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N R o u u e e o N 

El presente trabajo pretende apoyar en forma teórica a profesi~ 

nales educativos, involucrados o interesados en la orientación 

escolarizada. 

Ya que ésta, es una actividad que cada día va cobrando mayor im 

pulso, sobre todo la que se imparte en el cilo medio básico. 

Debido a que, la orientación escolar y vocacional tuvo su ori

gen en las secundarias, instituciones que optan p or una estre

cha vigilancia hacia sus alumnos, por encontrarse en una de la s 

etapas más difíciles de su desarrollo, como es la adolescencia. 

A través de un breve recorrido, se encontró que el punt o de -

partida de la orientación como fenómeno social se ubica en el 

año de 1925; y su introducción tuvo como objetivo establecerse 

como auxiliar educativo, en cuanto a que la educación se habla 

concretado a la mera transmisión de conocimientos, dejando de 

lado el proceso adaptativo del educando a su s ociedad. Dond e 

la orientación representó la alternativa de ofrecer apoyo al -

estudiante en la elección de una ocupación, oficio u profesión; 

a la vez que buscaba que el alumno satisfaciera sus necesidade s 

personales de conocimiento en tiempo presente y económicas en -

su futuro. 
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Aunque, la f unción orientadora como producto s ocial esta matiz~ 

do de una f or ma neopositivista - del sistema educativo mexicano

car a cteriza do por elementos de un profundo nacionalismo cuya fl 

.nalidad no explícita , consist e en i n t eg rar al país en un a uni

da d armónica co n venciona l, a través de l a educación, y cuyo de

sarrollo se logra con ba se en la orientació n de tipo vocacional, 

e sc olar y profesio n al (enun ciándose a continuación) qu e han se

parado conceptos y f unc iones, lo que ha obstaculizado el desen

vo l v imiento de la orientación educativa integral, t ema c en tral 

de est e trabajo. 

La orientación vocac i onal , es el apoyo a los i ndividuos a to mar 

decisiones y ajustes de vocación en su lucha de realización pe~ 

sonal y soc i al . 

La orientación escolar, está dedicada a la atención directa que 

se dá ~omúnmente a los adolescentes en forma individual y gru

pal, su principal objetivo es la integración de su personalidad, 

en el nivel medio de educación en todos los grados. 

La orientación profesional, reúne procedimientos y métodos que 

en función de características individuales y necesidades econó 

mico-sociales permite determinar las pos i bilidades de mayor ren 

dimiento en el trabajo. 
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En c uanto a la orientación educativa integral, es la conjunción 

de éstos servicios y la planific a ción política del factor educa 

tivo en lo referente a inversiones en capita l humano ,. a t r av és 

de la utilización de tie mp o y re curs o~dis ponibles; además, del 

estable cimi ento de relac io ne s e ntre instituci ones de segunda en 

señanza e instituciones profesionales. 

Lo anterior, denota que la sociedad mexicana en la actual etapa 

histórica tiende hacia la desintegración de la natur a le za h u ma

na en general, pero dentro de lo educativo se percib e como re -

flejo,la crisis dentro del enfoque vocacional; y co mo a lt e rnati 

va (aunque sea paliativa) surge el Programa de Orien t ac ión Inte 

gral, creado por la UNAM en 1970, y el cual comprende ocho áreas 

de trabajo que son: orientación psicológica, socioecóno mica, p~ 

lítica, cultural, pedagógica o escolar. institucional, voca c io 

nal y por último la profesional u ocupacional. 

Este programa la SEP lo retoma para implementarlos en las secun 

darias técnicas de todo el país, a través de la Dirección Gene

ral de Secundarias Técnicas; después de la Resolución de la - -

Asamblea Nacional Plenaria, efectuada en Chetumal, Q. Roo en el 

año de 1974. 

Actualmente, el organismo encargado de llevarlo a cabo es el --
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SNOE - Sistema Na cional de Orientación Educativa - quien lo di 

rige en forma de "invest i gac ión or i entac i onal " y que puede con 

ceptualizarse con caráct er de aplica do, ya que no existe estríe 

to control sobre las variables . 

El cual utiliza como instrumento al denominado Plan Sistemático 

d e Orientac i ón Ed ucativa Integral (PSOE!) , que como indica en su 

n o me n c a l tura, cubre las co ndiciones de planeaci ón , sis t ematiza

ci ó n , y además , es r ecur re n te, es d ec ir tr ab aja e n base a e st u 

d i o s re p e ti d os e n for ma ca le ndar iz ad a, pa ra que a l ca bo d e alg~ 

nos a ñ os, e xi s ta un cu a d ro v e r d a deramente evolu t i v o r especto a1 

estudian te, pe rso n al e sco lar y l a comunidad misma . 

Va r iando del programa i n ici al, en que se ha o mitido a la o r ienta 

ción pol ít ica y la socio-económic a, por considera r se que se tie-

ne poca intervención sobr e l as mi smas . Lo que no altera a su -

objeti~o consistente en p roporc i onar l as cond i cione s para el de

sarrollo i ntegral del educando , ubicándolo en el med i o ambiente 

am i liar, instit u cional y social, procurando orientar sus capa c! 

dades, intereses e inclinacione s para una plena realización. 

Deb i do a las caracterí s t i cas me ncionada s , se considera como pe~ 

sonal profesional idóneo a los p s icólogos , cuyo perfil académi

co engloba el área educacional como campo 'de trabajo así como el 

trato hacia los educandos en su etapa más crítica que es la ado

lescencia. 
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1. LA ORIENTACION EN MEXICO 

BREVE RESEÑA HISTORICA 



El punto de pa rtida de la orientación en México, se ub ica e n el 

año de 1925, momento e n q ue este servicio se estableció como u n 

auxiliar ed u cat ivo , y .representaba la altern ativ a de ofrecer -

apoyo al estudiante, en la elecc ión de una ocupación, oficio u 

profesión; a la vez que 

son a 1 e s de con oc i m'i en to 

e l 

e n 

alu mno satisfaciera 

su tie mpo e s colar y 

s u tiempo de trabajo (F utur iza n do). 

necesidades pe.E_ 

económicas en -

L a o rientación es un servicio (
1

)qu e ha nece s itado de t r abaj o -

pedag óg ico constante, para lograr una evoluc ió n, y se ha enfrer 

tado a diversos proble mas que van de s de la preparación de per s~ 

nal especializad o en el área hasta la concient i zación de su im -

portancia dentro de la educación . Por lo que a continuación -

se h ará un breve re corrido h istóri co , en que se menciona la pa.E_ 

ticipación que diversas i n st itu ciones han desempeñando . 

En 1933, la UNAM organizó su primer ciclo de c onfe renci as, para 

pro p o rcionar información sobre l a orie nt ac i ón vocaci ona l ( B arc~ 

lata y Fernández,· 1980) . 

(1) El término servicio, en 13 or ie nta ció n es de as oci aci ón , re 

l ac ión en donde el orientador fun g e como me diador de los -

pr o cesos de decisión, adaptación y planeació n d e la vida -

de los alumno s (Hills , 1983). 
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En 193 7 , se fun dó el In s titu to d e Fs ic op e d a g o gí a , y · se de s i g nó 

a los p r i mero s maestros c o n se j e r o s de orie nt a c i ó n en es cu el a s 

s ec un d ar i a s - s i n la de b ida prep a rac ió n - y de e s te h e c ho s u r 

gió l a c ar r era d e Psi col o gía e n 194 0 . 

En 19 4 2 , l a SEP creó la Escuel a No r ma l S up e ri or , e n la q ue s e 

incl uyó la e specia li dad d e ma es tr o d e o rient a ci ón p ara esc u e -

l as s ec unda ria s , y q ue en 19 44 se s upri mi ó, al d e j a r de fungir 

co rn o Rect o r el Dr . a l f on so Ca s o ( Her r era Monte s , s/f e c h a) . 

As im i smo , l a UNAM creó el In s t i tut o Pro f e sio n a l - el cu al n o 

pr o s p er ó -

En 194 7 , la S EP d e si g n ó c inco mae s tr os p a r a la l a b o r d e orien -

t ac i ó n. 

En 1949, s e fu n d ó el I ns t it uto Voc ac i o na l d e S eg u n d a Ense ñ anz a . 

a l t i em po q u e fu n cion a b a n en l a s esc uel a s c on s ej eros de o ri e n -

t ac i ón vo c a c ional 

En o r de n cr o n o lógi co , a p ar t ir d el inic i o pu e de obs erva r s e , q u e 

de sp u~ ~ de l a i nforma c ión s o br e que era "la orientac i ón v o c acio-

n a l " y s u ob j et i vo, f u e orimord ia l capa c it ar a l pe rs ona l , s iend o 

not a b l e el interis acadi mico de in s tit u ci ones co mo l a UNAM y l a 

SE P , pos t e r io rmente p ar t i c i pó e l I P N y o tra s i nsti tuciones en l a . 
c o ncept ua l i z a ci ó n y enf oq ue de e ste s ervic i o . 
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Hacia 1950, el IPN o rganiz ó a ctiv i da d es de orie n tac i ón e n forma 

sistemática. En 19 51 , el IPN mismo y el Inst i tuto Nacional de 

P e dagogía consideraron n eces a rio el descu b rir y orien t ar las ap

titud e s, inclinaciones y capacidades de los educandos , para - -

g uia r los a de c uadamente a eleg i r la prof e sión u ocupac i ón a la 

qu e h a brían de diri g ir s e (Barcelata y Fe r nández, 1980). 

Puede c on s i de r a r se que la orie nt ac i ó n e n for ma ofic i a l , se es ta

blec i ó en esc u e l a s secunda r ia s del D. F . en 195 2, y di r igiend o a 

la SEP se encontraba e l Lic . Manuel Goal Vi dal , qu i en ap r obó el 

Proyec t o del Prof . Luis Herrera Montes, que abogaba por la ere~ 

ción de una of icin a de orientac i ón, la c u al inició sus labores -

con un proceso de experimentac i ón que constaba de tres secciones : 

a) informac i ón vocac i onal , b) exámenes psicotécnicos y b) e n tre 

vista y asesoramiento p~icológico. Proceso realizado de febre 

ro de 1952 hasta. fines de 1953, por siete maestros , de lo s cua

les, cu~tro ocupaban plaza de pedágogo "A" y tres de profesor -

"A" de segunda ensenanza. El objetivo pretendido, tenía un --

sentido unívoco e· inequlvoco: la de aportar datos, y asesorar -

para la correcta elección ocupacional por parte del alumno (He

rrera Montes, 1960). 

Lo anterior propició que en 1954, el IPN transformara su Depto. 

de Biotipo[6gía en Servicio de Orientación Educativa. 

- 7 -



En 19 56 , se fundó el Depto . d e Orientac i ón d e l a Esc u el a Nacio

nal Preparatoria (desaparecido) , que actualmente dep e nde d e la 

Oficina de Servic i os Socia l es de la UNAM, lo q ue incl u so e rigí-

nó el servicio nacional audiovisual en toda le Rep ú bl ic a . V en 

1957, se realizaron tres asambleas nacionales y co mo re s u lt ado -

de éstas , se creó el servicio de or i enteci6n esco l a r y p r o fe s io

nal de la Dirección General de Tecnolog!s Industrial y Come r c i a l. 

Además, de los .Departamentos Psicopedegógicos de les Unive r s i d~ 

des de Guadelajare, Monterrey y Guanejueto (Memor i as UNAM, 1970). 

En 1958, inició actividades oficiales el Depto. de Orientac i ón 

de la Escuele Nacional Preparatoria, siendo el Director General 

el Lic. Pouz Drt!z, quien ayudado por un grupo de Psicólogos, M! 

dices y Profesores implantó el bachillerato Único; siendo pione

ros los Psicólogos: Olge Loredo, Osear de la Rosa .Y Angel Vizcaíno, 

Doctores: Gustavo Luteroth, Luis Rivera Pérez, Luis A. Gamiochipi, 

Gabriel Galvéz, Jesús Zavala e Isauro Vidal Piza; Maestros: Ra

fael Lera Navarro, Salvador Navarro y Mario Cicero quienes estruE 

turaron los lineamientos para el servicio de orientación a nivel 

de ensenanza media superior; mismos que fueron publicados por Dl 

ga Loredo en "Bases, procedimientos, principios y finalidad de -

la orientación" (SEP-bolet!n s/fecha). 

Así, el servicio de orientación fue cobrando importancia . y se g~ 

neralizó su implementación a instituciones incluso de nivel me

dio superior. 
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Siendo notable la participación de diferentes profesionales y 

en e s pecial la de las Psicólogas , quienes vis ualizaran que era 

necesa ria la practi~a ar ie ntacianal para el D.F. 

dale después hacia toda la República. 

transmitién-

En 1960, se creó la Comisión Especial de Orientación Prafes i~ 

nel (dentro del Conseja Nacional de Educación) que formó a -

los primeras orientadores del magisterio, las cueles deb1an -

cursar cuatro años de Psicología en le Escuele Normal Superior 

y un cursa intensivó de seis meses en la especialidad de orien

tación vaceclanaJ¡ sólo as!, impartir1an este servicia en el -

nivel medio de ense"anze, de acuerda con las programes de le 

SEP (Instituto Patrie, archivos). 

En 1962, le Universidad Iberoamericana creó .un centro de orien

tación. Sorprendiéndonos quizie, que en escueles privadas apa

rezca .este interés puramente académico , mis que económico. 

De 1969, en adelante comienzan diversos ~ventas internacionales 

que ~nfluyeron para tomar en cuenta a le orientación eacolarlz~ 

ds v formar el Programe de Orientación Integral, que considera 

aspectos intern¿s v externos del alumno, pare poder cantextuali

zarlo dentro de un merco social con todas sus csrscter1stlcss 

individuales. 
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Este programa surgió al finalizar la década de i os 60's, en que 

se detectaron fallas en la práctica orientacional como:deserción 

escolar temprana, alto Í ndice de reprobación y elección de ocup~ 

ción y/o profes ió n equivocada; debido a la clásica fragmentación 

entre teoría y práct i ca (González Tejada, 1970). 

Tratando de subsanar lo anterior, es que la UNAM en 1970, a tra

vés del mencionado programa retoma de la orientación vocacional 

y educativa algunos elementos teóricos indispensables en la re~ 

lización del mismo, y que serán considerados en los dos siguien

tes capítulos. 
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2. LA D~IENTACION EDU~ATIVA 

CARACTE~ISTICAS GENERALES 



La orientación educativa en México , es una actividad fo r mal y 

sistemática del sector educativo, cuya ubicación en la estruc 

tura de la planeación social está dentro del sistema nacional 

con carácter estratégico, cuyos objetivos y finalidades guar

dan un paralelismo con las políticas y metas del desarrollo -

de nuestro país (Topete, 1988). 

Este hecho puede revelar en principio, una concepción de la -

orientación educativa como un proceso vital que activa y pro

picia la evolución armónica e integral de los individuos de -

una sociedad en constante transformación, donde las distintas 

alternativas de estudio y/o empleo son complej~s, diversific~ 

das y de difícil acceso; por lo cual, la orientación simplif! 

ca y facilita a los sujetos su elección, tomando en cuenta -

que los orientadores son parte de un sistema experto genera

dor de conocimientos sobre la realidad social, particularme~ 

te de las características de la dinámica económica, social y 

educativa vinculándolo con el desarrollo individual. Candi-

ción que no se ha alcanzado plenamente, pero los profesiona

les de la orientación luchan por lograrla; de ahí el interés 

de análisis comparativo teórico de la orientación educativa 

con respecto de la vocacional e integral de los alumnos de -

secundarias de nuestra República. 

Para Alvarez y Castañeda (1982) en retrospectiva, uno de los 
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objetvo s de la educación secundaria que más atañe a la orienta 

ción educativa es "el profundizar en el conocimiento y el se -

guimiento del educa~do en cuanto a su desarrollo integral y s u 

adaptación al medio ambiente familiar , escolar y social para -

orientar sus capacidades , intereses e inclinaciones y 

los a lograr su plena real iza ción"{Z). LS in emb a rgo, 

ayudar-

aunque 

planes y programas de estud i o se avocaban al cumplimiento de 

éste, conjuntamente con los esfuerzos de maestros, padres de 

familia y alumnos, se presentaron problemas que impedían el lo 

gro de la adaptación y desarrollo integral del educando. 

Siendo hasta 1978, el momento en que la orientación educativa 

y vocacional ae conjuntaron, para intervenir a través de téc

nicas especificas dirigidas a la educación media básica (vié~ 

dese la orientación vocacional en el siguiente capitulo) 

Históricamente,. la orientación educativa inicia sus primeras 

labores en Alemania, al iniciarse las clases especiales psra

escolares retrasados (Halle, 1863¡ citado por Herrera Bsrdejs, 

1972) 

(2) La Educación Media Básica, México 1974, pág. 16 
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El término "orientaci6n educativa" surgi6 en 191 ~ en un edito -

rial de "Readers Guido" , en un articulo titulado " El Maestro de 

la Escuela Elemental" refiriéndose al te x to de la orientaci6n 

vocacional(op. cit.) 

Herrera y Bardeja (1972) señala que años después Ke lly (1961) 

enfatiza que la orientaci6n educativa es diferente de la orle~ 

taci6n vocacional, y considera CDITD finalidad de ésta ayudar 

al alumno en la selecci6n de las materias a cursar en la ense 

ñanza secundaria y cree que es la base de la orientaci6n vaca 

clona!. 

La funci6n educativa se dirige a ~finar y desarrollar no sol~ 

mente su funci6n diagn6stica de la condici6n actual del estu

diante sino primordialmente una función pronóstica del mismo. 

Dentro de la orientación educativa se enfoca a los alguien -

tes problemas: 

SalÚd, problemas y dificultades que se relacionan con el vigor 

y constitución. física. 

Economía, falta de recursos para que el alumno pueda satisfa

cer sus necesidades básicas hasta cumplir con los re

quisitos escolares • . 

Familia, problemas que se suscitan en el hogar y que de alguna 

manera se reflejan en la conducta escolar. 
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Relaciones sociales, la adecuada adaptación del alumno a su am

biente escolar y a sus compañeros. 

Relaciones sexuales, este tipo de problemas en la adolescencia 

son fundamentales, ya que pueden dar lugar a campo~ 

tamientoa antisociales. 

Problemas vocacionales, aparecen generalmente en el Último año 

de la secundaria, con la preocupación de elegir pro• 

fesi6n u ocupacigon. 

Rendimiento escolar, aparecen problemas como: reprobación fre

cuente, oajaa calificaciones, limitación para poder 

rendir en determinadas materias, etc. 

Alteraciones de la conducta, por ejemplo timidez, agresi6n y -

gran variedad de tendencias antisociales que ponen 

de •anJfieato la inadecuada adaptaci6n del sujeto al 

medio ambiente. 

Problema• de tipo emocional, que como adolescentes se van a prE 

vacar entre do• o m6s afectos Ckerrera Bardeja,1972). 

Actualmente, la orientación educativa ae auxilia de la Psicolo

gia, en la pretenai6n de proporcionar ayuda al alumno en todoa 

y cada uno de loa problemas enunciados¡ aunque exiate como en tE 

do campo cilb'rtif ice elementos y hechos que no pueden ser contrE 

lados por el orientador, y que de alguna manera van a influir en 

el alumno, alej6ndolo de este servicio, O bien ·cre6ndosele pro

blemaa que va a afectar su personalidad. 
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Etimológicamente, se señala que el término de vocación viene de 

vox y significa acción y efecto de vacare o llamar. 

Desde el punto de vista psicológico, es la elección vocacional 

una forma de expresar la personalidad frente al mundo del traba 

jo y del estudio, la cual se conforma lentamente a medida que se 

adquiere mayor experiencia y madurez; es en cierto modo la reso 

lución de un problema, y en su dimensión psicológica la respue~ 

ta (culminación) de un conflicto manifiesto o latente (Teorías 

de la personalidad de Tiedemann y O'Hara, 1961, 62 y 63 citado 

por Cortada, 1988). 

El término vocación no está totalmente diferenciado respecto de 

orientación profesional, escolar y educativa, debido en parte a 

que el vocablo tradicionalmente se refería a lo ecleseástico. 

La orientación vocacional aparece como tal, por primera vez en 

1908 - 1909 en un reporte de Frank Parson, Director de la Ofic! 

na Vocacional de Boston, Massachusetts (Herrera Bardeja, 1972). 

La orientación vocacional (producto de la orientación educati

va) en nuestro país abarca la estancia del alumno desde la es

cuela secundaria hasta la enseñanza media superior en su etapa 

adolescente - edad que flúctua de 12 a 18 años- en cuyo proceso 
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educativo se comprende que el alumno es "el ser humano necesita 

en determinada época de su vida la or i entación que le guie , para 

tener una profesión, ·ocupación u oficio que le permita relacio-

.narae socialmente y subsistir económicamente" (Reporte de Frank 

Parson 1908 - 1909, citado por Herrera Bardeja 1972, pág.11) 

Frank Paraon (1908 - 1909) percibía como vocació~ " el com~lejo 

de fenómenos afectivo - volitivos, que permiten a un aer humano 

dirigirse hacia una área de actividades en función de au perso

nalidad total, de sus mejores aptitudes, de sus intereses genu! 

nos y de su capacidad con el objeto de satisfacer necesidades 

tanto de su persona como del grupo sical al que pertenece" (He

rrera Bsrdeja, 1972 pág. 12). 

Para Hills (1973) en la orientación vocacional, la Ímportancia 

de la misma radica en específico en el papel de loa orientado

res, qüe interpretan datos psicológicos, sociológicos y educa

cionales de los alumnos; preténdiendo que éstos alcancen el de

~arrollo educati~o integral, con ayuda de su propia familia, 

sociedad en general y escuela; analizando obstáculos naturales 

que se presentan en los adolescentes en su conformación persa -

nal, todo ~sto a través de sus funciones en el ámbito escolar. 

Para Cortada (1988) el papel que desempeña la orientación voca

cional en el mundo moderno , es el de encaminar h ac ia una profe

sión, lo cual es equivalente a orientar para el ajuste al cambio , 
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3. LA DRIENTACION VOCACIONAL 

BREVE CONCEPTUAlIZACION 



en donde se debe ensenar a estudiar y pensar, provéyendo e los 

estudiantes con recursos y técn i cas para la expresión y cree -

ción de conocimientos~ Asimismo, ayudárseles e situarse en un 

~omento histórico, económico, social y geogrifico. A través -

de los siguientes principios: 

a) Considerar a la persona como una unidad y totalidad en con~ 

tente relación con el medio ambiente, sobre todo con el so-

cial. 

b) Confiar en la capacidad de la persona para~vencer diflcul-

tades¡ modificar el medio¡ recuperarse de d~ficlencias, a-

nor•alidadea y actitudes viciosaf¡ mejorar motivada por 

fuerzas internas o externas, en especial en la infancia, a-

dolescencia v juventud. 

c) Respeto al derecho de elegir le forma de · vida máa convenie~ 

te a la persona. Considerando que los proble•as huaanos -

na " acurren ~lsladas, par la que loa trata en conjunta v por 

separada en la práctica. 

d) Ea un praceab dln6•lca en constante tran•far•aci6n, que ae 

adapta a la persona aeg6n su edad, aexa, candlclanea sacia-

culturales, etc. 

e) "adiflca sus ticnicaa seg6n la requieran las condiciones ·~ 

clalea, culturales, econ6micas, hlat6ricas v naturales. 

En la orientación vocacional se pueden dintlnguir dos rases: la 
~$ 
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positiva , que consiste en informar, aclarar, auxiliar en el co-

nocimiento auto-personal, para que se dirija a una área cieot! 

fica o carrera; y la fase negativa, que consiste en coaccio ~a~, 

dlsuadir y hasta impedir el ingreso de una persona inepta s una 

profesión, basl11dose en una posición autoritaria, señ<flándo sl 

alumno sus posibilidades y limitaciones con respecto a áreas de 

trabajo, pero dejando al alumno la responsabilidad de tomar la 

decisión final (Hills, 1983). 

A modo de división didáctica, los factores que inciden en la -

orientación vocacional son de Índole externa e interne o subje

tiva · al sujeto. ~ primeros se agrupan en: la ubicación ge_!! 

gráfica, estrato social o de pertenencia, nivel cultural, insti 

tuciones educativas, fuentes de trabajo, estructura económica, 

familiar y local. t Entre los segundos se senalan: conatitu -

ción f{sica, nivel intelectual, aptitude• especificas, intere

ses, nivel de conocimientos adquirido•, experiencia vital, mot! 

vación y afectividad, pertenencia a uno u otro sexo, adhesión a 

cierto• valores, actitudes y prejuicios frente a la elección, t! 

po de pereonalidad, car6cter, nivel de aspir~ci6n, neceeidad de 

logro, dificultadea eeneorialee, motricea, ~tc.(Cortada,1988). 

La orientación vocacional también ea cientlfica, ya que elabora, 

Comprueba y perfecciona 8US instrumento8 de trabajo por medio 

de la experimentación sistemática - ye que realiza sus activid~ 

dea periódica y frecuentemente de acuerdo a un plan trazado de 

antemano - basándose en las conocimieQtos de la Psicologls y 
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otras disciplinas afines (H ills , 1983). 

De 1 o anterior ·se desprenden 1 o s p r in c i p i os i m p 1 i cado s , que 5-0 r'I 

.a la vez tipos y papeles de. funciones que desarrollan los orien 

tadores, por lo que b revem ente habrán de desligarse estos dos 

términos. 

Siendo el se~vicio uno de estos principios básicos,c~~~untame~ 

te con la consulta de los alumnos hacia los orientadores, el a-

~hacia los mismos y la tran.sferencia o remisión a otros 

servicios como el médico, el deportivo, etc. 

¿ Por el perfil profesional se sugiere a Psicólogos en especial 

para iniciar o dirigir esta labor , ya que en este campo puede -

desarrollar les técnicas que pose~; lo cual es una necesidad 

tanto en escuelas p6bllcaa como privadas. En las. escuelas 

secunctarias las. funciones que desarrolla son: 

1. Ayuda en la ~ormación de grupos de eneeffanza. 

2. Ayuda en la realización de adaptaciones sociales. 

3. Apoyo en la aatiafacción de necesidades particulares, de m.! 

duración física de los alumnos, por lo que debe existir es-

trecha relación con los servicios de sal6d. 

4. Apoyo al confrontar y desarrollar normas emocionales positl 

VHB • 

- 19 -



5. Ayudar al alumno a conocerse a sl mismo, a trav¡s de tests, 

cuestionarios, consejos, discuciones de grupo, material au

to-biográfico y gráficas de autoanálisis; cuya elaboración 

ea de gran utilidad para alumnos y orientadore s . 

6. Alentar intereses vocacional e s a trav¡s de información ocu~ 

pacional. 

7. Ayudar a satisfacer la curiosidad intelectual. El propósl 

to tradicional de exploración en la secundaria es de gran 

importancia •• 

8. Ayudar e incrementar el poder de retención en les escuelas. 

Donde le secundaria ocupa una posición estret¡gica, pera r~ 

conocer desertores prematuros en potencia, y las causas de

terminantes en ceda ceso. 

9. Ayudar al educando en la elección conveniente de un estudio 

post-secundario, ye eee le preparatoria o cualquier otro a

decuado. 

10. Evaluar el uso efectivo del programa de orientación, •fec -

tuando un seguimiento ea un estudio posterior, que compren

da además de les calificaciones del programa mismo, discucio 

nea de personal y con padres de familia. 

En cuento al significado de le orientación vocacional en la práE 

tics educativa tiene doble inter¡s, por un lado se centra en el 

niño como persona, como organismo psicológico por sus deseos, ne 

cesidades, motivaciones y ambiciones peculiarmente propias, y -
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por otro lado, advierte que este niño vi v e en un media ambien

te social , que le modela, demanda cosas de ~l, y espera que la 

escuela haga su parte en la conformación del cursa de su desa-

rralla. La que en algunas ocasiones crea conflictos en la e-

jecución dEl pragram•; ya que la s escuelas se ven sujetas a la 

acción del hábito de la tradición, a grupos de presión vehemen 

te, a la cambiante tearla educacional y psicológica, a procla

mas legislativas y al cambio económico y cultural; impidiendo 

de alguna forma la determinación de la que es mejor para el ~~ 

dacaodó entre las demandas sociales y los deseos personales(op. 

cit). 

De lo anterior se deriva que todos los individuos aprenden de -

manera distinta entre si, tienen metas un tanta diferentes y 

son obstaculizados por motivos que difieren de alguna menera y 

todos ellos tienen antecedentes ambientales diferentes. Por 

lo que hace esencialmente un enfásis en su adaptación de una 

etapa a la siguiente - de la niñez a la adolescencia - así como 

apoyo a maestreé, miembros del personal, comunidad y asistencia 

en la investigaci6n. Lo cual es muy importante para lograr -

que en los alumnos de escuelas secundarias se logren los obje-

tivos de la orientaci6n vocacional y ue son los siguientes~ 

1. Desarrollo de la madurez, en la autocomprensión y en senti-

do de responsabilidad personal. Ya que sin este aprendi-

zaje no puede esperarse que el alumno asuma responsabilida-
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des propias de la juventud y de la edad adulta; sobre todo 

en el proceso de tomar decisiones y que es e s encial en el 

mundo escolar y en el e xt e rn o. 

2. Desarrollo de la madurez, en la integración de dos ámb i tos: 

el escolar y el ocupacional con su respectiva decisión y e-

3. 

lección. Para lo cual se in cu lca la nece sidad de planear 

una vida que se ajuste al cambio, e xi giendo adaptabilidad y 

creatividad. 

Adquisición de la cepacidad de resolver problemas. Las 

decisiones no deben observarse como inámoviéles , sino como 

aprendizaje que incluso cambia resoluciones ya tomadas. 

4. Desarrollo de la madurez, en el sentido de los valores mo

rales, de una concepción individual de lo que es digno tan

to para sí como para otro•; no pudiindo negarse que la ocu

pación o trabajo tiene un penetrante significado moral. 

5. Desarrollo de la madurez, respecto de la naturaleza de las 

relaciones humanas y psicológicas de adaptación personal y 

social (idem anterior). 

Concluyendo, la orientación vocacional brinde a sus alumnos in~ 

trucci6n sistemática en su papel educativo, haciendo referencia 

sl lugar ocupado por el trabajo en la vide personal y de comunl 

dad, para lo cual plantea la necesidad de plsneación y autopla

nesción. 

En el nivel medio básico y particularizando a les secundarias, 
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ha dejado de lado al nivel primarta y al prescolar con todas -

sus experiencias i nfantiles, que este proceso debla incorporar, 

ys que evoluciona e~ un mundo cambiante, donoe también cambian 

los n i~ os. 

También , como proceso se ha demorado para esta r al nivel del pr~ 

greso técnic o como fen6meno contemporáneo y econ6mico en el 

cual nuestro país siempre esta "co rretea ndo" a los paises des~ 

rrollados¡ debido a que se ha f omentado la individ ual izaci6n 

práctica, y es to conlleva a una ru ptura s ocial en el traba jo, 

notándose que los mayores lo gros son en equipo . 

Munque te6ricamente,si con temp la a la comunidad de que provie-

nen los alumnos,la nulJfica en la práctica social re a l. V 

por esta ruptura te6rico-práctica es que las secundarias técni 

cas de nuestro pala se hs n avocado a ls orientaci6n educativa 

integral. Viendo en el siguiente capitulo la conceptualiza -

ci6n de la orientaci6n, hasta sus aistematizacián en un plan 

denominado: Pla~ Sistemático de Orientación Educativa Integrai. 
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4. PROGRAMA DE ORIENTACION INTEGRAL 

BREVE DESCRIPCION 



En México, la orientación proporcionada a través del enfoque va 

cacional (ya descrito) presentaba algunas deficiencias entre el 

aspecto teórico y el' práctico , de entre lo cual César (1969), 

González Salazar (1971), Macotela y o~f Sordo (1979) y Latapí 

(1982) señala lo siguiente: 

1. S e ha contemplado al individuo de manera aislada, separándg 

lo de su contexto social. 

2. La orientación vocacional tiene un programa de penetración 

mínima, si se compara con medios de comunicación masiva, 

por ejemplo, donde el estudiante puede ser influenciado de 

manera errónea en mayor grado, respecto a la elección de -

carrera por el cine, la radio y fundamentalmente la T.V. 

3. falta de actualización en el contenido de los programas e

ducativos en . función de la multiplicidad de carreras que 

están generando las necesidades tecnológicas de nuestro -

péía. 

4. Retomar teóricamente la conceptualización de la orienta -

ción vocacional, tal cual es generada por loe pelees de 

que proviene, como producto ideológico de diferentes real! 

dades sociales, en vez de que se genere como conocimiento 

nacional. 

5. fragmentación entre teoría y práctica en la orientación 

vocacional, y que ha aumentado loe fracasos escolares de ~ 

lección de carrera, des~rción escolar en alto Índice , oca 

sionade por factores como el económico y el cultural. 
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Al manifestarse la anterior se hiz6 necesaria c onjuntar y compl~ 

mentar las tareas de la orientación educativa y vocacional y 

reemplazar el concepta por el de arientaci6n integral. 

/ Le creeci6n del Programa de Orientaci6n Integral se debi 6 a le 

UNAM en 1970, así coma su desarro llo en un in t ento de superar lee 

fallas mencionadas, y al mismo tiem po tratar d e optimizar los es

casa recursos humanos y materiales con que se cuent 2 .':/ 

Como programa está integrado coherente y sistemáticamente en sí -

mismo y con las ciencias de le educaci6n que la conforman, ya que 

san éstas quienes determinen su avance por el conjunta de canaci-

mientas emanadas par diversas disciplinas cama san: la medicina, 

las ciencias sociales, la economía, la filosofía, las ciencias p~ 

líticas y todas aquellas que de una u otra forma explican la con

ducta individual y social; estando datada así de las mejores ins 

trumentos pasibles para desempeñar satisfactoriamente su funci6n 

dentro del marca de la comunidad a cuya preservación ha de can -

tribuir (Ganzález Tejada, 1970). 

Tiene cama perspectiva que el proceso de adaptación juegue un p~ 

pel activo, tomando en cuenta la identificaci6n individual den -

tro de un contexto social determinado como familia, institu -

ción, gremio, etc • . a la vez que provoca la participación crítica 

del educanda, por la utilización del método científica en el -

programa(op. cit) 
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Como proceso, surge de la necesidad de convivencia, al tratar de -

alcanzar las metas establecidas, en todos y cada uno de los ámbi-

tos sociales, donde ls ·orientación es guía y proyección en el lo-

gl"D de las mismas. Asimismo, forma parte de la evolución del ser 

humano al conjuntar por parte del hombre su dotación de aptitudes , 

capacidades , actitudes, prEferencias y potenc ialjdad es; y por otra 

parte de la evoluc i ón de la ciencia al conformar un programa ínter-

disciplinario cuyo objetivo es superar a los problema s vocaciona-

les. 

González Tejada (1970) al hablar de orientaci6n integ ral se refiere 

a un concepción moderna y democrática, que procura la i ntegración 

de la sociedad en su actual etapa histórica, en que existe una ten 

dencia desintegradora de la naturaleza humana. Un refleja es la 

educación y su crisis, cuya alternativa de solución es la impleme~ 

tación del Programa de Orientación Integral, el cual comprende las 

siguientes ocho áreas de trabajo: ~ 

1. Orientaci6n psicológica. 

2. Orientación socioeconómica. 

3. Orientación política. 

4. Orientación cultural. 

5. Orientación peoagógica O escolar. 

6. Orientación institucional. 

7. Orientación vocacional. 

a. Orientación profesional u ocupacional. 
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La orientación psicológica, proporciona al individuo la informa-

ción necesaria, para que de manera racional y objetiva pueda as~ 

mirse plenamente como persona; en forma dinámica , prestando e~p~ 

cial atención a los conocimientos y técnicas s~ciales, y a los 

conceptos que sirven de base a la Psicología de las masas e n ef! 

ciencia y suficienc i a oara despertar una conciencia crltica¡)

Educativamente se deben mantener loa servicios de orientación 

psicológica en donde ya e xisten , procurando solamente su sistem~ 

tizació n e integración con los const i tu id os o derivados de otr a s 

áreas, recomendando su extensión para contribuir a que se logre 

cabalmente en las distintas etapas de su desarrollo , en espe -

cial en el proceso denominado de indi viduación y logro de identi 

dad. 

la orientación socioeconómica es el conjunto de conocimientos , 

métodos , técnicas e instrumentos de trabajo tendientes a la ub i -

cación satisfactoria del individuo como ente socioeconómico. \ 
? 

Tiene como objetivo la integración cabal del individuo a través 

de las distintas etapas del desarrollo, en las estructuras econ-

nómicas y sociales que le sirven de marco para la comprensión e 

incorporación éstas y de las normas que las rigen, y a la con -

ciencia del individuo. la orientación en este campo puede dar-

le la oportunidad de cambiar el signo o sentido de las fuerzas -

socioeconómicas, si distingue claramente a todos aquellos eleme~ 

tos que pretenden ayudarlo a resolver su problemática económica 

concreta, ya sean servicios asistenciales u de otra Índole _ 
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La orientación política, es la síntesis del conjunto de conocimie~ 

tos de la ciencia política y los métodos, técnicas e instrumentos, 

cuya aplicación puede contribuir a la formación de individuos cons 

clentes de su condición de entes políticos, satisfactoriamente ca-

pacitados para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de -

las responsabilidades que la vida en toda comunidad implic;~ El 

hombre al ser racional está influenciado por un medio político que 

le crea consciencia de su medio; esto con el . fin de volver cientí-

fico el proceso vivo de la historia. 

La orientación cultural (sólo en sentido educativo) es el conjunto 

de creaciones estéticas humanas y artísticas,preservadas en la foL 

mación de estudiantes celosos de su comunidad, de su sociedad;como 

es sabido la cultura se alimenta para su auténtico progreso y en -

grandecimiento en. fuentes de energía que sólo encuentra, cuando le 

es dado al contacto con las masas o los sectores más amplios de 

cualquiet comunidad, con aquello llamado "el pueblo". En la medi 

da en que el individuo y la comunidad se integran psicológica, so~ 

cial, econ6mica y políticamente, se pone de manifiesto como fenóme 

no viv¿ v esencial la actividad cultural. ) 

La orientación pedagógica o escolar, es el conjunto de conocimien-

tos, técnicas, métodos v materiales de trabajo,que permiten propoL 

cionar la información y los instrumentos meiodológ~cos, que ayudan 

al individuo a obtener con el menor esfuerzo v el mayor aprovecha-
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miento posible a las oportunidades de aprendizaje que se encuen -

tren a su disposición .. ) 

La orientación institucional, es el conjunto de conocimientos,tis 

nicas, mitodos e instrumentos de trabajo, tendientes a la satis-

factoría ubicación del individuo dentro de su comunidad u organi~ 

mo de otra Índoles al que pertenezca, en el caso de los universi

tarios, se haría r~ferencia en la orientación institucional, pr~ 

cisamente a la comunidad universitaria. Concientizando a nivel 

perceptual sobre los limites propios y ajeno•; lo que hace posi-

ble que en gran medida sea reconocida y aceptada otra parte, en 

este caso le institución. ';J 

La orientación vocacional, comprende a los seis conceptos ya men-

clonados¡ cambiando la idee "tradicional" de vocaci6n, que ponla 

de manifiesto ~nicamente el poder de la influencia de los facto-

res externos, y midiendo en forma absoluta a travis de tests o -

pruebas a les "aptitudes" de los estudiantes. Actualmente se 

consideran los factores internos del sujeto y al investigarlos se 

permite a este tipo de orientación una forma más eficaz de asis

tencia a los mismos.;> 

La orientación prpfesional, es ls indicada y fundamental para los 

estudiantes prpfesionales¡ aunque pareciera propiciar la especi~ 

lización y por lo tanto la separación, este programa ataca el -
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problema al implementarlo al mismo tiempo que a las otras área~Su 

importancia radica en que dá a conocer la diversidad de opcionea 

existentes, en cuanto a elección de carrera, escuela, horario, pla-

nea de estudio, campo a laborar, etc. lo que amplia enormemente 

que la elección sea acertada~ 

Va descrito el programa, los orientadores contemplan a la adoles-

cia y · sus características, para una compenetración del primero 

en los jóvenes; lo cual será tratado en el capitulo siguiente. 
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5. PAPEL QUE DESEMPEÑA EL ORIENTADOR CON 

ADOLESCENTES DE ESC UELAS SECUNDARIAS 



/ La labor de loa orientadores en su trabajo en el terreno escolar 

vocecionel de la escuele secundarle es de sume importanci•; sobre 

todo tratándose dé concientizar a sus alumnos adolescentes de la 

realidad social, a percaterae de problamas nacionales existente~ 

ea decir deben prepararlos a afrontar diferentes situaciones ~ 
problemas, donde el papel del orientador sea un instrumento pro-

piciedor de su capacidad critica, dado que ante el problema voc~ 

cional de elegir profesi6n o activida~ futura; no e6lo habrá de 

conocer sus aptitudes, intereses o capacidades en general, sino 

también analizar elementos que confluirán directam~nte en su e-

lecci6n como son el aspecto psicol6gico individual, el aspecto 

educativo, los problemas de orden económico, político e ideol6g! 

ca vinculados a les características de nuestro pata y que todos 

conocemos: capitalista dependiente y subdesarrollado¡ lo que ha-

ce difícil la actuaci6n de adolescentes y de la gran mayoría de 

la poblaci6n mexicana en gener~l~ 

No olvidándose que para hablar de adolescencia, se debe referir 

a su antecede~te que es la pubertad, y es la etapa en que los a-

lumnos se encuentren en le secundaria, época en que se llevan a 

cabo une serie de cambios an~t6micos, fisiol6gicos y los más im-

portantes para el orientador los psicológicos. 

Pera Carneiro Leso (1979) la morfología, fisiología y psicología 

individuales de este etapa, determinan las condiciones, posibil! 

- 31 -



dades y límites del desarrollo, aunque el ambiente físico. •am1 

liar y social representan asimismo un papel importante en ia vida 

y maduración. En el caso de la pubertad, el cerebro tornáse a-

dulto y lo aprendido hasta ese momento es conservado rigurosamen

te, subrayando cuanto vale la información para la co nquista de 

una buena educación y de una buena cultura; en tanto el equilibr10 

depende del crecimiento y atrofia de las glándulas. La hipófis is , 

tiroides y suprarrenales se desarrollan mientras el timo aegenera . 

Siendo los or i entadores los encargados de c analizar los impuls os 

de los púberes hacia un interés común a través de la conocida cri 

tica social y la utilización de su fuerza, así como el contagio 

de los sentimientos, actitudes y tendencias en lo que se refiere 

a la imitación de los adultos (siendo necesaria la adecuada elec-

ción de modelos). Estos son los elementos para obtener la c on-

ducta deseada en sentido constructivo, sin perturbaciones en s u 

crecimiento, ni en su adaptación al grupo. Por tanto , e 1 o r i en -

tador conoci~ ~.!:_ •. adolescente, tendrá que dejarlo educar s e es

pontánea y libremente hasta donde sea posible . y en los casos di

fíciles deberá tratar de dirigirlo hacia la mejor integración y 

adaptación poe medio de una adecuada motivación. 

Me Clelland (citado por Cortada, 1988) complemen ta lo anter1 Qr 

al afirmar que el motivo es una expectativa de ef e1 t o s 

que puede ser positiva (placer) o negativa (oispJacer 1 . LO b 
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motivo & no se manifiesta n d ire ctamen t e , pero s e pueden infer i r a 

t ravé s de la c onducta. 

Las emociones son el fundamento para la e l aboració n de las mot i 

va cio nes; constituyendo la base de las comune s e xperie nc ias de 

aprendizaje y l as c uales son diferentes dependiendo d e la c ultu

ra, grupo sicoeconómico y grupo f amilia r (op. cit) 

Lo s moti v os se pueden clasificar en tre s clase s: 

l . Motivos relacionados con necesidade s fis i ológi ca s o im p u lso s . 

2. Motivos relacionados con las vinculaciones ente l a s per s ona s . 

3. Motivos relacionados con el fortalecimiento per s on a l ( de l yo) . 

Estos últimos pueden ser de tipo percept i vo , ex plor a ti v o y cogno~ 

c i t ivo o con fines de logro o rendimiento y auto-e s ti ma . Exis-

ten estudios que demuestran que el organismo nece si ta cambios de 

estimulación para que su cerebro pueda funcio n ar en forma efe c t i 

va. Las experiencias sobre privació n sensor ia l en persona s nor-

males demuestra que esto tiene efe c t us de s ag r adables y de s organi

zad o res(lbidem anterior ) . 

Los orientadore s, ta mbién d eben c ons1o~ rar q u e e J púber al entr Br 

en ' ª escuela secundar i a, e ncuentra u n ~ a mbio de u n a mbiente f am! 

, ., 1 v d e t r a t o m a t e r n a l d e 1 a e s e u P ~ ·, • • i " · a r 1 a . b a j CJ e l r é g i me n 

¡¡, u n s ó 1 0 p r o f e s or . o más bi e n p 1 •J f e " ' " "" ., ¡ .jeJ c..u nt ac to diar i o 



can maestras diversas, y de temperamento y comportamiento vsrisdci 

y can otras alumnas igual de desintegradas e inadaptadas que él 

(Idem anterior). 

la secuela secundaria acuden las adolescentes j6venes a pre-

~_.~.._,. eacentes, entre cuyas csrscter!sticas se determina que carece 

de las interese lúdicas del ni"a y también de las tendencias het~ 

rosexuales de la etapa adolescente formal. (Grinder, 1981). 

) 
Par la que las arientadares,deben tener la perspectiva minimamen-

te de custra funciones sacislizantes básicas : sustraer al nina del 

.,,..,.-- cuidada de los padres; presentar a sus maestros y demás personal 

escolar como modelos; s través del sistema escalar proporcionar 

uns opci6n de elecci6n a una mejor pasic i 6n en el s i stema soc i al 

y sumin i strarle cul~u~a e~ general (op . cit.). 

Darker y Gump (citados por Grinder, 1981) plantean que las actit~ 

des de los j6venes hacia la escuela sufre una fuerte tensi6n, por 

dos variables demográficas: tamano de la misma y ambiente de la 

comunidad. V los orientadores deben consierar que, las escuelas 

más grandes ofrecen mayor especializaci6n y las pequenas brindan 

experiencias más variadas. En las primeras los alumnos margina-

les no adquieren responsabilidad o apego por la instituci6n. En 

tanto, el ambiente de la comunidad influye en las sspiriciones -

estudiantiles; los alumnos que asisten y son de clase me dia están 
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más inclinados a continuar aua estudios, que aquellos que provie

nen de las clases tra~ajadoras humildes. 

También el marco familiar ejerce una influencia sobre aspiracio -

nea y logros educativos; la probabilidad es mayor en adolescentes 

cuyos padres son universitarios; asimismo, de aquellos a quienes 

los padres animan en. forma positlva hacia los estudios o tienen -

la armonía de un hogar ordenado (Grinder, 1981). 

En la educaci6n secundaria, también es determinante el rol sexual, 

por lo com~n el género femenino tiene mayor apr~vechamiento aca

démico, mientras el género masculino está más interesado en prás 

tiesa deportivas (op. cit). 

La educaci6n sexual en el ciclo medio básico aparece en la década 

de los 70's, cuya finalidad es dirigir y encauzar los impulsos 

propios de esta edad,de manera constructiva. Aspecto neurálgico 

para los orientadores, ya que los alumnos están poco informados 

al respecto, e inclusive no se percatan de su ignorancia (Ibidem). 

El problema real de los orientadores, no estriba en los alumnos -

normales, sino en los clasificados como "problema~ entre los que 

se encuentran los desertores, en donde el porcentaje más alto as 
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de mujeres, según un estudio de Pollacj (1965) debido a problemas 

de tipo sexual y embarazos; porque la escuela no se reglamentó -

para este tipo de alumnas, ya sean casadas o solteraa (Id~m ant). 

La Asociación Naciona~ de Educación en 1963 (cite de Grinder , 1981) 

identificó como "desertor al alumno que abandona la escuela por 

cualquier razón, excepto la muerte, antes de llegar a la gradua

ción, o de completar el plan de estudios, sin transferirse a otra 

escuela " (NEA, 1963 pág. 2). 

El orientador identifica como posibles signos de un deserto r, las 

características famil i ares de no apoyo o ánimo para que él co n ti

nue en la escuela; por parte del alumno que, no participa en las 

act i vidades escolares, su econom ía es diferente a la de sus com

pa~eros (no gasta lo mismo), su edad difiere también, estando r~ 

trasado dos o más a~os al grado correspondiente, asiste con irre

gularidad a la escuela, llega tarde, lee mal y no suele cumplir 

con sus tareas escolares (Idem ant.). 

Para éstos alumnos, el orientador debe crear programas para pro

porcionarle habilidades académicas y vocacionales, trabajando en 

especial en tres aspectos: agudizar en el adolescente el sentido 

de dignidad personal, a través del apoyo a lograr alguna de las 

perspectivas que le ofrece la vida, o por medio de su cambio de 

curso o plan de estudios. 
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También ha de modificar el enfoque derrotista, respecto de lo que 

ae entiende por aprovechamiento, a través incluso de guias de es-

tudio. Por Último, utilizando la evaluaci6n y euto-evelueci6n 

de le propie capacidad el inicio de este ciclo, sin referencia 

o compsraci6n respecto a sus demás campaneros (Grinder, 1981). 

/ 
/ En las Memorias SEP de 1988, identifica otros factores problemét! 

cos y la alternativa de soluci6n por parte de la orientaci6n a -
..--

traués de! orientador. 

a) Adopci6n de una identidad, cuya soluci6n es ayudar al educan-

doa buscar o crearse una imagen de s! mismo, a conocerse; ya 

que con frecuencia ocurre la alienaci6n; es decir se reproduce 

en modelos fomentados por los medios masivos de comunicaci6n. 

Por lo que también es recomendable canalizar su tiempo libre , 

para evitar lo anterior y no permitirs~les que se conviertan 

en persones ociosas. 

b) Búsqueda de individuaci6n, a través de la independencia econ! 

mica; lo cual es dificil, debido a la sociedad con rasgos pa-

ternalistas en que vlvimos, y que evita la independencia del 

adolescente. 

c) Desarrollo de .una sexualidad erm6nica, actualmente escasa. 

La informaci6n y los centros de atenci6n en este aspecto es a 

nivel elemental y casi nunca se proporc~one e~ el moment~op~~ 

tuno; el orientador debe remarcar este tema para que deje de 

ser tratado como tabú, para as! propiciar una adecuada adop-
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ci6n de un rol, ya que de esto dependen otros ractorea, entre 

ellos el de la sexualidad. 

Otras soluciones son la creaci6n de programas especiales, según 

las necesidades qua detecten los orientadores, como ejemplo se 

encuentra el trabajo de Boocock y Coleman (1966) denominado de 

ambientes aimul~doa, en el que se hace presente el futuro, aqul 

el participante desempe~a roles sociales diferenciales, y tam

bi6n recibe retroalimentaci6n respecto de los mismos, el orien

tador controla las consecuencias de 6xito y frecasp; enfrenta~ 

do al jugador a sobrevivir en un ambiente complejo, y sin lle

var a cabo tareas escolares, ni calificaciones. Con este pr~ 

grama tambi6n se puede agilizar la socializaci6n. (citado por 

Grinder, 1981). 

A trav6s de juegos como t6cnicas orientacionales, p u eden apren

der a tener cierto grado de disciplina, necesaria p a ra ser ge-

nador en el juego (y en la vida). Así como la retroalimenta-

ci6n puede generarle la confianza necesaria en su ectueci6n, a

demás de que se verá enfrentado a adquirir las actitudes y hab! 

lidades que se requiere en las inter-relaciones sociales, de -

entre lo cual se podrá percatar de lo necesario que es la ter

minac i6n de sus estudios. 

Además al orientador, debe dársele tiempo para efectuar segui

miento a estudiantes desertores y darles ánimo para regresar 
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al sistema escolar, haciéndosele patente que es una segunda opor-

tunidad, dejando de lado ese aspecto de considerarlo un fracaso 

escolar o estigma. Aunque con los requisitos actuales de edad, 

de no sobrepasar los quince aftas para integrarse en el sistema 

escolarizado se restringe; ya que a partir de esta edad, el sist~ 

ma al que tienen acceso es de las secundarias para trabajadores, 

de sistema abierto y telesecundaria. 

IZT. 1001123 
En base a la anterior, y de maner a te6rica, nos pudimos percatar 

de la importancia de conocer los elementos ps1cal6gicas en el -

desarrolla de las adole scent es, r elacionándo las can otras ele-

mentas y que arientacianalmente se pueden vertir en la educa-

c16n de la escuela secundaria. La cual será dada a canecer en 

el siguiente capitulo par medio de datas generales y concretas , , 

V.N.A.M. CAMPUS 
ZTACALA 
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6. LA ESCUELA SECUNDARIA 

DATOS GENERALES 



La Escuela Secundaria, atiende a loa educandas que egresan del c! 

cla primaria, b&sica y obligatoria en nuestra pais. 

~l nivel medio educativa se encuentra dividido en dos ciclos: mé

dio y superior. 

El punto a tratar se centra, en el cic'lo medio básico, donde la 

orientación educativa se imparte en la secundaria en sus tres ti

pos : general o cultural, técnica agropecuaria y técnica industrial. 

La secundaria cultural, se imparte en tres años y tiene por fina

lidad otorgar a l os educandos un mínimo de cultura general que 

les pe rmit a , bien ingresar a l a población económicamente act i va 

(traba ja do r a ) o bien como antecedente de o t ros es t udios. 

Asimismo la secundaria técnica industrial, además de servir como 

antecedente para otros estudios, pretende otorgarle al alumno una 

capacitación técnica en alguna actividad industr ial , administra

tiva o comercial (Barcelata y Fernández, 1980). 

En tanto, los Art, 72 y 73 de la Ley Orgánica de la Educación Pú

blio ~ nos señalan qui es la educación secundaria. 

Art . 72 , Cap. X de la Ley Orgánica de la Ed~cació~ Pública esta

blece: "La educación secundaria es continuación y ampli~ 

ción de la primaria, respecto de l a que tiene como cara~ 
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teriaticas direrenciales: 

- cuantitativamente, la empliaci6n e intenairiceci6n de las 

actividades y del estudio de los materiales que integra 

el plan de la primaria; 

cualitativamente, la de ser un tipo educacional preferen

temente para adolescentes y la de afirmar la personalidad 

de los educandos y descubrir sus inclinaciones y aptitu

des, guiindolos adecuadamente para decidir la profesión 

u ocupaci6n a que habrin de dirigirse". 

Art. 73,"La ~ducación secundaria se desarrollari en tres años, 

cuando menas y en cantenida.pragramiticEmÍnima se r~ igual 

para toda la República. En consecuencia, corresponde a 

la Secretaría de Educación Pública la. formación de las -

planes de estud i a , programas y métodos de en señanza res

pectivas, las que tendrin aplicación tanta para las escue 

las dependientes del Estada, coma para las particulares 

que funcionen can autorización legal . En su elaboración 

se le dari cierta elasticidad que permita establecer es

trecha relación entre la escuela y el media física, ecanó 

mica y social que le circunde a que permita su adaptación 

a las necesidades específicas de las educandas". 

Cama puede observarse la práctica arientacianal, na se contrapone 

can estas artículos, sino al contraria , lleva a cabo las . abje ti -

vas propuestas en forma cotidiana. 
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Correspondiendo a la oficina de orientaci6n vocacional de la Di

recci6n de Ense"anze Media de la SEP, a través del Sistema Naci~ 

nal de Orientación Educativa (SNOE) el desarrollar el programa -

.de orientación para la enseManza media bésics, la cual abarca a 

todas las secundarias técnicas de todo el pa!s, cada estado con 

una población promedio de 600,000 alumnos (en 1980) de los cua

les atiende sistemáticamente a un número aproximado de 150,000 

de tercer grado, distribuidos en 655 planteles de secundarias 

técnicas agropecuarias y 300 planteles de secundarias técnicas 

industriales (Llanes s/f). 

Todas las actividades del SNOE se encuentran delimitadas y asen

ta d as en diferentes articules de la Ley Federal de la Educación 

por ejemplo Art. 20, y en las resoluciones y recomendaciones de 

la Asamblea Nacional Plenaria de Chetumaf en 1974 , y de donde -

surgió la planeación y sistematización de la orientación en 

forma ~ntegral, para las secundarias técnicas (Plan Sistemático 

de Orientación Educativa Integral, 1980). 

Cabe seMalar, que en loa capitules vistos se tocó a los aportes 

teóricos propuestos en forma concreta y a loa obstáculos se les 

mencionó de forma superficial, por lo que a continuación se des

glosarán como el punto central del próximo capítulo . 
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7. OBSTACULOS QUE ENFRENTA 

LA PRACTICA ORIENTACIONAL 

EN LA ESCUELA SECUNDARIA 



Algunos problemas en el aspecto educativo, socioecon6mico e ideo-

16gico que repercuten en la práctica orientacional de la escuela 

secundaria son los sig~ientes: 

En el aspecto educativo Merigo(1973) considera a la. familia en oc~ 

sionee y a loe medios de comunicación,como obstaculizantee a la o

rientaci6n, ya que eon parte del medio social circundante y de la 

comunidad del alumno, y también le transmiten ideas, opiniones, ac 

titudes y valores; no siempre fruto del conocimiento científico, y 

si a veces cargado con tendencias hacia alguna ideologia de moda,_ 

i deología im perante o incluso ideología irracion•licorrelacionán

dola con las siguientes deficiencias: 

a) Bajo nivel de aspiración. 

b) Poco rendimiento de las aptitudes . 

c) Desa juste psiquico de l adolescente . 

d) Choque entre realidad e idealización . 

Dentro del Último punto, se enfoca el prob lem a de la emigración, 

debido a que la población estudiantil se concentra en determ inadas 

zonas geográficas como aon el D.F.,, y municipios conurbados , ade 

más de las grandes . capiteles del pais; por considerar que estos lu 

gares si cumplirán sus deseos, aspiraciones y fantasías. 

La orientación evitaría esta dificultad si contará con recursos -
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econ6micos suficientes psrs poder promover campanas de arraigo - · 

cultura y tambi~n poder descent~slizsrse. 

Continusndd ,, con el aspecto socioecon6mico, se observa que s6lo 

dentro de un rango limitado se ofrece ls orientación como servi

cio, espec1ficamente s las clases que tienen seceso a la educa

ción (media en este caso); siendo poco costeable que la orienta

ción genere expectativas en los estratos bajos; resultando inú

til el ofrecerle opciones que se reducirían a:barrendero, pepe

nador, vendedor ambulante o cualquier otra actividad mal remune

rada y carente de status. 

Otro obsticulo , en la prictica educativa real, se rsfiere a las 

actividades obligatorias y calendarizadas impuestas a los orien

tadores y que puede realizar el personal administrativo, mien -

tras que las programadas por necesidades específicas del servi

cio orientacional y que requieren del psicológo ,se efectúan a lo 

largo del año con el tiempo sobrante de las primeras sctv i dades, 

V lo cual se visualiza a continuación: 

Actividades obligatorias 

Colaborar en la aplicación del eximen de admisión . 

Ubicación en grupos a · los alumnos de nuevo ingreso . 

Clasificación de grupos. 

Clasificación de alumnos de nuevo ingreso en los talleres. 
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- Colaboración con el personal directivo y docente para la adap

tación de los alumnos al medio escolar. 

- Colaboración en la elección de jefes y subjefes de grupo. 

Elaboración del programa de orientación educativa. 

Elaboración y manejo de expedientes de asistencia, 

Investigación de causas de reprobación. 

Determinación de alternativas de solución. 

Participación en la investigación de seguimiento de egresados. 

Asistencia a reuniones de asesoría de orientación educativa. 

Asistencia al seminario de orientación educativa. 

Elaboración de estadísticas e informes. 

Actvidades de acuerdo a necesidades (todo el año) 

Elaboración de material didáctico para orientación educativa. 

Elaboración de periódicos murales 

Realización de campañas de: 

e uso de biblioteca. 

e Aseo. 

e Puntualidad. 

e Motivación para cambio de actitudes. 

e Difusión en escuelas primarias, sobre qué es la Ese. Sec. Téc. 

Atención de casos especiales o atípicos. 

Canalización de los casos necesarios a otras instituciones. 
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Reuniones con padres de familia para realizar pláticas, confe 

rencias y /o t a llere s acerca de diver s o s t e ma s como: 

Q ta orientaci6n. 

~ El papel de la familia en apoyo al proceso enseñanza-aprendi " 

zaje. 

Q Características de la adolescencia y sus problemas psicosmoi~ 

les. 

Entrevistas con los padres de familia para abordar los siguie~ 

tes aspectos : 

Q Entrega de boletas. 

Q Informe acerca de inasistencia. 

Q Cartas condicionales. 

Q Suspensiones. 

Q Problemas de conducta. 

Q Aprovechamiento. 

Q Fechas de exámenes. 

Coliboraci6n en la vigilancia de la disciplina de la escuela. 

Determinaci6n de alternativas de solución a problemas en forma 

grupal. (Plan ~istemático de Orientación Educativa Integral,1987). 

En el enfoque ideol6gico Latapí (1982) plantea que las instituci~ 

nea mexicanas importan los principios que sustentan a las técni -

cas orientadoreas; por lo que se producido un fen6meno de retraso 

en la planificaci6n educativa misma. El modelo de desarrollo 

adoptado es el que ha definido su modo de organizaci6n y que no 

corresponde a nuestra realidad - en ningún aspecto. 
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Otro fen6meno detectado, es que la época en que se generaron las 

primeras teoriae y técnicas, situada por loe ª"ºs 40's - y casi 

sin cambios hasta la actualidad - ha provocado una aeincranía 

con las condiciones y necesidades actuales de nuestro paie, entre 

lee que se mencionan: 

Cambios industriales; le especializaci6n, debido al desarrollo 

científico y tecnol6gico. 

Cambios poblacionales, la creciente m6vilidad del media rural 

al urbano. 

Cambios en los estándares de vida, tendientes a subir el nivel 

de status . 

Escasez de oportunidad de emplearse . 

Por Último los cambios vocacionales , con su actual creciente núme 

ro de actividades, y la nueva manera de desempe"ar los ya existen 

tes. 

Por lo expuesto, hasta aquí, es que surge como alternativa de so

lución, la implementaci6n de un Plan Sistemática de Orientaci6n 

Educat iva Integra~ (PSOEI) para escuelas secundarias Técnicas. 
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8 . PLAN SISTEMATICO DE ORIENTACION EDUCATIV A 

INTEGRAL - COMO PROPOSICION ALTERN ATIVA -



El Plan Sistemático de Orientación Educativa Integral (~SOEI), se 

menciona como proposición en este trabajo debido a las caracteri~ 

tices que posee, y aú~ a pesar de su puesta en marcha por parte -

de la Secreiarla de Educación Pública en las Escuelas Secundarias 

Técnicas a nivel nacional, por ser educativamente un buen proyec

to a seguir en todo el ciclo medio básico; es decir, que se apli

cará a la Escuela · - ~~vudaria Cultura l o general, y también a don

de actualmente no se proporciona este servicio orientacional y 

que son las Secundarias para Trabajadores, las del Sistema Abier

to y laT el esecunda r ia ~ 

Además, como proposición alternativa al PSDEI , debiera enriquece~ 

se retomando las experiencias del nivel primario . 

Otro aspecto importante, dentro del PSOE!, es el trabajo desarro

llado por los Psicólogos , ya que es un requisito programático de~ 

tro del . mismo, que los profesionales que apoyen metodológicamente 

al área orientacional sean egresados de la carrera de Psicología , 

a través de las s~is etapas que cubre. y que son: 

1. Identificación de necesidades basadas en hechos dodums~tados . 

2. Determinación de objetivos y planteamientos de posibles alter 

nativas de solución. 

3. Selección de alternativas de solución y; elaboTación del pro

g rama. 

4. Ejecución del programa . 
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5. Evaluaci6n y Resultados. 

6. Revisi6n y rediaeno de cualquiera de las etapas del proceso. 

La actividad del psic6logo consistirá, en planear, diseMar e im

plantar un sistema de orientaci6n que responda a les necesidades 

de los alumnos y que concuerde con los conceptos de orientaci6n 

integral. 

Siendo necesario concebir su tarea como administraci6n en el pro-

ceso educativo. Ya que su conformaci6n académica le permite la 

la utilizaci6n del enfoque sistemático del trabajo de la or ie nta

ci6n, que no s6lo obedece a la necesidad de actua r sistematizada

mente y sobre realidades documentadas, sino también a la ur gen cia 

de responsabiliiarse tanto del proceso, como del producto educati 

vo mismo. 

El orientador observa que este enfoque, tiene varias ventajas que 

son: en primer lugar, la de adaptarse a la tendencia actual de a

pegarse a la soluci6n de los problemas educativos, sitúando al es 

tudiante en el centro de la planeaci6n de la acción. 

En segundo lugar, la flexibilidad como metodología, que le permi

te planear actividades educativas de acuerdo a cada situaci6n pa~ 

ticular en que se desenvuelve, evitando así la uniform idad en pr~ 

gramas de acción para situaciones diferentes . 
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En tercer lugar, el psicólogo a trav6s del enfoque sistemático del 

PSOEI se puede adaptar a la desigualdad de recursos, puesto que 

siempre diseñará un programa de acuerdo a los elementos con que 

cuente, sin menoscabo de que se acrecienten ocomplementen los ya ~ 

xistentes. 

El proceso de la orientación educativa integral .ofrece una alterna 

tiva con muchas posibilidades; al dar preferencia a la atención 

grupal frente a la individualizada, ab re una perspectiva importan-

t e, ambiciosa y con riesgos seguramente, pero a l fin un intento de 

investigar sistematizadamente el aspecto educativo a nivel necio-

nal en el enfoque orientac i onal , lo cual fue retomado en especlfi-

co en el PSOE! en instituc i ones de enseñanza media, p~rticular iz án 

dese a las secundarias t6cnicas de nuesto país. j 

Cabe destacar que el PSOE! , en la d6cada de los 70's se avocó a los 

ocho aspectos que contempla el Programa de Orientac i ón Integral;en 

la d6cada de los 80's sólo seis, omiti6ndose las áreas de orienta-

ción polltica·y socioeconómica por considerarse que se tiene poca 

intervención sobre las mismas. 

Actualmente, existe un proyecto donde habrá nuevas modificaciones 

al mencionado programa, de acuerdo a resultados que se han ido o~ 
~ 

teni•~do, y que por lo tanto, aGn se e;tán analizando al interior 

de la SEP y no se han publicado. 
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En su forma te6rica busca las soluciones a conflictos vocaciona~ 

les relacionados con problemas que van desde aspectos de salúd, 

economía, familia, relaciones sociales, sexuales, rendimiento e~ 

colar, alteraciones de la conducta, problemas de tipo emocional 

todo esto propio de los alumnos en la etapa adolescente. 

Aquí la Psicología Educativa presta al alumno apoyo en todas y 

cada una de las áreas del desarrollo. Conjuntándose con la o-

rientac i 6n integral que tiene en su conten id o de inform ac i6n va 

riables (en algunas de sus ocho áreas ya vistas)de acuerdo con 

el nivel en el que se proporciona a la comunidad . Para local! 

za a estas variables se propicia la identificación d el alumno a 

trav~s de un sano proceso de individusci6n; su satisfactoria u

bicación dentro de la comunidad familiar , i nst ituci onal,g r emial 

o social y su activa participación dentro de la cultura. 

Donde el sistema de1 P$OE1 toma en cuenta dos fases : la primera 

en que se averiguan las potencialidades, intereses, necesidsdes 

y facultades del alumno para comprenderlo; la segunda proporcio

na condiciones favorables para el crecimiento y desarrollo de 

de las facultades y potencialidades y la dirección del conoci

miento y habilidades; para lo cual se utiliza la entrevista, el 

estudio de casos, el historial anecdotario, los tests y el h is

torial personal. 

Dentro del proceso se toma en cuenta la orientación colectiva -
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que plantea diversos aspectos a orientar en el alumno como son: 

el programa escolar,su adaptación educativa y social, informa-

ción relativa a oportunidades pedagógicas, apoyo para que dese~ 

bren sus intereses, facultades,mediante actividades extraescal~ 

res como: clubs, reuniones de diferentes tipos, excurciones,cu~ 

sos sobre métodos de estudio, material impreso sabre informa -

ción acerca de las profesiones. Donde inter vendrá el orienta 

dar o psicólogo mediante una asistencia adecuada y tomando en -

cuenta la descrita por la orientación integral. 

El PSOE! es un instrumenta de investigaci ón o ri entacio nal que -

puede conceptualizarae can carácter de aplicado, por no existir 

estr icto control sobre las variables, o bien denominado de "in-

vestigación activa ". 

Las éandicionantes• que cubre son: planeación, sistematización y -

rec.urrencia. 

En cuanto a ~a planeación, el propósito de este programa orient~ 

dar es el logro de los objetivos educacionales,emanan de la con-

aideración de loa cambios necesarios para los educandos y del 

interés de sy~darlos a madurar en su captación de aprendi zaj e. 

La cualidad de sistemático del programa se r~fiere a la pue sta -

en marcha del plan de acción (p laneación) con concesión de tiempo 
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dinero y recursos. Con la difusión del mism PSOEI y el trabajo 

sistemático aplicado en la práctica educacional. 

En la condición de recurrente, se logra en base a estudios rep~ 

tidos en forma calendarizada, para que exista al cabo de algunos 

años, un cuadro verdaderamente evolutivo. En donde los estudios 

de seguimiento recurrente se aplican en estudiantes , persomal es

colar y comunidad. 

Aunando que la investigación sea repetida, y conforme a un plan 

en que las expectativas brindarán la evidencia para los cambios y 

tendencias a seguir posteriormente,se vayan cumpliendo 

pas marcadas. 

la s eta-

En este caso en especial, se espera como fruto de la invest i ga

ción la predicción sobre la ele cción vocac innal el desarrollo 

del mismo por medio de la aclaración, aceptación y formul~ ~ 

ción de conceptos. Así como evitar la deserción escolar, la re 

probación y problemas conexos "achacados• hasta hoy a la or ienta 

ción en forma escolarizada. 

A continuación se dará a conocer el PSOEI, de acuerdo al de vi

gencia más actualizada y que corresponde al de 1987_ 

El PSOE!, se define como: "un proceso de etapas que permite hacer 
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frente a la complejidad y mayor cantidad de tareas de orienta -

ción, organizándolas y jerarquizándolas de acuerdo a un orden 

determinado por ¡a importancia relativa y ubicando a cada una 

de ellas en un proceso administrativo". (pág. 1) 

Su fin es "proporcionar las condiciones para el desarrollo int~ 

gral del educando y su ubicación al medio ambiente fam i liar,in~ 

titucional y social procurando orientar sus capacidades, intere 

ses e inclinaciones hacia su plena realizaciO~ ~{~em). 

Para realizar tales propósitos, se plantea la formación del in

dividuo como un a unidad psicológica dinámica que,para comstitu

irse cabalmente debe acumular una serie de conocimientos , con 

peculiares aptitudes e intereses, c omo ser capaz de elegir, en

tr e un número cada vez más amp lio d e alternat1vas ocupacionales 

como miembro de un organismo o institución; como in tegrante de 

una sociedad que se levanta sobre estructuras e c onómicas ; como 

un ser político y como participante activo y creador , receptor 

y transmiso~ de las más diversas formas de cultura. 

En el cumplimiento de estos propósitos, la orientacióm abarca 

seis áreas programáticas de conocimiento que son:institucional, 

psicológica , pedagógica, vocacional, profesiográfica y socioecon 

nómica. (Idem) 
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Dentro del PSOE!, el área institucional tiene como objetivo 

"que el alumno conozca la escuela secundaria técnica, su orga-

nizaci6n, funcionamiento y objetivos sociales" (pág. 2). 

En el área psicol6gica "el alumno logrará la integraci6n de su 

yo, así como su adaptaci6n individual en el medio familiar , es 

colar y social(Idem). 

El área pedágogica indica que "se obtenga con el menor esfuerz o 

y tiempo el mayor apro vech amiento, aplicando técnicas y métodos 

de estudio" (Idem). 

En el área vocacional que "el alumno realice un análisis críti

co de sus intereses, aptitudes vocacionales, aunándolos a su s 

características personales" (pág.3~. 

En el área profesiográfica, que "el alumno obteng a inf orma ci6n 

de las posibilidades educativas del sistema educativo"(ldem ). 

Area socio-cultural "integrar al individuo a la sociedad com -

prendiendo sus estructuras sociales y culturales que existen" 

(Idem). 

Todo lo anterior, los orientadores lo llevan a cabo en ·las seis 

etapas mencionadas. 
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Pera le determinación de necesidades estudiantiles se besen en 

análisis documentedoa pare lo cual se utiliza como instrumento 

básico un cuestionario (Anexo No. 1 ) ; (Contreras et. al,1987). 

El PSUEI hasta hoy está siemdo implementado en las escuelas se

cundarias a nivel nacional, y por las características ya menci~ 

nadas, debía integrarse en todo el nivel medio básico, incluso 

implementarse en donde actualmente no se proporciona el servi-

ciot Dé~ i ~o a q oa está desapareciendo el mismo en e l ni-

vel med i o superior en especí fi co en el IPN, y en las preparat~ 

ries de la UNAM, sólo se proporciona como asesoría, solicitada 

en forme exprese por parte del alumno , él cual se acerca cuando 

ye tiene problemas graves , sean escolares o personales. 
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e o N e L u 5 I o N E 5 

En México, el proceso educativo introdujo a la or i entaci6n en la 

primera mitad del siglo XX, surgiendo casi a la par de la psico

logía (Herrera Montea, a/f) y (Barcelata y Fernández, 1980) . 

Ea decir, embaa están en sus incios y les. falta ardúo y dificil 

camino por recorrer, Pero su mayor problema es que depende deu n 

modelo de desarrollo importado que no corresponde a nuestra rea

lidad en ningún aspecto (Latapí, 1982 ) . 

Aún, considerando el problema ya mencionad o , his t ór i camen t e lo s 

profesionales más interesados en la or i entación ha n s i d o l os ps! 

c6logos , quienes en forma conjunta con otros espec i alist a s d e l a 

educaci6n han apo r tado ideas para la f ormaci6 n de t é cnica s y c o~ 

ceptos utilizables en la prácti c a de la mi sma (Boletin-SE P s /f ) 

También han tenido que luchar para concientiz~r a l os rea c i o s , 

respecto a lo provechoso que es la implementación de és t a em la 

sociedad. 

A la orientaci6n o falta de la misma según César ( 1969), Gonzá

lez Salazar(1971), Macotela y del Sordo (1979) y Latapí(1982) se 

le ha atacado como la causante de éstas fallas: 

fragmentaci6n entre teoría y práctica orientacional. 

Que como programa su influencia sea mínima y no como los med i os 

masivos de comunicación en cuanto al grado de penetración ¡ lo -
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que equivale a no poder contrarrestar los efectos negativos que 

lanzan a través de la publicidad. 

Contemplan al individuo en forma aislada y no dentro del contex 

to social al que pertenece. 

En contenido program6tico no se ha actualizado con la misma ve

locidad con la que se han generado las necesidades tecnológicas 

de nuestro país. 

Sin embargo, a lo largo de los capítulos aparecieron otros facto 

rea que también influencian la determinación de las fallas y que 

son un progreso técnico y económico no organizado , que produce -

toda clase de dificultades individuales y sociales que se ref le

jan vocacionalmente en la actividad elegida,dentro de los secto 

res de produción primaria (agricultura y ganadería) secundaria o 

industrial y terciaria (resultante directa de la actividad come~ 

cial, artesanal , administrativa y de ensenanza) y que no es equ! 

librada. 

Desde el enfdque educativo, las oportunidades se han incrementa

do a partir de los anos 70's, por lo que la orientación debla i~ 

plemntarse desde la primaria (a tr~véa de un Decreto Nacional), 

ya que existen cinco formas alternativas en la educación media 

b6sica : secundaria general o cultural, secundaria técnica agrope

cuaria e industrial, secundaria para trabajadores, secundaria 

del sistema abierto y telesecundaria. 
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¿stas opciones imparten sus conocimientos con características 

muy propias y que difieren entre si; y esto, lo debían conocer 

los estudiantes de primaria (y sus padres) para una elecci6n ade 

cuada de acuerdo a sus posibilidades y necesidades. 

Sobre todo porque los tres Últimos tipos de secundaria carecen 

del servicio de orientación; a pesar de la importancia de la 

misma. 

En las secundarias -cultural y técnica- en que se imparte el ser 

vicio pareciera que existe una aparente desvinculación entre las 

tareas específicas del servicio con respecto del rol que juega -

un orientador, es decir, en la práctica de la misma no se deliml 

ta el campo de actividad del profesional competente. Producién 

dose una desarticulación entre los fines perseguidos teóricamen

te y la práctica en la realidad. 

La teoría no tiene ingerencia en las políticas educativas, ni en 

la estructura de empleos, y en la actualidad s6lo sirve de válvu 

la de escape a explosivos problemas de demanda vocacional, y ta~ 

bie6 como una especie de "chivo expliatorio" a quien culpar de -

fenómenos como deserción escolar, cambio de carrera y alto indi

ce de reprobacián.(Grinder. 1981) y (Merigo,1973) y (Cortada, 

1988) (Chuma et al, 1988) 

Lo anterior se podría modificar, si se involucrara el Estado 
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directamente, y se iniciará la estandarizaci6n y sistematiza -

ci6n de la práctica orientacional y promoverla en forma cientl

fica a través de.la investigeci6n (actualmente cesi nula), para 

que se pudiesen gen~erer conocimientos correspondiente& a nues

tra realidad y no importarlos de teorías extranjeras. 

Por lo que, el PSOE I , ea un buen proyecto investigacional , ya 

que incluso se mmdifica a sí mismo , conforme se van detectando 

en su práctica cotidiana las puntos a omi t i r a cambiar. 

Otra a specto i mporta n te del PSOEI se re f iere a qu e le Se c reta

rla de Educaci6n Pública e l i g i6 a Psic6logos como profesionales 

idóneos para trabajar dentro del programa i nvestigacional. 

Aunque, po r s u coformac i 6n histórica prefiere a los egresados 

de la Escuela Normal Supeior ; ya que desde 1942, e x ist i ó la ca

rrera de maestro de orientAción en esa insti t uci6n; la cual se 

suprimi6 en 1944 (Herrera Montes s/f). 

En 1960, 11 cr16 11 Comiai6n Especial de Orientaci6n Profesional 

- d1ntro d1l Con11jo Nacional d1 Educaci6n - que estableci6 la 

formaci6n de orientadores en el Magisterio, los cuales deben cu~ 

sar cuatro ª"ºs de especialidad en Psicología y un curso intens! 

va de seis meses en orientaci6n, para impa~tirls en el ciclo m~ 

dio básico de enseRanza y de acuerda al programa establecido por 

la SEP (Instituto Patria, archivas). 
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Lo anterior limita a Psic6logos egresados de Universidades ofi· 

ciales y de opciones escolarizadas diferentes a la Escuela Nor

mal Superior, como son: la UNAM. la UAM, la ENEP Zaragoza y la 

ENEP Iztacala. 

Respecto a la Última, no existe la especializaci6n en el área e~ 

peclfica de orientaci6n escolar, aunque, existe una materia deng 

minada Desarrollo y Educaci6n Te6rica, que abarca los Últimos -

cuatro semestres de ocho en total,y engloba el proceso de ense

ftanza/aprendizaje e incluye teorlas técnicas de enfoque psicol~ 

gico, que abarcan desde las primeras etapas infan ti les hasta la 

ronsolidaci6n del individuo adulto. 

Lo expuesto, deja un vaclo de expectativas para estos egresados, 

de incorporarse en el campo de la orientaci6n en escuelas secun-

darias técnicas. Sin embargo, en la práctica real se er.cuen-

tren llevando a cabo 'el PSOEI, otros profesionales del área 

social como: trabajadores sociales, pedagogos, sociológos e in

cluso psic6logos cuyos perfiles académicos djfieren de lo requ! 

rido dentro de la orientaci6n educativa integral. 

Otro obstáculo, que se presenta a la realizaci6n cabal del PSOEI, 

se refiere a las actividades realizadas en forma obligatoria y -

calendarizada, dejando la programación de necesidades detectadas 

par efectuarse a lo largo del período escolar por parte de los 

psic6logos. 
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Siendo determinantes las actividades mencionadas, para que se con

sidere a la arientaci6n de forma educativa integral; aunque tepri

camente ya se encuentran contempladas, y esa es un gran avance en 

materia educativa, incluso puede ser la base para generar una tecng 

logia con caracteristicas propias a nuestra idisioncracia nacional. 

Lo que a su vez puede conllevar a un programa real y organizada que 

transformarla la econam{a social, lo que quizás equilibrarla la de

sigualdad existente. 

Finalmente, sería · recomendable que en la ENEP Iztacala, se contempl~ 

rá el humilde contenido de este trabaja, en lo referente a la forma

ci6n académica de sus egresados, eomplementándola o incluso modifi -

cándola , para propiciarles mayores oportunidades de empleo al en -

frentarse en un mundo que cada vez exige más elementos de competem-

cia entre pr~feaionales. Algunos ya son r •· conocidos y aceptados 

como adecuados para el desempeno de alguna actividad en una área ea 

pec~fica, como en el caso de la orientación educativa integral . 
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A N E X O No. 1 .'\ 
'\ 

... ,\ 

CUESTIONARfO DE ORfENTACION 

EDUCATIVA INTEGRAL 

INSTRUCCIONES LEE CUIDADOSAMENTE CADA UNA DE LAS ~UESTIONES QUE 

A CONTINUACION SE PRESENTAN Y CONTESTA SI O NO EN 

LA HOJA DE RESPUESTAS, 

AREA INSTITUCIONAL: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

El TALLER QUE CURSO EN LA ESCUELA ME INTERESA. 

CONOZCO CUAL ES El TRABAJO DE LOS DIRECTIVOS DE LA ESCU ELA 

(DIRECTOR, SUBDIRECTOR, COORDINADORES). 

CONOZCO LOS PROGRAMAS DE LAS MATERIAS QUE SE ESTUDIAN EN 

LA ESCUELA. 

SE CUAL ES LA IMPORTANCIA QUE TIENE LA EDUCACION TECNICA. 

CONOZCO LAS ACTIVIDADES TECNICAS DE MI COMUNIDAD (FABRICAS, 

EMPRESAS, INDUSTRIAS , ETC). 

ME SIENTO A GUSTO POR ESTAR EN UNA ESG.SEC. TEC. 

7. CONOZCO LAS VENTAJAS DE ESTAR EN LA ESC. SEC. TEC , 

B. ESTOY ENTERADO DE LAS FUNCIONES DEL PERSONAL QUE TRABAJA 

EN LA ESCUELA. 

9. CONOZCO LOS TRAMITES ESCOLARES V ADMINISTRATIVOS DE MI ESC. 

10. ESTOY ENTERADO DE QUE EXISTEN BECAS PARA SEGUIR ESTUDIANDO. 

AREA PSICOLOGICA: 

11. TENGO PROBLEMAS CON MIS COMPAÑEROS. 

12. PREFIERO TRABAJAR SOLO, QUE CON MIS COMPAÑEROS, 

13. ME CUESTA TRABAJO EXPRESAR LO QUE SIENTO. 

- 63 -



14. ME ENOJO CON FAClLiuAD, 

15. LA GENTE ADULTA DESCONOCE LA MANERA COMO PIENSO. 

16. TENGO PROBLEMAS CON MI FAMILIA. 

17. ME SIENTO A DISGUSTO EN LAS FIESTAS Y REUNIONES, Y CASI 

NUNCA ASISTO, 

18, DEDICO MAS TIEMPO A IMAGINAR COSAS,QUE A REALIZAR MIS 

TAREAS. 

19, ME DISGUSTA PLATICAR CON MIS MAESTROS, 

2U. CREO QUE ME FALTA INFORMACION RESPECTO AL SEXO. 

AREA PEDAGOGICA 

21, CUANDO NO ENTIENDO LA CLASE,LE PREGUN TO AL PROFESOR . 

22 . PUEDO RESUMIR Y APLICAR LO QUE HE ESTUDIADO FACILMENTE. 

23. CUANDO ESTUDIO LO HAGO GENERALMENTE EN EL MISMO LUGAR Y 

A LA MISMA HORA. 

24, SOY CAPAZ DE ESTUDIAR SIN DISTRAERME. 

25. SE COMO DEBO ESTUDIAR PARA PREPARAR MEJOR MIS CLASES. 

26. ESTUDIO Y PREPARO MIS CLASES DIARIAMEN TE. 

27 . CONOZCO LA FORMA EN QUE CALIFICAN LOS MAESTROS DE MI ES-

CUELA. 

28. ME GUSTARIA SEGUIR ESTUDIANDO. 

29.- EN MI CASA TENGO UN LUGAR APROPIADO PARA ESTUDIAR. 

30. CUANDO HAGO EXAMENES,ESTOY TRANQUILO SIN SENTIRME NERVIOSO. 

AREA VOCACIONAL 

31. MI FAMILIA ES LA MAS INDICADA PARA ESCOGER MI CARRERA. 

32. ME GUSTARIA DEJAR DE ESTU.DIAR. 

33. SER INTELIGENTE ES LO UNICO QUE SE NECESITA PARA ELEGIR 

CARRERA CORRECTAMENTE. 

34. ME FALTA INFORMACION PARA SABER QUE VOY A HACER CUANDO 

SALGA DE LA SECUNDARIA. 

35. IGNORO QUE HABILIDADES O DESTREZAS POSEO. 
36. PARA ELEGIR CARRERA BASTA QUE A MI ME GUSTE. 



37. CREO QUE LA VOCACION ES ALGO QUE SE TRAE CUANDO UNO NACE. 

38. IGNORO COMO ESCOGER MI CARRERA. 

39. ME DA LO MISMO ESTUDIAR CUALQUIER CARRERA. 

40. CREO QUE MIS PADRES SE OPONDRAN EN LA ELECCIO~ QUE YO HAGA 

DE MI CARRERA. 

AREA PROFESIOGRAFICA 

41. PARA TENER EXITO EN CUALQUIER CARRERA SE TIENE QUE TRABAJAR 

EN LA CIUDAD. 

42. CREO QUE EN MEXICO HAY POCAS OPORTUNIDADES PARA ELEGIR CA

RRERAS. 

43. DESCONOZCO LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS SISTEMAS ES

COLARES ABIERTOS Y CERRADOS. 

44. DESCONOZCO LA DIFERENCIA QUE HAY ENTRE UNA CARRERA TECNICA 

Y UNA HUMANISTICA. 

45. LOS QUE ESTUDIAN UNA CARRERA TECNICA TIENEN MENOS OPORTU-

NIDADES DE PROGRESAR. 

46. LAS CARRERAS MAS CONOCIDAS SON LAS MEJORES. 

47. EN EL D.F. ES DONDE MEJOR SE PUEDE ESTUDIAR. 

48. UN PROFESIONISTA ES MEJOR QUE UN TECNICO ESPECIALIZADO. 

AREA SOCIOCULTURAL 

50. EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE LAS ESCUELAS TECNICAS Y LAS GENE 

RALES. 

51. ENTIENDO QUE SON LAS CLASES SOCIALES, 

52. LOS ADOLESCENTES TENEMOS RESPONSABILIDADES CON LA SOCIEDAD . 

53. ENTIENDO EL SIGNIFICADO DE LA PALABRA "SOCIEDAD", 

54. SE QUE ES UN JEFE O LIDER, 

55. ME GUSTARIA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES POLITICAS. 

56. SE QUE ES CULTURA, 

57. ME GUSTA LA MUSICA FOLKLORICA DE MEXICO, 

58, LA LIMPIEZA ES PARTE DE LA CULTURA, 

59. SOLAMENTE ASISTIENDO A LA ESCUELA SE PUEDE SER CULTO. 

60. LA CULTURA DE UN PUEBLO PUEDE SER CAMBIADA POR SUS 

HABITANTES. 
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