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1. INTRODUCCION. 

La orientación es una disciplina que incluye aspectos de

varias ciencias sociales y su práctica adecuada reviste una - 

gran importancia en el mundo actual, ya que tiene como objeti- 

vo: propiciar que cada estudiante elija la profesión o labor - 

que más se adecúe no solo a sus gustos, intereses y recursos, 

sino también a las necesidades y requerimientos laborales, -- 

técnicos, sociales y económicos de la región y del país en que

vive. 

Investigar sobre este campo no es fácil, requiere cautela

para no caer en determinismos ; plantear métodos útiles de orien

taci6n implica tener en cuenta factores de tipo: ' educativo, -- 

económico, psicológico, social, técnico, en fin, es labor in- 

terdisciplinaria, y aún considerando todos estos puntos, el - 

mejor método no sería tal, pues existen por ejemplo elementos

como el desarrollo científico, que no se pueden predecir a me- 

diano y menos aún a largo plazo. Ello no quiere decir que no - 

se deba trabajar sobre el tema, al contrario, impone un reto - 

para mantener en constante dinámica el desarrollo de la disci- 

plina, mejorar sus técnicas, plantear nuevos marcos de referen

cia, evaluar los programas, introducir nuevos métodos, consoli

dar su práctica a todos los niveles escolares, son metas que - 

incesantemente hay que alcanzar y renovar. 

Ahora bien, el presente trabajo tiene como finalidades: - 

estudiar los sistemas de orientación empleados en las institu- 
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ciones de enseñanza media de México y de Francia y plantear - 

alternativas susceptibles de aplicar en el sistema mexicano, 

tomando en cuenta la evolución del mismo, los recursos econ6- 

micos, técnicos y humanos existentes, pudiendo, de ser factí- 

ble, tomar como modelos elementos del sistema francés. De aquí

surgen varias dudas: ¿ Porqué comparar con el sistema francés? 

Porqué plantear alternativas? ¿Porqué las instituciones de - 

enseñanza media? 

Francia es un país tradicionalmente considerado como desa- 

rrollado; es tomado como ejemplo en muchos aspectos, entre - - 

ellos los educativos; ha tenido, una larga trayectoria hist6ri- 

ua y se ha colocado entre los7 países más avanzados económica y

culturalmente; ha abatido muchos de sus problemas, tales como

el analfabetismo, la educación, aunque también tiene otros im- 

portantes: desempleo, debido en gran medida al alto índice de

inmigración de habitantes de países menos desarrollados, aun— 

que ello no evita que sea un país con una importante cultura - 

influyente en el resto del mundo, por lo menos el mundo occi— 

dental . 

De esta manera e.1 sistema de orientación en Francia no iba

a retrasarse en su evolución y actualmente tiene un gran desa- 

rrolla y amplitud en sus métodos, apegados al sistema educati- 

vo, obteniéndose resultados altamente satisfactorios. 

Por su parte el sistema de México presenta características

peculiares, discrepancias en sus métodos y objetivos y un cier

to nivel de desarrollo determinado por las políticas tomadas - 
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en materia educativa; los resultados obtenidos son relativa— 

mente satisfactorios, reflejándose no solo a nivel individual

sino también a nivel nacional: constantes cambios de carrera, 

insatisfacción con la profesión o labor ejercida, saturación

en ciertas carreras profesionales y demanda de técnicos a ni- 

vel medio. 

Sin embargo, no es un sistema estático y actualmente se -- 

realizan investigaciones para implementar métodos más eficaces, 

más útiles y adecuados a la realidad nacional. 

Es decir, el sistema de orientación de México acepta cam- 

bios y en el caso de la presente tesis, se propone la inclu— 

si6n de nuevos métodos, de ser posible, de algún procedimiento

útil del sistema francés, teniendo siempre en cuenta que el - 

simple translado y adopción de un elemento, no solo es inútil

sino hasta perjudicial y por ello, para incluir un método de— 

ben tomarse en cuenta las características y el funcionamiento

de los dos sistemas y con base a ello, observar si un procedi- 

miento útil en un sistema lo sería también en el otro y en ca- 

so afirmativo, con qué cambios y limitaciones. 

La necesidad de orientación en nuestro país es palpable, 

por los factores antes mencionados, sin embargo no se conside- 

ra que la sola orientación va a resolverlos, pues algunos de - 

ellos están multideterminados, como la demanda de técnicos, re

lacionada en gran parte con el desarrollo del país; la insatis

facción en las labores obedece no solo a factores individuales

sino también sociales como la escasez de empleos y la necesidad
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económica de trabajar " en lo que sea". 

Porqué las instituciones de enseñanza media? porque son

donde tradicionalmente se imparte la orientación, ya que es en

estos niveles de enseñanza en los que se deben tomar las deci- 

siones de estudios y labores: en secundaria, decidir si se con

tinúa con el bachillerato o alguna carrera corta, o bien la Es

cuela Normal o... se debe trabajar; en el bachillerato, elegir

área de estudios, carrera profesional, o bien comenzar a labo- 

rar por necesidades económicas y también en esta opción laorien

taci6n puede ayudar, proporcionando la información necesaria - 

acerca del mercado de trabajo y los derechos y obligaciones de

los trabajadores. 

Es pues, en la enseñanza media donde más se requiere la

orientación, aunque idealmente ésta debería comenzar en la es- 

cuela primaria y continuarse hasta niveles profesionales supe- 

riores, ya que la decisión laboral o profesional, debe ser re- 

sultado de un proceso contínuo y no de un momento aislado en - 

la vida de los individuos. 

El procedimiento que se sigui6 para la realización del pre

sente trabajo fue: primero, una investigación en Francia del - 

sistema de orientación y su evolución, incluyendo aspectos tan

to teóricos como prácticos; ello se realizó en la biblioteca - 

del Institut Nationale de Recherche Pedagogique y en el Minis- 

terio de la Educaci6n Nacional en París. 

Posteriormente, se investigó lo relacionado al sistema me- 

xicano, encontrándose diversas instituciones que proporcionan
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la orientación: la Universidad Nacional Aut6noma de México, - 

el Instituto Politécnico Nacional, el Colegio de Ciencias y - 

Humanidades, la Secretaría de Educación Pública ( en dos nive- 

les) educación media básica ( secundaria) y educación media su

perior ( escuelas preparatorias federales, federales por coope

ración y particulares incorporadas), prosiguiéndose en la mis

ma forma en cada institución: investigación de aspectos teóri

cos y de aspectos prácticos. 

Se encuentran algunas limitaciones en el campo que abarca

el presente trabajo, puesto que no se incluyen los sistemas

de orientación utilizados en: los Colegios de Bachilleres, 

Institutos Tecnol6gicos Regionales, Preparatoria Popular y Se

cundarias incorporadas a la SEP, pero se consideró que no era

posible abarcar todos los sistemas, comprendiéndose únicamen- 

te aquellos que ofrecen mayor amplitud e incluyen a la mayoría

de los estudiantes de enseñanza media, esto es: la SEP, la - 

UNAM y el IPN. 

En la presente tesis, se exponen inicialmente, algunos as

pectos generales con los que debe contar todo sistema de orien- 

taci6n para cumplir con sus objetivos. 

Posteriormente, se incluye la exposición de los dos siste

mas, anotando las corrientes psicol6gicas que los han influen

ciado, la inversión económica que se les ha prestado ( cuando

este dato pudo obtenerse), los recursos técnicos con que ha - 

contado, los objetivos y finalidades que persiguen, los medios

duraci6iI, métodos, programas) que utilizan para alcanzarlos, 
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los marcos teóricos en que se fundamentan, los recursos humanos

empleados y su entrenamiento, la organización misma para impar

tir los programas, así como los sistemas de evaluación y super

visión de los programas. 

Así mismo, se exponen los resultados de una comparación - 

cualitativa entre los dos sistemas, realizada con base a un - 

análisis sistemático por elementos preestablecidos. 

En seguida se plantea un método para hacer más eficiente

al sistema mexicano y que cumpla con los objetivos planteados, 

a partir del momento actual, para ello se tomaron en cuenta - 

sus antecedentes, recursos económicos, humanos y técnicosexis- 

tentes. Finalmente, se plantean las conclusiones. 
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II. ASPECTOS GENERALES DE LA EDUCACION Y DE

LA ORIENTACION. 

1.- Importancia de la Educación. 

La educación juega un rol determinante en la vida de los

individuos en el mundo moderno, educación entendida en dos -- 

sentidos, educación no escolar y educación escolar. 

La educación no - escolar tiene como principal objetivo la

transmisión de reglas morales y sociales de una generación a

otra para la continuidad de las costumbres y modos de vida es

tablecidos. Esta educación es la encargada de " adaptar" a los

individuos a la sociedad en que viven, evitando en lo posible

disturbios que puedan modificar el orden preestablecido. Para

ello, cuenta con los diversos medios de -difusión masiva en -- 

donde se transmiten mensajes cargados de los valores imperan- 

tes, entre estos medios se encuentra: la televisión, la radio, 

la prensa, el cine, etc.. 

Las reglas morales y sociales también se transmiten' en el

seno familiar; el individuo desde su nacimiento, comienza a - 

ser objeto de un largo intercambio de estímulos, ya no solo - 

de índole fisiológica, sino también de tipo afectivo, moral, 

religioso y social que lo irán conformando como sujeto adapta

ble al medio, aceptando como propias las reglas que le son - 

transmitidas. , 

El grupo de amigos, compañeros y los núcleos sociales, cua

lesquiera sean éstos, son otros medios de educacion no- esco— 
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lar y todos, en conjunto, determinarán en gran medida el fu- 

turo desarrollo y desempeño social del individuo. 

Ahora bien, la educación escolar también transmite reglas

de tipo social( 2) , pero sobresale el dotar a los individuos

de conocimientos que posteriormente les servirán en cierta -- 

forma, para alcanzar una situación social determinada. Es de- 

cir, el nivel de escolaridad alcanzado es un alto índice pre- 

dictor de la futura situación laboral, y por ende social, de

un individuo. 

A manera de ejemplo, en el siguiente cuadro se puede obser

var que la relación existente entre el promedio de años de es

tudio y el ingreso mensual es: a mayor número de años de estu

dio corresponde un mayor ingreso mensual promedio, extendién- 

dose ello en todos los sectores económicos. 

CUADRO I. 

PROMEDIOS DE OCUPACION, ESCOLARIDAD E INGRESOS DE LA MANO DE

OBRA POR SECTOR ECONOMICO, AREA METROPOLITANA, 1971 7). 

Sector Puntaje Años de Ingreso Coeficien
te de va- 

Número

Económico Ocupacional Estudio Mensual
riabilidad

de casos

Promedio Promedio Promedio de los in- en la

muestra
gresos. 

Manufactura 2. 92 6. 6 2 620 1. 31 1 136

Construcción 2. 71 5. 8 2 363 1 . 50 168

Servicios dis
tributivos. 3 . 38 6. 0 2 524 1. 39 554

Servicios al

productor. 4. 53 11 . 4 4 941 1 . 16 166

Servicios

Sociales. 3. 87 10. 9 3 287 1. 17 378

Servicios

personales. 2. 71 5. 7 2 108 1 . 12 315
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Es de notarse que estos datos corresponden a 1971 y son - 

resultado de una investigación realizada en el área metropoli

tana, sin embargo, sus indicadores pueden ser considerados co

mo generales y representativos. 

El nivel de escolaridad está a su vez influido por muchos

y diversos tipos de variables, así apunta Ernesto Schiefelbein

en su artículo " Educación y Empleo en América Latina" ( 1), en- 

tre estas variables se encuentran la nutrición, la salud físi

ca y mental, la capacidad intelectual, pero sobre todo varia- 

bles antecedentes como la comunidad y el nivel socioecon6mico

de la familia. 

Cuando se afirma que existen igualdad de oportunidades edu

cativas para todos los miembros de una sociedad, se está par— 

tiendo de la premisa falsa de que todos estos miembros tienen

igual situación social y económica y que solo difieren en sus

habilidades, aptitudes e intereses, por lo que serían entonces

solo estos factores los determinantes del nivel escolar de ca- 

da individuo, lo cual no es cierto. 

Si bien es verdad que las cualidades personales tales como

el éxito en la escuela, la capacidad intelectual, las aptitu— 

des, las motivaciones y los intereses están interrelacionadas

y pueden influir en los niveles escolares alcanzados, ello se- 

rá en mayor medida en aquellos casos en que el nivel socioeco- 

nómico de la familia pueda permitir la continuación de los es- 

tudios. 

Los estudiantes de familias tradicionalmente de elite y
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de clase media están sobrerepresentados en el sistema educa- 

cional" 1, p. 28), puesto que la posibilidad de elegir entre

estudios y trabajo es solo real para quienes cuentan con un - 

ingreso familiar que pueda respaldar esta elección. 

No se pretende aquí analizar los problemas sociales de la

educación ni las razones históricas de éstos, pero es necesa- 

rio ubicar en qué clases sociales se encuentran los estudian- 

tes de los niveles superiores de enseñanza. Es de notarse que

los estudiantes de las clases proletarias no elijen su profe- 

si6n, no les queda más remedio que aceptar el trabajo que se

les pueda presentar para poder vivir y son solo los integran- 

tes de la clase media y alta quienes tienen la T) osibilidad' de

elegir entre los estudios superiores ofrecidos (
4). 

No puede negarse sin embargo, el hecho de que algunas per

sonas, con sacrificios y esfuerzos, trabajando y estudiando - 

al mismo tiempo, logran alcanzar un nivel superior y ellotrae

consigo cierta " movilidad social", es decir, cambiar de una - 

clase social a otra, en este caso de una inferior a otra supe

rior debido a un mayor ingreso económico por su labor profe— 

sional, pero desafortunadamente éstas son excepciones y la ge

neralidad de las personas no pueden realizarlo, 
ubicándose en

las clases sociales de origen al entrar a la vida activa. 

Como se mencionaba anteriormente, la educación escolar -- 

proporciona medios ( conocimientos) que posteriormente se utili

zarán y aplicarán en la vida productiva, 
sobre todo cuando -- 

esos conocimientos son específicos para realizar determinadas



labores, " la educación es un criterio para seleccionar la ma- 

no de obra, particularmente cuando la actividad se especiali- 

za y en la economía no se crean suficientes puestos de traba- 

jo" ( 7, p. 180). 

No todos los trabajos son iquales ni cualquier persona

puede desempeñarlos eficazmente si nó está capacitada para - 

ello. 

Antiguamente, cuando prevalecía el comunismo primitivo, - 

las personas se ayudaban mutuamente y entre todas realizaban - 

las labores para sobrevivir en ese mundo hostil, no había es- 

pecialización en el trabajo; actualmente, con la adquisición

de conocimientos, aumento de la población y sobre todo el desa

rrollo de la producción y la tecnología, la división del traba

jo se ha diversificado y cada día surgen nuevas labores con — 

cierto nivel de especialidad, para las cuales se requieren in- 

dividuos preparados, y esa preparación tiene una base en la es

cuela. 

Un estudio realizado en las principales ciudades de México, 

sugiere que las diferencias en los ingresos están estrechamente

ligadas a los niveles educativos alcanzados, " el funcionamiento

del mercado de trabajo ha producido incentivos por los cuales - 

las diferencias en los ingresos favorecen notoriamente a aque- 

llos que han alcanzado educación universitaria" ( 7, p. 180). - 

Ver cuadro II. 
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CUADRO II ( adaptado) 

PROMEDIO MENSUAL DE INGRESOS POR GRUPO OCUPACIONAL Y SECTOR -- 

ECONOMICO, AREA METROPOLITANA, 1971. ( 7). 

Grupos Manu- Cons- Serv. Serv. Serv. Serv. 

Ocupacionales
fac— truc- distri al pro socia perso TOTAL

tura. ción. butivos ductor les. nales

Profesionistas

y técnicos. 5 412 6 564 4 046 4 939 5 189 5 149 5 210

Directivos y

propietarios 7 750 5 278 13 881 3 432 6 890

Oficinistas y

vendedores 2 905 1 723 2 690 4 038 2 435 2 491 2 768

Trabajadores

calificados 1 654 1 349 1 723 2 411 1 782 1 523 1 662

Trabajadores

no calificados 1 127 1 119 959 972 1 219 837 1. 066

Puede decirse que la escuela prepara para el trabajo y es

te trabajo produce frutos ya sea en forma de un bien o un ser

vicio, el cual tiene valor de uso y por ello debe ser remune- 

rado para satisfacer las necesidades del trabajador, el sala- 

rio es la forma general de renumeración y depende en gran par

te del trabajo que se realice, " pero al mismo tiempo, el tra- 

bajo puede tener además un sentido para quien lo ejecuta, da- 

do que establece una cooperaci6n en el proceso productivo y - 

una relaci6n de identificaci6n con el proceso resultante. Si

ciertas condiciones están dadas - cosa que no sucede frecuen- 



13 - 

temente - el trabajo puede ser así fuente de autosatisfacci6n

y de realización personal" 

Al considerarse al trabajo como la fuente primaria de sa- 

tisfacci6n de necesidades, es importante que el trabajo en sí

mismo sea satisfactorio y digno para quien lo ejecuta y que - 

la elección de los estudios que preparan para ese trabajo ( en

caso de que se curse alguno para ello), se realice en forma - 

responsable. 

2.- Importancia de la Orientación. 

Siendo entonces la educación escolar un elemento tan im~- 

portante ¿ no se hace necesaria la orientación en los estudios

en los diferentes niveles? ¿no se hace necesaria la informa— 

ción escolar y el conocimiento de la situación personal fren- 

te a las instituciones y frente al porvenir? 

Por esto. es iMDortante Que la orientación escolar. voca- 

cional y profesional esté incluida en los programas de educa- 

ci6n escolar, para guiar y dar a conocer a los alumnos de los

diferentes niveles escolares el porqué y para qué se estudia, 

y en caso dado, porqué se deja de estudiar y cual es el mejor

camino a seguir. 

Neffa, Julio César, Proceso de trabajo, división del traba - 

Jo y el s formas de organización 11 trap lo, Secretaría

d l Tirigaba!j3 y Previsión Social, Insti ut Nicional de Estu- 

dios del Trabajo, México, D. F., 1981. 
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Es necesario que los estudiantes tengan información acer

ca de las alternativas educativas y de mercado de trabajo, - 

de tal forma que puedan tomar decisiones racionales ( l); esta

información debe ser sistemática e integrada en los programas

del sistema educativo. 

Es función de la orientación ayudar a cada individuo " a - 

efectuar con conocimiento de causa sus elecciones escolares y

profesionales, teniendo en cuenta sus capacidades, sus conoci

mientos, sus gustos, sus intereses, - sus recursos-, así como

las exigencias relativas a las necesidades - de la comunidad~ 

y del país y a las perspectivas de progreso económico y so --- 

cial'.' ( 3, p. 7). 

Jorge Llanes, en el 1 Congreso Latinoamericano de Orienta

ción, planteó que "... el desarrollo de una profesión constitu

ye uno de los problemas esenciales de la vida humana, pues en

el ejercicio de ella - se ocupa la mayor parte del tiempo de

actividades de la persona, además de que el trabajo en sí mis

mo representa una de las vías más importantes de realización

individual" ( 8, p. 77). 

La falta de información y orientación sobre las oportuni- 

dades y necesidades educativas y laborales, acarrea una serie

de consecuencias tanto a nivel individual como en el sistema

productivo. 

Las acciones de orientación deben entonces contemplar dos

aspectos principales para el cumplimiento de sus objetivos, - 

estos aspectos son: 
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1.- El conocimiento de sí mismo ( cualidades personales) y

2.- El conocimiento de las necesidades laborales de la comuni

dad. 

Para ello, la orientación debe considerarse como un proce

so contínuo a lo largo de la educación, un proceso que tome - 

en cuenta los antecedentes escolares del alumno, su momento - 

actual tanto social como económica y personalmente y las pers

pectivas para el futuro ( 3). 

La orientación no debe concebirse como un momento aislado

en una etapa escolar, pues la decisión escolar o laboral impli

ca, como anteriormente se mencionó, responsabilidad personal

y social. 

El conocimiento de las necesidades de la comunidad es un

aspecto que la orientación debe contemplar con cuidado, ya que

tiene repercusiones a nivel social. 

Entre las necesidades de la comunidad sobresale la oferta

de empleos en diversos niveles y con diferente grado de espe- 

cializaci6n, ello está a su vez relacionado con las opciones

educativas existentes, pues como ya se dijo anteriormente, la

educación, entre otras cosas capacita para el mundo laboral. 

El papel de la orientación en relación con las oportunida

des educativas, es de carácter fundamentalmente informativo. 

Desde los niveles elementales de la educación escolar, se de- 

be mantener informados a los alumnos acerca de las opciones - 

educativas existentes después de concluir cada nivel, infor— 
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marlos acerca de los planes de estudio, los objetivos que se

persiguen en cada escalón educativo, las oportunidades labo- 

rales e ingresos económicos probables al egresar. de cada ni- 

vel, los requisitos para ingresar a la enseñanza superior y

la creación de nuevas carreras profesionales. 

En relación con las nuevas carreras, en el Congreso de - 

la Asociación Internacional de Orientación Escolar y Profe— 

sional, se planteó que actualmente no es posible prever la

demanda de empleo a largo ni aun a mediano plazo debido a

que el mundo profesional cambia continuamente corno reflejo

del desarrollo tecnológico. Por ello, la función de la orien

taci6n debe ser dotar a los alumnos del equipo necesario pa- 

ra adaptarse al mundo en constante transformación.* 

Es importante que se rompan los estereotipos que suponen

la creación de un " status" o " prestigio social" proporciona- 

do por algunas carreras. o labores, pues generalmente están

mitificadas y no corresponden a la realidad, lo que puede

ocasionar una elección errónea con los consiguientes cambios

de carrera, deserción y sentimiento de fracaso ( 4). 

Los " mitos profesionales" están ligados a la falta de in

formación acerca de las carreras. Es la orientaci6n quien de

be proporcionarla de tal manera que ayude a evitar la satura

ci6n de estudiantes en algunas carreras de las cuales no to- 

dos sus egresados encontrarán empleo, por lo que se verán -- 

obligados a trabajar en otra especialidad teniendo como con- 

secuencia que el trabajador no despliegue todas sus capacida

Fornered, Indré, Profession ou Carriere?, Pedagogie No. 9, Paris, 1971
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des y no se aproveche totalmente ( 2). 

Por otro lado, la orientación debe alentar a los estu— 

diantes para que se dediquen a labores en las que hace fal— 

ta mano de obra calificada ( generalmente manuales o técnicas) 

las cuales son frecuentemente subvaluadas, consideradas como

de baja categoria" por la creencia de salarios reducidos, - 

siendo que a veces estos salarios en los niveles técnicos, - 

son más altos que algunos de los niveles superiores. 

Aunque debe decirse que no es sólo tarea de la orienta --- 

ci6n, sino de todo el sistema educativo. Este debe ser refor- 

mado, ya que se ha dedicado a 11 ... producir profesionales que

trabajan en ciertos tipos de actividades de servicios, mien- 

tras que hay una cierta escasez y una necesidad creciente de

mano de obra con formación técnica y universitaria en secto— 

res como la manufactura" ( 7, p. 180). 

En el siguiente cuadro se puede observar que el promedio

de ingresos de los profesionistas y técnicos es mayor en los

diversos sectores de la economía que el promedio de ingresos

de los trabajadores con menos estudios o calificación. 
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CUADRO III ( adaptado) 

PROMEDIO MENSUAL DE INGRESOS POR GRUPO OCUPACIONAL Y SECTOR

ECONOMICO, AREA METROPOLITANA, 1971. ( 7) 

Sector Económico
Manu ons- Serv. Serv. Serv. Serv. 

Grupos fac- truc- distri al pro socia perso TOTAL
ocupacionales tura ci6n. butivos ducto—r les — nale—s

Profesionistas

4 939 5 189y técnicos 5 412 6 564

Directivos y
3 432propietarios 7 750

Oficinistas y

2 491 2 768vendedores 2 905 1 723

Trabaj adores

1 662

9S9

calificados 1 654 1 349

Trabajadores

no calificados 1 127 1 119

4 046 4 939 5 189 S 149 S 210

5 278 13 881 3 432 6 890

2 690 4 038 2 435 2 491 2 768

1 723 2 411 1 782 1 523 1 662

9S9 972 1 219 837 1 066

Hasta el momento sólo se ha mencionado la importancia del

conocimiento de las necesidades sociales, sin embargo, la --- 

orientación también debe lograr el conocimiento de las cuali- 

dades personales e integrar toda esta información, para obte- 

ner mayor eficiencia. 

Ahora bien, para alcanzar el conocimiento de las cualida~ 

des personales, deben estudiarse aspectos tales como: la capa

cidad intelectual, los interese5, el éxito en la escuela, las

aptitudes, la " vocación" y los recursos económicos con que -- 

cuenta el alumno. Para obtener estas informaciones, la orien- 
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taci6n debe contar con diferentes métodos y transmitir los - 

resultados de la evaluación realizada a los propios alumnos, 

ya que son ellos quienes en última instancia, tomarán una de- 

cisi6n. 

La capacidad intelectual, los intereses y las aptitu— 

des, pueden evaluarse por medio de baterías psicológicas --- 

adaptadas a la poblaci6n a la que se aplica y transformar -- 

después sus resultados en un perfil psicol6gico que se entre

gará al alumno. 

El perfil psicológico es definido en el ' Tocabulario de

la Psicopedagogía% citado por Florian Tessier en su artícu- 

lo ' Trofil Psychometrique..." ( 5), como "... una gráfica de

los resultados de los tests analíticos de eficiencia, que - 

permiten una comparación simple e inmediata entre los dife— 

rentes aspectos de la personalidad explorada por estos tests

o subtests. Cada puntaje es llevado a la gráfica, donde el - 

simple exámen permite identificar rápidamente los puntos fuer

tes y los puntos débiles en los resultados del sujeto exami- 

nado". 

Las evaluaciones de este perfil pueden y deben complemen

tarse con informaciones obtenidas por medio de entrevistas y

observaci6n directa de las actividades escolares, por ejemplo

las calificaciones y las " prácticas" laborales ( los cuales - 

son además, indicadores del éxito en la escuela). 

Para conocer los recursos económicos del alumno, debe

realizarse una evaluación socio- econ6mica, la que no necesa- 
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riamente implica la aplicación de un cuestionario, ya que -- 

puede hacerse por medio de entrevistas con los padres, res- 

ponsables de los alumnos o con los alumnos mismos. 

Las entrevistas incluirán preguntas relativas a los in— 

gresos familiares y al nivel social, sus respuestas podrían

corroborarse con eventuales visitas a los hogares, o con la

observación directa, pues existen ciertos elementos de jui— 

cio tales como el vestido, la salud, etc. que reflejan esta

característica. 

Otro elemento personal del que se hizo mención es la - 

vocación" con la que se encuentran algunos problemas rela— 

cionados con su definición, ya que etimol6gicamente se deri- 

va del vocablo " vocare" que significa " llamado" ( 4). Sin em- 

bargo, la vocación no se toma aquí en el sentido metafísico

de " llamado a ejercer una labor o profesión% sino más bien

se considera que cuando una persona tiene vocación por una - 

labor o profesión, es porque tiene la creencia de que en el

ejercicio de esa profesión logrará algunos de los ideales -- 

que asume como propios" ( 4, p. 24). La labor de la orienta --- 

ción en este sentido, es la búsqueda de la ocupación laboral

en la que el individuo pueda realizar esos ideales, teniendo

en cuenta que no son siempre compatibles con la comunidad o

la ubicación del sujeto. 

La orientación en fin, tiene muchas metas, objetivos y - 

finalidades que alcanzar, poniendo especial énfasis en los - 
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dos aspectos mencionados, el conocimiento de las caracterís- 

ticas personales y el conocimiento de los requerimientos del

medio social; para lograrlo, la orientación se ha dividido en

tres rubros, cada uno de los cuales tiene una función especí- 

fica para cada nivel escolar, aunque no se pueden comprender

en forma aislada pues perderían de vista su objetivo conjun- 

to, esto es, ayudar a cada quien a encontrar la situación es- 

colar y laboral que más se adapte a sus características y a - 

las necesidades de la comunidad. Los tres rubros son: 

Orientación Escolar.- Incluye al conjunto de métodos y

procedimientos que tienen como objetivo adaptar al alumno a

su medio escolar, proporcionándole a su vez la informaci6n - 

acerca de sus responsabilidades y oportunidades escolares. 

Orientación Vocacional.- Es el proceso psicopedagógico

apoyado en un conjutno de técnicas, mediante el cual se estu- 

dia y aconseja al alumno para que pueda elegir de manera con - 

ciente y responsable sus estudios profesionales. 

Orientación Profesional.- " Es el conjunto de métodos y

procedimientos que, en función de las características indivi- 

duales y de las necesidades económicas y sociales, permite de

terminar las posibilidades de mayor rendimiento en el trabajo

del sujeto que es motivo de orientación vocacional" ( defíni-- 

ci6n adoptada por el Colegio de Orientadores de la Escuela Na

cional Preparatoria, en 1958). 

La orientación debe contar además de las técnicas antes
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descritas, con recursos materiales y humanos para el logro - 

de sus objetivos. 

Entre los recursos materiales indispensables se encuentra: 

Recursos económicos suficientes para sustentar el siste

ma. Los presupuestos destinados a la orientación deben abar— 

car básicamente: Sueldos para el personal en servicio, funcio

namiento del sistema, equipo y mobiliario ( Papelería, audiovi

suales, mesas, etc.), y servicios diversos ( gastos imprevis-- 

tos, relación con otras instituciones, etc.). 

Organigramas del sistema escolar, incluyendo las diver- 

sas opciones al finalizar cada ciclo. 

Guías de carreras que incluyan planes de estudio, requi

sitos de ingreso, posible mercado de trabajo al egresar, pos¡ 

bles ingresos económicos. 

Material audiovisual sobre las diversas opciones educa- 

tivas. 

Pruebas psicológicas de aplicación colectiva sobre todo, 

adaptadas a la población a que se destina, 

Boletines escolares con información diversa, por ejemplo, 

de los adelantos científicos, la creación de una nueva fábrica

en la comunidad, implantación de nuevos sistemas para la agri- 

cultura, etc. 

A estos materiales pueden agregarse otros que complementen

el sistema, dependiendo de los recursos económicos con los que

cuente cada institución. 
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Los recursos humanos empleados en orientación deben ante

todo, ser personas que muestren interés en la disciplina y - 

que consideren útil e importante la labor. 

Es indispensable la inclusión de un profesionista rela— 

cionado con el área, pudiendo abarcar carreras tales como - 

6): Pedagogía, Psicología, Orientación, Trabajo Social, So- 

ciología, Economía, Comunicación y Ciencias de la Educación. 

La persona encargada de la orientación, puede ser denomi

nada " orientador" o " consejero de orientación" prefiriéndose

este último término, ya que lo que se debe proporcionar a

los alumnos son " consejos" y no directivas a seguir al pie

de la letra. Es el propio alumno quien en última instancia

debe tomar la decisi6n. 

Un profesor de clase no puede a la vez tomar el rol de

consejero de orientación, pues la labor requiere tiempo com- 

pleto, dedicación y conocimientos específicos para su real¡- 

zaci6n. Sin embargo, este profesionista debe trabajar en --- 

equipo con el personal docente, directivo y de servicio para

recabar la mayor información posible de los alumnos y del me

dio y sobre todo es con el profesor de clase con quien esta

colaboración se hace más estrecha. ( 3) 

El consejero de orientación debe además, mantenerse en - 

contacto con las otras instituciones educativas o relaciona- 

das con la orientación, a fin de intercambiar opiniones que

puedan beneficiar el método utilizado. 
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En cada instituci6n, las funciones principales del conse

jero de orientaci6n son ( 5): 

Ayudar a cada estudiante a situarse frente a si mismo

y a su medio. 

Ayudar al estudiante a efectuar elecciones claras y au

t6nomas en el plan de sus estudios y su carrera respectiva. 

Ayudar al estudiante a desarrollarse en la escuela en

vista de su futuro rol social. 

Conocer, comprender e interpretar el medio escolar o - 

pedag6gico donde evoluciona el alumno. 

Otro elemento importante en la orientaci6n es la supervi- 

si6n, debe realizarse por personas capacitadas, con experien- 

cia en el área, dependientes de los directivos de la institu- 

ci6n, con el fin de observar el correcto desarrollo de los -- 

programas, intercambiar informaci6n en todos los sentidos con

los consejeros y homogeneizar los criterios empleados en cada

escuela para no desviarse de sus objetivos. 

En resúmen, puede decirse que si un sistema de orienta --- 

ci6n cumple con las características arriba descritas, es en— 

tonces un sistema eficiente para el logro de sus objetivos y

ayudará también a alcanzar la finalidad última de la educa— 

ci6n escolar: proporcionar a los individuos una formaci6n per

sonal y profesional para adaptarse y hacer frente a la vida - 

en los planos tanto laboral como cultural. 

Se expondrán ahora los sistemas de orientací6n utilizados
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en Francia y en México, para posteriormente realizar una com

paraci6n cualitativa entre ambos. 
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III EL SISTEMA FRANCES. 

1.- Panorama General de la Orientación en Francia. 

Al realizar el presente capítulo, se encontraron una se— 

rie de dificultades para marcar una diferenciación clara en— 

tre el desarrollo de la teoría y el de la práctica de 1 o—- 

rientaci6n en Francia, así pues, la división hecha no es limi— 

tante y en ocasiones incluye aspectos de un tema en el otro y

viceversa; sin embargo, se considera necesaria esta inclusión

en lugar de eliminar completamente algunos elementos, con lo

cual se perdería mucha informaci6n en el sentido de sensibili

dad del evento. 

De esta manera, se expondrá primero un panorama teórico - 

general que servirá posteriormente como marco de referencia - 

para la correcta ubicación del método de orientaci6n utiliza- 

do en Francia. 

Se puede afirmar que la teoría y la práctica de la orien- 

taci6n escolar y profesional ha tenido en este país una larga

historia. El desarrollo de las ciencias sociales hacia prínci

pios del siglo, hizo pensar a psicólogos y fisi6logos france- 

ses en la oportunidad de aplicar en beneficio de la sociedad

los adelantos científicos, en este caso de la psicología ex- 

perimental, para ayudar a cada quien a encontrar la ocupaci6n

laboral más adecuada a sus capacidades, mas bien que a su ori

gen social o a las tradiciones. 

La primera publicación que reflej6 estas inquietudes fué
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realizada por el psiquiatra E. Toulouse en colaboración con

H. Piéron y N. Vaschide en 1904, se trataba de : Técnica de

Psicología Experimental, que marcó "... la primera base metodo

lógica en las aplicaciones de la psicología en la orientación

y selección profesionales" ( 1,- 109). 

En 1911, el psicólogo Alfredo Binet se interesó en la re- 

laci6n existente entre las aptitudes de los escolares y su ~- 

orientación y en las posibles implicaciones sociales que ten- 

dría la aplicación científica en el problema. Por su parte, - 

la obra del psicólogo suizo Clapar de llamada " Comment diag— 

nostiquer les aptitudes des écoliers", publicada en 1923, fue

muy difundida. 

Pero es sobre todo H. Piéron nuien da más auge a estas -- 

ideas al crear, en 1921, elInstitut de Psychologie en la Un¡-- 

versidad de París, en donde incluía departamentos de selec--- 

ción y de orientación profesional y planteó también la necesi

dad de un carácter multidisciplinario en el problema de la -- 
1

orientación, es así que nace en 1928, con la colaboración de

J. Font gne y H. Laugier, el Instituto Nacional de Estudios - 

del Trabajo y de Orientación Profesional, para preparar conse

jeros de orientación en forma interdisciplinaria, aunque con

predominio psicológico. 

Otro factor importante en el desarrollo de la orientación

en Francia, fue la creación de instituciones de enseñanza téc

nica destinados a dar una formación general y preparar para - 

la vida activa a los adolescentes de origen humilde. El decre
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to de ley del 24 de mayo de 1938 "... vuelve obligatoria la

orientación profesional para todos los adolescentes menores

de 17 años que deseen ser empleados en una empresa indus--- 

trial o comercial, y crea un centro de orientación profesio

nal en cada departamento" ( 1, p. 111). 

Se observa que en esta época, la orientación se inclina

ba sobre todo, hacia objetivos laborales. 

A partir de su consolidación como estructura obligato— 

ria, los servicios de orientación franceses han evoluciona- 

do a la par de la organización educativa y ello es debido a

la creciente cooperación que existe entre profesores y con- 

sejeros de orientación. Otro decreto, este del 6 de enero - 

de 1959, sobre la reforma de la enseñanza, corrobora esta - 

evolución paralela y es en 1961, cuando los servicios de -- 

orientación profesional se convierten oficialmente en servi

cios de orientación escolar y profesional. 

Es de notarse que la orientación en este país, no inclu

ye las tres subdivisiones tradicionales: escolar, vocacio— 

nal y profesional. El término orientación vocacional, no es

utilizado en Francia a causa de la definición de vocación, 

a saber, llamamiento o inclinación de asumir una profesión

y ejecutarla con dedicación, esto es, una definición metafí

sica a partir de la cual el objetivo de la orientación se— 

ría simplemente " descubrir las vocaciones de cada quien"; 

sin embargo, la palabra vocación es empleada ocasionalmente

por algunos autores, no así el término " orientación vocacio

nal1l. 
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Se conservan empero, los conceptos de: 

Orientación escolar, la cual consiste en proporcionar - 

al niño, los elementos necesarios para elegir la mejor vía es

colar y profesional que más se adapte a sus posibilidades e - 

intereses, así como a su evolución. 

Orientación profesional, la que consiste en ayudar al - 

individuo a elegir, de entre un conjunto de oficios y profe— 

siones, un grupo hacia el cual dirigirse en función de sus a] 2

titudes, intereses y recursos, teniendo en cuenta las necesi- 

dades econ6micas y sociales del país. 

La importancia de guiar a los estudiantes durante su esco

laridad, fue creciendo a medida que aumentaba el grado de es- 

pecializaci6n de las labores y profesiones, con la prolonga— 

ci6n de los estudios y con la saturación en ciertas activida- 

des. Hacia 1965, la preocupación de la orientación sobre algu- 

nas actividades o ámbitos profesionales, era muy notable, y - 

estaba compartida por los profesores, los médicos, los orien- 

tadores, los trabajadores sociales y familiares, así como por

los padres de los alumnos. Cada uno de ellos cumplía un rol - 

en la orientación, pero la influencia de los padres era deter

minante en las decisiones de los alumnos, sobre todo en las - 

etapas tempranas de la educación del niño. 

La evolución de la orientación en Francia, se ha visto in

fluida por varias aproximaciones teóricas de psicología. 

Concepciones atomistas han dejado su huella en el camino, 

cuando por ejemplo, se consideraba a los conceptos de aptitud
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y capacidad como dones individuales y de su medio. Ello se - 

reflejaba sobre todo en los métodos, cuando se proporcionaba

un consejo a un alumno con base en un solo dato, por ejemplo, 

el obtenido en los tests psicológicos o incluso en el de un

solo test. 

Reemplazando a esta concepción, se ha planteado la teoría

del " estructuralismo" y ello ha influido en la orientación, - 

ya que esta teoría considera la existencia de una " interdepen

dencia bio- psico- social" en los procesos observados en la vi- 

da individual y social, la aptitud y la capacidad son conside

rados entonces como conceptos que deben ser estudiados y com- 

prendidos " ... integrándolos en un sistema que analiza el rol

de una variable en interrelaci6n con las otras" ( 2, p. 8). 

Las investigaciones que se han realizado recientemente so

bre el conjunto de determinantes de la orientación, relacio— 

nan una gran cantidad de variables ayudándose de tests de in~ 

teligencia, aptitudes, intereses, personalidad, motivación, -- 

cuestionarios de actitudes y conocimientos escolares incluyen

do informaciones sobre el medio familiar, escolar y geográfi- 

co. 

Con relación al uso de los tests en orientación escolar y

profesional, han habido en Francia varias controversias, a -- 

partir de las cuales existen seis posiciones principales: ( 3) 

1.- La de los economistas, que exigen al consejero de --- 

orientación una dirección hacia los sectores necesitados de - 

mano de obra, siendo el test una técnica de selección para es

I
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coger a los más eficaces, es decir, que se valora al indiVi- 

duo en cuanto puede ofrecer algo a la economía. 

2.- La de los políticos y educadores, quienes exigen del

consejero una búsqueda de talentos para su " realización" en

beneficio social y económico, el test es aquí una técnica de

evaluación y pronóstico de las cualidades individuales facti

bles de desarrollarse. 

3.- La posición " social", que demanda al consejero con— 

trastar las cualidades y aptitudes requer.idas para una profe

si6n u oficio ( profesiogramas), con los perfiles psicol6gi-- 

cos obtenidos por los tests, para aconsejar a cada quien la

labor en la que podría tener éxito, según sus capacidades y

aptitudes. 

4.- La posición " reductora", cuyo criterio para la apli- 

caci6n de tests es que - estos reproduzcan el comportamiento - 

en una situación real, para que sus resultados sean tomados

en cuenta por el consejero. 

S.- La posición " empirista", que rechaza definitivamente

el empleo de los tests, aduciendo que se trata de una aproxi

maci6n indirecta del potencial individual y proponen basar - 

la orientación en observaciones directas. 

6.- La posición " psicológica", la cual plantea un método

mixto, el consejero emitiría su opinión fundándose en los -- 

tests y en otras técnicas e informaciones. Se opina que los

tests son útiles si ayudan a dar una idea del conjunto del - 

individuo y no únicamente un perfil psicológico. 
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De esta forma, los datos obtenidos por las baterías psi- 

col6gicas son sólo uno de los medios de conocimiento del ín- 

dividuo con los que cuenta el consejero de orientación al -- 

dar un asesoramiento en la elección. A estos procedimientos

deben agregarse las informaciones obtenídas por entrevistas

con los padres, profesores y alumnos, además de los resulta- 

dos de encuestas psicopedag6gicas, que constituyen un aporte

como puntos de referencia. 

Para desarrollar la idea de la interdependencia de varia

bles influyentes en la orientación, investigadores tales co- 

mo Fran oise Bacher, Maurice ReuchIin y P. Idier entre otros, 

han planteado varias teorías sobre el desarrollo de las acti

tudes de los elementos considerados como determinantes en la

formación de una decisión escolar o profesional. 

Franqoise Bacher, investigadora con una larga trayecto— 

ria en el estudio de la orientación en Francia indicó, en -- 

1972, en la Revue de Psychologie Appliquée, que éste proble- 

ma puede plantearse en tres niveles: 

a nivel nacional, en la forma en que se reparten las - 

actividades profesionales en un país y la adecuación a cier- 

tas necesidades y criterios del mismo. 

a nivel de subgrupos, caracterizados por el sexo, ori- 

gen social, escolar o geográfico. 

o bien el problema puede ser observado a nivel indivi- 

dual. Es decir, el encargado de orientación, frente a cada - 

caso individual debe " ... reunir e integrar un conjunto de - 
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informaciones relativas al individuo y al medio en que se en

cuentra" ( 4, p. 3). 

Nuevamente Bacher y otro gran investigador que mucho ha

contribuido en el desarrollo de la teoría y la implementaci6n

de métodos de orientación en Francia, Maurice Reuch1in, real¡ 

zaron en Strasbourg en 1975, un trabajo conjunto para enume— 

rar los problemas plantados por la orientación y sobre sus po

sibles determinantes, para ello exponen que es necesario cono

cer algunos aspectos sociales, educativos e individuales de - 

la misma ( S). 

Entre los aspectos Sociales mencionados por los autores - 

se encuentra el proceso de socialización, del cual forma par- 

te la disciplina, y su estudio proporciona datos para compren

der los mecanismos del desarrollo psico- social de la adapta— 

ción o en su caso, de desadaptaci6n. 

La falta de " cultura del adolescente" es otro aspecto, no

hay homogeneidad de actitudes, valores y conductas en los ado

lescentes ( edad en que generalmente se imparte la educación - 

media y se toman decisiones escolares importantes), por lo -- 

que las explicaciones y los métodos de orientación no pueden

ser generales. 

Otro problema son las diferencias existentes entre las ge

neraciones, generalmente se espera que el joven acepte el fu- 

turo con los valores impuestos por los adultos, y puede resul

tar que actúe distinto a las expectativas puestas en él. 

Importante aspecto social a considerar es la diferencia - 
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entre sexos, y la persistencia de estereotipos de actividades

profesionales que influyen en las elecciones escolares y labo

rales . 

Es necesario también tener en cuenta las diferencias en~- 

tre clases sociecon6micas, ya que existe evidencia de que los

proyectos escolares están muy ligados a la clase social a la

que se pertenece, aunque esto tiende a disminuir en Francia

5, p. 27), estando las decisiones más influenciadas por otros

factores ( inteligencia, motivaciones, éxito escolar, etc.). 

Así mismo, los autores indican que es necesario conocer - 

la formaci6n educativa que se requiere para cada tipo de tra- 

bajo y las aptitudes requeridas en un empleo dado. 

Ahora bien, Bacher y Reuch1in mencionan que de los aspec- 

tos Educativos de la orientación es necesario considerar que

11 la estructura de cada aparato educativo define la forma

que tomen en cada país, los problemas de orientación" ( 5, p. 32) 

y ello contribuye a definir también su contenido, en el caso

de Francia se dá en dos sentidos: 

En sentido estricto, consiste en las decisiones escolares

o universitarias y profesionales, y en sentido amplio consis- 

te en : continuar o dejar los estudios después de la escolar¡ 

dad obligatoria, comenzar estudios medios con las diferentes

opciones, prolongar o no los estudios superiores y escoger -- 

tal institución y especialidad, encontrar un empleo y conser- 

varlo durante algún tiempo y en fin, hacer carrera con o sin

ayuda de una " formación contínua", entendiendo por carrera - 
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no sólo los estudios escolarizados sino la serie de empleos

por los que se va ascendiendo y que conforman un desarrollo

profesional. 

También consideran que los métodos de evaluación escolar

deberían estar en función de los objetivos de la educación, 

más bien que en criterios personales de los profesores, ya - 

que muchas veces el consejo de orientación está basado en -- 

los resultados de la evaluación escolar. 

Los aspectos Individuales de la orientación deben consi

derarse, según los autores, como importantes por la existen- 

cia de diferencias individuales que pueden ser evaluadas por

medio de tests. Como anteriormente se mencionó, los tests -- 

dan elementos para el análisis de casos individuales, pueden

favorecer el diálogo entre psicólogos y profesores y además

pueden ser útiles en los casos de alumnos con dificultades - 

de elección. 

Por su parte, P. Idier en su artículo " Orientación et Mo

tivation" publicado en 1975 por la Association des Conseillers

d' Orientation de France ( 6), plantea también una diversidad

de factores influyentes en la motivación para elegir una pro

fesi6n u oficio: 

1.- Factores Exteriores: 

Los Económicos, los cuales implican un cambio en las

estructuras profesionales y modifican la fisonomía de las

perspectivas profesionales locales. 

Los Escolares debido a la gran diversidad de opciones
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ofrecidas en el medio urbano en contraste con la desigualdad

y escasez del medio rural. 

Los Culturales, tales como el cine, la radio, la TV., 

la prensa, con los cuales está el niño en constante relación

e intervienen en sus decisiones. 

Los Sociales, incluyendo el nivel de instrucción de los

padres y la clase social a que se pertenece ( son tomados como

los de mayor valor predictivo). 

2.- Factores de Medio Ambiente del Niño y el Adolescente: 

La Familia, la cual aporta el apoyo elemental, la segu- 

ridad y es una guía moral e intelectual, siendo la primera -- 

que influye en las decisiones escolares. 

La Escuela, instruyendo y completando el marco educati- 

vo a la vez que proporciona los elementos teóricos para el fu

turo desarrollo laboral. 

Los Modelos Sociales, en relación con las personas y -- 

las actividades profesionales conocidas, así como algunos pro

blemas en relación con la jerarquía de empleos. 

Con estos elementos, Idier piensa que el niño se forma una

idea de su futuro, considerando conveniencias y fracasos y que

el consejero de orientación debe tener presente siempre que la

decisión escolar y profesional es multivariable al dar su con

sejo. 

Al hacer ahora un resumen de las diversas teorías que han

afectado a la orientación, se encuentran tres grandes divisio

nes ( 7) : - 
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1.- Una ausencia de teoría sobre la elección escolar o - 

profesional, lo que representa en sí una teoría, Samuel Os¡ - 

pow en su libro Teorías sobre la elección de carreras, indi

ca algunos nombres de investigadores simpatizantes de esta - 

teoría", que plantea que la orientación se opera al azar o

bien que puede obedecer a simples factores economicos, pero

que en realidad no existen leyes individuales, piscol6gicas

o sociales que determinen la elección, e indican que la in— 

vestigaci6n en este campo es muy limitada y a veces hasta -- 

inútil. 

2.- Las teorías parcializantes o atomistas ( reduccionis- 

tas), las cuales plantean que la elección está determinada - 

por un solo factor, entre éstas se encuentra la teoría de Ho

lland, quien establece una relación entre las característi-- 

cas del puesto y las aptitudes e intereses de los individuos; 

otra teoría es la psicoanalítica, en donde la elección se de

be a " pulsaciones, motivaciones o determinantes afectivos"_ 

7, p. 889) 

3.- Las teorías integradoras o estruQturalistas, sus se- 

guidores opinanan que la orientación no debe ser un momento

aislado sin relación con el futuro del individuo, no se trata

de una simple elección sino de un proceso que comienza a for

marse desde la infancia, as! lo indican investigadores tales

como Idier, Bacher y Reuchlin entre otros. 

w_ 

México, Ed. Trillas, 1979, p. 228- 235
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Y es precisamente en esta última división donde encaja - 

la teoría que sirve como base al método de orientación esco- 

lar y profesional en Francia, esta disciplina no representa

una rama de la psicología, sino que está interrelacionada -- 

con la sociología, la economía, la pedagogía y la propia psi

cología , su método contempla varios aspectos para guiar a - 

los alumnos en sus elecciones escolares y profesionales, es- 

tos aspectos son de carácter individual, escolar y social, - 

para que su éxito sea mayor; sin embargo, ninguna teoría so- 

cial es fija e invariable, y ésta no es la excepción, ni lo

será, continuará adaptándose a los cambios tanto educativos

como técnicos, económicos y sociales del país. 

En relación a este último punto, recientemente fue entre

vistado el Ministro de Educación Nacional de Francia, el Se - 

flor Christian Beullac, por los señores Guy Herlich y Jean Mi

chel Croissandeau ( S). 

En esta entrevista se expone que la orientación es una - 

función de encaminamiento de los alumnos hacia el aparato -- 

educativo, por lo que debe ser el resultado de una estrecha

colaboración entre los alumnos, los padres y la escuela. 

La orientación no debe ser un momento aislado en el mar- 

co educativo, sino un proceso que ayude al alumno a elaborar

un " proyecto profesional" para hacer del mismo un individuo

autónomo, pero capaz de adaptarse a los cambios de su socie- 

dad. En otras palabras, la orientación debe encajar perfecta

mente en el conjunto del sistema educativo y social. 
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Es decir, el problema de la orientación en Francia consis- 

te en una adecuaci6n, primero al sistema educativo y posterior

mente al sistema productivo, como Bacher y Reuch1in plantean: 

La orientación no es más que un aspecto de un proceso más lar

go que es la integración de los jóvenes en la sociedad de los

adultos" ( S p. 4). 

Al hacer ahora un resúmen de lo revisado hasta el momento

se puede observar lo siguiente: 

1.- La orientación escolar y profesional en Francia ha te- 

nido una historia que data desde principios del presente siglo. 

2.~ En 1938, se legaliza y vuelve obligatoria para los j6- 

venes la orientación profesional. 

3.- En 1961, los servicios de orientación profesional se

tornan en servicios de orientación escolar y profesional. 

4.- El término orientación vocacional, no es utilizado en

Francia y solo se conservan los términos orientación escolar

y orientación profesional. 

S.- La teoría de la orientación se ha visto influida por - 

varias aproximaciones psicol6gicas. 

6.- El triunfo del estructuralismo en la psicología france

sa, proporcionó una visión más general a la orientación. 

7.- Existen una serie de factores sociales, educativos e

individuales influyentes en la decisión de los alumnos, que - 

deben ser tomados en cuenta al plantear diversos métodos de ~ 

orientación. 

8.- El uso de los tests en orientación es aceptado siempre- 
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y cuando no se consideren como única técnica en la cual ba- 

sar un consejo. 

9.- La orientaci6n en Francia está íntimamente relaciona

da con la organizaci6n escolar y social ( especialmente la -- 

producci6n). 

10.- La teoría y los métodos de orientaci6n continuarán - 

adaptándose a los cambios de los sistemas productivo y educa

tivo del pals. 
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2,- Estructura General de la Enseñanza

A partir de la revisión del marco teórico, puede observar

se que la orientación en Francia ha revestido una gran impor- 

tancia y ha estado siempre unida al marco escolar, en su acep

ci6n de orientación escolar, y en su acepción de orientación - 

profesional, vinculada a los aspectos de la organización so— 

cial del trabajo. 

La presente tesis no tiene como objetivo el estudio exhaus

tivo de las estructuras escolares de Francia y de México, sin

embargo se hace necesario exponer la organización escolar de

estos países, para comprender la adecuación y ubicación de - 

los métodos de orientación en el marco educativo. 

La estructura general de la enseñanza en Francia es bas— 

tante compleja, ya que después de la escuela elemental y los

dos primeros años del Colegio, se ofrece una amplia gama de

posibilidades de estudio, desde la obtención de un diploma -- 

técnico a los 16 años, hasta la continuación de los estudios

para preparar un doctorado de Estado ( Doctorat d' Etat), el - 

grado académico más elevado de Francia. 

Se debe informar que el sistema educativo francés ha su— 

frido en los últimos 22 años dos grandes reformas, la primera

en el año de 1959, la cual afect6 de manera importante los -- 

procedimientos de orientación, sin embargo, no está al alcan- 

ce de la presente tesis el análisis ni la exposición de tal - 

reforma, restando a disposición solamente el resultado de -:- 
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aquella sobre el objeto de estudio de la presente: Los méto— 

dos de orientación en las instituciones de enseñanza media. 

Ahora bien, la segunda reforma que se plantea fue realiza

da en 1976, afectando principalmente las instituciones de en~ 

señanza media y con ello, los sistemas de orientación ( 9). 

Las finalidades de la educación, marcadas por esta refor- 

ma son: 

1.- Formar los ciudadanos deuna sociedad libre. 

2.- Dar a cada joven una doble formación: personal y pro- 

fes ional . 

3.- Igualar para todos, las oportunidades frente a la es- 

cuela y con ello, frente a la vida. 

Los Grandes Ejes de la Reforma del 28 de diciembre de 1976

son: 

1.- Unificación y diversificación de las estructuras peda

gógicas: 

Satisfacer las desventajas iniciales. 

Una formación media común. 

El juego de las opciones. 

Un apoyo para los alumnos en dificultad. 

2.- Una formación general más equilibrada: 

Apertura sobre el mundo moderno. 

Una educación manual y técnica. 

Una educación artística global. 

3.- La comunidad escolar: 

Un margen de autonomía. 
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La participación de las familias y de los alumnos. 

El aprendizaje de la democracia. 

Esta reforma tiene proyectos para una mejor adaptación y

adecuación del sistema escolar a la vida productiva, ello ¡ m

plica que sus métodos de orientación tiendan a ser más efica

ces día con día para llegar a satisfacer las demandas de em- 

pleo y empleados que se requieren en un mundo en constante - 

cambio. Es importante notar que la reforma marca la necesi— 

dad de una formación media común, los cambios en este nivel

de enseñanza y sus repercusiones en la orientación se expli- 

carán más adelante. 

El Sistema Educativo Francés ( Ver cuadros IV y V). 

La primera enseñanza que se recibe en Francia es la -- 

preelemental acoge a los pequeños de 2 a 6 años y tiene por

objetivo contribuir al desarrollo de la personalidad del ni- 

ño y prepararlo para recibir la formación elemental. Esta en

señanza no es obligatoria. 

La enseñanza primaria o elemental, tiene una duración

de cinco años y carácter obligatorio. La eduaci6n en Francia

es obligatoria hasta los 16 años de edad. La primaria tiene

por objeto preparar la entrada al Colegio. 

La enseñanza media, cuyos procedimientos de orientaci6n

son objeto de estudio de esta tesis, se divide en dos forTna-- 

ciones: 

Los Colegios y los Liceos. 

Es importante notar que en estas formaciones el orden re- - 
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lativo de los cursos es inverso al empleado en México, es de

cir, se comienza por el Sexto en el Colegio y se termina con

el primero en el Liceo, después del cual hay un último grado

escolar llamado Terminal, donde se prepara el examen del Bac

calauréat ( bachillerato). 

1.- La primera formación o Colegio tiene una duración de - 

cuatro años con carácter obligatoria, su misión es proporcio

nar una formación secundaria de carácter general y preparar

las elecciones escolares y profesionales ulteriores ( 10, p. 12) 

El Colegio consta a su vez de dos ciclos con dos años de - 

duración cada uno, el primero llamado ciclo de observación - 

Sexto y Quinto), consolida la formación recibida ofreciendo

los elementos de la formación secundaria y conduce, ya sea

al segundo periodo llamado ciclo de orientación ( Cuarto y

Tercero), o a una variedad de estudios cortos determinados a

veces por la edad, con predominio técnico y preparación para

la vida laboral y la obtención de diplomas en uno, dos o tres

años, según sea el caso: 

C. A. P. Certificat d1aptitude professionnelle, Certifica

do de aptitud profesional. 

C. E. P. Certificat dleducation professionnelle, Certifi- 

cado de educación profesional. 

C. P. P. N. Classe pré- professionnelle de niveau, Clase -- 

pre- profesional de nivel, que prepara para el ciclo llamado

Apprentissage ( Aprendizaje) que se cursa en un medio laboral, 

con formación práctica y teórica. 



CUADRO No. IV. 

ESTRUCTURA GENERAL DL LA ENSEÑA,,: ZA EN FRANCIA EN 197S* 

ENSENANZA MEDIA

PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO ENSEÑANZA SUPERIOR

Guide Pratique pour l' information ot l' orientation des 61 ves, Paris Los Guides de 11ONTSEP, 



CUADRO No. V. 

ESTRUCTURA GENERAL DE LA ENSENANZA EN FRANCIA EN 1980 * 

ENSENANZA MEDIA

C 0 L E G 1 0 L I C E 0 ENSERANZA SUPERIOR

Adaptado de ONISEP, La Scolarité de vos enfants, Guide pratique Paris, 1980. 

00

0
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C. P. A. Classe préparatoire á l' apprentissage, Clase pre

paratoria para el Aprendizaje. 

El ciclo de orientación es una preparación previa para

continuar estudios más largos. 

2.~ La segunda formación o Liceo, es la que ha resenti- 

do en los últimos años los cambios de la reforma: 

Desde 1959 hasta 1975, los Liceos estaban divididos en

ocho secciones o áreas para preparar el Baccalauréat ( Título

de Bachiller) o bien un B. T. Brevet de technicien ( Título de

Técnico) o un Baccalauréat Técnico. 

Los Liceos de Enseñanza Profesional ( L. E. P.) existentes

desde 1975, se cursan en dos años y capacitan para la vida - 

profesional con la obtención de un Título de Estudios Profe- 

sionales ( B. E. P.) o un C. A. P.. 

Actualmente los Liceos propiamente dichos preparan en - 

tres años ( de Segundo a Terminal) , ya sea el Baccalauréat de

segundo grado o el B. T.. 

Como resultado de la reforma de 1976 ( que en realidad - 

comenzó a tener efectos en el reingreso de 1977), los alum— 

nos que cursaban el Liceo en esos años no se vieron afecta— 

dos, y no fue sino hasta 1980, que todas las clases de Segun

do y Primero del Liceo contienen los mismos programas, y es

en la clase Terminal de Liceo, donde se realiza una elección

de especialización en alguna de las cinco áreas de Baccalau- 

réat. 

Ahora bien, la Enseñanza Superior en Francia puede di
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vidirse en cuatro grandes tipos de instituciones ( 11), que di

fieren entre sí en su organización, en las condiciones de ad~ 

misión y en los títulos que otorgan: 

1.- Las Universidades y los Institutos Universitarios de

Tecnología I. U. T. 

2.- Las Grandes Escuelas y las Escuelas Especializadas. 

3.- Las Grandes Instituciones de Enseñanza Superior. 

4.- Las clases Especiales de los Liceos Técnicos. 

1.- Las Universidades

Están organizadas en tres ciclos, correspondientes a un

tipo de formación particular ( 12): 

El primer ciclo, con duración de dos años que propor— 

ciona una formación general y de orientación, se otorga el — 

D. E. U. G., Diploma de Estudios Universitarios Generales, exis- 

tiendo 10 áreas de D. E. U. G. 

El segundo ciclo, con duración de dos años, donde se - 

proporciona formación de alto nivel y se prepara para la vida

activa y para el ejercicio de responsabilidades profesionales. 

En el primer año se prepara la licenciatura y en el segundo - 

la maestría. 

El tercer ciclo, de alta especialización y de forma--- 

ción para la investigación, los estudios duran de dos a cinco

años y se preparan: 

D. E. S. S. Diplome dletudes supérieurs spécialisées, Di

ploma de estudios superiores especializados. 

D. D. I. Diplome de Docteur Ingénieur, para los titula- 

res de un diploma de ineniero. 
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Doctorat de 3e cycle, Doctorado de tercer ciclo, pre

parando el D. E. A. Diploma de Estudios Profundos. 

Doctorat d' Etat, Doctorado de Estado, diploma univer

sitario más elevado de Francia. 

2.- Las Grandes Escuelas y las Escuelas Especializadas. 

Son Instituciones que proporcionan una formación técni- 

ca o una enseñanza orientada hacia una especialización profe

sional, sus condiciones de admisión son generalmente muy es- 

trictas, pero la enseñanza es de muy alta calidad. Los cur— 

sos están divididos por ciclos, con clases preparatorias y - 

pueden durar de dos a cinco años. 

3.~ Las Grandes Instituciones de Enseñanza Superior. 

Difunden una alta cultura científica o literaria pero - 

no necesariamente entregan diplomas o títulos. 

4.- Las Clases Especiales de los Liceos Técnicos. 

En estas instituciones se preparan en dos años los B. T. S. 

Brevet de Technicien Superieur, Título de Técnico Superior. - 

La admisión se hace con base al exámen de los expedientes de

los alumnos, exigiendo alguna área de baccalauréat correspon

diente a la especialidad. 

La ayuda social que reciben los estudiantes de enseñan~ 

za superior consiste en becas, alojamiento, restaurantes, -- 

servicios médicos y sociales, viajes, variando según la nece

sidad de cada uno. 
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3.- El Metodo de Orientación en Francia. 

3. 1. - ANTECEDENTES

El procedimiento de orientación utilizado en Francia ha- 

cia 1965 estaba basado en la opinión de que la orientación de

un alumno consiste 11... en aconsejarle los estudios a los cua

les su comportamiento escolar, sus gustos y sus aptitudes pa- 

recían destinarle" ( 13, p. 27). En esta función debían interve- 

nir por un lado, los miembros del equipo educativo y los pa— 

dres y alumnos por el otro, cada quien cumpliendo un rol de— 

terminado. Sin embargo, el papel asignado a los orientadores, 

llamados desde entonces Consejeros de Orientación, era impor- 

tante para guiar a los alumnos en forma sistemática, para -- 

ello se contaba con centros públicos y privados además de los

procedimientos de orientación utilizados en las instituciones

educativas. 

Los Centros Privados, algunos de los cuales proporciona- 

ban servicios en forma gratuita, evaluaban a los sujetos de - 

siete a treinta años para: Orientación profesional, Orienta-- 

ci6n escolar, Consejo psicológico, Reclasificaci6n profesio— 

nal y Selección profesional ( 13, p. 28). 

Existían en aquel entonces 64 centros de orientación, de

los cuales 15 eran privados y 59 públicos. No es tema de este

trabajo exponer la organización y funcionamiento de estos cen

tros, pero vale la. pena su mención. En 1965, el término orien
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taci6n tenía ya dos áreas definidas: la escolar y la profe— 

sional . 

La Orientación Escolar, regida por el decreto del 6 - 

de enero de 1959, estaba organizada de la siguiente forma: 

Se ejercía durante los cuatro años del ciclo observa --- 

ción- orientaci6n, del Colegio, y durante el ciclo de tres -- 

años del Liceo. 

En esta estructura quedaban incluidos los Liceos y Cole

gios Clásicos, Modernos y Técnicos, los Colegios de Enseñan- 

za General y Cursos Complementarios. 

La observación era realizada en cada alumno por el pro- 

fesor de clase, para recabar poco a poco la información que

más adelante, se comunicaba a los consejeros de clase y de - 

orientación en forma de un expediente escolar, lo que permi- 

tía formular los consejos al alumno para elegir un camino de

terminado. 

Existían tres momentos diferentes en la orientación: 

1.- Al finalizar la clase de séptimo, último grado de - 

la enseñanza primaria y consistía en: 

Aconsejar al niño y a sus padres, continuar sus estu— 

dios en alguna de las secciones de los Colegios, o bien en - 

una clase de transición, basándose para ello en el comporta- 

miento intelectual del alumno, sus gustos, su trabajo, sus - 

calificaciones. Los encargados de dar este consejo eran los

maestros y el director de la escuela. 

Durante el primero o segundo bimestre del Colegio, se - 
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orientaba al alumno hacia una sección clásica o una moderna. 

Esta orientación no era fija y el niño podía cambiar según - 

se confirmaran sus inclinaciones y aptitudes. 

2.- Al finalizar el tercero, último grado del Colegio, 

consistía en: 

Los Consejos de Clase y de Orientación daban una suge— 

rencia a los alumnos para dirigirse hacia alguna de las pos¡ 

bilidades ofrecidas: Enseñanza Clásica, Moderna, Técnica, -- 

Agrícola, o bien, para quienes entraban a la vida productiva, 

preparar los Diplomas de Técnico o los Certificados de Apti- 

tud Profesional. 

Se ofrecía al alumno la documentación e información ne- 

cesaria de las instituciones de enseñanza correspondientes a

cada elección. 

3.- Al finalizar la clase de primero, segundo año de Lí

ceo: 

Se impartía para escoger en forma adecuada el área de - 

bachillerato que mejor se adaptara a la Universidad o Instí- 

tuci6n Superior a la que se proyectaba ingresar. 

No se debía olvidar sin embargo, que una orientación no

era definitiva y podía cambiar según las aptitudes, los gus- 

tos y el éxito escolar, además de que los padres podían opo- 

nerse a una proposición, justificando entonces la suya. 

En aquel entonces existían 25 Colegios llamados Poliva- 

lentes ( actualmente todos funcionan en esta forma), en donde

se ofrecían todas las opciones a los alumnos sin que tuvie— 
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ran que cambiar de institución. Es decir, que en el caso de

un cambio en la orientaci6n, los jóvenes continuaban los es- 

tudios en la misma escuela y algunos maestros anteriores se

guían dándoles clases, asimismo los programas se llevaban - 

en forma similar para evitar perturbaciones en los alumnos. 

La Orientación Profesional no podía ser tratada a la

ligera, incluía conversaciones, tests, ensayos profesiona-- 

les, para tener suficiente información de las aptitudes in- 

telectuales, morales y físicas del individuo. 

Lo importante era saber sobre todo, si la elección con

cordaba con el deseo y si las aptitudes iban en el mismo -- 

sentido ( 13, p. 33). 

La orientación profesional estaba encaminada a descu— 

brir más exactamente las " contra~indicaciones", o sea las - 

profesiones hacia las cuales, sobre todo, el candidato no - 

debía dirigirse. 

La orientación profesional debla tener también en cuen

ta la evolución y situación económica del país, puesto que

la costumbre era formar bachilleres que posteriormente ocu- 

parían empleos de oficina, siendo que la necesidad era de - 

técnicos especializados y trabajadores manuales. 

Por ello, la necesidad de dar a las familias toda la - 

información acerca de las materias, la preparación, los cen

tros de formación, los estudios requeridos, la situación de

empleo en cada profesión, los salarios, etc., todo ello ade

más para dar a la orientación profesional el carácter civi- 
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co para cumplir su rol social. 

3. 2.- LOS ORGANISMOS DE ORIENTACION

Dependían del Ministerio de la Educación Nacional, el

cual proporcionaba los medios requeridos para hacer posible

su realización. 

Los Consejos de Clase y de Orientación, eran los elemen- 

tos más importantes de la reforma educativa de 1959, actuaban

a nivel de cada clase del ciclo observación- orientaci6n, estu

diando cada caso individual para elaborar un " diagnóstico in- 

dividual" con base al cual se orientaba a cada alumno. 

Estos Consejos se reunían por lo menos cada mes y esta— 

ban integrados por el profesor pincipal ( designado por el di- 

rector de la escuela) y por los maestros de grupo. 

El profesor principal era el encargado de coordinar a -- 

los maestros de grupo del ciclo de orientación, a fin de obte

ner su información sobre las aptitudes de los alumnos y para

llevarlas al Consejo de Orientación propiamente dicho y elabo

rar un consejo. 

El rol del Consejo de Clase era entonces 11 ... informar - 

al consejo de orientación durante el primer ciclo y decidir - 

la orientación durante el segundo ciclo" ( 13, p. 39). 

A finales del primer trimestre del primer año del ciclo, 

el Consejo de Orientación daba un aviso sobre la sección acon

sejada a cada alumno para el siguiente trimestre, nuevos con- 

sejos se harían en el transcurso del año, solo si habla verda

dera necesidad de cambio de sección útil a ciertos alumnos. 
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Por otro lado, se debla mantener un contacto estrecho - 

con los padres, por ello, dos de los Consejos mensuales, es- 

taban destinados a encuentros de los padres y los profesores. 

A las familias se les entregaba una ficha de orienta--- 

ci6n, la que contenía los resultados de las discusiones y

las informaciones obtenidas de los alumnos. 

En el consejo de orientación se ofrecían cuatro alterna

tivas: 

1.- Continuar sus estudios en las clases superiores. 

2.- Someterse a un exámen de admisión. 

3.- Repetir el curso ( reprobar). 

4.- Cambiar de sección ( decreto de junio de 1953). 

Los padres podían o no seguir el consejo, pero en caso

de no hacerlo, corrían los riesgos de los exámenes de admi— 

sión a una nueva dirección, el fracaso del alumno en esa cla

se o sección y el perder los beneficios de las becas naciona

les . 

Ahora bien, estos Consejos de Orientación estaban super

visados por Consejos Departamentales de Orientación y un Con

sejo Ministerial ( 13, p. 40). 

Los miembros del Consejo Departamental tenían como obje

tivo: armonizar el trabajo de los grupos de orientación, or- 

ganizar conferencias pedagógicas para los maestros encarga— 

dos de los Consejos de Orientación, de hacer proposiciones - 

para mejorar el mecanismo de orientación, etc. 

El Consejo Ministerial de Orientación, tenía por objeti

vo ', ... promover la organización y el perfeccionamiento de -- 
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las modalidades de orientaci6n en los diversos 6rdenes de la

enseñanza" ( 13, p. 40). Estaba constituido por altas personal¡ 

dades de los diversos organismos educativos relacionados con

la orientací6n, como el Ministerio de la Educaci6n Nacional, 

el Instituto Pedag6gico Nacional, el Instituto Nacional de - 

Orientaci6n Profesional y otros. 

Resumiendo, los Consejos de Orientaci6n, trabajaban los

elementos obtenidos por los Consejos de clase, estudiando -- 

con especialistas el mejor camino escolar o profesional para

aconsejar a cada alumno y su familia. 

Como puede observarse, el método utilizado en Francia - 

en 1965, estaba basado en la reforma educativa de 1959, y su

base principal eran los Consejos de Clase y de Orientaci6n. 

El desarrollo posterior del método ha sido paulatino, con mo

dificaciones en algunos de sus elementos, con nuevos procedi

mientos basados en las reformas del sistema educativo fran— 

cés, por ello, se expondrá ahora solamente el método actual, 

para no hacer largo y repetitivo el presente estudio. 

3. 3.- OBJETIVOS Y FINALIDADES ACTUALES DE LA ORIENTACION

ESCOLAR Y PROFESIONAL EN FRANCIA

El DrinciDal obietivo es una inte2raci6n del sistema de

oríentaci6n en el sistema educativo ( 14, p. 49). 

Las finalidades de la orientaci6n son: ( 15, p. 121) 

Dar a cada niño las oportunidades más amplias de: 

Exito escolar. 

Logros profesionales
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Cumplimiento de su " vocación". 

Acceso permanente a la cultura y a los valores espiri- 

tuales . 

3. 4.- LA ORIENTACION EN LOS COLEGIOS

La reforma del sistema educativo francés de 1976, marca

la nueva organización de la orientación en la enseñanza media

en Francia ( 9, p. 49) y su primer efecto se refleja en los Co- 

legios: "... los nuevos Colegios tienen una doble misión: dar

a todos los jóvenes franceses una misma cultura de base y -- 

preparar su orientación" ( 9, p. 49). 

El nivel de orientación, que en la organización actual

se sitúa a la salida de la clase de S' ( primer ciclo), se su

primirá. La elección de las opciones del ciclo de orientación

será dejado a la entera libertad de los alumnos y sus fami --- 

lias" ( 9, p. 49) 

e e
Es terminando el 3 y el 4 , donde intervienen los proce

dimientos de orientación mejorados; en 3 e para dirigir a los

alumnos ya sea a los Liceos o a los Liceos profesionales. 

1.- La elaboración de una decisión de orientación en 3 e

se realiza de la siguiente manera ( 14): 

Las familias son llamadas para formular desde el segundo

trimestre, sus votos provisionales precisando: 

El o los tipos de enseñanza

Las secciones o especialidades que desean para sus hi~ 

j 0 S . 
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El equipo educativo o de animación, examina estos votos. 

Si los estudios realizados parecen no corresponder a las pos¡ 

bilidades del alumno, comienza el diálogo, en el que la fami- 

lia puede: 

Recoger avisos e informaciones. 

Exponer las razones de su elección junto con los profe

sores y el consejero. 

En el curso del mes de marzo, el Consejo de Clase así in

formado, proporciona avisos provisionales de orientación noti

ficándolos en una " ficha de votos" que se regresa a los pa --- 

dres . 

En caso de discordia, la familia puede retomar el diálo- 

go con los profesores y consejeros de orientación para reestu

diar el caso del alumno e investigar nuevas posibilidades de

orientación. 

Hacia finales de abril, la familia emite sus votos defi- 

nitivos precisando: los tipos de enseñanza, las secciones y - 

las instituciones deseadas. Estos son estudiados por el equi- 

po educativo, quien por última vez puede convocar a la fami— 

lia antes que el Consejo de Clase del tercer trimestre se reú

na ( mediados de mayo) para dar los avisos definitivos y trans

mitirlos a la familia. 

Si la proposición del Consejo de Clase concuerda con la

de la familia, o es aceptada por ella, o el desacuerdo no se

muestra en un plazo de 15 días, ésta toma el valor de Decí --- 

si6n de Orientación, el director de la escuela la notifica a
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la familia junto con la decisión de asignación a la nueva es- 

cuela. 

La reforma dice: " las decisiones de orientación se prepa

ran con una observación continua del alumno, son tomadas para

cada uno, a partir de votos expresados por la familia o por - 

el alumno si ya es mayor, teniendo en cuenta las disposicio-- 

nes personales y las vfas hacia las cuales puede encaminarse" 

Art. 9 Ley No. 75~ 620, 9). 

En caso de desacuerdo con esta decisión, la familia puede: 

Someterse al arbitraje de una Comisión de Apelación; 

Pedir que el alumno sea sometido a un examen organiza- 

do por el Inspector de Academia; 

En caso de reprobar, el único recurso posible es el de

la Comisión de Apelación. 

En la clase de cuarto ( primer año del segundo ciclo) el

procedimiento es muy simple: comienza a la salida del segundo

trimestre, pero sólo existe si es propuesto por el Consejero

de Clase o por la familia, un cambio en el tipo de enseñanza. 

No hay pues, ni votos ni proposiciones provisionales, sólo

hay proposiciones definitivas con la posibilidad de diálogo

entre el momento de las proposiciones y el examen o la Comi— 

si6n de Apelación ( 14). 

2.- Las Operaciones de Asignación. 

La asignación a una nueva escuela la realiza el Inspec— 

tor de Academia en función de: 

Las decisiones de orientación. 
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Las opciones ofrecidas por la carta escolar. 

Es entonces recomendable que los padres formulen por lo

menos tres opciones. 

3.- Notificación de las Decisiones de Orientación. 

La Comisión Académica se reúne por primera vez y notifi- 

ca las decisiones de asignación a los Inspectores de Orienta- 

ción a más tardar el 15 de junio ( 14). 

El inspector de Academia notifica las decisiones a los

directores de las escuelas de nuevo ingreso y de origen, a

más tardar el 20 de junio. El director notifica a las fami --- 

lias las decisiones antes del 25 de junio. 

3. 5.- LA ORIENTACION EN LOS LICEOS

En los Liceos, los procedimientos de orientación y de — 

asignación son menos complicados y las decisiones son tomadas

por el propio alumno, en estas instituciones la orientación - 

se dá a nivel de información y de documentación. 

La admisión a un Liceo depende: ( 9) 

De la decisión de orientación hacia una de las cuatro

formaciones disponibles en los Liceos. 

De la asignación a la institución, precisando la espe- 

cialidad, dada por el Inspector de Academia. 

De la inscripción a petición de la familia o del alum- 

no mismo si es mayor, ésta debe ser hecha por el director. 

La Reforma de 1976 establece: 

Art. 10 " La verificación de la progresión de los conoci~ 

mientos y las capacidades de cada alumno, está asegurada a lo
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largo de la escolaridad por los docentes ( ... ) los resulta- 

dos de esta verificación son comunicados regularmente al alum

no, quien puede as! evaluar mejor su progresión y en conse— 

cuencia modular sus esfuerzos. La familia es informada en ca- 

so de necesidad" ( 9, p. 59). 

Art. 11 " El personal de educación y de orientación propor

cionan ayuda al alumno y su familia, en las elecciones que de

ben hacerse en el transcurso o a la salida de la formación - 

del Liceo, en particular, en la elección de enseñanzas opcio- 

nales" ( 9, p. 59). 

El alumno y su familia pueden acudir con personas profe— 

sionalmente capacitadas a pedir ayuda para un mejor conoci --- 

miento de sí mismo así como de las posibilidades y profesio— 

nes abiertas ante él. 

Los alumnos disponen dentro del Liceo, de elementos de - 

documentación y de información sobre las enseñanzas, las for- 

maciones ulteriores y las carreras. Son informados de las

vias de promoción, de adaptación o de readaptación que les

son accesibles, sobre todo en el marco de la formación conti- 

nua o en el de la promoción social" ( 9, p. 59). 

Además, el Consejo de Profesores establece para cada uno

de los alumnos, una síntesis trimestral de las observaciones

realizadas. El resultado de los trabajos del Consejo es exami

nado por el Consejo de Clase; un complemento de información - 

concerniente a un alumno puede ser pedido al equipo educati— 

vo ... la síntesis, en su forma final, es registrada en el ex- 

pediente escolar del alumno y comunicada a la familia y al ~ 
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alumno mismo por el director de la escuela" ( 9, p. 59). 

Lo expuesto anteriormente es un esquema de las operacio-- 

nes que se llevan a cabo en forma general con los alumnos a - 

nivel de asignación a una sección, área o escuela particular. 

Ahora se expondrán los organismos y personal que hacen posi— 

ble esta calendarizaci6n del procedimiento de orientación. 

3. 6. LOS ORGANISMOS Y PERSONAL DE ORIENTACION. 

Los diversos organismos y personal de los servicios de - 

Orientación e Información y los de la Formación Permanente pa

ra aquéllos que entran a la vida activa, dependen, como en - 

1965, del Ministerio de la Educación Nacional y están reparti

dos en varios niveles, cumpliendo con un rol y responsabili-- 

dad determinado, dependiendo del nivel en que se encuentren: 

1.- A nivel nacional.- La Administración Central del Mi-- 

nisterio de la Educación Nacional y el Ministerio de las Uni- 

versidades marcan las directivas y velan la organización de - 

los servicios. 

La Oficina Nacional de Información Sobre las Enseñanzas y

las Profesiones ( ONISEP) es una institución pública encargada

de elaborar y poner a disposición de los usuarios, la documen

taci6n necesaria para la información y la orientación, para - 

un mejor conocimiento de los medios de comunicación de las ac

tividades profesionales, utilizando sobre todo los trabajos - 

de un organismo creado después de ella: el Centro de Estudios

y de Investigaciones sobre las Calificaciones ( CEREQ). La - - 

ONISEP no tiene trato directo con el público, el que debe di- 
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rigirse a los Centros de Información y de Orientación - - - 

C. 1. 0.) . 

2. A nivel regional de Inspección Académica intervienen: 

A. El Consejo Departamental de Orientación el cual tiene

al menos dos reuniones al año y prepara un plan de trabajo pa

ra la información y la orientación. haciendo un balance de -- 

las acciones del año anterior. Está compuesto por: el presí— 

dente Inspector de Academia, un Inspector de Información y - 

Orientación, un Inspector Departamental de Educación, un Ins- 

pector de Enseñanza Técnica, un Médico de Salud Escolar del - 

Departamento, un Director de Escuela por Distrito Escolar, un

Director de Escuela de Enseñanza Agricola, los Directores de

los C. 1. O., los Directores de los Centros de Documentación y

de Información ( C. D. I.), y cuatro profesores, dos de enseñan- 

za general y dos de enseñanza técnica. 

B. La Oficina de Orientación que cumple las siguientes -- 

funciones: 

Procede a estudiar los documentos suministrados por las

escuelas. 

Prepara los trabajos de las diversas Comisiones de As¡& 

nación Escolar. 

C. El Inspector de la Información y la Orientación cumple

varios roles, entre otros: 

Es el Consejero Técnico de] Inspector de Academia para

los problemas de observación, información, orientación

y asignación, en relación con todos los servicios con— 

cernientes a la Inspecci6n Académica. 
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Prepara y promueve los trabajos del Consejo Departamental

de Orientación. 

Es miembro de la Comisión de Asignación a nivel de depar- 

tamento. 

3.- A nivel departamental: 

El responsable de cada departamento es el Inspector de -- 

Academia ayudado por un Inspector de Información y de Orienta

ci6n " bajo su autoridad, los C. 1. 0. aseguran en cada Distri

to ... la documentación, la información y eventualmente la - - 

orientación de los diversos públicos, escolar y no escolar" - 

14, p. 65). 

En cada departamento o distrito escolar hay un Centro de

Información y de Orientación. En ellos laboran los consejeros

de orientación consagrando gran parte de su actividad a la re

cepción, documentación, información y consejo a un público es

colar y no escolar, y llevan a cabo las consultas necesarias. 

Los consejeros de orientación también participan a nivel de - 

instituciones escolares. 

4.- A nivel escolar: 

La observación directa de los alumnos reviste gran impor- 

tancia para tomar las decisiones en los momentos determinan— 

tes de su escolaridad, estas decisiones implican una prepara- 

ci6n previa la cual consiste en una observacion continua de - 

los profesores y los consejeros a los alumnos ( 14). 

Durante la enseñanza media en Francia " cada alumno es ob- 

jeto de una observación continua que permite adaptar mejor la
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enseñanza a sus necesidades y lo ayuda a preparar su orienta- 

ción - esta observación -incluye la evaluación de los resulta— 

dos obtenidos en relación con sus objetivos definidos para ca

da ciclo y los resultados son comunicados regularmente a la - 

familia" ( 9, p. 53). 

La observación realizada por los profesores y los conseje

ros de orientación está apoyada por otro elemento indisocia-- 

ble de la orientación que es la información. Esta última se - 

refiere a la " acción educativa tendiente a preparar al joven

a efectuar de manera consciente y motivada las elecciones re- 

lativas a su orientación" ( Circular 71- 194, 14). 

La información sistemática puede darse en forma colectiva

o individualizada. 

1.- La Orientación Colectiva. 

Para realizar esta acción, el director de la escuela se - 

encuentra rodeado de un equipo de animación que debe asegurar

ciertas tareas de información y coordinar las acciones pues— 

tas en marcha, este equipo incluye: ( 16, p. 17). 

A. El adjunto del director de la escuela. 

B. El documentalista del C. D. 1. de la escuela. 

C. El profesor delegado de la información. 

D. El consejero principal o consejero de educación. 

E. El psicólogo escolar. 

F. El profesor principal. 

G. El profesor encargado de la asistencia social. 

H. El consejero de orientación. 

La Comisión Permanente del Consejo de Administración y el
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equipo de animación deben preparar un plan de acciones según

un calendario fijado previamente. Este programa debe ser dado

a conocer al Rector, al Inspector de Academia, así como a las

familias. 

El rol de cada uno de los miembros del equipo de animación

es el siguiente: 

A. El adjunto del director de la escuela debe asegurar el

funcionamiento de los servicios y es el responsable de las ac

ciones de observación, información y orientación de su escue- 

la. En la elaboraci6n de la decisión de orientación, provoca

el diálogo con las familias y les notifica las decisiones de

orientación y en caso de desacuerdo, los procedimientos a se- 

guir. 

B. El documentalista del C. D. I. de la escuela. 

Entre el personal encargado de la documentación se distin

gue: 

Los jefes de estudios documentales. 

Los encargados de estudios documentales. 

Los documentalistas. 

Los secretarios documentalistas. 

Este personal está encargado de " ... asegurar la investiga

ci6n, constitución, clasificación, conservación, elaboración, 

explotación y difusión de la documentación necesaria en las

misiones de servicios" ( 12, p. 236). Es decir, son los anima- 

dores del Centro de Documentación y de Información. 

El personal es reclutado entre "... los maestros, profeso- 

res agregados, certificados, adjuntos de enseñanza, etc., so- 

bre una lista de aptitud establecida a nivel de rectorado y - 
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son remunerados siguiendo los índices de su cuerpo de origen" 

12, p. 236). 

C. El profesor delegado de la información. 

Es el encargado de recibir, clasificar y poner al día, la

informaci6n concerniente a la documentación escolar y profe— 

sional dirigidos por la ONISEP o sus delegaciones regionales. 

D. El consejero principal de educación. 

Participa en la organización y animación de la vida esco- 

lar, organiza y controla las actividades del personal encarga

do de las tareas de vigilancia. 

E. El psicólogo escolar. 

Su misión esencial es la observación contínua de los alum

nos durante su escolaridad con el fin de prevenir los fraca— 

sos y facilitar la adaptación de los alumnos a la escuela y - 

la escuela a los alumnos ( 12). Su formación mínima correspon- 

de a una maestría, seguida de un diploma de especialización. 

F. El profesor principal. 

Es el encargado de la animación pedagógica y de la coor- 

dinación en el Consejo de Clase, en donde puede proporcionar

informaciones esenciales sobre los alumnos. Debe estar en con

tínuo contacto con el equipo administrativo, de educación, y

médico social, además del servicio de información y orienta— 

ci6n, con el que debe asegurar una relación contínua con las

familias y permitir la mejor comprensión de las posiciones y

disposiciones de cada alumno. 

G. El profesor encargado de la asistencia social. 

Debido a sus conocimientos sobre la situación familiar -- 



70 - 

del alumno, puede aportar información que sirva para aclarar

conductas del alumno o bien sus resultados escolares. 

H. El consejero de orientación. 

Es el elemento clave de la orientación en Francia. Sus ac

tividades son múltiples: consulta, información, consejo, docu

mentaci6n, animación. Es un miembro del Consejo de Clase, de

los equipos educativos y de animación de la escuela, su mi— 

si6n es aconsejar y guiar a los alumnos y sus familias para - 

una mejor adaptación recíproca de la enseñanza y los alumnos

14) . 

El consejero interviene con sus propias técnicas para ayu

dar a un mejor conocimiento del alumno, pudiendo realizar un

balance individual completo con base en: exámenes colectivos, 

examen psicológico individual, examen médico, apreciaciones - 

sobre el nivel escolar y el comportamiento del alumno en la - 

escuela, además de informaciones proporcionadas por otros ser

vicios. 

Interviene en la armonización de las decisiones, tiene un

rol deliberativo en la Comisión de apelación, cuando ésta exa

mina los expedientes de los alumnos. 

Además de sus conocimientos sobre el individuo y su com— 

portamiento, el consejero debe tener una gran capacidad de es

cucha, sentido de los contactos y aptitud para el trabajo en

equipo. 

La Formación y el Reclutamiento del consejero de orien- 

tación. 

Actualmente funcionan cinco Centros de Formación en Fran- 
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cia, donde se preparan los aspirantes a consejeros para obte

ner el Certificado de Aptitud para las Funciones de Consejero

de Orientación ( CAFCO) ( 12). 

Las condiciones de admisión a estos centros son de dos ti

pos : 

a.- Concursos externos de oposición, para los titulares

de un Diploma de primer ciclo de la enseñanza superior, y que

tengan una edad de 35 años o más. 

b.- Concursos internos de oposición, para el personal do- 

cente o administrativo poseedor de un baccalauréat o equiva— 

lente, con cinco años de servicio en las instituciones del Mi

nisterio de la Educación Nacional y con una edad de 40 años o

más. 

Los estudios en los Centros duran dos años y tratan esen- 

cialmente "... sobre el conocimiento del individuo, del medio

escolar, del medio económico y social, sobre la información y

la metodología de la orientación" ( 12, p. 235). 

Los alumnos de los Centros son remunerados durante estos

dos años como interinos y después firman un contrato para

prestar servicio al Estado durante diez años ( 12). 

Al finalizar su formación, los aspirantes a consejero pa- 

san el examen del CAFCO, los aprobados son nombrados conseje- 

ros eventuales durante un año después del cual, son propues— 

tos para la titularización. 

Existe también un reclutamiento directo de los consejeros

de orientación, el cual consiste en un concurso abierto a los

poseedores de una licenciatura o equivalente, que deseen obte
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ner el CAFCO. Este concurso incluye pruebas escritas, orales

y prácticas. El candidato que pasa este conjunto de pruebas - 

es nombrado, al igual que los anteriores, consejero eventual, 

al término del cual es propuesto para la titularizaci6n. 

Los sueldos del consejero de orientaci6n en enero de 1980, 

iban desde: ( 12). 

3 600 francos mensuales ( aproximadamente 18 mil pesos), ~ 

al inicio de la carrera como consejero eventual, 

hasta 7 000 francos mensuales ( 35 mil pesos aproximadamen

te), al finalizar la carrera, o sea un consejero de orienta— 

ción con diez años de antigUedad. 

MEDIOS DE INFORMACION COLECTIVA. 

El equipo de animaci6n cuenta con el apoyo de diversos me

dios de informaci6n colectiva, entre los que se encuentran: 

1. 1.- La difusí6n comentada de las publicaciones de la - 

ONISEP. 

Se distinguen dos tipos de publicaciones: ( 10). 

A. - A nivel nacional : 

A. 1.- Documentos destinados al público en general, son fo

lletos sistemáticos distribuidos a los alumnos de escue— 

las públicas e incorporadas, en ciertos niveles de orien- 

taci6n : 

Documentos de síntesis, que informan sobre ciertos ofi~ 

cios de un sector profesional: " Les Cahiers de PONISEP". 

Revistas peri6dicas tales como " Avenirs" y " Readaptation". 

Folleto bimensual que publica los concursos de oposi— 

ci6n: " ONISEP comunique". 



73 - 

A. 2.- Documentos destinados a personas especializadas: 

Boletines de información, las Guías de la ONISEP para ca

da nivel de escolaridad, Agendas de las Instituciones Superio

res, la Guía ONISEP de oficios y formaciones. 

B.- A nivel regional, publicaciones adaptadas a las nece- 

sidades de cada región: 

B. 1.- Los folletos sistemáticos correspondientes a los fo

lletos nacionales, por cada nivel de escolaridad, ofrecen una

gran cantidad de información y consejos sobre el nivel a que

se dirigen. 

En los folletos dirigidos a los alumnos del Colegio, se - 

dan consejos acerca de: la duración, ritmo, ambiente, conteni

do y finalidad de los estudios posteriores; el conocimiento - 

de sí mismo, y la necesidad de tener en cuenta gustos, intere

ses, edad, salud, y resultados escolares al realizar una elec

ci6n; la necesidad de conocer las perspectivas de empleo en - 

cada rama o especialidad. 

En los folletos diriRidos a los alumnos del Liceo, se dan

informaciones generales sobre: la diversidad de empleos y ofi

cios, requisitos y perspectivas de empleo; la organización de

una empresa; la búsqueda de un empleo; las diferentes opcio— 

nes ofrecidas en estudios posteriores. 

B. 2.- Agendas regionales de formación contínua. 

B. 3.- Estudios destinados a los informantes especializados

1. 2.- Charlas de sensibilización para la orientación, en

donde se exponen principios para realizar una elección adecuada. 

1. 3.- Charlas sobre los sectores económicos. 

6
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1. 4.- Charlas -debate con la participación de ex - alumnos o

de profesionistas de cada rama o especialidad. 

1. S.- Otro medio de orientación colectiva son los audiovi

suales, entre los que se encuentran dos tipos principales: 

A.- Diapositivas o films, destinados a servir como apoyo

pedagógico a las sesiones de orientación colectiva. 

B. Las emisiones " Avenirs", difundidas por la televisión

durante el período escolar, son sensibilizantes dirigidas a - 

los padres y a los jóvenes. Algunas, llamadas ' linstituciona— 

les", exponen las estructuras, servicios y procedimientos de

orientación; otras exponen un oficio o grupo de oficios alre- 

dedor de un punto de interés. 

1. 6.- Visitas comentadas a instituciones educativas o em- 

presas. 

1. 7.- Organización de confrontaciones de oficios con pro- 

fesionistas de la especialidad. 

1. 8.- otra de las técnicas de información colectiva, es - 

la organización de exposiciones. 

2.- LA ORIENTACION INDIVIDUAL. 

Hasta este momento se han mencionado las diversas accio— 

nes colectivas, ahora bien, la orientación individual de los

alumnos de enseñanza media en Francia, se efectúa de 3 formas: 

Por auto- documentaci6n, por entrevista y por evaluación - 

psicol6gica. 

2. 1.- La Auto- documentaci6n. 

Es la documentaci6n de la ONISEP, clasificada de tal forma
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que el público la puede consultar solo. De cualquier forma, - 

un consejero está a disposición del usuario cuando éste lo re

quiera. 

Las salas de auto- documentaci6n se encuentran en los

C. I. 0. a nivel de distrito y en los Centros de Documentación y

de Orientación a nivel escolar, animados por el documentalis- 

ta, quien asegura. la clasificación y la puesta a disposición

de profesores y alumnos, de toda la documentación pedagógica

y los medios técnicos de utilidad para la orientación ( 10). 

2. 2.- La Entrevista. 

En la entrevista individual, el consejero debe ayudar al

alumno a "... clasificar su problema y sus conflictos con la - 

realidad, tomar conciencia del valor de las decisiones a to— 

mar, conocer todos los hechos que provocan una elección res— 

ponsable" *. 

2. 3.- La Evaluación 13sicol6Rica. 

La evaluación psicológica la realiza el consejero de orien

tación por medio de una batería de tests, para elaborar un -- 

perfil psicométrico que se entregará al alumno. Con el perfil

el consejero ayuda a sus alumnos a descubrir algunas caracte- 

rísticas de su individualidad, emplazada en un cuadro natural, 

familiar, escolar y social que permite un análisis, tanto de

los datos científicos como del contexto humano del alumno ( 17). 

Se trata de un diagnóstico global hecho a nivel de cada - 

grupo, los resultados individuales son transportados a un per

fil para poder dar el consejo al alumno, de manera que haga - 

S-clío—ra—eret Louis, La Technique de llentretien, Chotard et - 

Associés éditeurs, París, 1971. 
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una elección aceptable a él y su medio. 

La batería psicológica que se aplica en la enseñanza media, 

evalúa al estudiante en los siguientes aspectos: 

2. 3. 1.- Las aptitudes fundamentales. 

2. 3. 2.- Las preferencias frente a las ofertas de las estructu- 

ras pedagógicas. 

2. 3. 3.- Las inclinaciones del alumno frente a los diversos gra

dos de responsabilidades ocupacionales. 

2. 3. 1.- Las aptitudes fundamentales, son evaluadas por el Test

de Inteligencia Global o Prueba de Aptitudes Intelectuales Fun

damentales, que dá una apreciación del C. I. global del indivi

duo, as! como una inclinación de sus tendencias verbales y no

verbales. 

El test se administra en forma colectiva y se califica con

plantillas de calificación. Fue construido con base en los -- 

criterios de Piéron para test colectivos. Cada año es renovado

con la ayuda de controles de la estadística normativa. 

2. 3. 2.- Las preferencias, son evaluadas por el cuestionario de

Preferencias y su corolario " orientación en función de las es— 

tructuras pedagógicas" ( 17). 

Lc7s cuestionarios de preferencias constan de dos partes: - 

preferencias e inclinaciones y un corolario con cinco láminas

de las diferentes estructuras pedagógicas del Ministerio de la

Educación Nacional Francés. 

Al igual que la prueba de Inteligencia Global, los datos - 

están transformados a " estaninas", de tal forma que el alumno

al leer u observar su perfil, pueda descubrir sus puntos fuer- 
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tes en cada aspecto estudiado. 

2. 3. 3.- Las inclinaciones, se evalúan con cuestionarios ocupa

cionales. Las ocupaciones se sitúan en cuatro grados de difi~ 

cultad: Altamente especializadas, Especializadas, No especia- 

lizadas y Rutinarias. 

Con este cuestionario se intenta determinar la capacidad

de líder de cada alumno y la concordancia entre sus potencia- 

lidades y sus inclinaciones. 

Con estos tres tipos de pruebas, se elabora un perfil psi- 

cométrico fácil de entender. Este perfil es repartido a cada - 

uno de los alumnos, quienes son enseñados para su interpreta— 

ción. 

Posteriormente los alumnos son divididos en cinco subgru- 

pos, en razón de alguna de las estructuras educativas manifes- 

tadas ( véase cuadro IV), y un sexto subgrupo, formado por alum

nos indecisos. 

La mayoría de los alumnos están de acuerdo con su perfil y

el consejo de orientación, los que están en desacuerdo, pueden

recurrir a las opciones de apelación ofrecidas en cada caso, - 

como anteriormente se explicó. 

Los casos problemáticos son remitidos a instituciones es- 

pecializadas para su solución o asesoría. 

De esta manera, se completa el marco de los diversos servi

cios, recursos humanos y procedimientos utilizados para llevar

a cabo la orientación escolar y profesional en la enseñanza me

dia francesa. 

Se expondrá ahora un resumen esquemático de los puntos an- 
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teriormente mencionados, para dar una visión más clara de la

presente exposición: 

1.- En 1959 hubo una reforma en el Sistema Educativo Fran- 

cés que afect6 los procedimientos de orientación en la enseñan

za media. 

2.- Hacia 1965, se contaba con 64 centros de orientación - 

públicos y privados además de los métodos escolares empleados

con el mismo fin. 

3.- Los procedimientos de orientación en 1965 estaban prin

cipalmente encaminados para aconsejar a los alumnos de los úl- 

timos cursos de cada estructura educativa. 

4.- Estos procedimientos incluían la observación y la in— 

formación del alumno como elementos importantes. 

S.- La orientación profesional debía tener en cuenta la -- 

evolución y la situación económica del país. 

6.- Los Consejos de Clase y de Orientación constituían los

factores determinantes de la reforma educativa de 1959. 

7.- Los Consejos de Orientación estaban supervisados por - 

Consejos Departamentales de Orientación y un Consejo Ministe— 

rial . 

8.- El desarrollo del método ha sido paulatino y sus modifi

caciones han sido debidas a las diversas reformas educativas. 

9.- El principal objetivo de la orientación escolar y pro- 

fesional en Francia es la integración del sistema de orienta-- 

ci6n al sistema educativo. 

0.- La nueva reforma de 1976 marca la reorganización de

la orientación en la enseñanZa media. 
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11.- Los consejos de orientación dados a los alumnos, to- 

man en cuenta los deseos de la familia. 

12.- La familia o el alumno mismo si ya es mayor, pueden - 

recurrir a los procedimientos de apelación en caso de desacuer

do con el consejo otorgado por el consejero de orientación. 

13 . - En c aso de acue rdo con e 1 consej o , é s t e toma 1 a forma

de Decisión de Orientación. 

14.- La Decisión de Orientación sirve para la asignación - 

de una nueva escuela o de ciertas áreas de estudio. 

15.- Los Organismos de orientación dependen del Ministerio

de la Educación Nacional y están repartidos en varios niveles. 

16.- A nivel nacional funcionan principalmente el Ministe- 

rio de la Educación Nacional, el Ministerio de la Universidad

y la Oficina Nacional de Información sobre las -Enseñanzas y - 

las Profesiones. 

17.- A nivel regional funcionan el Consejo Departamental - 

de Orientación y la Oficina de Orientación. 

18.- A nivel Departamental funcionan los Centros de Infor- 

maci6n y de Orientación y los Inspectores de Academia y de In- 

formación y Orientación. 

19.- A nivel Escolar se proporciona información y orienta- 

ci6n colectiva e individual. 

20.~ Los encargados de proporcionar la información colecti

va son los miembros del " equipo de animación". 

21.- El consejero de orientación cuenta con una formación

profesional específica con cuatro años de duración. 

22.- El equipo de animación cuenta con diversos medios de
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información y orientación colectiva: folletos, revistas, guías

para cada nivel escolar, guías de oficios y profesiones, char— 

las- debate, audiovisuales, entre otros. 

23.- La orientación individual se efectúa por auto- docu-- 

mentaci6n, entrevista y evaluación psicológica. 

24.- La auto -documentación se realiza en los Centros de - 

Documentación y de Información y en los Centros de Información

y Orientación. 

25.- La evaluación psicológica la realiza el consejero de

orientación por medio de una batería de tests con la que se - 

elabora un perfil psicométrico que se entrega a los alumnos. 

26.- Existen diversos centros de apoyo para los alumnos - 

problema. 

Por último, en las páginas siguientes se expondrán los

cuadros que indican el número de empleados y el presupuesto

otorgado a la orientación en los años de 1977 a 1981, propor- 

cionados por el Ministerio de la' Educación ( 18), datos a los

cuales pueden agregarse las observaciones siguientes: 

Los Centros de Información y Orientación ( 480 en total), 

reciben cerca de 1, 5000, 000 consultantes por año, lo que dá un

promedio de 3 ' 125 consultantes por C. T. O. en el mismo tiempo. 

En 1981, se crearon 75 empleos de consejeros y 15 plazas

de directores de C. I. 0. 

La creación de diez nuevos Centros de Información y de -- 

Orientación implica abrir un crédito de funcionamiento de un

millón de francos. 

El número total de empleados relacionados con la orienta— 
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ción en Francia fue de 6, 581, en 1981. 

El presupuesto total aprobado para 1981, en pesos mexica— 

nos, fue de aproximadamente $ 614, 314, 000, de los cuales sola— 

mente 27, 151, 000 pesos se destinaron para el funcionamiento y

subvenciones del programa y el resto para pago de personal. 

CUADRO VI Número de empleados en Orientación de 1977 a 1981* 

INDICADORES 1977 1978 1979 1980 1981 Diferencias

constatado . provisional 1980/ 1981

Empleos presupuestarios 4, 595 4, 769 4, 844 4, 946 5, 036 90

Directores de C. I. 0. y

consejeros de orienta- 

ción ........ . ......... 2, 882 3, 077 3, 272 3, 432 3, 522 + 90

Alumnos consejeros de

orientación .......... 500 430 290 200 200 - 

Personal administrati

vo y de servicio ...... 1, 213 1, 262 1, 282 1, 314 1, 314 - 

Empleos no presupues- 
Ir

tarios ............... 657 683 691 687 687 - 

Personal de la CNISEP 562 569 576 572 572 - 

Personal del CEREQ... 95 114 115 115 115 - 

Número de C. I. 0 ...... 426 443 460 470 480 + 10

De estado ........... 162 188 214 229 239 + 10

Departamentales ..... 264 255 246 241 241 - 

Inspectores de Infor- 

maci6n y de Orienta-- 
ci6n ( 1) ............. 87 92 97 98 101 - 

Alumnos de primer ci- 
clo con empleo técnico

de información y de
orientación ( 2) ...... 936 872 815 776 757 - 

1) Recordar: los inspectores son tomados en cuenta como empleados presupues- 
tarios en el programa " Administración". 

2) Aunque la actividad de los directores de C. I. 0. y de los consejeros de - 
orientación sobrepasa en mucho el prinier ciclo, este rango es particular
mente siRnificativo. 

Tomado de: Projet de Lo¡ de Finances pour 1981, Ministere de VEducation, 
Presentation du budget sous forme de " budget de programmes", pp. 84- 85, 
Paris, Imprimerie nationale, 1980. 



8 2 - 

CUADRO VII Prespuesto destinado a la Orientación de 1979 a

1981 * 
Costo financiero ( en miles de francos). 

P r e s u p u e s t o Nuevas

a p r o b a d o medidas

1979 1980 1981

Personal ( 3) ........... 940, 000 994, 963 1, 174, 326 91, 848

Funcionamiento ......... 40, 335 49, 291 54, 291 4, 292

Subvenciones... ............ 252 252 252

Total de gastos ordina- 
rios ..................... 9 8 0 , 5 8 7 1 . 044, 506 1, 228, 628 96, 141

Inversiones ( C. P. Título V) 2 ' 500

Subvenciones de equipo

C. P. Título VI) ...... 1, 000

total de gastos en
capital ........... 3, 500

Total del costo del pro

grama para el presupues

to ( D. 0. + C. P.) ...... . 984 087 1, 044, 506 1, 228. 628

Autorizaciones de programa 3, 500

3) Incluídas las indemnizaciones de Consejo de Clase entregadas

a los profesores principales y coordinadores ( 556, 2 millones

de francos en 1980). 

NOTA: El valor del franco ha oscilado en estos años, entre cua- 

tro y siete pesos mexicanos. 

Tomado de: 

Projet de Loi de Finances pour 1981, Ministere de I' Educa-- 
tion, Presentation du budget sous forme de " budget de pro -- 
grammes", pp. 84- 85, Paris, Imprimerie nationale, 1980. 
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IV EL SISTEMA MEXICANO. 

1.- Panorama General de la Orientación en México. 

Actualmente existen en México diversas instituciones y or- 

ganismos encargados de otorgar orientación escolar, vocacional y

profesional en los niveles de la enseñanza media, entre ellos se

encuentra: la Dirección General de Orientación y Servicios Socia

les de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Departamen

to de Orientación y Vinculación de la Secretaría de Educación Pú

blica, los Servicios Psicopedagógicos de los Colegios de Cien— 

cias y Humanidades de la UNAM, entre otros. 

Cada uno de estos centros tiene una amplitud y recursos di- 

ferentes, así como distintos antecedentes históricos, dependien- 

do del desarrollo y evolución de la institución de la que depen- 

den. 

Sin embargo, lo que puede considerarse como el origen de - 

los servicios de orientación en México, lo constit uye el estable

cimiento, en 1925, del Departamento de Psicopedagogía e Higiene

Mental en la SEP, y en 1926, la creación de la Sección de Orien- 

tación Educativa y Vocacional en la misma secretaria, ello con - 

el fin de fomentar investigaciones de tipo psicopedag6gico, pro- 

fesiográfico y escolar. 

En la década de los 30, destaca la creación del Instituto - 

Politécnico Nacional como institución de enseñanza superior con

enfoque técnico y adecuado a las necesidades del país. 

En 1932, la SEP proyecta en la Escuela Nacional Preparato- 

ria Técnica, un servicio de orientación fundamentalmente vocacio
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nal para brindar a los alumnos con mayor capacidad en cierta - 

área, la oportunidad de continuar estudios posteriores ( 1). 

En 1933, se organizan en la UNAM, ciclos de conferencias de

contenido informativo para orientación profesional. 

En 1937, se crea el Instituto Nacional de Psicopedagogía di

rigido por el Dr. Guillermo Avila, y en ese mismo año, en la Es

cuela Nacional de Maestros, se comienzan a seleccionar a los as

pirantes ' la la carrera magisterial" ( 1, p. 61). 

En 1938, se publica la primera Guía de Carreras con informa

ci6n múltiple del IPN donde se anotaban las carreras con mayor

interés técnico y económico para el país ( S). 

En 1939 se editó un folleto que contenía los planes de estu

dio y los programas particulares de cada carrera impartida en - 

el IPN. 

En 1940, se establece la carrera de Psicología en la UNAM. 

En el año de 1942, en la Escuela Normal Superior se abre la

especialidad de Técnicas de la Educación, donde habrían de pre- 

pararse los orientadores para los diversos niveles educativos. 

En 1947, son designados por el Departamento de Segunda Ense

ñanza de la SEP, cinco maestros para desempeñar labores de - - 

orientación. En este mismo Departamento, pero en 1949, se crea

el Instituto Nacional de Segunda Enseñanza, mientras que en las

escuelas existían Consejos de Orientación Vocacional ( 2). 

Hacia 1950, las labores de orientación en las secundarias, 

la UNAM, el IPN y el Instituto Nacional de Pedagogía se organi- 

zan de manera sistemática. 

En el año de 1952, el Secretario de Educación Pública de -- 
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ese entonces, Lic. Manuel Gual Vidal, aprobó el proyecto presen

tado por el Prof. Luis Herrera Montes para la creación de una - 

Oficina de Orientación Vocacional, la cual fue instalada en la

Escuela Normal Superior. 

En 1954, el Departamento de Biotipología del IPN fue trans- 

formado en Servicio de Orientación Educativa. En el mismo año, 

en la SEP se instituyó el Servicio de Orientación en las Secun- 

darias diurnas. -- 

En los años 1954, 1955 y 1957 tuvieron lugar tres asambleas

para tratar el problema de la orientación y a partir de éstas, 

se iniciaron los trabajos en la UNAM del Servicio de Psicopeda~ 

gogía y del Departamento de Orientación de la Escuela Nacional

Preparatoria, y en la SEP, del Departamento de Orientación Esco

lar y Profesional de la Dirección General de Enseñanzas Tecnoló

gicas, Industriales y Comerciales ( 1). 

Para realizar las labores del Departamento de Orientación - 

de la ENP, se creó el Colegio de Orientadores en 1957, quienes

cumplirían con los objetivos planteados, al implantarse el sis- 

tema de bachillerato único. — 

La orientación en esta época incluía tres aspectos: 

La Orientación Escolar.- Abarcaba al "... conjunto de méto

dos y procedimientos para lograr el ajuste adecuado del alumno

al medio escolar" ( 4, p. 13). 

La Orientación Vocacional.- Consistente en "... el proceso

pedagógico mediante el cual se estudia y dirige al individuo pa

ra que pueda elegir inteligentemente su ocupación, oficio, arte

o profesión" ( 4, p. 13). 
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La Orientación Profesional.- La cual implicaba " los méto- 

dos y procedimientos que en función de las características in— 

dividuales y de las necesidades económico - sociales, permiten de

terminar las posibilidades de mayor rendimiento en el trabajo - 

del sujeto que es motivo de educación vocacional" ( 4, p. 13). 

Los fines que perseguía en 1959 el Servicio de Orientación

en la ENP: ( 4, p. 15). 

1.- Proporcionar al estudiante el conocimiento de la estruc

tura y funcionamiento de la escuela, capacitándolo para

realizar mejor y más ampliamente su función como escolar. 

2.- Impulsarlo a desarrollar sus posibilidades, actuando so

bre sus dificultades personales, con motivación hacia - 

propósitos académicos y utilización de adecuados méto— 

dos de estudio y aprendizaje. 

3.- Motivar la solución de sus conflictos entre aptitudes e

intereses. 

4.~ Ayudarlo a planear un sistema de actividades personal y

socialmente útiles. -- 

Para el logro de sus fines, en la ENP se proporcionaba aten

ción en forma colectiva o general y atención individual para -- 

quien lo solicitase, para lo cual se utilizaban los siguientes

procedimientos: ( 4, p. 17): 

Charlas iniciales de información escolar. 

Charlas sistemáticas semanarias y exhibiciones de docu- 

mentales cinematográficos. 

Sesiones con el personal docente. 

Cuestionarios. 
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Pruebas o tests. 

Expedientes y fichas individuales. 

Entrevistas. 

Informes diversos. 

En el año de 1959, se implanta el Doctorado de Orientación

Profesional, en la carrera de Psicología.' — 

Con la creación en 1960 ( dentro del Consejo Nacional Técni- 

co de la Educación) de la Comisión Especial de Orientación Pro- 

fesional, se establece " la formación de orientadores en el ma— 

gisterioll ( 3). Los estudios de los orientadores, quienes impar- 

tían el curso en el nivel medio de enseñanza, constaba de cua— 

tro años de especialidad en la Escuela Normal Superior, además

de un curso intensivo de orientación vocacional, con duración - 

de seis meses. . 

El plan de estudios de secundarias de la SEP, en 1960 tam— 

bién, contempla el Servicio de Orientación " Educativa" en forma

obligatoria para los terceros años, con una hora o sesión sema- 

naria. --- 

En 1964, la UNAM cambia el plan de estudios del bachillera- 

to para dejarlo como actualmente funciona: tiene una duración - 

de tres años, eligiendo los alumnos en el último año las mate— 

rias hacia las cuales se enfoca su interés, dependiendo princi- 

palmente de la carrera que se piensa cursar, siendo por lo tan- 

to importante el lugar asignado a la orientación en este nivel—- 

En 1966 se inicia en la UNAM un proceso de reforma con dos

metas principales: la integración y la actualización de la Uni- 

versidad, este plan de reforma contempla también la de los ser- 
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vicios de orientación, para convertirla en " orientación inte— 

gral". ' 

El Departamento de Psicopedagogía se separa de la Dirección

General de Servicios Médico,& de la que dependía, para formar -- 

parte junto corv el Departamento de Orientación de la ENP, de la

Dirección General de Servicios Sociales de la UNAM. 

El Departamento de Orientación de la ENP dependía anterior- 

mente de la Dirección General de la Escuela Nacional Preparato- 

ria. 

En 1966 se creó también el Servicio Nacional de Orientación

Vocacional ( SNOV) de la SEP, el cual contaba con medios de comu

nicación masiva a nivel nacional para la difusión de mensajes - 

de índole vocacional, oportunidades de educación y áreas ocupa- 

cionales ( 1). — 

En el año de 1967, durante el rectorado de Barros Sierra en

la UNAM, se cambia el nombre de la Dirección General de Servi— 

cios Sociales por el que actualmente lleva: Dirección General - 

1

de Orientación y Servicios Sociales. — 

El objetivo de esta Dirección en 1967 era 11. .. impartir orien

taci6n en los aspectos profesional, escolar, vocacional y perso

nal, para que el educando logre una integración y desarrollo -- 

adecuado a su personalidad, seleccione y se desenvuelva eficien

temente en sus estudios posteriores y se realice creativamente

en la sociedad ( 3, p. 24). 

En este mismo año, surge la Oficina de Orientación Educati- 

va de la Dirección General de Ensefianza Técnica e Industrial -- 

DGETI) de la SEP, la cual tuvo como tarea reclutar personal de
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orientación y planificar las actividades de los orientadores - 

de las secundarias técnicas. ' 

El SNOV fue un organismo que prestó sus servicios a varias

instituciones, entre ellas a las Escuelas Tecnológicas, con lo

que desapareció, a finales de 1967, la Oficina Educativa de la

DGETI . 

1969 fue un año que dejó honda huella en el desarrollo y - 

conocimiento de la disciplina ya que tienen lugar en la UNAM - 

dos acontecimientos: la celebración del III Congreso Mundial de

la Asociación Internacional de Orientación Escolar y Profesio— 

nal y la de I Congreso Latinoamericano de Orientación. 

En el 1 Congreso Latinoamericano de Orientación se expusie- 

ron varios trabajos e investigaciones relevantes sobre el tema

y sus aplicaciones en los paises latinoamericanos. De estos tra

bajos destacan los de Italia García Ramírez, Jorge Llanes, Luis

Lara Tapia y cols., entre otros. 

Una de las aportaciones de este Congreso fue el planteamien

to de las inquietudes y preocupaciones por la disciplina, ade~- 

más de servir como medio de comunicación y relación con los di- 

versos investigadores y personal que laboran en el área. 

Se planteó la urgencia de crear técnicas y procedimientos

acordes con las necesidades de cada país y de cada nivel de de- 

sarrollo, y a la vez con las inclinaciones y capacidades de ca- 

da estudiante. Es decir, que la orientación debe concebirse de

manera integral y bajo este marco, implementar la práctica ( 1). 

San Agustín Escamilla planteó en este Congreso, que los -- 

tests, como técnica de orientación, tienen tres fines principa~ 
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les ( 9) . 

Conocer al alumno en sus posibilidades y limitaciones con

relación al grupo que pertenece para proporcionarle la -- 

atención o ayuda necesaria. 

lnformar al alumno acerca de sus condiciones reales para

su mejor conocimiento. 

Predecir las posibilidades de éxito en sus futuros estu- 

dios o labores. 

La bateria general de tests incluía la evaluación de la ap- 

titud intelectual, los intereses ocupacionales, la comprensión

en la lectura, el vocabulario y el razonamiento aritmético. 

En esta época ( 1969), resaltaba la necesidad de mayor in— 

vestigaci6n sobre la orientación yde una unificación en Méxi- 

co, de los criterios utilizados en los programas por las diver- 

sas instituciones ( aunque puede decirse que este último proble- 

ma no se ha superado aún). 

En algunos programas experimentales, se observaba la influen

cia de diversas aproximaciones teóricas, como en el caso del mé

todo experimental de Luis Lara Tapia y cols., basado en el Aná- 

lisis Experimental de la Conducta, la cual considera a la voca- 

ci6n como parte de la conducta aprendida. 

La vocación en esta aproximación, incluye "... la historia - 

personal de contingencias de reforzamiento a que se ha visto su

jeto cada individuo particular y que han determinado un cierto

grado de preferencias por cierta materia o grupos de materias - 

que habrán de especificar más tarde, alguna orientación especí- 

fica hacia cierta profesión". De esta forma, el rol del orienta
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dor es la búsqueda de estas orientaciones específicas " seguir- 

las a lo largo de nuevas contingencias y establecer los progra- 

mas adecuados a las reformas que habrán de sostener dichas con- 

ductas" ( 7, p. 67). 

Por su parte, los orientadores de la UNAM, ponían especial

énfasis en la necesidad de que la orientación se iniciara desde

los primeros años escolares, teniendo los padres en este aspec- 

to, una gran responsabilidad, los orientadores opinaban que pos

teriormente, en los últimos cursos de la enseñanza elemental y

durante la secundaria, los profesores proporcionarían la infor- 

mación de los requerimientos del país en relación a la enseñan- 

za y a las ocupaciones, para que los alumnos, al llegar al bachi

llerato, contaran con bases sólidas para orientarse hacia cier- 

tos ambientes laborales o escolares. Esta necesidad, desafortu- 

nadamente, sigue siendo vigente en bléxico. 

Los objetivos marcados por la Secretaría de Educación Públi

ca para la Orientación Educativa y Vocacional, por medio de su

Oficina Coordinadora en 1969 eran: ( 9, p. 263- 264). 

Participará en las finalidades esenciales ante las que se

organiza la Educaci6n. 

Deberá guiar al alumno hacia una inteligente y objetiva - 

elección de metas. 

Propiciará la adaptación de los muchachos ante hechos y - 

situaciones propios de su edad. 

Participará en la constitución de actitudes constructivas

en los alumnos y en los grupos en que desempeña su fun— 

ción conductora. 
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Relacionará las metas hacia las que dirige sus aspiracio- 

nes de estudio con su realidad socioecon6mica, considerar sus - 

limitaciones personales, tanto orgánicas como de capacidad, an- 

te los diversos niveles que se escalonan en el sistema educati- 

vo nacional y ante su sector preferido. 

Años más adelante, el 26 de enero de 1971, el Consejo Un¡-- 

versitario de la UNAM aprueba la creación de una nueva institu- 

ci6n de enseñanza media superior: el Colegio de Ciencias y Huma

nidades. 

En 1973 se crea la Dirección General de Orientación Vocacio

nal del sistema de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM, 

como organismo para laborar en los propios planteles de enseñan

za media superior, en coordinación con la Dirección General de

Orientación y Servicios Sociales de la UNAM. 

En octubre del mismo año, se trabaja en un proyecto de " In- 

formación y Orientación" que en 1974, da origen a los Departa -- 

mentos de Psicopedagogía en los cinco pJ- inteles del CCH ( 10). - 

Estos Departamentos eran y continúan siendo los encargados de, 

entre otras funciones, impartir orientación a los alumnos del - 

sistema de CCH. 

Por otra parte, la Guía de Carreras de 1973 del IPN, presen

ta una visión clara y accesible para los alumnos. Contiene los

nombres, duración, descripción, finalidades, actividades y pla- 

nes de estudio semestrales, de cada una de las profesiones ¡ m  

partidas por el IPN. 

Las guías de carreras son un recurso muy útil, empleado por

las instituciones de enseñanza superior, para otorgar informa— 

ción diversa sobre las carreras profesionales. 



95 - 

En el ciclo escolar 1975- 1976, las secundarias de la SEP - 

contaron con un nuevo plan de estudios motivado por la Reforma

Educativa, en el cual la hora semanal obligatoria de orienta-- 

ción para los grupos de tercero fue omitida. 

En 1976, la DGETI vuelve a responsabilizarse de la orienta- 

ci6n educativa en las secundarias técnicas, con la creación del

Departamento de Servicios Educativos Complementarios. En 1977, 

este Departamento cambia su nombre por el de Orientación y Ser- 

vicios Educativos y en septiembre de 1978, adopta el de Orienta

ci6n Educativa. 

Este Departamento está finalmente organizado en dos áreas - 

de trabajo, una formada por el equipo de orientación en servi— 

cio en los planteles y otra formada por el equipo técnico, en— 

cargado de investigar, seleccionar y elaborar materiales de apo

yo y prestar servicios, de coordinación y asesoramiento técnico. 

La población a quien va dirigido el servicio son los estu- 

diantes de las Escuelas Secundarias Técnicas y los Centros de - 

Capacitación para el Trabajo. Este servicio concibe como orien- 

taci6n integral, a aquella que intenta " promover el desarrollo

armónico de la personalidad a través de su plena identidad y -- 

autodeterminación, dentro de una satisfactoria ubicación en la

comunidad familiar, institucional y social, además de una acti- 

va participación productiva y cultural" ( 8, p. 68). 

En 1977, en la SEP se organizan de manera sistemática las - 

acciones de orientación para la enseñanza media superior, con - 

la creación de la Subdirecci6n de Orientación Vocacional en la

Dirección de Educación Media Superior. 
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Esta nueva Subdirección está, desde entonces, encargada de

planear, diseñar, operar y supervisar el servicio de orienta— 

ción vocacional de las escuelas a las que atiende: Escuelas -- 

Preparatorias Federales, Federales por Cooperación y Particula

res incorporadas a la Secretaria de Educación Pública ( 11). 

La Subdirecci6n de Orientación contaba con un modelo expe- 

rimental que contemplaba: un programa experimental y el esta— 

blecimiento de ocho centros regionales de orientación. 

El objetivo general de este programa era ofrecer a los alum

nos las herramientas suficientes que les permitan tomar una de- 

cisión racional sobre su futuro. 

La orientación vocacional se definía como "... un proceso -- 

que apoyado en un conjunto de técnicas, da respuesta al proble- 

ma de la elección de carrera que se presenta a los estudiantes

que están a punto de concluir un ciclo educativo" ( 12, p. 46). 

La orientación sería básicamente informativa, para que fueran - 

los propios alumnos quienes tomaran la decisión. 

En 1978 se inici6 un ciclo de seminarios en la Subdirección

de Orientación de la Dirección de Educación Media Superior, pa- 

ra sensibilizar e identificar a los orientadores que se encarga

rían de los servicios. Este tipo de mecanismos de actualización

continúan siendo utilizados por la Subdirección. 

Por otro lado, la Guía de Carreras 1977- 1978 del IPN, se - 

presenta en forma de dos publicaciones, la de los Centros de Es

tudios Científicos y Tecnológicos CECyT ( nivel medio superior) 

y la Guía' de carreras profesionales". 

Las funciones básicas de la Guía de Carreras son: como apo- 
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yo a la orientación profesional y como medio informativo de - 

trabajos técnicos. 

A partir del período escolar 1978- 1979 de las escuelas se— 

cundarias diurnas de la SEP, los maestros orientadores cuentan

con un nuevo programa que intenta responder a las necesidades - 

del servicio. 

En este nuevo programa, la orientación educativa y vocacio- 

nal está considerada como 11 ... una actividad inherente a toda la

bor escolar, coadyuva en la consecución de los fines de la es— 

cuela secundaria con la participación de todo - el personal- y - 

sus actividades van encaminadas a promover el desarrollo inte— 

gral del educando" ( 6, p. 27). 

Hacia estos años ( 78- 79), tiene lugar la creaci6n de la Aso

ciaci6n Mexicana de Profesionales de la Orientación. 

En diciembre de 1979 se celebró el Primer Congreso Nacional

de Orientación Vocacional de Educación Media Superior, teniendo

como tema central, la función social de la orientación vocacio- 

nal . 

Uno de los aspectos más interesantes planteados en el Con— 

greso, fue la proposición de la Subdirecci6n de Orientación Vo- 

cacional de la SEP, para crear la Licenciatura en Orientación - 

Vocacional. 

En el mismo año del Congreso, también se celebró en la UNAM

la Primera Reunión Universitaria de Orientación, donde se real¡ 

zaron importantes planteamientos para el conocimiento de la dis

ciplina y sus aplicaciones en las instituciones de enseñanza me

dia superior y enseñanza superior. 
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Cada una de las instituciones que imparten de alguna manera

la disciplina en sus aspectos vocacional y profesional en los - 

niveles superior y medio superior en México, estuvieron repre— 

sentadas en la Reunión, por lo que se tuvo la oportunidad de co

nocer la organización, los métodos, los recursos técnicos, mate

riales y humanos, con los que cuenta cada institucion para el - 

cumplimiento de sus obietivos. 

La participación de la psicóloga Olga Loredo refleja una de

las preocupaciones actuales por la disciplina. La investigadora

indica que al niño se le deben proporcionar desde la enseñanza

primaria, conductas de aprendizaje adecuadas en cuanto a estu— 

dio, cooperación. adaptación escolar y toma de decisiones, para

que al ingresar a la enseñanza media sea capaz de manejar y - - 

aplicar su conducta de elección y decisión de manera constructi

va y adaptada a su medio ambiente escolar, familiar y social, - 

por medio de relaciones personales adecuadas. Es decir, que el

individuo esté capacitado para enfrentar con una actitud positi

va, el conocimiento de sí mismo y las alternativas que se le -- 

ofrecen. 

El punto de vista de Olga Loredo sobre la orientación es que

ésta debe tener en cuenta que algunos alumnos tienen problemas

y no son capaces de resolverlos por sí mismos, entonces el méto

do a seguir es el análisis de la conducta, para evaluar los re- 

pertorios conductuales inadecuados. 

Por repertorios se entiende al total de respuestas de con- 

ducta que cada individuo muestra en sus actividades ( 13). 

Loredo plantea que los elementos inadecuados en la conducta
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de toma de decisiones en el alumno son: 

La falta de experiencia y de conocimiento de sí mismo y - 

de su medio, lo que ocasiona elecciones equivocadas. 

Distorsión de la percepción, esto es cuando un alumno con

sidera como adecuada su experiencia, pero en realidad no

lo es ( ya se habló anteriormente de los mitos profesiona- 

les). 

Errores en la generalización, no hay seguimiento de la 16

gica al tomar una decisión, por lo que las inferencias -- 

son incorrectas. 

La información que se presenta al alumno es fragmentada y

abstracta, ya que no se proporciona en forma sistemática. 

La labor de la orientación es entonces solucionar estos erro

res, de tal forma que los alumnos puedan emitir conductas adecua

das en la elección escolar o laboral. 

Por otro lado, en 1980 se crea la Dirección de Orientación

Educativa del IPN, utilizando diversos programas, entre ellos - 

está el llamado " Institucionalizaci6n de la Orientación Educati

va", que incluía dos proyectos, uno destinado a las actividades

en el nivel medio superior y el otro al nivel superior. 

El programa del nivel medio superior se llamó ' Trograma Mo- 

dificado de Orientación en Escuelas", y comenzó a aplicarse en

septiembre de 1981. Actualmente continúan las investigaciones - 

en el Instituto Politécnico para la optimización de los progra- 

mas ( 14). 

Otro aspecto que vale la pena destacar, es la inclusión de

las materias " Orientación Vocacional" y ' Tonsejo Educativo" en
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el plan de estudios del área educativa de la carrera de Licen— 

ciado en Psicología que ofrecen la UNAM y otras instituciones

de enseñanza superior. 

En febrero de 1982, se celebró en el Estado de Morelos, el

I Simposium de Orientación Vocacional, con representantes de di

versas instituciones de enseñanza media y superior que cuentan

con servicio de orientación. 

Finalmente, el 2 de marzo de 1982, fue firmado un convenio

de colaboración entre la Facultad de Psicología y la Dirección

General de Orientación Vocacional de la UNAM, con el objeto de

aprovechar recursos y experiencias. 

Por medio del convenio, se organizarán seminarios de tesis

paTa que los psicólogos que laboran en la DGOV regularicen su - 

situación profesional ( 21). Se organizarán además " cursos de ac

tualizaci6n y de estudios de posgrado apoyados por la Facultad

de Psicología, la cual"... también colaborará en diversos traba- 

jos de investigación realizados por la DGOV y prestará asesoría

en el trabajo profesional y académico que ésta realiza" ( 21, p. 2). 

Como ha podido observarse a lo largo de la exposición del - 

panorama general, la orientación en México ha sido una preocupa

ción de la educación desde hace mucho tiempo. Sus procedimien-- 

tos están en constante cambio y son sobre todo, las diversas de

pendencias encargadas de proporcionar el servicio, quienes han

tenido el mayor número de variaciones, desde el nombre hasta la

organización misma. 

A manera de resumen puede apuntarse lo siguiente: 
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1.~ Existen diversos organismos en México, encargados de -- 

otorgar el servicio de orientación a los alumnos de la enseñan- 

za media. 

2.- En 1925 se marca el punto de partida de la disciplina - 

en México, con la creación del Departamento de Psicopedagogía e

Higiene Mental en la SEP. 

3.- En 1938 se publica la primera Guía de Carreras del IPN, 

como uno de los primeros elementos técnicos auxiliares en las - 

labores de orientación. 

4.- En 1947 son designados por la SEP, cinco maestros para

desempeñar labores de orientación en secundarias, pero no conta

ban con los conocimientos necesarios para la disciplina. 

S.- En México se utilizan los tres rubros tradicionales de

la orientación: la escolar, la vocacional y la profesional. 

6. - En 1960 se incluyó una hora semanal obligatoria de orien

taci6n para los terceros años de las secundarias de la SEP, de

tal forma que los programas podían aplicarse en forma sistemática. 

7.- En la serie de Congresos y Reuniones de Orientación ce- 

lebrados en México, se ha marcado la necesidad de la continuidad

en la disciplina, desde la enseñanza elemental hasta los niveles

superiores. 

8.- Se ha considerado necesaria la información del alumno - 

sobre sí mismo y sobre el medio, y los objetivos de orientación

están encaminados a este fin. 

9.- En 1975- 1976, se omitió la hora semanal obligatoria en

las secundarias de la SEP, lo cual es negativo pues la aplica— 

ci6n del programa depende ahora, " de las horas que queden libres". 
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10.- Las labores de orientación en México, en fin, están en

constante cambio y evolución para el mejoramiento de sus méto— 

dos y la adecuación de los objetivos con la realidad. 
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2.- Estructura General de la Enseñanza en México. 

Como se indicó en el capítulo anterior, relativo al sistema

francés, es necesario exponer la organización de la estructura

escolar de los países que se están estudiando, para comprender

la adecuación y ubicación de sus sistemas de orientación en el

marco educativo. 

La exposición del sistema educativo mexicano será, sin em— 

bargo, meramente enunciativa de las diversas opciones, al no - 

considerarse necesaria una explicación extensa de un aspecto co

nocido y con el que se tiene contacto a diario. 

No fue así, empero, el caso del sistema educativo francés, 

del cual se realizó una explicaci6n más amplia para lograr el - 

conocimiento de su organización y ubicar posteriormente, los - 

procedimientos de orientación llevados a cabo en los niveles de

enseñanza media. 

El Sistema Educativo Mexicano ( ver cuadro VIII). 

La primera enseñanza que se recibe en México es el jardín

de niños, pre -primaria o también llamado kinder, donde se socia

liza y prepara para recibir la enseñanza primaria, a los peque- 

ños de los cuatro a los seis años. No es de carácter obligato— 

rio. Antes del kinder, los niños más pequeños pueden entrar en

una guardería, pero este nivel no se considera de enseñanza, si

no más bien de custodia. 

La única enseñanza en México que presenta carácter obliga- 

torio es la enseñanza primaria, la cual tiene una duración de - 

seis años. Su principal preocupación es habilitar a los menores



CUADRO No. VIII. 

ESTRUCTURA GENERAL DE LA ENSEÑANZA EN MEXICO * 
1

ENSEÑANZA MEDIA

SECUNDARIA BACHILLERATO E N S E Ñ A N Z A S li 11 L R 1 () l 

Licenciatura

Superior, 

Prof, Priraria

Univer- 

y, 
Pre- Irimaria

o Escuelas

Nive medio piofe- 

Po— 

sien il. 

Licenciatura

Superior, 

er Univer- 

ofe- 

sidades

de

o Escuelas

1

Media. 

1

Po— 

litécnicas. 

Normal Superior, P ofe- 

sor de Enseñanza

1 1

Media. 

1

Adaptado de Tabla I. Niveles del Sistema Educativo Mexicano 1 , ProRrama Experimental de Orien
taci6n Profesional SEP, Dirección de Educación Media Superior y Orientación. México 1978.— 
Octava Unidad p. 10- 11. 
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en las conductas de lectura, escritura y matemáticas básicas, - 

así mismo, imparte conocimientos generales sobre las reglas mo- 

rales y legales del país ( civismo), y proporciona la base para

estudios posteriores. 

La enseñanza media, cuyo sistema de orientaci6n es objeto

de estudio del presente trabajo, se divide ( al igual que en

Francia), en dos formaciones: 

1.- La enseñanza media básica o secundaria y

2.- La enseñanza media superior o bachillerato, que incluye

escuelas como la Preparatoria, el Colegio de Ciencias y Hu- 

manidades, los Centros de Estudios Científicos y Tecnol6gi- 

cos, etc. 
1

1.- La escuela secundaria tiene una duraci6n de tres años y

puede cursarse en alguna de sus cinco opciones: la secundaria

general que habilita para la continuaci6n de los estudios ( y

abarca la mayoría de los estudiantes que alcanzan este nivel) y

las diversas opciones técnicas que capacitan en una labor u ofi

cio, además de contar con la oportunidad de continuar estudios

superiores. 

2.- El nivel medio superior tiene una duraci6n de tres años

en su carácter de bachillerato, pudiendo ser terminar si se cur

sa en los bachilleratos técnicos o en el militar. También puede

cursarse el bachillerato general, ofrecido por instituciones de

enseñanza superior u otras, donde los alumnos se preparan a con

tinuar estudios a nivel profesional. 

El bachillerato general está dividido en dos años de ense— 

fianza general y un tercero, donde se eligen materias o un área
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específica, enfocada generalmente hacia el campo de interés -- 

profesional. 

En el nivel medio superior se encuentran también las Es -- 

cuelas Normales para maestros, con una duraci6n de tres a cua- 

tro años, en las que existe además la opci6n de continuar estu- 

dios superiores. 

La enseñanza superior en México puede dividirse en dos ti

pos de instituciones que difieren entre sí por la formaci6n que

otorgan: 

1.- Las Universidades y Escuelas Politécnicas. 

2.- La Escuela Normal Superior. 

1.- Las Universidades y Escuelas Politécnicas, preparan a

los estudiantes para obtener, primero, el nivel licenciatura en

cuatro a seis años, segundo, el nivel de maestría en dos a tres

años o bien ciertas especializaciones de posgrado, y finalmente

el doctorado, como título universitario más elevado. 

2.- La Escuela Normal Superior puede cursarse después de la

Escuela Normal, y prepara en cuatro a seis años, a los futuros

profesores de enseñanza media. 

Existen diversas ayudas para los alumnos, consistentes en - 

becas y pensiones principalmente, sobre todo para la continua— 

ci0n de estudios superiores de aquellos alumnos que demuestran

tener necesidad econ6mica y capacidad académica para merecerla. 
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3.- El Método de Orientación en México. 

Como se ha observado en la revisión anterior, en México --- 

existen diversas instituciones encargadas de proporcionar orien
taci6n en los niveles de enseñanza media. Es por ello que para

presentar un sistema que represente a todos estos servicios, se

realizará una conjunción de los métodos empleados, anotando los

diversos aspectos que se toman en cuenta por cada una de las ins
tituciones, así como la forma en que difieren entre sí y cuales
son estos aspectos. 

Sin embargo, debe comenzarse la presentación con un método

de orientación anterior, en este caso, a manera de ejemplo, se

expondrá el programa de orientación utilizado en los años 1961- 

1967 en las secundarias de la SEP, como representativo de los - 

métodos empleados en aquellos años. 

No se presenta una exposición de todos los programas prece- 

dentes, para no hacer repetitivo el presente trabajo. 

Ahora bien, el procedimiento empleado en las secundarias de

pendientes de la SEP en los años 1961- 1976, estaba basado en la

opinión de que la orientación educativa y vocacional ( en esos

términos se enunciaba), es una forma de ayudar a los individuos

a resolver sus problemas, y se proporciona cada vez que se en— 

cuentren obstáculos. 

La orientación educativa y vocacional una parte inte

grante del proceso educativo y ayuda a los individuos a su de— 

senvolvimiento, por medio de actividades que le permiten resol- 

ver sus problemas y conocerse a si mismo. Se caracteriza por el
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énfasis que hace en las necesidades personales y al uso de téc- 

nicas especializadas" ( 2, p. 42). 

Como puede derivarse de la anterior definición, la orienta- 

ci6n en la SEP, observaba como predominantes las necesidades in- 

dividuales, preocupación que se reafirmaba en los objetivos que

perseguía: ( 2, p. 34). 

1.- Procurar que cada uno de los alumnos rinda en sus estu— 

dios el nivel máximo de sus capacidades, al mismo tiempo

que acata los principios de la higiene mental y física. 

2.- Que puedan aprovechar todas las oportunidades y los re— 

cursos que les brinda la escuela y su medio ambiente so- 

cial . 

3.- Orientarlos en su proceso de adaptación a su ambiente es

colar, familiar y social. 

4.- Encauzarlos para que encuentren satisfacción en el cum— 

plimiento de sus responsabilidades, al mismo tiempo que

contribuyen con su parte al progreso y bienestar de la - 

colectividad. 

S.- Ayudarlos a encontrar el camino más adecuado en los es- 

tudios y en el trabajo, para la realización de sus inte- 

reses, sus aptitudes y sus cualidades personales, 

6.- Estimularlos en su proceso de autoafirmación y maduración

personal, para que sean capaces de afrontar sus problemas

y preocupaciones con objetividad, buen juicio ydecisión. 

7.- Ayudarlos a llevar una vida plena, equilibrada y construc

tiva en los aspectos físico, emocional e intelectual. 

8.- En fin, ayudarlos a resolver todos aquellos problemas y di

ficultades que interfieran en la realización de los ante- 

riores objetivos. 
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Esto en alguna medida involucraba la aplicación de princi— 

pios y técnicas de la clínica y de la experimental ( Psicome

tría, Hábitos de estudio, ... ). 

El programa mínimo de Orientación Educativa y Vocacional de

las Escuelas Secundarias de la SEP en 19bl- 1967 ( 2, p. 65- 71), - 

tenía dos tipos de actividades: 

Las obligatorias y

Las atamente recomendables

Se presentará el Programa incluyendo las actividades obliga

torias y solo algunas de las altamente recomendables, ya que és

tas se repiten en cada uno de los años lectivos que contempla - 

el programa; las actividades recomendables se encuentran entre

paréntesis. 

PRIMER AÑO. 

Primer semestre. 

1.- Para el conocimiento del alumno: 

A.- Documentos personales: 

Gui6n autobiográfico " Mis primeros recuerdos de niño", 

Mi hogar,", " Mi vida en la escuela primaria" 

Mi autobiografía, Cuestionario de datos autobiográfi— 

cos, Composiciones acerca de sí mismo, Libreta personal

de registro llevada por los alumnos). 

B.- Registro de un mínimo de datos para archivarlos: 

Resultados del examen de admisión

Calificaciones de primaria, datos médicos y sociales) 

C.- Aplicación de pruebas: 
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De inteligencia: prueba Otis Beta, ( Terman) 

D.- Otros materiales: 

Información de los padres) 

II.- Para mejorar el aprovechamiento de los alumnos: 

A.- Medidas principales para prevenir el fracaso en cuanto

a formas de estudio: 

Sugestiones prácticas de estudios para alumnos y sus

padres. 

Insistir particularmente en hábitos de lectura. 

III.- Para localizar alumnos con problemas: 

A.- ( Buz6n de informes o preguntas para maestros, padres de

familia o personas que deseen dar o solicitar colabora- 

ción al orientador de la escuela). 

B.- Solicitar a la dirección - una lista- de los casos que - 

revelen un comportamiento notoriamente positivo o nega- 

tivo, por lo que se refiere a su conducta y su aprendi- 

zaje. 

IV.- Para la adaptación del alumno a la escuela: 

1.- ( Reuniones frecuentes con los alumnos). 

2.- Dar a conocer a los padres las funciones del orientador

de la escuela. 

3.- Procurar que los alumnos estén enterados oportunamente

de las normas y disposiciones en relación con su conduc

ta dentro de la escuela, de como se hacen sus promedios

y de lo que les convenga hacer en caso de salir reproba

dos . 

V.- Atención de casos especiales: 



1.- ( Entrevistas personales con fines de orientaci6n educa

tiva y para atender problemas de conducta, relaciones

interpersonales y aprendizaje). 

2.- Ayuda especial para los Directores que lo soliciten, en

cuanto a las actividades tecnol6gicas. 

PRIMER AÑO. 

Segundo Semestre: 

Para mejorar el aprovechamiento del alumno: 

Concentraci6n y análisis gráfico de las calificaciones - 

del primer semestre. Dar a conocer resultados a maestros y

alumnos). 

Entrevistas personales con fines de orientaci6n educati- 

va y para atender problemas de conducta, relaciones inter— 

personales y aprendizaje). 

SEGUNDO AÑO. 

Primer semestre

I.- Para el conocimiento del alumno: 

A.- Aplicaci6n de pruebas: 

De inteligencia: Otis autoadministrable. 

Batería de habilidad para el estudio forma B. 

test 1 - comprensi6n de lectura. 

test 2 - vocabulario. 

test 3 - razonamiento aritmético

Informe a los padres. sobre el alumno, en casos espe— 

ciales, que servirá como antecedente de entrevista). 

II.- Para mejorar el aprovechamiento de los alumnos: 
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1.- ( Concentración y análisis de las calificaciones de pri- 

mer año, representación gráfica, porqué suben o bajan - 

los alumnos en algunas materias, éxitos y fracasos). 

2.- ( Cuestionario informal de hábitos de estudio). 

3.- Recomendaciones y prácticas sobre hábitos de estudio. 

III.- Para localizar alumnos con problemas: igual que primer año. 

IV.- Para la adaptación del alumno a la escuela: igual que pri— 

mer año. 

V.- Atención de casos especiales: 

1.- ( Entrevistas personales con fines de orientación educa- 

tiva y para atender problemas de conducta, relaciones - 

interpersonales y aprendizaje). 

SEGUNDO AÑO. 

Segundo semestre

I.- Para mejorar el aprovechamiento del alumno: 

Igual que primer año. 

11.- Atención de casos especiales: 

Igual que el primer semestre del segundo año. 

TERCER AÑO

Primer semestre

I.- Para el conocimiento del alumno: 

A.- Aplicación de pruebas: 

De inteligencia: prueba Otis Autoadministrada ( Domin6s, 

Matrices progresivas). 

Batería de Habilidad para el Estudio forma A: 

test 1 - comprensión de lectura
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test 2 - vocabulario

test 3 - razonamiento aritmético. 

B. Documentos personales: 

Ficha autobiográfica, Quién es el qué?) 

II.- Para mejorar el aprovechamiento de los alumnos: 

Igual que el segundo año. 

HI. Para localizar alumnos con problemas: 

Igual que primer año. 

IV.- Para la adaptación del alumno a la escuela. 

Igual que primer año. 

V.- Atención de casos especiales: 

Igual que segundo año. 

TERCER AÑO

Segundo semestre

1. Para mejorar el aprovechamiento del alumno: 

Igual que primer año. 

II.- Atención de casos especiales: 

Igual que segundo año. 

III.- Programa de Orientación Vocacional: 

1.- Plática de carácter general por el orientador... abor- 

dando principalmente los siguientes temas: 

a) Importancia de una elección vocacional reflexiva. 

b) Errores frecuentes que cometen los alumnos. 

c) Pasos que deben darse. 

d) Respuestas a preguntas de los alumnos. 

Invitar a los padres a escuchar esta plática y atender
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los personalmente cuando lo soliciten). , 

2.- Aplicación del cuestionario de intereses y de autoapre- 

ciaci6n de aptitudes para obtener perfiles y discutir - 

la correspondencia o contradicción entre ambos. 

3.- Discusión de las ramas y familias de ocupaciones con ca

da subgrupo, clasificado por intereses. 

4.- Pláticas de información vocacional por profesionistas, 

sobre la base de un cuestionario previamente elaborado. 

Las exposiciones se refieren más bien a ramas y familias

ocupacionales que a carreras específicas. 

s.- Discusión de casos individuales, ya sea mediante la en- 

trevista o en pequeños grupos. 

6.- Dos o tres reuniones de carácter informativo acerca de

los estudios y requisitos de ingreso a las escuelas pre- 

paratorias, vocacionales, normales y otras de estudios

especiales. 

Este programa estuvo en vigor hasta finales de 1967, y como

puede observarse, se enfoca principalmente hacia la orientación

escolar y sólo en el tercer grado, se contemplan problemas rela- 

tivos a la orientación vocacional. 

Es de notarse también, que durante la aplicación de este -- 

programa, existía una hora semanal obligatoria de orientación pa

Ya los alumnos de tercero de secundaria, no así para los alumnos

de primero y segundo, por lo que la aplicación del programa en - 

estos grados, ( segundo y primero), estaba limitada. 



4.- El Actual Sistema de Orientación en México. 

Como se mencion6 anteriormente, la presentación de los ser

vicios de orientación en México se realizará bajo la forma de - 

un sistema integrado, conjugando todos los programas de las ins

tituciones investigadas. 

Para ello, se tomó como base el contenido del programa de

orientación para el nivel medio superior del Instituto Politéc

nico Nacional, por ser el que se presenta en forma más senci— 

lla y no provoca repeticiones de los temas. 

Así, los elementos del sistema de orientación que se ex- 

pondrán son: 

1.- Resúmen del Marco Teórico en el que se fundamenta cada

programa. 

2.- Objetivos Generales. 

3.- Amplitud y Organización - remplazando Límites y Metodo- 

logía del programa del IPN. 

4.- Contenidos. 

S.- Recursos ( Humanos, Materiales y Económicos). 

6.- Métodos de supervisión y evaluación. 

7.- Elementos e Instituciones de apoyo al programa colecti

vo. 

4. 1. RESUMEN DEL MARCO TEORICO DE LOS PROGRAMAS. 

1 .- Dirección Técnica de la Dirección General de Educación Se— 

cundaria de la SEP. 

La orientación es concebida como una labor inherente a la

w
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actividad escolar, en sus acepciones de educativa ( como esco- 

lar) y vocacional. 

Al concebirse a la orientación como integrada en el proce

so educativo, se plantea que para que la secundaria cumpla su

función formativa, el servicio de orientación debe incluir - - 

tres áreas: el aprovechamiento escolar, la orientación psícoso

cial y la orientación vocacional, siendo esta última considera

da como la que 11 ... aspira a que el educando descubra por sí - 

mismo sus necesidades vocacionales, tendencias e inclinaciones, 

analice las oportunidades que le ofrecen las instituciones edu

cativas postsecundarias y las posibilidades de trabajo que

existen en la región donde vive" ( 18, p. l). 

Los programas de orientación deben estar acordes con las

necesidades individuales del educando y sus posibilidades de - 

incorporación a la realidad socioecon6mica de su medio. 

Es decir, la orientación educativa y vocacional en este - 

nivel, contempla, por lo menos en teoría, el conocimiento de - 

las necesidades del alumno y de las necesidades de la comuni— 

dad. 

2.- Dirección de Orientación Educativa del IPN. 

La Dirección de Orientación Educativa del IPN presta sus

servicios bajo la premisa de que los alumnos deben realizar -- 

una elección ocupacional sistematizada. 

Se plantea que al ser adolescentes la mayoría de los estu

diantes a quienes va dirigido el programa, los encargados de - 

impartirlo deben estar conscientes de las dificultades y pro— 

blemas que se presentan en esta etapa, y entender que el ado— 
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lescente vive en conflicto por los roles sociales que debe -- 
adoptar; es un " ... sujeto que como hijo quiere lograr la inde- 

pendencia, como hombre o como mujer: la plena identidad sexual, 

como amigo: la autenticidad, como estudiante: la forma de apren

der, como futuro profesionista: su verdadera vocación, como hom

bre, en suma, su realización personal y vocacional" ( 14, p. l). 

El término orientación educativa incluye en esta Institu— 

ción, los conceptos de orientación escolar, vocacional y profe

sional. 

3.- Dirección de Educación Media Superior y Orientación de la
SEP. 

La Subdirección de Orientación elaboró su programa bajo la

premisa de que existen diversos niveles de orientaci6n y " deso- 

rientaci6n" y nivel de maduración en los alumnos, además de que

cada uno tiene circunstancias personales únicas, por lo que se

les deben proporcionar los elementos para que cada quien pueda

tomar una decisión vocacional adecuada en el momento que lo re- 

quieran. 

El programa está basado en " un proceso autodirigido y auto - 

determinado" ( 15), siendo el alumno el elemento principal en el

proceso, es decir, propone que el alumno sea capaz de tomar de- 

cisiones y se convierta en un ser responsable de sus actos, no

dependiente de lo que le aconsejen sus padres o profesores. 

El programa incluye los conceptos de orientación escolar y

orientación vocacional. 

4. Dirección General de Orientación Vocacional de la UNAM. 

La aplicación del programa en las preparatorias de la UNAM
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requiere del alumno una participación activa dentro de su grupo

escolar y de su plantel. 

El programa está basado en que una elección vocacional ade

cuada, debe realizarse analizando y confrontando dos aspectos

fundamentales: el conocimiento de sí mismo y el conocimiento - 

de las necesidades y posibilidades sociales. 

Es decir, el alumno debe contar con el mayor número de indi

cadores posible durante su elección, para que ésta tenga el ma- 

yor índice de probabilidad de éxito en el futuro ( 16). 

S.- Departamento de Psicopedagogía del CCH. 

La orientación en el Departamento de Psicopedagogía se con- 

templa como un proceso contínuo dentro del bachillerato. El con

cepto de orientación se relaciona íntimamente con la organiza— 

ción del Colegio. 

La orientación es un problema de toma de conciencia" y se

concibe a los alumnos como entes participativos, a quienes el

sistema del Colegio transformará en personas responsables y -- 

dispuestas a asumir como propia la labor de la educación y por
ende, de la orientación ( 17). 

La elección de carrera y la realización de estudios profe- 

sionales son considerados como medios para lograr fines más -- 

profundos, en relación con las expectativas personales y las - 

necesidades del país. Por ello, el programa contempla activida

des que hacen posible el conocimiento del medio, teniendo en - 

cuenta que los fines del Colegio son, ante todo, propiciar la

participación activa y la responsabilidad de los alumnos. 
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4. 2.- OBJETIVOS GENERALES DE LOS PROGRAMAS. 

1.- Direcci6n Técnica de la Dirección General de Educaci6n Se-- 

cundaria de la SEP. 

La realizaci6n de las actividades programadas conducirán

al alumno a: 

Planear las metas que respondan a sus necesidades, intere

ses, aptitudes, actitudes y rasgos personales. 

aprovechar las diversas oportunidades de tipo educativo, 

social y recreativo que ofrecen la escuela y el medio - 

circundante. 

realizar actividades que estimulen su desenvolvimiento - 

personal. 

encontrar las soluciones adecuadas a los problemas educa

tivos, psicosociales y vocacionales que se le presenten. 

valorar sus posibilidades y limitaciones, a fin de esta- 

blecer buenas relaciones con la comunidad" ( 18, p. 2). 

2.- Direcci6n de Orientaci6n Educativa del IPN. 

Construir a la formaci6n de los profesionales que se pre- 

paran en el Instituto Politécnico Nacional facilitándole infor- 

maci6n y experiencias que coadyuven al desarrollo integral del

alumno y favorezcan actitudes positivas ante su realidad social

y personal, para integrarse a su presente y a su futuro existen

ciales1l ( 14, p. 4). 

3.- Direcci6n de Educaci6n Media SuDerior Y Orientaci6n de la - 

SEP. 

Uos estudiantes de Educaci6n Media Superior adquirirán ele
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mentos que los faculten para tomar decisiones de carácter voca- 

cional en forma objetiva y racional, contarán con información - 

que les permita mejorar su rendimiento académico y un conoci— 

miento de su institución para que puedan disfrutar plenamente - 

de los servicios que ella le brinda y cumplan con las obligacio

nes que el reglamento marca" ( 15, p. 4). 

4.- Dirección General de Orientación Vocacional de la UNAM. 

Impartir orientación a los alumnos de los diferentes grados

del bachillerato, con el fin de auxiliarlos en la resolución sa- 

tisfactoria de las demandas de ajuste o adaptación que les plan- 

tea su situación de: 

a) Ser estudiantes que deben satisfacer determinados niveles

de asimilación y creación académica. 

b) Ser individuos que deben tomar decisiones de carácter vo~ 

cacional y profesional" ( 19, p. l). 

S.- Departamento de Psicopedagogía del CCH. 

Proporcionar al estudiante los medios, para facilitar su - 

ubicación en el área profesional o técnica que aumente la proba- 

bilidad de éxito" ( 17, p. 11). 

4. 3.- AMPLITUD Y ORGANIZACION DE LOS PROGRAMAS. 

1.- Dirección Técnica de la Dirección General de Educación Secun

daria de la SEP. 

De tiempo.- El programa se aplica durante todo el año esco

lar, no existiendo una hora fija destinada para ello, por

lo que la aplicación del mismo varía en cada plantel. 

De espacio.- Aulas de clase. 
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Universo de trabajo.- Los estudiantes de las escuelas se- 

cundarias de la SEP, siendo diferentes los programas, para

cada nivel escolar. 

2.- Dirección de Orientación Educativa del IPN. 

De tiempo.- El programa se aplica durante todo el año esco

lar en forma colectiva, en un horario específico ¿ e una ho

ra semanal, o en forma individual cuando es necesario. 

Las actividades permanentes comprenden de 79 a 85 sesiones

de 50 minutos cada una, las temporales se realizan de acuer

do a las necesidades y recursos de cada plantel. 

De espacio.- Aulas de clase, cubículos de atención indivi- 

dual. 

Universo de trabajo.- La totalidad de los estudiantes de - 

los CECyT. 

3.- Dirección de Educación Media Superior y Orientación de la

SEP. 

De tiempo.- El programa se desarrolla durante todo el año

escolar. Los horarios se marcan de a¿ uerdo a las necesida

des y recursos humanos de cada plantel. La asistencia no

es obligatoria sino motivada. Los módulos y actividades - 

solicitadas por un mínimo de diez alumnos, se programan - 

varias veces al año. Las actividades están divididas en - 

22 sesiones de 45 a 180 minutos cada una. 

De espacio.- Aulas de clase, sección especifica ( cuando

exista). 

Universo de trabajo.- Los estudiantes que asistan al pro- 

grama modular de las Escuelas Preparatorias Federales, -- 
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Federales por Cooperación y Particulares Incorporadas de- 

pendientes de la Dirección de Educación Media Superior y

Orientación de la SEP. 

4.- Dirección General de Orientación Vocacional de la UNAM. 

De tiempo.- El programa se realiza colectivamente por dos

métodos: 

a) Intensivos, llamados " Jornadas de Orientación", se rea- 

lizan en un grupo escolar durante diez horas distribui- 

das en cinco sesiones diarias de dos horas cada una. 

b) Sistema modular, con una semana de duración en fechas - 

fijas del año escolar, el programa es distinto según el

grado escolar a que se enfoca. 

De espacio.- Aula o sección específica de orientación, - 

cubículos de atención individual. 

Universo de trabajo.- Los estudiantes que asistan al pro- 

grama en los tres niveles de la Escuela Nacional Prepara- 

toria. Para los alumnos que solicitan atención individual

se proporciona en la propia sección o se remite al alumno

a la Dirección. 

S.- Departamento de Psicopedagogía del CCH. 

De tiempo.- El programa se aplica durante todo el año es- 

colar, íntimamente relacionado con fechas de eventos o ac

tívidades escolares específicas ( elección de materias de

tercero, reingreso, etc.). 

De espacio.- Aulas, salas audiovisuales, cubículo del De- 

partamento. 

Universo de trabajo.- Los estudiantes de todos los nive- 
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les de cada plantel del Colegio de Ciencias y Humanida- 

des, que asistan al programa. La asistencia es motivada. 

4. 4.- CONTENIDO DE LOS PROGRAMAS. 

1.- Dirección Técnica de la Dirección General de Educación Se-- 

cundaria de la SEP. 

Las actividades contempladas en el programa incluyen tres

áreas fundamentales: el aprovechamiento escolar, la orientación

psicosocial y la orientación vocacional ( 18). 

1.- Area de Aprovechamiento Escolar. 

Información sobre hábitos y técnicas de estudio ( primero, 

segundo y tercer grados). 

Resolución de problemas futuros relacionados con el estu

dio ( primer grado). 

Información. sobre los reglamentos relativos a trámites

administrativos ( segundo y tercer grados). 

Información sobre la curva de actividades y fatiga ( ter- 

cer grado). 

2..- Area de Orientación Psicosocial. 

Conocimiento sobre las actividades de la educación secun- 

daria y del servicio de Orientación Educativa y Vocacio— 

nal ( primer grado). 

Adaptación al medio escolar, familiar y social ( primer - 

grado). 

Desarrollo de actitudes de cooperación social ( primer gra

do) . 

Desarrollo de actitudes de convivencia ( primero, segundo



124 - 

y tercer año). 

Formación de hábitos disciplinarios ( segundo año). 

Conocimiento del rol de las diferencias individuales en

la integración a un grupo ( segundo año). 

Resolución de conflictos personales y apoyo a los proble- 

mas del grupo ( segundo año). 

Desarrollo de actividades de integración al grupo ( tercer

año) . 

3.- Area de Orientaci6n vocacional. 

Elección de actividad tecnológica - taller- acorde con la

capacidad específica ( primer grado). 

Investigación sobre las oportunidades educativas postpri- 

marias de la región y las posibilidades de empleo ( segun- 

do grado). 

Obtención del diagnóstico vocacional ( tercer grado)'. 

2.- Dirección de Orientación Educativa del IPN. 

De carácter permanente: ( 14). 

1.- Actividades Grupales

Información institucional: del Departamento de Orien

taci6n, del CECyT, del IPN. 

Hábitos de estudio: información sobre las actitudes, 

hábitos y técnicas de estudio y su aplicación y veri- 
ficaci6n en situaciones reales. 

Información profesiol6gica ( a nivel técnico y a nivel

licenciatura) sobre planes de estudio, campo de traba

jo, etc. 
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Relaciones humanas: generalidades sobre comunicación, 

dinámicas de grupo, percepción y motivación, conoci— 

miento de sí mismo y de los demás. 

De carácter temporal: 

2.- Actividades complementarias. 

Estudio dirigido. 

Seguimiento del alumno en aprovechamiento. 

Semana propedeútica para los estudiantes de primer in

greso. 

Información del IPN al personal de nuevo ingreso. 

Aplicación de estudios psicológicos y seguimiento en

casos especiales. 

Canalización al Centro de Diagnóstico y Atención cuan

do se requiera. 

Promoción y difusión profesiol6gica en periódicos mu- 

rales . 

Reuniones de trabajo con padres de familia. 

Promoción de la oferta educativa del IPN en las secun

darias cercanas a los CECyT. 

3- Actividades de apoyo

Servicio Social. 

Becas y bolsa de trabajo. 

Servicio médico. 

Promoción y realizaci6n de pláticas y jornadas sobre

tópicos de interés para los estudiantes. 

3.- Dirección de Educaci6n Media Superior y Orientación de la SEP

El programa modular contempla básicamente dos áreas: orienta- 
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ci6n escolar y orientación vocacional ( 15). 

1.- Orientación escolar: 

Información institucional: análisis de los motivos de

los estudiantes para cursar el bachillerato, organiza

ci6n y funcionamiento del plantel, análisis de los ob

jetivos académicos y culturales de las materias, obje

tivos e importancia del bachillerato. 

Información sobre técnicas de estudio: cómo tomar

apuntes, cómo obtener mayor provecho de los libros de

texto, métodos para presentar exámenes, c5mo estable- 

cer relaciones interpersonales adecuadas, elaboración

de trabajos escritos, c6mo obtener mayor provecho de

las conferencias. 

2.- Orientación vocacional: 

Elaboración y comparación del perfil vocacional con - 

los perfiles profesionales: mi perfil vocacional, per

files vocacionales. 

Información profesiográfica de la región: áreas del - 

nivel medio superior de la región, caracteristicas y

mercado de trabajo en la región, por áreas. 

Procedimientos para organizar y analizar la informa— 

ci6n para tomar una decisión vocacional adecuada: or- 

ganizaci6n de la información, mitos profesionalesl -- 

proceso de elección vocacional. 

4.- Dirección General de Orientación Vocacional de la UNAM. 

El Programa Modular de actividades contempla tres áreas: - 

escolar, vocacional y profesional. 
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1.- Orientación escolar, destinada a los alumnos del cuarto

año del bachillerato. 

Información institucional. 

Técnicas de estudio efectivo. 

2.- Orientación vocacional, destinada al quinto de bachille- 

rato : 

Importancia de una correcta elección vocacional. 

Areas de bachillerato. 

Información profesiográfica por áreas. 

Período intensivo de estudios vocacionales. 

3. - Orientación profes ional , para el sexto año del bachillerato: 

Período de conferencias profesiográficas. 

Período de visitas a centros de trabajo, de estudio y

de investigación. 

Las Jornadas o Programas Intensivos de Orientación, se real¡ 

zan en dos etapas, una por semestre, con información diferente pa

ra cada grado escolar. Entre los temas que se tratan se encuentran: 

Conocimiento de los compañeros de grupo. 

Información institucional de la ENP. 

El plan de estudios del bachillerato. 

La situación educativa del país, promedio de escolaridad, 

pirámide educativa. 

Información s' obre las carreras que se cursan dentro y fue- 

ra de la UNAM. 

Posibilidades de éxito en otra vía diferente a la profesio

nal

El problema de la elección de carrera y los factores que

influyen en ella: laborales, educativos, personales y pro
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fesiográficos. 

S.- Departamento de Psicopedagogía del CCH. 

El Departamento desempeña cuatro tipos de funciones: Orien- 

taci6n, Atención a problemas de aprendizaje, Participación en la

elaboración de estrategias educativas y Participaci6n en el mejo

ramiento pedagógico de los profesores ( 17). 

El programa de orientación es el siguiente: 

1.- Informaci6n sobre el funcionamiento del Departamento. 

2.- Ambientaci6n de alumnos de primer ingreso: 

Visitas a los grupos para responder preguntas. 

Dinámicas de grupo para relacionarse mutuamente. 

Realización de un curso -taller de técnicas de estudio. 

3.- Selección de materias de S' y 6' semestres, otorgando - 

información sobre los programas y contenidos de las mismas, 

mesas redondas con la participación de los profesores. 

4.- Elección de carrera - orientación vocacional-: 

Realización de una investigación profesiográfica por

los alumnos. 

Difusión de la información profesiográfica. 

Conferencias de carreras con la participación de pro- 

fesionistas. 

S.- Orientación escolar: 

Derechos y obligaciones de alumnos y profesores. 

Información sobre trámites escolares. 

5. 1.- RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, TECNICOS Y ECONOMI- 

COS CON QUE CUENTAN LOS PROGRAMAS. 

1.- Direcci6n Técnica de la Dirección Gpnprn1 dp rdiirnriA q-— 
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daria de la SEP. 

1.- Recursos Humanos: 

Maestros orientadores, uno en cada plantel. La preparación - 

profesional más frecuente es Psicología, Pedagogía, maestros nor

malistas con especialización en orientación. 

2.- Recursos Materiales y Técnicos: 

Cuestionarios sobre hábitos de estudio, de intereses y socio

métricos; reglamento y organigrama de la escuela; guión autobio- 

gráfico y de entrevista; kárdex, boletas, registros de evalua— 

ci6n y gráficas; materiales psicotécnicos aplicados, expedientes, 

fichas acumulativas; entrevistas e informes de los padres y maes

tros; carteles; guías de estudio, libros de texto y consulta; 

guías de carreras, folletos, boletines de las instituciones de

enseñanza superior; audiovisuales con información del área psico

social . 

3.- Recursos Económicos: 

No se proporcionaron los datos sobre el presupuesto. 

2.- Dirección General de Orientación Educativa del IPN. 

1.- Recursos Humanos: 

Los orientadores son profesionales en las áreas de Psicolo- 

gla, Pedagogía, Trabajo Social y Orientación. Colaboran en el de

sarrollo del programa el personal directivo, docente y de otras

instituciones de educación, salud y desarrollo, a quienes se so- 

licita colaboración. 

2.- Recursos Materiales Técnicos: 

Circulares, carteles, peri6dicos" murales, folletos; diapora- 

mas, películas y acetatos; pruebas psicológicas de intereses, -- 
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análisis motivacional; guía de carreras del IPN, con información

precisa de cada profesión; conferencias con profesionistas y jor

nadas de trabajo; cuestionario profesiográfico; plan global de - 

desarrollo; rompecabezas para dinámicas de grupo; grabaciones; - 

coordinación interna en el CECyT y externa con el IPN y otras -- 

instituciones con programas educativos similares. 

3.- Recursos Económicos: 

No se proporcionó el presupuesto, indicando que éste es varia

ble y se otorga a medida que surgen necesidades. Se indicó que al

no ser fijo, la información que pudiera proporcionarse en este -- 

sentido, no sería completa ni actualizada ya que cambia, se dijo, 

de un mes a otro. 

3.- Dirección de Educación Media Superior y Orientación de la SEP

1.- Recursos Humanos: 

Los orientadores cuentan con diversas preparaciones, el 49% - 

tiene una formación profesional relacionada con la disciplina: Pe

dagogía, Psicología, Orientación, Trabajo Social, Sociología, Eco

nomía, Comunicación y Ciencias de la Educación; el 51% restante - 

tiene una formación profesional no relacionada con la disciplina

20, p. 111). 

2.- Recursos Materiales y Técnicos: 

Materiales de promoción: carteles, volantes, visitas a grupos, 

aparatos de sonido; materiales audiovisuales de contenido escolar

y vocacional, donde se plantean las necesidades del país; impre— 

sos profesiográficos: microfolletos, guías y catálogos de carre- 

ras; Guía Vocacional y Simulador de Intereses; información sobre

el mercado de trabajo, elaborada por los orientadores. 
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3.- Recursos Económicos. 

Se proporcionaron sólo presupuestos estimados, indicando que

desde la creación de la Dirección en 1977, se han invertido 40 - 

millones de pesos aproximadamente y el presupuesto estimado para

1982 es

Materiales $ 1, 000, 000

Servicios $ 3, 000, 000

Personal $ 5, 500, 000

Imprevistos y
adquisiciones $ 500, 000

TOTAL $ 10, 000, 000

4.- Dirección General de Orientación Vocacional de la UNAM. 

1.- Recursos Humanos: 

Los orientadores son en su mayoría, profesionistas de la ca- 

rrera de Psicología, existiendo de dos a tres orientadores por ~ 

turno en cada plantel de la ENP, uno de los cuales es el Jefe de

Sección. El resto de los recursos humanos, lo compone el perso— 

nal que labora en la Dirección y que proporciona servicios a ni- 

vel individual a quien lo solicite. 

2.- Recursos Materiales y Técnicos: 

Visitas guiadas a centros de trabajo y estudio; conferencias

profesiográficas; unidades autoinstruccionales; material impre— 

so: microfolletos por carrera, guía de carreras de la UNAM, Se-- 

rie Organización Académica, Guía de las Divisiones de Estudios

de Posgrado, Manual de Servicios Culturales, Sociales y Recreati

vos, Nueva Edici6n de Organizaciones Académicas, 350 Oportunida- 

des de Educación Superior, con información sobre opciones de es- 
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tudio a nivel técnico, Periódico Dos que Tres, con información

sobre las condiciones socioeconómicas y el marco del ejercicio - 

profesional; Microfolletos Nuevas Rutas, con información sinteti

zada de carreras de otras instituciones; impresos para cada se— 

sión de las Jornadas de orientación; Audiovisuales: diaporamas, 

de los que se cuentan más de 50 con información relacionada a - 

la disciplina; videocassettes, nuevo elemento audiovisual; la T. 

V., en donde se ha dado información sobre las carreras de la - - 

UNAM y otras instituciones; material técnico: cuestionarios de - 

intereses y profesiográficos, Mi perfil vocacional de R. G. C. 

La Dirección General de Orientación Vocacional de la UNAM, es

la institución que cuenta con mayores recursos materiales y téc- 

nicos. 

3.- Recursos Económicos. 

No se proporcionó el dato sobre el presupuesto. 

S.- Departamento de Psicopedagogía del CCH. 

1.- Recursos Humanos: 

Cada plantel cuenta generalmente con cinco elementos por tur- 

no para el desarrollo del programa, siendo uno Jefe del Departa- 

mento y cuatro auxiliares. Las profesiones son variadas e inclu- 

yen carreras tales como Pedagogía, Psicología, Filosofía entre - 

otras. 

2.- Recursos Materiales y Técnicos: 

De promoción: carteles; visitas a los grupos; publicación -- 

quincenal llamada Psicomunica ( varía de plantel a plantel); De

información profesiográfica: ciclos de conferencias por especia- 

listas de diversas facultades y escuelas; audiovisuales; microfo
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lletos de la DGOV; exposición de las investigaciones profesio- 

gráficas realizadas por los alumnos. 

3.- Recursos Económicos: 

No se proporcionó la información sobre el presupuesto del De- 

partamento, pero se indicó que era muy reducido. 

4. 6.- METODOS DE SUPERVISION Y EVALUACION DE LOS PROGRAMAS. 

1.- Dirección Técnica de la Dirección General de Educación Secun- 

daria de la SEP. 

1.- Supervisión del correcto desarrollo del programa. 

La Dirección Técnica es la encargada de la supervisión y la

realiza por medio de las Jefas de Orientación, integrantes del - 

equipo técnico. Las escuelas diurnas oficiales en el D. F. están

divididas en seis zonas escolares y las jefaturas de orientación

han seguido la misma distribución ( 6). 

2.- Evaluación del programa. 

Se realiza con la confrontación de los resultados con expe— 

riencias de cursos escolares anteriores, y con la información de

las reuniones de academias de los maestros orientadores y las -- 

jefas de orientación de la zona escolar. 

2.- Dirección General de Orientación Educativa del IPN. 

1.- Supervisión del correcto desarrollo del programa. 

La supervisión se realiza por turnos, una a dos veces por

semana en cada plantel. Los supervisores contribuyen al trabajo

directo por la experiencia, son un mecanismo de comunicación de

los planes de trabajo y de registro de actividades, para el mejo

ramiento del programa. 
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2.- Evaluación del programa. 

Se utiliza un sistema de recolección de información, por me- 

dio de los reportes de los supervisores y con base a ello, se -- 

evalúa el programa. 

3.- Dirección de Educación Media Superior y Orientación de la SEP

1.- Supervisión del correcto desarrollo del programa. 

Existe un Departamento encargado de supervisar las actividades

académicas, de orientación, administrativas y las disposiciones

del Director. La Subdirección de Orientación envía asesores, quie

nes supervisan el desarrollo del programa, realizando por lo me- 

nos, tres visitas al año escolar, en cada preparatoria. 

2.- Evaluación del programa. 

La evaluación se realiza por medio de: un cuestionario aplica

do a los alumnos, entrevistas permanentes de retroalimentación de

orientadores y alumnos, reportes realizados pror los orientadores

sobre sus actividades en las escuelas, además de un cuestionario

aplicado a los orientadores para sugerencias de modificación. To

dos los datos se tratan estadísticamente ( 15). 

4.- Dirección General de Orientación Vocacional de la UNAM. 

1.- Supervisión del correcto desarrollo del programa. 

La Dirección envía supervisores a cada plantel, por lo menos

dos veces al año escolar, para observar el funcionamiento del - 

programa. 

2.- Evaluación del programa. 

Los programas son evaluados por la Oficina de Investigación y
Estadística, por medio de cuestionarios y escalas de actitudes - 

aplicados a los alumnos antes y después de una Jornada o de una - 
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sesión en los Programas Modulares ( 16). 

5.~ D qpartamento de Psicopedagogía del CCH. 

1.- Supervisión del correcto desarrollo del programa. 

Prácticamente no existe, ya que cada Departamento funciona

en forma autónoma con respecto a la DGOV de la UNAM, con la que

sus relaciones se limitan a intercambio de información y materia

les. 

2.- Evaluación del programa. 

El programa es evaluado por medio de la confrontación de los

resultados obtenidos en las generaciones anteriores. 

4. 7.- ELEMENTOS E INSTITUCIONES DE APOYO AL PROGRAMA COLECTIVO

1.- Dirección Técnica de la Dirección General de Educación Secun- 

daria de la SEP. 

Además de], programa colectivo, los orientadores organizan reu

niones con los padres de familia y profesores, para tratar asun- 

tos relacionados con los alumnos. 

No se especifica a dónde se remiten los alumnos que presentan

problemas. 

2.- Dirección de Orientación Educativa del IPN. 

Existe un Departamento de Diagnóstico y Atención para aque— 

llos alumnos que soliciten asesoría individual y/ o presenten pro

blemas de orientación o personalidad, es decir, proporciona ayu- 

da directa. 

El personal que labora en este Centro tiene estudios de Psi- 

cología y algunos, la especialización de clínica. 

El Centro proporciona asesoría vocacional y psicoterapia de

apoyo, cuando el caso no se pueda resolver de esta forma, se ca
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naliza a las instituciones pertinentes dentro y fuera del IPN. 

Otro elemento de apoyo es el Grupo Móvil de Orientación, co

mo grupo multidisciplinario de profesionistas, que peri6dicamen

te refuerza las acciones programadas de orientación en los plan

teles de CECyT ( 14). 

Existe también una coordinación inter y extrainstitucional, 

con el objeto de intercambiar experiencias, pruebas y materiales

de trabajo en general, para enriquecer el servicio. 

3.- Dirección de Educación Media Superior y Orientación de la SEP. 

El orientador, en ocasiones, realiza visitas a domicilios de

los alumnos. 

El orientador remitirá a instituciones especializadas a aque

llos estudiantes que manifiesten alteraciones psicoafectivas o - 

desajustes conductuales de inadaptación social, por ello, debe - 

establecer contactos con miembros o instituciones de la comuni— 

dad. 

Si un estudiante solicita asesoría individual, el Servicio - 

de Orientación debe proporcionársela. 

Otros apoyos del programa son las acciones de los maestros - 

de clase, quienes proporcionan información sobre los alumnos e - 

informando a éstos acerca del Servicio. 

4.- Dirección General de Orientación Vocacional de la UNAM. 

Además de los programas colectivos, los orientadores propor- 

cionan ayuda individual cuando los alumnos la soliciten. 

Dentro de la Dirección, la consulta individual se realiza - 

abarcando: preconsulta, entrevista, evaluación de la entrevista

por el psicólogo, aplicación de pruebas psicométricas, serie de
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consultas y finalmente consejo vocacional. 

Cuando el alumno presenta problemas familiares o personales
serios, es remitido a servicios especializados, como el Departa

mento de Salud Mental y Psiquiatría de la propia UNAM. 

Existe además una coordinaci6n con otras instituciones, para

intercambiar informaci6n y experiencias. 

La Direcci6n General de 0. V. de la UNAM, es una de lasprin- 

cipales proveedoras de material para la orientaci6n, de las di- 

versas instituciones que cuentan con el servicio. 

S.- Departamento de Psicopedagogía del CCH. 

En apoyo a las actividades del Departamento, interviene el

Departamento de Audiovísual de cada plantel, proporcionando el

material pertinente. 

La DGOV apoya el servicio, por medio de recursos materiales

y técnicos. 

El Departamento de Psicopedagogía proporciona consulta indi

vidual a los alumnos que la soliciten y remite los casos más -- 

conflictivos a la DGOV. 

Las otras actividades que realiza el Departamento son: Aten

ci6n a problemas de aprendizaje, Participaci6n en la elabora --- 

ción de estrategias educativas y Particípaci6n en el mejoramien

t.o pedag6gico de los profesores. 

De esta forma se completa la exposici6n de los diversos ser

vicios encargados de impartir la orientaci6n, en los niveles de

enseñanza media de México. 

Los puntos que pueden resumir el actual sistema de orienta- 

ci6n mexicano en la ensefianza media son: 
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1.- La orientación debe considerarse como una actividad in- 

tegrada en el proceso educativo. 

2.- Los alumnos de enseñanza media deben convertirse en in- 

dividuos capaces y responsables de sus decisiones. 

3.- Los programas contemplan el conocimiento de la informa- 

ci6n sobre el alumno mismo y el conocimiento de las necesidades

y posibilidades sociales. 

4.- Los objetivos y métodos de los programas de orientación

están enfocados hacia los alumnos y el conocimiento de su real¡ 

dad social. 

S.- Los programas de orientación son de aplicación colecti- 

va incluyendo atención individual cuando es solicitada. 

6.- La asistencia en general es motivada, no obligatoria, es

decir, que no existe un horario integrado a los planes de estu- 

dio para la realización de las labores de orientación, por lo - 

que la aplicación es limitada. 

7.- Las actividades de orientación contemplan las áreas de

aprovechamiento y adaptación escolar, orientación vocacional y

profesional y relaciones interpersonales, es decir, abarcan las

diversas especialidades de la orientación, además de incluir las

de otras discipli nas. 

8.- La información profesiográfica es observada por los di- 

versos servicios, como un elemento fundamental en la orientación. 

9.- La preparación profesional más frecuente' de los orienta- 

dores es: la Psicología, la Pedagogía, el Trabajo Social, además

de las especializaciones en Orientación de algunos maestros nor- 
mal¡ stas
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10.- Existe un equipo multidisciplinario de apoyo, encargado

de investigar, planear y coordinar las acciones de los orientado

res en servicio. 

11.- Los recursos materiales más empleados en orientación -- 

son: guías de carreras, conferencias y pláticas formales con pro

fesionistas de diversas áreas, diaporamas, películas y demás ma- 

terial audiovisual, pruebas psicológicas, carteles de promoción, 

folletos de las carreras y cuestionarios de diversos tipos. 

12.- Sólo en ocasiones se habla con los padres acerca de los

alumnos, y ello ocasiona que la información al dar asesoría indi

vidual, sea limitada. 

13.- No se proporcionó la información del presupuesto desti- 

nado a la orientación, sólo en un caso se otorgaron datos estima

tiv os. 

14.- Los mecanismos de supervisión para el correcto desarro- 

llo de los programas, consisten en observaciones y visitas a los

planteles, por supervisores y asesores. 

15. - La evaluación se realiza por la confrontación de los re- 

sultados con experiencias de años anteriores, por cuestionarios

aplicados a los alumnos y por reportes de los orientadores y su- 

pervisores al finalizar el programa. 

16.- En general, existe una coordinación con otras institu— 

ciones que imparten orientación, con el fin de intercambiar infor

maci6n, material y experiencias. 

17.- Existen diversas instituciones de apoyo para cada insti

tución, donde se remiten a aquellos alumnos que presentan proble

mas especiales. 
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18.- La Dirección General de Orientaci6n Vocacional de la - 

UNAM es la principal proveedora de material profesiográfico de

las diversas -dependencias que imparten orientaci6n. 

19.- En general, existe un consenso entre las instituciones

en cuanto a la teorla de la orientaci6n en la enseñanza media, 

la práctica empero, difiere en relaci6n a los recursos de cada

instituci6n. 
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V. ANALISIS COMPARATIVO DE LOS DOS

SISTEMAS DE ORIENTACION Y APLICACIONES PRACTICAS. 

En el presente capítulo, se realizará una comparación de los

diversos elementos integrantes de los sistemas de orientación de

México y Francia. 

Al no evaluarse en el presente trabajo la eficiencia a - poste- 

riori ( aspectos prácticos) de los sistemas ' de orientación, es de- 

cir, seguimiento de los alumnos en los estudios profesionales - - 

cambios de carrera, deserciones), así como en el campo laboral - 

satisfacci6n en el trabajo, ocupación en el área de estudios ' -- 

etc.), la comparación efectuada se limita a lo que en teoría se - 

realiza en las instituciones de enseñanza medía, en el campo de - 

la orientación. 

Es tema de otra investigación, interesante por cierto, la eva

luaci6n a - posterior¡ de la eficiencia de los métodos de orienta— 

ci6n en la enseñanza media y sus repercusiones a nivel de estu— 

dios profesionales y en el área laboral. Esta investigación ten— 

dría que ser longitudinal, para obtener resultados apreciables. 

Por otro lado, es de interés también, comparar lo que en teo- 

ría debe realizarse, según las instituciones, y lo que realmente

se lleva a la práctica para la orientación de los escolares. 

Con la aclaración anterior, se expondrá entonces, una compara

ci6n de los dos sistemas de orientaci6n, contemplando ciertos ele

mentos considerados como determinantes para la realización de los

mismos, posteriormente se enuncian algunas sugerencias suscepti— 

bles de aplicar al sistema mexicano, para hacerlo más eficaz. 
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Los elementos de comparación son: 

1.- Antecedentes de los sistemas. 

2.- Marco teórico y corrientes psicológicas influyentes. 

3.- Objetivos y finalidades que se persiguen. 

4.- Métodos utilizados. 

S.- Recursos humanos empleados. 

6.- Organización, supervisi6n y métodos de evaluación. 

Para la confrontación, se plantea primero una serie de pregun

tas que se contestarán en forma breve, para cada uno de los sis- 

temas, y en seguida, un resumen o conclusión de la comparación - 

por elementos; posteriormente se expone una lista de los elemen- 

tos que se considera necesario incluir en el sistema de orienta— 

ción de M@xico, para que cumpla con su función. 

1.- Antecedentes de los Sistemas. 

Francia México

1. 1. Desde cuándo se ha impartido

orientación regularmente, en

planteles de enseñanza media? Desde 1938. Hacia 1950. 

1. 2. Los objetivos del sistema en Hacia el alum Hacia el alum

1965, estaban enfocados hacia no principal- no principal - 

el alumno o la comunidad?..... mente. mente. 

1. 3. El método utilizado en 1965, Colectivo con Colectivo, 

era de carácter individual o consejo indi- asesoría a

colectivo? .................. vidual. solicitantes. 

1. 4. Para dar consejo individual No se daba

se utilizaba toda la informa si consejo. 

ci6n accesible del alumno?.. 
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1. 13.- Resúmen.- Existen diferencias notables en los antecedentes

de cada uno de los sistemas. El sistema francés tiene sus inicios

en una época anterior a los del mexicano, desde principios de si- 

glo se hablaba ya de orientación en Francia, en nuestro país, es- 

to sucedi6 hacia 1926. 

Sin embargo, el desarrollo ha sido distinto a partir de las - 

primeras inquietudes

Una diferencia importante es el hecho de que en Francia se ha

delegado la labor de orientación en los planteles a una sola ins- 

titución, dependiente del Ministerio de la Educación Nacional, -- 

Francia México

1. 5. Se proporcionaba infor- 

macíón profesiográfica? sí sí

1. 6. Se aplicaban pruebas

psicológicas a los alumnos? Sí si

1. 7. El material e información

profesiográfica estaba al

alcance de los alumnos? si sí

1. 8. Se hablaba con los padres Sí, recibían Cuando lo

sobre los alumnos? ........ el consejo. requerían. 

1. 9. La asistencia al programa Obligatoria

era obligatoria o motivada? Obligatoria. en 3' de Sec. 

1. 10. Los orientadores contaban Sí, eran Con- No, eran

con una formación profesio sejeros de profesores. 

nal específicaY ..... Orientaci6n. 

1. 11. Existía supervisión y eva SI, por Con- No se espe- 

luaci6n del programa? ..... sejos. cifica. 

La orientación estaba in- 

tegrada al sistema educa- 

tivo?....... .............. Sí. sí. 

1. 13.- Resúmen.- Existen diferencias notables en los antecedentes

de cada uno de los sistemas. El sistema francés tiene sus inicios

en una época anterior a los del mexicano, desde principios de si- 

glo se hablaba ya de orientación en Francia, en nuestro país, es- 

to sucedi6 hacia 1926. 

Sin embargo, el desarrollo ha sido distinto a partir de las - 

primeras inquietudes

Una diferencia importante es el hecho de que en Francia se ha

delegado la labor de orientación en los planteles a una sola ins- 

titución, dependiente del Ministerio de la Educación Nacional, -- 
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con él apoyo de otros organismos educativos que proporcionan in- 

formación sobre las investigaciones recientes realizadas en el - 

área, con ello se ha asegurado la continuidad en los programas, 

tanto de un nivel escolar a otro como en su desarrollo y aplica- 

ci6n. 

Por su parte, en México cada institución de enseñanza media

ha tenido a su cargo la realización de las actividades de orien- 

tación, por lo que cada programa tiene diferentes objetivos, no

existiendo una continuidad en el proceso. 

El método de Francia contemplaba desde 1965, la necesidad de

dar un consejo de orientación directo al alumno ( además del pro- 

grama colectivo), reuniendo para ello, el mayor volúmen de infor

mación posible, esto lo realizaba un profesionista desde enton— 

ces, llamado ' Tonsejero de Orientación" con la ayuda del resto - 

del personal docente y de los padres del alumno. 

La orientación en Francia en esos años, observaba coherencia

e integración con el sistema educativo; el consejo dado a todos

y cada uno de los alumnos era, en el sentido escolar, integrar

al estudiante al ambiente y características de la escuela y en

el sentido profesional, elegir el área más acorde a las caracte

risticas del alumno y de la comunidad. 

El método mexicano por su parte, no contemplaba el consejo

directo, limítándose al programa colectivo el cual sólo era obli

gatorio en tercero de secundaria, orientado a una información - 

profesiográfica. En los otros niveles de enseñanza media era por

asistencia motivada o aprovechando la inasistencia ocasional de

los profesores, lo que limitaba la práctica. 
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La relación con los padres y la asesoría individual, se rea

lizaba sólo cuando aquellos la solicitasen. El encargado de la

orientación era generalmente un profesor. 

El tipo de información profesiográfica que se manejaba era

similar para los dos sistemas, incluyendo conferencias, pláticas, 

folletos, películas y guías de carreras. 

Puede concluirse entonces, que los antecedentes del sistema

francés son más favorables que los del mexicano, sobre todo por

la adecuación al sistema educativo y por la continuidad de los

programas en los diversos niveles de la enseñanza media, contem

plando las actividades de orientación como indispensables en el

proceso educativo. 

2.- Marco teórico y corrientes psicoló2icas influyentes. 

rancia México. 

2. 1. ¿ El programa de orientación Sí, pero distin

cuenta con un marco teórico to para inst. y

que lo respalde? ........... sí para cada época. 

2. 2. ¿ Se ha modificado el siste- 

ma con el auge de alguna co

rriente psicológica? ....... si si

2. 3.- Resúmen.- En Francia se ha puesto especial énfasis en - 

la necesidad de una teoría integradora de las variables influyen- 

tes en la toma de decisiones escolares y profesionales. Entre es- 

tas variables se encuentran aspectos sociales, educativos, fami- 

liares, individuales y económicos, para conocerlos, los investi- 

gadores franceses plantean la utilidad de ayudarse de técnicas - 
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tales como: tests de inteligencia, aptitudes, intereses, perso- 

nalidad, motivación, cuestionarios de diversos tipos, entrevis- 

tas, observaciones directas, etc.. 

Anteriormente, cuando prevalecía el reduccionismo, se pro— 

porcíonaban consejos a los alumnos con base en una sola técnica, 

pero actualmente la teoria integradora incluye los elementos -- 

arriba mencionados y el consejo dado es resultado del análisis

de toda la informaci6n posible, siendo as! más responsable y com

pleto. 

Los seguidores de esta teoría integradora, opinan que la -- 

orientación es un proceso que comienza desde la infancia y por

ello, debe estar integrada al sistema educativo desde los prime

ros niveles ( como de hecho lo está en Francia), para que la - - 

elección profesional sea responsable y con conocimiento de cau- 

sa. 

El sistema de México por su parte, también plantea en gene- 

ral, la necesidad de conocer las variables influyentes en la -- - 

elección escolar y profesional y utiliza técnicas similares a las

de Francia, pero falla en su intento de ser un proceso contínuo, 

por la diversidad de instituciones encargadas de impartirla y - 

que no responden a un plan general y contínuo de acción. 

Sin embargo, puede concluirse que el marco teórico que res- 

palda los programas de orientación en México, cuenta en general, 

con los elementos necesarios para una práctica favorable, el pro

blema radica en la aplicación y en la intercomunicación de las

instituciones de enseñanza media para integrar un sistema contí

nuo que utilice las mismas técnicas para alcanzar objetivos si- 
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nilares. 

3.- Objetivos y Finalidades que se persiguen. 

1
1

Francia México

3. 1. ¿ Los objetivos y finalidades

de los programas son hacia - 

el alumno o hacia la comuni- 

dad? ........................ Ambos. Ambos. 

3. 2. ¿ Los objetivos y finalidades Se alcanzarán En general a

son para alcanzarse a corto, paulatinamen- corto y media

mediano o largo plazo? te. no plazo. 

3. 3. ¿ Se plantean los objetivos. y 1finalidades a los alumnos? . sí sí. - 1

3. 4.- Resúmen.- Se encontró una diferencia en el planteamiento de

los objetivos y finalidades de los dos sistemas, en Francia están

expuestos en forma sencilla y hasta cierto punto aislada, en Mé- 

xico se plantean como una base de la cual dependerá el procedi— 

miento a seguir. 

La mayoría de los programas de orientación de nuestro país, 

presentan objetivos para cada tema y a veces para cada sesión, 

mientras que los franceses, los presentan sólo al principio y en

forma global. 

Los objetivos del sistema mexicano están enfocados sobre to- 

do, a facilitar a los alumnos la elección vocacional por medio - 

de la información profesiográfica y de] conocimiento de la real¡ 

dad, de tal forma que esta elección sea consciente y responsable. 
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Algunas instituciones ponen especial énfasis en la ambienta

ci6n del alumno al medio escolar y en la resoluci6n, de proble— 

mas académicos, mientras que otras lo ponen más en el autocono- 

cimiento del alumno para la adecuada elección profesional. 

El problema en México, como arriba se expuso, no radica en

el. planteamiento de los objetivos ya que están en relación di— 

recta con la disciplina, sino en la organización para implemen- 

tar los programas, al no estar integrados -en los planes de estu

dio y mantenerse en forma aislada, como un servicio independien

te. 

4.- Métodos Utilizados. 

F-r.qnr¡ a México

4. 1. El programa es de aplicación

individual o colectiva? ....... Ambos Ambos

4. 2. Se proyectan audiovisuales de

las diversas profesiones?..... si si

4. 3. Se llevan a cabo pláticas y

conferencias profesiográficas? sí sí

4. 4. Se platica sistemáticamente En casos

con los padres de los alumnos? sí especiales

4. 5. Se aplica una batería de tests? sí perfil" 

4. 6. Se revisan otros elementos de Sólo al dar

apoyo para completar la infor- asesoría in

maci6n sobre los alumnos? ....... sí dividual. 

4. 7. Se dá un consejo directo al alum El alumno

no o 61 decide su elección? ...... Consejo decide. 

I
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Francia México
4. 8. ¿ Se asesora individualmente a

los alumnos que lo solicitan?.. sí sí

4. 9. ¿ Se otorga información profe- 

siográfica en forma impresa? ... sí sí

4. 10.¿ La asistencia al programa es Forma parte En general

obligatoria o motivada? ....... 
del plan de es motiva - 

estudios. da. 

4. 11.- Resúmen.- Es en este aspecto en el que se encuentran mayo- 

res divergencias entre los sistemas. 

La principal dificultad que presenta el sistema de orienta- 

ci6n mexicano es su falta de integración a los planes de estudio, 

tomándose a veces como " materia de relleno" cuando no asiste un

profesor, es decir, toda la importancia que en la teoría se le ~ 

está brindando a la disciplina, no cuenta con un reflejo en la - 

práctica. 

Al hablar de " asistencia motivada", se infiere que los alum

nos asistirán por cuenta propia al programa. En los programas se, 

habla de " niveles de desorientación" en los alumnos y que ellos, 

por su voluntad, irán a las sesiones a " orientarse". 

Es decir, se deja finalmente toda la responsabilidad al alum

no, como si sólo en él recayeran las consecuencias de una inade- 

cuada elección vocacional. 

Se dice que en la adolescencia existe una crisis que hay -- 

que ayudar a resolver, para que el alumno se convierta en un ser

responsable y adaptable, pero se deja que sea él mismo quien de- 

cida si ha de convertirse o nó en responsable. 

Los programas se llevan a cabo generalmente durante las
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horas de clase y la realidad es que los alumnos no faltan a las

suyas por asistir a una sesión de orientación pues los resulta- 

dos serlan negativos a corto plazo, al perder la continuidad en

el aprendizaje. Por otro lado, no existe la motivación y promo- 

ci6n suficiente para asistir a las sesiones. 

Es aquí, en este punto, donde falla la orientación en Méxi- 

co, los programas son adecuados pero sus beneficios repercuten

en un reducido número de alumnos y ello se refleja finalmente - 

en la saturación en algunas áreas profesionales y en el campo - 

laboral, con insatisfacción personal y bajo rendimiento de pro- 

ducci6n. Ji

La orientación, como yá se mencionó no va a resolver por sí

sola estos problemas pero sí ayudaría a solucionar una buena -- 

parte de ellos, al proporcionar a todos los alumnos de enseñan- 

za media y no solo a quienes deseen, una visión más clara de su

realidad persoal y social. 

Por otro lado, es importante notar que en Francia se da ma- 

yor énfasis a la orientación en el nivel medio básico. En este

nivel, el Consejero de Orientación emite su opinión en forma de

consejo" y en el nivel medio superior, la decisión la toma el

alumno solo. Esto se debe principalmente a que es después del - 

nivel medio básico donde se ofrece el mayor número de opciones

de estudio con carácter terminal o de preparación de estudios - 

superiores. 

En México sucede lo contrario: la orientación se proporcio- 

na principalmente en el bachillerato, para la continuación de - 

estudios a nivel superior. La orientación en México está enfoca
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da para escoger la carrera profesional más adecuada a cada -- 

alumno, aunque son en realidad muy pocos los que llegan a al— 

canzarla ( sólo el 3. 2% de los que ingresan a la escuela prima- 

ría, terminarán una licenciatura). 

El énfasis de la orientación en México debería ponerse para

el ingreso a estudios medios de carácter terminal, sin embargo, 

se insiste, la sola orientación no va a resolver los problemas

de la educación, reflejo a su vez del sistema político -social. 

S.- Recursos Humanos Empleados. 

5. 1. ¿ Los orientadores reciben for

mación profesional específica? sí No

5. 2. ¿ En qué tipo de instituciones Media supe - 

se forman los orientadores? Superior
rior y supt
rior. 

5. 3. ¿ Existe un equipo interdisci- 

plinario que coadyuve en las

labores de orientación? .... sí si

5. 4.- Resúmen.- El elemento clave de la orientación en Francia - 

es un profesionista llamado ' Tonsejero de Orientación" y tiene

una formación especial con duración de dos años, después de los

cuales obtiene un certificado y después de un año de interineto, 

es nombrado para la titularizaci6n. 

El puesto de Consejero de Orientación en Francia es muy so- 
licitado, la organización y función tan específica de la profe- 

si6n, no permite que este personal se dedique a otras labores, 

por lo que la creación de nuevas plazas implica a su vez la - - 
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apertura de un Centro de Documentación y de Información comple

to en un plantel o en su caso, de un Centro de Información y - 

Orientación. 

El Consejero de Orientación cuenta con la ayuda de un equi

po de animación para realizar sus labores, se trata de un gru- 

po interdisciplinario que se reúne varias veces en el año esco- 

lar para discutir, informar y proponer las acciones a tomar pa- 

ra cada alumno, aportando cada miembro del equipo, la informa— 

ci6n pertinente de cada estudiante, a fin de que el Consejero - 

cuente con las herramientas necesarias para formular el consejo

de orientación. 

En México por su parte, los orientadores no cuentan con una

formación profesional específica sino que son reclutados entre

los profesionistas de las áreas afines a la orientación como - 

la Psicología, la Pedagogía, el Trabajo Social, etc. y entre - 

los maestros normalistas con estudios especializados en Técni- 

cas de la Educación y Orientación. 

El orientador cuenta también con la ayuda de un equipo mul

tidisciplinario para realizar sus labores; por un lado, un equi

po técnico encargado de la investigación y coordinación y por

el otro lado, un equipo escolar que proporciona información so

bre los alumnos cuando se requiere. 

Puede concluirse entonces, que a nivel de recursos humanos, 

la diferencia más marcada es la existencia en Francia, de una

profesión específica de orientación y la falta de ella en Méxi

co, sin embargo, no se considera indispensable ( aunque sí de— 

seable) la creación de esta carrera en México, ya que lo impor
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tante, como se mencionó al principio de este trabajo, es que

el personal encargado de orientación esté consciente y muestre

interés en su profesión, ya que faltanto esto, toda labor de - 

orientación será inútil. 

Ello no quiere decir que la inclusión de cualquier persona

en la disciplina, por mucho interés que demuestre, sea recómen- 

dable, ya que un orientador debe poseer mínimamente conocimien- 

tos generales sobre técnicas de educación, desarrollo de la per

sonalidad, el campo laboral, etc. y 5610 lo tienen los profesio

nistas de las áreas afines a la disciplina. 

Resumíendo, los recursos humanos con que cuenta el sistema

de orientación mexicano, son adecuados en cuanto a formación -- 

profesional, dejando abierta, sin embargo, la posibilidad de es

tudios específicos de orientación. 

6.- Organización, Supervisión y Métodos de Evaluación

de los Sistemas. 

16. 1. ¿ Existen instituciones de apoyo

Francia México

i- para los casos especiales? ..... sí si

6. 2. ¿ Quién proporciona el presupues El Ministe- La SEP, 

to para el desarrollo de los - rio de Educa
IPN, o UN» 

programas? ..................... 
según el ca- 

ci6n Nacional so. 

6. 3. ¿ Se dieron a conocer los datos

sobre el presupuesto? ......... si No

6. 4. ¿ Existe supervisión durante el

desarrollo de los programas?.. sí sí

6. 5. ¿ Los programas son evaluados

periódicamente? ............... sí sí

16. 6. ¿ Existe coordinación con otras
instituciones para intercambiar
información, experiencias, etc.? sí sí
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6. 7. Resúmen.- En estos niveles, las diferencias existentes en

tre los dos sistemas, reflejan la organización propia de cada

uno y la importancia que se le otorga a la orientación en la - 

enseñanza media en cada país. 

En Francia, la supervisión y la evaluación de los programas

se realiza año con año de manera sistemática, por un equipo que

incluye altas personalidades del Ministerio de la Educación. 

En México por su parte, estos aspectos varían de una insti- 

tución a otra y van, desde la casi nula evaluación y supervi— 
sión del programa, como en el caso del CCH, hasta métodos pe— 

ri6dicos y sistemáticos, como en el caso de la Dirección de - 

Educación Media Superior y Orientación de la SEP. 

Se considera que las diferencias existentes en este nivel, 

pueden deberse a los presupuestos que se destinan en cada ins- 

tituci6n para el desarrollo de las labores de orientación, es

decir, es de suponerse que a mayor presupuesto para orientación, 

más adecuados y sistemáticos serán sus métodos de supervisión y

evaluación. 

Lo anterior es por razones obvias: si se está destinando - 

gran cantidad de dinero para la realización de una actividad, 

debe evaluarse y supervisarse que en realidad esta actividad - 

está dando frutos y está cumpliendo con sus objetivos, en otras

palabras, que el dinero que se le está brindando, vale la pena

de darse. 

Sin embargo, la anterior es una hipótesis que no pudo pro- 

barse en el presente trabajo, yá que mientras que en Francia se

obtuvieron sin problema alguno los datos del presupuesto desti- 
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nado a la orientación, en México sólo una de las cinco insti- 

tuciones estudiadas, proporcionó datos estimativos, ella fué la

Dirección de Educación Media Superior y Orientaci6n de la SEP. 

APLICACIONES PRACTICAS. 

Después de la comparación anterior, puede observarse que el

sistema de orientación mexicano cuenta con algunas deficiencias

que es necesario superar para que se convierta en un verdadero

apoyo del sistema educativo y productivo nacional y proporcione

a los alumnos de enseñanza media, las herramientas que les per- 

mitan tomar una decisión escolar, profesional o laboral respon- 

sable, en beneficio de cada alumno y de la comunidad en la que

viven. 

En primer lugar, ante la imposibilidad actual de crear -- 

una institución responsable de la orientación de todos los alum

nos de enseñanza media, las instituciones que cuentan con el - 

servicio deben mantener una estrecha comunicación e interrela- 

ci6n, a fin de homogeneizar totalmente los criterios para la - 

aplicación de los programas, para ello deben contar con perso- 

nal destinado únicamente a este fin. 

Homogeneizar criterios de orientación significa por ejem- 

plo: si en primero de secundaria los alumnos deben integrar su

perfil vocacional" y confrontarlo con los perfiles profesiona

les, en tercer grado de bachillerato debe hacerse lo mismo; de

esta forma, el alumno observa la evolución o la permanencia de

sus características personales ( durante seis años si continúa

estudiando) y su relación con los criterios y características
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de cada profesión u oficio. 

De igual forma se deben homogenizar los procedimientos de

orientación restantes. 

En segundo lugar, se plantea la necesidad de integrar la

orientación en los planes de estudio a nivel nacional y no con

siderarla como un servicio aislado, donde la asistencia esco— 

lar es irregular y limitada. 

Por medio de la inclusión de la orientación en los horarios

escolares, se asegurarla que la gran mayoría de los alumnos de

enseñanza media se beneficiaran del servicio y no sólo aquellos

que lo solicitasen. 

La orientación integrada a la educación disminuiría: 

Los mitos profesionales, proporcionando a todos los estu

diantes, la información sobre la realidad de cada profe- 

síón. 

Los cambios de carrera a nivel superior, puesto que las

elecciones profesionales se realizarían en forma respon- 

sable. 

La insatisfacción en el trabajo, cuando se labora en una

actividad en desacuerdo a las características personales, 

pudiendo trabajar en otra más adecuada. 

La saturación de estudiantes en algunas carreras y la fal

ta de egresados en otras, ello informando a los alumnos - 

la situación, apuntando los beneficios de estudiar carre- 

ras poco solicitadas por los alumnos pero muy solicitadas

en el mercado de trabajo. 

En tercer lugar, las instituciones que otorgan orientación
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en la enseñanza media, deben estar abiertas a la investigación

para mejorar sus programas, de tal forma que se adapten a las

necesidades y a los cambios del medio en que se desenvuelven - 

sus alumnos. 

La investigación debe versar principalmente sobre: 

Las innovaciones tecnológicas y sus posibles repercusio-- 

nes en el medio laboral. 

La creación de nuevas instituciones de enseñanza media y

superior en la comunidad., 

La aplicación y estandarizaci6n de pruebas psicológicas

y su utilidad en la orientación. 

Los estereotipos profesionales imperantes en la comunidad

para ofrecer una visión clara de la realidad. 

La creación de nuevas profesiones, para ofrecer la mayor

información posible sobre el futuro mercado de trabajo, - 

sueldos, requisitos de ingreso, planes de estudio, etc.. 

La utilidad de diversos instrumentos para obtener infor- 

maci6n sobre los alumnos y sobre la comunidad, suscepti- 

bles de usar en orientación. 

Finalmente, al realizar la evaluación, las instituciones

deben tener en cuenta las deficiencias de los programas anterio

res, a fin de superarlas. Es necesario aprovechar la experien- 

cia y no cometer los mismos errores. Ello es importante, sobre

todo en relación con los cambios de personal directivo y de in

vestigación en orientaci6n, pues cuando estos ocurren, general

mente se implantan nuevos programas sin tomar en cuenta los an

teriores, por lo que se incurre en los mismos errores, no supe
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rándose las dificultades. 

Esto se relaciona con una idea anteriormente expresada: los

recursos humanos empleados en orientación deben, ante todo, ser

personas que consideren útil e importante su labor. 

La relación aquí es en el sentido de que el personal direc

tivo debe considerar útil e importante la orientación, de tal

forma que lo demuestre aprovechando al máximo los recursos con

que cuenta, a fin de mejorar el sistema, puesto que está en ma

nos de los directivos, la consecución del eficiente funciona— 

miento del mismo. 
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vi CONCLUSIONES

Puede decirse que, de manera general, cada sistema de orien

tación es el reflejo de la importancia que cada país otorga a - 

la disciplina. 

Francia es un país con problemas de desempleo, debe contar

con un sistema de orientación tal que no agudice este problema

y lo tien. El sistema francés de orientación está organizado ~ 

con el fin de distribuir social y productivamente, los recursos

humanos, adecuándolos a los cambios laborales y educativos. 

México por su parte, cuenta con un sistema de orientac i6n

que en la práctica no cumple con todos sus objetivos y ello se

debe principalmente a: 

1.- En cada institución de enseñanza media, existe un orga- 

nismo o dependencia destinada a proporcionar la orientación, - 

por lo que los estudiantes, al cambiar de la enseñanza media bá

sica al bachillerato, se encuentran con que el programa de orien

tación es diferente, perdiéndose la continuidad qu e debe existir

en proceso. 

En México existe la preocupación por que la decisión esco— 

lar, vocacional o profesional no sea resultado de un momento - 

aislado en la vida de los estudiantes sino un proceso contínuo

que comience en la primaria y culmine con la correcta elección

laboral y satisfacción en el trabajo realizado, desafortunada— 

mente se falla en la práctica por la diversidad de criterios de

aplicación en cada institución que la imparte. 

Es necesario entonces, una estrecha comunicación entre ins- 

tituciones, no sól'o para intercambiar material, sino para homo- 
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geneizar métodos y criterios a fin de permitir que la orienta

ci6n sea lo que debe ser: un proceso contínuo. 

2.- Otro factor que limita el alcance de los beneficios de

la orientación en México es su falta de integración en los pia- 

nesie estudio y el sistema educativo en general. 

Por un lado\ en la primaria, la orientación es casi inexis- 

tente, en las secundarias se ha limitado a impartirse cuando - 

existen " horas libres" y en el bachillerato se deja toda 1,1 res

ponsabílidad a los alumnos para asistir a los programas. 

Hubo un intento de incorporación de la orientación al plan

de estudios de tercero de secundaria en 1960, con una hora sema

nal obligatoria en este grado escolar, sin embargo, este inten- 

to falló cuando en 1975- 1976, se elimin6 el tiempo obligatorio

semanal destinado a las labores de orientación. 

El énfasis de los directivos encargados de la disciplina, - 

debería estar en la inclusión de una hora semanal obligatoria - 

de orientación, para todas las escuelas de enseñanza media e -- 

idealmente también para los últimos cursos de la enseñanza pri- 

maria. 

Aunque sean los propios alumnos quienes en última instancia, 

deben tomar la decisión escolar o laboral, es importante que

cuenten con toda la información necesaria, tanto de sí mismos

como de su comunidad, región y país, a fin de que esta decisión

sea responsable y con conocimiento de causa. 

3.- Finalmente, la orientación no debe enfocarse solamente

a formar profesionistas a nivel licenciatura sino también a ni- 

vel técnico medio; debe romper los mitos y estereotipos labora- 
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les para que los estudiantes cuenten con una visión amplia y
ob t ¡va de la realidad. 

jXe esta manera, los jóvenes de las clases sociales menos - 

t

privilegiadas ( quienes generalmente no están en posibilidades

de cursar una carrera universitaria) podrán aprovechar también

los beneficios de la disciplina, al elegir carreras técnicas y

cortas, a veces más solicitadas y remunerativas que las univer

sitarias, dándole a la orientación su sentido social y econ6mi
co. Es importante también, la información que otorgan los orien

tadores en relación con el mercado laboral y los derechos de - 

los trabajadores y empleados de nuevo ingreso. 

Al preparar la escuela para el mundo laboral, la orientación

vocacional y profesional tiene utilidad no sólo a nivel indivi- 

dual sino también a nivel social/ 
1

Éa sola orientación no va a resolver los problemas educati- 
vos ni sociales, pero su ayuda es innegable al proporcionar a - 

los alumnos una visión clara de su realidad y de si mismos. 
ILa práctica de la orientación, en fin, debe contar con un - 

respaldo teórico y económico concreto, para que cumpla con su - 

importante misión: propiciar que cada estudiante elija la labor

0 profesión más acorde a sus gustos, intereses y recursos, así

como a las necesidades sociales, laborales, técnicas y econ6mi- 

cas de la región y del país en que vive. 
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