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Introducción 

La memoria de dcsempeiio profesional que aqu1 presento es el resultado del trabajo y la 
rellexión realizados durante tres ciclos es.:.,lar<> ll991-1994) en tomo a la Orientación 
Educativa en Ja secundaria nocturna del lnstitull" :\forelos El propósito de esta memoria es 
presentar de una manera analítica y sistcm:iti(",1 los diferentes elementos presentes en esta 
experiencia de orientacion Estos elementos son la teoría y la práctica de orientación. su 
vinculación. el marco legal y la situación específica de la orientación educativa en esta 
escuela, las caracteristicas de la poblacion escolar, los instrumentos y metodologías 
utilizados y la figura del pedagogo como orientador. 

El Instituto Morelos es una escuela particular de caraotcr religioso. La secundaria nocturna 
era exclusivamente para mujeres cuyas edades fluctuaban entre los 1J y los 27 años El 
número de alumnas era muy pequeño. y fue disminuyendo de un ciclo escolar a otro. 
además. la mayoria era de bajos recursos y estaban becadas o pagaban una cuota de 
cincuenta treinta y hasta veinte pesos. La secundaria nocturna fue cerrada al finalizar el ciclo 
escolar 1993-1994, por ser incosteable. (Estos datos son tratados con mayor profundidad en 
el capitulo tres en los incisos 3.4 y 3.4.1 ). La población de la secundaria nocturna del 
Instituto f\.forelos era diversa algunas alumnas eran hijas de familia, otras vivían internas con 
alguna congregación religiosa y trabajaban a cambio de recibir educación. atención médica, 
alimentación y una compensación económica Otras más eran religiosas o aspirantes a la vida 
religiosa. Esta diversidad en cuanto a situación de vida y edad se manifestaba en las diversas 
problemáticas presentadas por cada alumna. Los grupos con los que mas se trabajaba en la 
orientación eran las alumnas y las internas. y las problemáticas más frecuentes tenían que ver 
con la familia, el no,iazgo, la sexualidad. el proyecto de vida. En este contexto es 
importante mencionar que la finalidad de la orientación era ayudar a las alumnas. Por ello, en 
esta escuela. Ja orientación se centraba en la alumna y en sus necesidades. Considero que 
esto es importante pues más que un proceso educativo la orientación en las escuelas 
secundarias es un instrumento de control. Sin embargo en esta escuela la orientación 
también era poco educativa, se centraba en la entrevista y no había un plan o programa de 
trabajo o algún documento en el cual pudiera basarse el orientador. Esta era la situación de 
la orientación cuando yo llegue al Instituto Marcios y me hice cargo de ella. 

La memoria consta de cinco capítulos, los dos primeros: Conceptualización de la Educación 
y Conceptualización de la Orientación, constituyen el marco teórico. En el capitulo tres 
descñbo las caracteristicas de la orientación educativa en la escuela secundaria y analizo la 
Guia Programática para la Orientación Educativa, las caracteristicas del Instituto Marcios, 
particularmente las de la secundaria nocturna y su población. En el capitulo cuatro expongo 
las caracteristicas del proceso de orientación y los instrumentos y técnicas que utilice. La 
entrevista fue la tCcnica que más utilicé, tambien utilicé algunos cuestionarios, inventarios y 
otras pruebas psicológicas. Por llhimo, para el curso 1993-1994 elaboré y desarrolle un 
programa de orientación educativa y vocacional con el grupo de tercer grado. Esto fue un 



año antes de que la Secretaria de Educación Publica incluyera a la orientación educativa 
como una materia en Jos grupos de tercer año. En este programa retomé algunos elementos 
de la Guia Programática, e integré las principales preocupaciones y necesidades de mis 
alumnas. Mi programa contiene las tres ñrcas de la Guia Programática (estas áreas son: 
orientación pedagógica, orientación afectivo psicosocial y orientación vocacional y para el 
trabajo), pero las reforce. pues en mi opinión la Guia Programática es un documento 
bastante superficial. En el arca de orientación pedagógica ofrcci a mis alumnas elementos 
para mejorar su desempeño escolar, a traves de la enseñanza y la práctica de técnicas y 
métodos de estudio. En el área afectivo psicosocial trabajé con ellas los temas de la familia y 
Ja escuela desde la perspectiva de las relaciones humanas, también incluí una parte sobre los 
valores. En esta misma área incluí la adolescencia y la juventud, y a partir del conocimiento 
de estas etapas las invité a reflexionar sobre las situaciones que enfrentan: respecto a la 
familia, el noviazgo. el amor. la vocación. Finalmente concluí esta parte con el proyecto de 
vida y la exploración de sus intereses y sus aptitudes. En el área de orientación vocacional y 
para el trabajo les informé scbre las posibilidades educativas y laborales del país y más 
puntualmente del Distrito Federal. Finalmente desarrolle un minicurso de sexualidad de tres 
sesiones con los grupos de segundo y tercer grado. (En este ciclo, 1993-1994 no existía el 
grupo de primer grado). Evidentemente no agoté el tema. pero creo que fue imponante, 
pues aunque fue muy elemental nunca se había trabajado la sexualidad, en grupo, al menos 
8esdc que yo estaba como orientadora en esa escuela. 

En este programa concrete una de mis principales propuestas e inquietudes la cual es hacer 
de la orientación un proceso educativo. Considero que la orientación para ser educati\.·a debe 
ser un proceso de fonnación a través del cl1af se oriente, de verdad al alumno, que se le 
enseñe a analizar. a reflexionar a encontrar una dircccionalidad a los aprendizajes de la 
escuela y a los de la vida en gencral. 1 Porque la orientación no tiene su fin en la escuela 
misma ni en la elección de una ocupación o profesión Sino en el joven mismo, como un ser 
inserto en una sociedad compleja y cambiante; en el joven como constructor de su realidad y 
en cierta fom1a con posibilidades de transformarla. Pienso también que el trabajo grupal con 
objetivos claros y contenidos precisos es posible y necesario. Pues una de las grandes 
problemáticas que enfrenta la orientación educativa en la escuela secundaria es su falta tic 
sistematización y de fundamentación teórica. Creo que los orientadores muchas veces 
perdemos estas perspectivas, por la exigencia de una actividad tan práctica e inmediata, y 
dejamos de pensar en otras dimensiones. Así, tenninamos haciendo de la orientación una 
práctica separada de cualquier conceptualización teórica que la fundamente y hacemos lo 
que mejor nos parece. 

En su evaluación hacia mi trabajo, mis alumnas lo calificaron entre bueno y excelente 
Considero que la validez del mismo es el reflejar las condiciones de la orientación en este 
momento, en nuestro país. Pero además porque fue una invitación constante a hacer un 
trabajo más profundo. que no se qued ara en lo aplicativo. No pretendo tener todas las 

1 Cfr. Meneses Diaz.. Gcrardo. Orientación y proceso cducaii\'O. p. 222. 



respuestas, pero sigo renexionando y. si algUn 1.uientador lee mi trabajo me gustaría invitarlo 
a preguntarse también sobre el significado dr su quehacer 

En el último capítulo reflexiono sobre la pani1..·ipación del pedagogo en la orientación En 
este mismo capitulo señalo los elementos de la fonnación profesional del pedagogo que lo 
proyectan hacia el trabajo como orientador. perl'• también hablo de sus carencias. Yo creo 
que el pedagogo tiene mucho que aponar a la orientación, desde su perspectiva de 
educador. haciendo énfasis en su caracter ÍOmlati,·o. haciendo de la orientación un proceso. 
fundamentando su quehacer. Creo también. que la fom1ación del pedagogo como orientador 
es insuficiente en primer lugar por incluirse en una preespecialización que no todos los 
pedagogos cursamos. En segundo lug.ar porque esta preespecialización se centra en tres 
aspectos: los problemas de aprendizaje ( especificamente en sus aspectos biológico y 
psicológico), la psicometria y la orientación escolar y vocacional'. Me parece que esta 
formación deja de lado otros elementos imponantes: el aprendizaje no depende sólo de 
estructuras biológicas o psicológicas sino de otros factores: In situación familiar. la 
organización escolar, los métodos y estrategias de enseñanza, la complejidad de la materia 
de aprendizaje, e incluso como lo explican Bourdieu y Passeron la clase social a la que se 
penenece ( 1.2.4.3). Asimismo la orientación vocacional no depende sólo de aplicar tal o 
cual test sino que recibe múltiples influencias: familiares, socioculturales. económicas. etc. 
Creo que esta formación es un tanto insuficiente porque tiende a reducir el trabajo de 
orientación a una problemiltica individual y no hay una referencia clara a las situaciones 
reales que se viven en la escuela en tomo al trabajo de orientación educativa. Yo creo que 
un pedagogo puede aportar a la orientación los elementos de su fonnación profesional •ue Je 
posibilitan el comprender a la educación y a la orientación como procesos complejos, y asi 
evaluar la importancia de los diferentes elementos que intervienen en estos procesos. Esto es 
recuperar las dimensiones psicopedagógicas y psicosocialcs de la educación y de la 
orientación como procesos paralelos. Con todo. creo que el pedagogo puede ser orientador, 
de hecho lo es. Sin embargo yo no creo posible identificar a la orientación con la pedagogía. 
Creo que se relacionan, que hay articulaciones entre ambas. Pero creo la orientación es muy 
compleja y que excede la formación de un solo profesionista por ello resalto la panicipación 
del pedagogo en proyectos y trabajos de orientación conjuntos dentro de la institución 
escolar. Por eso creo que la formación de orientadores a nivel de postgrado es también una 
necesidad y una opción impo11ante para los orientadores pedagogos o no. Creo que en nada 
beneficia al pedagogo repetir estereotipos del todológo que lo mismo da clases que aplica 
test, o regaña alumnos, pero no busca y aporta a la orientación lo especifico de su formación 
profesional. Mi trabajo no es mas que esto· una búsqueda y una invitación al pedagogo a 
preguntarse y a proponer 

: Cñ. Organi1.ación académica de la liccncia1ura en pcdagogia pp. 83-86. 
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Planteamiento Del Problema 
Al iniciar mi trabajo corno orientadora. me enfrente con la siguiente situación: El proceso de 
orientación realiz~do en este Instituto era asistematico y poco pedagógico, mis propósitos se 
encaminaron hacia dos aspectos. 

1. Hacer de la orientación un proceso más pedagógico, en el cual se atendieran 
tanto los aspectos individuales como los gmpalcs. buscando que la orientación 
IU\'icse un carácter más cducati\'o y cstu\'iesl' \'inculado al desempeño escolar de 
las alumnas, y a las situaciones que \'i,·ian en su cotidianeidad, y 

.2. Buscar el espacio propio del pedagog0 en la orientación, dada su fom1ación 
propia diferente de otras profesiones. 

Para ello propuse realizar el trabajo de orientacion de una manera grupal. Sin eliminar el 
trabajo personal. El lrabajo de orienración se centró en la alunrna y tuvo conro propósiro ser 
un proceso formarivo que apoyara su desarrollo como persona. En el ciclo 1993-1994 logré 
realizar el diseño, la aplicación y evaluación de un programa de orienración grupal. Por lo 
cual la memoria culmina con su análisis y evaluación. 

Objetivos 
OBJETIVO GENERAL. 

Presentar de una manera organizada y sisteminica algunos elementos óe la experiencia de 
orientación educariva realizada duranle !res ciclos escolares ( 91-92, 92-93 y 93-94) en esra 
institución. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

!.-Vincular la prácrica de orienración con la leoria para conformar el objeto de 
esrudio. oriemación en el lnsriruto Morelos Secundaria Nocruma. 

2.-Proponer la orienración como campo profesional del pedagogo en la 
investigación y en la práctica de orientación en la escuela secundaria. 

3.-Analizar la pnicrica del proceso de orienración realizado en esra Instirución y los 
elementos que la conforman. el orientador, los instrumentos utilizados, Ja 
modalidad, y los elemenlos leóricos que la fundamenlan. 

4.-Señalar las rupruras o huecos que existen enrre la Guia Programática para la 
Orientación Educativa y la práctica misma. 

5.-Derecrar cuales son las necesidades de formación profesional que requiere el 
pedagogo para ejercer la orienlación en la escuela secundaria. · 

6.-Evaluar el programa de orienlación vocacional propuesto para el tercer grado y 
la práctica de orientación 
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~letodologfa Utilizada 
En el proceso de invcsligaciOn.Y la sis1cm:tl11at:iún de la práctica presentada urilicé la 
merodologia materialista dialéctica 

La metodologia es una manera de conslmir conoc11n1ento Desde la perspectiva del 
marerialismo dialéctico el conocimiento se constmye a través de la interrelación del Sujeto 
investigador y el Objelo de conocimiento en una situación social. De acuerdo con Adam 
Schaft esto implica que "esta relación no es ni puede ser pasiva que su sujeto siempre es 
activo. y que introduce y necesariamente debe introducir, algo de si mismo en el 
conocimiento"·' El conocimiento, fruto de Ja accion del hombre sobre su medio narural e 
histórico implica también la influencia del objero en el propio investigador. El producro de 
esa interrelación. conocimien10, es a Ja \'CZ objeth·o y subjetivo. Es objetivo ya que suj~to y 
objeto son objetivos y existen independieniemente uno del otro El conocimiento es 
subjetivo pues estil mediado por factores de indolc social como el lenguaje. los conceptos 
utilizados por el investigador. y el significado que olorga al hecho estudiado. Pero aqui 
subjetivo no significa personal, sino social pues el lenguaje y los conceptos utilizados son 
factores sociales. Desde esla perspectiva eslos factores le dan su significado social al hecho 
estudiado. 

El punlo de panida del proceso de investigación es lo que Kosik llama mundo de la 
pseudoconcresión. o mundo fenornCnico. Este mundo de Ja pseudoconcresión no es otra 
cosa que el medio cotidiano del hombre donde la realidad se muestra parcialmenle, y desde 
donde quien busca comprender un fenómeno debe dar un rodeo para llegar a su esencia. 
llamada por este autor cosa misma Fenómeno y esencia son, ambos. la realidad. En este 
sentido, conocer algo es lograr la comprensión de la 1otalidad concreta de la que se parte, de 
sus relaciones y determinaciones. Totalidad concreta es una categoría central de esta teoria y 
significa realidad como un todo estructurado, en movimiento, y en desarrollo es decir un 
todo no caótico, no tenninado sino en continua creación. 4 

. .\hora bien. para llegara a conocer algo es preciso dar un rodeo desde Jo fenoménico hasra la 
esccncia misma de ese algo. Este rodeo consiste en separar, para su anillisis Jos diversos 
elementos del hecho investigado. Esle es, segun Marx, el mcrodo correc10. Lenin lo delinia 
de la siguiente manera: "De la percepción vivida al pensamienlo abslraclo y de esle a la 
practica. Tal es el camino dialccrico del conocimiento de la realidad''.' Más explicilo Kosik 
se refiere al proceso de abstracción de la siguiente manera: 

El método de ascenso de lo abslraclo a· lo concrelo es el merado del 
pensamiento; con otras palabras, esto significa que es un movimiento que se 
opera en los conceptos, en el elemento de la abstracción. El ascenso de lo 

' SchaO. Adam. Hisloria y \"crdad. p. 9~ 

: Cfr. Kosik. J..:arcl. Dialéctica de lo concrc10. pp. ~5-56 

: ~far.oi: )" Lcnin. Cirndos por De In Gar1 .. 1 Toledo Enrique. Hncia una 111c1odologia dp l<I r1Xon~1n1Cción. p. 21. 
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abstracto a lo concreto no es el paso de un plano (sensible) a otro racional, 
sino un movimiento del pensamiento y en el pensamiento. ( ... ) es la dialéctica 
de la totalidad concreta, en la que se reproduce idealmente la realidad en 
todos sus plan0s y dimensiones.'' 

El resultado de una investigación, o punto de llegada debe ser formalmente igual al punto de 
partida. Entre ambos media la abstracción, que es parte fundamental de la im·estigación. Una 
vez concluida una invcstigaciOn el hecho investigado es comprendido, al ser ubicado en el 
contexto de la totalidad a la que pertenece. Porque al ser examinados cada uno de sus 
elementos al ir de la parte al todo, del fenómeno a la esencia y de ella al fenómeno todos los 
conceptos entran en un movimiento dialéctico mediante el cual se iluminan y explican 
mutuamente. La función de la teoría es contribuir a la e.xplicación de los hechos reales. Una 
vez que se ha logrado analizar el hecho en sus ditCrentcs dimensiones. puede, el 
investigador, exponer el resultado al que ha llegado. 

La Construccion Del Objeto De Estudio. 
Empezaré mencionando dos citas, que a mi parecer reílejan la inquietud inicial de una 
persona invitada por los hechos a investigar. Una de Gastan Bachelard y otra de Karel 
Kosik, pensadores de diferentes perspectivas teóricas. el primero racionalista, el segundo 
dialéctico. Pero ambos coinciden al decir que el conocimiento no aparece espontáneamente, 
se busca y construye o no se haya. Bachclard afinna· "para un espíritu científico todo 
conocimiento es una respuesta a una pregunta. Si no hubo pregunta no puede haber 
conocimiento cientitico. Nada es espontáneo, todo s.c construye". 7 Por su parte Kosik 
hablando del rodeo del fenómeno a la esencia para conocer la realidad. expresaba lo 
siguiente: "El hombre da un rodeo y se esfuerza en la búsqueda de la \'erdad sólo porque 
presupone de alguna manera su existencia, y posee una conciencia finne de la existencia de 
la 1'cosa misma". 11 Elegí estas frases, porque ambas reflejan el camino seguido en la 
conslrucción de mi objeto de estudio. Comenzar a ejercer corno pedagoga en el ámbito de la 
orientación, me enfrentó a una realidad cuestionanrc. una prcgunla me lle\'Ó a otra y esta a 
otra más. En el fondo todas las preguntas me inquirian sobre Ja identidad del pedagogo 
respecto a la orientación, a mis limites, capacidades, posibilidades, y es asi como comencé a 
construir mi objeto de estudio. De la práctica iba a la tcoria y de la teoria retornaba a la 
práctica. lnlcntando siempre unirlas para dar respuesta a esa pregunta constante que me 
invitaba a investigar, a proponer, a construir una forma de orientar, acorde a mi formación 
profesional y que pudiera dar respuestas a las otras preguntas: las de las alumnas y sus 
necesidades de orientación Utilicó, también Ja técnica de investigación documental. Las 
fuentes utilizadas fueron de primera mano. datos de las alumnas, listas de asistencia y de 

t.i Kosik. Karcl. Op. Cit. p. 48. 

' Bílchelard. Gas1ón. La fonm1ción del cspiri111 cieniifico. p.16. 
11 Kosik. Karcl O.p. Cil. p. 29. 
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calificaciones. Las fuentes de segunda mano fueron los libros y revistas especializadas. 
Asimismo utilicé la investigación de camro a traves del cuestionario de e\'aluación del 
trabajo de orientacion para el úllimo l.'.urso. el cual fue aplicado sólo al tercer grado. 
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Capítulo 1: 
Conceptualización 
De La Educación 

Si algún nexo existe entre la pedagogía y la práctica de la orientación este es el acto educativo. De 
hecho, la orientación realizada en el iunbito de una escuela secundaria recibe el nombre de 
orientación educativa. Hablar de este concepto implica alguna ambigüedad. En primer lugar por 
los diferentes significados con los que se usan las palabras educación y orientación. En segundo 
lugar por lo que significarla la unión de ambos en el concepto y en una práctica llamada 
orientación educativa. Por eso es importante iniciar conccptualizando ambos términos, para 
finalmente hacer lo mismo con el concepto de orientación educativa. Esto lo haré en los primeros 
dos capítulos los cuales son el marco teórico de mi trabajo. 

1.1 Definición Etimológica Del Término Educación 
De acuerdo con Ricardo Nassif, el ténnino educación tiene como origen etimológico a las raíces 
educare y exducere. 1 Educare significa criar, nutrir, alimentar. Esta acepción supondría una acción 
desde fuera, en la cual quien recibe la educación es pasivo. La segunda raíz, exduccre, significa 
llevar o conducir de adentro hacia afuera. En este sentido educar consistiría en lograr que el 
alumno recuerde aquello que ya sabe, o sea que saque de dentro de sí el conocimiento. 

Estas dos raíces suponen una diferencia entre dar a quien no tiene y sacar de quien tiene dentro de 
si el conocimiento. Ricardo Nassif sintetiza estas dos posiciones de la siguiente manera: 

Si se acepta la primera, la educación es un proceso de alimentación o de 
acrecentamiento que se ejerce desde fuera, si en cambio se adopta la segunda no se 
trata de una alimentación mediante una presión externa, sino de una conducción de 
un encauzamiento de disposiciones ya existentes en el sujeto. 2 

Pero, la educación no se define solo con una etimología, la cual es. adcmits, contradictoria y está 
referida solo a un aspecto: el alumno y su aprendizaje. En una relación educativa, se enseña y se 
aprende a través de un intercambio donde el alumno aporta sus capacidades (biológicas, 
intelectuales, fisicas, etc.) e incluso conocimientos previos. En esta relación el alumno se apropia 
de los saberes que se le comunican y puede llegar él mismo a construirlos. Por otra parte, el 
maestro no saca conocimientos, los transmite y, en el mejor de los casos los propicia. En esta 
relación el maestro también aprende y es educado por sus alumnos. 

1 Cfr. Nassif. Ricardo. Pcdagogia gcncrnt p. ~
= 1dcm 



Ademas, la educacion no se circunscribe a la rcla1..·ión maestro-alumno, ni siquiera a la relación 
maestro grupo. La educación es un pl"lll'esci ~l1cial prl'S<.'nlc en las diversas instituciones. grupos y 
experiencias donde se desarrolla el ser humano ..\si. educan la familia, la iglesia. los medios de 
comunicación masiva. la escuela. el traliajC' ~·los lu!;!;ircs dllnde esle se realiza 

1.2 Características De La Educación Como Proceso Social 
Más que un proceso escolar, la educacion e~ un proceso social, que va más allá de Jos limites de la 
escuela. Thomas La Belle considera a la educación como "un continuo que va de Ja educación 
infonnal a la no fonnal y finalmente a Ja formal":' 

Coombs y Ahrned definen cada uno de estos tipos de educación. Para ellos. la educación 
INFORMAL es· "el proceso que dura toda la vida, por el cual cada persona adquiere y acumula 
conocimientos, capacidades, actitudes y comprensión a través de las experiencias diarias y el 
contaclo con su medio". La educación informal es espontánea, se obtiene en las experiencias 
familiares y en el ambiente mismo donde la persona se desenvuelve. La educación NO FORMAL 
es: "toda actividad educativa organizada y sistematica realizada fuera de la estructura del sistema 
formal, para impanir ciertos tipos de aprendir.aje a cienos sub grupos de la población". Ejemplos 
de educación no formal son los cursos de capacitación y alfabetización dirigidas a los adultos. 
Esta educación es sistemática y de hecho se acredita, en la mayona de los casos. Por último, la 
educación FORMAL: "es el sistema institucionalizado, cronológicamente graduado y 
jenirquicamente estructurado que abarca desde Ja escuela primaria hasta la universidad".' Este 
último tipo, es de hecho la educación escolarizada, en ella se realiza la transmisión de una serie de 
elementos culturales acordes a un proyecto educativo nacional En los niveles superior y medio, la 
educación formal prepara, a quienes asisten a ella, para la inserción al mundo laboral. De hecho, 
en una sociedad industrializada la cantidad y el tipo de educación escolarizada, es un criterio de 
selección y colocación en el mercado de trabajo 

Como proceso social la educación ha sido estudiada desde diferentes perspectivas teóricas. Asi se 
ha caracterizado como: 

1.2.1 Un Proceso De Socialización Y Adaptación 
Emile Durkheim fue el primer sociólogo que se dedicó a estudiar a la educación como un 
fenómeno social. Para él la educación consiste en la transmisión de normas y valores de una 
generación adulta a una joven. Su principal función es la socialización, a través de ella el ser 
egoísta (hombre. mujer no educados) puede transfonnarse en un nuevo ser capaz de pensar en los 
demás. Para Durkheim la educación es un hecho social porque: es observable, posee una realidad 
objetiva independiente de la conciencia individual y tiene un carácler coercitivo. El mismo lo 
explica de esta forma: 

J la Bcllc. Thomas. Educación no fom1al r cambio social en América Latina. p. ·B. 
·' ldem. Las tres definiciones son Coombs y Ahmcd y fas reproduzco textualmente entre comillas. 
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Cada sociedad considerada en un momento determinado de su desarrollo tiene un 
sistema de educación que se impone a los individuos con una fuerza generalmente 
irresistible. Es vano creer que podemos educar a nuestros hijos como queremos. 
Hay costumbres que estamos obligados a aceptar. si nos apartarnos de ellas 
demasiado gravemente, se vengan sobre nuestros hijos. Estos, cuando llegan a ser 
adultos no se encuentran en condiciones de Vi\ir entre sus contemporimeos con 
quienes no están en armonía.~ 

Esta caractcristica proveniente de Ja teoría funcionalista ha sido criticada por su marcado carácter 
conscivador y adaptativo Sin embargo es la más utilizada. de hecho la educación sigue 
considcritndosc como un bien necesario para la integración a la sociedad. 

l.2.2 Un Medio De Movilidad Social 
Para las teorías estructural-funcionalistas la educación es un medio de movilidad social. Para esta 
corriente de pensamiento, la sociedad esta compuesta por diferentes grupos de individuos. La 
educación tiene como función otorgar a los individuos la posibilidad de acceder de un status 
inferior a un status superior sin importar su clase de origen. El status es el resultado de una serie 
de valores cntrecruz.ados, tales como educación, prestigio social de la profesión y su respectiva 
remuneración económica. A cada status le corresponde un rol. el cual consiste en las obligaciones 
y compromisos derivados del status 

Para Talcott Parsons, uno de los principales exponentes de esta teoría, la educación es el medio 
por el cual se adquieren 

... las lealtades y capacidades que son pre-requisito esencial para el futuro 
cumplimiento de su rol. Las lealtades a su vez pueden ser divididas en dos 
componentes: lealtades hacia la ejecución de los \'alores de la sociedad y lealtades 
hacia la ejecución de un rol especifico dentro de la estructura de la sociedad.6 

Esta concepción de la educación supone, la conservación de las desigualdades sociales a través de 
las "lealtades". Sin critica alguna se propone a la educación como un medio de movilidad, como si 
la clase de procedencia no detenninara el acceso a las oponunidades educativas. La realidad es 
que la igualdad de oponunidades no existe, una sociedad desigual da origen a desigualdades 
culturales, laborales y económicas 

l.2.3 Una Inversión Para Alcanzar El Desarrollo 
De acuerdo con la teoría del capital humano, la educación es el medio por el cual "los 
trabajadores se han hecho capitalistas ( .. ) por la adquisición de conocimientos y habilidades que 
tienen valor económico".7 

~ Durkhcin1. Emilc. "El car:ictcr ~·las funciones sociales de la cduca:1ón" p. 2J. 
~ lbarrola. Maria de. "Enfoques sociológicos para el estudio de la educación" p. J4. 

Schul1z. Thcodorc W. "l1wersión en capilal humano". p . .to. 
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A.si pues. la educación. es una inversión que otorga a quien la consume la posibilidad de ingresar 
al mundo laboral recibiendo una remuneración pClr su trabajo. La inversión educativa es de dos 
tipos. 1 ) los recursos asignados directamente a la educación. como el pago a los profesores y al 
perS('lnal administrativo, el gasto destinado al 111.1111cni111icnto o renta de las instalaciones. 2) los 
recursos que quienes asisten a la escuela dejan de percibir. Theodor Schullz, pionero de la teoria 
del capital humano, explica la importancia de J,1 educación como una inversión de la siguiente 
manera 

se considera que los jóvenes que entran a formar parte de la fuerza de trabajo 
tienen ventaja para obtener trabajos satisfactorios sobre Jos trabajadores de más 
edad que se encuentran en situación de desempleo. la mayoria de estos jóvenes 
tiene en su haber doce años de escuela, frente a los seis o menos años que tienen 
los de mayor edad. La venlaja obsen:ada en los jóvenes trabajadores puede 
resultar, sin embargo no de las inflexibilidades de la seguridad social o de los 
programas de retiro o de las preferencias sociológicas de los empresarios, sino de 
diferencias reales en la, productividad relacionadas con una forma de inversión en 
la educación. 1 

Este enfoque tiene, ademas, un fuerte carácter desarrollista. De hecho Schultz considera que la 
diferencia entre un país desarrollado y un pais no desarrollado se basa en la cantidad de educación 
de sus habitantes. 

Otro autor, José Medina Echavarria. enfatiza la importancia de la selección que, con base en la 
cantidad de educación, hace el aparato productivo Este autor considera a la educación como: 

... un aparato de criba o de selección social, mediante ella se filtran y decantan los 
talentos de que dispone una sociedad en un momento dado para situarlos en 
aquellas posiciones en que pueden desplegar su máxima efectividad, desde luego 
semejante selección -de considerables repercusiones sociales- sólo puede realizarse 
atendiendo a las capacidades intelectuales de los individuos, ya se midan de modo 
estricto por el cociente intclcctuaJ, o se atienda de alguna manera al todo de la 
"personalidad" ( ... ). De esta suerte, el proceso selectivo en vista del merito que 
re\Íste la educación, rompe o quiebra los es1ados tradicionales y abre las puertas a 
un rápido dinamismo en la movilidad social .9 

Bas.P.ndose en estos supuestos AmCrica Latina se ve envuelta en un proceso eminentemente 
desarrollista. Se da un gran auge a la planeación para evitar el gasto innecesario de recursos y se 
procura coordinar la formación de recursos humanos con las demandas planteadas por el 
desarrollo económico. Esta caracteristica otorgada a la educación es criticable por basarse en 
modelos de desarrollo ajenos a la realidad particular de cada país latinoamericano. Además el 
considerar a la educación como un insumo le da un carácter utilitarista y mercantil. Por otra parte 
no ha~· una correspondencia entre los egresados de las universidades y las oportunidades de 
empleo 

'ldcm. p. ~l. 
~ ~IOOina Echa\llrria. JosC. Filosofia, educación~- desarrollo. pp. 110·111. 
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1.2.-' lln Medio De. Reproducción De Las Desigualdades Sociales 
Emanada de la corriente de pensamiento marxista. esta caracteristica ha "iido desarrollada por 
diferentes autores, como Luois Althusser, Christian Baudelot -Roger Establet y Pierre Bourdieu
Jean Claudc Passcron. Aún cuando entre estos autores existen diferencias importantes, coinciden 
en considerar a la educación corno un proceso que contribuye a reproducir las desigualdades 
sociales. Todas estos autores ubican sus estudios en una fom1ación social capitalista dividida en 
clase~. en donde una clase domina a otra. 

1.2.4.1 La Educación Y La Transmisión De La Ideología 
Para Althousser, una fonnación social solo puede mantenerse si se garantiza la reproducción de 
las condiciones de producción que en ella existen. Esta reproducción tiene que ver con tres 
aspectos· 

La reproducción de los medios de producción. como son las materias primas y la 
maquinaria. Esto depende del propio sistema de producción. Esta garantizada 
mediante las relaciones que un capitalista establece con otro, lo que uno produce es 
utilizado por otros. 

2 _ La reproducción de las fuerzas de trabajo. lo cual se logra otorgando al trabajador un 
salario que garantice su supervivencia y la crianza de los hijos que ocuparán, también, 
un lugar en la clase proletaria 

3. Las relaciones de producción. No es suficiente con asegurar las condiciones materiales 
de reproducción de las fuerzas de trabajo. Es necesario, que la fuerza de trabajo este 
diversamente capacitada, tanto técnica como ideológicamente. La función de la 
escuela es, precisamente garantizar la formación diversa y la inculcación ideológica. 
La escuela es una institución primordial porque: 

recibe a los niños de todas las clases sociales, desde los jardines infantiles y 
desde ese momento -lanto con nuevos, como con viejos métodos, les inculca 
durante muchos años- los años en que el niño es más "vulnerable" y está 
aprisionado entre el aparato ideológico familiar y el escolar- "saberes prácticos" 
tomados de la ideología dominante (el idioma materno, el cálculo, la historia, las 
ciencias, la literatura) o simplemente la ideología dominante en estado puro (moral, 
educación cívica, filosofia). 10 

La calificación académica y el tiempo de permanencia en la escuela están directamente ligados con 
el sitio que el trabajador ocupará en la división social del trabajo. Los primeros en abandonar la 
escuela son los trabajadores y agricultores. Después la abandonan quienes ocuparan cargos 
medianos: empicados y funcionarios. Los últimos en '1salir" de la escuela, son quienes llegan al 
final de la formación académica y ocuparan puestos de dirigencia. 

11'ldcmp 118. 
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1.2.4.2 La Acción Diversilicadora De La Educación 
Para Daudclot y Establct, en una formación sodal capitalistu. la escuela es presentada como Unica 
y unificadora. La escuela es lmica porque presenta una progresión de la primaria a la secundaria. 
de la seeundaria al bachillerato, \' de ahi a la uni\'ersidad. Cada nivel es el antecedente del otro, 
como si fuese una escalera. · 

Es unificadora porque al presentarse como dcmocratica. promete con la educación diluir 
diferencias sociales. Pero este "es un discurso vano porque desconoce la base real sobre la cual 
funciona la escuela. Esta base es la división de la sociedad en dos clases antagónicas y la 
dominación de la burguesia sobre el proletariado" 11 

La escuela es única sólo para quienes logran llegar a la cúspide de la pirámide educativa. Pero 
para quienes no concluyen este camino. la escuela se percibe como una serie de ciclos separados. 
La escue1a se1ecciona a los estudiantes. basis.ndose en la situación económica de la familia a la cual 
pertenecen. Por eso Baudelot y Estable! hablan de un sistema escolar piramidal. Entre más alto es 
el nivel educativo, má.s dificil es el acceso de estudiantes de clases económicamente bajas. Según 
sus arnilisis existen dos ramificaciones dentro de la escuela capitalista, en dónde se distribuyen los 
estudiantes: la red primaria profesional (PP) y la red secundaria superior (SS). Estas dos redes no 
corresponden al nivel de enseñanza primaria y al nivel secundaria de nuestro sistema educativo. 
Son, en realidad, redes internas que se establecen dentro del sistema escolar. Estas son redes 
separadas, no hay tránsito de una a otra, salvo excepciones individuales, según Baudelot y 
Establet· 

La red primaria profesional (PP) tiene como base las clases de final de estudios 
primarios y los sextos de transición, continua por las clases prácticas. los colegios 
de enseñanza técnica y el aprendizaje sobre el terreno. Más allá se encuentra el 
trabajo productivo. La red seeundaria superior (SS) tiene como base a los sextos 
clásicos y moderno 1 (o moderno largo), y continúa después de tercero por el 
segundo ciclo que conduce al bachillerato 12 

Los ánálisis de Baudelot y Establet tienen una referencia especifica: Francia en la década de los 
años sesenta. Pero si algo queda claro es que, para ellos, la red PP está dirigida al trabajo y a la 
formación técnica. En cambio la red SS esta orientada hacia los estudios superiores y 
universitarios. Según este razonamiento, la red PP prepara técnicos y obreros (proletarios) y la 
red SS prepara dirigentes. La formación escolar en ambas redes es diferente también. Baudelot y 
Establet van hasta el trabajo escolar para analizar sus caracteristicas. En la red PP el trabajo 
escolar tiene como finalidad "adormecer" a quienes asisten a ella. proporcionándoles unos "años 
de felicidad escolar". Mediante las pedagogías nuevas y no directivas la red PP mantiene 
ocupados a los niños que asisten a ella. Baudelot y Estab.let cue;tionan severamente el trabajo 
escolar que se realiza en esta red y lo califican como una pedagogía de la holganza y el dejar 
hacer. Al tratar a los niños como "anormales" se les fomentan habites de desorden que. 
finalmente, junto con la pobre formació~ académica que se les proporciona~ obstaculizarán su 

11 Baudclol Ch. ~ R. Establct La escuela capitalista. p. 211 
1= ldc1n. 83. 
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acceso a otro nivel. En cambio, en la red SS. la formación es diferente hay una tendencia 
predominante hacia el trabajo intelectual abstracto. y el uso del libro. En esta red el niño tiene 
como finalidad el triunfar. d sobresalir. el di~tinguirse de los demás. Abundan en esta red las 
tareas en casa y las composiciones que favorecen la inventiva el 1rabajo original. En torno a la 
diferencia entre las prácticas de las dos redes 

... existe Ja oposición entre dos formas incompatibles de inculcación de la ideología 
dominante. Esta oposición t ienc por efecto a.segurar Ja compartimentación entre las 
dos redes y prohibir el paso de una a otra Las prácticas escolares en vigor en Ja 
red PP condenan a aquellos que somete a permanecer en ella o a no salir si no es 
directamente a la producción.1.1 

Al igual que Altho•1sser flaudelot y F.stablel consideran impor1ante Ja labor de la escuela en la 
inculcación ideológica. La ideología que se transmite en la escuela es la burguesa, pero es 
diferente en cada red. 

La red SS tiende a formar los interpretes ac1ivos de la ideologia burguesa mientras 
que la red PP trata sólo de someter brulalmente a Jos fu1uros proletarios a Ja 
idcologia dominanrc. Las dos formas de inculcación de la misma ideología tienden 
a fabricar dos productos ideológicos diferentes: Por una parte, el burgués 
inconsciente (con sus diferentes m.iscaras: el hombre superior, el hombre cullo, el 
hombre de élite. el hombre honesto, el prudente, el sabio, el humanista, el ar1ista) 
por otra par1e el obrero pequeñoburgues " 

1.2.4.3. La Educación Y La Reproducci6n Social Y Cultural 
Para Pierre Bourdieu y Jcan Claude Passeron las desigualdades en1re las clases sociales dan Jugar 
a relaciones de poder y violencia. La dominación de una clase sobre otra no es natural. es 
arbitraria. A diferencia de otros sociólogos marxistas Bourdieu y Passeron consideran que una 
clase no se diferencia de otra sólo por su nivel cconóntico. La cultura es otra diferencia 
sumamente importante L'na clase se distingue de otra por su nivel económico y por su cultura. 
Asimismo en Ja reproducción de una fonnación social (con su modo de producción y sus 
relaciones de producción) la escuela ocupa un Jugar importante. La clase de procedencia 
condicionn en gran pa11e, tanto el ingreso a fa escuela como la elección de determinado lipo de 
t."ducación. Bourdicu y Passcron lo c.'<plican as1· 

El hijo de un empresario tiene 80 veces mas probabilidades de entrar a Ja 
universidad que el hijo de un trabajador agricola, 40 veces mas que el hijo de un 
obrero y dos veces mas que el hijo de un empicado en la escala menor de los 
asalariados. 1

' 

0 fdcm. p. J 28. 
'"' Jdcm. p. ISJ. 
I!> Bourdieu, Pierre. L.1 escuela como fucf7 .. .i con~rYadorn de dcsiguílldades escolares y culturales. p. IO.J. 
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Esto forma parte de un proceso de selección escolar basada en la economía y el lugar que el 
trabajJdor (padre o jefe de familia) ocupa en la dh·isión del 1rabajo. Así pues, desde esta lógica, el 
hijci de un obrero diticilmente podrci acceder a una posición miss alta en la escala de profesiones. 
Pero esto no es todo, la elección de una institucion ~ducath·a depende de la \'aloración que de ella 
hacen las diferentes clases sociales. Esta valoración depende dt: las posibilidades reales de alcanzar 
el exito en ella. La expresión "estos estudios no son para nosotros" no significa. necesariamente. 
Ja imposibilidad económica de pagarlos, sino que se refiere a una imposibilidad cultural Para 
poder aprehender, en el sentido de apropiarse de un conocimiento es necesario poseer una serie 
de herramientas culturales que favorezcan este aprendizaje. A ese conjunto de herramientas 
culturales Bourdieu y Passeron lo llaman capital cultural y lo definen como: 

Un sistema de valores implicitos profundamente interiorizados que. entre otras 
cosas ayuda a definir actitudes hacia el capital cultural y hacia las ins1ituciones 
educativas. La herencia cultural que difiere de acuerdo con la clase social en ambos 
puntos de vista es la causa de la desigualdad inicial de los niños cuando se 
enfrentan a los cxitmenes y a las pmebas. y por consiguiente del resultado 
desigual. 16 

La cultura escolar está muy cerca de la cultura de la clase dominante. Por ello a un niño de la 
clase baja Je costará más esfuerzo, que a un niño de otra clase. adquirir la cultura, los 
conocimientos y hasta los modales transmitidos por la escuela. La escuela accntüa las diferencias 
culturales al tratar con igualdad a personas diferences por su clase social. 

Un elemento importante en el desempeño escolar es el uso del lenguaje La comunicación 
educativa es para Bourdieu y Passeron mucho miss que una relación entre un emisor y un 
receptor. Es una relación de poder. A través del lenguaje y Jos significados que contiene se 
transmite, arbitrariamente, Ja cultura de una clase que domina arbitrariamente a otra. Otro aspecto 
imponante de la acción educativa es el trabajo que se realiza sobre el cuerpo. los modaJes, las 
expresiones corporales y verbales de los alumnos. Mediante este trabajo se refuerza el aprendizaje 
de ac1os de sumisión ya que "al 1raiar al cuerpo como una memoria le confian, bajo una forma 
abre,iada y práctica, es decir mnemotécnica los principios del arbitrio cuhural" 17 Por eso 
Bourdicu y Passeron definieron a la educación (ellos la llaman acto pedagógico) como un acto de 
\iolcncia simbólica "en tanlo que imposición, por un poder arbitrario de una arbitrariedad 
culturaJ!1

•
18 

La arbitrariedad de la educación tiene que \'er con la tfansmisión de una cultura que, bajo la 
apariencia de unir separa al dar instrumentos culturales de diferenciación. La cultura escolar 
legitima y profundiza estas diferencias al obligar a todas las clases a definirse por su distancia 
rospe<:to a la clase y cultura dominante. 

En cuanto a la elección de un tipo de educación, el capital cultural de clase concribuye a que las 
decisiones sean diferentes puesto que 

.,ldcmp.IOS. , ... , 
: · Tcnti Fanfüm. Emilio. La educación como violcnc_ia siÍnbólictÍ. P. Bourdicu ,. J.C. PaSscron. p. 267. 
:j Bourdicu. Pierre)' Jcan Claudc Passcron. La reproducción. p. -46~ • · 
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las clases más fa\'orecidas (en capital cultural y econOmico) tienen un mejor 
"sentido de oponunidadcs en la colocación de ~us in\'ersiones. Son ellas ias que 
poseen el hal1itu~ de la intuición que sirve para identificar las alternativas escolares 
y Jos litulos mas rentables y con fiuuro En cambio las clases populares 
generalmenle persisten en valorar y adoptar estrategias tcndencialmente 
desvalorizadas o bien comienzan a invenir en alternativas declinantes. que 
comienzan a ~er abandonadas por sectores prhilegiados. N 

Esta es una de las formas en las que la educación reproduce las condiciones sociales ~ las 
diferencias culturales Otra manera de contribuir a la reproducción es la formación de habitus 
mediante cualquier proceso educativo, sea intencional o no Un habitus se define como 

... un sistema de disposiciones o estructuras estructuradas predispuestas a actuar 
como estructuras estructurantes. ( ... ) El habitus. como sistema de disposiciones 
permite reflexionar tanto la interiorización de la exterioridad (en la medida en que 
es producto de los condicionamientos objetivos) como la exteriorización de la 
interioridad (en la medida en que organiz.a las prácticas y contribuye así a la 
reproducción de las estructuras). 211 

Los habitus se integran al capital cultural y adquieren las mismas características, por eso reciben el 
nombre de capilal cultural incorporado. Los habitus familiares y de Ja clase social del individuo 
son la base de aprendizajes y por lo tanto de habitus escolares posteriores. Esta categoria, habitus. 
explica la articulación entre la objerividad de Ja realidad externa al individuo y su propia 
subjetividad. Por ello. un habitus no cons1iruye la obediencia mecánica a las reglas sociales o la 
sumisión a las autoridades .Sólo es una predisposición que permite, aunque sea limitadamente, la 
respuesta original y espontánea del individuo 

Así, el habitus como capital cultural incorporado puede obstaculiz.ar la apropiación de una cultura 
escolar y la elección de un tipo de educación bien remunerada y valorada socialmente. Pero, 
también pued~ permitir el acceso, con mayor o menor esfuerzo, a un tipo de capital cultura], que 
de cierta manera ni\'ela el capital cultural inicial Este capital cultural es un titulo académico ya 
que tiene un valor relativamente autónomo respecto a quien lo posee. Un título académico 
permite "establecer lasas de convertibilidad entre el capital cultural y el capital económico. 
garantizando el valor. en dinero de un capital escolar detcmiinado". 21 

Entre los autores para quienes la educación contribuye a Ja reproducción existen las siguientes 
diferencias: Tanto Althousser como Baudelot y Establet, al privilegiar la importancia de la 
estructura económica sobre los procesos educativos presentan una visión dividida de la realidad 
Para Althousscr, la ideología es la que determina Ja reproducción, Ja idcologia dominante es 
transmitida por los diferentes AJE y es recibida por los grupos dominados sin oponer resistencia. 
Así parece que las clases dominadas no poseen una ideología propia. En la escuela, la educación, 
incluso los saberes prácticos son parte de la idcologia. En tanto que para Baudelot y Establet lo 

~: Tcnli Faníani. Entiho. Op. Ci1. p. 272. 
:

1 
Jdcm. p. 261. 

• ldcm. p. 2n 
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importante es la didsión escolar que, intencionalmente, destina a los alumnos a una posicicm 
social diferente La exist<.>ncia de dns n.•de..; de escolarización es dificil de sostener. ya quc para 
hacer estas generalizaciones Jlaudelot v E~1ablct se hasan en unas cuantas obserYa..:ione5 
empíricas acc~ca del trnhajo escolar y lo~ contenidos que supuestamente se transmiten en ~Jla5 
Ambas posiciones son reduccionistas. y les han valido la crilica de los teóricos de la llamada 
nueva sociolol!ia de la educación o teoría de la resistencia ~2 La teoría de la resistencia, matiza los 
supuestos de -los análisis marxistas que suponen que entre las condiciones económicas y la 
reproducción de una formación social hay una relación estática y mecñnica. Los autores de la 
teoria de la resistencia dan el nombre de teoría de la correspondencia a estos enfoques. El mayor 
defecto teórico de la leoria de la correspondencia consisre en basar sus análisis en posiciones 
economicistas en las cuales: 

la dominación parece ser localizable básicamente dentro del dominio económico, 
por ejemplo el lugar de trabajo. Este es un defecto teórico crucial, porque tiende a 
apoyarse en un modelo de reproducción de base/ superestructura en el cual Ja 
política y las instituciones ideológicas, tales como las escuelas aparecen como 
epifenómcnos, fuerzas secundarias que no poseen una existencia propia autónoma 
ni semiautónoma y que tenninan por ser absorbidas por los imperativos de !a 
reproducción capitalista. Z' 

La dominación no es, para la teoría de la resistencia. total sino relativa. En la escuela e>dsten actos 
de resistencia hacia la imposición. Tales actos se expresan en actitudes de desprecio o 
desobediencia hacia la cuhura escolar. por ejemplo el uso de códigos verbales propios, maneras 
de vestir diferentes o fonnas de organización particulares 

Desde una perspectiva teórica y epistemológica diferente Pierre Bourdieu y lean Claude Passernn 
estudian los procesos educativos. Estos autores se sitúan "!O una posición intermedia en dónde 
explican Ja articulación de lo objetivo con Jo subjetivo. Esta posición teórica llamada praxiológica 
rompe con la división entre estructura económica y superestructura ideológica·cultural y plantea 
que enrre ambas insrancias hay una relación dialéctica. Con esto superan las posiciones 
dctem1inistas de Ja reproducción . Para estos autores. si existe reproducción es porque los mismos 
individuos reproducen sus condiciones de vida. La escuela para Bourdieu y Passeron al estar 
dentro de una estructura social recibe sus influencias, pero también obedece a sus reglas i~tcmas. 
De esta manera. Ja escuela es relativamente autónoma respecto del todo social. 

Así, la historia de un sistema (escolar) relativamente autónomo se presenta como 
la historia de las sistematizaciones de las presiones que la constriñen y de las 
innovaciones, conforme a las reglas que lo definen en tanto que sistema. 24 

Después de revisar las diversas caracteristicas y conccptualizaciones atribuidas a la educación, es 
posible señalar que algunas de ellas son parciales o bien, están apegadas a intereses muy 

:: Cfr. Girous. licnry A. ti.fas cdlfl de la 1coria de Ja corrcspondcnci<1 p . .JO. 
:J ldcm p. JI. 
z, Bourdicu y Passcron citados por: Vasconi, Tomás e Inés Rccca. La educación un sistema de 

dominación. p. 23. 
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especificos. En primer lugar. resulla limitado reconocer sólo el aspecto socializador de la 
educación sin analizar otras de sus consecuencias, por ejemplo su acción selectiva. Es tambien. 
por lo menos, limitado atribuir a la educación cualidades ligadas al desarrollo y el ascenso social. 
cuando la realidad pone en evidencia la falsedad de este argumento. Pero la educación tampoco es 
sólo la inculcación de ideología y actos de sumisión, pues quién asiste a la escuela es mucho más 
que un cerebro pasivo. Por ello la educación escolar puede ser y de hecho es cuestionada y es 
objeto de discusión~· redelinición constante. 

La educación no puede reducirse a una relación personal entre un enseñante y un aprendiz. La 
educación es antes que cualquier otra cosa un proceso social. Como tal cumple con funciones 
sociales importantes como son la socialización y la preparación para el trabajo productivo. 

Si bien educan todos los grupos sociales y las experiencias que en ellos viven las personas, es la 
escuela una institución privilegiada. pues es ella la que acredita y legitima los conocimientos ante 
el aparato productivo. A través de la institución escolar se socializa a las generaciones jóvenes 
transmitiéndoles elementos culturales y científicos, que los adaptarán a su medio. Con la 
educación escolar también se prepara a los futuros trabajadores, pero también se acentúan y 
refuerzan las desigualdades de una sociedad dividida en clases. Asi, la educación es un criterio de 
diferenciación social. 
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Capítulo 2: 
Conceptualización De La 

Orientación. 

2.1 Antecedentes Históricos De La Orientación 
A pesar de los diferentes significados que a lo largo de la historia se le han dado a la orientación, 
en el uso de esta palabra subyace permanentemente la idea de búsqueda, de ir hacia algún punto 
determinado. En un sentido amplio puede decirse que la orientación involucra al ser humano en su 
totalidad llevándole a buscar su lugar como ser individual respecto a su mundo. Así lo define 
Jaspers: "La orientación en el mundo se tiene cuando el hombre se considera a sí mismo como un 
elemento o cosa del mundo entre innumerables elementos o cosas e intenta hallar en tal situación 
su canúno.D 

Entre esta búsqueda y su logro hay un recorrido, el cual no siempre es claro. De hecho, cuando 
no es claro el individuo acude a otra persona para recuperar o conseguir su orientación. Por ello, 
también desde sus inicios, la orientación está ligada a actividades de ayuda. Esto explica y 
fundamenta las preguntas de quien se acerca al orientador, sea cual sea su identidad profesional 
(maestro, psicólogo, sacerdote, etc.) ¿qué hago (maestro) ¿usted cómo ve? solicitándole incluso la 
vaJoración de sus actos: ¿cree usted que este bien si...? 

La orientación es hija de la industrialización y nace como orientación profesional o vocacional. El 
cambio de una economía familiar. de pequeña escala a una economía de industrialización 
acelerada trajo grandes cambios que llegaron, incluso hasta la diversificación y redistribución de 
las fuerzas de trabajo. Antes 

... el destino del hombre estaba detem1inado, si así puede decirse, desde afuera, por 
su nacimiento o su origen familiar o social, la orientación no fue sentida como una 
necesidad, se nacia hijo de anesano. de campesino, de comerciante, de noble, y por 
este sólo hecho, el destino de cada uno estaba trazado. 26 

Fue Frank Parsons, un asistente social de Boston, quien escribió el primer libro sobre orientación, 
en 1909. Este libro tiene como titulo Choosing a vocatión en el se establecen los tres elementos 
biisicos para orientar a una persona hacia el mundo del trabajo. Estos elementos son: conocer al 
estudiante, conocer el mundo del trabajo y adecuar al hombre a la tarea." Para Parsons la 

:~ Cfr. Soler S:m1alics1ra. Juan Ramón. La orieulación nh·clcs de prcs1ación. p. J 7. 
:f. Gal. Rogcr. La orientación escolar. p. 2R. 

Cfr. Bcck. Carlton. La orientación educacional p. 22-23. 
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orientación debia ser un proceso objetivo. lo cual apuntó hacia la utilización de instrumentos para 
observar objetivamente las conductas y capacidades del individuo. En 1909 no había aún 
suficientes elementos teóricos que hkic:ran posible la utilización de instrum~ntos de observación y 
medición de rasgos, conductas y capacidades de los individuos. Las teoría de Jos rasgos de 
personalidad y la utili7.ación de test era incipientc. Con Ja aparición de los test psicológicos, Jo 
cual ocurrió hasta la víspera de la primera guerra mundial, la orienración sugerida por Parsons fue 
reconsiderada. Ycrkes y Scoll fueron los primeros en utilizar un sistema de clasificación personal 
basado en un sistema de tarjetas Las tarjetas contenían los datos obtenidos de la observación y 
medición de las cualidades intelectuales del individuo. Los datos se comparaban con las 
descripciones de los puestos del ejercito. El fundamento psicológico de este trabajo era un test de 
inteligencia versiones Alfa (para alfabetizados) y Beta (para analfabetos) de uso en las fuerzas 
annadas. 

A partir de 1920 los test de inteligencia y aptitudes comenzaron a utili1.arse en Ja industria y en las 
instituciones educativas. La orientación se sujeta a una concepción psicologista y reduccionista 
basada en el uso de test. Se atiende únicamente al aspecto psicológico de la persona para 
adaptarla al trabajo Es hasta los años siguientes a 1950 cuando se comienzan a publicar libros y 
artículos relacionados con los fundamentos de la orientación. La práctica de la orientación 
antecedió a su construcción teórica Como consecuencia de elJo, aún existe cierta in definición 
respecto a su identidad teórico-epistemológica. 

la urgencia de dar respuesta a las necesidades sociales limitó la reflexión 
teorética de la propia actividad. A falta de ello acudió a proveerse de los 
conocimientos necesarios para su acción de las ciencias o fuentes que se la podían 
facilitar, desarrollando a partir de ahi teorías y modelos que daban respuesta a los 
objetivos adjudicados a la orientación por las personas que construian dichos 
modelos por la comunidad profesional o por las expectativas sociales111 

2.2 Áreas De La Orientación 
La orientación se ha definido de diferentes maneras, de acuerdo a su finalidad. Algunos autores se 
refieren a la ayuda para elegir una profesión y la llaman profesional o vocacional. Otros, la 
conciben como la ayuda prestada al estudiante y la llaman escolar. Incluso hay autores que 
consideran la existencia de orientacion personal y familiar. Más alla de términos diferentes, en 
revisión de estas concepciones dan cuenta de Ja diversidad de aspectos hacia los que se dirige la 
investigaci6n y práctica de la orientación. Esla diversidad indica que la orientación, en su 
paulatina cons1rucción teórica no está unificada ni conceptual, ni metodológicamente. Es decir, la 
orientación se dirige, según cada autor, a una parte del hombre, estudiante o futuro trabajador. Y 
es hasta épocas muy recientes cuando tiende a unificarse bajo el criterio educativo. 

:11 Hcnuindcz Fcrn:indc1~ Josefina. La oricnt.1ción cduca1i\<1 análisis cpis1cmofógico. p. 8. 
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2.2.1 Orientación Vocacional 
:\1 proceso de ayuda para la elección de una l'CUpaciOn o profesión se le da el n1."'rnhre de 
orientacion profesional u orientación ,·ocal.'.'ion:il AUn cuando profesión y voca..:ion íl\.) son 
sinónimos se utilizan. con frecuencia como tales. O bien, aUn utilizando un término espec1tico su 
concreción práctica. las convierte en similares SegUn las definiciones del Diccionario Real de la 
lengua Española: Profesión es el empleo. facultad u oficio que cada uno tiene y l!jerce 
públkamentc. En tanto que vocación es la inspiración con que Dios llama a algun estado. 
espC'Cialmentc a la religión. Inclinación o carrera !'1 La profesión parece estar más relacionada con 
la capacidad de realizar un trabajo productivo y remunerado. En tanto que hablar de vocación 
resalta la pasión hacia la actividad elegida y desarrollada: "La vocación en este entendido es un 
constante vivir enamorados de nuestra actividad, Ja verdadera vocación es cuan sagrado hagamos 
nuestro trabajo. oficio o estudio":'º En realidad, no existe. necesariamente. separación entre el 
h'Usto y la capacidad de realizar un trabajo 

Yo utilizo el nombre de orientación vocacional por ser el más usado y porque. a mi juicio, 
considera tanto el gusto como la capacidad de realizar un trabajo. Ademas el respetar el nombre 
de vocación o profesión en cada autor consuhado me obligaría a realizar una exposición 
indi\idual, autor por autor. Esto implicaría a su vez el caer en repeticiones y dificultaría el análisis. 

Rodolfo Bohoslavsky considera la existencia de dos diferentes maneras o modalidades de realizar 
la orientación vocacional. El criterio utilizado por Bohoslavsky es tanto la metodologia utilizada 
como la manera como se plantean la relación hombre-trabajo y la manera como se cfcctUa la 
elección. Es evidente que la diferenciación entre los dos tipos de orientación vocacional que hace 
BohoslavsJ...-y es una abstracción. Pueden. entonces, existir posiciones intermedias y matices en 
estos tipos de orientación las cuales señalare en esta exposición. 

2.2.1.1 La Modalidad Actuaria! De La Orientación Vocacional 
Desde esta perspectiva teórico-conceptual, la orientación vocacional se fundamenta en la idea de 
que en el hombre hay disposiciones innatas que pueden ser conocidas mediante la utilización de 
test. Por basarse en el uso casi exclusivo de test, a esta manera de orientar se le ha llegado a 
identificar con la psicología aplicada. 31 Según Gregario Fingcrman: "El método de la orientación 
profesional es la psicotécnica, la cuál sobre una base "científica" que es el conocimiento de las 
aptitud es del individuo puede servir para obtener indicios para elegir la carrera mas adecuada"-" 

La orientación vocacional es concebida como una actividad científica, para ello se recurre al 
calculo y a la medición para otorgarle esta caracteristica y a darle objetividad. Mira y López 
define a la orientación como "una actividad científica y persistente, destinada a conseguir que cada 

Diccionario real de In lengua espa1lola. ~in nUmcro de p.igiuns. 
Tapin 5010. Cmlos. Apunles sobre rncacion p. -15. 
Cfr. Ojcr. Luis. Orientación profesional. p J 

': Fingcnmm. Gregario. Psicotécnica y oricnt.1ción profesional. p. 22. 
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sujero se dedique al tipo de rrabajo profesional en el que con menor esfuerzo pueda conseguir el 
mayor rendimiento provecho y satisfacción para él y la sociedad"' H 

La perspectiva acruarial resalta la necesidad de adaprar al hombre a un determinado trabajo (el 
que pueda de5empeñar mejor, de acuerdo a sus capacidades inrelectuales y a sus habilidades). La 
relación del hombre con su trabajo se explica en función de inrcreses y habilidades que pueden ser 
conocidos, medidos y esrandarizados. La visión de la relación entre el trabajo del individuo y la 
sociedad es desarrollista. El trabajador al estar satisfecho con su empico contribuye al progreso y 
a la democracia. 

Esta posición ha evolucionado. Los rápidos cambios que afectan a una sociedad, el desarrollo 
tecnológico y la industrialización, modifican rápidamente la actividad de una profesión o crean 
nuevas carreras. Nuria Cottada de Kolran considera que sigue siendo válido el concepto de Taylor 
"el hombre adecuado en el lugar adecuado". Pero es tarea de la orientación propiciar su 
adaptación continua en el campo laboral. La orientación está obligada a cambiar: 

... el concepto de orientación hacia una profesión por el de orientar para el ajuste 
al cambio. No tiene ya mucho sentido enseñar hechos, leyes, normas, técnicas o 
fenómenos cuya explicación varia a los pocos años{ ... ) más bien se debe enseñar a 
estudiar, a pensar: proveer a los jóvenes con recursos o técnicas para la expresión 
o la creación de conocimiento. 34 

Para esta autora la orientación vocacional debe integrar tres aspectos: el psicológico, el educativo 
y el económico. La orientación debe centrarse en el bienestar personal. ya que una frustración en 
esa esfera produce un desequilibrio en toda la personalidad. En cuanto a lo educativo, es preciso 
promover que la educación beneficie a todas las personas, de acuerdo a Ja región en donde viven y 
a sus capacidades. De esta manera, la orientación cubrirá el tercer aspecto logrando que el 
hombre sea un ser productivo y coopere con el desarrollo económico del país. Asimismo no basta 
elaborar profesiogramas,, es preciso enseñar aJ joven a decidir, poniendo a su alcance la 
información que haga esto posible. Cuatro son las maneras como la escuela puede apoyar el 
proceso de elección vocacional: 

l. Mediante el conocimiento de las potencialidades de cada individuo 

2. Integrando en la formación escolar la información sobre la realidad social y las fuentes 
de trabajo. 

3. Motivando a los alumnos hacia una variada gama de intereses, para que ellos mismos 
exploren sus intereses y habilidades. 

4. Favoreciendo el desarrollo de actividades en las cuales el estudiante tome sus propias 
decisiones, y asi pueda aprender a hacerlo." 

JJ Cfr. Soler Sanlalicstra. Juan R.1111ón Op. Cil. p. 28. 
: Conada de Kohan Nuria. El profesor y la orientación \'C>Cacional. p.15. 

Cfr. ldcm p. SS. 
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2.2.1.2 La Modalidad Clrnica De La Orientación Vocacional 
Otra manera de realizar la orientación vocacional es la estrategia clínica. La estrategia clínica esta 
fundamentada en el psicoanálisis inglés y el enfoquo clínico de la psicología. Del enfoque clinico 
se deriva el conceder una gran importancia a la individualidad de la elección. Del psicoanalisis 
inglCs se deriva Ja manera como se explica el proceso de elección vocacional. El adolescente, al 
elegir elabora duelos por lo que debe abandonar. La elección de una carrera supone la no elección 
de otras, el afrontar la posibilidad del futuro supone abandonar la etapa adolescente, los amigos 
de ese tiempo, la escuela. los profesores. Cuatro son las situaciones por las que el adolescente 
d""°" hacer duelo: el abandono de.la escuela secundaria, el paraíso perdido de la niñez, la pérdida 
de la imagen ideal de los padres, la pérdida de las fantasías de omnipotencia. Un duelo se 
experimenta como una situación de tristeza, depresión y culpa. El adolescente no sólo enfrenta 
dolor por los objetos perdidos, sino por lo que pierde de si mismo en ellos. La elaboración de los 
duelos puede hacerse cuando el adolescente puede manejar la culpa y pasa por tres etapas: 
lamento, desesperación y separación. Todas estas etapas estíi.n presentes en la orientación 
vocacional. En el lamento, el adolescente se culpa y culpa a otras personas de la situación por la 
que atraviesa (si hubiera estudiado mas, si mis maestros me hubieran enseñado bien, etc.). La 
segunda etapa, la desesperación es la etapa más crítica, el adolescente experimenta una gran 
desesperanza, nada tiene sentido, sus valores no sirven, etc. Si se supera esta etapa el adolescente 
puede continuar hacia la tercera etapa, la cual abre una nueva perspectiva, en ella lo perdido se 
e''perimenta como la posibilidad de nuevos logros. La elección consiste en un proceso de 
reparación. La reparación es una aportación del psicoamilisis inglés, se refiere a aquellas 
conductas que expresan el deseo y la capacidad del sujeto de recrear un objeto bueno, externo e 
interno destruido".36 La reparación como manifestación del instinto de vida se opone a la 
destrucción implícita en el instinto de muerte. De esta fonna se da una relación dialéctica entre 
instinto de vida e instinto de muerte que se traduce en conductas de destrucción-reparación, esto 
es de creación, de construcción. 

La estrategia clínica supone que el adolescente puede asumir como propia la tarea de elegir si es 
capaz de comprenderla y manejar Ja crisis inherente a ella. El proceso de orientación vocacional se 
ccn1ra en la entrevista. Una entrevista es una reJaciim interhumana en donde una o más personas 
esperan el apoyo técnico de un experto. En el caso de la estrategia clinica. el experto, es un 
psicólogo clinico, quien es un coparticípante en lo qui: sucede. No se trata de que el psicólogo 
piense en el adolescente, sino que piense con el adolescente: 

La función del orientador no consiste en tranquilizar al adolescente, sino en 
ayudarlo a pensar. Debe alcanzar plena conciencia de que pensar es necesariamente 
alcanzar o reconocer el compromiso personal que existe en toda situación vital. el 
conflicto derivado de esto y la necesidad de preocuparse como un requisito para 
poder ocuparse de la solución autónoma y responsable de su futuro-" 

El orientador. interviene en el proceso de elección de las siguientes dos maneras; .. 
Jº Bohoslanky. Rodotro. Orientación \'ocacional. La estrategia cllnica. p. 6S 

ldcm. p. 152. 
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1. Clariflcandole. al adolescente, su mundo interno: sus identificaciones, sus duelos, sus 
conflictos. 

2. Proporcionandole, al adolescente. infonnación sobre el mundo externo a él. Es deber 
del orientador restablecer este factor cuando el adolescente, al elegir no lo toma en 
cuenta o no lo considera importante. 

La orientación vocacional es una relación entre tres elementos: la persona. su futuro y otro: el 
psicólogo orientador que lo ayuda en esta búsqueda. Pero la estrategia clínica, aun considerando 
la importancia de la dimen!:=ión individual de la rlección no desprecia la importancia del contexto 
social. 'Todo lo que ocurra en la relación persona-futuro-otro, es emergente de un contexto más 
amplio que los engloba y en un sentido más restringido, del orden institucional familia, producción 
y educación" ~ 8 

La orientación vocacional se realiza con una persona. el adolescente, inmersa en una situación 
familiar cuya influencia es innegable. Su elección lo vincula con la sociedad en general, pero hay 
una relación particular con la escuela y con el aparato productivo. En estas instancias se realiza la 
preparación de los trabajadores y el ejercicio del trabajo. 

Esto quiere decir que la orientación debe ser personal más no subjetiva. Et trabajo a nivel personal 
obedece a una serie de motivaciones, de carácter consciente e inconsciente y representa la 
posibilidad de creación, de logro, de realización. Pero el nivel social trasciende esta perspectiva. 
El trabajo se realiza en una situación social que el adolescente debe conocer para decidir de una 
manera realista. 

El trabajo de orientación se centra en la persona que elige, la manera de en que lo hace y las 
problemáticas que enfrenta. Se considera que el adolescenie es una persona con historia, puede 
tener mayor o menor autonomia sobre su pasado. pero este ha dejado su influencia en el, y esta 
presente en la elección del futuro. El adolescente acude a la orientación en busca de lo que puede 
Ser no sólo en busca de lo que puede hacer. Su elección se dirige a un futuro personificado. Por 
lo tanto la elección vocacional no se satisface con el nombre de una carrera. Esta elección está 
relacionada con Ja realización personal, con el deseo de algo con lo que se sienta realir.ado, 
satisfecho, feliz. 

La finalidad de un proceso de orientación es que el adolescente adquiera una identidad vocacional 
y pueda realizar una elección madura. 

La identidad vocacional es parte de la identidad personal y se consolida de la misma manera. Los 
elementos que intervienen en la formación de la identidad son: el esquema biológico corporal, las 
identificaciones y experiencias con las personas con quienes el individuo establece un contacto 
cercano. Bohoslavsky distingue identidad ocupacional de identidad vocacional. La identidad 
vocacional contiene a la identidad ocupacional. El adolescente adquiere su identidad ocupacional 
cuando logra integrar sus identificaciones, y sabe, en términos de trabajo que quiere hacer, donde 

·
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' ldcm. 39 

17 

' './ ¡ ~,-, 



quiere hacerlo y de que manera <1uiere hacerlo La identidad vocacional es más profunda y se 
dirige al para qué y al porque de la asunción de Ja identidad ocupacional 39 

Las identificaciones son diferentes de la identidad. Una identificación tiene un carácter defensivo 
cuya función se dirige a superar un conflicto o una contradicción. La identidad consiste. en 
cambio en un sentimiento "de mismidad y continuidad'' personal. 40 En la elección vocacional una 
identificación se manifiesta, por ejemplo. cuando un joven estudia una carrera para satisfacer a su 
padre o como un medio para obtener su aprobacion. Esta identificación se transforma en identidad 
y pierde su canicter defensivo cuando el adolescente, al cursar tal carrera descubre que es 
importante para él. 

La elección madura, supone q"e el adolescente ha abandonado las identificaciones con otras 
personas y se ha identificado consigo mismo. Es decir: ha adquirido su identidad vocacional a la 
vez que ha identificado la parte de la realidad donde puede hacer posible su realización personal. 
Es diferente esta elección a una elección ajustada en la cual el adolescente elige en función de lo 
que es haciendo coincidir (adaptando) sus gustos y capacidades a las oportunidades educativas y 
ocupacionales. "Elegir, en cambio, teniendo en cuenta Jo que pueden ser, es propio de una 
elección madura que es ajustada y además, prospectiva, personal, autónoma, responsable, 
independiente" .41 

2.2.2 La Orientación Escolar 
La concepción de orientación escolar es eminentemente educativa, no sólo por realizarse en la 
institución escolar, sino porque consiste en el acompañamiento orientador a Jo largo de la vida 
escolar del alumno. La orientación es desde esta perspectiva parte integral del proceso educativo. 

Los dos elementos esenciales de la orientación escolar son el énfasis en Ja prevención y Ja 
importancia otorgada al niño como persona diferente de otros niños. 

La orientación será más preventiva, mientras más pronto se inicie. Deberla comenzar desde el 
primer dia de clase. "Retrasar el uso de técnicas de orientación hasta la escuela secundaria es 
pasar por alto una dorada oportunidad de trabajar constructiva y positivamente en el desarrollo de 
personalidades equilibradas"." 

Además Ja orientación escolar no debe reducirse a casos problemáticos. Su objetivo es ( .. sarrollar 
integralmente la personalidad del niño. Por consib'lliente trasciende el área intelectual, y abarca Ja 
emocional, la lisica, la artística, Ja vocacional, la recreativa. El autoconocimiento y Ja 
autoaccptación son sumamente importantes, pues de estos dos elementos puede derivarse la 
capacidad de trabajar en conjunto. Todos los niños deben recibir la orientación, pues todos los 
niños tienen potencialidades que desarrollar y conocimientos que descubrir. Por ello Ja orientación 

n ldcm. p. 6-1. 
"'º Cfr. Erikson. Erik. ldcntidad,ju\'cntudlcrisis, p 16. 
"
1 Bohoslavsky. Rodolfo. Op. Cit. 6S 

"
1 Knapp Roben. La oricnlación del escolar. p 2-1. 
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debe estar presente en al aula, el principal orientador es el maestro. pues es la persona con quien 
el niilo establece una relación más profunda 

De esta manera, los especialistas podréin trabajar con aquellos que necesiten ayuda individual. A 
nivel social la orientación escolar contribuye con la formación de personas capaces de comprender 
y resolver problemas personales o de la comunidad, trabajando individualmente o en equipo. 

2.2.3 La Orientación Personal 
Esta irea de la orientación está centrada en el indi\'iduo. comienza en su auto conocimiento y se 
dirige a su relación con el entorno en que vive García Hoz define a la orientación personal como: 
"El proceso de ayuda a un sujeto para que llegue al suficiente conocimiento de si mismo y del 
mundo en tomo, que Je haga capaz de resolver Jos problemas de Ja vida". 0 Son propósitos de la 
orientación personal lograr en el individuo: 

• El esclarecimiento de sus propias capacidades, aptitudes, intereses. 

• El desarrollo de su capacidad de apertura y comunicación. 

• La adquisición de la madurez de criterio 

• La capacitación para el uso responsable de la libertad. 

• El cultivo de la capacidad creadora. 

• La asimilación de la cultura con un carácter personal. 

De acuerdo con Juan Ramón Soler Santaliestra, Adalbcrto Ferrándcz y Jaime Sarramona, Ja 
orientación personal, junto con la orientación vocacional y la orientación escolar forma parte de Ja 
orientación educativa. Es el centro de todo lo que pasa en el individuo, la elección de una carrera 
o un tipo de estudios no están separados de la autovaloración que el individuo tenga de si mismo. 

2.2.4 La Orientación Familiar 
Esta area de Ja orientación concibe a la orientación familiar de dos perspectivas diferentes: Ja 
familia como institución orientadora y Ja orientación para Ja familia. Respecto a Ja familia como 
institución orientadora se resalta Ja importancia que ella tiene en el desarrollo de sus miembros. 
Supone también que la orientación es un proceso educativo que inicia mucho antes de ingresar a 
Ja escuela. La familia puede ser orientadora si hay entre sus miembros 

... un estado de ánimo dinámico no carente de prudencia, abierta a la diversidad de 
posfüilidadcs y capaz de llegar si es neces•r'o con perseverancia al fondo de Jos 
problemas, curiosidad hacia todo campo de intereses familiares lo más a,;,plio 
posible abierto a nuevas ideas y espíritu critico." 

.d Cfr. Soler S.1ntalic:stra. Juan Ramón Op. Cit. p. 30. 
H Jdem. p. 6~. 
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Una familia con tales características es tanto orientadora como coadyuvante de la tarea educativa 
y oriencadora de ocras inscicuciones, especialmence de la escuela. 

El segundo caso la orienlación para la familia consisce en el lrabajo realizado con las familias para 

... fortalecer las capacidades evidentes y latentes que tiene como objetivo el 
fortalecimiento de los vincules que unen a los miembros de un nuevo sistema 
familiar, con el fin de que resuhen sanas, eficaces y capaces de escimular el 
progreso personal de los miembros y de todo el contexto emocional que los 
acoge."' 

2.3 La Orientación Educativa 
A lo largo de este capitulo he desarrollado las diferenles formas en las cuales se ha concebido y 
estudiado a la orientación. De hecho, el concepto de orientación educaciva, es reciente y hace 
referencia a un proceso de orientación que integra a las otras áreas de la orientación. Si se tralara 
sólo de clasificar o de otorgar un nombre formal a una actividad tal vez seria suficiente esce dato. 
Pero cuando se- habla de una diversidad de orientaciones (familiar, escolar, vocacional, 
profesional, personal ... etc.), es válido preguntarse ¿cuál es, o debiera ser, más allá de un nombre 
u otro. la diferencia entre estos tipos de orientación y Ja orientación educativa? 

Relomando algunos de los aspeccos de la educación, ( expuescos en el capiculo anterior) y 
relacionándolos con la orientación puedo decir lo siguiente: Hablar de orientación educativa 
implicar hablar de una práctica social, de formación y lransmisión de saberes y valores, que no 
existe exclusivamente en la escuela, y que tiene una intencionalidad. En este sentido, la 
orientación educativa hace referencia a una práctica que anicuJa a un proceso de formación y 
conocimienco con la dimensión social en la que se realiza, y en la cual se ubica. lnvescigadores 
mexicanos se refieren a Ja orientación educativa de la siguiente manera 

La orientación educativa es una práctica universal ejercida en su expresión más 
sencilla, por el hombre que mediante la palabra guia a otro; que establece con su 
incerlocutor una relación ética o pedagógica y un vinculo afectivo, que permita 
ayudarlo en el conocimienco de la realidad, con el propósito de lograr su ubicación 
oportuna en ella y, en ese sentido cuente con los elementos para desarrollar su 
proyecio de vida ... 

La orientación educativa hace énfasis en la transmisión de conocimientos y valores, que inciden en 
la conciencia y comportamiento ciel orientadiJ, contribuyendo a su ubicación en su entorno como 
sujeto social y productivo. De esta fonna, la orientación educativa es una práctica histórica que 
no saca al orienlado de su realidad, sino que le proporciona elementos de decisión y actuación. La 
orientación educativa ocurre a lo largo de la vida del ser humano, como práctica instilucionalizadn 
o no. Al igual que la educación, la oriencación educaciva es una práctica social que compete a Ja 

.ts Ibidem. 
Caloto Lópcz Mónica Angélica et. al. Orientación Educali\·a. p. 8 
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familia, a los grupos de pares, a la familia, etc Asi es posible hablar de orientación educativa 
incidental \'de orientación educativa formal. Es incidc!nlal. cuando se realiza espontáneamente. de 
manera no. sis1emática v cotidiana. a través de los medios de comunicación, el grupo familiar. los 
amigos o alguien a qui~n se le reconoce autoridad para hacerlo. Es formal cuando sigue un plan 
determinado y se realiza en alguna institución, particulanncnte dentro de la cscuela.'

17 

La orientación es una práctica que ha llegado a ser educativa por Ja evolución y división de la 
pedagogia. Josefina Hernándcz Fcrmindez afirma que la orientación, a lo largo de Ja historia, se ha 
separado de su concepción psicologista, del counseling y la psicometria, y ha conservado sus 
objetivos educativos y 

... estos objetivos educativos se han mantenido a lo largo del desarrollo de la 
orientación por lo que hoy en día es dificil negar el carácter de intervención 
educativa que tiene la actuación orientadora a partir de las caracteristicas 
encerradas en su conceptualizaciOn, de sus objetivos y funciones, de las notas de la 
intervención orientadora y, más en concreto, por lo que ha sido su trayectoria a lo 
largo de su desarrollo histórico( ... ) De ah1, que su ubicación deba hacerse en el 
ámbito de las ciencias pedagógicas. "8 

Pero, a pesar de los apones de los investigadores y aún de los prop;os orientadores, en la práctica 
la orientación no es del todo educativa. La orientación en la escuela, especialmente en la escuela 
secundaria., que es la que me interesa de manera particular, es pocas veces educativa. En el mejor 
de los casos la orientación es más bien vocacional En los demás es cualquier otra cosa. Entre los 
orientadores es común un comentario que parece ser gracioso, pero que en realidad nos 
cuestiona: somos el ministerio público de la escuela. Ante nosotros llegan los alumnos culpables 
de desobedecer o no cumplir con sus trabajos y nosotros debemos imponerles alguna sanción. Lo 
cuaJ no contribuye en nada a qu"c el trabajo del orientador sea ni apn."Ciado, ni educativo . Otra 
situación frecuente es la de utilizar al orientador como alguien que atiende el grupo cuando los 
maestros no llegan. Entonces el orientador o sólo cuida al grupo o bi~n aplica alguna técnica 
grupal o juego, con lo cual la orientación parece ser algo sin imponancia. Debo aclarar que 
afonunadamente ninguno de esos fue mi caso. pero se que son ciertos pues estos eran los 
comentarios que escuchaba en las juntas de academia (Estas juntas son reuniones que a lo largo 
del año todos los profesores tienen con su jefe de enseñanza, y en las cuales se trabaja un tema o 
se comparten experiencias). 

Personalmente a mi me tocó desempeñar más el papel de confidente y consejera, y además tuve la 
oponunidad de proponer y realizar algunas de mis propuestas para hacer de la orientación un 
proceso educativo.(Ver capitulo 4 incisos 4.3 y 4.4 ). 

He expuesto hasta aqui el aspecto teórico de la orientación, su historia, sus supuestos filosóficos y 
metodológicos, las áreas que la integran: la orientación al igual que la educación está presente en 
las diferentes sieuaciones y experiencias del ser humano. Como proceso institucionalizado. dentro 
de la escuela, adquiere las características del acto educativo cuando busca promover. en el alumno 

4
• Cfr. Muílol Rh·c:rhol. Bcrnmdo. Ln pr.ixis de la oricnlaeión cducali\"a. pp. -16-S J 

J~ Hc:rnándc:-1. fcrmindcz, Josefina. Op. Cil. p. 1-1. 
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su desarrollo como persona, corno estudiante. como miembro de una familia, y como futuro 
trabajador. De ahi que sea más imponanrc su caráclcr formativo que terapCulico. Además, la 
orientación comparte con la educacion su!' fines sociales, especialmente el de orientar hacia el 
trabajo. 

Pero. entre tantas ideas resurgen las preguntas ¿qué es la orientación? ¿para qué es la orientación? 
¿acaso la orientación es sólo una práctica. una serie de procedimientos':' ¿a quiénes sirve el 
orientador con su trabajo? ¿al hombre como individuo? ¿al progreso social y al desarrollo 
económico'? Me hago estas preguntas porque para mi la orientación representa un compromiso: 
ante la persona que se acerca a mi. como orientadora, ante mi misma y ante mi formación 
profesional. 

Yo considero que lo específico de la orientación debe ser lo educativo. En el sentido formativo, es 
decir en tanto que sea un proceso de crecimiento personal y contribuya a dar un sentido a las 
diversas situaciones y aprendizajes de la \ida: La toma de decisiones, Ja responsabilidad ante Jos 
propios actos, el estudio, Ja elección vocacional y el trabajo, el noviazgo, Ja sexualidad, Jos 
acontecimientos sociales y el actuar ante ellos, etc. El fundamento y destinatario de la orientación 
es Ja persona como Ser Humano y Ser Social que se pregunta el porque de su existencia y vive 
situaciones concretas. Es el ser humano quien en Ja sociedad donde vive asume responsabilidades 
y toma decisiones. Yo pienso que Jo que el hombre elige y hace está basado en sus posibilidades y 
el Jo que él considera correcto. La orientación no tiene porqué ser el aconsejar reglas o tomar 
decisiones por el otro. Pero si puede ser el proceso educativo a través del cual el orientado sea 
consciente (en cuanto a conocer su responsabilidad, las repercusiones de sus decisiones, los 
alcances de las mismas) de sus actos y responsable ante ellos. 
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Capítulo 3: 
Marco Legal Y Situacional De La 

Orientación Educativa En El 
Instituto Morelos 

3.1 Características De La Escuela Secundaria 
Duranre los lres ciclos que duró la prác1ica reseñada en esle trabajo, (1991-1994) la educación 
secundaria era aún parle de la educacion media (de hecho era la educación media basica). La 
secundaria se definía como una educación "esencialmente formativa cuyo objetivo primordial es 
promover el desarrollo integral del educando para que emplee en forma Óplirna sus capacidades y 
adquiera la formación que le perrnila continuar sus estudios del nivel inmediato superior o adquirir 
una formación general para ingresar al trabajo."" Hasta 1993 existieron dos tipos de educación 
secundaria, de acuerdo a sus planes de estudio: por áreas y por asignaluras.(ver anexo 1 ). En 
1993 la educación es objelo de una amplia reforma emanada del Programa Nacional de 
Modernización Educa1iva. Con base en un decrelo aprobado por el Congreso de la Unión, el 
cualro de marzo de 1993, la educación secundaria adquiere el carác1er de obligaloria y se inlcgra 
al nivel de educación básica, jumo con la primaria. Como parle de cSla reforma se modifican los 
planes de es1udio y se unifica la secundaria en un solo lipo, incluyendo a la orientación educaliva 
como malcría en el !ercer grado (\'cr anexo 2). El nuevo Plan de Estudios de la educación 
secundaria se puso en práctica el ciclo 1993 - 1994, para los dos primeros grados, a par1ir del 
delo 1994-1995 se aplica en los tres grados '° 

3.2 Antecedentes Históricos De La Orientación En La Escuela 
Secundaria 
Desde 1950 la orientación eslá presente en la educación secundaria En este año se incorporan los 
servicios de orientación educativa y vocacional a las escuelas secundarias del Distrito Federal. La 
orientación entra así. de acuerdo con José Nava. en su etapa fom1al. No sólo en las escuelas 
secundarias, sino en otras instituciones como son las escuelas del Instituto Politécnico Nacional y 
en el Instituto de Pedagogía de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Diario Oficial de la Fedcrnc1ón. 7 dc diciembre de J 982. p. -'8. 
co Cfr. SEP. Plan y programas de cs1udio. Educación B..isica. Secundaria p. 7. 
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Antes, entre 1932 \' 1950, la oricn!adón se realiza informalmente, mediante conferencias como es 
el caso de la Esc~ela Nacional Prcparaloria " En 1950, el profesor Luis Herrera y Monies 
presentó un proyecto, al proícsor Jo.se Antonio Magaña , Direc1or General de Segunda 
Enseilanza. A su vez el profesor Maga1\a lo prescnló al Licenciado Manuel Gua! Vida! Dicho 
proyeclo fue aprobado el 25 de febrero de 1950 y pueslo en pniclica en 1954. A panir de esa 
fecha. para las escuelas secundarias, la Secreiaria de Educación Pública (SEP) elaboró diversos 
documentos para el servicio de la orienración como es el caso de los programas para la 
orientación educativa. Un hecho importante dentro de la historia de la orientación es la creación 
del Seí\icio Nacional de Orieniación Educaliva (SNOE). Es10 ocurre en oc1ubre de 1984. Esle 
organismo, dependienle de la SEP. prcrende in1egrar y reglamenlar los diversos servicios de 
oriemación a nivel federal y es1a1al. Su propósi10 primordial es vincular la preparación escolar con 
las necesidades del aparara productivo. El SNOE 

tendrá cobertura nacional y tomará en cuenta tanto las características y 
panicularidades regionales y eslarales como el impaclo que sobre la demanda de 
recursos humanos calificados rengan los difcrenles programas de desarrollo, asi 
como las oponunidades de empico que ofrecen los seclorcs produclivos." 

La orien1ación educa1iva propuesla por el SNOE busca articular al siSlema escolar con el aparara 
produclivo. La idea de la orienlación se inscribe en una visión desarrollisra. El SNOE relama los 
supueslos de las teorías funcionalisras, especialmeme las tcorias del capilal humano. De acuerdo 
al marco legal de es1e organismo, las prác1icas de los orien1adores deberian buscar el logro de 
mayor eficacia y eficiencia del siSlcma cduca1ivo nacional. Se promueve a lravés de ellas la 
elección de carreras no saturadas, novedosas o estratégicas que apoyen la modernización del 
aparato produclivo. El obje1ivo social al que se dirige la orienlación educativa es corregir los 
efectos económicos negativos de una economía no planificada.'~ 

3.3 Ubicación De La Orientación Educativa Dentro De La 
Educación Secundaria 
De acuerdo a la Guía Programálica de Orien1ación Educa1iva (agos10 de 1992), documenio en el 
cual se basó, aunque no 101almenle, mi lrabajo, (duranle los ciclos escolares 92-93 y 93-94, pues 
el primer ciclo, 91-92, no conlaba con ningún programa o documenlo en el cual apoyarme). La 
Orieniación Educa1iva fom1a parle, junio con el area de 1rabajo social y el médico escolar, de los 
servicios de asistencia escolar. La Orientación Educativa es considerada un servicio 
extracurricular, sin horario propio, ni evaluación. lo cual se refleja en el poco valoración que a 
nivel escolar liene el 1rabajo del orienlador. A nivel de planeación esre servicio se relaciona con 
lres lineas de formación: línea de formación para la salud, línea de formación para la idenlidad 
nacional y la solidaridad; y línea de formación 1ecnológica. De esla forma, la Orien1ación 
Educa1iva conuibuye al logro de los siguienies fines de la educación secundaria: 

~1 Cfr. Narn Oniz. José. La oricnlación c:duca1i\·a en MC.xico. p. 57. 
;: Cfr. Acuerdo por el que se crea cJ SNOE. En Vidalcs Delgado. Ismael. Nuc\'ils práclicas dc ... p. 162. 

Cfr Na,·a Oni1.. José. Op. Cil. p. 62. 
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• Fortalecimiento del desarrollo fisico y mental a través del deporte, las prticticas 
de higiene y el uso adecuado del tiempo libre. 

• Conocimiento de las caractcristicas y problcmilticas de la adolescencia para que 
el alumno se conozca. se acepte y pueda trabajar en su propio beneficio y el de 
su comunidad 

• La participación critica y responsable en la conservación del equilibrio 
ecológico 

• Fortalecimiento y pritctica de valores universales y normas de convivencia social 
• Valoración de la función social e individual del trabajo fisico e intelectual y 

aplicación de las tCcnicas básicas y otros procedimientos tecnológicos que 
coadyuven al desarrollo de habilidades y al incremento de la productividad." 

Sin embargo, la contribución de la orientación al logro de estos fines es sólo un buen deseo. En 
primer Jugar porque la orientación poco o nada se relaciona con otras experiencias escolares, 
prácticamente es una actividad aislada. En segundo lugar no es posible pensar que la orientación 
apoye estos fines porque ninguno de ellos está contenido ni en los objetivos ni en las acciones de 
orientación. (En ninguno de los tres grados). 

El objetivo general de la orientación educativa es el siguiente: 

Ofrecer a los educandos la ascsoria necesaria que les permita aprovechar la 
información de sus propias experiencias y de los diferentes medios a su alcance 
para desarrollar su identidad, su autoestima, su mejor actuación escolar, relaciones 
interpersonales sanas, y en su momento, la decisión vocacional más acorde con su 
realidad personal y social." 

Dentro de Ja orientación educativa hay tres áreas: 

1 . Orientación Pedagógica, la cual esta dirigida a atender el aspecto académico de los 
alumnos. Se encarga de la enseñanza de técnicas de estudio, de Ja promoción de 
hábitos y actitudes positivas hacia el estudio. 

2. Orientación Afectivo Psicosocial. Esta área pretende que el alumno, basándose en su 
autoconocimiento, desarrolle actitudes y sentimientos de seguridad. Para que así 
pueda establecer relaciones interpersonales positivas para lograr su superación y la de 
su comunidad. 

3. Orientación Vocacional y para el trabajo. En esta arca se pretende que el alumno elija 
tomando en cuenta sus propios intereses y aptitudes y las oportunidades educativas y 
ocupacionales de su región. 56 

Los contenidos de cada una de las tres áreas se presentan en unidades de acción. "Se considera 
unidad de acción al conjunto de actividades integradas para ser desarrolladas en torno a un 
tópico"." Las unidades de acción para cada grado son las siguientes: 

~ Cfr. SEP. Gula progrnmá1ica de orientación Educath<t. p. IO 
SJ Jdcm. p. 16. 
" Cfr. tdcm. p. 18. 
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Area de Ja Area de Ja Area de la 
orientación orientación orientación 

pedagógica. afectivo vocacional y 
psicosocial. para el trabaio. 

Primer Grado 
J. Exploración de habilidades 
basicas de los alumnos para 
su integración al proceso de 

l. Inducción de Jos alumnos l. Panicipación en el 
a Ja escuela secundaria proceso de ubicación de Jos 

enseñanza-aprendizaje en 2. Conocimiento de la 
este nivel educativo. población escolar y atención 

a las necesidades afectivo 
2. Seguimiento pedagógico psicosociales. 
de Jos alumnos. 

3. Panicipación en reuniones 
técnico pedagógicas para 
mejorar la calidad de la 
ense~anza. 

~- Atención de alumnos con 
bajo rendimiento escolar. 

$! Ibidcm. 

3. Facilitación del proceso de 
aceptación de si mismo y de 
los demás. 

4. Promoción de campañas 
tendientes a mejorar las 
relaciones y la salud mental 
de los alumnos. 

5. Atención de alumnos que 
manifiestan problemas 
psicosocialcs. 

alumnos en una tecnología 
acorde a los intereses de 
ellos. 

2. Seguimiento de los 
alumnos en la tecnología y 
las otras materias, desde el 
punto de vista vocacional. 

26 



Segundo Grado 
J. Valoración de la situación 1. Estudio de los deberes y l. Importancia del trabajo en 
académica de los alumnos y derechos de los alumnos en la el desarrollo de la región y su 
aplicación de los medidas escuela. capaciiación para el 
pedagógicas para su empleo.• 

2 Aceptación y mejoramiento. 
a provcchamicnto de las 2. Seguimiento de los 

2. Apoyo a las actividades de 
regularización academica de 
los alumnos. 

diferencias indi\iduales en la alumnos con 
comunidad. 

3. Fortalecimiento de 
3. Seguimiento pedagógico relaciones interpersonales 
de los alumnos. 

respecto a sus preferencias y 
sus aciertos en la tecnología y en 

las demils materias con fines 
vocacionales. 

4. Atención de alumnos que 
4. Participación en reuniones manifiestan problemas 
técnico pedagógicas para afectivo psicosociaJes. 
mejorar la calidad de la 
enseñanza. 

5. Atención de alumnos con 
bajo rendimiento escolar. 

3. Atención a los alumnos 
con intereses ocupacionales y 
vocacionales. 
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Tercer Grado 
1 \'aloración de la situación 1. La normatividad en el 
acadCmica por los alumnos funcionamiento de los 
para la adopción de medidas grupos. 
para superarla .. 

:!. Promoción del 

l. Importancia del trabajo en 
la realización personal y en el 
desarroJlo socioeconómico 
de Ja entidad y del pais. 

: Apoyo a las actividades de autoconocimiento y 2. Infonnación de las 
regularización académica de autoestima en relación con oportunidades educativas y 
los alumnos. los demás de trabajo de la región y del 

3. Seguimiento pedagógico 3. Promoción de actividades 
de los alumnos. para superar las relaciones 

humanas en Ja comunidad. 
4. Participación en reuniones 
técnico pedagógicas para 4. Atención de alumnos que 
mejorar Ja calidad de la manifiestan problemas 
enseñanza. afectivo psicosociales. 

5. Atención de alumnos con 
bajo rendimiento escolar. 

país. 

3. Exploración y análisis de 
algunos rasgos de Ja 
personalidad con fines 
vocacionales. 

4. Conducción al estudio de 
Jos campos profesionales y 
ocupacionales seleccionados 

5. Orientación a Jos alumnos 
para la decisión vocacional. 

6. Atención a los alumnos 
que plantean problemas 
vocacionales.58 

La guia programática es un documento bastante confuso. No ex.iste una correspondencia 
coherente, a nivel de planeación, entre los fines de Ja educación que se pretenden apoyar, Jos 
objetivos y las acciones para cada grado. La organización en "unidades de acción" es confusa 
empezando porque las unidades están muy mal redactadas y no hay explicación clara de Jo que se 
pretende conseguir Pero ademas en las unidades de acción se mezclan actividades del orientador 
con temas informativos y técnicas vivcnciales. El término mismo "unidades de acción" indica el 
énfasis en el carácter práctico y superficial de la orientación. Los contenidos son apenas 
esbozados y se deja abierta la posibilidad de que los orientadores incluyan otros que consideren 
necesarios. Los tiempos sugeridos son flexibles. Todo esto da Ja pauta para realizar una 
adecuación de contenidos y tiempos de acuerdo a las necesidades de Ja población escolar y a la 
institución misma. Pero también se presta a la realización de prácticas de sentido común y poco 
profundas No es gratuito que en una investigación reciente de Ja SEP (noviembre de 1994) ",Jos 

~~ ldem. p. J 9. 
w SEP-SOEDF. Segunda Reunión de Coordinación llllerinstitucional de Oricruación Educativa en cJ 

Distrilo Federal. 199.J. ctmdro 2.9.1. 
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orientadores de las escuelas secundarias penenecicntes n la Dirección Genera] de Educación 
Secundaria {a Ja cual pertenecia Ja secundaria nocturna del Instituto Morelos), mencionen realizar 
hasta treinta y cuatro acti\'idades además de la orientación educativa. Tales actividades van desde 
ascsorias a grupos hasta la elaboración de horarios y grupos para profesores, pasando por las 
actividades administrati\·as. la comisión de disciplina, o de acción social, elaboración de 
periódicos murales, etc. (Ver ane.'io 3). 

No hay ningUo plan1camicnto teórico, psicológico o filosófico de los contenidos. Esto se deja al 
criterio de los orientadores, a sus posibilidades, a su creatividad. a su fonnación. Se supone que 
las unidades de acción promueven la adquisición de cor.ocimicntos, habilidades y la formación de 
valores y actitudes. Se mencionan la formación de "actitudes positivas hacia la escuela", "de 
respeto a si mismo", de "valores universales'', habilidades de "crítica y autocritica", establecer 
relaciones "adecuadns con lm, padres y con los adultos" 6(l 

Pero ¿cuales son los criterios psicológicos, de relaciones humanas o morales que definen las 
actitudes positivas o las relaciones adecuadas? ¿Que es lo positivo? ¡,Que es lo adecuado?. Los 
valores y actitudes que formamos en Jos alumnos, si llegamos a hacerlo, ¿son los que deberiamos 
formar~ 

Ademis de todo esto pienso que el área de orientación afectivo psicosocial, es la más deficiente, 
pues no incluye ninb'Una de las problemáticas y preocupaciones reales de los adolescentes. La 
familia, el noviazgo, la amistad, la sexualidad, la importancia del trabajo y el proyecto de vida 
estlin casi ausentes en la guía programática. Esto me parece muy grave, pues si la orientación no 
está basada en la realidad del adolescente y en sus inquietudes simplemente no puede ser 
orientación. La enseñanz.a y la práctica de lécnicas y métodos de estudio y la organización del 
tiempo es importante, lo es también la elección profesional. Pero es más importante el adolescente 
como persona pues es el quién se enfrenta a situaciones y problemáticas ante las cuales debe 
responder él y no otro. Si alguna diferencia debería tener Ja orientación respecto a las otras 
actividades y materias de la escuela secundaria es, para mi, su aspecto formativo. Y este aspecto 
es el más descuidado en la guia programática 

3.4 Características Particulares Del Instituto Morelos 
El Instituto Marcios es una institución educativa con un proyecto propio: su objetivo es la 
formación integral de Ja persona considerada como un ser individual, social y trascendente. El eje 
en el cual se basa este proyecto son los valores cristianos. En el aspecto individual se pretende 
que Jos alumnos sean capaces de desarrollar su libertad y su responsabilidad En este sentido a 
nivel de pertil se promueve la autonomia, Ja autoaceptación, Ja sencillez, la amistad, la sinceridad, 
Ja conesia, el orden y la limpieza en los trabajos. En el aspecto social se resalta Ja 
interdependencia y Ja apertura. En consecuencia el perfil del alumno resalta la aceptación y el 
respeto a Jos demas, la colaboración. el diálogo, la justicia, Ja responsabilidad, el espíritu de 
servicio y compañerismo. En el último aspecto, se considera que los alumnos son personas 

[loo• Cñ. SEP. Guia Programática. pp. 16~17. 
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trascendentes, en consecuencia la formación en valores como la fe, es importante en este colegio. 
(Ver anexo 4). 

La acción educativa del Instituto Morelos se hasa en los ideales educativos del Sacerdote José 
Antonio Plancarte y L•bastida fuodador de la congregación religiosa que dirige esta escuela (Hijas 
de Maria Inmaculada de Guadalupe). Para el Padre Plancarte y Labastida la educación es una 
tarea sumamente importante, especialmente la educación de la mujer, ya que una mujer educada 
fonnará buenos hijos y buenos ciudadanos. El pensamiento del Padre Plancarte se situa en una 
situación histórica: el México del siglo XIX, epoca en la cual la mujer tenia muy pocas 
oportunidades de realizar estudios escolares. De hecho en mayo de 1884 se inició su obra 
educativa con la fundación de un asilo. Años más tarde este asilo se cerró y en su lugar se fundó 
el Colegio de San Antonio, el cual al registrarse en la Secretaria de Educación Publica recibió, 
finalmente, el nombre de Instituto Morelos. 

A partir de entonces, el Instituto Morelos como colegio registrado en la SEP se sujeta a la 
legislación educativa y desarrolla los Planes y Programas de Estudio autorizados, (pero incluye el 
estudio de la religión católica). En el Instituto Morelos se imparte educación preescolar, primaria. 
secundaria, preparatoria y la licenciatura en educación primaria, en el tumo matutino. En el tumo 
vespertino se imparte sólo la preparatoria y la licenciatura en educación primaria. (La secundara 
nocturna funcionó hasta el ciclo I 993-1994). Los niveles preescolar y primaria son mixtos, a 
partir de la secundaria la escuela es exclusivamente para mujeres. 

Parte importante de la vida escolar en el Instituto Morelos es su caracter religioso. Todos los 
alumnos y alumnas de este escuela reciben clases de religión. a la cual se le da el nombre de 
clarificación de valores o valores. En la secundaria son tres horas a la semana. Además de esto los 
alumnos asisten y participan en diversas celebraciones y festividades religiosas: el inicio de curso, 
el dia del maestro, el doce de diciembre y la fiesta del padre fundador son algunas de estas fiestas. 
En ellas los alumnos participan preparando alguna poesía, bailable, canto u obra teatral. De hecho 
el carácter religioso de esta escuela envuelve toda la vida escolar, por ello no se puede ignorar su 
influencia en los diferentes procesos y relaciones vividos ahi. También es algo que no se puede 
cambiar sobre todo, cuando como en mi caso, se trabaja incluso con alumnas religiosas, (la 
libertad religiosa también un derecho constitucional contenido en el articulo 24). 

3.4.1 Caracteristicas De La Secundaria Nocturna 
La secundaria nocturna, que funcionó hasta el ciclo 1993-1994 estaba registrada como secundaria 
para trabajadores. Como tal compartía Jos mismos fines de la educación secundaria general, pero 
no tenia actividades tecnológicas ni deportivas. 

Esta sección fue cerrada por problemas económicos: su población era muy pequeña y además, 
hasta el ciclo I992-1993, la mayoria de las alumnas pagaba una cuota mensual de acuerdo a sus 
posibilidades o estaba becada. La mayor parte de las alumnas eran chicas de bajos recursos, y de 
edad mayor a la escolar. La secundaria nocturna estaba destinada a ayudar a las niñas que no 
habían tenido oportunidades educativas Las alumnas de la secundaria nocturna no pagaban la 
misma mensualidad que las alumnas de la secundaria matutina. Por lo menos la mitad de las 
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internas tenian becas completas. otras alumnas pagaban cincuent~ treinca y hasta veinte pesos al 
mes. 

La mayor pane de las alumnas tenia entre 13 y 17 años (el 55 %, en el ciclo 91-92; 62 % en el 
ciclo 92·93 v ól %1 en el i:iclo 93·94). El resto (45 %, 38 % y 39 º/o respectivamente) tenía mils de 
17 años. L¡ edad mas alta füe 27 años al ingresar al primer grado (En el anexo 5 incluyo los 
datos de las alumnas y sus graficas, por ciclo, edad y ocupación. También incluyo las gráficas de 
deserción. Estas gráficas pueden ser útiles en la lectura de toda esta pane) 

En los últimos tres años en los que funcionó la escuela la población fue reduciéndose poco a 
poco. En el ciclo 91-92. se inscribieron 45 alumnas, el siguiente ciclo, (92-93), 35. El último, 
(93-94), 27 pero la población para este ciclo se redujo a 21 cuando en octubre se cerró el grupo 
de primer grado debido al reducido número de alumnas inscritas en ese grado (seis). Para el 
siguiente ciclo la secundaria fue cerrada definitivamente por no costear ni el pago de los 
profesores. Esto aún a pesar de las diferentes propuestas que Jos profesores presentamos a la 
directora general del plantel. Una de ellas fue cobrar la mitad del sueldo que se nos pagaba y 
anunciar la escuela en periódicos o hacer promoción con volantes en las caJlcs. Otra fue no cobrar 
nada (hasta que la sección tuviera mil.s alumnas y hubiera recursos económicos) y dar educación 
abiena con el sistema del lNEA para rebajar los costos tanto de la escuela como de las alumnas. 

En cuanto a la ocupación algunas de las alumnas desarrollaban una actividad laboral o habían 
elegido ya un estilo de vida definido (la vida religiosa). Yo las agrupe en cinco diferentes 
categorías: las estudiantes. las internas, las religiosas, las aspirantes y "otra" 

Las estudiantes eran aquellas quienes vivían con su familia y cuya principal ocupación consistía en 
estudiar. Ellas eran el grupo de alumnas mas jóvenes y bulliciosas. Les gustaba jugar, bailar y 
hablar de los muchachos, los campamentos, los bailes. Cuando iban a entrevista los problemas que 
presentaban eran la falta de comunicación con sus padres y la autoridad a la que debían someterse, 
el noviazgo, la amistad y la sexualidad. Con frecuencia al acercarse a mí preguntaban sobre la 
validez moral de sus actos ¿estará bien,., ¿usted como ve esto? ¿usted que haría? Yo interpretaba 
estas preguntas como la necesidad de encontrar la aprobación a sus actos en una persona mayor, 
pero de alguna manera joven y difcrenle de sus padres. Tambicn creo que cslo era parte de Ja 
búsqueda de una escala de valores propia. A algunas de estas chicas les gustaba el ambiente de la 
escuela. Otras eran llevadas por sus padres (con frecuencia solo por la madre) por considerar 
importante la fonnación moral y religiosa que recibían ahí o porque la chica tenia algún problema 
de conducta, o rebeldía y esperaban entonces que en el colegio se les conigieran. La mayor parte 
de estas alumnas venian de familias donde faltaba uno de los padres, generalmente el padre, por 
divorcio o abandono Cuando faltaba la madre era porque había mueno. Solo unas cuantas chicas 
vivían con sus dos padres, pero salvo dos o tres cxepciones yo no tenia trato con ellos, por lo 
tanto no tenía un apoyo para trabajar los problemas familiares de una forrna conjunta. El trabajo 
era, siempre, únicamente con la chica. 

El grupo de internas estaba formado por aquellas alumnas quienes debido a las carencias 
económicas de su familia no habían tenido acceso a la educación secundaria. Casi todas eran hijas 
de campesinos Asi era como motivadas por obtener educación decidían venir de su pueblo 
(principalmente de Michoacan Veracruz e Hidalgo) a trabajar con las religiosas a cambio de 
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educación. alimentos. un lugar donde vivir. atención médica y una compensación económica 
mensual de 50 o 60 pesos. Algunas internas vi\'ian con las mismas religiosas del Instituto Morelos 
(HMIG), ellas hacían aseos, otras vivian <on las Hermanas de la Caridad y cuidaban ancianos, 
otras más pertenecían a una casa hogar y ahi eran asistentes educativas. Este grupo de alumnas 
constituyó entre el 22% (en el ciclo 1991-1992) y en 34% (en 1992-1993) de la población total de 
la escuela. Las internas que vivían con las Hermanas de la Caridad (H.C) y con las Hijas de María 
Inmaculada de Guadalupe (HMIG) tenian una problemática similar. Para ellas el mayor problema 
era sujetarse a las órdenes y criterios de las religiosas: las internas con las HMIG siempre tenian 
algo que hacer, por las mañanas ayudar en la cocina, en la cooperativa, etc. Por la noche hacer 
aseos; sábados y domingos cuidar la puerta Prácticamente estas alumnas estaban a cargo de las 
religiosas: ellas revisaban sus calificaciones, cuidaban de sus conducta y cubrian sus gastos. Sin 
embargo ellas no siempre les tenían la suficiente confianza, por lo que en ocasiones no cumplían 
con sus trabajos, principalmente cuando se requeria un gasto extra. Las internas con las HC 
cuidaban ancianos por la mañana. tenían un horario de trabajo de cuatro o cinco horas, y un día 
libre a Ja semana. A cambio de trabajar con esta congregación recibían alimentación. hospedaje, 
atención medica, beca y gastos escolares, además de la compensación económica ya mencionada. 
Otra problemiitica de estas internas era estar lejos de su familia, esto las dcprimia y entristccia al 
grado de que algunas preferían regresar a sus pueblos. Este era un grupo un tanto apático y 
aislado respecto de los otros, casi no se juntaban con otras chicas, aunque a veces se unian a las 
religiosas o con otras alumnas. Creo que esto se dcbia a que ellas mismas se sentían en desventaja 
lo cual les provocaba inseguridad, ademas de esto había cierto rechazo hacia ellas de parte de las 
alumnas. La'i chicas de la casa hogar eran niñas abandonadas por sus padres o por lo menos por 
alguno de ellos. Asi es que en ellas no había la esperanza de regresar a su familia las religiosas de 
la casa hogar eran su familia. Sin embargo parecian más tranquilas y seguras que las otras 
internas, por lo menos yo nunca las oí quejarse de las religiosas con quienes vivían. Esta diferencia 
puede deberse a una atención diferente de las religiosas hacia ellas. Pero tambiCn es importante 
decir que este grupo de niñas no era tan abierto conmigo, como las otras internas. Cuando las 
llamaba a entrevista cooperaban, pero siempre mante1úan reservas y no eran tan espontáneas. De 
cualquier forma no se notaba en ellas la amargura de las otras internas. 

Las religiosas eran chicas pertenecientes a alguna congregación religiosa, (con votos perpetuos o 
temporales). Las aspirantes eran aquellas aJumnas que viviendo con las religiosas no tenían ningún 
volo. pero deseaban ingresar a esa congregación. Las religiosas y las intcmat; tendían a aJiarse 
entre si. Eran las alumnas mis responsables, respetuosas y obedientes. Siempre cumplian con sus 
trabajos a tiempo, eran las que participaban con más entusiasmo en las celebraciones religiosas. 
Su principal interés era hablar de Jesús, los santos y cantar La mayoría de ellas eran chicas alegres 
y accesibles. Nunca se metian con las demas, casi siempre ellas eran las jefes de grupo y ayudaban 
a mantener la disciplina en sus grupos. Las religiosas eran quienes menos iban a entrevista, si yo 
las llamaba aceptaban y cooperaban. pero raramente la solicitaban. Las aspirantes tampoco 
recurrian mucho a la entrevista. Cuando yo las llamaba les gustaba hablar del surgimiento de su 
vocación y de su vida anterior, de los novios que habían tenido. de su ilusión por consagrarse, etc. 
Si algún problema tcnian este tenia que ver con alguna dificultad para adaptarse a la disciplina de 
la congregación o a la incomprensión de quien las guiaba (la maestra de aspirantes, quien es una 
religiosa madura. Con ella las aspirantes profundizan en las razones por las que desean ser 
religiosas. su oración, su vida comunitaria, etc.) por sus inquietudes. Con ellas se trabajaban estos 
problemas de autoridad con las religiosas. Sin embargo ellas mismas sabian que el obedecer esta 
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" disciplina era pane de su formacÍÓ'ii¡como religiosas y asi lo aceplaban. Lo que yo tralaba de hacer 
era que ellas buscaran las posibilidad·~, y maneras de ser escuchadas sin ser consideradas rebeldes 
Esto dada la importancia que para ellas tenia su decisión de optar por la vida religiosa 

La categoria de otra se refiere a las alumnas cuya ocupación no era frecuente, solo fueron dos 
alumnas. Cna de ellas madre soltera con dos niños de dos v tres años, ella era costurera. Su 
principal preocupación eran sus hijos y sus problemas bá~icamente tenían que ver con su 
economia. Esia chica era 101almente diferenle a las demás y no necesitó mucho de mi trabajo. Ya 
tenía su plan de vida definido y era bastante segura al tornar decisiones. La otra era una joven 
socorrista quien tenía solo una problemfuka de salud, y quien tampoco requería mucho de mi 
trabajo 

Las etapas en las cuales se ubicaban, por su edad, las alumnas era la adolescencia y la del adulto 
joven f:. De acuerdo con Erikson, en la adolescencia se manifiesta un proceso al cuaJ, el le dio el 
nombre de difusión de la identidad. El cuerpo del niño (niña) experimenta profundos cambios: 
aumenro de talla y peso. modificaciones moñológicas (aparición de -::aracteres secundarios) y la 
madurez sexual. Con la consecuenle capacidad reproductiva. Estos cambios, junto con la 
incenidumbre acerca de los roles adultos que el adolescente deberil asumir le provocan un 
sentimiento difuso de su identidad. El adolescente así no sabe exactamente quien es ni quien será. 

Para consolidar su nueva identidad el adolescente debe recapitular, los logro• y competencias 
obtenidos en las etapas vh;das anteriormenle y proyectar su futuro. Ademas, en el logro de esta 
nueva identidad el trabajo y el establecimiento de relaciones en las cuales ejerza roles adultos son 
elementos importantes Para ello. la sociedad misma le ofrece Ja oportunidad de vivir situaciones 
de ensayo y juego a este tiempo se le da el nombre de moratoria psicosocial, la cuaJ representa 

un aplazamiento de los compromisos adultos y, sin embargo no es solo un 
aplazamiento. se trata de un periodo que eslá caracterizado por una permisividad 
selectiva por pane de la sociedad y de provocativa tendencia al juego por parte de 
Jos jó\'enes, terminando en una confim1ación más o menos ceremonial del 
compromiso por parte de la sociedad."2 

Otros elementos imponantes en el logro de su identidad son: el grupo de amigos o pandilla, el 
amor juvenil y la elección de una carrera. Las pandillas son para el adolescente, algo más que un 
grupo de rebeldía o de estereolipos (de maneras de vestir, de ideales, de fonnas de 
componamiento). Por el conlrario, representan la posibilidad de mantener las lealtades y 
fidelidades con las cuales se identifican entre si. Ello a pesar de del conflicto que pueda 
representar con los adultos El noviazgo representa "una tenlativa para llegar a definir la propia 
identidad proyectando sobre olro la propia imagen difusa acerca de uno mismo y para verla asi 
reflejada y gradualmente clarificada. Por ello gran palle del amor juvenil consiste en 
conversación"." Por ultimo. la elección de una carrera representa la posibilidad de integrar la 
mismidad y continuidad interiores (identidad personal) con la mismidad y continuidad de lo que 

Cfr. S:inchci Azcona. Jorge. El adolcsccruc ~·el carílctcr social. p -'5. 
Eril-.son. Erik. Identidad. jmcmud f crisis. p.135. 
ldcm p. l IJ. 
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uno significa para los demás (identidad social) Eslo ocurre cuando, el adolescenle halla "mediante 
1ibre experimentación de roles un hueco en algún sector de su sociedad, un hueco que esté 
firmemente definido y que sin embargo. parcua estar c\clusivarnente hecho para él" .

6
" 

Durante la adolescencia el desarrollo intelectual llega al logro del pensamiento formal. Antes. el 
nii\o piensa en Jo concreto, su pensamiento está ligado a lo real tangible. Ahora, puede pensar en 
las posibilidades, plantear hipótesis Según Piagct el pensamiento formal es 11la representación de 
una representación de acciones posibles" t>~ El cambio del pensamiento concreto al pensamiento 
fonnal modifica el vinculo del joven con su futuro Si antes pensaba en el trabajo con fantasía. 
ahora es1il en posibilidades de trazarse un proyeclo de vida el cual es el "elemento inlegrador y 
organizador de las metas y los medios, los \'alares y las cxpectaliv~s. el pensamiento y las 
accioncs"66 De acuerdo con Carmen Merino Gamiño en los adolescentes mexicanos el plan de 
vida surge en Ja adolescencia tardía: después de los dieciocho años. Entonces es cuando el 
adolescente 

. se percibe en la más imperiosa necesidad de independencia económica, que 
aunque tenga que ser relativa, lleva a los jóvenes a buscar y ensayar empleos las 
expectativas de Jos roles aduhos que pronto han de desempeñar facilitan Ja 
concentración de sus intereses que se afirman y cslabilizan".fi7 

Para esta aulora, el plan de vida incluye Ja elección de una carrera o profesión y Ja búsqueda de 
una pareja. Asi vemos como la vocación no es algo que surge repentinamente, sino que se va 
fonnando paulatinamente y se consolida hacia el final de Ja adolescencia. En mis alumnas yo 
observé empíricamente, Ja relación que exislia entre experiencia laboral, proyec10 de vida, e 
identidad vocacional. Las chicas que cuidaban ancianos manifestaban deseos de ser enfermeras, a 
las otras internas les interesaba también la enfermería. el trabajo sociaJ o algo relacionado con 
estas acli\idades Las aspirantes deseaban ser maestras o misioneras para enseBar a los demás y 
ayudar a Ja gente 

Después de la adolescencia, según Erikson se ubica Ja etapa del adulto joven. Una vez que el 
adolcscen1e ha consolidado su identidad está en posibilidades de establecer relaciones de amistad, 
amor y trabajo que impliquen compromisos y responsabilidades significativas. De acuerdo con 
este auror, en esta etapa puede lograrse Jo que Freud consideró como propio de una personalidad 
madura y sana: amar y trabajar. El amor se refiere al amor generoso concebido como dedicación 
mutua enlrc dos personas diferenles. Erikson reconoce Ja dificultad de describir semejante tipo de 
amor, por ser poco conocido y alude (como ideal) a la utopia de la genitalidad, la cual debe 
integrar: 

1. Mu1ualidad del orgasmo 

2. Con un compañero amado 

N ldcm. p. 13-1. 
M Piagel, Jean. Seis estudios de psicologla. p. 97. 
(,,¡ Merino Gami11o. Carmen. Identidad y plan de \·ida en la adolescencia media y tardía. p. 48. Cfr.· 

Piogcl,Jcan. Op. Cil. p. IOI. · 
,.. MerinoGamillo. Maria del Carmen. Op. Cil. p-17. 
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.t. Del otro sexo 
4. Con quien uno puede y quiere compartir una confianza mutua 

5. Con quien uno puede y quiere regular los ciclos de trabajo, procreación y recreación 

6. A fin de asegurar tambicn a la descendencia todas las etapas de un desarrollo 
satisfactorio 611 

En cuanto al trabajo se refiere a "una productividad laboral general que no preocupe al individuo 
hasta tal punto que pueda perder su derecho o capacidad para ser genital y capaz de amar" 69 Así 
pues el adulto joven tiene dos tareas básicas, lograr la intimidad y la productividad laboral. Lo 
cual se logra a través del compromiso con los demás, especialmente con su pareja y con su 
actividad laboral. Las alumnas del Instituto Morelos que pasaban por la etapa de adultos jóvenes 
eran religiosas. Es quizá complejo comprender o tratar de indagar la motivación de una persona 
para la elección de este modo de vida. (Quizá desde la perspectiva psicoanalítica se pudiera 
explicar con el mecanismo de la sublimación). Pero desde la perspectiva religiosa no se niega la 
intimidad pues se supone que la vida religiosa es fruto del amor hacia Dios expresado en los 
demás (prójimo). 

La deserción de las alumnas se distribuyó de la siguiente manera. En el ciclo 1991-1992 y la 
transición al ciclo 1992-993 desertaron trece alumnas, once del grupo de primer grado (85 %) y 
dos de segundo grado (15 %). Para el ciclo 1992-1993 y la transición al siguiente ciclo, se 
registró la deserción de trece alumnas: dos del primer grado ( 1 S %), die1. del segundo grado 
(77 %) y una de tercero (8 %). Durante el ciclo 1993-1994 no hubo deserciones. La relación 
ocupación y deserción fue asi. Durante el ciclo 1991-1992 y la transición al siguiente de trece 
alumnas que desertaron: cuatro eran estudiantes (31 %). dos aspirantes (15 %) una interna (8 %) 
y seis alumnas (46 o/o) cuyos datos de su ocupación no tenemos. Asimismo, durante el ciclo 
1992-1993 y la transición al ciclo 1993-1994 de trece alumnas cinco eran estudiantes (38 %), 
siete internas (54 %) y una socorrista (8 %.). Esto coincidió con la decisión, por pane de las 
autoridades del plantel de igualar las cuotas para todas las alumnas a panir del ciclo 1993-1994. 
Antes de esto, cada alumna pagaba, como ya expliqué, una cuota de acuerdo a sus posibilidades. 

Como puede observarse. el grupo de las internas fue tambiCn el grnpo que presentó un mayor 
porcentaje de deserción, respecto a los otros grupos (En el ciclo 1992-1993 y la transición al 
siguiente). Esto se debió a dos factores observados empíricamente: El primero de ellos es la 
decisión personal de la interna para regresar con su fan1ilia, pues con todo lo benéfico que pudiera 
ser recibir educación con las religiosas ellas comentaban constantemente el deseo de regresar a su 
grupo familiar, y de hecho lo hacían. El segundo factor fue la igualación de cuotas lo cual fue 
anunciado al término del ciclo l 992-1993 muchas alumnas internas (especialmente las que 
provenían del asilo para ancianos de las Hermanas de la Caridad) ni siquiera regresaron a solicitar 
informes. En el grupo de estudiantes que también presentó deserción alta, fue el de las 
estudiantes. En este caso la deserción se debia también a dos factores: el económico o Ja decisión 
de la alumna, aún en edad escolar, de ingresar a una secundaria diurna. 

61 Erikson, Erik. Jníancia y sociedad. p. 239. 
Jdem. p. 238. 
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Capítulo 4: 
El Proceso De Orientación 

4.1 Caracteristicas Generales 
La experiencia de orientación que presento en este trabajo tuvo las siguientes caracteristicas 

1. Comenzó de una manera asistemcitica y personal y poco a poco fue sistematizándose 
y finalmente pudo trabajarse con un grupo completo durante todo un ciclo. 

2. En el servicio de asistencia social, (el cual, de acuerdo a la Guia Programatica para la 
orientación educativa consta de médico escolar. trabajo social y orientación 
educativa) solo se contaba con el <irea de orientación educativa, la cuaJ estaba a mi 
cargo. 

3. Fue un trabajo supervisado por la Secretaria de Educación Publica, a través del 
Departamento de Escuelas Secundarias Particulares Incorporadas. Y, mas 
directamente a través del Jefe de Enseñanz.a de Orientación Educativa Profesor JosC 
Herrera Rocha. 

4. Se basó en la entrevista como principal herramienta metodológica, aunque también 
utilicé algunos cuestionarios y test psicológicos. En el ultimo ciclo elabore y 
desarrollé un programa de orientación cducati\·a y vocacional con et grupo de tercer 
grado y un pequeño programa de tres sesiones de sexualidad con los grupos de 
segundo y tercer grado 

5. Se centró en el trabajo con las alumnas. Nunca se requirió de mi trabajo para el 
manejo de disciplina o el control de las alumnas. Rara vez trabaje con los profesores. 
Aunque revisaba continuamente las calificaciones y el desempeño escolar de las 
alumnas. 

6. Las horas de trabajo para la orientación fueron aumentandose de un ciclo a otro. El 
primer ciclo contaba con el tiempo equivalente a una hora de clase por grupo, (50 
minutos) en total tenía tres horas, ya que era un grupo por grado. En estas horas 
realizaba entrevistas, aplicaba test o cuestionarios de orientación, los evaluaba o, 
esporádicamente, trabajaba con los grnpos. El tiempo era tan corto que hubo alumnas 
a quienes nunca entrevisté. El ciclo siguiente (1992-1993) conseguí que me 
aumentaran el horario de trabajo a dos horas por gmpo. En total tenia seis horas. En 
este ciclo pude trabajar la orientación vocacional con el grupo de tercer grado. 
Combiné sesiones grupales informativas con entrevistas personales. El Ultimo ciclo 
( 1993-1994) tenia también, dos horas por grupo (no habia grupo de primer grado), en 
total cuatro. El grupo con el que mas trabajé, durante este ciclo, fue el de tercer 
grado, pues tenia dos horas de clase a la semana y ademas las alumnas podían ir a 
entrevista si era necesario. 
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4.2 Instrumentos Y Técnicas Utilizados En La Orientación 
Cuando llegué a la secundaria nocturna del Instituto Morelos, para cubrir un interinato de un ciclo 
escolar (1991-1992), la orientadora a quien sustituía me sugirió aplicar una bateria de test 
formada por los siguienres Instrumentos: 

1. Ficha Acumulati,·a de la SEP 

2. Cuestionario de frases incompletas de Sacks 

J. Cuestionarios de ajustes de Bell 

4. Test de Dominós 

5. Cuestionario, complemenro autobiográfico 

6. Cuestionario de intereses ¿Qué tanto te gustaria? 

7. Cuestionario de aptitudes ¿Qué tan apto te consideras?' 

La ficha acumulativa era aplicada a todas las alumnas, pues con ella se abría su expediente de 
orientación y es un cuestionario írtil para conocer los datos personales familiares y educativos de 
la alumna. Los cuestionarios de ajustes de Dell y el de frases incompletas, se utilizaban para el 
diagnóstico de las características de personalidad de las alumnas. Los otros cuestionarios eran 
aplicados con fines vocacionales. También utiliz.aba la entrevista y las sesiones informativas con 
grupos completos. Por panc de la directora sólo recibi una indicación: ayudar a las muchachas en 
sus problemas, según ellas mismas me lo solicitaran o yo los detectara. Aparte de estas 
sugerencias me enconen! sin un documento o programa a partir del cual apoyarme. (No existía 
ningún plan o informe previo de orientación dentro de la escuela. La guia programática llegó a 
mis manos el curso siguiente. despuCs de la primera visita de mi jefe de enseñanza, quien me 
proporcionó este documento) No conocia la manera de aplicación y evaluación de ninguno de los 
test sugeridos. Decidi. para empezar, revisar los archivos de orientación para buscar los manuales 
y las plantillas de evaluación. Solo encontrC los del dominó y unas hojas, escritas a mano, donde 
se inclicaban algunas claves para evaluar el cuestionario de ajustes de Bel!. Buscando más 
información sobre Jos test revisé también algunos expedientes en Jos cuales ya estuvieran 
evaluados. Poco fiic Jo que obtuve de esta manera Este primer curso fue el rnits dificil, no sólo 
porque no supiera nada de test. sino porque no sabía nada de orientación 

Empecé a leer y a buscar en libros los elementos teóricos y metodológicos que me faltaban. El 
primer libro que lei fue "Orientación vocacional. La estrategia clínica" , de Rodolfo Bohoslavsky, 
de este libro retome la importancia del trabajo individual con el alumno, (la individualidad de la 
elección). y algo de enlrcvista. Pero también comprendí que yo no podia hacer ese tipo de 
orientación. En primer Jugar porque no lengo una formación psicoanalítica sólida y en segundo 
lugar porque las necesidades de mis alumnas eran otras. Para entonces ya reflexionaba mucho 
sobre el vinculo de mi formación profesional y mi trabajo. Si yo tenia una formación pedagógica, 
no tenia porque practicar la orientación como un trabajo puramente psicológico, y referirlo solo a 
lo vocacional. Comencé a pensar en al posibilidad de que la orientación fuera un trabajo 
pedagógico. es decir educativo. Pero aUn no tenía una propuesta coherente. Después de este libro 
de Bohoslavsky. consulte frecuentemente a Nuria Cortada ("El profesor y la orientación 
vocacional"). Leona T;ler {"La función del orientador") y a lsmaél Vidales Delgado ("Nuevas 
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prácticas de orientación vocacional"). El libro en el cual me basé más, en el aspecto práctico, fue 
el de Jsmaél \'idales Delgado 

4.2.I La Entrevista 
Por otra parte. entre las actividades que desarrollaba como orientadora estaban las entrevistas que 
realizaba a las alumnas La elección de la entrevista como principal herramienta metodológica no 
fue producto del azar. Como acabo de explicar mi formación y experiencia como orientadora era 
nula. Asi que no sabia realmente como debia empezar. Sin embargo pensaba que no podria 
trabajar con las alumnas mientras no las conociera y ellas no confiaran en mi Entonces, buscando 
la manera de conocerlas y obtener su confianza, me acercaba y platicaba con ellas en sus 1icmpos 
libres, jugaba con ellas en el patio, o entraba a sus clases para observarlas. Gracias a esto pude 
establecer con ellas un primer contacto. Así ellas mismas se me acercaban y pedian ser llevadas a 
entrevista. Casi no habia horas libres para trabajar con grupos completos Era muy raro que los 
profesores faltaran a sus clases (si faltaban dejaban trabajo para que las chicas aprovecharan su 
hora estudiando, o ellas preferían adelantar alguna tarea o placicar) o me cedieran su hora. Lo más 
factible, que no lo mejor, era la entrevista personal. Durante ese tiempo yo podía aplicar algún test 
o hacer cualquier otra actividad con la alumna. Decidí no basarme en test. por una parte por lo 
poco que sabia de estos instrumentos y por otra, porque a mi me parece que el basarse 
exclusivamente en ellos cosifica y despersonaliza un proceso de orientación, en el cual antes que 
cualquier otra cosa intervienen personas (Postcrionnente, en el apartado 4.2.2 abundo sobre el 
tema de los test, porque a pesar de esto que digo aquí si utilicé algunos, pero es importante 
explicar cómo y porque los utilicé). En la entrevista veia la posibilidad de atender individualmente 
a Ja alumna y como Ja oportunidad para que ella pudiera expresarse libremente y reflexionar sobre 
sus inquietudes Ob\iarnentc con limites, nunca pude entrevistar por igual a todas las alumnas. 
Siempre trabajaba lo!' casos más urgentes o atendía a las alumnas más insistentes. El tiempo nunca 
me alcanzaba. de hecho. siempre permanecía en la escuela más tiempo del que estaba obligada 

De entrevista sólo sabia algo de Blegcr ("Temas de psicologia. Entrevista y grupos"). Volví a 
leerlo, pero una cosa es leer y otra cosa tratar de llevar esto a Ja prilctica. Lo más dificil de las 
entrevistas fue que pronto me vi ante adolescentes y jóvenes que buscaban en mi respuestas a 
temas que yo no dontinaba La familia era el tema fundamental: el desintcrCs de los padres, la 
lejanía, Ja falta de comunicación, el abandono, el trato desigual hacia sus hijos, y el dolor, la 
frustración, el rencor y todos los sentimientos que esto desencadenaba. El noviazgo, 
principalmente cuando era en contra de la voluntad de los padres o una alternativa para salir de su 
situación familiar era iambiCn otro tema recurrente Por si füera poco también se me preguntaba 
sobre la sexualidad ~ sus consecucndas, los valores que dirigen una acción, las relaciones con sus 
compañeras o maestros. En caso de las internas, las relaciones con las religiosas: la inconformidad 
por tener que someterse a criterios que les eran ajenos, la nostalgia por su familia y sus seres 
queridos lejanos. En las aspirantes Ja dificultad de adaptarse a su comunidad. A veces no sabia ni 
que decir ni que hacer ¿Cómo ayudar? Me costaba mucho esfuerzo que la alumna reconociera el 
problema como suyo A veces las alumnas lloraban y yo, al no saber que hacer las dejaba llorar o 
las abrazaba. Contra lodos mis pronósticos. las alumnas buscaban la entrevista y agradecian mi 
atención, pero yo pensaba en que no era suficiente. con esto. Pienso que me faltaban elementos de 
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psicologia. y quizá hasra de psicoterapia. para darle a esras situaciones su verdadera dimensión y 
orientar. de \·erdad. a mis alumnas 

Ademas de los libros de Bleger y Bohosla\"sky urilicé los siguientes: "El orienlador expono" de 
Gcrard Egan. un libro muy l:onductual pero muy referido a Ja acción. De este libro retomé 
algunos elementos para la entrevista. como son la postura. el contacto visual, los elementos de la 
comunicación durante la cntrcvist;.i y la importancia de que el proceso de orientación genere una 
acción. Otro libro, de consulta permanente fue el de Virginia Satir "Relaciones humanas en el 
nüclco familiar" este libro me fue muy úlil para los temas de familia. comunicación familiar, 
adolescencia y familia. cte. Erik Erikson era tambif:n un autor al cual recurría mucho para 
ubicarme en la perspectiva del trabajo con adolescentes. De Erikson lei "Infancia y sociedad". 
"Adolescencia y sociedad" e "Identidad, juventud y Crisis" Puede parecer una ensalada. pero en 
esos momentos a mí no me importaba tanto 1ener una coherencia teórica. sino elementos para 
orientar a mis alumnas No dudaba en recurrir a cualquier texto, persona o experiencia que me 
ayudara a ello. Por eso ;icmpre estaba presente la posibilidad de ayuda psicológica. espiritual o 
educativa de acuerdo a la necesidad o disposición de la alumna 

La estructura de la entrevista la retome de Blcger. para este autor la entrevista tiene tres fases· 

l. La apenura. Esla es Ja fase con la que se inicia el 1rabajo. La apertura debe ser 
natural, el entrevistado debe ser recibido con cortesía, pero sin efusividad. El inicio de 
una serie de entrevistas es el momento más importante. Es importante que el 
entrevistador muestre inlerCs por quien acude a la en1rcvista y pueda establecer con 
su entrevistado una relación de confianza y cooperación. A esto se le llama rapport, 
del rappon depende el trabajo subsecuente 

2. En el desarrollo, segunda fase de la entrc,ista. se presenta y analiza el problema o 
situación del entrevistado. El trabajo del orientador consiste en escuchar aJ 
entrevistado y ayudarle a analizar y comprender cual es el problema y buscar la 
manera de solucionarlo. Las preguntas e intervenciones del entrevistador deben ser 
directas. sin dobles sentidos y adecuadas al grado de tolerancia del entrevistado m Las 
actitudes del entrevistador respecto al entrevistado deben ser respeto, empalia. 
comprensión atención, aceptación, interés genuino. etc Además de esto el 
entrevistador debe llevar al entrcvisrado al análisis de su problema aponandole datos. 
confrontándolo a sus propios razonamientos o bien, prcsenlimdole otras ahemativas. 

3. En la tercera fase: el cierre, se retoma el problema tratado durante toda Ja entrevista y 
las posibles soluciones que pueden dársele. En ocasiones las soluciones no son tan 
inmediatas y entonces durante las entrevistas se va pasando de la comprensión hacia 
Ja solución. 

Existen dos tipos de entrevista. la abierta y la cerrada. Una entrevista es abiena cuando sigue el 
curso del interés del entrevistado. es cerrada cuando se desarrolla con base en un esquema de 
preguntas previamente elaborado. Yo utilizaba ambos tipos de entrevista. Era cerrada cuando en 
ella utilizaba las preguntas de la Ficha Acumulariva ( ver anexo 7). Pero, era posible incluir otras 
preguntas sobre todo para profundizar en alguna respuesta. El objetivo de esta entreYiSla era 

~r. Cfr. fdcm. p. 35. 
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ob1ener un conocimiento inicial de la alumna ruando revisaba las calificaciones tambien era 
cer:ada. En este caso utilizaba preguntas i:c..,mo las !'iguicntes. 

1. ¿Ya revisaste tu~ calificaciones es.te mes 1 

En esta materia (nombre de la materia) obtuviste una baja calificación (o reprobaste) 

0 A qué crees que se deba estoº 

3. ¿Cómo estudias? 
4. ¿Cuánto tiempo dedicas a esta materia·' 

S. ¿Cumples tus trabajos de esta materiaº .etc. 

De acuerdo con las respuestas de la alumna se practicaba Ja lectura, se le enseñaban tecnicas de 
esrudio y organización. o se Je dejaba realizar ejercicios de esa materia. La entrevista era abierta 
cuando la alumna la solicitaba. En este caso era ella quien exponia sus inquietudes o 
problemáticas personales, sus relaciones familiares. o con sus compañeras, el noviazgo, etc. 

En una entrevista, el entrevisrado (o entre,istados) y el entrevistador forman una totalidad o 
grupo con un campo propio. Hablar del campo de una entrevista quiere decir que entre el 
entrevistador y el entrevistado se establece una relación de Ja cuál depende todo lo que pasa en 
ella. Por ejemplo, de Ja relación entre»istado-entrevistador depende si el entrevistado tiene 
confianza, si coopera durante las entfC\istas o se resiste, etc. El campo de una entrevista es 
dinámico, cambia de persona a persoJ"UL y de una entrevista a otra. En este sentido, cada 
e.ntrevista es única. Para poder incidir en ese campo, el entrevistador debe realizar un encuadre, 
esao es mantener estables algunas de las variables que intervienen en la entrevista Dentro del 
encuadre se deben incluir: los limiles y propósitos del trabajo a realizar, el rol tecnico del 
entrevistador, así como el lugar y el horario de las entrevistas. El encuadre se rcaliz.a en Ja primera 
sesión. 

En la prir.iera entrevista yo establccia el encuadre clarificándole a la alumna la utilidad de la 
entrevista. Esto era muy importante pues cuando llamaba a alguna alumna escuchaba preguntas 
c0mo estas: ¿ahora quC hice maestra'?, ¿me va a reportar?. O bien, ellas acudían buscando 
consejos (¿usted qué haria?, ¿eslará bien si ... º) o. simplemente por Ja necesidad de ser escuchadas 
Una de ellas en una ocasión comentó "esto no se lo cuento a nadie, solo a usted, porque usted es 
como un Padre.(Sacerdole) y no se Jo va a contar a nadie". Entonces yo les explicaba de la 
siguiente manera: Mi trabajo no consiste en regañarte, ni en reportarte, ni en psicoanaliz.arte. Mi 
trabajo consiste en conocerte, si tienes problemas puedes venir y hablarme de ellos y entre las dos 
buscamos soluciones En este momento también dejaba abiena la posibilidad de asistir a entrevista 
cuando ellas lo creyeran necesario En ~ste sentido Ja entrevista no tenia un propósito 
exclusivamente vocacional pues estaba abierta a las diversas inquietudes y necesidades de las 
aJuntnas. A pesar de que hacia entre\istas en las cuales llamaba a las alumnas aunque no ruvieran 
problemas ninguna alumna iba obligada. m como castigo. Después de Ja entrevista tomaba una 
no1a en Ja cual describía, en lcrminos. generales Jo sucedido durante ella. Otro elemen10 
importante en la entrevista era la necesidad de la discreción Nada de lo ocurrido era comentado a 
otra persona, ni a los padres. ni a Ja directora, ni a Jos maestros. Excepto cuando de común 
acuerdo, la alumna y yo lo decidíamos Asimismo. nadie revisaba, aparte de mi, los expedientes. 
Esto le daba confianza a Ja alumna )' le aseguraba el ser respetada. La alumna decidía si ella, por 
su parte platicaba a alguien sobre Jo ocurrido en la entrevista. En este sentido fue sumamente 
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valiosa la confianza que la directora y las alumnas depositaron en mi trabajo. Aunque yo fuera 
consciente de que mis csfüerzos fueran parciales 1anto a nivel humano como a nivel profesional. 

En una entrevista las personas se relacionan en su toralidad. Actualizan sus situaciones presentes. 
sus inquietudes Pero tambiCn cstit p1cscnte su pasado, como experiencia, y su futuro, como 
proyeclo. Los psicoanalislas mencionan que en la entrevista se presenta la transferencia y la 
conlratransferccia. La transferencia consiste en trasladar, por parte del entrevistado, experiencias 
pasadas a Ja situación de entrevista. En la transferencia el entrevistado le atribuye al entre\Ístador 
un dctcnninado rol comportándose, CJ mismo, de acuerdo al rol asignado. El entrevistador, por su 
parte, responde a esta 1ransfercncia con la contralransfercncia, la cual se manifiesta en 
sentimientos de fastidio, cansancio, sueño, irritación. seducción, lástima, carii'lo, rechazo, etc. La 
tarea del entrevis1ador en cuanto a estos dos mecanismos psicológicos (transferencia y 
contratransferencia) es analizarlos e interpretarlos "para si mismo en función de la personalidad 
del entrevistado, de la suya propia y en función del contexto y el momento en que aparecen en la 
comunicación". 71 Solo de esta manera el entrevistador podrá utilizar los datos que a través de 
estos mecanismos se manifiestan. Yo no realizaba tal interpretación, simplemente porque no tengo 
los conocimientos necesarios para hacerlo. Pero si me daba cuenta como las alumnas depositaban 
en mi alguna experiencia previa, alguna necesidad o idealizaban nú trabajo y de como yo 
reaccionaba ante ellas: Pienso que los comentarios de mis alumnas como "es bien padre ser 
orientadora., a mi me gustarla ser orientadora como usted". o bitn "usted se parece a mi tia ... 
"ojalá pudiera plalicar así con mi mamá" "usted es como mi amiga porque siempre me escucha y 
guarda mis secretos" eran parte de la transferencia. Asi era un poco mamá, amiga, tia cómplice, 
modelo. A mi me gustaba mucho mi trabajo, me sensibilizaba mucho trabajar con mujeres, 
principalmente porque la mayoria de ellas tenian condiciones de vida difieiles. Pero no las 
apapachaba. si algo queria para ellas es que ellas quisieran salir de sus situaciones problematicas y 
no que se justificaran. El propósito de todas y cada una de las entrevistas que realizaba era que la 
alumna se diera cuenta de su responsabilidad, es decir, lo que ella, como persona podía hacer por 
ella misma. En este sentido me basaba en el análisis existencial de Viktor Frankl (de este autor lei 
dos libros: "El hombre en busca de sentido" y "La presencia ignorada de Dios"), y trataba de que 
la aJumna fuera consciente de que ella misma podía buscar opciones, elegir y ser responsable ante 
sus decisiones. Recuerdo a una alumna quien siempre recurría a mi con el mismo asunto: Un 
problema con sus padres. Cada sesión tratábamos de llegar a una alternativa, para mi era que ella 
acudiera a una ayuda terapéutica. Sin embargo, quena que ella lo decidiera. Llorando me decia lo 
mucho que le dolía y que siempre iba a sufrir por este problema. Entonces yo le dije: Te duele 
mucho, te dolió mucho pero no veo porque deba dolerte siempre. ¿no crees que mereces una vida 
mejor" ¿quieres sufrir toda tu vida? ¿quieres eso para ti? Ella dijo no maestra no quiero eso ¿que 
cree podemos hacer? Asi pude yo proponerle la asistencia psicológica la cual aceptó y, asistió 
junto con su mama. No sé si era esta Ja mejor manera de impulsar un cambio en la alumna esto fue 
lo que pude hacer yo, con los elementos que tenia. 

-, fdcm. p. 30. 
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4.2.2. Los Cuestionarios, Inventarios Y Pruebas Estandarizadas 
El primer ciclo que trabajé como orientadora en el instituto Morelos fue el ciclo que más test 
apliqué. un poco por inexperiencia e ignorancia y otro poco por tratar de dar continuidad al 
trabajo de la orientadora a quien sustituía (Inicialmente por este ciclo. pero finalmente me qucdt! 
tres cursos debido a que a la directora le gustó mi trabajo y le pidió a la otra orientadora que me 
cediera las horas de trabajo). En realidad la mayoria de las pruebas ya habían sido aplicadas, lo 
que yo hice en el caso de las alumnas de tercer grado fue acompletar la bateria que se me sugirió. 
(excepto la prueba de frases incompletas). En el caso del primer grado abri el expediente de las 
alumnas con la ficha acumulativa Todo Jo que digo a continuación se refiere a la experiencia de 
aplicación. evaluación e interpretación con el tercer grado. El propósito de los test para este 
grupo era realizar una orientación vocacional. sin embargo no se logró, pues la primera 
confundida era yo. La dificultad más grande que tuve fue la integración de los datos. No supe cual 
era la importancia de los resultados de cada prueba respecto a los de las otras. Para la evaluación 
de los cuestionarios ¿qué tanto te gustaria? y ¿qué tan apto te consideras? utilicé el libro de 
Vidales Delgado (elaboré una clave revisando pregunta por pregunta y ubicándola en las diversas 
áreas de interés y aptitud). Los cuestionarios de ajustes de Be11 los evalué con las claves que 
encontré en los archivos de la escuela, sólo logré tener números y porcentajes pero no supe 
interpretarlos. Por eso no los volví a aplicar. Otro caso importante fue el test del dominó, en el 
momento de la aplicación las muchachas interrumpian el ejercicio para preguntar o comentarse 
algo entre e11as. Según el manual dcbia de haber recogido los test, en lugar de eso acepté la 
sugerencia de una alumna de trabajarlo en trios o parejas, aún sabiendo que esto invalidaba los 
resultados. Me pareció más importante aprovechar 1a dina.mica generada y utiliz.ar la experiencia 
en favor de la integración grupal y para rclacionanne con este grupo, pues este era un grupo 
bastante desunido y no aceptaba mi intervención. Ademas, al revisar otros expedientes en donde 
este test ya habia sido aplicado y evaluado encontré, sin exepción, que los puntajes eran 
sumamente bajos, y daban como resultado una inteligencia abajo de la nomtal o deficiente. De por 
si nunca fui fanática de estos inslrumentos y yo sabía que mis alumnas no eran, de ninguna 
manera, deficientes mentales. Las bajas puntuaciones significaban quiza errores en la aplicación, 
como el que acabo de narrar. o bien. el instrumento era inadecuado para esta población. Así es 
que sólo tenia· Jos datos de la ficha acumulativa, el complemento biografico y los cuestionarios 
¿qué tan apto te consideras' ¿y qué tanto te gustaria?. Sólo comenté los resultados con las 
alumnas que me los solicitaron, tres o cuatro, a las otras chicas no se los di. Consegui fo11etos de 
opciones de educación media· bachilleres, CCH. Conalep. carreras técnicas, etc. y se los repartí. 
Fue lo único que hice. 

Para el siguiente ciclo, 1992-1993, apliqué los siguientes test· 

1. Ficha Acumulativa, a las alumnas de nuevo ingreso. 

2. Prueba de Dominós. una vez, a una alumna de segundo grado. 

3. Inventarios de intereses y aptitudes, a las 8 alumnas de tercer grado. (Estos 
inventarios son los que Vidales Delgado incluye en "Nuevas prácticas de orientación 
vocacional". parecen ser una adaptación de los cuestionarios ¿qué tan apto te 
consideras? y ¿qué tanto te gustarla de Herrera y Montes. pero son mas prácticos). 

4. Examen de Comprensión de lectura, una vez. 
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En este ciclo la aplicación de test fue menor, mas ordenada y coherente. Una vez que me quedé 
por segunda ocasión con la orientación de la secundaria. Con la experiencia previa yo propooia ya 
un trabajo de orientación grupal, mediante el cual pudiera atender a todas las alumna5 en clase, 
trabajar temas de su interes y que no fueran trabajados en otras materias. No pude lograrlo, sin 
embargo si hubo avances. Me otorgaron otra hora de trabajo por grupo y pude trabajar la 
orientación vocacional con el grupo de tercero. Fue un trabajo mas integral. manejé infonnación 
de escuelas. requisitos de ingreso, modalidades educativas, aplique los inventarios de intereses y 
aptitudes (anexos, 14 y 15 ) y atendí las dudas individuales en entrevista. 

El examen de comprensión de lectura y el dominó los aplique a dos chicas que tenian problemas 
con algunas materias. De acuerdo a los resultados que obtuve lo que les faltaba eran metodos de 
lectura y técnicas de estudio, los cuales les enseñé y practicamos en entrevistas posteriores. 

En el ultimo ciclo 1993-1994, apliqué solamente In ficha acumulativa, a las alumnas de nuevo 
ingreso. y los Inventarios de intereses y aptitudes a las 1 O alumnas de tercer grado. Para este ciclo 
ya tenia dos horas de clase con el grupo de tercer grado. La aplicación fue parte de un trabajo de 
orientación vocacional, en el cual abordé este tema como parte de la adolescencia, la juventud y el 
proyecto de vida. 

(Ver unidad cinco del programa de orientación educativa para el grupo de tercer grado en 
siguiente inciso). Cada alumna tuvo sus resultados y la oportunidad de revisar los catalogas y 
folletos de opciones educativos, aclarar sus dudas y manifestar sus inquietudes. 

En los anexos se incluyen los test aplicados precedidos por una introducción de sus características 
y su utilidad en la orientación. (Anexos 6 a 15). 

4.3 El Programa De Orientación Educativa Y Voeaeional Para El 
Grupo De Tereer Grado Durante El Ciclo 1993-1994 
La principal inquietud que guió mi trabajo durante los tres ciclos fue el hacer de la orientación un 
proceso más educativo. Por esto entiendo el contribuir al desarrollo de las personas, para que 
ellas descubran lo que de humano tiene el trabajo, el estudio, la vida familiar, el actuar social. Para 
mi orientar significa algo más que informar sobre aptitudes, intereses, oportunidades de estudio y 
fuentes de trabajo. Es, además, formar a la alumna ofreciéndole criterios y valores que guíen sus 
decisiones y que, en todo caso, la impulsen a formarse sus propios valores y criterios. Bien dicen 
autores como Rodolfo Bohoslavsky y Roger Gal, que el adolescente busca además de un 
quehacer. su realización como ser humano. 72 Erik Erikson coincide con esto, y plantea que entre 
la adolescencia y la adultez el joven atraviesa por un periodo de ensayo llamado por él moratoria 
psicoSPCial (ver inciso 3.4), en ella el joven ensaya sus roles adultos, busca una profesión o estado 
de vida. El adolescente busca su identidad, la cual está relacionada con lo que hace, pero lo 
trasciende y se identifica con lo que es. Mis alumnas se ubicaban cronológicamente hablando entre 
la adolescencia y la juventud y vivían su etapa de moratoria psicosocial en esta escuela. Algunas 
de ellas ya habían elegido, otras estaban aún en ese proceso de ensayo y busqueda. Siempre creí 

·: Cfr. Bohoslavsky. Rodolfo. Op. Cit. p. 37 y Gal. Rogcr La orientación escolar. p. 2. 
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que la orientación puede sor educativa apoyando esla büsqueda, de identidad (o proyecto de \ida) 
si presenta opciones y fortalece el conocimiento y la formación de la alumna. Con esta idea. los 
lineamientos de la guia programatica de la orienlación educativa y la experiencia de dos ciclos 
escolares diseñé un programa de orientación educativa y vocacional para el tercer grado. Quiero 
hacer notar que este programa lo diseñé y aplique en el ciclo 1993-1994, antes de que la 
orienlación educativa fuera una materia obligatoria para el tercer grado, lo cual ocurrió hasta el 
ciclo 1994-1995. También quiero hacer nolar que mi programa incluye temas, como la 
adolescencia y la sexualidad contenidos en el programa de orientación educativa, de la SEP. Pero 
mi programa fue previo y los elementos en los que me basé fueron los que adquiri con la 
experiencia y los qua por mi misma investigué y pude integrar. 

Como ya expliqué anteriormente la Guia Programalica incluye tres áreas de orientación: el área de 
orientación pedagógica, el area de orientación afectivo psicosocial y el área de orientación 
vocacional y para el trabajo. El progran1a que yo hice incluye las tres áreas, pero las refuerza. El 
área de orientación pedagógica se centra en técnicas y métodos de estudio. En la parte 
correspondiente al área afectivo psicosocial incluí temas sobre la adolescencia, los valores, la 
familia, el noviazgo y la sexualidad (estos ültimos temas se trabajaron en tres sesiones de 
exposición y estudio a las cuales también asistió el grupo de segundo grado). En cuanto al area de 
orientación vocacional y para el trabajo incluí información sobre las oportunidades educativas, las 
fuentes de trabajo del Distrito Federal. En esta parte, pero más referido a quién elige abordé la 
importancia del trabajo, el proyeclo de vida y las propias alumnas exploraron sus intereses y sus 
aptitudes. Pero no las dirigí hacia una carrera en especial, porque no creo que haya una relación 
tan directa entre un proceso de orientación vocacional y la elección de una carrera. 

En este caso les permití revisar los catá.logos de carreras para que tuvieran en cuenta los 
requisitos de ingreso de las carreras por las cuales se interesaran en ese momento. En este grupo, 
por lo menos cuatro alumnas: dos de ellas religiosas y dos aspirantes subordinaban su elección a 
su estado de vida. En el caso de las otras alumnas ellas mismas plantearon su deseo de estudiar 
licenciaturas. En este caso, consideré que aún no era posible una elección madura y presenté a la 
orientación vocacional como parte de un proceso de descubrimiento e investigación que ellas 
mismas deberían continuar posteriormente. 

A continuación presento el programa que desarrollé, con el diagnostico inicial y el plan de trabajo 
para la orienlación educativa de toda la población escolar: 

INSTITUTO MORELOS. 

PLAN DE TRABAJO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y VOCACIONAL 1993-1994 

DIAGNÓSTICO 

1. Los problemas más frecuenles de la población son de origen familiar. 

2. Existe poco contacto con los padres de familia (ambos) aunque es más posible 
comunicarse con la madre 

J. Existen áreas que no han recibido la atención adecuada, como es el área de 
orientación pedagógica grupal. 
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4. El area de orientación afectiva psicosocial ha sido la más atendida, no obstan1e que ha 
sido de manera individual. 

5. En el arca de orientación vocacional y para el trabajo es imponante señalar el hecho 
de que gran parte de la población de esta escuela desarrolla un lrabajo, generalmente 
de tipo asistencíal-cducalivo. Como enfenneras, cuidando ancianos o bien como, 
asistentes en educación preescolar. Esto es importante pues esta experiencia de 
trabajo influye en sus perspectivas vocacionales y podría ser recuperado en la 
orientación vocacional. 

OBJETIVOS GENERALES 

1. Proporcionar a las alumnas la asesoria que les posibili1e: 

• Dessrrollar sus habilidades como estudianle medianle la utilización o 
modificación de técnicas y habi1os de es1udio para que de esla manera tengan 
un mejor desempeño escolar. 

• Desarrollar y aJirrnar su personalidad y su autoestima para que puedan también, 
establecer relaciones intcrpcrsonaJes sanas. 

• Identificar los factores extra escolares (sociales, familiares, laborales) que 
incidan negativamente en su proceso de aprendizaje, para proporcionarles la 
atención adecuada, o en el caso de que ella exceda nuestra formación 
canalizarlas a ella. 

• Identificar sus aptitudes e intereses \'OCacionaJcs y puedan de esta manera, 
tomar decisiones respecto a su futuro escolar y ocupacional. 

2. Realizar un trabajo conjunto con los profesores y la dirección para participar en las 
diversas actividades de la escuela tales como: 

• La preparación de reunjoncs de consejo técnico. 

• La participación en circulas de estudio dirigidos a las alumnas, en coordinación 
con aquellos profesores que así lo requieran. 

PROGRAMA DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y VOCACIONAL 
Tercer grado . 

Objetivos: 

Área de orientación pedagógica: 
• Proporcionar a las alumnas la asesoría necesaria para mejorar su aprendizaje 

• Proporcionar a los docentes la ascsoria técnico pedagógica para mejorar su 
enseñanza. cuando sea solicitada. 

Área de orientación afectivo y pstcosoclal: 
• Fortalecer sentimientos de pertenencia al grupo, a la escuela, de autoestima y 

seguridad así como de respeto, convivencia y cooperación hacia los demás 
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Area de orientación vocacional y para el trabajo. 
• Promover la visión del trabajo como un medio de satisfacción personal. 
• Informar a las alumnas acerca de las diterentes opciones educativas y de trabajo 

en el pais y particularmente en el D.F. 

Unidad 1: La orientación educativa y vocacional 
1.1 Definición de la Orientación Educativa y Vocacional 

1.2 Caracteristicas de la orientación educativa en la escuela secundaria 

1.2.1 Las tres áreas de la orientación educativa (pedagógica. afectiva psicosocial y 
vocacional y para el trabajo). 

Unidad 2: Métodos de estudio 
2.1 Lectura y estudio 

2.1. I Tomar notas, Subrayar, elaborar de esquemas y cuadros sinópticos, resumir 

2.1.2 Un método de lectura: E,F,G,H 

2.2 Distribución del tiempo y organi7.ación 

2.2. I El horario personal 

2.2.2 Hábitos y condiciones de estudio 

2.3 Los exámenes 

2.3.1 Cómo presentar un examen 

Unidad 3: Relaciones humanas y normatividad en los grupos 
3.1 La familia: organización y relaciones humanas 

3.2 La escuela: derechos y deberes de las alumnas en la escuela secundaria 

3.3 Relaciones interpersonales en la escuela 

3.4 Derechos de los niños 

Unidad 4: Los valores 
4.1 Los valores y el desarrollo integral de las personas 

4.2 La ética y el actuar humano 

Unidad 5: La adolescencia y la juventud 
5.1 Caracteristicas de la adolescencia 

5.2 Caracteristicas de la juventud 

5.3 Algunas situaciones que enfrentan el adolescente y el jovén: I~ familia, la escuela, 
el amor. la vocacion . . : · . ; , .. · · 

5.4 La adolescencia y la juventud, el proyecto de vida y laelección .. d~ una earrera .. 
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5.5 Exploración de los intereses y aptitudes de las alumnas 

Unidad 6: Recursos naturales del pals y fuentes de trabajo en el distrito federal 

6.1 Recursos naturales del país 

6.2 El Distrito Federal: fuentes de trabajo y problemáticas derivadas de la 
concentración poblacional. desarrollo industrial desequilibrado, desempleo, 
deterioro ecológico. ere. 

Unidad 7: Oportunidades de educación después de la educación secundarla 
7.1 Modalidades educativas de nivel medio. Finalidades y caracteristicas 

7.1. l Educación propedéutica 

7.1.2 Educación bivalente 

7.1.3 Educación terminal 

7.1.4 Educación especializada 

7.2 Revisión personal de opciones educativas 

LA SEXUALIDAD DEL ADOLESCENTE 

PRIMERA SESIÓN ADOLESCENCIA Y SEXUALIDAD 

1. Características biológicas, psicológicas y sociales de la adolescencia 

2. El adolescente y la sexualidad 

3. Necesidad de una educación sexual para el adolescente 

SEGUNDA SESIÓN PROBLEMÁTICA SEXUAL DEL ADOLESCENTE 

1. Diferencia entre sexo y sexualidad 
2. El adolescente y su sexualidad 

TERCERA SESIÓN: NOVIAZGO 

1. Características del noviazgo. 

2. lnfomiación final y evaluación del trabajo. 

El grupo de tercer grado con el cual fue trabajado el programa presentado estaba fonnado por las 
siguientes diez alumnas: 
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NÓMBRE EDAD OCUPACIÓN 

1. García Gallegos Hilda 17 años Aspirante a la vida religiosa 

2. García Martinez Rosario 15 años Estudiante 

3. Guadarrama Poblete Diana Abril 15 ailos Estudiante 

4. Hernández Cuacua Rocío 16 ailos interna 
S. Martinez Vega Lucila 17 ailos Aspirante a la vida religiosa 

6. Millán Gómez lnocenta 28 ailos Religiosa 

7. Miranda Olivares Graciela 16ailos Estudiante 

8. Rubalcava Jiménez Devora Maria Teresa 15 ailos Estudiante 

9. Soto Ordóilez Juana 25 ailos Religiosa 

1 O. Tenchipe Hernández Andrea Sil\'ina 19 ailos Interna 

Como puede observarse, se lrataba de un grupo bastante heterogéneo, en cuanto a edades, 
situación de vida y aspiraciones. Durante el encuadre y presentación del trabajo de orientación se 
llegó a dos acuerdos: asignar una calificación a su trabajo (la cual estaria en la boleta de la escuela 
pero no en la oficial) para garantizar su compromiso y estimular su desempeilo. La se¡,,tmda fue la 
de que todas podrian manifestar libremente sus ideas teniendo el derecho a ser respetadas. Siendo 
un grupo tan heterogéneo. traté de no abarcar una sola linea sino de que el tratamiento de los 
contenidos se adaptara al grupo en general. No había restricciones en cuanto a las participaciones, 
lo que pretendía era que tomaran la palabra y se expresaran libremente, que construyeran ellas la 
clase. en aJgunas ocasiones no era tan facil lograr esto, porque algunas chicas inhibían a las otras 
o consideraban sus comentarios como tontcrias. Por ejemplo. cuando las religiosas y aspirantes 
hablaban de sus proyectos, las otras decían: hay otra vez, ustedes siempre hablan de lo mismo, o 
cuando las alumnas hablaban de los problemas con sus padres, de sus novios, de bailes, a otras les 
parecía que era un intento por desviam1e del tema de la clase y así no estudiar. Esto era 
comprensible por las diferentes situaciones y experiencias que existían entre ellas. No todas 
participaban con facilidad. En esos casos yo intervenía recordándoles la imponancia de que 
respetáramos la participación de las dcmils, y que todas tenían derecho de expresar sus dudas e 
inquietudes. Tratando de que la clase fuera diferente, trabajaba los temas de diferentes formas, y 
con diferentes técnicas, mis alumnas y yo preparábamos ahí material de apoyo como láminas, 
dibujos, para sus exposiciones, etc. Nos dábamos tiempo para jugar, dentro del salón o salíamos 
al patio, contábammachistes. También había flexibilidad, si tcnian mucha tarea o algún trabajo 
urgente, utilizabamos la clase para esa actividad. En cuanto al trabajo pretendí que este fuera 
participativo y se utilizaba diferentes técnicas: expositiva. lluvia de ideas, lecturas comentadas, 
técnicas de integración, de comunicación. cte. Para mi fue muy importante el poder llevar a cabo 
la propuesta de un trabajo grupal con un programa propio y contenidos cspecificos de 
orientación. Pienso que la orientación realizada de esta manera puede ser un proceso más 
fundamentado, profundo y benéfico para el alumno. Respecto a los temas sexualidad es 
importante decir lo siguiente: este era un tema de interCs para la mayoría de las alumnas, ellas 
preb'llntaban por este tema, también preguntaban por el SIDA y los valores respecto a la 
sexualidad. Si bien es cierto que toda educación conlleva aspectos valorativos. en la educación 
sexual estos son inevitables. Para mi la educación sexual es un reto, lo más importante, para mi no 
era imponerles mis valores. sino invitarlas a reflexionar. Utilicé los elementos que tenia a mi 
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alcance: una pelicula de caricaturas, ("si me quieres demuéstramelo". de seguros la comercial, 
descrira en la segundR sesión de sexualidad), falleros de la SSA. y de Vida y Familia (anexos 16 a 
J 9). y Ja colaboración de un grupo llamado Vida. formado por jóvenes profesionistas dedicados a 
Ja educación sexual de los adolescentes, desde una perspecti\'a católica. Lo importante era que las 
alumnas preguntaran y reflexionaran y, que finalmente esto contribuyera a formarles un criterio 
anle este tema. que fueran conscientes de las consecuencias y la responsabilidad del ejercicio de su 
sexualidad. 

Trate que los temas fueran trabajados de una manera clara y sin exageraciones, de ningún tipo, 
pienso que asi fue. Sin embargo no se logró la profundidad deseada, en parte, debido a que, estas 
tres sesiones coincidieron con el fin de curso, (el cual temtinó dos semanas antes para que las 
alumnas pudieran dedicarse a sus exámenes finales), y esto recortó las posibilidades de un diálogo 
posterior. Por otra parte, las clúcas se mostraban reservadas ante el tema, es importante decir que 
la directora no estuvo presente, pero aprobó los temas y al grupo que yo invité. Cuando les 
pregunté porque su reserva las chicas me contestaron que estaban ya cansadas por el fin de curso, 
pero que habia sido interesante y ameno. Yo pienso que les colúbió tratar el tema abiertamente, 
(pues nunca Jo hablamos hecho en grupo), y la presencia de jóvenes, hombres, del grupo Vida. No 
me gustan las medias tintas. Pero creo que es mejor algo a nada y si en este tema, al igual que en 
todos los demás, contribui en algo a que las chicas tU1icran más elementos para decidir y ser 
responsables ya logré darles algo que les servirá para su vida. Yo les decia a mis alumnas: no voy 
a estar contigo toda tu vida, yo no te voy a vigilar, ni a cuidar, nadie Jo va ha hacer. Tu vas a 
decidir muchas circunstancias, yo te enseñaré lo que pued~ tal vez sea lo que en este momento 
necesites, pero tu debes aprender a decidir, porque nadie lo hará por ti. Por eso las invitaba a 
reflexionar, a buscar, a pensar. Después de todo la vida no está escrita, yo no tengo la verdad y la 
escuela nunca ha formado personas acabadas. 

Algo que quiero señalar y que para mi fue muy importante es el interes de Ja directora de la 
secundaria porque nti trabajo ayudara a la alumna. En ella había un gran intcres por cada alumna 
como persona, por eso no me encargaba nunca cuestiones administrativas, ni me ocupaba en 
asunros de control o disciplina. En mi horario yo podía hacer lo que considerara necesario. Esto 
fue para mi un gran apoyo ante las alumnas. porque no veían en mi a alguien a quien temer. 

A continuación presento la instrumentación del programa, incluso las sesiones de sexualidad y 
finalmente la evaluación que las alumnas hicieron del trabajo de orientación, (solamente de este 
ciclo 1993-1994 y exclusivamente el grupo de tercer grado). 
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4. 4 INSTRUMENTACIÓN DEL PROGRAMA 
UNIDAD I: LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y VOCACIONAL: 
OBJETIVOS: 

Informar a las alumnas sobre la importancia de Ja Orientación Educativa y establecer reglas de trabajtl para rl curstl 

2. Iniciar el conocimiento de las características del grupo. 

3. Qué las alumnas identifiquen las características del servicio de orientación y sus tres áreas en la educación secundaria 
(educativa, afectivo psicosocial y vocacional y para el trabajo). 

TEMAS CONTENIDO BASICO ACTIVIDADES APOYOS MATERIALES 
Y BIBLIOGRÁFICOS 

1.1 Definición de Ja Es una actividad que tiene como objetivo el Presentación del curso Cuestionario de sondeo 
Orientación Educativa ayudar a los alumnos a alcanzar su pleno 
y vocacional. desarrollo como persona, como estudiante y Lluvia de ideas sobre Jo que 

como futuro trabajador. es Ja orientación. 

1.2. Características de En la educación secundaria la orientación es Exposición del tema y Pizarrón y gis 
la Orientación un servicio perteneciente al área de asistencia discusión grupal 
educativa en Ja escolar. 
escuela secundaria 

1.3 Las áreas de Ja Está organizada en tres áreas que tienden En equipos se estudian Jos Fotocopias de Ja página 18 
oñentación educativa apoyar el desempeffo escolar, el objetivos y características de la Guia Programática y 
(pedagógica, afectiva fortalecimiento de la personalidad y la de cada área y se exponen de las páginas 28 y 30 del 
psicosocial y elección de una carrera o profesión ante el grupo. libro Nuevas practicas de 
vocacional y para el orientación vocacional. 
trabajo). 

EV ALUACION'. . Participación y trabajo en clase 
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UNIDAD 2: MÉTODOS DE ESTUDIO. 

Objetivos: Qué las alumnas: 

I. Practiquen algunos técnicas de estudio tales como: tomar nota, subrayar, elaborar cuadros sinópticos y esquemas 
2 Identifiquen algunos hábitos y condiciones de estudio que les puedan ayudar a mejorar su desempeao escolar. 

TEMAS CONTENIDO BASICO ACTIVIDADES APOYOS MATERIALES 
Y BIBLIOGRÁFICOS 

2 .1 Lectura y estudio La lectura es el principal instrumento de En parejas las alumnas leen Textos elegidos por las 
estudio. Una buena lectura implica la un texto, se toman alumnas 
comprensión de lo que se lee Para ello es útil mutuamente el tiempo de 
aplicar algunas técnicas para apropiarse de la lectura y después comentan 
información. sobre lo que comprendieron 

del texto. 

2.1.J Tomar notas, Al tomar notas y subrayar es necesario Se explica el procedimiento Staton, Thomas Cómo 
subrayar, elaborar identificar las ideas mas imponantes del texto. se ejemplifica su aplicación eS(udiar. pp. 43-52 
esquemas y cuadros Un resumen consiste en presentar de una y después las alumnas lo 
sinópticos, resumir forma abreviada el comenido de un texto. aplican en una materia de su Rowntree, Derek. Aprende 

Otra técnica útil es hacer cuadros sinópticos y elección. a estudiar. pp. 124-147 
esquemas. Con los cuadros sinópticos y 
esquemas se hace una presentación 
esquemática de la información paniendo de 
un tema o contenido del cual se desprenden 
los demás. 
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2. 1.2 Un método de Esté método consiste en cuatro pasos que El mjsmo del inciso Staton, T. Op. Cit. pp. 
lectura: agilizan fa lectura y el aprendizaje de quien lo anterior. 53-63 
E,F,G,H. aplica: El paso E significa: examen preliminar 

del texto y consiste en revisar el texto antes Rownntree, Derek. Op. Cit. 
de leerlo para tener una idea general de su pp. 97-121 
contenido. El paso F consiste en formular 
pregunias acerca del tema eslo estimula el 
interés por lo que se lee. El paso G e s ganar 
información mediante la lectura. Y el paso H 
es hablar (o escribir) para exponer los temas 
leidos, pues cuando alguien puede explicar lo 
que ha leído con sus propias palabras es 
cuando ya se apropio de el. 
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2.2 Distribución del 1 Una manera de organizar el tiempo del Se expone el tema, y luego, ,Rowntree, Derek. Op. Cit. 
tiempo y organización estudio, es un horario personal. Los cada alumna elabora su pp. 31-51. 

elementos que deben tomarse en cuenta al propio horario 
2.2. l El horario elaborarlo son: Universidad Nacional 
personal 

2.2.2 Hábitos 
condiciones 
estudio 

l. Dar prioridad a las materias más dificiles o 
menos agradables. 

2. Estudiar antes de la siguiente clase de cada 
materia. Es útil repasar los apuntes o el libro 
de trabajo antes de la clase. Así habrá 
continuidad en el aprendizaje. 

J Planear sesiones de estudio de 50 o 60 
minutos e intercalarlas con unos 1 O minutos 
de descanso. 

4. Asignar a cada espacio de tiempo una 
materia especifica. 

y 1 Entre Jos hábitos recomendables se 
de 1 encuentran el estudio diario y en el mismo 

lugar y el mantener juntos todos Jos 
elementos necesarios para estudiar 
(cuadernos, libros, lápices. etc.). El estudio 
debe realizarse en lugares ventilados, bien 
iluminados, sin ruido, confortables pero no 
muy cómodos. Con ropa holgada. Y no se 
recomienda tomar estimulantes como café o 
cualquier otro. 

Autónoma de México. 
Administración del tiemoo. 

Exposición del tema. Las 1 Vidales Delgado, Ismael 
alumnas identifican y Orientación 
enumeran sus malos hábitos 
de estudio. SeiUndo curso. p.49 

Primer curso: pp. 61-70 

Vidales Delgado, Ismael 

Nuevas orácticas @ 
Orientación vocacional pp. 
47 y48 
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2.3. Los exámenes. 1 Algunos elementos útiles al presentar un 1 Exposición y ejercicio 
examen son: l. Descansar bien el día anterior 

2.3.1 Cómo presentar y llegar a tiempo y con todo lo necesario para 
un examen. el examen. 2. Leer cuidadosamente todo el 

examen antes de contestarlo. 3. No detenerse 
en las preguntas dificiles, sino dejarlas para el 
último. 4. Buscar la clave de cada pregunta 
revisando el verbo utilizado (analiza, 
enumera, describe, etc ) así se tendrán más 
posibilidades de contestar acenadamente. 5. 
Hacer un esquema mental de la posible 
respuesta.6. Escribir con letra clara y con 
limpieza. 7. Revisar el examen antes de 
entregarlo 

EVALUAC'JON Trabajo en clase y panicipación 

Vídales Delgado, Ismael 

Nuevas prácticas de 
Orientación vocacional.· pp. 
49 y SO 

Rowntree, Derek. 

Op. Cit. 151-165 
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UNIDAD 3: RELACIONES HUMANAS Y NORMATIVIDAD EN LOS GRUPOS. 

Obje1ivos: Qué las alumnas analicen sus relaciones in1erpersonales desde Ja perspectiva de las relaciones humanas comprendiendo Ja 
importancia de las reglas en Jos grupos. 

TEMAS CONTENIDO BÁSICO 

3.1 La familia: El grupo más importante en el desarrollo de 
organización y una persona es Ja familia. En ella aprende Jos 
relaciones humanas patrones de conducta básicos y adquieren la 

conformación inicial de su personalidad. En 
una familia hay roles y reglas. En Ja 
adolescencia suele ocurrir algún 
disianciamiento entre padres e hijos. En este 
inciso se abordó la importancia de la familia, 
de las reglas dentro de este grupo y las 
relaciones entre sus miembros. 

3.2 La escuela: Las alumnas. en Ja escuela tienen derechos y 

ACTIVIDADES 

El tema se expone y se 
resuelven dudas. Algunas 
de las alumnas plantean 

APOYOS MATERIALES Y 
BIBLIOGRÁFICOS 

Satir, Virginia. Relaciones 
humanas en el núcleo 
familiar. pp. 23-33;171-252; 

algún problema de 326-339 
comunicación, o autoridad 
y se busca alguna solución 
viable 

Lluvia de ideas y Apostolado educativo de la 
derechos y deberes de obligaciones, porque están sujetos a Ja exposición. Finalmente congregación Hijas de Maria 
los alumnos en Ja norrnatividad propia del sistema escolar. Con elaboran un periódico mural Inmaculada de Guadalupe. 
escuela secundaria este tema pretendimos que las alumnas Ideario. pp. 24-25 

conocieran las reglas escolares y la fueran 
conscientes de su necesidad e importancia. 
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3.3 Relaciones 1 En al escuela, al compartir un tiempo de En trias hacen un collage de 
interpersonales en la estudio, las alumnas se relacionan entre si y como se relacionan entre si. 
escuela con sus mae5tros. En estas relaciones se Luego se aplicaron las 

manifiestan actitudes de competencia, amistad técnicas grupales 
y cooperación, liderazgo, autoridad. Con 
técnicas grupales se trabajan los temas de 
cooperación, liderazgo (rompecabezas), 
integración (el ciempiés, asi soy y así me ven 
los demás)). comunicación (el dibujo 
incompleto). 

3.4 Derechos de los 1 El niño tiene, como ser humano derechos Se leen los derechos de los Vargas Fermin, Leticia y 
niños humanos específicos como: recibir un niños, cada alumna escribe González Santoyo, Mario 

nombre, ser alimentado, ser educado, no ser lo que piensa de ellos y 

EVALUACION 

perseguido, recibir atención médica, tener una después se hace un El hombre. Las leyes y la 
vivienda digna, etc. periódico mural para toda la sociedad.. Civismo. Primer 

(este tema fue parte de una serie de temas 
trabajados mensualmente en las diferentes 
materias, a nosotros nos tocó con este grupo 
y lo trabajamos como parte de la orientación) 

trabajo en clase. 

escuela. curso pp. 40-43. 
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UNIDAD: 4: LOS VALORES 

Objetivos: Qué las alumnas 

1. Identifiquen los diferentes tipos de valores. 
2. Analicen la importancia de los valores en la fonnación integral de las persona y la repercusión de los valores éticos en las 

decisiones personales 

TEMAS CONTENIDO BASICO ACTIVIDADES APOYOS MATERIALES 
Y BIBLIOGRÁFICOS 

4 .1 Los valores y el Se inició con una reflexión sobre el valor de Exposición por equipo con Satir, Virginia. Relaciones 
desarrollo integral de la, persona autoestima y su relación con su participación de las hymana~ en ~I micleQ 
las personas. manera de percibirse a sí misma y su alumnas. familiar. pp. 35-43 

compor1amiento ante las demás personas. 
Después se abordó el tema de los valores, su Pliego Ballesteros, Maria 
carácter humano. ~WQrs~ ~ autoeducación 

pp. 15-61 
Maria Pliego Ballesteros considera la 
existencia de ocho esferas de valores: fisicos, 
económicos, sociales, afectivos, intelectuales, 
estéticos, morales y religiosos. Cada esfera de 
valores tiende a contribuir al desarrollo 
integral del Ser Humano. 
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4.2 La ética y el La actuación de un ser Humano obedece, Exposición por parejas. Savater, Ferna.~do. Op. Cit. 
actuar humano. según Fernando Savater, a co5tumbres. pp. 19-120 

ordenes o caprichos. Sin embargo en 
determinados momentos el Ser Humano debe 
actuar por si mismo y debe elegir. Existen 
actos intrínsecamente malos, pero no siempre 
es fácil discriminar. La ética puede orientar 
esas decisiones. Para Savater la ética se 
fundamenta en el arte de vivir bien (no como 
cosas, sino como humanos) esto es ejerciendo 
la libertad y la responsabilidad. 

EVALUACION Cada alumna entrega un ensayo sobre lo que 
comprendió de los valores. Participación en 
clase 
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UNIDAD S: LA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 

Objetivos: Qué las alumnas: 

1. Analicen las características de la adolescencia y la juventud 
2. Analicen algunas de las situaciones y problemáticas de los adolescentes y jóvenes respecto a la familia, la Institución =olar. 

la elección de una carrera o profesión, etc. 

3. Reflexionen sobre su proyecto de vida. 
Identifiquen sus propios intereses y aptitudes 

TEMAS CONTENIDO BAS!CO ACTIVIDADES APOYOS MATERIALES 
Y BIBLIOGRÁFICOS 

S .1 Características de La adolescencia se caracteriza como una Se alternó una hora de clase Erikson, Erík. Identidad 
la adolescencia etapa biopsicosociaJ En esta etapa se para . investigar en la juvemu¡! ~ crüis ~~ 

presentan algunos cambios que marcan el biblioteca de la escuela y 110-115 
paso de la infancia a la juventud: Las otra para la clase. Así con 
características más importantes de la nlguna lectura o apunte Erikson. Erik Infancia ~ 

adolescencia son: previo las clases se sociedad pp. 232-240 
desarrollaban con la 

I. El crecimiento y la maduración se><Ual. part;cipación de las alumnas Peinado Altable, José. 
fªid2!2gia. 11~icQlogiª 

2. Búsqueda de identidad psicosocial. infnnli!..pp. 232-261 

J. Replanteamieto de sus valores y de su rol 
social. 
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5.2 Características de 1 De acuerdo con Erikson en la etapa posterior! Las mismas 
lajuventud a la adolescencia (el la llama del "adulto 

joven") el joven, una vez que ha logrado una 
identidad, es apto para llegar a la intimidad y 
la productividad. 

Asi en la juventud se logra lo que Freud 
consideró una personalidad madura esto es 
amar y trabajar. Es Ja etapa del matrimonio y 
la integración productiva a la sociedad. 

Los mismos 

5. 3 Algunas La etapa cronológica que viven nuestras El grupo ve la pelicula se Videocassetera y pelicula 
situaciones que alumnas se ubica entre la adolescencia y la comenta en general y "La sociedad de los poetas 
enfrenta el juventud. En esa etapa se enfrentan algunas después se les pide que muertos". 
adolescente y el situaciones que las inquietan: sus relaciones profundicen en las 
joven: la familia, la familiares, el noviazgo y la amistad, la situaciones que más les Satir, Virginia. Relaciones 
escuela, el amor, la elección vocacional, la sujeción a normas hayan llamado la atención. humanas en el núcleo 
vocación, etc. escolares. Esas inquietudes y algunos Todas pueden participar la familiar. pp. 23-33, 

elementos para solucionarlas fue lo que se maestra modera y aclara 193-252; 236-340. 
reflexionó durante el desarrollo de este inciso. dudas. 

5.4 La adolescencia y El trabajo es una actividad tan importante Se da una introducción en Vidales Delgado Ismael. 
la juventud, el para las personas, que está relacionado con la la cual se explica la Nueyas prácticas de 
proyecto de vida y la idea de la realización personal En la importancia del trabajo y se orientación vocacional. pp 
elección de una adolescencia, se traza un proyecto de vida y hace una lluvia de ideas 21-26. 
carrera el adolescente ensaya y busca lo que puede sobre lo que ellas piensan 

ser y lo que puede hacer. sobre el trabajo. Después Bohoslavsky, Rodolfo. 
ellas escriben o explican Orientación vocacional. pp 
ante el grupo su proyecto 37, 42-43, 63-70. 
de vida. 

60 



5.5 l!xploración de Un interés es el agrado que sentimos al Se explican los conceptos Vi dales Delgado, Ismael. 
los intereses y realizar una actividad Nuria Conada de interés y aptitud. Op. Cit. pp. 72-88. 
aptitudes de las considera que los intereses son parte de una También se explican los 
alumnas. motivación. estos es dentro de un conjunto de diferentes grupos de Fotocopias de los test de 

motivos que mueven hacia la realización de intereses y aptitudes. intereses y aptitudes 
una actividad. Una aptitud es la facilidad para Después las alumnas 
realizar un rrabajo o actividad. escriben sus intereses y sus pp. 74-77 y 85-85 dd 

aptitudes y se comentan con mismo libro. 

el grupo. Finalmente se 
aplican los inventarios de 
intereses y aptitudes 

EVALUACION··. Panicipación en clase. Entrega de un trabajo 
... , . sobre adolescencia, explicación o entrega de 

~.~- pÍoyecto de. vida y de sus intereses y 
aptitudes 

. 
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IJNID1\ll ¡,· RECURSOS NATURALES DEI. l'AiS Y FUENTES DE TRABAJO EN EJ. DISTRITO FEDERAL 

Objetivo: 

Qué las alÚmnasidentifiquen los principales recursos naturales del distrito federal. 

TEMAS CONTENIDO BASICO ACTIVIDADES APOYOS MATERIALES 

Y BIBLIOGRÁFICOS. 

6.1 Recursos Los principales recursos naturales del país Las alumnas buscan Grupo editorial planeta. 
naturales del país. son: La mineria y el petróleo; la pesca información sobre los 

sobresaliendo la de los crustá.ceos en los recursos naturales del país Atlas geográfico universal ~ 

golfos de México y de California; los bosques Se expone el tema y ellas ~ppl-VIII. 
tropicales que ocupan 36 % del territorio contribuyen con los datos 
nacional y producen maderas finas( caoba, investigados. 
ébano, cedro. sándalo. etc.); la agricultura, a 
la cual se dedica el 12% del territorio 
nacional. 
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6.2. El D.F Fuenlc~ El D.F. es la entidad más poblada del Se exponen ·el (~;ñ-;;-y-;;C[lñ~,¡;u,¡;;- -Nacional de 
de trabajo y territorio mexicano De acuerdo con el último aclaran dudas. estadistica Geografia e 
problemáticas censo de población y vivienda ( 1990) hay una Informática. 
derivadas de la población de 8 235 774, un !O % de esta 
concentración población es analfabeta y hay una tasa de Estados unidos me~icanos. 

poblacional desempleo del 3 %. El acelerado crecimiento Perfil sociodemografico, XI 
desarrollo industrial publadunal y la industrialización han censo general de la 
desequilibrado, ocasionado problemáticas de desempleo, población pp 2, 4, 33. 47, 
desempleo, deterioro carencia de viviendas, altos indices de 52. 57. 61 
ecológico. etc. contaminación. 

En cuanto al empleo, la mayor parte de la 
población económicamente activa (68 %) se 
concentra en el sector terciario de la 
economia. 

--
EVALUACION Participación en clase 
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1 lNllJAll 7 OPORTUNllJADES DE EDUCACIÓN DESPUÉS DE LA SECUNDARIA 

Objetivo: 

Que las alumnas identifiquen las características de cada una de las cuatro modalidades de educación media. 

TEMA CONTENIDO BASICO ACTIVIDADES APOYOS MATERIAi.ES 
. Y BIBLIOGRAFÍCOS. 

7.1 Modalidades de l.a educación media superior es la que Exposición por equipos. Secretaria de Educación 
educación media. continua después de la educación secundaria. Puhlica 

(media básica hasta el ciclo 1993-1994). Hay 
cuatro modalidades de educación media Opciones del sistem'ª 
superior: Propedeutica, bivalente. terminal. educativo nacio~ 
especializada alumnos que~~Sfill_ Qe 

secundaria. 
La educación media ofrece en algunas 
modalidades dos sistemas de educación. Secretaría de educación 
abierta (basada en el autodidactismo y el Publica. 
autoaprendizaje, no hay clases el alumno . . . . 
presenta sus exámenes cuando se ha Edu_cacmn media_ supenor 
preparado para ello ).o escolarizado (el Catalogo de opciones pp. 
alumno acude a clases diariamente, en un 9-1 O 
horario fijo y debe cumplir con los requisitos 
propios del plan de estudios y del plantel 
educativo). 
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71.1. Educación 1 Esta modalidad educativa tiene la finalidad de 1 Exposición por equipos. 
propedéutica. preparar al alumno para el ingreso al nivel 

licenciatura. Se imparte en las preparatorias , 
colegio de Bachilleres, Colegios de Ciencias y 
Humanidades. Puede ser cursada en sistema 
escolarizado o abierto. 

7.1.2 
bivalente 

Educación 1 En esta modalidad educativa los alumnos 1 Exposición por equipos. 
reciben una educación que les prepara para 
ejercer una especialidad técnica y a la vez les 
permite continuar hacia la licenciatura. Se 
imparte en los Centros de Bachillerato 
tecnológico (CBETIS). Centros de estudios 
científicos y tecnológicos (CECYT) del 
Instituto Politecnico Nacional, colegio de 
bachilleres, etc. En los CEBETIS y el colegio 
de bachilleres la educación puede cursarse en 
sistema escolarizado o abierto. 

7.1.3 Educación 1 La educación terminal otorga el titulo de 1 Exposición por equipos. 
terminal técnico profesional. se imparte en 

instituciones como el Colegio Nacional de 
Educación Profesional Técnica (CONALEP). 
Exclusivamente en sistema escolarizado. 

7.1.4 Educación 
especializada. 

Se imparte en instituciones que tienen 1 Exposición por equipos. 
orientación especifica hacia áreas militares o · · · 
artísticas: Escuela Naval Militar, Heroico 
Colegio Militar, Escuela Militar de 
Enfermeras Centros de Educación Artística 
del Instituto nacional de Bellas Artes, etc. 
Sólo se cursa en el sistema escolarit.ado. 

Los mismos 

Los mismos. 

Los mismos 

Los mismos 

----
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7.2 Revisión personal La revisión personal de catálogos tiene como Cada alumna revisa en los Secretaria de educación 
de opciones finalidad que las propias alumnas investiguen catálogos de opciones Pública. Educación. media 
educativas las carreras u opciones que quieran para que educativas las que le ~~i.Q.r. 

conozcan los requisitos de ingreso, la inJeresan 
nctividad desarrollada por los egresados de Secretaría lk (;d11Cíh.:il111 

cada modalidad o carrera. el Plan de Pühlil-a ~1m;_st1l1 J'~il·ntad,1r 

Estudios. ubicación de las escuelas, etc. tú tienes..J~---1!i!.Yl', . .!l~ . .ti 
~ill;_ 

UNAM. Guia de Carreras 

EVALUACION Participación en clase 
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LA SEXUALIDAD DEL ADOLESCENTE 

PRIMERA SESIÓN: ADOLESCENCIA Y SEXUALIDAD. 

Duración. 50 minutos 

Objetivos: Qué las alumnas: 

1. Identifiquen las características biológicas, sociales y psicológicas de la adolescencia .. 

2. Reflexionen sobre la necesidad de una educación sexual 

TEMA CONTEJllIDO BASICO ACTIVIDADES APOYO MATERIAL y 

BIBLIOGRÁFICO 

l. Carai:tciisticas La adolescencia es una etapa cronológica que Se expone el contenido Rios Yescas Maria de 
biológicas se ubica entre la niñez y la juventud. En ella utilizando la técnica de Lourdes, et. al. 
psiéológicas y se presentan una serie de cambios biológicos lluvia de ideas. 
sociales de la (crecimiento y maduración sexual), !cl_ __ iex!!i!li.dí!.!L del 
adolescencia psicológicos (búsqueda de identidad) y adolescente. 

sociales (búsqueda de su rol social). Por eso 
pp 61-80; 92-101 se caracteriza a la adolescencia como un 

fenómeno biopsicosocial. 

2. El adolescente y la Los cambios fisicos y fisiológicos que Las mismas los mismos 
sexualidad experimentan los adolescentes, traen consigo 

la presencia de fuertes impulsos sexuales. 
Además, se aumenta su curiosidad hacia este 
tema y todo lo que con el se relacione. Pero, . , .. 
con frecuencia. también tiene poco acceso a . 
información de este tipo. 
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3. Necesidad de la La pertinencia de la educación sexual se Las mismas Los mismos 
educación sexual para fundamenta en esta curiosidad del adolescente 
el adolescente y en la necesidad de informarlo y de formarlo. 

Esto es darle infonnación sobre anatomía, 
fisiologia, higiene, etc. Y además formar en él 
actitudes normas y valores hacia el sexo. De 
esta fonna se contribuye a que el adolescente 
logre un ejercicio consciente y responsable de 
su sexualidad. 
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SEGUNDA SESIÓN: PROBLEMÁTICA SEXUAL DEL ADOLESCENTE 

Duración: 90 minutos 

Objetivo: 

Las alumnas analizarán algunas problemáticas a las que se enfrenta el adolescente respecto a su sexualidad. 

l. Diferencia entre¡ A menudo estos términos se manejan como 1 Exposición bre\·e del tema 
sexo y sexualidad sinónimos. sin serlo. El término sexo está 

directamente relacionado con aspectos 
biológicos (por ejemplo: sexo genital. sexo 
cromosómico). De ahí se deriva el sexo 
genenco: ser hombre o ser mujer. La 
sexualidad es una manifestación psicológica y 
social del ser hombre o mujer e involucra a 
toda la persona Así que cuando alguien tiene 
"relaciones sexuales" involucra su cuerpo. su 
emotividad, su manera de pensar, sus 
sentimientos, ele. 

Rios Yescas, Lourdes et. al. 
Op. Cit. pp. 61-65 

2. El adnlescente y su 1 Utili?.ando una pelicula que presenta la Se proyecta la pelicula "Si 1 Videocasettera y pelicula 
sexualidad historia de una joven presionada por su novio me quieres demuCstramelo" "Si me quir.res 

a "tener relaciones con él" se presentan las y después se comentan las demuéstramelo" de seguros 
diversas alternativas posibles: acceder, perder diversas allernativas la comercial. 
oportunidades de seguir estudiando una presentadas. Se busca que 
profesión, embarazarse y ser abandonada por las alumnas reflexionen 
el no\io, no acceder, ere. Finalmente la joven sobre lo que ellas harian y 
decide no hacerlo. porqué. 
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TERCERA SESIÓN: NOVIAZGO 

Duraciiln: 90 minu1os 

Objclivus: 

Prt.~entar una vivencia de noviazgo que motive la reflexión de las alumnas sobre este tema 

l. Características y El noviazgo se presenta como un tiempo en el Las alumnas escriben las 
finalidad del noviazgo cual dos personas se conocen y preparan con características que ellos 

el propósito de formar una familia. buscarian en un muchacho 
para que sea su novio. 
Después dos jóvenes. 
novios, presentan su 
experiencia de noviazgo y 
los valores con los que ellos 
lo viven. 

2. Información final y Se les reparte una copia de un triplico por Se hace una plenaria para Triplicas: 
evaluación del trabajo equipos de cinco personas (los tripticos se evaluar y comentar la 

incluyen en los anexos). Se les pide que los información final Sccre1aria de Salud· "En 

comenten en ese equipo y después expresen buen plan planifiquen" 
sus opiniones para todo el grupo y su 

Vida familia: "Sexo evaluación sobre las tres sesiones y los temas y 

tratados en ellos. seguro", "Amor corporal", 
"Síndrome de 
inmunodeficiencia 
adquirida" 
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4.5 E\'aluación Del Trabajo De Orientación Educativa 
Para la cYJlu;h.:iL'll de mi trabajo de 01icntadOn educativa y \OCacional del ciclo es(0lar 
JCJ93-l 9~)-l di$~ñC un cuestionario de 21 preguntas (Ver anexo 20) Sólo fue aplicado al grupo dt! 
tercer grado ya que fue el grupo con el cual se trabajo la mayor parte del tiempo. El discf10 de 
este cuestionario se basó en la siguiente hipótesis El proceso de orientación educativa llevado a 
cabo durante el ciclo 1993-1994 con el grupo de tercer grado cumplió con los objcthos 
planteados Esta es una hipótesis descriptiva pues incluye una sola variable: el cumplimiento de 
los objeti\'os planteados: De acuerdo con Raul Rojas Soriano la utilidad de este tipo de hipótesis 
es "probar la existencia de una caractcristica o cualidad en un grupo social determinado y abrir el 
camino para sugerir hipótesis que expliquen la presencia de los tenómcnos".
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La operacionalización de la variable se centró en cuatro indicadores: 

1 La percepción general de la alumnas respecto a la orientación. 

• La necesidad de la orientación: pregunta 1 
• La utilidad de la orientación: pregunta 2 

2. La clase: 

• Los contenidos trabajados en ella: preguntas: 4, 14 y 16 

• El manejo de los contenidos: preguntas 3 y 18 

• La preparación de la clase: pregunta 15 

• La participación de las alumnas: preguntas 6 y 7 

• El desempeño de la maestra (orientadora): preguntas 5, 8,10, 21 

3. La entrevista: 

• La actividad de la orientadora: pregunta 19 

• Los temas o asuntos tratados en la entrevista: pregunta 20 

4. La repercusión de la orientación en el trabajo escolar y en las perspectivas personales 
y vocacionales de las alumnas. 

• Autoconocimiento: preguntas 11, 12 

• Elección vocacional: preguntas 13 y 17 

• Desempeño escolar: pregunta 9 

Este cuestionario resalta la relación orientadora - alumna, porque este binomio fue predominante 
durante todo mi trabajo. Esta relación es, sin duda, la base de un proceso de orientación. Si entre 
orientador y orientado no hay confianza, cooperación y empalia poco es lo que se puede hacer, 
aún teniendo las mejores técnicas. la mejor preparación. Por eso yo resalto la dimensión humana 
de la orientación ¿quien puede obligar a una persona a confiar en otra? Nadie, por fortuna a mi me 
fue posible establecer esta base de confianza con casi todas mis alumnas. Con este cuestionario 
ellas e\·aluaron mi trabajo. El cuestionario de evaluación resaltó la opinión de las alumnas, razón 

1
:i Rojas Soriano. RaUI. Guía p.ira rcaliz . .ir inn:sligncioncs sociales. p. 91. 

73 



por la cuál sus resultados hablan de 1.1 pcrct..·p~ión que ellas, como sujetos de la orientación 
1uvieron sobre este proceso r-s1n l'~ impona111r pues ,.quién más que ellas podrian evaluar mi 
lrdbajo (en este sentido prilctko)'1 

De acuerdo a los resultados del cu61io11ario. puedo decir que se cumplieron los objcti\·os del 
programa de orientación y qur las alumnas considL·raron 

1. Útil y necesaria a la orientacion 
., Que los contenidos y su manejo en clase füe interesante y Util. 
3. Que mi desempeño como orientadora en la clase füc entre bueno y excelente. 
4. Qué la orientación apoyó su autoconocimiento, su elección vocacional y su 

desempeño escolar. 

S. Qué en la entrevista eran apoyadas y aconsejadas 

6. Que desconocian otros temas que pudieran Incluirse en la orientación y la manera de 
trabajarlos. Esto se explica pues no tcnian ninguna experiencia previa. 

Sin embargo. esta es sólo la percepcion de las alumnas, el trabajo se concentró en esta dimensión 
y esa fue su medida y trascendencia. Pero considero que también fue su limite y que la orientación 
educativa tiene otros dimensiones en fas cuales quedó mucho por hacer. 
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Capítulo 5: 
Reflexiones Finales A Manera De 

Conclusión 

Enfrentarme a la necesidad de presentar algunas conclusiones para este trabajo me obliga a 
revalorar mi experiencia. a seguir reflexionando sobre lo que hice y sobre su importancia. no sólo 
para mis alumnas, para la institución, o para mi. sino para el pedagogo. Sobre todo para el 
pedagogo en formación, y para aquel que se enfrenta o se enfrentará a un trabajo de oricntacion 
educativa. Esto me parece importante porque esta experiencia me cuestionó, pemianentemente 
como profesionista. · 

Por las caracteristicas del Instituto Morelos y su población, en mi trabajo tuvo mas importancia la 
dimensión personal respecto a otras dimensiones. la secundaria nocturna del Instituto Marcios 
era una institución con caracteristicas tal vez nada parecidas a otras instituciones. Se lrataba de 
una secundaria nocturna. para trabajadores, exclusivamente para mujeres. panicular y de caracter 
religioso. La población de la secundaria nocturna del Instituto Morelos estaba fomiada por chicas 
de bajos recursos y de edad mayor a la escolar, quienes por sus carencias socioeconómicas y 
culturales no habian podido acceder a la educación secundaria Finalmente estas mismas carencias 
económicas dctem1inaron que esta secundaria fuera cerrada, pues los ingresos obtenidos de las 
mensualidades no costeaban ni el pago a los profesores. Esto hace referencia a la manera como la 
educación escolar refuerza las desigualdades sociales expulsando a quienes no pueden. por sus 
limitaciones socioeconomicas apropia~c de la cultura escolar. La educación. tal como lo explican 
Pierre llourdieu y lean Claude Passeron (inciso 1.2.4.3) reproduce las desigualdades económicas, 
sociales y culturales de Ja educación y es un criterio de diferenciación social. 

En la secundaria nocturna del Instituto Marcios, lo mils importante era la alumna como persona. 
Nunca realicé otras acti\idades: no regañaba alumnas, no cuidaba puet1as, no hacia periódicos 
murales, ni reportaba o suspendía a nadie. No era un mundo ideal, pero si habia un gran respeto 
por mi trabajo y mucho interés en que este apoyara el desarrollo de las alumnas Este interés 
estaba fundamentado en el conocimiento que la directora tenia de la población de la escuela y se 
dirigía especialmente a las alumnas más jóvenes quienes no vivian con sus padres. Pero. también a 
aquellas quienes viviendo con su familia manifostaban necesidad de aceptación. poca valoración 
de si mismas, y perspectivas de futuro dificiles, por su situación familiar, sus carencias 
económicas, su falta de preparación. Por ello se buscaba formarlas para que tuvieran algunos 
elementos para enfrentar estas limitaciones. De hecho, la secundaria nocturna era "la obra social 
de la Congregación". Este era un aspecto positivo. Como aspecto negativo puedo señalar la poca 
claridad en cuanto a lo que se pedia de la orientación. ayudar a las alumnas es bueno, pero no es 
claro. En esta demanda puede incluirse todo, (problemas con sus materias. familia, sexualidad, 
aprendizaje. salud. pre\eni:ion de adicciones. etc.). Pero puede concretarse en practicas a medias 
o en nada. Otra limitación de la orientación en esta escuela era el horario tan reducido que se le 
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destinaba. Do~ horas a Ja semana plir grnpo son insuficiemcs. nunca podía atender a mas de seis 
chicas. en entrevista, a la semana Adl"m.1s. dl~iiia revisar expedientes. o actualizarlos, revisar 
calificaciones. etc. Así pues. la orientaciun en d Instituto Morelos era bastante asistemiuica y 
poco cducati\'a. Cuando yo me hice cargo de la orientación no cxisua un plan de trabajo, o un 
programa en el cual basarme, ni de la SEP. ni de la escuela misma. esto me confundía y me 
preocupaba, pues no sabía claramente lo que se esperaba de mi trabajo. ni lo que debía hacer (más 
adelante abordo el tema de mi formacion como l"lrientadora, pero aqu1 puedo adelantar que esta 
era baslante deficiente y que esto comribuia a mi confusión). Ahora que analizó mi trabajo 
distingo tres etapas, cada una de ellas corresponde a cada uno de los tres cursos que estuve ahí: 
Durante este primer curso {1991~19Q2) mi trabajo era caótico. y asistcrniltico, se centró en la 
entre\·ista. aunque también apliqué algun0:-; 1es1 A esta primera etapa yo le llamó la de las grandes 
preguntas: el trabajo me cuestionaba mucho. ~· me llevaba de una pregunta a aira. No sólo me 
preguntaba por los instrumentos que debia utilizar, sino también por los fines de la oricntaciOn, 
sobre el, porqué y el para que de la orientación También me cuestionaba sobre lo que podria 
hacer como pedagoga. Este año escolar fue el mas dificil. también fue muy interesante porque esta 
expc!riencia me obligó a buscar. a leer. a investigar y a proponer Para e1 siguiente curso. yo 
propuse llevar a Ja orientación a las aulas y hacer un trabajo mas ordenado, más pedagógico, en el 
cual se trabajaran los temas que les in1eresaran a las alumnas. No lo logré, pero si obtuve una hora 
mas de trabajo por grupo (dos por grupo, el año anterior era una). Mi trabajo fue más coherente: 
ocasionalmente trabajaba con grupos completos. (técnicas de estudio y técnicas grupales), pero 
no era frecuente. Con el tercer grado trabaje la orientación vocacional con todo el grupo y en 
cntre\'Íslas atendí individualmente a cada alumna Lo que es importante resaltar de esta etapa es 
que se reafirmó en mi Ja idea de reali1.ar procesos grupales de orientación. La entrevista era una 
buena herramienta pero tenia grandes limites. no podía entrevistar a todas las alumnas por igual. 
Atendia los casos más urgentes o a las alumnas mils insistentes. Había alumnas que casi no 
llamaba. o que no se animaban a pedir la entrevista porque siempre me veían ocupada o pensaban 
que yo llevaba a entrevista a mis consenlidas. En el último curso obtuve dos horas de clase para 
oricn1ación con el grupo de tercer grado, esto fue posible gracias a varios factores: en primer 
Jugar yo insistía en mi propuesla. le explique a la directora como yo pensaba que esto seria más 
benéfico para las alumnas. porque seria algo educativo; el jefe de enseñanza de orientación 
educativa, insistia mucho en la utili7.ación de la guia prograrniltica, la planeación y la orientación 
como una actividad necesaria con grupos complelos. Ademas de esto al organizar el horario del 
grupo de tercer año quedaron libres tres horas. dos de ellas se destinaron a la orientación. Fue así 
como parte de el trabajo de orientacion diseñC ~ aplique el programa de orientación educativa que 
incluyo en los incisos 4.3 y 4.4 di! este trabajo. Este programa se basó en las necesidades de 
orientación que yo dc1ecté en mis alumnas y algunos de los elementos de la guia programática. 
(Es necesario resaltar que la orientación educativa aún no era considerada como una materia 
obligatoria, esto ocurrió un ciclo despues: en 1994-1995) En este programa incluí las 
preocupaciones fundamentales de mis alumnas: la familia, el noviazgo, la sexualidad, los valores, y 
trabaje la orientación vocacional desde la perspectiva del adolescente y del adulto joven y su 
proyecto de vida. 

Considero que la orientación puede ser educativa. y como tal ejercida por el pedagogo si a través 
de esta practica se realiza un proceso tbrmati\'o. Es decir, si con ella se orienta al joven hacia la 
capacidad de tomar decisiones consciente y responsablemente, cuando a través de ella en joven 
pu

1

cde encontrar elementos. como son Jos \'alares, que den sentido a las diferentes experiencias y 
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aprendizajes de su vida. Considero lambién a la orientación educativa como un proceso de 
aprendizaje en el cuál el alumno tenga información y forme criterios de acción sobre los temas que 
Je preocupan e inquietan. Pienso que es posible y necesario hacer de Ja orienlación, dentro de la 
escuela secundaria, un trabajo con con1enidos y objetivos claros y precisos, pues una de las 
grandes problemitticas de la orientación en cs1c ámbito es su falta de sistematización y de 
fundamentación. Casi es una práctica de sentido común. demasiado pragmática, así la orientación 
no es educativa. Por ello permanece relegada a ser utilizada como un servicio, o peor aún como 
un medio de control de los alumnos. Esto, le ha ganado al orientador fama de: "desorientador. 
flojo, cuidador de grupos en ausencia de profesores. de pasillo, celador de puertas de las escuelas 
y mandadero de todo tipo. es decir, el comodin. como que una profesión tan respetable no merece 
tal distinción". 74 Lógico es, entonces que el trabajo del orienlador 110 sea profundo. tal vez ni 
efectivo y dudosamente educativo. 

En una práctica donde al orientador se le pide, además de realizar mUltiples trabajos, eficiencia y 
rapidez, (en otra escuela donde también trabajé como orientadora se solicitaba mi inteivención 
así: "maestra esta niña es muy rebelde, inquieta. distraída, floja, grosera, incumplida, etc., hable 
usted con ella haber si cambia" o bien "ya füc con la orientadora y sigue igual". Como si un 
orientador fuera un tCcnico que, herramienta en mano apriela aquí, golpea acá y listo: niña nueva) 
el pedagogo tiene mucho que aportar haciendo cnfosis en lo educativo, como proceso de 
fonnación. Esto implica ver hacia el futuro de Ja persona orientada porque, al igual que Ja 
educación, la orientación trasciende el ámbito escolar y el momento presente. Y no es educativa 
solo por recibir ese nombre y estar dentro de la Institución escolar. Yo pienso que los 
orientadores no tenemos la obligación de hacer alumnos dóciles, ni de insertar gente a un aparato 
productivo enajenante. Pero si de apoyar su desarrollo como personas incluyendo su desempeño 
escolar y su futuro laboral. En todo caso si debemos trabajar con la disciplina o la información 
laboral, bien hariamos investigando primero porque el alumno se comporta de tal o cual manera, y 
porque elige una carrera y no otra. No fonnamos solo alumnos, formamos personas y Jo que una 
persona puede obtener de la orientación depende, de alguna manera del desempeño de su 
orientador. Cuando hablo del desempeño del orientador, no pienso en su voluntad sino en su 
fonnación, en su experiencia, en lo que sabe y hace, en el proyecto que tiene para sus alumnos. 
No es cuestión solo de rccnicas o metodologías. sino de lo que fundamenta su quehacer. 

Cuando empece a trabajar en esta secundaria yo no tenia una idea clara de lo que debia hacer. No 
tuve ningún problema para ser aceptada por la SEP. Mi documentación se ajustó al perfil del 
orientador para la secundaria. De acuerdo al Plan de Estudios de la Licenciatura en Pedagogía de 
la ENEP Acatlán (aún vigente), el pedagogo egresado puede desempeñarse como orientador. 
Luego entonces yo podía ser orientadora. Sin embargo aqui había una discrepancia entre la 
posibilidad formal de ser orientadora y mi confusión acerca de mis posibilidades reales de actuar 
como tal. Yo quiero profundizar sobre esto porque fue algo que me preocupó constantemente: las 
posibilidades del pedagogo orientador. 

74 Al\'arado Ddgndo. Donmo. Formación y dcs.1rrollo profesional del orientador~ P. 25.J. Cfr. 1ambién 
Piña. Juan Manuel. La comprensión de la \'ida escolar y Ja orientación cduCati\'a, pp. 18·2 l. 
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En ¡_1rimer lugar quiero decir que yo 110 wr~l' la prl.!'espccialización en psicopedagogia (de la cual 
~l.!' dt.~sprende Ja función orientadora del pl'dagogl,). por lo tanto no tenía ninguna noción teórica 
cte la oril.!'ntación T dmpaco conocía nada de metodologías e instrumentos de orienlación (Creo 
\1ue es un problema fuerte el incluir esta formadon en una precspecialización que no todos ll'S 
alumnos cursamos, pues esto parcializa las posibilidades de acción profesional del pedagogo). :\si 
es que empecé a trabajar con los conodmientos generales de la carrera de pedagogía. Las 
principales carencias que yo \'ivi en este sentido estuvieron relacionadas tanto con la 
fundamentación teórico-filosófica de la orientadon como con una formación práctica. Desde 
Juego me faltaban conocimientos de psico1écnica y psicometria. Pero miis me faltaba una 
fundamentación filosófica que guiara mi traliajo No era gratuito que mi reflexión se centrara en 
los para que de la orientación. TambiCn me fallaban conocimientos de psicologia, sobre todo 
porque mi herramienta fundamental era Ja cntre\·ista Tenia elementos de aqui y de alla (Erikson. 
Piaget, Freud, Anibal Ponce, etc.:) acerca de Ja psicologia del adolescente. Pero no me ayudaban 
mucho. Otra carencia importante era el tema de la familia: no sabia nada, y en torno a ella giraban 
las principales demandas de orientación de mis alumnas. Pienso que estas son las carencias mils 
impor1antes de la preparación que el pedagogo tiene respecto a la orientación. Al menos así las 
,;,;yo. 

Por otra parte, si bien Ja preespeciali7.ación en psicope<lagogía es Ja que prepara al pedagogo 
orientador yo creo que reducir a las materias de esta preespeciaJización Ja fom1ación del 
pedagogo orientador es concebir a Ja orientación como una práctica un tanto instrumental. No es 
mi objetivo realizar una evaluación curricular de la licenciatura en pedagogía. pero si me parece 
importante señalar que la fommción que el estudiante recibe como orientador de la 
preespecíalización en psicopedagogia, es insuficiente. Pues (de acuerdo con los objetivos de las 
materias que conforman esta preespecialización) se centra en los siguientes aspectos: problemas 
de aprendizaje en donde se resallan Jos aspectos bioló~cos y psicológicos; elementos de 
psicotécnica pedagógica y orientación escolar y vocacional. 7 Pienso que son insuficientes porque 
el aprendizaje no depende solo del alumno, sino también de otros factores escolares (métodos y 
estrategias de enseñanza, el docente. la organización escolar, incluso la complejidad misma de la 
ma1cria de aprendizaje) y cxtraescolares (situación familiar, e incluso clase social y cultural de 
prl)Cedcncia, como lo explican Bourdicu y Passcron. Ver inciso 1.2.4.3). Por otra parte. la 
orientación como ya dije no es educativa sólo por ser ejercida por el pedagogo y efectuarse en 
una institución escolar y si la formación del pedagogo respecto a ella se reduce al conocimiento de 
las herramientas psicotécnicas, a Ja enseñanza de técnicas de estudio y a la orientación vocacional 
:\o se están formando especialistas en orientación, sino tCcnicos en orientación. Personalmente me 
rehuso a aceptar que orientar consiste en aplicar test, enseñar técnicas de estudio y canalizar a 
L'tro especialista a niños y adolescentes con problemas de aprendizaje. Yo creo que la orientación 
es una actividad teórico-práctica paralela a la educación. Por ello creo que como educador el 
pedagogo puede aportar mucho mas que esto a Ja orientación . En primer Jugar creo que puede 
apoyar los procesos de formación de los alumnos, tal y como lo he señalado en muchas panes de 
esta memoria. Creo además que por su formación general el pedagogo tiene la posibilidad de 
comprender a la educación corno un proceso complejo y para evaluar In importancia de los 
diferentes elementos que intervienen en ella. Esto es rescatar las dimensiones psicopedagógica y 

.. ~ Organi1acio11 i1C..1démica de la licenciaiura en pcda¡;ogia. pp H3-K6 
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psicosocialcs de la educación y de la orientación como practicas paralelas En este sentido el 
pedagogo no solo necesita saber psicología. psicologia del aprendizaje, diditctica o dinámica de 
grupos Necesita tamhien conocer la influencia de la familia. el grupo social y la realidad social 
(medios de comunicación. economia. perspccti\'as de trahajo. etc.). en el desempeño escolar de 
sus alumnos. en la confcmnación y desarrollo de su personalidad. en su clccciOn vocal".ional y en 
su actuar social. 

El pedagogo puede ser orientador. de hecho lo es en mucha~ Instituciones. Pero más que aceptar 
este hecho y quedarme tranquila. yo creo que los pedagogo~ debemos cuestionar la manera en 
que orientamos y los propósitos que perseguimos para confrontar nuestra formación profesional 
con nuestra práctica profesional. El pedagogo puede orientar pero ¡,cómo lo hace? ¿para que lo 
hace? <..qué diferencia su práctica de la de otros profesionistas'l Estas preguntas yo me las hice 
todo el tiempo en que fui orientadora en el Instituto Morclos. y aún me ponen en conflicto. Por 
otra parte, aún cuando tengo en alta estima mi formacion como pedagoga. no creo que sea 
posible identificar a Ja pedagogia con la orientación. La orientación es tan compleja que no la 
satisface Ja tarea de un solo profcsionista Porque cuando tenemos a un adolescente ante nosotros 
no separamos su afectividad y sus emociones; de sus necesidades personales. sus situaciones 
familiares y sociales, sus situaciones acadCmicas. No. se trabaja con personas adolescentes o 
jó\'encs con una historia personal, familiar, educativa propia. con inquietudes y necesidades 
diversas que rebasan el trabajo de un solo especialista 

Por otra parte, el trabajo de un solo especialista es de alguna manera incompleto y alienante 
porque se pierden de vista otras perspectivas, otras necesidades 

.. para contrarrestar esto es importante - y - aún imprescindible - que el psiquiatra 
o el psicólogo (y el pedagogo, el sociólogo, el maestro orientador) no trabaje 
aislado, que íom1en por lo menos grupos de estudio y de discusión en los que se 
revea el trabajo que se realiza~ para caer en la estereotipia no hay mejor clima que 
el del aislamiento profesional, ~orque el aislamiento termina por encubrir las 
dificultades con la omnipotencia. (, 

En este sentido yo resaltaría Ja participación del pedagogo en proyectos de orientación conjuntos 
que involucren a tanto al personal directivo, como al docenie, y si es posible a la familia. o al 
grupo social. Esto seria abordar la orientación desde un trabajo interdisciplinario donde dos o más 
especialistas aplicaran a un objeto practico {la orientación) los elementos teóricos de las diferentes 
disciplinas. 

77 
Asi se atendcrian las diversas problermiticas del alumno adolescente desde diferentes 

perspectivas lo cual hana más fructifero el trabajo de orientación. Evidentemente hay obstáculos 
econ6micos y administrath·os para esto, pues si en un colegio no se contrata más que a un solo 
profesionista por pocas horas. O si con un tiempo completo trabaja solo, es mas dificil que se 
logre que se invierta en pagar un equipo de profesionistas pagandoles tiempo para investigar, 
discutir y trabajar juntos. Yo creo que el gasto es necesario si de verdad se quiere hacer de la 
orientación un trabajo más fundamentado, efectivo y completo. De lo contrario seguirá siendo una 

~: Olcgcr. JosC. Tcums de psicologia. p. 31 El parCmcsis es nuo 
·Cfr. Follari. Roberto. hucrdisciplinariedad: espacio 1dcológ.1co p J'JI 
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psicoSL)ciales de la educación y de la orientación como practicas paralelas En este sentido el 
pedagogo no solo necesita saber psicología, psicologia del aprendizaje. didáctica o dinámica de 
grupos Necesita tamhicn conocer la influencia de la familia. el grupo social y la realidad social 
(medios de comunicación. cconomia. pcrspecti\'as de trahajo. etc.). en el desempeño escolar de 
sus alumnos, en la conforniacion y desarrollo de su personalidad. en su elección vocacional y en 
su actuar social. 

El pedagogo puede ser orientador. de hecho Jo es en muchas Instituciones Pero rnás que acepiar 
este hecho y quedarme tranquila. yo creo que los pedagt'gos debemos cuestionar la manera en 
que orientamos y los propósitos que perseguimos para confrontar nuestra formación profesional 
con nuestra práctica profesional. El pedagogo puede oricmar pero ¿cómo lo hace? "para que Ju 
hace? "qué diferencia su práctica de la de otros profesionistas.., Estas preguntas yo me las hice 
todo el tiempo en que fui orientadora en el Instituto ~forclos. y aún me ponen en conflicto. Por 
otra parte. aún cuando tengo en alta estima mi formacion como pedagoga. no creo que sea 
posible identificar a la pedagogia con la orientacion. La orientación es tan compleja que no la 
satisface la tarea de un solo profcsionista Porque cuando tenemos a un adolescente ante nosotros 
no separamos su afectividad y sus emociones~ de sus necesidades personales. sus situaciones 
familiares y sociales. sus situaciones acadCmicas. No. se trabaja con personas adolescentes o 
jó,·cncs con una historia personal, familiar, educativa propia. con inquietudes y necesidades 
diversas que rebasan el trabajo de un solo especialista. 

Por otra parte, el trabajo de un solo especialista es de alguna manera incompleto y alienante 
porque se pierden de vista 01ras perspectivas, otras necesidades . 

. . para contrarrestar esto es importante - y • aún imprescindible - que el psiquiatra 
o el psicólogo (y el pedagogo, el sociólogo, el maestro orientador) no trabaje 
aislado, que fom1cn por lo menos grupos de estudio y de discusión en los que se 
revea el trabajo que se realiza: para caer en la estereotipia no hay mejor clima que 
el del aislamiento profesional. ~orque el aislamiento 1ermina por encubrir las 
dificultades con la omnipotencia (, 

En este sentido yo resaltaria la panicipación del pedagogo en proyectos de orientación conjuntos 
que involucren a tanto al personal directivo, como al docente, y si es posible a la familia, o al 
grupo social. Eslo seria abordar la orienlación desde un trabajo imerdisciplinario donde dos o más 
especialistas aplicaran a un objeto práclico (la oriemación) los elementos teóricos de las diferentes 
disciplinas. r: Así se atenderían las diversas problemáticas del aJumno adolescente desde diferentes 
perspectivas lo cual hana más frnctifcro el trabajo de orientación. Evidentemente hay obstáculos 
ecpnómicos y administrati\'os para esto. pues si en un colegio no se contrata más que a un solo 
profesionisla por pocas horas. O si con un liempo completo trabaja solo, es más dificil que se 
logre que se inviena en pagar un equipo de profesionistas pagándoles tiempo para invesligar, 
discutir y 1rabajar juntos. Yo creo que el gasto es necesario si de verdad se quiere hacer de Ja 
orientación un trabajo más fundamentado, efectivo y completo. De lo contrario seguirá siendo una 

~: Dlcgcr. JosC. Tc111:1s de psicología. p. J 1 El paréntesis es mio. 
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acth·idad marginal respecto a las otra:-. acli\·idaJcs csl.!olares y seguini presentando por mucho 
1icmp0 las carnc1eris1ica$ y deficiencias va llll'lh.·it,natias 

Otra alternativa. indudablemente valiosa. es la preparación de orientadores a nivel de posgrado· 
Al no existir una licenciatura en oricntacion educativa.' el orientador puede acudir a los 
diplomadC'ls. especializaciones y maestrías. en orientación educativa. Esta sería una manera de 
profundizar en una fomrnción que nos permita mas elementos teóricos y metodológicos para 
realizar la orientación 

No se trata de reclamar la práctica de orientación como exclusiva del pedagogo, sino de apenar. 
los ccmodmientos y habilidades propios de la pedagogia y la labor del pedagogo como 
fundamentalmente educativa. El pedagogo puede intcr.tenir como orientador y como investigador. 
Fundamentando teóricamente su quehacer. buscando formas sistemáticas que rescaten el aspecto 
educati\'o de la orientación tanto a nivel de im·estigación teórica como a nivel de su aplicación 
teorico-pr3ctica Si los pedagogos aceptamos cualquier manera de orientar. sin objetivos y sin 
prt'cesos claros y no llegamos al análisis y a la propuesta, estamos deteniendo no solo el avance 
de la orientación, sino el propio avance de la pedagogia y rcpiliendo estereotipos: Acerca de la 
orienta..:ion. como una práctica poco fundamentada. acerca del orientador como el todologo 
efici~nte (o dcficien1~). que debe remediar e intervenir en cualquier situación. acerca del 
pedagogo. cqmo el que hace cualquier cosa 

En el campo de la orientación como actividad profesional. existen múltiples aspectos por 
investigar y por constmir, los cuales no es posible abordar en un trabajo como el que presento. 
Esta es mi C'<pericncia Considero que es válido presentarla ya que refleja las características de la 
orientación en las escuelas secundarias en este momento. Además porque para mi fue una realidad 
sumamente inquietante e interesante, sobre todo en cuanto a lo qur. como pedagoga podia hacer 
Pienso que no se trata de proponer situaciones ideales o que no estén a nuestro alcance. Pero. el 
pedagogo es un educador y debería estar preparado para intervenir en la orientación como tal. 
Entonces. los pedagogos, debemos cuestionar prácticas poco educativas, las cuales se usan para 
controlar al alumno. o para satisfacer a las autoridades escolares. Pero no propician la 
comprensión de las problemáticas de los alumnos y menos su solución 
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SIE~~cac .• i.on· 11 é:._· ~ F1sica, :-· · . : 
Ariís1iéa Y -• : . 
Tecnológica-. 

Educación 
Fi;i~. 
Anisticay 
Tecnológica 

. :30 
Tecnoló11ica 

301 30 1 )_>' ·g>1~~.~o,pg .. é : . 
r:30 30 

Fuente S~~r¿ta¡;~ ¡)~ i:dué~dón Pública. Educación Media Básica, 1974. p. 41. , . . :-."•>. ·' .. . 



Anexo2 
Plan De Estudios De La Educación Secundaria, 1993 

PRIMl'RO TERCERO 
Actividades académicas Espaaol Espaaol Espaaol 

5h semanales 5h semanales 5h semanales 
Matemáticas Matemáticas Matemáticas 
5 h semanales 5h semanales 5h semanales 
Histoña U ni versal 1 Histoña U ni versal 11 Histoña México 
3 h semanales 3 h semanales 3 h semanales 
Geografia General Geografia de México Oñentación Educativa 
J h semanales 2 h semanales J h semanales 
Civismo Civismo Física 
3 h semanales 2 h semanales 3 h semanales 
Biología Biología Qui mica 
3 h semanales 2 h semanales Jh semanales 
Introducción a Ja Fisica Fisica Lengua Extranjera 
y a Ja Química 3h semanales 3 h semanales 
3 h semanales Qui mica Asignatura opcional decidida 
Lengua Extranjera 3h semanales en cada entidad 
3 h semanales Lengua Extranjera 3 h semanales 

3h semanales 

Actividades de Expresión y Apreciación Artísticas Expresión y Apreciación Artlsticas Expresión y Apreciación Artística 
desarrollo 2h semanales 2h semanales 2h semanales 

Educación Fisica Educación Física Educación Física 
2h semanales 2h semanales 2h semanales 
Educación Tecnológica Educación Tecnológica Educación Tecnológica 
3h semanales 3 h <emanales 3h semanales 

Totales 35 h semanales 3 5 h semanal es 35 h semanales 

Fuente. Secretaria de Educación Pública. Plan y Programas de Estudio. J993. p.15. 



AnexoJ 
Actividades Realizadas Por Los Orientadores Además De La 

Orientación Educativa 

:-.¡• Actividad Frecu,.ncia 
1 Asesoria a l.!runos 9 

" Aoovo en comisiones escolares 5 
J Administrativas 3 
.¡ Colaboración en las actividades culturales 4 
5 Comisiones necesarias en el plantel 3 
6 Juntas de evaluación 3 
7 Comisión de discinlina 3 
8 Trabaio de o:abinete 2 
9 Prescrioción e inscrioción dclsaid 2 

10 Atención a un gruoo 2 
11 Formar oarte del conscio técnico 2 ' 

12 Comisión de acción social 2 
13 Anovo en actividades extraescolares 2 
14 Coordinación de camoañas v eventos esnedales 2 
15 Trabajo social ·1 . 

16 Medico 1 ·.· 

17 Coordinación del comité de secn1ridad v emernencia escolar 1 
18 Comisión de anrovechamicnto I· 
19 A novo al oersonal directivo 1 
20 Comisiones adcfar . 1 
21 Visitas domiciliarias 1 
22 Llenado de expedientes 1· 
23 Elaboración de cuadros de honor 1 
:.¡ Elaboración de estadísticas v l!ráficas mensuales 1 
25 Información general a oadrcs de familia 1 
26 Anovo a la coonerativa 1 
:1 Concentración de fichas de nuevo imlrcso I" 
:s En beneficio de las actividades de la escuela v su comunidad 1 
'.:9 Coordinación de visitas informativas sobre opciones de estudios 1 

de nivel medio superior 
.; 

,. 

30 Desarrollo de actividades socioculturales y artísticas I·. ;: ·:. 
31 Elaboración del periódico mural ... · ,!'.:,::: 
32 Comisión en cooperativa escolar ::_ r,:·c: 
33 Participación en el programa de desarrollo integ_ral . del 

_.:,·., 

\''.> adolescente . 
34 Elaboración de horarios de grupos y profesores . . : ,·:: ·.:],,:.· .. 

Fu<nte; SEP - SOEDF. Segunda rcuruon mtennsutuc1onal de Orientación Educativa en el 
Federal 1994. Cuadro 2.9.1 . .. 



Anexo 4 
Perfil Del Alumno 

EN EL ASPECTO INDIVIDUAL 

J.- Tú eres persona autónoma, original, irrepetible, en proceso de desarrollo en tu libertad y 
en tu responsabilidad. por ello, en esta institución, queremos colaborar contigo PARA QUE: 

l. Comprendas que como persona, posees capacidades y cualidades suficientes 
para alcanzar tu fin primordial de realización. 

2. Aceptes, sin sentimientos de frustración, que tienes limitaciones. 
3. Manifiestes tu Creatividad y originalidad en Ja realización de todas tus 

actividades. 

4. Manifiestes tu autonomía por la seguridad en ti mismo, por tu autocontrol, por 
la practica de Jos valores cristianos, por Ja aceptación consciente de las normas y 
la observancia de las mismas. 

5.-Logres autoanalizarte, aceptarte a ti mismo, ser realista ante las circunstancias 
de Ja vida, desarrollar tu capacidad de admiración y expresión, para crear un 
clima de alegria y dinamismo. 

6.-Aprendas a elegir y decidir en un marco de responsabilidad. 

7.-Aprendas que es muy importante, para lograr tu realización personal y tu 
felicidad, adquirir conocimientos y experiencias. 

8.-Reconozcas que en tus actos debe haber sencillez, amistad y sinceridad. 

9.-Trates de adquirir una buena educación y tener maneras arables y corteses. 

10.- Adquieras hábitos de orden y buena presentación tanto en tu persona, como en 
tus trabajos y en Ja realización con tus compañeros. 

EN EL ASPECTO SOCIAL: 

II.- Tú eres un ser eminentemente social y necesitas que Jos demás para poder vivir un clima 
de auténtica apertura de tal manera QUE: 

!.-Aceptes que sólo viviendo en relación con los demás obtendrás los elementos 
necesarios para tu realización personal. 

2.-Tengas presente que tus relaciones sociales sólo serán satisfactorias, si aceptas y 
respetas a Jos demás. 

3.-Estés dispuesto a colaborar en bien de los que te rodean. 

4.-Emplecs el dialogo para un mejor entendimiento con Jos demás. 

s ... Dirijas tus actos con un cspiritu de justicia. 
6.-Participes en las actividades de equipo con responsabilidad, espíritu de servicio y 

compañerismo. 



7.-Participes, con alegria, en la superación de tu comunidad: el hogar, la escuela, la 
clase y la sociedad en general 

EN EL ASPECTO TRASCENDENTE: 

111.· Estás llamado a la trascendencia. estás llamado a vivir el Plan Salvador que Dios, nuestro padre, 
realiza en Cristo, cn\'iándonos ho~ a su Espíritu en la iglesia, por ello esta Institución dcst:a 
esmerarse PARA QUE: 

1.-Seas consciente para de que el objetivo de tu realización como persona es 
alcanzar la felicidad temporal y eterna. 

2.- Trates de vivir el Evangelio con espíritu Mariano-Guadalupano. 

3.-Logres, corno persona cristiana, coherencia entre la propia vida y los valores 
religiosos. 

4.-Realirrnes el compromiso que tienes con tu Creador mediante el conocimiento 
de la Sagrada Escritura. 

5.-Hagas presente, como Cristo, el amor de Dios en tu relación con los demás. 

6.- Te responsabilices en el crecimiento de tu propia fe y, en la medida de tus 
posibilidades, de la fe de los demás. 

7.-Comprendas y vivas tu vocación cristiana de entrega, corno testigo y como 
apóstol. 

8.-Proyectes, con lu apostolado en la Iglesia y en la Sociedad, la formación 
cristiana que has recibido en este Colegio. 

Fuente: Apostolado Educativo de la Congregación de Hijas de Maria Inmaculada de 
Guadalupe. Ideario, Colegio Guadalupano. pp. 17 - 18. 



Anexo 5. 
Estaclfsticas Y Datos De Las Alumnas: Alumnas Inscritas, Edad Y 

Ocupación, Por Ciclo Escolar 

1 CICLO 1991-1992 

3~grado(Jl,ll%)6) 

2do 8Jll00 (22,22%) 

29 • 32 (6,67%) 

23 • 27 (6,67%) 

lcr grado(46,67%) 

Scdco<onoce.(©3,33%) 

-13 •• 17 (55,56%) 

18. 22 (17,78%) 

1.1 ALUMNAS POR 
GRADO 

1 er. grado 21 
2do. grado 1 O 
Jer, grado 14 
Total 45 

1.2.EDAD 

13 - 17 
18 -22 
23-27 
28-32° 
Se desconoce 
TOTAL 

25 
8 
3 

·J 
6 

45 



Scdcscon'?sef13,3~ 

Rdigiosa(IJ,l3%.>-/ ~j \Estudianu:(oC0,00%) 

"-""'~'~ 
· Interna (22,22%) 

2 CICLO 1992-1993 

~~""'"ª ... """'"' 
2dogrudo (51,43%) 

.3. OCUPACIÓN 

'studiante 

~
ema 

piran te 
eligiosa 

..J d=onoce 
TOTAL 

18 
IO 
5 
6 
6 

45 

2.,1 ALUMNAS POR G¡DO 
1 . grado 8 
2 . grado 18 
Je. grado 9 
T< TAL 35 



23-Ú(lv.14%¡-. 
/ ... ,,, 

\ 

18. 22 (20,00%) 

13 • 17 (62,86%) 

Estudiante (37, 14%) 
Aspirante (B,S7%) 

2.2. EDAD 

13 - 17 
18 -22 
23 -27 
TOTAL 

2.3. OCUPACIÓN 

Estudiante 
Interna 
Aspirante 
Religiosa 
Otra 
TOTAL 

22 
7 
6 

35 

13 
12 
3 
5 
2 

35 



3 CICLO 1993-1994 

lcr gnido (47,62%) 
2do gnido (52,38%) 

18-22 (19.~5%) . . 

23-27(19®05%) 

13 -17 (61,90%) 

3.1. ALUMNAS POR 
GRADO 

2do. grado 11 
3er. grado. to 
TOTAL 21 

· 3.2.EDAD 

13 -17 
18-22 
23 -27 
TOTAL 

13 
4 
4 

21 



3.3. OCUPACIÓN 

Estudiante 
Interna 
Aspirante 
Religiosa 
TOTAL 

6 
7 
3 
5 

21 



4. DESERCIÓN 

Las graficas de deserción indican el número y porcentaje de las alumnas que abandonaron la 
escuela durante el ciclo escolar y la transición al otro curso. Por lo tanto se incluye a las alumnas 
que desertan durante el curso y a las que terminan el curso, pero no continúan hacia el siguiente 
grado. 

4.1CICLO1991-1992 Y TRANSICIÓN AL CICLO 1992-1993 

;zj~W/o) -.~,,,~ 

Se ..iesi."Onosc (46,15%) 

lcr 8Jlldo (34.62%) 

@ Es1udian1o{30.TI%) 

Interna (7,69%) 

'·Aspirante (15,l8%1 

,._;,,',,.,,.•;,,:- ... : 

4.1.1. POR GRADO 
1 cr. grado 11 
2do. grado 2 
Jer. grado O 
TOTAL 13 

4.1.2. POR OCUPACIÓN 

Estudiante 
Interna 
Aspirante 
Se desconoce 
TOTAL 

4 
1 
2 
6 

13 



~.2 CICLO 1992-1993 Y TRANSICIÓN AL CICLO 1993-1994 

'"·-~"-' 

~ 
2do grado (76,92%)" 

on.C9,6!1%) 
Estudian« (38,46%) 

lntcma (53,85%) 

4.2.1. POR GRADO 

ler. grado 2 
2do. grado 1 O 
3er. grado 1 
Total 13 

4.2.2. POR OCUPACIÓN 

Estudiante 
Interna 
Otra 
Toral 

s 
7 
1 

13 



Anexo 6 
Descripción De Los Instrumentos Utilizados 

l. Ficha Acumulativa (anexo 7) 
La ficha acumulati\'a es un instrumento en el cual pueden registrarse los datos personales. 
escolares. familiares y vocacionales de los alumnos. Su utilidad consiste en que al poder registrar 
continuamente nuevos datos permite observar el desempe~o de los alumnos a lo largo de su 
escolaridad. Así es posible observar en cuales aspectos es necesario profundizar o revisar 
nuevamente. 

2. Cuestionario De Ajustes De Bell (anexo 8) 
Esta es una prueba de personalidad. Consta de 140 preguntas que deben contestarse con sí, no o 
interrogación. Evalúa cuatro aspectos de la personalidad y el ajuste que existe entre ellas: familiar, 
social, emocional y salud. Para cada 8rea hay treinta y cinco preguntas. 

3. ¿Cuáles Son Tus Intereses Ocupacionales? (anexo 9) ' 
El autor de este cuestionario es el profesor Luis Herrera y Montes, evalúa el agrado o desagrado 
de el alumno con relación a alguna actividad especifica. Consta de sesenta preguntas, que deben 
ser calificadas por el alumno con una puntuación de uno a cinco (mayor puntuación indica más 
agrado). Se suman las puntuaciones de las preguntas de cada área y asi se obtiene el perfil de 
intereses predominantes en la persona que resolvió el cuestionario. Este cuestionario incluye las 
siguiemcs áreas de interCs por actividades: al aire libre. mecánjcas. cillculo. científicos, 
persuasivas, artístico-plásticas, literarias, musicales, de servicio social, de oficina. 

4. ¿Qué Opinas De Tus Propias Aptitudes? (anexo 10) 
Su autor también es el profesor Herrera y Montes. Detecta las aptitudes que el alumno cree tener. 
Consta de cincuenta y cinco actividades que el alumno debe calificar con una puntuación de uno a 
cuatro puntos (de menor a mayor aptitud). Se consideran once áreas de aptitud: verbal, numérica, 
mecánica, artistica. musical, científica, social, destreza manual, práctica, ejecutiva, oficina. 

5. Complemento Autobiográfico (anexo 11) 
Este cuestionario se utilizó con fines vocacionales y se refiere al conocimiento que el alumno tiene 
a~erca de la carrera o carreras que pretende estudiar. 



6. Test De Dominós (anexo 12) 
Esta es una prueba estandarizada. Consta de cuarenta y ocho diseños de secuencias de fichas de 
Dominós. La persona a quien se le aplica debe calcular los números de puntos faltantes en el 
último dominó. Evalúa la inteligencia a través de un procedimiento no verbal se puede aplicar 
desde los doce años. Su aplicación dura hasta treinta minutos. Se califica con una plantilla con la 
cual se cotejan las respuestas correctas con las respuestas del alumno. A panir de esto puntuación 
se busca su percentil de acuerdo a su edad y se obtiene su rango de inteligencia. 

7. Prueba De Comprensión De Lectura (anexo 13) 
Es una prueba que consta de cuatro textos de los que se derivan una serie de preguntas. Su 
propósito es evaluar el grado de comprensión de lectura en los alumnos de educación secundaria. 

8: Cuestionarios De Intereses Y Aptitudes (anexos 14 y 15) 
Estos cuestionarios los tomé del libro de texto de lsmaél Vidales Delgado (Nuevas practicas de 
orientación vocacional). Por su contenido parecen ser adaptaciones de los cuestionarios de 
intereses y aptitudes de Luis Herrera y Montes pero son de más racil aplicación y evaluación. 



ANEXO 7 
" INSTITUTO MORELOS. " 

FICHA ACUMULATIVA 

Periodo lectivo Escuela secundaria: ES4-271 ""INSTITUTO MORELOS. 

19 __ 19 

Periodo lectivo 

Tumo: Nocturno. 

DATOS PERSONALES: 
ALUM};A: ____________ SEXO: Femenino 

Grado y Grupo: 1° __ 2' __ 3' __ 

Fecha de nacimiento: Lugar----------

Domicilio:------------------------' 
Tel. _____ _ 

19 __ 19 __ DATOS FAMILIARES 

Nombre del padre ________ Ocupación -"--'--------

Domicilio del trabajo Te! 
Nombre de la madre Ocup_a_c-ió_n_'_;_:-.. -.. ,-._.-.• -•• -':,-· -----

Periodo lectivo 

Domicilio del trabajo Te!·_.:....:.....:....:-:"-"'-...,--'-'----
-.' ·: . :\: .. ';~-; ... ¿:~~ .. 

:,:_-<·-.: .... i .. _· ... ::.~.;·~.~ <.--.--: '·· - ',.:;--; .. ', ·;-;:<, '-1~ 
.. i:·;• .,;· 

seiici} · > EséC.1aridad. ·:··:·; . 
:'· .... -- .. ···:: .... · >·~;,,. _,.-. _:y.pr_c·: ,·,,: 
·>.···::)~·....:._..:....:..:....:..:....:...:..:. 

- ·:,»'·:·•/::•-'("' 

19 __ 19 

Hermanos: Nombre. 
.-.;· 

·o~pación. Edad .. 

. ·:. ·, ,'; -'. ,_-. ·: ~ :: : ; . 
" 

·-·.· .. .- .. 
" 

-·. ,.·:_.._. :. : ... ~.: .... ":·~"-. _::~ l . ,. ,: " 

"<>: ... _»;~;- ·:··- :··- ::_• .. --.-~- :_.,:,, __ ·- .· :·;: .. -
. ---- <.::_ -'---'-"'--

'· .,,:,, ··, '"• ·•-~\.,,·.-.· ... , __ ,,.., .,., .... :. ......... ' -.. 



Otros familiares que vivan en el domicilio del mismo 

Sus relaciones familiares son : Adecuadas ( ) 1 nadecuadas ( ) 

Observaciones:----------------

DATOSSOCIOECONÓMICOS 

¿El alumno trabaja? SI_ NO_¿ En que?--------

Horario: ________ _ 

Cuenta con casa propia ( ) 

Refrigerador ( ) 

Video cassetern ( ) 

Aparato modular ( ) 

rentada () 

Lavadora () 

Automóvil ( ) 

ALIMENTOS QUE CONSUME REGULARMENTE. . .· 

En el desayuno: Leche ( ) Huevo ( ) Pan ().Cereales ( ) Frutas () ·. 

Pagando a plazos ( ) 

T. V.() 

Numero de r~ () 

Otros: ____________ -'-·----------,-------

En la comida : Carne ( ) Pescado ( ) Verduras O Harinas ( ) Fruta ( ). 

Otros: ____________ _,_-----~----------

Por los datos anteriores se concluye que la situación. eéonómic'a de la familia es. 

Alta() Media() Baja() 

DATOS DE SALUD. 

Agudeza visual ----------~·.Estado cardio v~ular --------

Agudeza auditiva ______ ~ ___ Probl~m~ de salud.·---------

Piezas dentarias __________ Edo: Gral. de salud. 



Alguien de la familia es afecto a: Cale ( ). Cigarro ( ) bebidas alcohólicas ( ). Pastillas para los 
ner.ios ( ) pastillas para dormir ( ) Oiros ¿Cualesº----------------

DATOS DE APROVECHAMIENTO ESCOLAR 

Promc.~io de 6" grado de primaria __ 

Calificaciones definitivas de sec. 

:\reas o asignaturas lº 2º 3º 

Español 

Matemáticas 
Leng. Adic. al español 

Biología 

Fisica 

Qui mica 

Historia 
Geografia 

Chismo 

Educ. Artistica 

Educ. Física 

Educ. Tecnológica 

Asignaturas o áreas que más se le faciliten: 



INSTRUMENTOS PSICOPEDAGOGICOS 

Calificación del instrumento de Exploración Diagnóstica inicial 

NOMBRE PUNTAJE DIAGNOSTICO 

Exploración 
pedagógica 

C.L. 82 (01) 

C.L. 82 (03) 

l nteligencia 

Otras 

Asignaturas o áreas que más le agraden 

!º __________ _ 

2º __________ _ 

3º __________ _ 

DATOS DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 



OBSE.RVACIONES 

R F F/J 

PRIMER GRADO 

Educación Tecnológica en la que está ubicado------'-'---~-"'

Interés que manifiesta por la tecnología: alto ( )M.;.ii~C····· 

Conclusiones del orientador -----'--'--'--'---'.e::_,_·'-"-'-'-"--'--'------'--

TERCER GRADO ; ~.- -y; . 

. ' . 

. ..\..1 terminar la escuclá o ed~ca·ciÓ~ ~~cu.~~a~~- piensa~· 

cominuar los est;,dios C.. ) Incorporarse al trabajo· 



INSTRUMENTOS PSJCOTECNICOS APLICADOS 

APTITUDES VOCACIONA A REAS INTERESES VOCACIONALES 
Pun1ajc LES 

Diagnóstico Puntajc Oiagnóslico 

1- Admón. y Comercial. 

11- Agropecuaria y forestal. 

111- Mecánica. 

IV- Ciencias sociales. 

V- Químico Biológicas. 

VI- Ciencias de la salud. 

VII- Fisico matemáticas 

VIII- Humanidades 

IX- Actividades deportivas. 

X- Actividades estéticas 

Escuela a la que desea ingresar 
'. ~ --x. 

En caso de no estudiar, trabajo que desee desempeñar .. ·-____ '_ .• _· _._. ----'-----

Pronóstico vocacional 

Recomendaciones --------------'-------:-c---"-··-"-.;,-'i:_ ... _ .. '-,,-'--

Nombre del orientador · · · · Fech~ , ' '.':.-. · · ·>:· 
------'----~ ---------'--'--'--..C..:.'-"-'-'--'-··:: -- -; 

Entrevistas:-----------'-'----'-----'---'--'--"------





ANEXOS 

" INSTITUTO MORELOS. " 
Séc. Noct 

CUESTIONARIO DE AJUSTES DE BELL. 

DIRECCIONES:- Le interesa a ud. conocer su personalidad. si ud. contesta meditada y 
honestamente todas las preguntas de las paginas que siguen, le será posible obtener un mejor 
conocimiento de si mismo. Conteste cada pregunta marcando la palabra "si" o "no" o la"?" Use la 
interrogación únicamente cuando no esté segura de que puede contestar con un "siº o "00

11 no 
tiene limite de tiempo, pero trabaje rápidamente. 

Si no ha vivido con sus padres, conteste las preguntas que se refieren a ellos, en relación a las 
personas con quien ud. ha vivido. 

EN LA HOJA DE RESPUESTAS; CONTESTE UD. 

1.- ¿Se hace ud. ilusiones frecuentemente? 

2.- ¿Se resfría ud. con facilidad por contagio de otras personas? 

3.- ¿Se divierte ud. en una reunión social por el sólo hecho de estar entre la gente? 

4.- ¿Siente ud. miedo cuando tiene que ir a ver al Dr. acerca de una enfermedad? 

5.- ¿ En una reunión social ud. trata de conocer a la persona más importante? 

6.- ¿ Sufre ud. con frecuencia de vómito, diarrea o náuseas ? 
7.- ¿Ha tenido ud. con frecuencia un fuerte deseo por huir o escapar de su casa? 

8.- ¿ Le agrada a ud. presentar personas en una reunión ? 

9.- ¿Ha sentido algunas wces que sus padres están decepcionados de ud. 

10.- ¿Con frecuencia lo invade la tristeza? 

11.- ¿ Padece ud. de urticaria o asma ? 

12.- ¿ tiene ud. con frecuencia dificultad para participar atinadamente en la conversación de 
varias personas? 

13.- ¿ :,,- ha sentido ud. avergonzado por el trabajo que su padre realiza para mantener a la 
fami•a? 

14.- ¿ Sufre ud. frecuentemente de incomodidad a causa de gases en el estomago o intestinos ? 
15.- ¿Toma ud. siempre la iniciativa para animar una reunión que está triste? 

16.- ¿ Es ( o era ) su madre el miembro dominante de la familia ? 

17.- ¿Ha sentido ud. alguna vez que alguien lo hipnotiza y lo obliga a obrar contra su voluntad? 

18.- ¿Con frecuencia alguno de sus padres lo ha criticado injustamente? 

19.- ¿Se siente ud. avergonzado cuando tiene que entrar a una asamblea después de que todos 
han tomado ya asiento ? 

20.- ¿ Se siente ud. solo frecuentemente, aún cuando esté con otras personas? 



21.- ¿Siente ud. que en su hogar le faltan cariño y afecto verdadero? 

22.- ¿Es dificil para Ud. hacer en la escuela una exposición verbal ante la clase? 

23.- ¿Padece ud. mucho de dolores de cabeza? 

24.- ¿Han sido siempre agradables las relaciones con sus padres? 

25.- 0 Tiene usted algunas veces dificultad para conciliar el sueño, aunque no haya ruidos que le 
molesten? 

26.- ¿Cuando viaja en camión, entabla conversación, algunas veces con los demás pasajeros? 

27.- ¿ Se Siente ud. frecuentemente cansado al terminar el dia? 

28.- ¿Le asusta a ud. pensar en un temblor o en un incendio? 

29.- ¿Ha perdido peso últimamente? 

30.- ¿ Alguno de sus padres le ha pedido que obedezca aunque lo que pida no sea razonable? 

31.- ¿Encuentra ud. fácil pedir ayuda a los demás? 

32.- ¿La enfermedad o muerte de algún familiar cercano ha contribuido a que la vida del hogar 
no sea feliz para usted ? 

33.- ¿Ha sido ud. lesionado seriamente en alguna clase de accidente? 

34.- ¿ 1...3 fu.Ita de dinero ha contribuido a hacer infeliz su vida en el hogar 0 

35.- ¿Llora ud. con facilidad? 

36.- ¿Le molesta a ud. ser tímido? 

37.- ¿Alguno de sus padres le encuentra frecuentemente faltas en su conducta? 

38.- ¿Le han hecho alguna operación quirúrgica? 

39.- ¿ Se sentirla cohibido si quisiera dar una idea para empezar una discusión en un grupo de 
personas? 

40.- ¿Se horroriza ud. al ver una víbora? 

41.- ¿Manifiestan frecuentemente disgusto sus padres por las amistades que tiene ud.? 

42.- ¿Con frecuencia le salen mal los asuntos sin que la culpa sea de ud.? 

43.- ¿Padece ud. de catarros con frecuencia? 

44.- ¿Ha tenido ud. experiencia en hacer proyectos y en dirigir las actividades de otras personas 
? 

45.- ¿ Se asusta ud. con los relámpagos? 

46.- ¿ Alguno de sus padres se encoleriza fácilmente 0 

47.- ¿Es ud. propenso a la gripe? 

48.- ¿ Se siente frecuentemente deprimido por las calificaciones bajas que obtiene ud. en la 
escuela? 

49.- ¿ Tiene ud. dificultad en iniciar la conversación con la per..ona que acaba de serle 
presentada ? 

50.- ¿Ha padecido de muchas enfermedades durante los últimos diez años? 

51.- " Con frecuencia se ha mostrado en desacuerdo con sus padres por la forma en que debiera 
hacerse el trabajo en el hogar ? 

52.- ¿Envidia ud algunas veces la felicidad que parecen disfrutar los demás? 



53.- ¿ le ocurre a ud. con frecuencia que sabiendo la Contestación correcta de alguna pregunta 
en la clase no puede contestarla por temor a hablar frente a sus compañeras? 

S4.- ¿Le fluye mucho el catarro por la nariz o la garganta? 

SS.- ¿Ha habido con frecuencia disgustos·de familia entre sus parientes cercanos? 

56.- ¿ Le es fácil establecer relaciones amistosas con personas del sexo opuesto? 

S7.- ¿Se desanima fácilmente? 

S8.- ¿Sufre ud. frecuentemente de mareosº 

S9.- ¿ Pelea frecuentemente con sus hermanos o hermanasº 

60.- ¿ Se arrepiente frecuentemente de las cosas que hace? 

61.- ¿ Si ud. fuera como invitado a un banquete, se privaria de algo, por no pedir que le fuera 
pasado o servido ? 

62- ¿ Piensa ud. que sus padres no reconocen que ud. es una persona mayor y que, por lo 
mismo. lo tratan como si fuera todavía un nif\o ? 

63.- ¿Forza ud. la vista para leer? 

64.- ¿Ha sentido ud. alguna vez miedo a caer al abismo cuando está parado en un lugar alto? 

6S.- ¿1Ha tenido numerosas experiencias en presentarse ante reuniones públicas? 

66.- ¿ Se siente ud. frecuentemente fatigado cuando se levanta por la mañana? 

67.- ¿Cree que sus padres han sido indebidamente estrictos con ud. ? 

68.- ¿ Se encoleriza fácilmente? 

69.- ¿Ha sido necesario para ud. tener frecuente atención médica? 

70.- ¿ Encuentra muy dificil hablar en publico ? 

71.- ¿ Se siente ud. con frecuencia un ser desdichado? 

72.- ¿ Tiene alguno de sus padres ciertos hábitos personales que le disgustan a ud. ? 

73.- ¿Le molestan a ud. los sentimientos de inferioridad ? 

74.- ¿Se siente cansado la mayor parte del tiempo? 

75.- ¿ Se considera ud. más bien una persona nerviosa ? 

75.- ¿Goza ud. mucho en un baile? 

76.- ¿ Con frecuencia se siente ud. cohibido por su apariencia personal ? 

78.- ¿ Quiere ud. más a su madre que a su padre? 

79.- ¿ Sufre ud. con frecuencia de indigestión ? 

80.- ¿ Cuando necesita ud. algo de una persona a quien no tiene mucha confianza prefiere ud. 
escribirle una carta o recado en vez de pedírselo personalmente? 

81.- ¿ Se ruboriza ud. fácilmente? 

82.- ¿Ha tenido ud. con frecuencia que permanecer callado o abandonar su hogar para que haya 
paz en él? 

83.- ¿ Se siente ud. muy cohibido en presencia de personas que admira grandemente pero con 
quienes no ha tenido mucho trato social ? 

84.- ¿Padece ud. con frecuencia de las anginas o de laringitis? 



85.- ¿Le molesta siempre la sensación de que las cosas no son reales? 

86.- ¿Las acciones de algunos de sus padres le despiertan en ocasiones un gran temor? 

87.- ¿Son sus ojos muy sensibles a la luz? 

88,. ¿ Es ud. a veces quien encabeza un asunto social ? 
89.- ¿ Se siente ud. herido en sus sentimientos con facilidad ? 

90.- ¿Padece ud mucho de estreñimiento• 

91.- ¿Cambia de acera para no encontrarse con alguien? 

92.- ¿ tiene en ocasiones sentimientos contradictorios de amor y odio para algunos miembros de 
su familia• 

93.- ¿ Si llegara tarde a una junta o reunión preferiría permanecer de pie a tener que ocupar un 
asiento delantero? 

94.- ¿ Fue muy enfermizo durante su niñez ? 
95.- ¿ Se atormenta ud. por desgracias que puedan suceder? 

96.- ¿Hace ud. amistades facilmente? 

97.- ¿El trato entre su madre y ud. es generalmente ogradable? 

98.- ¿ Le molesta la sensación de que la gente le adivine su pensanúento ? 

99.- ¿Tiene con frecuencia dificultades para respirar por la nariz? 

100.- ¿Es ud. con frecuencia objeto de especial atención en una fiesta? 

1O1, - ¿ Se encoleriza facilmente alguno de sus padres • 

102.- ¿Tiene ud. algunas veces punzadas en la cabeza? 

IOJ.- ¿ Ha habido siempre en su hogar lo necesario prua satisfacer las necesidades comunes de la 
vida? 

104.- ¿Prefiere tener pocos amigos íntimos que muchas amistades ocasionales? 

105.- ¿Ha sido su padre lo que ud. considera como ideal de hombre? 

I06.- ¿ Se siente molesto con la idea de que la gente lo observa en la calle? 

107.- ¿Tiene ud. peso muy inferior al normal? 

108.- ¿Alguno de sus padres lo ha hecho infeliz por criticar su apariencia personal 

109.- ¿ Le molesta mucho la critica de los demás? 

110.- ¿Se siente apenado si tiene que pedir permiso para dejar a un grupo de personas? 

111.- ¿ Con frecuencia come sin tener apetito? 

112.- ¿Viven sus padres separados definitivamente? 

113.- ¿Está ud. con frecuencia muy excitado? 

114.- ¿Se mantiene ud. retraído en reuniones sociales? 

115.- ¿Usa ud. anteojos? 

116.- ¿Tiene ud. con frecuencia obsesiones o pensamientos inútiles que lo molestan? 

117.- ¿Lo castigaron sus padres con frecuencia entre los diez y 15 anos de edad? 

118.- ¿Le descontrola mucho que un maestro se dirija a ud. inesperadamente? 

119.- ¿Necesita ud. cuidarse con esmero por razones de salud? 



120.- ¿Se descontrola ud. fácilmenteº 
J 21 - ¿ Esta ud. en desacuerdo con sus padres por el trabajo a que se dedica Ud. ? 

122.- ¿ En~uentra dificultad para iniciar una conversación con una persona desconocida? 

123.- ¿Le molestan por mucho tiempo las experiencias humillantes? 

124.- ¿ Ha faltado frecuentemente a Ja escuela por enfermedad ? 

J2S.- ¿Ha sentido alguna vez miedo intenso de algo que usted sabia que no podia daftarlo? 

126.- ¿Es alguno de sus padres muy nervioso? 

127.- ¿Le gusta a ud. panicipar en fiestas y provocar mucha alegria? 

128.- ¿ Tiene cambios en su estado de ánimo sin causa aparente? 

129.- ¿Tiene dientes que necesitan atención del dentista? 

130.- ¿ Se siente ud. colúbido cuando da la clase? 

131.- ¿ Le ha dominado a ud. mucho algunos de sus padres? 

132.- ¿Con frecuencia le dan vueltas en Ja cabeza algunas idea Y Je impiden dormir 7 

133.- ¿Ha tenido alguna molestia en el corazón riftones o pulmones? 

134.- ¿Se siente ud. con frecuencia que alguno de sus padres no Je comprende? 

135.- ¿Vacila para decidirse a dar la lección en clase? 

136.- ¿Le da miedo permanecer solo en la obscuridad ? 

137.- ¿ Ha tenido alguna vez enfermedades o erupciones de Ja piel como pie de atleta, diviesos o 
barros? 

138.-¿ Ha sentido que sus amigos han tenido una vida de hogar mas feliz que la suya? 

139.- ¿Tiene ud. dificultad para sanar de un catarro? 

140.- ¿Se cohibe ud. al entrar solo en una pieza donde hay varias personas platicando? 

Cuando termine ud. de resolver este Cuestionario entregue aJ examinador tanto el cuestionario 
como Ja hoja de respuestas posteriormente se le darán instrucciones para la calificación. 

Por favor revise que no haya escrito nada en este cuestionario 

Gracias. 
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ANEXO 9 
" INSTJTliTO MORELOS. " 

Séc. Noct. 

CUESTIONARIO: CUALES SON TUS 1:-<TERESES OCUPACIONALES? 

Este cuestionario tiene como fin ayudarte a conocer tus verdaderos intereses ocupacionales. Para 
que pueda dar Jos mejores resultados es necesario que Jo contestes con veracidad y exactitud. 

Rcsuélvclo de acuerdo con las siguientes INSTRUCCIO~ES. 

A medida que Jeas cada cuestión piensa: Qué ranto me gusra hacer esto ?, Luego, en la HOJA DE 
RESPUESTAS que se te ha proporcionado por separado, escribe con un número tu respuesta 
seglin se indica en seguida: 

Si lo que expresa la cuestión re gusta mucho. escribe el número 5 en Ja linea correspondiente aJ 
numero de esa cuestión; si re agrada algo, esto es, soio en parte, escribe el número 4~ cuando no 
te agrade, pero tampoco te desagrade, es decir, cuando te sea indiferente, anota el 3; en el caso 
que re desagrade un poco, escribe el 2; si te desagrada mucho, anota el J. 

No olvides que: 

5 Significa "me gusta mucho" 

~ Significa "me gusta algo o en pane" 

3 Significa ''me es indiferente, pues ni me gusta ni me disgusta" 

2 Significa "me desagrada algo o en parte: 

1 Significa "me desagrada mucho o totalmente". 

Procura no equirncane de las lineas. ni salrar ninguno de ellos confonne contestes de izquierda a 
derecha. Cada linea riene un número para indicar que ahi debe anotarse la respuesta a la cuestión 
del mismo número. No escribas nada en este cuestionario. todas las anotaciones las harás en la 
HOJA DE RESPUESTAS. 

PRINCIPIA: ¿QUE TANTO TE GUSTARiA ?: 

1.- ¿ Salir de excursión? 
2.- ¿Armar y desarmar objetos mecánicos? 
J... ¿Resolver mecanizaciones numéricas? 
4.- ¿Conocer y esrudiar Ja estructura de las plantas y animales? 
5.- ¿Discutir en clase? 
6. - ¿ Dibujar y pintar a colores? 
7.- ¿Escribir cuentos. crónicas o artículos? 
8.- ¿Cantar en un orfeón estudiantil '"! 
9.- ¿Atender y cuidar a los enfemtos? 
10.- ¿Llevar en orden tus libros y cuadernos 0 



11 - 0 Pertenecer a un club de exploradores 0 

12.- :,.. Manejar herramientas y maquinarias., 
13.- ;,, Resolver problemas de aritmética" 
14.- ¿ Hacer experimentos de Biologia. Fisica o Química ? 
15.- ¿Ser jefe de un club o sociedad? 
16.- ¿Modelar en barro? 
17... ¿ Leer obras literarias? 
J 8. - ¿ Escuchar música clásica? 
19.- ¿Proteger a los m~chachos menores del grupo 
20.- ¿Ordenar y clasificar los libros de la biblioteca? 

21.- ¿Vivir al aire libre fuera de la ciudad? 
22. - ¿ Construir objetos o muebles de madera? 
2J... ¿ Llevar las cuentas en una cooperativa escolar ? 
24.- ¿Investigar el origen de las costumbres de los pueblos? 
25.- ¿Dirigir la campaña política de un candidato estudiantil? 
26.- ¿Encargarte del decorado de una exposición escolar? 
27.- ¿Hacer versos para un periódico estudiantil? 
28.- ¿Aprender a tocar un instrumento nrusical? 
29.- ¿Ser miembro de una sociedad de ayuda y asistencia? 
30.- ¿Aprender a escribir en maquina y taquigrafia? 

3 J .- ¿ Sembrar y plantar en una granja durante las vacaciones? 
32.- ¿Reparar las instalaciones eléctricas de tu casa? 
33.- ¿Explicar a otros como resolver problemas de aritmética? 
34.- ¿Estudiar y entender las causas de los mo\imientos sociales? 
35.- ¿Hacer propaganda para la venta de un periódico estudiantil? 
36.- ¿Idear y diseñar el escudo de un club o sociedad? 
37.- ¿Representar un papel en una obra teatral? 
38.- ¿ Ser miembro de una asociación musical? 
39.- ¿ Enseílar a leer a los analfabetos ? 
40.- ¿Ayudar a calificar pruebas? 

41.- ¿Criar animales en un rancho durante las vacaciones? 
42.- ¿Proyectar y dirigir la construcción de un pozo o noria? 
43.- ¿Participar en concursos de aritmética? 
44.- ¿Leer revistas o libros científicos? 
45.- ¿Leer biografias de políticos eminentes? 
46.- ¿ Diseílar el vestuario para una función teatral? 
47 ... ¿ Participar en un concurso de oratoria '? 
48.- ¿ Leer biografias de mUsicos eminentes? 
49.- ¿Ayudar a tus compañeros en sus dificultades y preocupaciones? 
50.- ¿ Encargarte del archivo y los documentos de una sociedad ? 

51.- ¿ Técnico agricola en una región algodonera ? 



s: . ¡, Perito mr.cíinico en un gran taller ·l 
:'.l. ,. Experto calculista en una industria'> 
~..i - ¿ ln\"cstigador en un laboratorio dt> Biologia, J=isica o Quimica? 
Sf< • ¿ Agente de ventas de una empresa comercial ? 
~ti. ¿Perito dibujante en una empresa industrial? 
~ - ¿ Redactor en un periódico ? 
58.- ¿ Músico de una sinfónica ? 
Sl> - ¿ Misionero al servicio de las clases humildes? 
60 - ¿Técnico organizador de oficinas~ 

-. 
Il'\STRUCCIONES FINALES: Al concluir suma los números de cada columna separadamente y 
escribe el resultado abajo de cada una de ellas. 

El Orientador te dará a conocer la inteiprelación de los datos, una vez que haya hecho su estudio 
y concentración. 

Escribe tu nombre y los demás datos que se piden en la HOJA DE RESPUESTAS; después 
espera a que el orientador recoja el cuestionario y la HOJA DE RESPUESTAS. 
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ANEXO JO 
" INSTITL'TO MORELOS. " 

Sec. Noct. 

; QUE OPINAS ACERCA DE TUS PROPIAS APTITUDES? 

INSTRUCCIONES: En seguida se presenta una lista de actividades comunes, sobre las cuales 
puedes haber tenido alguna experiencia personal. 

- Se de:;ea que tú nos digas que tan apto te consideras para cada una de ellas. 

- Para indicarlo procederás de la siguiente manera: leerás cada pregunta y anotaras l. 2, 3, o 4 
dentro del parentesis del numero correspondiente que se halla en la HOJA DE RESPUESTAS, 
Guiándote por las siguientes explicaciones: 

Anotarás: el 1 si te consideras incompetente para esa actividad 

Anotaras: el 2 si te consideras medianamente apto 

Anotarás: el 3 si te consideras bastante apto 

Anotarás: el 4 si te consideras muy apto 

Antes de escribir cada numero, procura recordar o imaginar en qué consiste la respectiva 
acti\idad.- ¿Fíjate que no te preguntamos si te gustan las actividades citadas, sino si te consideras 
apto. y en qué grado, para aprenderlas o desempeñarlas. Es necesario que seas imparcial y justo 
en tus apreciaciones, ya que se desea tener infonncs precisos sobre ti mismo para ayudarte en tu 
pro~lema de orientación. 

¿QUE TAN APTO TE CONSIDERAS PARA: 

1.- fapresai1e con facilidad en clase o al platicar con tus amigos ? 
2.- Ejecutar con rapidez y exactitud mecanizaciones aritméticas? 

3.- Armar y componer objetos mecánicos como chapas, timbres, etc. ? 

4.· Dibujar casas, objetos, figuras humanas, etc. 0 

5.- Cantar en un oñcón o grupo coral ? 

6.- Entender principios y experimentos de Biologia? 

7.- Tratar y hablar con tacto y tino a las personas? 

S.- Actividades que requieren destreza manual como cortar, tejer, coser ? 

9.- Panicipar en actividades que requieren valor, audacia, decisión. como trepar, dar saltos 
arriesgados, panicipar en juegos peligrosos, etc. 0 

1 O • Ser jefe competente de un grupo. equipo o sociedad de muchachos ? 
i 1 - Llevar en forma correcta y ordenada los apuntes de las clases? 

12 • Redactar composiciones o artículos periodisticos ? 



IJ.- Resolver problemas de aritmética• 

14. Desarmar, armar y componer juguetes complicados? 

15.- Pintar a colores paisajcs'l 
16.- Aprender a tocar un instrumento musical':> 
17.- Entender principios y experimentos de Física• 

18.- Ser un miembro activo y útil en un club o sociedad• 

19.- Manejar con habilidad de herramientas de carpintería como martillo, serrucho, cepillo, 
berbiquí. etc.? 

20.- Dominarte en situaciones peligrosas o comprometidas, sin perder la cabeza ni el control de 
la situación ? 

21.- Organizar y dirigir festivaJcs, encuentros deportivos, excursiones campañas sociales? 

22.- Ordenar y clasificar debidamente documentos y oficios de una oficina ? 

23.- Componer versos serios o jocosos ? 

24... Resolver rompecabezas numéricos ? 
25.- Resolver rompecabezas de alambre o de madera? 

26.- Decorar artísticamente un saJón, corredor, escenario o patio? 
27.- Distinguir cuándo se desentona en las canciones o piezas musicales ? 

28.- Entender principios y experimentos de quimica ? 

29.- Colaborar con otros para bien de ellos y de ti mismo ? 

30.- Manejar con facilidad herramientas mecánicas, como pinzas, llave de tuercas, destornillador, 
etc.? 

31.- Dominar tus nervios y continuar con lo que estés haciendo en un momento en que, por 
algún peligro, todos quieren huir? 

32.- Convencer a otroo para que hagas lo que tú crees que deben hacer? 

33.- Aprender a contestar y redactar correctamente oficios y cartas? 

34.- Escribir cuentos, narraciones o historietas? 
35.- . Resolver problemas de Álgebra' 

36.- Armar y componer muebles comunes? 

37.- Modelar en barro o plastilina, o grabar en madera? 

38.- Aprender a entonar correctamente las canciones de moda? 

39.- Entender principios y hechos económicos y sociales 

40.- Saber escuchar a otros con paciencia y comprender su punto de vista? 

4 l.- Manejar con habilidad pequeñas piezas y herramientas como ·agujas, manecillás;joyas, 
piezas de rclojcria, etc.? .' . 

42.- Recuperar pronto tu tranquilidad y presencia de ánimos después de. Uf! susto? 



43 - Dar ordenes a otros con seguridad y naturalidad? 
44 - Anotar y manejar con e~actitud y rapidez nombres, números y otros datos de oficina? 
45 - Saber distinguir y apreciar la buena literaturaº 

46.- Resolver problemas de geometria? 

4·7 - Aprender el funcionamiento de cienos mecanismos complicados, como motores, relojes. 
bombas, etc. ? 

48 - Saber distinguir y apreciar la buena pinturaº 

49 - Saber distinguir y apreciar la buena músicaº 

50 - Entender las causas que detenninan los acontecimientos históricos? 

51.- Conversar en las reuniones y fiestas con acierto y naturalidad? 

52.- Hacer con facilidad trazos geomctricos con la ayuda de las esr.uadras la regla T y el 
compás? 

53.- En lugar de contagiarte del miedo o pánico de los demás, infundirles ánimo con tu ejemplo? 

54.- Dirigir un grupo o equipo en situaciones dificiles y peligrosas? 

55.- Encargarte de recibir, anotar y dar recados sin olvidar los detalles importantes 



"INSTITUTO MORELOS." 
Scc. Noct. 

HOJA DE RESPUESTAS: 
QUE TAN APTO TE CONSIDERAS PARA. 

Alumna: ______________ Grado: ____ _ 

1.- 19.- 37.-

2.- 20.- 38.-

3.- 21.- 39.-

4.- 22.- 40.-

s.- 23.- 41.- :< 
6.- 24.- ) 42 .. - ( 

7.- 25.- ) 43.- .( 

8.- i. 26.- 44.-

9.- .27.- ) 45.-

10.- 28.- .. 46.- ). 

11.- ) 29.' 47.' 

12.- )º 30.- ( 48.-

13.- ). 31.- 49.-.. l 

14.- ) 32.- SO.-· 

15.- 33.- 51.-

16.- 34.- 52.-

17.- 35.- ) 53.-

18.- 36.- 54.-

55.-



ANEXO 11 
" INSTITllTO MORELOS. " 

Séc. Noct. 

COMPLEMENTO-AUTOBIOGRAFICO. 

l.- a) Deseo seguir la carrera de:--------------------

ºbien la de-----------------------------
b) En la elección de los estudios que pienso emprender, una vez terminada la secundaria 

Estoy plenamente determinada------- no sé aun qué voy a estudiar------

c) Creo contar ya con los elementos suficientes para la elección ------

II.- Qt:ERRiA CURSAR LA CARRERA ARRIBA ANOTADA PORQUE: (señala a lo sumo 
2 razones) 

a ) Produce mucho dinero i) creo que ejerciéndola seré feliz ___ _ 

b ) está de moda j) me será útil en la vida -------

c) enriquecerá mi capacidad: k) no encuentro otra cosa mejor-----

d) deseo ser.ir con ella a mis semejantes:_ 1) me permitirá el acceso a otros estudios 

e) me pcnnitirá ayudar a mis padres___ m) se acomoda a mi carácter -----

1) podré ejercer un apostolado n) creo tener aptitudes para ella -----

g) es la mi papá o mamá o) otra razón-----------

h) mis papas quieren que la estudie 

111.- LA MATERIA QUE HASTA EL MOMENTO (Escribe una sola en cada pregunta) 

a) más me ha gustado ___ _ 

e) menos me gusta-----

b) más se me ha facilitado-----

d) menos se me ha facilitado-----

IV.- POR LO QUE TOCA A LA CORRESPONDENCIA ENTRE MIS APTITUDES Y LA 
CARRERA QUE HE ELEGIDO. ( Responde solamente si o no). 
a) Creo 1encr suficiente conocimiento de mi misma.---------
-He recurrido a mis padres-------
- He consultado a mis Mtros. ----------
b) Conozco las cualidades requeridas para la carrera elegida:------
~Conozco las conveniencias e inconvenientes que para mi representa esta carrera-----



- Conozco qué estudios exige?----------------
- Creo tener ya los elementos para decidir------------
-Creo necesitar aún de orientación vocacional-----
-de consejo personal ----

\º.- EN LA VIDA ME GUSTARÍA DEDICAIU.IE (señalar con una cruz ( x ) una sola linea) 
a) Estudios de investigación O La difusión de la cultura -------

b) Acti\idadcs científicas_------ g) Trabajos de oficina --------

c) La doocncia de mi espccialidarl ----- h) Actividades sociales--------

d) Actividades técnicas -------- i) Actividades artísticas --------

e) Actividades espirituales j) Aplicar mis conocimieclos en beneficio de los 

demás------------
VI.- Desearla ejercer mi carrera toda la vida SI-------NO--------
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INSTRUCCIONES GENERALES. 

1 

3. 

4. 

5. 

LEE TOTALME:>!TE ESTA PÁGINA ANTES DE ABRIR EL CUADERNILLO. 

El material de examen que vas a utilizar es: ESTE CUÁDERNILLO DE 
PREGUNTAS Y LA HOJA DE RESPUESTAS. 

El cuadernillo te servira solamente para leer las preguntas. ·registra tu respuesta a 
.:ada pregunta ÚNICAMENTE en Ja HOJA DE RESPUESTAS. 

En lo HOJA DE RESPUESTAS deberás anotar Jos datos que se te solicitan. 
siguiendo las instmcciones del aplicador. 

El cuadernillo contiene 2~ preguntas. Cada pregunta tiene CINCO posibles 
RESPUESTAS u OPCIONES, indicadas con las letras A, B, C, D, E; pero solo una 
de ellas es correcta 

En la HOJA DE RESPUESTAS encontrarás una serle progresiva de números. Cada 
numero corresponde al numero de cada pregunta del cuadernillo. 

,_ A la derecha de cada numero hay cinco ÓVALOS marcados con las letras A B C, 
D. E, que corresponden a las opciones de las preguntas del cuadernillo. 

8. Para contestar DEBERÁS LEER con atención la pregunta y ELEGIR la respuesta 
que consideres CORRECTA. EJEMPLO: 

1- ¿Quien fue el autor de Don Quijote de la Mancha? 

A) Miguel de Cervantes Saavedra 
B) Garcilaso de la Vega. 
C) Juan Ruiz de Alarcon 
D) José de Espronceda 
E) José Zorrilla. 
Observa que la respuesta correcta es "A"; Por Jo tanto, deberás LOCALIZAR en la 
HOJA DE RESPUESTAS el NÚMERO QUE CORRESPONDA a la pregunta que leiste 
y, con tu lápiz. RELLENAR COMPLETAMENTE el óvalo Correspondiente a Ja letra 
de la opción que hayas elegido como correcta. 

Si se te dificultan algunas preguntas, repasa el texto una vez más yvtielve ~ Ír~tár ·:de ;es~lverlas. 

Antes de contestar las preguntas de cada texto, LEE con mucha átericiÓri Ías .TNSTRUCCIONES . 
PARTIC'l"LARES. en caso de haberlas. · · · · · · · · 



COMIENZA 

INSTRUCCIONES P \RTICULARES 

En este examen cnconlraras .t textos y. debajo de cada uno, varias preguntas. Cada pregunta tiene 
cinco posibles respuestas u opciones. 

Lee con atención el primer 1exto y procura COMPRENDERLO BIEN. 

Después lee con cuidado cada una de las preguntas que le siguen, fijándole bien en lo que se 
pregunta. 

A continuación, estudia las opciones y elige aquella que responda correclamente a la pregunla DE 
ACUERDO CON LO QUE SE DICE EN EL TEXTO 

Sih'lle el mismo procedimienlo con los demás textos. EJEMPLO: 

"Tenia una jabalina en la mano y, mientras yo la sopesaba trate de hacer creer que estaba 
acostumbrado a su peso. Me di impulso y lance la jabalina mucho mejor que en cualquier 
ocasión anterior. Incluso fue más lejos de lo que yo esperaba y, mientras conía para 
recogerla y marcar Ja tirada, no pude reprimir una sonrisa. Seguía sonriendo cuando 
ofrecí la Jabalina al joven pero este la lanzo, sin esfuerzo aparenle. mucho más lejos". 

52. La reacción del primer personaje del texto, al apreciar su marca. Fue de 

A) disgus10 
B) desilusion. 
C) satisfacción. 
D) tranquilidad. 
E) desesperación. 

Observa que la respuesla correcta es "C"; por lo tanto, DEBERAS LOCALIZAR en la 
HOJA DE RESPUESTAS el NÚMERO QUE CORRESPONDA a la pregunta que leiste 
y, con 1u lápiz, RELLENAR COMPLETAMENTE el óvalo correspondiente a la lelra de 
la opción que hayas elegido como Correcta 

©®©®© 
TEXTONºI 

Tres hcm1anos reftian con odio a causa de las tareas que les habia encargado su padre. El mayor, 
parado Jumo a la puena del establo, agitaba con enojo los brazos; el de en medio, frente a el, 
blandía el puño en un arrebato de ira y el menor pro1es1aba enérgicamente. 
El granero vio reñir a sus hijos y salió de la casa con tres pesados palos atados formando un haz . 
- Hijos 'Les gritó - si tienen tiempo para hacer una pausa en su pelea, .quiero que tralen de romper 
estos palos . 



Los hijos Jo trataron, cada uno a su vea apoyando el centro del haz en las rodillas y haciendo 
presión con las manos, por los extremos; pero como la madera era resistente, no lograron 
rC1mperla 
El granjero desalo la cuerda que unia los rres palos y, dando un palo a cada uno de sus hijos, les 
dijo: 
· ¡ .-\hora intCntenlo ! 
Entonces. cada Joven partió en dos su palo, fiicilrnente. 
- Como ven. hijos mios, si son como los palos separados, cualquiera podna romperlos - dijo el 
granjero - pero. unidos, serán suficientemente fuertes para soportar cualquier infortunio, y su 
tierra prosperara 

"Cuál es el mensaje que el autor transmite a través del texto? 

A) El diablo sabe mas por viejo que por diablo. 
B) La cuerda se rompe siempre por lo mas delgado 
C) AJ hombre honrado todo le cuesta trabajo. 
D) De tal palo, tal aslilla. 
E) La unión hace la fuerza. 

2. De acuerdo con el texto, ¿cual es Ja razón por la que rcñian los hermanos 

A) El mayor no queria arreglar el establo. 
B) El padre no les permitia perder el tiempo 
C) Ninguno de los rres pudo romper el arado de palos. 
D) No estaban de acuerdo Con los trabajos que se les asignó. 
E) Veian que su padre no participaba en las tareas de la granja 

3.- Cual de las siguientes preguntas tiene respuesta de acuerdo con Jo que dice el texto. 

A) ¿A que recurrió el padre para disolver el pleito?. 
B) ¿De quién renian que defenderse los hijos 
C) ¿Cual de los hem1anos inicio Ja disputa?. 
D) ¿Que hacia el hijo mayor en el establo? 
E) ¿Porque deberian prosperar sus tierras? 

4.- Lee atentamente la siguiente enumeración: 
1 Cada hijo del granjero rompió un palo. 
11 Cada hijo intento romper el arado de palos. 
11 El padre se dio cuenta que sus hijos discurian. 
IV Los hermanos discutían entre si. 
V. El padre les pidió que suspendieran el pleito. 
De acuerdo con el texto .. el orden en que sucedieron Jos hechos anteriores es: 

A) IV, V, JI, lll, y l. 
8)111. IV. I. V, y JI. 
C)IV, 111. V, 11,yI. 
D) lll. V, IV, I, y 11. 
E)IV. 111, I.11,yV. 



S.- En c1 fragmento anterior el padre se caracteriz.a por ser 

A) Justo 
B) Enérgico. 
C) Ingenioso 
D) Trabajador. 
E) Complaciente. 

TEXTONo.n 

Iban de viaje dos hennanos: uno de ellos era rico y viajaba en una carreta tirado por un caballo. el 
otro era pobre y montaba una yegua. 
Mientras dormían, la yegua tuvo un potrillo éste rodó bajo la carreta del hermano rico. 
- ¡ Levántate, hermano. esta noche mi carreta ha parido un potrillo! 
El hermano pobre se levanto y dijo· 
- El potrillo es de mi yegua. 
Los hermanos se pelearon por el potrillo y el rey tuvo que intervenir, y les dijo que entregarla el 
potrillo al que resolviera cuatro acenijos; ¿Qué es lo más fuene y rápido del mundo? ¿Qué es lo 
más alimenticio? ¿Que es lo más blando? y ¿Que es lo más querido? 
El hennano rico fue a consultar a un amigo, mientras que el hermano pobre le contó a su ruja de 
siete ailos todo lo que les había ocurrido. 
La niña resolvió los acertijos: " ... lo más fuerte y rápido es el \iento; lo. más alimenticio es la 
tierra, pues todo lo que en ella se siembra da fruto; Lo más blando es el brazo, ya que donde 
quiera que se acueste un hombre siempre recarga su cabeza en él; y lo más querido son los 
sueños.• 
Los dos hermanos e presentaron ante el rey y las respuestas que más le satisficieron fueron las del 
pobre. 
El rey le pregunto que si había pedido ayuda para resolver los acenijos y el pobre le respondió 
que su hija de siete años le habia dado las respuestas. 
El rey le ordenó al hermano pobre que llevara a la niña ante su presencia. 
El rey, Mostrando simpatia hacia la niña le dijo: 
- ¡,Como se las arreglan para comer, tu padre y tu siendo tan pobres? 
- ¿Mi padre pesca en un rio seco, no pone redes en el agua. yo llevo el pescado a casa en la fillda y 
hago la sopa. 
- Pero. ¿Donde has visto tú que los peces vivan en un rio st.-co'? ¡Los peces nadan en el agua! 
- Y tú señor, ¿dónde has visto qúe una carreta pueda tener un potrillo ? 
Finalmente el rey dispuso que entregaran el potrillo al hermano pobre 

6. ¿Cuál es el personaje principal del texto 

A) El hombre pobre. 
B) E[ potrillo. 
C) El monarca. 
D) La yegua. 
E) La niña. 



7. La niña resolvió los acerlijos con la finalidad de 

A) Confundir al rey 
D) Ayudar a su padre. 
C) Visitar el caslillo. 
D) Ingresar en la corle. 
E) Mostrar sus habilidades. 

8 ¿ Con cual de los siguientes enunciados la niña mostró al rey su error. 

A) " ... lo mas alimenticio es la tierra. pues todo lo que en ella se siembra da fruto ... " 
b) " ... donde has visto que una carreta pueda parir un potrillo?" 
c) " ... yo me llevo el pescado a casa en la falda y hago la sopa." 
d) " mi padre pesca en un río seco. no pone redes ... ? 
e)" ... lo más fuerle y rápido es el viento 

9. ¿Cuál de las siguientes preguntas tiene respuesta de acuerdo con lo que se dice en el 

A)¿Por que pregunto el rey si el pobre habia pedido ayuda? 
B) ¿Porque lo más estimado por el hombre son los sueños? 
C) ¿Que soluciones dio el hermano rico al acertijo? 
D) ¿Hacia donde viajaban los hermanos? 
E) ¿Quién era el dueño del potrilla 

1 O. ¿Cual fue el propósito de la niña al contestar las preguntas que le hizo el monarca? 

A) Suplicar que le dieran dinero a su padre. 
D) Conseguir un trabajo a su padre en la corle. 
C) Pedir que devolvieran el potrillo a su padre. 
D) Demostrar que hay cosas absurdas e imposibles. 
E) Manifestar que la genle pobre es honrada y lrabajadora. 

11. De acuerdo con lo que dice el texto ¿que habria sucedido si la nina no hubiera resuelto 
salisfactoriamente los acerlijos? 

A) Los herrnanos hubieran pedido ayuda a otra persona. 
B) El hermano pobre habria perdido a su potrillo. 
C) Los herrnanos habrían abandonado la disputa. 
O) El rey se habria apropiado del potñllo. 
E) La niña habria decepcionado al rey. 

12. Lee lo siguiente: 
l. Los hermanos comparecen anle el rey 
11. Nacimiento del potrillo 
111. La niña es presentada al rey. 
IV. Devolución del polrillo al hombre pobre. 
V. La niña resuelve los acerlijos. 
IJ. ¿En cual orden sucedieron los hechos anleriores en el relato? 

A)l,111,1, IV, y V. 
B) 1, 111, 11, IV, y V. 
C) lll, l. lll, V, y IV. 



D)l,ll,IV,111.yV. 
E) 11. l. V, 111, y IV. 

TEXTONºlll 

Juan, el labrador, araba el campo. cuando de repente, el arado se rompió al tropezar con un gran 
cántaro de barro. 
Sorprendido ante tal percance, llevó el cántaro a su casa ,y contó todo a Josefina, su mujer, quien 
procedió a colocar el cántaro como adorno de la casa. 
Un dia Juan pasó frente al cántaro y se le cayo una moneda dentro de él; al sacarla se dio cuenta 
de que en el fondo habia otra exactamente igual. Sacó esa otra moneda y se encontró que habia 
una más. Entonces comprendió que el cántaro reproducía lo que sacaba de él. 
Después le contó lo sucedido a Josefina y le recomendó que no dijera nada a nadie. Sin embargo. 
Pedro, su vecino se entero del secreto y puso pleito a Juan diciendo que el cántaro babia sido 
encontrado dentro de su propiedad. Don Bias, el Juez del poblado enterándose de los detalles del 
asunto, confisco el cántaro dando por terminada la disputa. 
El labrador y su vecino se quejaron del juez por todo el pueblo. En esto, don Gil, padre del juez. 
oyó lo que decían de su hijo. fue a buscarlo y lo reprendió duramente diciéndole que como era 
posible que un miserable cántaro de barro echara a rodar su buen nombre. El juez le contesto: 
- Es que no se trata de un cántaro cualquiera. 
Don Bias llevó a su padre ante: el cántaro y le explico sus propiedades. No bien habla tenninado 
cuando don Gil echaba puñados de monedas y sacaba muchas otras. Tanto se inclino que cayó 
dentro del cántaro. Cuando el hijo acudió a sacarlo, el cántaro fiel a su cualidad, daba a don Bias 
un padre más Por cada uno de los que sacaba. Así, el juez se encontró con que tenia que pasarse 
la vida sacando padres del cántaro o dejar incumplidos sus más sagrados deberes filiales. 

13. ¿Cual de los siguientes refranes se aplica a lo sucedido a don Gil? 

A) La codicia rompe el saco 
B) El pez por su boca mucre 
C) Con la vara que midas serás medido . 
D) El que es buen juez por su casa empieza. 
E) La fruta del huerto ajeno es más sabrosa. 

14. De las siguientes preguntas, ¿cual tiene respuesta de acuerdo con lo que se dice en el texto? 

A) ¿Como era el caracter de Josefina?. 
B) ¿Que haca Juan cuando encontró el cántaro?. 
C) ¿Quien le dijo a Pedro el secreto del cántaro?. 
D) ¿Que hizo Josefina cuando Juan perdió el cántaro? 
E) ¿Quien le contó a don Gil la falla que cometió el juez? 

15 .. ¿Cual de los siguientes personajes es el menos importante de acuerdo con lo que se dice en el 
texto? 

A) La esposa del labrador. 
B) El vecino del labrador. 



C) El padre del juez. 
D) El labrador. 
E) El juez. 

16.- .;Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa con respecto a lo que se dice en el texto? 

A) Juan explicó a Josefina como se le estropeo el arado 
B) Pedro mando a Juan por el cántaro 
C) El juez se quedo con el canraro 
D) El padre del juez se hizo rico 
E) El cántaro era de barro 

17. Lee los siguientes enunciados: 
l. El pueblo se entero de la acción del juez. 
11. Don Bias saco padres del cánlarO. 
111 Josefina coloco el. cántaro como adorno de la casa 
IV Juan trabajaba su tierra. 
V Don Gil llamo la atención a su hijo. 

18. De acuerdo con el texto. el orden de los hechos ocurridos fue: 

A) IV, V, 1, 111 y U. 
BJ 111, rv. n. r y v. 
C) IV, I, Hl, lly V. 
D).Hl, V, 11, IVy l. 
E) IV, UI, 1, V y Il. 

18. ¿Cual de los siguientes titulos es el más apropiado para el te:xto anterior? 

A) El cantare mágico. 
B) El cantare de barro. 
C) El juez y el cántaro. 
D) El arado y el cántaro. 
E) El cantare del labrador. 

TEXTON' IV 

Un joven entró a un bazar muy conocido. El vendedor se apresuró a preguntarle: 
- ¿Qué desea usted? 
- Deseaba ver ornamentos de iglesia. Tengo algunos encargos de un tío muy rico de Guadalajara 
contesto el comprador. 
El vendedor era el señor Samuel, un rico y codicioso comediante, dueño del bazar. 
El comprador era un joven pálido. alto y delgado; en la mano izquierda llevaba un violin en una 
caja: era músico. 
El joven hizo una lista de precios de algunos objetos y aseguró que escribirla a su tio para que 
t!stc enviara el dinero necesario para efectuarlas compras. 
Antes de abandonar el bazar, el joven comprador dijo a don Samuel: 



- ¿ Tendra inconveniente en que dejara aquo este violin° No quisiera que füera a maltratarse, pues 
lo cs1imo mucho. 
Don Samuel. tratando de halagar a tan buen comprador, coloca el violin en el lugar mas ostensible 
de la tienda. 
A la mañana siguiente llego al bazar un caballero elegantemente vestido. Enseguida le llamo la 
atención la caja maltratada del violín en medio de tantos objetos brillantes y lujosos. 
- Enséñemelo usted, pues soy aficionado a los violines. 
Don Samucl bajo la caja y la abrió. 
- No es cualquier cosa este violín es un stradivarius legítimo y si usted quiere seis mil pesos, en 
este momento me lo llevo - dijo el elegante caballero. 
- El violín no es mio, pero le hablaré al dueño que quiza quiera venderlo. ¿y cuanto dinero debo 
ofrecerº- agrego don Samuel. 
- Pues si me lo consigue en diez mil pesos. le doy a usted quinientos y pasado mañana vendré a 
conocer la resolución . 
Al día siguiente, el joven músico llegó al bazar; aún no tenia noticias del tío y venia a recoger su 
violin. 
Don Samuel se lo entregó y dijo que queria comprarselo. 
· Mire usted, estoy muy pobre y tengo que sostener a mi madre que está enferma y si usted me 
diera ocho mil pesos se lo dejaría en el acto - dijo el joven músico. 
- Para que vea que tengo empeño en servirle, aquí estan los ocho mil pesos - respondió de 
inmediato don Samuel. 
Transcurrieron algunos dias sin que el caballero que deseaba comprar el violín se presentara en el 
bazar. Finalmente un dia entro un famoso violinista Europeo; don Samuel abrió la vieja caja y le 
mostró el violin diciéndole que era un Stradivarius. 
- Esto es una imitación, con quinientos pesos está bien pagado. 
Si el desengaño pudiera matar, al dia siguiente habrian enterrado a don Samuel. 

19. ¿Cual es la idea principal del texto? 

A) La pobreza agudiza el ingenio. 
· B) La fatalidad sigue a los deshonestos. 

C) La ambición entorpece el razonamiento. 
D) La ignorancia es propia de seres codiciosos. 
E) La astucia es característica de la juventud. 

20. ¿Cuál es el personaje principal del textoº. 

A) El bazar. 
B) El violin. 
C) El tio del joven. 
D) El músico europeo. 
E) El joven violinista. 

21. ¿Cual de las siguientes opciones es una descripción? 

A) "Mire usted. estoy muy pobre y tengo que sostener a mi madre que está enferma ... " 
Bl "Un joven entró a un bazar muy conocido. Un vendedor se apresuro a preguntarle .. " 
C) " Deseaba ver ornamentos de iglesia, Tengo. algunos encargos de un tia rico de 
Guadalajara." 



D) "El comprador era un joven pálido, alto y delgado; en la mano izquierda llevaba un 
,·iolin en una caja ... " 
El Don Samuel, tratando de halagar a tan buen comprador, colocó el violín en el lugar 
mas ostensible de la tienda ..... 

"\., Lee lo siguiente: 
1 l"n famoso violinista informa a don Samuel que el violin no es un legitimo Stradivarius 
11. l"n joven pide al vendedor que le muestre algunos objetos decorativos 
lll. l'n elegante caballero ofrece una buena suma por el violín. 
lY El joven deja encargado el violin en el bazar. 
V. Don Samuel compra el violín al joven musico. 

23. ¿En qué orden ocurrieron los hechos anteriores en el relato? 

A) IV, 1, 111, 11 y V. 
B) 11, V, IV, 1 y 111. 
C) 11. IV, 111, V y l. 
D)IV,111, V, lyll. 
E) IV, 11, V, 111 y l. 

24. El joven músico se caracteriza por ser 

AJ Astuto. 
B) Honesto. 
C) Sencillo. 
D) Servicial. 
E) Orgulloso. 

2~ Cuando el joven regreso al bazar, don Samuel adquirió el violin porque 

A) Deseaba ayudar al muchacho. 
B) Era aficionado de la música. 
C) Le interesaba aprender a tocarlo. 
D) Habia recibido un anticipo de un comprador. 
E) Quería venderlo y obtener una ganancia considerable. 



FALLA DE OR1GEN 

.\."IEXO 14 

ACTIVIDAD 16 
C'ue•tionario de inlereSH ocupacionales 

Este cuestionario tiene- por objeto ayuda.ne a conooer tu.i \'erda.deros mterese11 ocup.1cioo:1.les. 
Para que pueda dar buenos resultruloa, es necesario que conte•les a el con venu:idad y 
el<l\Cli\Ud. 

A medida que leas cada cuestión, piensa ¿que tanlo me gUBla bac<>r ""'°? 
De acuerdo a la si¡¡uieule gniduación esaibe frente a cada cuestión el número que 
correspooda a tu agmclo o desagrado. 

a) 5 1i8nifica 'me gusta nn"'110'. 
b) 4 ai!lllifica "me l!lJSla algo o en panc'. 
e) 3 significa 'me es indiferente; 1ú me gusla ni me disgllSta'. 
d) 2 significa• me desagrada mucho o totalmwte': 
o) 1 si¡pll.lica 'me agrada mucl10 o totalmente'. 

Se«i611A 
¿QUI! tan1o ec gustarla? 
l. Salir de r:xcwsión? 
2. Pt:rú:neCet a un club de exploradorc>7 
3. Vivir al aire libre, fuera de la ciudad 
4. Scmhary plantaren UDagranja dumntc las ""'""iones? 
5. Criar animales en un nmcbo durante las vacaciooes? 
6. Ser técnico agr!cola en una región algodootta7 

Seccilln e 
¿Que tanlo te ¡¡ustarla 1 
1. Annar o deeannar objetos tnccl.nicoe? 
2. Manejar hemunicntaa y maquinaria? 
3. Construir objetos o muebles de madera'/ 
4. Rqisrnr tu instalocicoes eléctriCM do ru casa? 
~- Dise!lar y dirigir la COOB!rucción de 1m po:r.o o noria? 
6. Ser peri10 en un gran laUer'I 

Secd6nC 
¿ Que tan lo te guataria 1 
1. RC10l- las mecanimcioncs nwnericas? 
2. Resolvu problemas de aritmética7 
3. Uevar las cuentas do una cooperativa e&C<llar? 
4. EKplicar a otros cómo resolver problemas de antmctiai? 
S. Participar en C-011CUnOS de arilmétita? 
6. Ser experto calculista en 1ma industria'/ 

Número 

Número 

SUIJI& 

Nümero 

suma 
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S..·cdón D 
c..<JuC' t:ll)ll' te gm.tarin'.' 
1. C'.mocer y estudiar Li estructura de las rlautas y de lns animalefi 

Hacer expcm11cr1lll~ Je bmlogill. lhic11 1l •lUHllic.<1·.' 

lnYesrigar cJ origen Je las costumbres de los pueblos'l 
1. E!ltudinr \' entender las causas de Jos wovi.mkntos sociales'/ 

:-. . Leer revi;tas o libros cicuuticos'l 
ú Ser mve.-,ugador en tUl lab. 1ratorio Je bioloiua. ftsica o química'l 

S«ci6n E 
l Que t.1JUü •~ ~usrana·~ 
1. Di;;.:utir en da.1e 
~. $.cr jefe de un club l' sociedad 
.l. Dirigir la carnpru\a Ja crunpafta polnicn. de WJ candidnlo csrudiantil? 
~. Hnt"1' ¡>ropBganda pom la Vt."Ula de lUl periódico estudiiwtil7 
5. Leer biogmflas do politicos eminentes? 
6. Ser a~enlc de VClllns de una empreoa comercial? 

SecclónF 
¿Que tanlo le ¡¡ustaila? 
l. Dibujar y pinlar a colores? 
:!. Modelar en barro? 
3. En=gnrte del dccorndo de Ull8 •"PO"ición ...:011111 
4. Idear v diseñar el escudo de un club o sociedad 
~- Disc0.11rel ves1uario pam una función tealral? 
ó. Ser JJ<'rilo dihujame en una crupres11 industrial 

SccciónG 
¿Que UlDto re gustJUiJI? 
l. E!icnbir cuentos, crónicas v a.rtJculot1 
:. Leer obrrui ltterarias·1 • 
3 Escribir versos para un periódico estudiantil? 
4. Rcpreseuuir w1 p.1pel en una obra esco!Rr? 
5. Participar en un ~ucurso de oratoria? 
ó. Ser redactor de un pcriod.ico7 

S.:cdóu 11 
¿Que tim10 te gustan•·• 
1. < ":mtar en un con.:l c.~tudia.ntiJ'.~ 

~. l:::scuchar mU.'ilC:t. claslC.1~ 
.'. Aprender a tocar un instrumento musical; 
1 St:r ntiL-zn~ro de una asoctacion music.-al'1 
.:; l .cer hi . .lgnlfia'i de mu~ico,. etuinentc$·r 

suma 

suma 

;-.lumero 

•uma 

Número 

Ntimcro. 

N'limero 



Sección 1 
¿Que tanto te gustana? 
l. . .\tender a los enfermos v cuidar de ellos~ 
::. Proteger a los mucbach~s menores del grupo·~ 
3. Ser miembro de wia sociedad de ayuda y asistencia? 
.t Enset1ar n leer a los analfabetos? 

surua 

Número 

5 .. A)udar a tus compni\eros en sus dificultades y preocupaciones? 
6. Ser misionero al senicio de las clases humildes? suma __ _ 

SecdónJ 
¡.Que tanto te gustarin? Número 
\ . Llevar en orden tus libros v cuadernos? 
;. Ontcnar y clasificar los libros de la biblioteca? 
.'. Aprender a escribir en máquina y taquigrafla ;• 
4. Ayudar a calificar pruebas? 
~. Encarga11e del archivo y los documentos de una sociedad? 
6. Ser técnico organizador de oficinas? 

Claslfkad6n y clave 

A. Al aire libre 

B. Mednicos 
C. De cilculo 

D. Cientllicos 

E. Persuash·os 

F. Artlstico-plaslicos 

G. Literarios 

ll '.\lusiralt5 

l. De senricio social 

J. OricÍllll 

Intereses preferentes 

Primer lugar 

:segundo lugar 

Tercer lu~ar 

suma, -

puntos 
A.. _____ _ 

ª·------···.· c .. _____ _ 

º·----'---E. ___ ·._:,,_.·._._._.·_. -
F. ____ _,._ 
G .. _. ___ .. _;·'_._ ... __ 

EL·---.,..---
.1 .. _· _...;_.;_~--
J .. _;__;__;_ __ _ 
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A ..... EXO 15 

ACTIVIDAD 17 

Cue•lionario de aptitude1 

Eu seguida se presenta lll1ll lisia de actividades. en !as cuales quizá hayas renido aJgw18 

experiencia pt.'f!lonal. La finalidad es que nos hngns saber , que tan apto te consideras para 

<:.'!da tma de ellas. Para indicarlo, procederás de la si¡\uienle lllllnCl1l: leerás cada pregunta y 

anvwas un 1 ,2 ,3 o 4 frente a ella, guiAndote por las explicaciuoes que siguen: 

a) Un 1 si le consideras inrom¡v*nte p11& esa actividad 

b) Un 2 si le cxxwidems mcdianameoJlo apto. 

c) Un 3 si le considenis bastan!e apto. 

d) Un 4 •i te ~doras muy apio. 

A""'9 de escribir cada número, procunt recordar o imaginar en qoé COll!IÍst.e la respectiva 

ICIMdad. 01-'w. qoe no se te prq¡unla si le gustan las actmdmlel ciladas, sino si te 

oonsidents apio, y en que ,....00, pera ~ o desempellarlu. Ea ollceurio que seu 
imparcial y sincero en tu. apn:cilcioma, ya <ple se desea obtmor informes P"'Cisos sobre ti 

misino, a fin de ayudarte en tu problema de OOentación.. 

SeuiónA 

¿ Qo0 tan apto te cowldenu7 Nümero 

1. Para exprcoarte con fucilidad en clue o al conw:rsar con tna amigoe 
2. Para redactar compooiciooea o 8lticuloa periodlsticoo7 

3. Para componer ver.ios serios o jOCOOOI? 

4. Para escribir cuentos, oanaciooes o historietas? 

5. Para saber distinguir y apreciar la buena literatura 7 
suma __ _ 

SccdónB 

,.Que tan apto te consideras? Nilmero· 

1 . Para ejecutar con exactitud y rapidez operaciones aritméticas? 

2. Para hacer cAlculos mentales? 

3. Para cnlcular costos en Ullll fiesta? 
4. Para comprender fórmulas malemAticas? 

5. Distribuir el dinero de la escuela en varias actividades? 

suma 



Sección e; 
;Qué tan apt1> te c-0nsidcms? 

l. Para asimilar el comenido de tex"tos solrre radio, T\ · u otros similares'l 
.:!. Para bncer traba.JOS con instrumentos de medición precisa, tales 

como bal11IJ2aS, compases pinzas especiales? 

3. Para entender el funcionamien10 de algiln aparato 

mediante la simple observación o con explicaciones ligeros? 

4. Para armar y desarmar ,1uguctes mecamcos, o mstrumentos algo 

complicados? 

5 Para localizar de>pcrfeclos y realizar arreglos en equipos o instrumentos 

domcsticos, como plaru:has, lavadoras, licuadoras, o circuitos eléctricos 

SecciónD 

¿Qué tan aplD te consideras7 

1. Para cantar. bailar o declamar7 

~wuero 

smna 

Ntlmero 

:. Para conocer la calidad de una pintura, de lln8 pieza musical o de un poema 

3. Para realizar pinturas, clibu,ios, grabados, nwdelado en barro o plastilina 

4. Para annar y desarmar juguetes mecánicos, o instrumentos algo complicados? 

5. Para localizar desperfectos y realizar arreglos en equipos o instrumentos domesticas, como 

planchas. la\'adoras. licuadoras, o circuil"" electricos? 

Sección E 

¿Qué tan apto le consideras? 

1. Para cantar en un grupo coral? 

::. Para aprender a tocar un m.suumemu musical? 
3. Para distinguir cuando se desentona en las canciones o piezas musicales? 

4. Para apreuder a entonar correctamente las canciones de moda? 

~. Pam :;aber •listinpuír y apreciar In buen.i rnúsic.a? 

SecciónF 
t.Que t1m apto H.• (.·.msidcrn.'j'~ 

i. Pam er.ueudcr µnuc1p1os ~ exp:erimcmns de lnolo}Eto ~ 

Nitmero 

•urna 

~11mero 
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~. Pnm entender princ.11•11'" y cxpcrimen1os de tis1c:i·r 

3. Paro entender princ1 p10' y cxperimeutos de qulmica? 

4. Para entender pnucipillS y hechos económicos y s-.."lrCiaJcs? 

S. Prua entender las en usas que dctem1inana los acomccimientos sociales? 
Smna 

S.:cción G 

¿Que l&l aµlo te coru.idcm.s.: N\\mero 

1 . Pnra tratar y hablar coo tacto y tino a las personas? 

:. Para ser miembro activo y tltil en tm club o sociedad? 

3. Para colaborar con otros para bien de ellos y de ti mismo? 

4. Plltll saber e.>Cuchar a otros y comprender sus puntos de vista? 

5. Pnra cooversar en las reuniones y fiestas. coo acierto y naturalidad? 

suma 

Se«iónH 

¿Qué !4n "!'ID te ooosidcnts? Nlimero 

1. Parn actividades que requieren dest= manual, como cortar, tejer, cooer'I 

:. Pam manejar con habilidad bemimientas de carpinleria, «omo cepillo, 

martillo, semicbo, berl:>iqul , etc. 7 

3. Paro nw1e.iarcon facilidad hemunientJts mecánicas, como pinzas, llaves de 

tuercas, destornilladores, etc. 7 

·l. Para mnneíar oon habilidad pequei\a!i pie:z.as y herramientas como asujas, manecillas 

.ioyas, piczru¡, de relojcrlas? 

5. Paro disc11ar con facilidad trazos geomctricos con la ayuda de las escUlldras la regla, y el 

c:otnpOs? 
suma ___ _ 

Sección 1 
¿Que 1311 apto te consideras? Número 

1. Para participar eu actividades que requieren >-.lor, audacia. decisión coma 

ln.'j"11'. dar saltos umcsgados, tomar pnne en ,iu~us peligrosos, etc .. 7 

:. P:i.· ·~ 1i"'·n11·.~.1nc en '\ituactones peligrosas o can1prometidas, sin perder la serenidad nÍ el 
control <le la situ:ii.:i"'u~ 
'.\ Para Jumin:u· rus nt'rvw:, y con1inua.r con Jv 11Ue es1es bncienclo en un momcnh' 

r!U tfUt:. por wlguu 1Jt;!h~1t.1. 1oc.1.'~ quieren hnír~ 
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~. P:u-a n:cupcmr µ1 :1: · l;l Lri11t(pihdad \ pre~cHi.:b. de a1111110 despucs de w1 :msto7 

~ Patll no oontn~iflrtc de.• ni.icdo o pánico de to~ derr.ui~. e infundirles ArWno con tu 

ei!"mpln"' 
mma 

S«<ión J 

.:.Que tan apto te consideras'? 
1 Parn sor jefo competcme de w1 grupo, equipo o sociednd de muchachos? 

:. Para organizar ) dirigir fcsuvale,. cncucutros dt.'P"rllvos, excursioce• o campallas 

;ocialcs? 

3. Para convencer a otn>S a qoe hngan lo que crees qllt! <lelx:11 hacer·; 

4. Para dar ordenes a otroo con seguridad y naturalidad? 

5. Para dirigir un grupo o equipo en •ituaciooes dificileo o peligrooM7 

Secd6AK 

¿~ tan apto te consideras? 

l. Pam lkvar en forma corrccta y ordenada los epuulcs de \a9 cla!ics7 

2. Pan. ordenar y clasificsr debidamente docwnonlos y correspondencia de 

una oficina? 

3. Pan. a¡noder a coolestary redactar con;ectll!IlCllte cartas y oficios'/ 

4. Para anotar y mn.ncjar con exactitud y rapidez nombres, números y 
otros datús de oticwa·: 

5. Para eocargartt: de r=ibir, anotar y dar ...,.,,,00,., sin olvidar los detalles 

importantes? 

Cla5ificación y cla\'t' 

Aptitudes 

A. Verb.1! 

!3. !'luméricas 

C. ~fect\.nics.ooeoruim1cti\·a· 

D At11stic•1-plástica 

E.Música 

F Ciontllica 

G. Social 

punto& 
A. ___ _ 

B. __ _ 

e-------
D. ___ _ 

E. ___ _ 

F. _____ _ 

º·----·---

suma 

suma 



! l. Dl'Stn!l.U UJall'.tal 

l. Pnlcticu 

J J.·.1ecutiva 

K. Trabtt.10 de nticin.1 

Aputudco Jominanles 

Primer lu!_Ulf ------
S"!'uodo lugar ____ _ 

Tero.:r lugar ______ _ 

H .. ____ _ 
!. __ , ___ _ 

J. 
K. ____ _ 



RECUERDA QUE ..• 

m n esto etapa exisle uno marcado 
inclinación hacia er sexo. ro que te 
nevo a compartir actividades y 

expenmentor sensaciones que pueden 
conducirte o tener relaciones sexuales SJn 
medir los consecuenc1os que esto puedo 
acarrear Pues las relaciones sexuales. 
ademós de brindarnos placer y fortalecer 
el amor con la pare¡a. pueden provocar 
embarazos no deseados 

m or ello ro reproducción puede v 
debe ser pospuesto hasta que tú y 
tu pare¡a ro deseen. paro que no 

se convierto en un obstóculo en tu 
desarrollo integrar 

[I a rneJOt edad paro emborozor.;e 
es después de ros 20 al"los. ya que 
así tú estarás mejor preparada y tu 

orimer hi¡o podró nacer más sano 

INFORMATE Y ACTUA CON 
RESPONSABILIDAD 

t~
. 
~ 

L' 

-::!Jii.i_!·.-a-'~· 

11 o adolescenda es uno etapa de 
preparación tanto flSlca como 
Intelectual. por elfo. disfruto de los 

juegos. del deporte. del estudio v del 
trabajo escolar. vo que estos octMdades 
te ayudorón o desarrollar lo curiosidad. la 
1moginaci6n. lo inteligencia v lo d!SClpUna. 
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Las reJácior.es sexuales 
en esta etapa de la vide 
pueden crear confusión 

en Jos sentimientos. 

Hay quienes sienten culpa 
o compromisc con lo parejo. 

Ni Jos amigos, ni lo sociedad, 
ni tu parejo 

pueden ni d·~ben orillarte 
a iniciar la aclividad sexual. 

Esta de~isión es sólo tuyo, 
tú ~res la.duefla 

o el dueño de tu cuerpo 
y de tu fori ~o de vida. 

~~.u. ...... ·-

EN BUEN PLAN ... PLANIFICA 

sivoJeVOEmelolleto ·'lg6loloootrauerloQ(l(l 

¿~ 
SECRETAR A DE SALUD 

El\NEX016 

~~@~ 

?t~Na fiQ.~ 
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LA SEXUALIDAD 
EN LOS JOVENES 

V t-ts+edes ... 
~Cómo le hacen? 

m or sexuohdud entendemos o lo 
manero de vivir como hombre o 
como mujer, de acuerdo a las 

caracteristicas biológicos. físicos. 
psicológicas y sooo!es de cada 
persono. 

m urente lo adolescencia se 
efectúan co¡nbios en tu 
organismo que hocen 

que adquieras modJrez 
también en el área 
reproductivo. 

A 
l lntercombiar 
opiniones. ideales. 
actividades. etc .. 

se enriquece tanto el 
conocimiento de cada 
quién como el de su parejo. 

"ConélCOfT'PO'lo!rXJC/>oS 
octMdodeseilt~ 

~~~;::; 

m nestoetopaemplezasa ~e~· 
sentir atracción por perso- '> '•"'\¡;: .;_: : , 
nas del sexo opuesta. Este ·;m;, .,, 

deseo "I provocado pot el -
Impulso sexual. que como • 
el hambre o lo sed. tiene su fuente en ....__ 
el cuerpo y puede controlarse algunas ~ 
veces mediante la voluntad. y por los "Nosofros 
senttmtentas. comparables a la ternura V vMmosOlomor 
al amor que se siente por los padres o con~ 
amigos. y que vienen del corazón. 

"Yo no me creo eso de b 

""=de~~ 
qu;e,,sayyloqueQu""'1t 

·:· 

'Sl'novoyoese 
tugotvonodeelt 

quesoyllJO ... /Que 
pieruen loquequ/eron. 

yo no corro rle5g0$1" 

¿SABIAS QUE ... 

DI uondo so lnk:lo lo ov1¡lndlm on Jq 
mujer v la eyaculoclón on al 
hombre. al tener relaciones 

sexuales puede dar lugar 
a un embarazo. aunque 
sea Ja primero relación. 

E 
1 tener relaciones 
sexuales en la ad. olescenclo 
puedB acarrear 

•Embarazos no deseados y de 
alto riesgo. 

•Enfermedades de transmisión 
sexual. 

•Slndrome de Inmune 
Deficiencia AdqUlrida CSIDAJ 

•Madres solteros. 

•Falto de oportunidades para 
el estudio y el trobOJO. 

•Matrimonios o lo fuerzo. 

•Problemas familiares. económicos v 
-;.;.:· ...... 

m eben tomar precauciones si 
deciden tener relaciones 
sexuales. ulll~ando métodos 

anticonceptivos como: Condones 
Espermatlcldas. Dlsposlllvo (DIU) o 
Pastillas. 

~~ 
~~ :~ 

TU CUERPO ES 
LO UNICO QUE TE PERTENECE 

¡CUtDALOI 



CREANDONOS 
_d dec1sror ~mal de entre;arse 
completa. :::ermanente y 
exclus1vamen;'i! a otro es~(~~·""'. 
de gran afegrra. la oromesa 
11u:ua de amarse es un asu:it::i 
::•:vado Bn!re •jos personas c;i..:e 
$e "lan escog1éo mulualmente 
:::ero al m1Sf"!O tiempo es ~¡na 
acas1ón de ·ar alegria y 
51gr:•l1cacc :Jara ellos c¡w~ 
:Jweren coripar.1r esta alegria 
:o:i sus •,1rr>il1ares y amigos 
;;.ira :::ue S•!.1.- •e::1gcs :e"':;:.. 
1c::ntec1r.i•e11c , nar;; oc.e:~~ 
1V'Jéen .1 'r:ir'Tl¡H _Jn;:; 1•...:e~a 

;-,,:,1~ ,;n - J€'1C "C(].1• '.Jr": 

c:orice ~s:e .irr::y ;;u-21:;1 
'.:.'r ·:>'>le> 

;u "r.'r•']l n1ul•Ja :a,:.:_
•1ace can ei 0!rn ü'ld al1,1n.::::1 
.J,'1,1 prOíT'P.Sil "º SOio Ce 
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U:NGUAJE DEL CUERPO 

,_á sonrisa. /as muecas. la risa. el llanto, son 
;Jlgunas de las formas del llamado lenguaje del 
:.11~rpo 

J·~ embargo la forma mas expresiva del lenguaje 
: ::irpural ocurre al tocar a alqu1en sexualmente y 
·!"-:1:>1r a ~ctmb•o su carrño. Esta forma especial 
Je· lenguaje corporal, esta intimidad, expresa 
algo· 

Me entrear1 a li 
; e permiio verme como soy 
7°E- permilo ser parte de mi intimidad. 
Confio en que no me harás dal'lo. 

JNA ENTREGA TOTAL 

:.. H !ie' un-= comunicac1on de confianza mutua, /a 
• '1m1dad sewal es una lorma be//isima de 

..... vresarse al explorar f1sica y emocionalmente a 
r. oar-:¡a s~ forma asi un lazo muy especial al 
<:-~wse ?.rr.bor amad~s. queridos y necesitados. 

-a ex;:iresión sexual es muy poderosa. Puede 
.... fiingi:- la extrema violencia y crueldad de la 
•!orac1on. nuede ser utilizada para engaflar. 
influenciar. persuadir o explotar a alguien. Con 
'!/la se puedP mentir. 

:...: hombre o la mujer que por su contacto intimo 
!;i <ll"':Jri?. r:oripartid2 dice "t'=' ñmo totalmente" 

.•"•:)ar~· P'1 su corazon 01ensa "sólo por esta 
r :>che·· o ··a menos que nos entendamos" esta 
:l•c1endo una mentira. una mentira muy seria. 

No es una mentira como cualquiera otra, sino 
una mentira expresada fisica y emocionalmente, 
. .ma mentira que involucra a la perso111 toda, y 
Que amenaza la alegria del momento con Ja 
inseguridad del manana. 

SER UN CUERPO 
Yo aoy mi cuerpo. Ser libre es ser ese cuerpo sin .. 
despreciarme ni desear ser otro. 

Soy libre cuando me' siento Íeuz por ser un 
cuerpo. Cuando mi cuerpo es realmente yo, 
cuando no ea ni un objeto para ser usado por mf 
o por otros, ni una cosa que domina mis 
pensamientos y acciones. 

SI enveneno mi cuerpo, me enveno a m( mismo. 
Si mi cuerpo hace el amor, yo hago el amor. 
Estoy herido cuando mi cuerpo ha sido herido. 

Soy un todo, una unidad formada por diferentes 
partes: física, emocional, racional, cada une es 
esencial a ISS'demás.' Integrada, poderosa y 
dlnilmica. · 

Soy un cuerpo espiritual, creado a Imagen y 
semejanza de Otos, y como cuerpo puedo ser 
glorificado con El, o como cuerpo puedo 
rechazarlo libremente. 

AUTO CREACION 
Como cuerpo ffsico. emocional e 
inteligente, me creo a mi mismo. Por las 
decisiones que tomo me vuelvo 
compasivo, amoroso. considerado o por 
el contrario, indiferente, desagradecido o 
e~~ísta. 

Cuando mis decisiones me convierten en 
/o ~ue r10 quiero ser, me siento mal. me •: 
siento culpable. Mis siguientes decisiones 
pueden cambiar eso. Si decido 
reconstrufr lo que he destruído o danado 
en mi mismo. puedo volver a crearme. 

Mi cuerpo es yo y soy lo que me hágo, 
no como el mundo me ve sino como 
Dios y yo sabemos que soy .•• Este 
conjunto de pensamientos, motivaciones. 
alegrías, dolores, deseos y rencores, este 
montón redimible de errores il 
·inseguridades _con los que se construye 
el amor, que ama y es amado. 

LA AMISTAD. 

En una relación de am1staa la$ persorie:s esµeran 
dár y recibir un apoyo y una atención especial a 
las. necesidades mas pers~nales 

Como todas la~ a::t1v1:Jaaes ri::maria~ la a~;staa 
es corporal. No somos ariae1c:s "'ier1rtn:>S un 
cuerpo. somos ser':~ '1s1:0t ... m ·t~ri:::.::er:;. ;t::i1g•.i 

respeta a fa persona del 01r~ /..!..:.,ca cese;; 
lastimar. controlar. abusar o :iacer oaño al :Aro. 

Para evitar dañar. la 1n11rn1dac sexua1 c:>mo.etr¡ 
esta reservada oa~a ;¡quel1r1 ~'?rscna .,..s:>ec;al que 
no es meramente ur. am1gC' sin(.· QU!? ¿3 la 
persona a quien uno puede en:regarse 
incondicionalmente El amo1 seicua! IO'!= ;•odNPSO 
comprometedor y sattsfactor10 cr.:an.:::lci la entrega 
es complela. Pero se vueh1E- :arinc i;-,;.;o~L:r.::i y 
destructivo cuanoo IQ er.t;t>:r. ~s: nr:.~:: •. '?~ 
temporal o oagada · 

AMOR EXCLUSIVO 

la al~.::~ ;:ji r;. ::.~:.:t::;n;" • ·. · .:··r·~ . ~ ~·· 1.W31 
se v1Ve v experimenté cuar1:ic ·'l~ cu!:·:i:J!=- ó1cen 
la verdad. Nos amamos. ~¡¡:·~s a co;;s:rufr este 
amor que tenemos La sat~~l.:;:-:.•='r. s~·:uai :rece 
en la segundaa y en er 1nteres mt•:.u:: Je' ;,mor 
comp/elc• y permanent.E.- Ei se-xc. ~s oC!x::lus~10 

La alegria de amar se e,..cur.nt~a eri la 
construcc10n de un mañana compart1aú. encarar 
el futuro con un corr¡pal'\'i!'r'Jf~.1 que brindé la 
inspiración. propós110 ~· anoyo La fuerza del 
amor e>tclusivo reside en la seguridad que da el 
sabe1"3e aceptado como uno es. de poder 
expresar el amor sin fingimientos y conoc1endo la 
totalidad del amor del otro. 

Somos buenos para muchas cosas. Pero somos 
amados por /o que somos. no por :o que 
podemos hacer. Amor y abuso son opuestos. 



\' ~ .1 

las enfermedades sexualmente 
!ra'lsm:sibles se difunden por el 
contacto sexual o las relaciones 
sexua!c·s 

L3 :Jrotecc-1:in ~·s segura cunnd::: 

Se "sc:i;;-= :.in solo c:im~3rle~o 
;.Jr¡; sremp~-= 

: ~ 
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.• i.OUE ES EL SEXO SEGURO? 

El "sexo seguro,. se ;ef1ere a las 
:· ac~ivídades sexuales que "º 
. : .. trasmiten enfermedades. 

. Se~O ·se9Uro es ra eiPresion que 
.u.sari en la actualidad ciertas 

: a~to.ridadeS para describir tas 
actf\lidades sexuales en las cuales· se 
reduce el intercambio de tluidos 
corporales. las ~nfermedades 
sexualmente tr.:insmitídas (E.S.T.} se' 
contagian por el intercambio de 
liquides corpo~les. 

¿POR QUE se HABLA TANTO 
DE ESTO? 

Por varias razones: 
Las Enfermedades Sexualmente 
Transmitidas pueden causar 
inrección en los organos 
reproductivos intnmos de la mujer 
{trompas de Falo,:lio, ovarios. !itero. 
etc.). En este caso se denominan 
ENFERMEDADES 
INFLAMATORIAS PELVICAS (E.1.P.) 

· y son una de los principales causas 
·ae infertilid.id erl las mujeres. 

• Las E.l.P.s pueden causar 
infertilidad ar infectar la uretra del 
aparato reproductor masculino. 

• El SIC'A {Síndrome de lnmuno 
Deficiencia Adquirida} es una 
enfermedad fatal. incurable y muy 
difundida. 

¿CUALES SON LOS SINTOMAS DE LAS 
ENFERMEDADES SEXUALMENTE 
TRANSMITIDAS? 

En ciertos casos no hay sintomas. 

Puede aparecer una irritación sobre la 
pier. 

El hombre puede tener una descarga y 
sentir molestias al orinar. 

la mujer puede lener una descarga 
extraña, sentir molestias al orinar. además 
dolores severos y persistentes en el bajo 
vien!re. 

PERO, LA MA'fORIA DE LAS 
ENFERMEDADES SEXUALMENTE 
TRANSMITIDAS SON CURABLES, ¿O 
NO? 

Algunas si. pero las E.S.T .s virales no lo son. 

El SIDA es ona E.S.T. viral fatal. En 
promedio, los sintomas tardan de dos a 
cinco años en aparecer. El portador puede 
infectar a otros durante este tiempo a trav-s 
del contacto sexual. 

Otros virus que pueden causar E.S.T.s 
incluyen el HERPES SIMPLEX y el virus 
PAPILLOMA. 

Si bien las infecciones causadas por estos 
virus no son siempre fatales. se les halla a 
menudo relacionados con el cáncer cervical 
{otros factores de a/lo riesgo para el cáncer 
cérvico uterino son el tener varias parejas 
sexuales y tener relaciones a temprana edad}. 
El virus Papilloma también puede causar 
cáncer del recto en el hombre. 

Las E.S.T.s bacteriales que causan las 
Enfermedades Inflamatorias Pelvicas (E.l.P.} 
pueden ser tratadas con antibióticos. 

¿POR QUE LA ENFERMEDAD 
INFLAMATORIA PELVICA ES UN 
PROBLEMA? 

• La E.l.P. afecta especialmente a las 
mujeres menores de 25 años. 

• Pueden causar dolores abdominales 
crónicos muy tuertes . 

Pueden dañar /as trompas de Falopio, 
causando infertilidad. 

Después de un caso de E.l.P. aumenta 
considerablemente Ja probabilidad de que 
un embarazo posterior sea ectópico. es 
decir. fuera del útero (generalmente en las 
trompas de Falopio). 

las dos causas mas comunes de E.l.P. son 
los organismo~ CHLAMYDIA 
TRACHOMATIS y NEISSERIA 
GONDRRHOEAE. 

¿PERO, NO ES CURABLE LA 
ENFERMEDAD INFLAMATORIA 
PELVI CA? 

A veces pero no·siempre. 

Es dificil diagnosticarlas a tiempo. 

las trompas de Falopio pueden ser 
dañadas y causar infertilidad antes del 
diagnóstico. 

El tratamiento puede resultar incorrecto e 
inefectivo. 
Si la pareja no recibe tratamiento. puede 
repetirse la infección 
Con la primera mfeccion aumenta el 
riesgo de que ésta se repita. 
El nesgo de infertilidad aumenta cori cada 
infección. 



e' o >< 
w

 

"' "' 

"' 
Q

) 
·¡; 

E
 

o 
e 

E
 

e 
Q

) 

::l 
·¡; 

'O
 

E
 
~
 

·= 
e 

r.n 



UNA BREVE HISTORIA 

El Sindrome de Inmune Deficiencia Adquirida 
(SIDA) fue identificado oor primera vez en 
los Estados Unidos en 1979 en miembros de 
la población homosexual. En la actualidad se 
han reportado casos en muchos lugares, 
incluyendo México, Estados Unidos. el Reino 
Unido. Auslralia, Europa y Africa. 

Se piensa que el SIDA se extendió al mundo 
occidental desde Atrica, en particular desde 
Zaire, Uganda y Ruanda. Dos fueron las rutas 
principales de infección: Por Haiti a Estados 
Unidos y de Zaire a Europa. A México por 
Estados Unidos y otros paises. 

El causante del SIDA es un virus del cual 
han sido identificadas dos variantes. Puede 
pasar por mutaciones. lo cual dificulta 
mucho el desarrollo de una vacuna y otros 
medios preventi11os. 

En el mundo occidenlal. los grupos de 
mayor riesgo son los varones homosexuales 
y los drogadictos que se inyeclan drogas 11ia 
intravenosa. Pero al parecer va en aumento 
el número de casos en heterosexuales 
(personas no homosexuales). 

El virus del SIDA seguirá propagándose 
rápida y extensivamente a menos que 
cambie el comportamiento sexual o se logre 
el desarróllo de una vacuna. la cual efe 
lograrse lardará varios años. 

ALGUNAS DEFINICIONES 

1. SINDROME DE INMUNO DEFICIENCIA 
ADQUIRIDA 

s 
1 

D 
A 

Sindrome. 
Por slndrome se entlendeerconjunlode 
condiciones cllnlca1 y rdultado1 de 
laboratorio que demuestran un 
debllltamlenlo del sistema de defensa 
del cuerpo (destruccl6n de los 
linfocllos T4). 

Inmune. 
El slslema de defensa del cuerpo 
contra las Infecciones (bacterias, 
virus, etc.) se llama sistema 
lnmunllarlo. Este sistema es 
debllllado o daftado por el virus del 
SIDA. 

Deficiencia. 
Un elemenlo Importante en esle 
sistema dat\ado: 
Los llnlocllos T4 son destruidos, 
causando una deficiencia o 
reduccl6n del sistema. 

Adquirida. 
Esta condición es adquirida o 
tranamJUda de una persona Infectada 
a otra. 

2. SINDRDME DE LINFATOTERAPIA 

-Fiebre persistente y sudor nocturnos. 
-Ganglios del cuello inflamados. 
-Cansancio o fatiga marcados. 
- Pérdida de peso. 
-Diarrea. 

Algunos veces aparecen otros slntomas 
como manchas sobre la lengua, dolores de 
cabeza. problemas visuales, irritaciones de la 
piel y hematomas. 

3. SEROPOSITIVO 
-Presencia del virus en la sangre. 
-Capacidad de transmitir la infección. 
-Probablemente es una condición de por 

vida. 

¿COMO SE CONTAGIA EL SIDA? 

Por contacto sexual con una 
persona Infectada. 
Por semen. sangre o productos 
sanguineos infectados. 
De una madre seropositiva a su hijo. 
Al compartir jeringas o agujas en el 
uso de drogas. 

No existen pruebas de la transmisión 
del SIDA por contacto de saliva. 
asienlos sanitarios. insectos. 
compartir vasos. etc. 

¿COMO SE DIAGNOSTICA El SIDA? 

Para diagnosticar el SIDA con certeza son 
necesarios los excimenes de laboratorio, 
incluyendo una prueba sanguínea que 
permite detectar la presencia del virus. 

Es necesario distinguir las di11ersas formas 
clínicas de la enfermedad. 

-La forma avanzada: SIDA severo. 
- Infección cerebral. 
-Un tumor llamado sarcoma de Kaposi. 
-Una condición semejante al resfriado. 
-Una mezcla de diversas condiciones. más 

el síndrome linfadenopático. 
-Ausencia d.e síntomas (asintomático). 



Anexo 20 
Cuestionario De Ernluación 

1. c:,Crecs que la orientación es necesaria" 
Si: ____ _ 

2. ¿Te ayu~ó en algo la orientación? 
Si: ____ _ 

Las clases de orientación fueron? 

a) Interesantes 
b) Aburridas -----
e) Útiles -------

No 

No: 

4. Los temas de la clase de orientación fueron: 

a) Interesantes 
b) Aburridos -----
e) Útiles 

5. La manera como la maestra conducía la clase era:· 

a) Interesante __________ I) Aburrida..,.---:--~----
b) Organizada g) Desorganizada------
e) Divertida h) Tediosa. _________ _ 

d) Dinámica i) Monótona---------
e) Ágil j) Lenta _________ _ 

6. ¿Se propiciaba tu participación en esta clase? 

Si 

7. ¿Se te permitía expresar tus ideas con libertad? 

Si 

8. Consideras que el desempeílo de la maestra fue: 

a) Excelente 
b)Bueno ---
c)Regular _ 
d)Malo __ _ 
e) Muy malo __ _ 

No 

No 

9. ¿La orientación apoyó tu desempeílo como estudiante, especialmente cuWido se estudiaron 
técnicas y mctodosde estudio?. · · 

Si No· 

1 O. ¿La maestra practicaba, .en clase. las actitudes de respe.to y tolerancia que proponía? 

s.í ____ So __ _ 



11. ¿La oriemación te ayudó a conocene, y a conocer la etapa que vives (adolescencia-juventud)? 

Si No __ _ 

12. ¿,Piensas que el conocerte apoyó tu madurez? 

Si No ___ _ 

J 3. ¿La orientación influyó, de alguna manera, para elegir a lo que te quieres dedicar (por lo 
menos los siguientes tres años)? 

Si No ___ _ 

14. ¿Piensas que en las clases de orientación se presentó al trabajo como un medio de satisfacción 
personalº 

Si No ___ _ 

15.- ¿Crees que la maestra preparaba sus temas antes de ir a clase? 

Siempre-----
Casi siempre __ _ 

A veces-----
Nunca ____ _ 

16. ¿Qué temas crees que faltó revisar en la clase de orientación? 

17. ¿Qué vas a hacer al concluir tu enseñanza secundaria? 

18. ¿Qué procedimientos, consideras, podrían ser útiles pm la cÍ~'~e. orie~ta~ió~? 

19. Cuándo se te llamaba a entrevista, la orientad~ra: 
a) Te apoyaba __ _ 
b) Te aconsejaba __ 
c} Te proponia alternativas de solución ----
d) Te regañaba __ _ 

20. Cuando ibas a entrevista con la orientadora. los temas que se tratabán ernn: 

a) Tu desempeño escolar 
b) Las relaciones familiares __ _ 

e) Las relaciones de noviazgo_ 
d) La disciplina-------
e) La decisión vocacional ----

21. Si pudieras hacer un comentario o sugerencia a la ma~mi, ¿Qué le dirias? 



Presentación Estadistica De Las Respuestas Al Cuestionario De 
Evaluación. 

NOMBRE:----------· 

l.· ¿Crees que la orientación es 
necesaria? 
Si: 10 
No: O 

2.- ¿Te ayudó en algo la 
orientación? 
Si: 10 
No: o 



Otra(IS,(5)8%)-
;,-- " 

. . \ . \;-Interesantes (38,46%) 

. 1 
Utilcs (3,8,46%) 

. Aburridas (7,69"1.) 

. Otra(l3w3% . 

Interesantes (46,67%) 

Útiles (33,33%) . 

Aburridos (6,67%) 

3. - Las clases de orientación 
vocacional fueron? 
a) Interesantes: S 
b) Aburridas: 1 
c) Útiles: S 
d)Otra: 2 
(Un poco de las tres, 
respuesta añadida por 
la alumna) . 

4.- Los temas de la clase de 
orientación vocacional 
fueron: 
a) Interesantes: 7 
b) Aburridos: 1 
c) Útiles: S 
d) Otra: 2 
(Un poco de las tres, 
respuesta añadida por 
las alumnas). 



Dinámica t:?7,27%) 

Nocoot<Slo(U0,00"!. ~ 

No(20,00%) 

i(70,00%) 

S. ¿La manera corno la maestra 
conducía Ja clase era? 
a) Interesante: 4 
b) Organizada: 6 
c) Divertida: 4 
d) Dinámica: 6 
e) Ágil: 1 
t) Aburrida: O 
g) Desorganizada:O 
h) Tediosa: O 
i) Monótona: O 
j) Lenta: 1 

6.- ¿Se propiciaba tu 
paJticipación en esta clase? 
Si: 7 
No: 2 
No contestó: 1 



Muy malo (0,00%) 
Malo (0,00"/o) 

Rcgular((¿)0,00% • 

Bueno (30,00"/o) / 
, Exelcntc (60,00"1.) 

7.- ¿Se te pennitía expresar tus 
ideas con libenad? 
Si: 8 
No: 2 

8- Consideras que el desempeño 
de la maestra fue: 
a) Excelente: 6 
b) Bueno: 3 
e) Regular: l 
d) Malo: O 
e) Muy malo: O 



Otra(IO,O~ 

No (10,00o/pj •.. 'j 

~0,00'1.) 

rNo (0,00"/o) 

Q, 

9. ¿La orientación apoyó tu 
desempdo como estudiante, 
especialmente cuando se 
estudiaron técnicas y 
métodos de estudio? 
Sí: 8 
No: 1 
Otra: 1 
(más o menos, respuesta 
añadida por la alumna). 

10.- ¿La maestra practicaba, en 
clase, las actitudes de respeto 
y tolerancia que proponía? 
Sí: 10 
No: O 



OtrollíJ.O~¡---- .. 

1 

j 

No(JO:~. 

{ '"~ J 

~~) 

I 

11.¿ La orientación te a~11dó a 
conocerte, y a conocer Ja 
etapa que vives 
(adolescencia-juventud) 
Si: 9 
No: O 
Otro:l (Más o mraos, 
respuesta añadida por la 
alumna). 

12.- ¿Piensas que el conocerte 
apoyó tu madurez? 
Si: 9 
No: 1 



FALLA DE 

No(IO,~--. l ··. ~ J 
'--.!om1 

Nocontcsto(ÜIOOO% 

No (20,00"/.) 

Si(70,00%) 

OP. IGF!\f 

. . influyó. de 13.- La orientac1on para elegir a 
alguna man~ra, dedicar (por 

te qweres 
lo que 1 siguientes tres lo menos os 
años)? 
Si: 9 
No: 1 

las clases de 14.- ¿Piensa;;. qu:, ;_.,ló al 
orientaaon medio de 
trabajo c.~mo u:,nal? 
satisfacc1on per 7 
Si: 

2 No: . 
1 No contesto: 



FALLA DF 

Nunco (0,00%) 
A reces (0,00~ó) 

__ ._.C~pre <0.00%) 

Siempre (100,00%) 

. ~·nguoo(I0,00%) 

u 
No CO<llc:sio (90,00-/o) 

15.- ¿Crees que la maestra 
preparaba sus temas antes de 
ir a clase? 
Siempre: 10 
Casi siempre: O 
A veces: O 
Nunca: o 

16.- ¿Qué temas crees que faltó 
revisar en la clase de 
orientación vocacional: 
ninguno: 1 
No contestó: 9 



No coalcsto (SO,~~) 

FALLA DE ORIGEN 

@ ""'YÍ"'110S(30,00%) 

ininas y apoyo (10,CIO'J~) 

lfosc(l0,00%) 

17.- ¿Qué vas a hacer al concluir 
tu enseñanza secundaria~ 
Estudiar la preparatoria 6 
Estudiar: 
Estudiar su religión o ir al 
postulantado: 3 

18.- ¿Qué procedimientos, 
consideras, podrian ser útiles 
para Ja clase de orientación? 
Cantos y juegos: 3 
Láminas y apoyo de las 
compañeras. 
No sé: 1 
No contestó: S 



--~~'.º·~·) 
Prop.lllia allcmati\·ns (2S,00- • I j - -

·\::::;;)-"""" 
Aconsc:jaN IH.7S-.¡,) 

D<cl>ión•,,..don•l(l5,0©0".·¡ . lko<mpdlocoo.(21,0%) 

..... 

Diciplina Cl·t290•) · 
1 

~ Relaciones fam. (25,00-A.) 

Relaciones noviar-so(l4.29'i) 

19.- Cuando se te llamaba a 
en<revista o tu ibas, la 
orientadora: 
a) Te apoyaba: S 
b) Te aconsejaba: 7 
c) Te proponía altemati\'as 

de solución: 4 
d) Te regañaba: O 

20.- Cuando ibas a entrevista 
con la orientadora, los temas 
que se trataban eran: 
a) Tu desempeño 

escolar: 6 
b) Las relaciones 

familiares: 
c) Las relaciones de 

noviazgo: 4 
d) La disciplina: 4 
e) La decisión vocacional: 7 



21.- Si pudieras hacer un 
comentario o sugerencia a la 
maestra, ¿Qué le dirías? 
a) Qué sea más exigente: 2 
b) Qué siga igual: 3 
e) Qué la clase debe 

ser más dinámica: 
d) Qué tiene la suficiente 

capacidad para 
desarrollar su trabajo: 

e) Qué es muy paciente 
y detallista: l 

1) No contestó: 2 
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