que alcance los objetivos de superación 

académica y personal propuestos por la institución, mediante 

la elaboración de programas de estudio específicos, para 

alumnos que muestren dificultad para asimilar correctamente, 

asi 00110 en la i•ple11entación de técnicas de estudio que 

propicien en el alumno una •ituación de estabilidad acad6•ica 

y en consecuencia una mejor visión para realizar una adecuada 

elección profesional, cC1nsiderando que si no lt11lra definir 

sus verdaderos intereses y aptitudes a trav6s de su incursión 

en los conocimientos que hasta el nivel secundaria se le 
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proporcionan. dificilaente podrá plantearse opciones 

educativas para el ruturo. 

Asi pues. la labor del pedaao•o dentro de la orientación 

en el nivel secundaria es tan amplia y tan variada coao ne le 

per•ita desarrollarla teniendo en cuenta que su labor debe 

ser apoyada por los otros profesionistas con quién se 

relaciona. 

5.1 EL ·ADOLRSCEMTR, COHO SUJETO DE ATEMCIOM PEDAGOGICA EN EL 

NIVl!L SECUMDARIA. 

El. adolescente. Generalmente al intentar explicar el 

t6r•ino nos re11itiaos invariableaente· a definiciones de 

psiooloa:Ca >' bioloa:Ca, que determinan caabios de conducta 

propiciados por las tranarormaCiones fisicas corporales que 

experimenta el ser humano en esa etapa cronológica de su 

desarrollo. 

La mayorf'a de los autores centran su atención en estos 

cambios, sobretodo en los de tipo conductual lo que ha 

ocasionada que se etiquete al periodo de la adolescencia como 

"La etapa de transición dificil y problemática, de la 

infancia a la edad madura" 

Los cambios son tantos y se su•aitan en tan corto tiempo 

que por ejemplo hay autores como Mira >' López declara: ""La 

adolescencia es •l periodo de crecimiento acelerado, el 
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llaaado ntir6n, que separa a la nUlez de la pubertad."(17) 

Al1unos psic6lo8os la caracterizan 00110 " el conflicto 

en el sujeto de su YO Y el mundo¡ o como la etapa de 

aparición de los instintos sexuales"(18). por lo que la 

etapa biol61ica resulta de mayor interb pues de una u otra 

aanera afecta la educación del individuo. Volviendo al punto 

en cuestión, no podemos neaar que la labor pedagógica debe 

estar presente dentro del proceso de Orientación Vocacional, 

pues como ya se mencionaba, lo que hasta hace poco se ha 

venido haciendo y es la situación de saturar al estudiante 

con folletos en el último momento de su educación secundaria 

que es donde debe tomar la decisión para su elección 

profesional, esto •in previo anilisis de la información que 

se le presenta, as! como de sus propios intereses, pues como 

va •• mencionó en la mayoría de los casos la elección se 

lleva a cabo de una manera inconsciente e irreflexiva. 

Quizás suene un tanto reiterativo y obvio, pero si el 

alumno toma este tipo de decisiones en gran parte la culpa la 

tiene el mismo sistema educativo, al no planear los momentos 

más adecuados para iaplantar los sistemas de orientación 

fortaleciendo a•i cus relaciones sociales, familiares, 

hibitos de estudio y sobre te.do su adaptación al medio 

(17) MIRA Y López, Emilio. Psicolo¡ía Evolutiva del Hi~o l' el 
Adolescente. Ed. Cientifica ... Ria. 1946. Pag. 154. 
(18) CARHEIRO,Leao. Adolescencia, sus problemas y educación. 
UTEHA. K6xioo. 1990. Páll.28. 
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ambiente. por tanto 111 C'3pacidad de elección profesional 

lle1ado el aoaento. 

Actual••nte se ha replanteado la función del pedagogo 

dentro del deveni1· educativo, no obstante ha raltado fuerza 

en lo• hecho• reales que permitan apreciar su utilidad, esto 

pareciera ridículo cuando sabenios que la pedaQol{a es una de 

las profesiones más viejas del mundo, sin embargo aún ésta 

misma se ha visto envuelta en el juego del que es objeto 1~ 

Orientación, es decir, siendo ambas actividades inherentes a 

la formación del ser humano, se le ha ubicado en un plano de 

subordinación respecto a otras disciplinas. 

Al estar hablando de Orientación Vocacional, es común 

remitirnos a la mera información profesiogrifica y de centros 

educativos, dejando de lado que estos conocimientos deben 

complementar•• con otros aspectos formativos de la vida del 

adolescente que se supone debió haber asimilado con 

anterioridad, como son valorez. hábitos de estudie·, conductas 

socialmente aceptables y sobre todo, la visuali2aoión del 

lultar que ocupará deni.ro de su lrupo social. Lo anterior 

parece 16aico ai se piensa en una adecuada planeación 

pedaS6Qica dentro de 1 sisteaa educativo, en cuyo es.so la 

or1anizaci6n y flexibilidad de tie•pos estaría a .. ·i:irde con la 

"d-:>sificación" del aprendizaje y la preparación para 

incorporarse a la vida productiva. E• aqui dondr.· 1·adlca la 

importancia de la labor pedagógica en el nivel seoundaria, 
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nor•al11ente •e cree que ea una forma automática en la ·.;ue el 

aluano que ••reaa del nivel secundaria, debe saber qué 

estudiar o a qué caapo productivo desea incorporarse; dicha 

afir•ación tal vez se vería apoyada por los desarrollistas, 

que suponen que el individuo a 1 alcanzar cierta madurez 

física también la han alcanzado a nivel emocional, pero 

sabeaos que esto no ocu.rre normalmente, por lo que se hace 

necesaria mis que nunca la labor orientadora. 

Concretando. la labor del pedaloQo en el área de 

Orientacibn en el nivel secundaria, debe radicar en la 

inteiraci6n de las diferentes ramas que por separado quieren 

ocuparse del adolescente, aportando la 11isma pedaio•ía su 

contribución propia, otra de las funcio:1es es colaborar en la 

elaboración, seQuimiento y evaluación de los objetivos del 

proceso de Orientación. 

5.2 BREVE AHALISIS DEL MATERIAL QUE SE HA GENERADO A RAIZ DE 

LA HOOBRHIZACION EDUCATIVA. 

Uno de los principales objetivos de la Modernización 

Educativa, es "descentralizar la educación y dar mayor 

autonomia a cada uno de los diterentes Estados del pais, por 

tanto, se pretende que cada entidad genere propuestas 

educ&.tivas acordes c·:in las necesidades de su población, sin 

perder de vista los linea11ientos bisicos que 11arca la Ley 
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General de Educación". ( 19) 

Dado que se contempla que para el periodo escolar 94-95 

tiaure la Orientación Educativa en el programa para terceros 

grados del nivel secundaria y que el obj~tivo no es imponer 

un proarama rigido a seguir, la S.E.P., ha elaborado la Guia 

Progra11ática de Orientación Educativa" y el do.~umento de 

"Reflexion sobre la Práctica d~ la Orient.nción", editados 

ambos por el organismo en agosto de 1992, este material de 

alguna forma ha servido para realizar cierta valoración y 

tratar de visualizar el enfoque que se pretende dar en el 

futuro a la Orientación dentro ·del nivel secundaria, que por 

principio se conceptúa como parte de una formación· integral. 

Pues. bien anbos documentos presentan la justificación 

del por qué del rescate de la Orientación para el nivel 

secundaria, así como la delimitación de la mi.sma, _su campo de 

acción y de los grupos interdisciplinarios que deben 

constituirse para ayudar al sujeto en la etapa que debe tomar 

la resolución de su futuro laboral. Establecen los 

linea•ientos •etodológ.icos por los que debe regirse el 

orientador asi como las principales acciones dentro de la 

Orientación en los tres grados del nivel secundaria. 

(19) Diario Oficial de la Federación del 19 de mayo de 1992. 
secretaria de Educación Pública. Acuerdo Nacional P•ra la 
Hodernizacion de la Educación B6sica. Pag. 3-4. 



77 

Plantea ta11bi6n el :ra tan común problema de ab1rnderarse 

oon alguna teor!a (psicol61ioa, peda1ó¡¡ica, filosófica, 

social, etc.), en el qu• incurren la mayoría de los 

proreaionistas que atienden el irea. 

En 1eneral, los doou11ento11 aportan bases s<llidas para 

sustentar buenos pro•raaas de Orientación a nivel secundar~&, 

tratando de ganar terreno en el área, el cual se hab{a 

descuidado por mucho en un buen tiempo. 

5. 3 HECANISHOS QUE SE PONDRAN EN HARCllA, EN HATERIA DE 

ORIENTACION, PARA EL AIO ESCOLAR 1994-1995. 

Coao es normal. las acciones que se pondri.n en marcha 

para el ciclo escolar 94-95 en materia de Orientación, no se 

han dado a conocer en virtud de que aún se sigue trabajando 

en ellas, dado que es un trabajo 0011plicado sobre todo en 

cuanto a cambio de 11entalidad se refiere, pues todavia 

existen gentes que se resisten al cambio de actitud ante la 

modernizaci6n, gente que no comprende que resulta obsoleto 

seauir aplicando 11eoanis11os que runoionaron hace 20 6 25 

affos, pero que actualmente al ritmo que ha crecido Y 

diversifioindose el '•bito laboral, han surlido cambios 

sociales que hacen urfente la participación activa del 

orientador para con el adolescente. 
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Los eecaniDmos que se logran apreciar. esto por el ru•bo 

que ha to•ado el desarrollo de la orientación, sor1 los 

si1Uientes: 

a) Se contara.con ~ayor apoyo en el ca~po de la Orientlición a 

nivel secundaria. 

b) Se i11planta deapu6s de dos d6cadas la Orientación 

Educativa co•o parte curricular en el programa de 3er. 

afio de secundaria. 

e) Dependerá del impulso y empei'lo que se imprima a esta 

primera oportunidadJI el que se extienda a otros niveles 

educativos de •enor escala. 

d) Se pretende capacitar e instrumentar al orientador con 

ele11entos que le permitan llevar a cabo su labor con 

11ayores éxitos. 

e) Se le da, Quizis por vez pri•era, poder de auto-dirección 

al orientador, para actuar en función de. l•• .necesidades 

de la población que atiende. 

r) Se pretende dar mayor impulso a la investigación en el 

campo de Orientación. 

En suma, todo parece apun.tar que para la Orientación, 

empieza una nueva época con mayor impulso Y auge pedag6aico. 
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COllCLUSIOllS. 

Al teraino del presenta trabajo se ha insistido sobre la 

importancia de la Orientación Vocacional dentro del nivel 

seoundaria. '/ •U'/ 99pecialmente de las Secundarias T6cnicas 

del Batado da K6xico; as! como de los papelee que jue¡¡an 

todos loa ractore• que intervienen en el proceso mismo, la 

controversia actual •obre el área y la probable evolución de 

6sta. 

La• hipótesi• planteadas fueron varias, la• cuales se 

corroboraron en el propio desarrollo del trabajo, permitiendo 

afirmar que la función del orientador vocacional jueaa un 

papel iaportante dentro del nivel secundaria, debiendo 

reforzar la formación y presencia del orientador en los 

planteles.., básicamente por el adolescente; el cual se 

encuentra en la etapa clave de su formación, en el momento de 

decidir su futuro ocupacional. 

Otro aspecto que Se puede concluir es que 

definitivaaente y debido a varios factores el personal 

encarl&ado del servicio de orientación carece de asesoría para 

atender el irea lo cual repe'rcute mucho en su labor~ no 

obstante esta situaoión existe otra mis iirave aún, la talta 
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de apoyo por los directivos de los planteles hacia la 

orientación, esto con base en las declaraciones hechas por 

lo~ aismos orientadores en el muestreo. 

En general es curioso observar, que resulta ilógico 

tratar de desarrollar la vocación en los alumnos, cuando 

existen profesionistas dedicados a la orientación que no 

poseen verdadera vocación, o sea, no se encuentran 

comprometidos realmente con la labor que dc.·sempeffan y cóinci 

transmitir algo de lo que básicamente se carece, ver cuadro 

esqueaático 12. 

Otro aspecto que podeaos destacar, es la falta de 

divulgación de los programas o lineamientos oficiales 

existentes entre los responsables de orientación, lo que 

ocasiona anarquía dentro del área, no obstante cada comunidad 

tenla •u• propias neceeidades siempre ee itlPortante contar 

con un patrón de referencia que permita normar criterios. 

El objetivo del tratamiento del problema se sitúa dentro 

de un contexto politico que de darle un buen manejo 

redundaria en el beneficio de la educación en aeneral, es 

decir, los ~gresados de nivel secundaria no necesariamente 

deben in¡resar al bachillerato tradicional para inco1·porarse 

posterior•ente a los C'U9.dros de proresioni!.>tas, sino también 

existen otras opciones que les permitan dese11pei'lar diver••• 

áctlvidade• t•cnicas, de ••rvlclo o de ••no d• obra del P•ie. 
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La proble11itica puede ubicarse desde diferentes puntos 

de vista, asi también las ventajas de encontrar utilidad en 

la vida prictica; por una parte esta el aspecto personal y de 

satisfacción laboral y profesional para el futuro; y por otro 

lado si ubica•os el prob~eaa a nivel nacional, la importancia 

de una buena Orientación Vocacional toma ma1nitudes 

insospechadas. ya que entre otros males sociales evitaría el 

sabre cupo de matricula en las escuelas de bachillerato 

tradicional, asi como gastos económicos por parte del estado 

en las Universidades Públicas, al admitir cierto número de 

estudiantes que en grandes porcentajes no terminaran una 

carrera profesional o que se verán en la situación de cambiar 

mis de una vez de carrera. lo que ocasiona gastos 

improductivos al presupuesto destinado al sector educativo. 

En éate sentido la presencia del pedaaogo dentro en la 

orientación vocacional, vendría a traer beneficios en el 

aspecto de la elaboración y seguimiento de programas de 

programas adecuados a las necesidades de la población 

atendida, así como de la realización de cursos sobre técnicas 

' 
de estudio elaboración de profesio11r6nas v más uiSn, de la 

evaluación del progr"lma en sí, de9de un angulo 1nás cercano 

permitiendo apreciar sus deficiencias y vent~jas, traUajando 

••1 en ill'UPOll aultidisciplina1 ios en donde cada profes ion isla 

aporte lo aejor de eu lrea. 
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Deapu6s del análisis realizado, al parecer la alternativa 

a ••luir para solucionar en parte el problema, sería por una 

parte aapliar el c-po de la investi8ación y promoverla a 

todos los niveles educativos, sobre todo a los básicos; y por 

otro lado conoientizar al profesionista sobre su labor, la 

cual debe •er de constante actualización y compromiso con la 

•1Ha.. 

"La necesidad de la orientación escolar se afirma en dos 

bases: la necesidad de nuestra sociedad de un 111is eficiente V 

co•pleto uso del potencial humano y la necesidad de cada 

individuo de aprender a ser una persona 1 ibre dentro de un 

mt>.roo de responsabilidad. '"(20) 

A partir de la apertura que ha tenido nuevamente la 

Orientación dentro del proarana oficial de nivel secundaria, 

los orientadores deben aprovechar la coyuntura para sacar el 

mejor provecho del logro, independientemente del sentido que 

finalmente le den las autoridades educativas. 

La alternativa que se plantea para la problematica en 

cueti6n, es simple, no se trata de que todo el material que 

hasta ahora se ha generado a nivel de los órganos 

inst~ tucionales. rectores de la orientación, se deseche o 

(20) HILL, George. Orientación Escolar y Vocacional. Ed. Pax 
"fxico. "6xico. 1987.Pa¡. ta. 
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i1nore por conaiderarae obsoleto, sino todo lo contrario qu" 

se le brinde el 6nhais necesario para hacerlo 11e1ar hasta 

la llltiaa inatancia, el aluano. La situación tendría que 

redundar neceaariaaente en una mejor preparación del personal 

de orientadores en cada escuela. 

En •uma, el pre•ente trabajo no pretende ser más que una 

reflexi6n aobre la Orientación dentro del nivel secundaria Y 

de la iaportanoia. que debiera tener para todos lo que de 

alauna manera participamos en la construcción del sistema 

educativo nacional, ésto sin tratar de encasillar dentro de 

al1una propue•ta especifica emitida por la autora del 

presente, va que el fenómeno educativa es tan coaplejo y 

objeto de ndltiples investi1aciones, dificiles de a1otar en 

6ste espacio. 
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AllliXOS 



CUESTIONARIO PARA El. ALUllll ........................... 
EL PRESENTE CUESTIOllARIO TIEllE LA Fl~llNID OE AYUOM A llEJOIAR LOS SEllVl-

CIOS OE ORIEllTACIOll. GRACIAS POR TU COOPEM.:IOll. • 

1- RESPOllOE. DE MANERA CLARA LAS SIGUIEllTES PREGUllTAS: 

1 .'-•EN TU ÉSCUELA .EXISTE El SERVICIO OE ORIENTACIOll VOCACIONAL? 

2.-lCONOCES AL PERSONAL DE DRIENTACIOll? 

3; .¿cuAL CREES QUE DEBA SER EL TRABAJO DEL ORIENTADOR EN TU ESCUELA? 

4.-lTEGUSTA LA MATERIA DE ORIENTACION? 

5.-lCUANTAS HORAS A LA SEMANA TE IMPARTEN ORIENTACION? 

6.-¿PIENSAS QUE LA ORIENTACION ES IMPORTANTE EN TU FORMACION ESCOLAR O PERSONAL 
PORQUE? 

7 .-¿CUANDO SE TE PRESF.NTA ALGUN PROBLEMA EN LA ESCUELA A QUIEN ACUDES? 

B.-ue GUSTA LA MANERA EN LA QUE SE DIRIGEN A Tl EL PERSONAL DE ORIENTACION? 

9.-APARTE DE LA INFORMACION CON FOLLETOS SOBRE LAS CARRERAS ¿QUE OTRO TIPO DE 
ACTIVIOADES TE GUSTARIA REALIZAR EN ORIENTACIO"? 

10.-lCONSIOERAS DE El AREA DE ORIENTACION VOCACIONAL TE AYUDARIA A MEJORAR TUS 
· RELACIONES FAMILIARES? 

11 •• lCREES QUE LA INFORMACION QUE SE TE BRINDA EN ORIENTACIOll VOCACIONAL ES LA 
QUE REALMENTE NECESITAS? 



CUESTIONARIO PARA n OlllEllTAOOll ............................... 
PllOFESlllllSTA OEL AREA OE OlllEllTACIOll VOCACIONAL, EL PllESEllTE CUESTloM-

1110 ESTA EllCAMlllADO A PROPOllCIOllAll lllFOllllACIOll SOIRE LA SITUACICll QUE GUARllo\ 
LA OllEITACICll VOCACIOllAL Ell LAS ESCUELAS SECUllDARIAS TEClllCAS DEL EOO. DE -
llEllCO, POll LO QUE SE TE SOLICITA TU AYUDA. EL PRESEllTE ES AllOlllllD ASI QUE llO · 
!!.~~!!.~-~!~~-~~!!~:-~!~: ___________________________________ __ 

• I· 
I· COllTESTf: COllCRETAllENTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

t :.¿cCllO OEFlllE EL AREA DE ACCIOll DE LA ORIEllTACIOll VOCACIOllAL? 

z •• ¿cQN QUE PREPARACION PROFESIONAL CUEllTA USTED? 

3.-¿COlfSIDERA OE IMPORTANCIA SU AREA Ell EL NIVEL SECUNDARIA, PORQUE? 

4.·~ QUE CANTIDAD DE POBLACION ESTUDIANTIL ATIENDE REGULARllEllTE? 

5.-llORMALMENTE EN ORIENTACION VOCACIONAL SE ATIENDE EN OOS llODALIDADES DE TRABA
GRUPAL Y DE CUBICULO ¿ CUAL DE ESTAS EMPLEA MAS AMEllUOD? SI UTILIZA ALGUllA -
OTRA AllOTELA. 

& •• ¿OBSERVA INTERES REAL, POR PARTE DEL ALUMNO HACIA LA ORIEllTACION VOCACIONAL? 

7.-tES SUFICIENTE EL APOYO QUE RECIBE· POR PARTE DEL PERSONAL DEL PLANTEL? 

8.-¿QUE APOYO RECIBE POR PARTE DE LOS PADRES DE FAMILIA? 

9.•tCOllSIDÉRA QUE ES EL NIVEL SECUNDARIA EL MAS APROPIADO PARA llllCIAR A n • -
ALUlllO DENTRO DE LA ORIF.flTACION Y PORQUE 

-------------------------------------------------------
to •• ¿QUE TIPO OE PROGRAMA MANE.JA y pr~ '!UIEN ESTA El.ABORAOO? 



CUESTIONARIO PAl<A DIRECTIVOS 
* •• ************************* 

· EL PRESENTE CUESTIONARIO TIENE LA FlllALIDAD DE OBTENER MAYOR INFOllllACION 
SOBRE LA SITUACION QUE GUARDA El AREA DE ORIENTACION VOCACIOIW. EN El NIVEL -
DE SECUNDARIAS TECNICAS DEL EOO. DE MEXICO, POR LO QUE ESTMIOS SOLICITAllOO SU 
VALIOSA OPINION PARA EN UN llJMENTO OAOO CONTRIBUIR A CORREGIR CIERTAS OEFICIEN 
CIAS Ell NUESTRO SISTEMA EDUCATIVO. -

INSTRUCCIONES- CONTESTE OE MANERA CONCRETA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
t.-¿COMO O~FINE El SERVICIO DE ORIENTACIOll VOCACIONA~? 

2.-¿QUE OPINA DE LA ORIENTACION VOCACIONAL?. 

3.-SEGUN SU PUNTO ~E VISTA ¿QUE PROFESIONISTA DEBERIA DE ENCARGARSE DE ESTA AREA? 

4.-¿coNSIOERA QUE DICHA AREA ES IMPORTANTE EN EL NIVEL SECUNDARIA, PORQUE? 

5.- NORMALMENTE SE MANEJA EN El AREA DE ORINTACION VOCACIONAL LA ATENCION EN -
CUBICULO Y GRUPAL ¿ CUAL DE LAS DOS MODALIDADES LE PARECE MAS CONVENIENTE Y 
PORQUE? 

6.-¿QUE TIPO DE PROFESIONISTA MANEJA EL AREA EN SU ESCUELA? 

7 .-LCONSIDERA USTED QUE EXISTEN PROGRAMAS ADECUADOS ELABORADOS POR LA S.E.P., -
ENCAMINADOS A ATENDER EL AREA DE ORIENTACION VOCACIONAL? 

8.-SI LA RESPUESTA ANTERIOR FUE AFIRMATIVA MENCIONE ALGUNOS DE LOS QUE CONOZCA. 

9.-¿QUE APOYO LE BRINDA SU INST!TUCION Al AAEA? 

GRACIAS. 



CUESTIONARIO APLICADO A ALUMNOS 

GRAFICA 5 

5.- NUMERO DE HORAS IMPARTIDAS 

A LA SEMANA DE ORIENTACION. 

A) 1 HR .... 97% 

B) NO TIENE TIEMPO ASIGNADO ..• 3"' 

3% 4% 

GRAFICA6 

6.- IMPORTANCIA DE LA ORIENTACION 

VOCACIONAL EN LA FORMACION ESCOLAR. 

A) SI ES INPORTANTE •.. 96% 

8) NO ES IMPORTANTE •.. 4'11o 



CUESTIONARIO APLICADO A ALUMNOS 

57% 

1% 

23% 
GRAFICA 3 

3.· CUAL ES EL TRABAJO DEL ORIENTADOR. 

A) ORIENTADOR ESCOLAR ... 57% 

B) ORIENTADOR EN PROBLEMAS PERSONAi.ES ..• ~ 

C) ORIENTADOR EN SESIONES ANTE EL GRUPO •.• 1~ 

Dl NO CONTESTO. 1% 

88% 

12% 
GRAACA4 

4.· SIMP.ATIA ANTE EL AREA DEL 

ORIENTADOR VOCACIONAL. 

SI LES AGRADA ... !!8'll. 

NO LES AGRADA ... 12% 



CUESTIONARIO APLICADO A ALUMNOS 

GRAFICA 1 

1.- EN TU ESCUELA EXISTE EL SERVICIO 

DE ORIENTACION VOCACIONAL. 

SI. .. 93% 

NO ... 7% 

7% 

95% 

GRAFICA2 

2.- CONOCES EL PERSONAL 

DE ORIENTACION. 

SI ... 95% 

NO .•• 5% 

5% 



CUESTIONARIO APLICADO A ALUMNOS 

24% 

16% 

GRAFICA 7 

7.- PERSONAL AL QUE REGULARMENTE ACUDE 
EL ALUMNADO EN CASO DE PROBLEMAS. 

A) ORIENTADOR ... 36% 

BJ TRABAJADOR SOCIAL .. 24% 

CJ PREFECTO ... 16%. 

DJ MAESTRO ASESOR DEL GRUPO ... 5% 

E) OTRO ... 8% 

FJ A NADIE ... 11% 

65% 

19% 
GRAFICA 8 

8.- AGRADO POR EL TRATO DE LOS 
ORIENTADORES HACIA EL ALUMNADO. 

SI ES GRATO ... 65% 
NO ES GRATO ... 14% 
SOLO EN OCASIONES ... 16% 



CUESTIONARIO APLICADO A ALUMNOS 
'70 

16% 
GRAFICA 9 

9.- ACTIVIDADES QUE LOS ALUMNOS 
PROPONEN PARA EL AREA DE 
ORIENTACION VOCACIONAL. 

4% 

A) CONFERENCIAS, PROYECCIONES ... 68% 
8) VISITAS GUIADAS A CENTROS DE TRABAJO ... te. 
C) DISTAIBUCION DE FOLLETOS Y MANUALES ... 4'JL 

D) NO CONTESTARON . 12% 

GRAFICA 10 

10.- IMPORTANCIA DE LA ORIENTACION 
VOCACIONAL EN EL MEJORAMIENTO DE LAS 
RELACIONES FAMILIARES DEL ALUMNO. 

SI ES IMPORTANTE ... 84% 
NO ES IMPORTANTE ... 16% 



CUESTIONARIO APLICADO A ALUMNOS 

23% 

GRAFICA 11 

11.- CONSIDERAS QUE LA INFOAMACION QUE SE TE 
BRINDA EN ORIENTACION VOCACIONAL ES LA QUE 
REALMENTE NECESITAS. 

SI ... 64% 
NO ... 23% 
SOLO EN OCASIONES ... 13% 
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Con •1 fin ele optld.U. •1 al•lao loe recurlláe y ca.o respue•t• • 
lu neceald.ade• 4-1 &rea de Orlentmcl6n &ducatlwa, l• ,'.;ubJ•f•tura t's. 
nleo l'eda9'1lce d• lu ...:Und•rl•• Tlcnlcas en el Estado de Hl~lco, -
.. ha propueato '9fll•lcar las aetlvldador. Q\t9 se desarrollan en lo• d!. 
feren •• phn. ele• de nuestro subsbtetA. 

Para llevar a cabo dlch:. ~presa, se han revl••do los .1spec:tos • 
norMtlvo• q ... r19en la vida docente, d~"' ncuerdo a lo• estatutos mar
CAdoe en el llanu.:.1 de O 9•nlucl6n, el cual estipula que, dentro de -
las funciones del orientador Mt encuentra la olaboracl6n del progra~ 
de actividades, at"!ndlendo al Plan Slst:~,&tlco vigente. Por tal ra.-
116n, en un edu.rao •In lfmlte y con la v~Uosa part1•1p•c16n del •s!!, 
sor del arca, nos hamo• dado a la tarP.a de reedlt.lr dicho Plan Sl•te
mStlco para proporc:lonarlo a ca.-a untt de loe plantele• correspondten4 

te•• 
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1'1t 

'•· , .. ... 
s •• 

z •• fllCftlDOLOGZA QFl.P04 MllA L.\ ELUOMCJ09 D1L PltOGI~ 
.. ACTIVID-S .. GalENrAC!oa CDlJC,TlVA 

Detcn1lnac1'n de fteC'!:sldM•s b'1s::odas on hecllos dOCUINntedoa 
(dlavn&•tleo•>• .. 

Plant9•l•to de obJrtlwos y eatr.it99les do aotuc16n. 

Jnleccl6n y Protr ... c16n ele 101• enr•toqhs de soluc16n. 

tiJecuc16n de oatrateqlna • 

tiwaluacl6n del progra .. y reolsel'to del proceso. 

• ta. &TAPA • f . ',• f,c;.rr~-·~ .,', ... 
¿t~•1'4 . tO. • 

Para lnlclar la planlflci!.ci6n de un pro;rotma e cualfl;~~s ser 
.:!•atuado, es neccisarlo p.-irtlr~l'l6stlco 1~~~antado que par
mlta detamlnar un lnfttn.ett (1>-0-3 •T""es un inven:arlo dlfll' 
ranclal dft sltuaclonea que pres ~• 01 alu"lnos en 8 ·'ireaa o as~ 
toa de ta por110n•Udad. D6c:ho lnstru11anto sonatarl tos porcent .. tc• Q 

:: ::-;!:":~~1:~~~:::td! ~~t!:~~~"~:O~:v~~ª"=:~!c c~b~~u;!::•~ 
prlrNr• etapa es nece1111r1oa 

t.- "rogr..-ar la fech• de ap\lcacl6n del lnstt-umcnto. 

2.~~"...!'.~~-11:!.t_!!'_l~~~;.ir[o°';""J¿(<,.~ _,. f!i"'··· ,.,.." 

J.- .. pllcar el cuestionarlo a los 9rupos. -
4.Q l' .·oce'l r ta lnfon1act&n obtenida de ta apllcacl6n. 
s.- Graflc•r resultado• obtenidos. 
6.- uetet111ln:ir l:is necasld.idt!• d• ci1da 5roa se96n los porcantnjea 

en cada Uft• de ellas. 
7.• 

0

nft11zar el prOQt" .. ·m• para Olltlentacl6n aducaf.lv• Integral. 

2•• &fAPA 

una vez seP\aladoa loe porcent;.je11 de necosldad p.,_. a e.ido'! lro• de 
Or1r.ntacl6n y analisadQ el progr:una en c.lda &re,; se procedord a plan
tear 101 obJat.Lvoa de Orlent"cl6n y lH actlvld•d•A (ostrategh1> de 
cada lreil p11ra la aoluc:l6n. ••qut dft acuerdo • los porcent•J•• obten!• 
doa se e:stabtecarln tas :.ctlvldades pan e••• qredo, •si tal'lbl6n H -
tOftlarñ an cu .. nt• l•I caracterlstlc•·•• \ntereses y nec::!!~ld 0 •dea de loa 
•lU11noa on l•• nctlvldades c¡ue se pUnoan. 

Parr1 plantear las eatrat99laa da solucl6n se roquloro etobor•r e 
el ;:>l•nteamlonao de actlvldade~ algul~ndo la ::ietcdol ~ta de an:.Uals 
de s\stcm~u1 en la educ.cl6n (d•t•rrnlnar m\slonel!I: funcl.onea, t•r•••• -
.&todos y ~edloa>, y prcHnt.rl•• mediante un dtseno f'lcorde. ti.ira 11!. 
var a callO esta '•• etapa. 



a) S. .. -.r&ft plantear loa aaietlllOa d• orl .... ntacl6n fMra c-.:ia 
lrea COftfol'M al JJQl'Cllnt111ije de neco~ldnd. 

lt) lt) ... dleeftart un plan de ect&v&dade• sltaul•ndo el anlllala de 
el.et .. • nftaltlftClo 1•• lllaloftee o tr.•MJo en 1enera1 pera ceda lrea, 

!:8 ==-y 0 l=t~:::::e: ?:%l:.~·==1;:~,.:-:r:-::C.:C-::lL 
en partlc:ular loa -'todo• y ..ttloa se aaftalarln cuando •• estable..,_ 
can l•• funclonea para c-4• •lal6ft • 

... CTIJ'As 

cuant:;" .:t::,t:. •:~-:~!~~.!:!!~: :~ ::~i;:~:d.:• .!:p~.:::1·~ :: 
lecclonar conforM e. loa porcentajes de necesldade• y a loa recru•Oa 
dS.•ponlbl•• para llevar a cabo las •crlvldades. .\qUI: •o contemplerl 
el tl.-.po qt,1• M re ,uler-e par" preparar y/o elaborar los mRt.erlales 

~~:.~:1;~:!:':~:Z~tr!::t;:::·~u ª!1~:C:&n:1 contar con mater1a1ea 
Una vea reall .. do el enlllala de l•'> act1v1dade• plan .. daa se 

procederl. a elaborar una r41proqrauc16n ( o calendar1zacl6n) de las 
tfllsmaa pera llevarlas a cabo en la etapa de ojocuc:l6n. 

:1 •!i:~~f:~!~ ~:s':~:1:i~:~.!m~!~c:~an elaborado en la 2a. atapa 
para ordenarlas seg6n el tiempo y recursos que ct1da una de _Pt-. 

ll•a 11•• lmpllc• para au r<-•llir.nc16n. 

a .. rogrnar en un calendario de actividades las fechas o perio
do• _en que se llev ... r&n a efecto. 

4a. &T1·,p11.: 

Esta etapa representa el llevnr e efecto la5 <tCtlvldnl!os del 
PlanPde or1en:111cl6n Cducatlva IntecJr•l, conforme a le proqra1nacl6n 
establecida en la etapa anterior. 

En ella paralelamente a au ejeeuc16n se estableccrl el contro1 
de cada unadde 1•• actlvldade• de•arrolladaa con el objeto de poder 
evaluar la efectlvldad de c:1da una de el laa; es! como el considerar 
los fActorea o aspectos que lmpldlcron í!l ctes<1rrollo adecuado. 

Para cubrir esta etapa -~e C"e<.1.uiet"•'H 

J..levar a cabo l•s activldAdes planeadas. 

Controlar y aupervlanr que las =-ct1v1d;1d..::s se desnrr-ol lan CO!l. 

fo~ a lo planeado. 



-·-·-... -
-c.a.-i.u... ,, ' a Jfllt'• .. Se .-......et.11 • 
• Q ....... _ _.._.,..._, 
• llltfinM9 _......_•el~ CMDNlded, ....... ,_,,., ...................... ,. --· - .. o111.-- .. -•1_c_ -........ ,. -1"n- .. , _.y le f-ll• • d -lle oo le..-

Ml •ltCC•· 

----.. l-leat.Uw•le-. de 1"--=-· 
J9r.-.001 

• 1)1iuH011o latehft.wl del .-taaete. 
- betMfo• •••se.odal• qm !~ .. 1a 81S.rmc:l6n ... 1a ,,....u . ....... ,~~ 

yrg¡zo ·Il'C""R? 
· Clrhatar dn .. t• ..,.eta tSMw e.-, •Jft!w Jnteon;r al 1ft41"4m, • tn -

.._ • 1u .._Unta• ...,_. d9 deearnu0, • In •t:metuta• .aetei- y ec-6 
91Ma• .- le alrwn • •reo y 1.oonr 1a ~ da 1H normti .- rt.flll 
• ~ ..uuctwu;. 

le en.tec1ln ftD ~._.lar lu .nnr:taru me~ .... ,. d pllde 

y Me ~r al Sladl9Sduo .. n. tt119 d1'9 y 10QN 1ai preamt'Wl:l& de su 
....... y .. n candlcdll ,_ ~ .. eltu. Ddol'Nr •1 tdf!o y al jo

_., 8*111H e11....CftleH de •tH ~ e9,. slll'ftter ba bHH pan 

.- ~..,_,.,..o ~ne a ellaa de -ra -'•"~y ef'Jua. 

ftlaS Gm SJ! IUJIDEll PAJtA CltJDll'Aft DI SL ASPD:'l'O ~t 

• Eftnctuna seet~ •• 

• i.a C1Metl soctai.a. 

- - .... ~y-.:!&. 
- ... 1tc141id. 
•.lea Coopex.t1wa (e~ y p~t&l. 

Alfll:fOS A 'l'Mftltlr. al CA1M QUllO ESCCU.llt 

1•• GMDOt 
• 1-a Cl&M9 5ecta1He 
_ ... ___ _ 
- 1M Clepeatl ..... 



2 •• GaAOO. 

-r .. ~lPllllld&n d• •• -·-d de -- • tr""'• de l• pulttlc,L 
• -11.ded eoclal del Pala y 1• ca.unidad. 

• eoop.rat&••• de COfta.-. 

>er. GltADO. 

• :!.t apl"O'V~lento tH 1•• recur.a• aoclor.c:on&,.lco• d• 1• comunl

- Le partlclpecl&tdet adol•scen .e en la vlda HCl~on&.lca del ..._. 
lo lo. 

• c:oop.ratlva• de producel5n. 

ASfp;TO !1V1C9:PRL1TIC0• 
En cuanto en •1 lndlvld\lo .. lnt99ra el "yo" y •• ubica dentro de una 
ca.Nnldad socloeeoft&t1ca, se hace patente su c0ftdlcl6n de "!>er polltle 
CO"o 
La Orlent-.cl6n C:lw~co-~oll~lc:o, •l proplcl11r y utender el ejercicio 
de la C:lencta polltlca COila roctora del •Jerclclo del poder, de 1• P•L 
tlclpacl.6n polltlca ele loa lnteqrantes de una coaunldad y de su eapre
w16n crltlca, .. ,., ele pre un tnatrumnto al aarvlclo de l• eomunldad1 
de. llU pr•••rvac16n y •U ••t81t1Udttd, 
llUnca a pe .. r de lo Cl'l9 plenaan quienes teHn a la ciencia y oi la ver
dad, conClud.rla, la orlentacl6n PoUtlc:a, asl entendida, al rOfllPlrnl.,._ 
to del orden o au a1teracl6n. 

La Orlentact6n c:lvlco-Polltlca debe ser vista COftlO una dlaclpllna o un 
conJunto de t&entea• que puMan pnplclar un aano proceao de ~lltl••• 
el6ft clel lndlvlduo f de· la C<*lltldad. Pol1tlzacl6n sln ldaologle., •ln 
tendencia, aln prop.:111•nd•• que tlene CCl890 C.nlce obJatlvo el eJerclclo 

~=-= ~:t=~dln r~r:,::. d:!. "f::'.;r~::1!~~. Y vl:. "!: r.•~ 
nldad. 

TENAS PARA OR1~1 er.rc ASPECICU 

-concepto• d• Poll tlea. 

-slet••• polltteo ,e,..pltallefftO • aoc:la11.-o), 

.. Grupo• de! poder. 

- Catructura del poder en Mlixieo. 

,\SP&C :os A tR.\TJ.85§ CN cr~pA GR:\DC) 

ter. Gii.DO 
- C:Oncepto1 a 
• Clv StllOe 

• Polltlc•• 
• t'od•r• 
• Derceho. 
- Obllq .. ctonea, • 
• S:tnllOfteae 

2oe GAl\DOe 

sssn:::As ¡JQL!TICO!il 

3er. GR/1.001 

"'•tructur• del Pod•r en ~xlco• 
- PartldO• Pol l t COI 

- SlndlC-'tOS. 
arupo11 P•tron•l••• 
- e:t s.J,r'clto. 
• W lqle•la 
• Ort)anleaelono1 Independientes. 



2a. aa ... no. 
SISTCllr\:J POL.'TICDSI: 

- e lllllUftl· . .ao PC"-..ltlwo 

• r"eudaU.-o • 
• Capltalt-. 

Sa. li'l'J.PAI 

..,eta et•pa del plU Sla~ttco de Orlefttacl6n9 repreaflftta el anl1la1a 9 r& 

~=:~:·~~~~6:al i~!:•1Z" e=~~~:;..-:.:: :=::d;:-;ua~ :'i~!:~~t' a~= 
bo una ves que •• hayu d•!t rrollado todns laa i"iCtiwldlcloe pr'09r .. a1 8P. 

~:~:r::!u~:ric;e c:r~:~~~=· q':' -~·~::~ S:aT!::";.:: :::c.:~:!::' 
la• .odlflcl'lt.:lonea necPaarlaa para la elaboracl&n de un nuevo pl.1nte .. 1en
to d• actlwld9Clea. P.'.lira llevar a c•'bo oat• etapa M req~ere1 

- Recopilar 1 .... eva1~16n de cada una de laa actlvld9Clea deaarrol1ad1111. 

- lnterprat.al6n y/o valor.:.cl6n de cada una de •ll••• 
- ~atllblecer el 9r.So d• aflcS.ancl• de laa nctlvldadea deaarrolladoa. 

· - Elaborar lnfor..a para c09Un1car al equipo educativo de loe reaul-
tnt!oa del Progr-. 

- "Pllc.r rtttaat <cuando •• conaldare necesario). 

- Hncer la corral1tel6n de loa dl!toa da d1ACJn6atlco. 

- Kedlaellar al proqe•M de •ctlvld•d••· 

11 PROGRA~ PARA ORl&NTAClON EDUCñ TlVA llfTEGRALe 

Olll&NTACION EDUCATIVA lN'TEGrt.AL •• el conjunto •latt!!11Atlco d• conoc1•1entoa, 

:f::o~~.'=~=!°:e~e=~~~:!d:::: fu9 d=::~ori~1:~~~~ct::r:l.1ndl-
..:.srECTO PSICOU>GJCO. 

.... .... -"'!·. 
t.a11 actlvldedes par• atender el Srd paleol6c)lea deben hacec- nferencl• 
st.-pre a l• ,~atc-uetur• palcol6c)lca y Olnhlc• de 1• Peraon•UdMI, lntec;r•-

:!i" .~~!:.• ~0:~.:.:~6:"~!~:C,U:~1~!•A!d•:,.~~~t>Ülr "!vi! ~:_:;:;r~~~:6 
~~~:!::•!,.~. T.':!1::1 r:=~~~np~~~:t::!e V':!;~-:~~ ~:b: :::~~ 
na lld•d 1 lncueatlollabl••• 
TEMAS uuc si: ;iUQlSHSN PA!tA º"I~Nr.;;, CN &L •·SPECro PSlCOLOGlCOt 

- La •'cioleac<tnclay su 1mpot'tantl• en el deaarrollo humano • 
• DaHrrollo y crecl•lento rla1co • 
.. Dea•rl'Ollo intelectual del :idolcscente • 
• oeaarrollo efeetlvo. 
- nflrmac16n de la pcraonaUd·id. 
- JnUuencla del uiblente en la pet'sonalldad del adoleacente. 
- Confllcto 9o:iner1tclonul entra adolescente y adulto. 
- "roblem•a de lntegrac16n aoclal. 



•HFnS!l,'DfML 

1111 l• -&•• M que •1 lfttll•lduo r la coew1ldad .. Integran P11lcollolca, 
eeclel, -.&ale• y pollUcaMnte H pone de 1HnlflC!ato, como ,......_, 
•lvo y ...... 1a1, l• •ctl•ld•d cultual. Cl •rte en tod•• •• 1.-• ., d• 
1• cultYra en teft9rel, lnters-ret~• ~ el conJuftto d• cre:iicl011a• ••t'- · 
ti.e•• ~M•, parecen no ••r otre COA que Ncs101 o lnatru.entos que -
penilten •l h011bre to•Hr conclenol• de lo• Umltea ele su exlatencl•• 

Pnr• orientar cultur•lMflt• • lo• ••tudl•nt•• en ,....aarlo un conocllllea, 
to pi.no de l•• condlclone• aocloecon&alc•• en l•• cual•• •• d•Hnwuelw 
lo• •l.-no1 p•rn t-.r del Mdlo toa conocl11lMto• y recurnoa para hacer 
r•••ltar Ktlvldedea cut turei.1 en donde ... ,. de rel•ancl• tanto para -
loa •l'*lo• en lona ln~lvldual, co.o para le cOfltUnldad, haciendo dln&111 

A SU y¡;;z LOS Tl:MAS 0 A!.PECT05 Uf: l..\ CULTURA <JUE PUEDEN COMPREN1Jf:,tS& BON 

AQUELLOS ~UE DE UNA U OTRA MANEílACONDUZCAN A s,,TISFACER LA NtCffSlDAD DE 

LOS 1191UIDUOI POR MANIPEST1\!tSE &N CUALQUIER TIPO DE ACTIVIDAD CR&ATIVA 

A SAB&R6 

• Artlatlcoa (pintura, llOdelado, eaculturn, •rtaaanl:aa, etc.) 
• Llterarloa Ccuentoa, dec:lamacl6n oratoria, teatro, etc.) 
• Mualcalea (dan.a, roncl•llaa, eatudlantlnaa, etc.) 
• Deportlvae (bHqult •bol, voll - balll atletl..o1 not c6n,etc.) 
- R.cre•tlwoe C•Jedres, excurdonlsmo, fot09r•ffa, etc.> 

~- PIDepgse 
Por Orlentac In Pect .. llc• •• entiende •l mnJunto de conoclm•entoe •&todo 
y Mterl•l•• de traMJo que pemltan proporcionar la 1nfQl:u.c16n que •Yll. ::n ,:~,~~t=d~. ·.:::::rd:~. ·~.11e.;:~ndi::j~z::.:!.-::~~:::-:"::':t 
d11P011lcdft, CMe Hl!lalar por otra parte, que el deaarrollo y patencl•l.1 
~=J: ::· .~a!:t::: r~t:lo:"~:':::~:n::. h•n ldo par•l•l•• • la •• 
Kuchaa de Matra• tnatltuc:lon•• se levantan sobre eRtructur•• que fu ... 
ron peneada1 para linpartlr una educeet6n lntet;r•l y sin llOdlflcartas, •• 
han c:on•artldo en centro• de adlestr .. tenW o da lnat1tuc:l&. 801 .... te. 
Cabe •efll•l•r en ••t• punto, la lnconformldad y rebeldfa da loa e•tudl•rt
tNpor loa al1temaa educatlvon caducos y obnoleto•• 
PÚede •flmaree1 en t6t111lnos gonaral•• que 1• deaor1enacl6n pedag6Qlea • 
:::~: !!ª::_-:,~:: !::~:=~~~·:n y c~:~r.:. d:e:::• n~:!l::. lo• lntegr•a 
Para eatlefacar loe obJetlvoe de la &.1rlentacHn rec11t1~lc• en 101 lndlv.1 
duoa1 debetlae i?pUcar en prlNt" tlnnlno, nue.tra eaf.Jerzo al rnejor••len
to de loe "'6todoa cducatlvoa 1 funclonamlento, relacione:;, mult:ldlaclpU
pUnarlae, ate,, para loqrar nrm&nlcamente el aaenvolvl11lf'!nto Integral 
del edueMdo. 
EN &~;TC A.SP&CTO LA ORIENTACION PCDATOGICA INVOUICR.\Ro\ TODO EL PERSONAL 
'l'ECNICO DOCt;NTI:: DEl. fl.ANTCL. 



TEllAS DC JllPOIUIACI09 llR COADYUVAN A LA ORJEllTACIOI< l'CIJ.-lc:AI 
- a.. llOtlYKl&n ·Y la. •Unc16n. - flltodoe. y 1"6enleo• de eetudlo 

El eatud&o. • Tiente•• de 1nwat19acl6n 
ESTA lWPORHACI<* PRCllAll"º" y RSEIABOlADA POR LOS ORIENTADORES se 
RA PROl"O.CCJOllAO:, A. LOS ALUl905 D~; TODOS LOS GR" OS &SCD'-"RC5 EN
FORIQ P&"*"!::NTE. 

ASPCC!O llllSH!IJSl:91!Al:. 

Por Orlentafl6n lnsUtuclOMl se h• de coeprender al atJunto de 

conocl•lantos tkn1coa, tendl11ntes a l• satlsfactorl• ublc01cl6n 
del lndlvlduo dentro de su c01M1ndld<?d 1 or11J.1ntaNO do una y otra 

.lndoltt al que pert~e o dr.l qu. fof"'la perta, capacit.5.ndole pAr 
ra el eJen:lclo de los drec:·oa que 1-. conflf!r4'n y par" el cU11pl,l 
•lento c.1bal de las corre!'lpondlentea reaponaabl lldades. 
INFORHt..CION PARA OiU&HTA.CJON INSrlTUCIOllAL GU& se BRINDE A LOS 

ALUMNOS: 

- La c-scueta (objntlvos (?ducatlvoa, objetivos aocl.olcs fun. 

clona clon••lento estructurA, etc.) 
- Antecedentes y proyeec16n social• econó,,lca y cultural de 

la escuela Cben:•flcios que se han obtenido en la Cor.'lunlda 
de parte de l<'l •~.cuela o hechos relevantes, etc.) 

- RBgbmento general e interno de l• escu•la. 
- !ahtema &duc.11tlvo Haclonal ublcAcl6n de la er.cuela dentro 

de l!i;to y obletlvos de la :ducacl6n Tknlca en .'léxico.) 
ASPECTOS 1\ ·rri::··rnRt.C CN C·\DA GR··DO= 

ter. GRADO& 
... l.<t escuela (obJetlvoa edUC13tlvos. funclonaftltento). 

- Regl••nto escolar. 
- ,.nteced.ntes de la escuela (construcc16n. nntlguedad,etc.,J 

.4do. GRADO: 
.. w escuela y aua obJetivos aocl•l••• 
- Proyecc16n social, econ6m1ca y cultural e la escuela hacia 

- Rogt11"9nto acad"·mlco de la cneunl•• 

Jer. GR,\DO& 
• .. lste,,11 educ1ttlvo naclon11l • 
.. Ublcac16nde la escuelft dentro del ~lsten1a t:ducatlvo • 
.. Objetivos de 1• ~duc11ct6n técnica P.n 1'•4!x1co. 

ASPECTO VOCACIONAL 

~form,.c16n qua h.:t.brlí. de proporclonarz .. al llev.ir a Cllbo la 
orlentaclón . ocaclonal, tcndrSr.cOfl'IO ron tenido fund.1mental la 
difusión de ;.,uellos conocl•lentos qu• parmlten al lndlvtduo el 

anlllsla critico de sus Intereses y aptitud••• 
El oatudlo de los lntere~er., en 1Hyor rnedld• qutt el de las apt,1 
tudes,aunque IJener•lmente mcnoa tomado en cona1d•ract6n, parmlte 
asistir al sujeto que ha de orlentarM• Un 1erlo lnter6s d• d•tJl. 

rmlnad• ~rea de eatudlo y sobre todo en unl al.ft9'11ar acti~idod 
produc:tlv• hnce previsible que el auj•to lograrl supor-:.r, con 1111. 

nor dificultad, los obr.t~culo• que encu•ntrft p;,ra el aprendizaje 



.... to.-U.. ollJetho de la"'Orleftbcl8n Yococl-1 el crHr ., 1 
loa lllftOa Y J6"iftee la concfMéle de la estreche relKl&t • lnte 
ta........,..encla entre lo tr;,dtclOMl..nte cau- .. u .. YGCacl6n 
y todOa loa cSMla cupoa que c:anatltUJM la permnaUdad del I~ 
dlw&ttuo. IR la Mdcllda .,_ el •uJ•to •su a i. nee.aldad de hacer 
coheren • au orl•tecl6n vocacional con 1• coc..-=t&. que tonga 
de al •L._ y de 1• MCleclad, estar& en condlClonea da intentar 
un ana11aa YOCtM:lonal •'• aflcas. 
TEMAS PAHI\ LA OlllENTAC:ION VOC,\CtONALt 

- LO• lntereaea. 
- L.aa "Ptltud••• 
- a.a· capacidad. 
- La voc .. c16n. 

ASPECTOS A YRl\T,'.rt§ EH CADA GRADOI 

1er. GllADOi 
• JdentlflCacl.Sn de lnUresea (manualea, edflllnlstr•tlvos 

ertlatlcoa, sociales, c:lentlflcos,etc:.) 

2o. GR/\001 

• La Diferencia en re habilidades y aptitudes. 
- La capacidad. 

3er. GRAPOs 

- La Voc:ac16n. 
• Rehc16n entre lnteraus, voeacl6n y carreras. 

~Pf51'0 PROfESIOORhP'lCQ• ª 

COMOsU na.bre lo Indica la Orlentac16n rofosiogdiflco ebe ser" 

funda..ntal•nt• lnformatlva. Compete .-este t<!rO<• oriento.dora d 

de deaplegar ante loa ojos da loa adolescentes ta.unpU" gama de 
la Orlentac16n, pero de mftnora singular en el de lo t'rofeslogr¡
flca, h•brl de procurerse que la información corr-esponda rlguro

aamente con la realidad. 
Coflo TEMAS DIO &STA A&R" St:RA LA INFOflMñCION PH.OFESlOGRhFICA !..U& 

SE ORTANIZARA y DIFUNDIRA A LOS Al.UKNOS CONFOllH& A ~us INT~:q&SES 

ASP!:CTOS ;.. TltnTAR!iE &ti Cl,OA GRUPO: 

ter. GRftDO& 

- i.ocaUeacl6n de Instltuclones i::eucativas de su loc:a.UdaJ. 

2do. GRADO 

- '\lternatlvas educativa• que ofrece la c:Ofl'lunldad. 

3er. liiMDOI 

.. Inforinac16n exhaustiva sobre pr-ofeslografl,. C9ala de carrff 

rao, dlrectorloa, etc.). 
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v. --.io 111: LAS ru.:1,.. ea. 1111m•DD1 
.....nn ... ~. 

, ___ 
r=!= ti 11 13 e 11 1; 1:: ~ GnnMILU 

lnt•gNal6n •l •• 1.1 Difundir h libar 

1 11ulpn di tnt.Ja • IJlpon.tat•de 
d• 19 tntHtuat6n. l• "rlentllcl&. td,u. 

cmuw. 
t:ii'T•bDncl~n can- 2.1 Collibonr ., l• •-
•1 pl!nanal de 1• l•aaltft de elwmn• • 
inatltucl&n p.ra nu.va ln;nee 
b adnptacl6n d• 2.2 Callibonr Mt l• Ubt-la• al..-ia•• cacUlff d• •lmna• • 

lo• bllnn• de 1• ---·-·-
Plennr 11111 ril'tl-

J .1 ~==-=1~:~.:::::~:s. vtdad1n1 de Orhn-
t•cl6n educ . ..:tlva. da la• •1.-.oa. 

J.1.1 ApUcf!al6n de In.!. 
t~ntaa. 

J.2 O.tarmtn11r acUvld.§. 
dH qua eoluct&n 

J.2al o.w .. tnH -.a 
Uvlditdaa rua 
ravanacnn l•• 
Hl8Cl1JnH fa• 
•Uta aacuela. 

J.J Dthrt1tnar ;.ictlvld•• 
CfH e lnatraatnto• da 
avt1lutcl6n. J.• El9banr v ncahn• • 
PbtHl•ln da lJflen-
tncl~n. 

•nfa!9r del - 1t.1 tc.ndtr inra.- de -
pl.n de 11ctlvlct lH :u:ttvlriedH sil•• 
~Ha la Dlttc- n••d••• ct6n r'e 111 9C•',1.l 4.2 Cnordtnar lllR actl-
le. vldadra da lltlP.nb-

c16n con ln dl!fll~• -
Actlvld•r!H educ11tl-
Vl!llS 11•1 ••lant•l 

Evaltml' l•s ncttvi• 6.1 Vertrleac.1&1 de loa 
dndes rlean rolladas re•ultadoo d• ln -
conrarwie el Plan de •ctlvldec:ns deserrs 
Traba .. a. lbdaa. 
it.labanr lnfomee - 1.1 Ccmurucnr. 'I ¡ dltl resultnCo del 

l Pra9rma Gr.nernl. 
T 

~, 
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