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INTRODUCCION 

Es sabido como a lo largo del t,iempo el pedagogo se ha 

preocupado por la diversidad de problemáticas en torno a la 

educación, con el fin de reflexionar y propiciar 

alternativas que coadyuven en la construcción de la misma 

pedagogia,' • asi como en el mejor desempeño de su práctica 

profesional. 

Es asi, que el presente trabajo se centra en una de 

las· diferentes facetas del quehacer del pedagogo, en su 

práctica como orientador. 

De ah1 que nuestro _interés gire en torno al estudio 

sobre la situación actual de la orientación y su práctica 

lo cual conlleva necesariamente a realizar una búsqueda 

en~. ,dida como el proceso de investigación que involucra 

~lementos >;:e.;rico-metodolOg:.c:os. 

Consideramos necesario visuali=ar a la orientación 

educativa como un proceso sistemati=ado fundamental dentro 

de la educación, que interviene en lh formación del ser 

humano, asi como en la proyección social de los alumnos, 

optimizando las pontencialidades, actitudes, aptitudes,· 

capacidades, ras~os de la personalidad y valores para que 

cuenten con los elementos necesarios en la. toma de 

decisión personal, vocacional y profesional de una manera 

autónoma y consciente, contribuyendo a disminuir el alto 



poi'c:entaJe de alumnos :;L'.~ se .:;uedan en el camino sin llegü.r 

a ia có5p1de de la p1r~m::.d~ educu~1~a J ocupac1cnal. 

La :.mportanr:::.ü. i::~te .;a adqLt1r!do :a ar1~nt.:.c.:.ón ·=r~ 

Mé::ic:o~ ~n las últ::.mas déc11das sobr;~ todo en los 8(1~ ha 

sido relev11nte, s1n embargo, cor.si de ramos (¡Ll~ ·'lt: tua tmente 

está atravesando un momento clave o coyuntural cm donde es 

necesario replantear y cuestionar su práctica, analizar los 

sustentos teóricos epistemológicos y proponer alternativas 

viables que permitan el impulso y fortalecimiento del 

quehacer orientacional. 

Por lo anterior, es importante que se tome en 

consideración· a •cada uno de los elementos, caracteristicas 

y situaciones ·del conte::to socioeccnóm.ico, poli tico y 

cultural que influyen en la práctica del orientador. 

Siendo en esto!:i inomento!J de cambios politices y educati·1os 

tmoderni;:ación educ::~!;t•1a) donde e!ito se plantea como un 

1•oto impo~tQrgatle ~or ~as imp:1c~c1on~s que !;~ene con ~l 

desarrollo 

P-duca ti vos. 

gener::il del palS1 y con los propó~ttos 

Es asi, que nuestra obJetivO sea por un lado, 

analizar la problemática ~ctual de la orientación desde su 

conceptuali:ación has-ta su práctica mismu y por el otro, 

las funciones del orientador en el CECyT No. 

:il Inst:.tuto 

"Bon;:alo 

Poli técnico Vá:que;: 

Nacional, observándc:;~ como se ·=a la vir.c:ulac!én en';t·iri :.~ 

teoria práctica. man;. festar.d~ nuestras inquietud!;'s y 

ref le::iones en torr-r. a. l tema, contribuyendo en 13.5 
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i.nvest1-:;1a.c i'='nes sobre :a del 

La elaborac1ón de nuestra investigac1ón con~empla por 

ur. lado¡ el nivel referido a la aportación de elementos 

teóricos que contribuyan a la construcCión del objeto de 

estudio de la ürientacidn educativa, por otro lado¡ el 

nivel meto~?lógico que explica el cómo y el porqué 

abordamos ~al objeto de esa manera. Al hablar del nivel 

metodológico nos referimos al procedimiento lc'.igico de esta 

investigación, en donde en un primer momento se realizó 

una revisión bibliot;¡ráfica y documental de las 

investigaciones• y aportaciones sobre el desarrollo actual 

de la orient"aci·ón educ:-ativa, partiendo de un análisis de la 

problemática de la or1entacián 1 vista desde un conte:(to 

amplio socio-politicd y educativo, estableciendo cual ha 

sido ~u papel social y de que manera han influenciado las 

p~liticas en su 

practica y vigenciñ 1 ya que por lo gener~l se hs jefinid~ 

la orientación como una actividad de servicio desde una 

perspectiva de tipo vocacional. 

Pasando as1 a un segunoo momento a la investigación de 

campo, en donde se hizo una revisión de las func:i.ones del· 

orientador del CECyT No. 1, realizando un cuestionamiento 

~obre el :rabajo cotidiano y el desarrollo teóric:o, para 

esi:o ·;ue ·necesario tanto de la obser•Jac:ión! ·=amo de 

diferentes !nvestigaciones gobre el tema reali:~d~s por 

ortentadorf!s del lPN, además de la a~licación de una 



encuesta por medio de un cuestionario <l los orientador~;. 

que conforman el departamento de •.Jrientación del CECyT 

No. 1 1 asi 1 como a or1entadores de o~ras instituciones (que 

par+;iciparon en la primer muee:tra lnterinstitucional dG 

orientación vocacional, efectuada en ~iudad Universitaria) 

esto con el fin de anal1~ar y contrastar la informaci6n 

obtenida sobre la orientación en general, r•lacionada 

la cohcep tua l i :zaci ón, per;¡pec ti •1as institucionales, 

principales funciones, formación, per~il, obstáculos y 

expectativas, para aterri::ar en una serie de 

observaciones que. contribuyan a mejorar la calidad del 

servicio dw orientación educativa del que somos 

responsables. 

Finali:ando con las conclusiones pertinentes sobre la 

necefiidad de v1suali~ar a la orientación educativa, como 

aquella que coadyuve en los procesos de formación, 

señalando 'lasta c;ue pur>;= el ?ed=.9ogo intervii;me en e'S"t~ 

area, estableciendo aquellos liñeam1entos necesarios para 

conformar 1Jn perfil minimo requerido, tendiente a elevar la 

práctica dal orientador, ·permitiendo ·una valorización y 

reconocimiento por parte de todos los 1nvolucrados. 

Antas de iniciar el desarrollo dQl trabajo .P.s 

necesario establecer el contenido y 

investigación. 

estructura de la 

~l presente trabajo esta ~onstituido por cuatro 

capitules, el primero de los c:u~.!es nos sitóa en un-'3. 



problematica amplla, r.anto teórica como práctica de la 

orientación educati•1a, ubicándonos en un conte)-(to socio-

politice, económico, educ~tivo e histórico que en grar. 

medida delinea y determina la situación actual de la misma 

orientación. 

En un segundo capitulo no~ remitimos específicamente 

al desarrollo de la orientación educativa en el CECyT 

No. 1, análi~ando sus antecedentes históricos y la 

situación actual en que se desenvuelve dicha práctica. 

El capitulo tres representa la inves.t1gación de campo 

en donde •e establecen los resultados y conclusiones de la 

aplicación del cuestionario a orientadores, tanto del CECyT 

como de otras instituciones, en donde se abordan aspectos 

de su práctica cotidiana. 

El cuarto capi'tulo trata de rescatar y puntualizar 

ciertos aspectos relevantes da la investigación, por un 

lado cuestionando la práctic3 actual del orie~tador, asi 

como su propia formación, no con el fin de descalificarla 

sino con un propósito constructiv~, en donde se de la pautu 

para propiciar ulteriores investigacion:s. Y por el otro, 

·:.n.:\li=ar :;1 papel que :•-1esa ~1 pedagor:io en este ámbito, a.si 

como la necesidad de visualizar a la orientación educativa; 

como aqu•lla que interviene en los procesos de formación, 

estableciendo finalmente !inaas alternativas para un perfil 

de orientador. 



CAPITULO I 

DESARROLLO •/ TENOENC!AS 1~{";TlJAL'20 :)E' LA 

OR!ENTACION EDl!CAT!VA 

"La realidad nos exil}e mas 
ser creadores de nuestro 
porl•enir 1 que producto de 
nuest:ro pa;:;ado",. 

ORTEGA BLAl'.E, 

i.l Problem'tica actual de la Orientació.n 

Al iniciar la ·presente investigación considera.mes 

importante señalar que las perspec~lvas desde las r.uales se 

puede abord~r -~l i;ema 

múltiples, 7'ª •1ue puetje ser interpretadJ. y anali;:ada desde 

diversa~ formas o enfoques. 

Al habla~ de problematica de la orientación, nos 

es't<lmos rft.f.ir.i¡;ndo a una 0111pll.a d.a.ve.rs.-ducl de: ~¿n-f::qu.·...::¡i 

prepuestas \J prácticas a t:ravés de las cL1ale3 toma 

diferentes configuracio~es, y en donde están en estrecha 

relación la educación, la política, la sociedad y la 

aconomf.1. 

Después de esta breve aclaración, pretendemo~ 

incursionar en c:iertoz ~unt.'js centr:;tles. 



Es Caen sabido que en los 1'.:ltimos años se ha dejado sentir 

una ~erie de transformaciones y cambios no sólo ~ nivel 

nacional, sino mundial; (la calda del muro de Berlin, la 

desintegración de la comunidad ru?a -abriéndose nuevas 

posibilidades a un sistema que no diá el resultado 

esperado- y no hablemos de la situación por la que están 

pasando ciertos paises de América Latina, con los 

conflictos .. internos encontrándose en una situación de 

inestabilidad y desequilibrio> y en nuestro pais la serie 

de cambios en los diferentes ámbitos, social, politice, 

tecnológico y económico -desigualdades sociales, 

modificación· de relaciones económicas, interpersonales e 

interna e ioña~res, competencia interna, por mencionar 

algunos-, sin embargo, estos ca~bios no son de fondo, sólo 

de forma ya que: 11 1.:a zscciedad contemporánea parece ser 

capaz de contener el cambio social, un cambio cualitativo 

aue ~stableceria instituciones diferentes, una nuel/a 

dirección del proceso productivo, nuevas formas de 

e>eistencia humana". (1 > 

Estamos conscientes de la ép~cu' que nos ha tocado 

.11~.1.r 1 .:..:;;·, .:..:¡mbio~ ·1er.ti~l;icsos, y cómo la realida~ nos 

e:<ige cada dia más, y como pedaQogos tenemos un compromiso 

profesional, sobre todo porque nos preocupa el ámbito 

educativo y sus implicaciones a interrelaciones con el 

contexto en general. 

l. Marcuse, Harbert. "El hombre Unidimensional". México, 
Grupo Editorial Planeta. 1990. p.14. 
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Es asi, aue e 1 p·edagogo podrá tener presente los: 

cambio13 de la sociedad, y les del ~istema educativo, 

para que sea participe en les niveles de planeaci6n e 

investigación, para la reestructuraci~n y transfomación de 

las lineas que van a establecerse en un futuro. 

En este contexto de cambias rápidos, la educación participa 

paralelamente, ya que hace apenas unas décadas 11 la 

educación ªª concebía cama el escalafón para lograr la 

movilidad social (status y bienestar personal), era el 

medio - o al menos eso pensaban algunos - para formar los 

recursos que cada pueblo requiere par& el desarrollo 

económico''· ~2>• Sin embargo, hoy es otra la visión que 

prevalece, por· la serie de reza9os y desequilibrios que 

existen en el sistema educativo, cuestionándose éste, por 

no responder a las demandas soci.ales y educativas de la 

pobl~ci6n. E::istiendo la preocupacién generalizada por 

elevar el nivel educativr:J 1 ya que esta problemática ~e 

agudi=a afectando a toda la soci~dad a medida que se 

profundiza la crisis económico~social, se registra un mayor 

de5censo cualitativo y' cuantitativo' de los servicios 

educativos y a su vez el deteriora de la educación 

repercute de manera directa e indirecta en la agudi~ación 

de la crisisº. (3) 

2. Canales Rodriguez, Leticia. "Prospectiva de la 
arientaci6n educativa en América Latina 1

' en: 11 encuentro 
Latinoamericano de Asociaciones y Profesionales de la 

.Orientaci6n. p.11. 
3. Velázquez Carranza. Yolanda. 11 La orientación como eje de 
desl!rr-ollo educati.vo y social de Mé:dc:oº en: 11 
encuentro ••• op.cit. p.54. 
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Con oase al planteamiento anterior, conr.ideramos que 

en nece~ario reflexionar sobre los contenidos y método~ 

educativos, la organización misma del sistema y las formas 

de participación de la sociedad, parp impulsar el proceso 

de transformación educativo tan necesario. 

Consideramos imperante mencionar desde una 

perspectiva materialista-histórica , que entendemos a la 

educación éomo: "El fenómeno histórico-social resultante de 

un co~junto de determinaciones sociales que definen su 

naturale:a y caracteristicn 11 (4), en donde se vinculan la 

estructura económica, Jurídica, política y socio-cultural, 

PS decir, la educación tiene una estrecha relación con el 

cante): to glob'al" de la sociedad. 

La polémica en torno a la educación y sus principales 

problemas ha tenidd distintos giros segQn el cur~o 

histórico-teórico que las sociedades han seguido. 

Ahora bien, la educaci6n es un proceso qui; dura tod.'3. 

la vida, asi tenemos que puede ser formal tsistematica; 

institucional), o informal (extraescolar, asistemática por 

medio de amigos, de la familia, de cámpañeros, medios de 

comunicación masiva, por mencionar algunos). 

La educación ~umple una función sociali=:adora, 

eje re iendo cierto control social, reproduciendo la 

ideologin (sistema de puntos de vista e ideas sociales, en 

donde intervienen la moral 1 la religión, conciencia 

juridico-politica, y la filosofia), los valores y normaG 

4~ Melina, Guillermo, et. al. '1Educacibn y cambio social'' 
en: Cuadernos de educacibn N.31) Mthtico, 1975 p.12. 



que la soc:iedad pl::ir.taa. Toco et:to, esta propician'JIJ quP. mi' 

el sujeto se vayan introyoc:tando una ·:erie c:e modelos ·m 

1dentif1cac:iCn. 

En este sentido, se c:onc:i~e a la escuela .::-c1m11 

~nstanc:ia soc:iill a través de la cual ~e reprodm:en ca•r1·::-.: 

clases sociales y las relaciones de p1~aduc::c:. iCn, poi· 

medio del desarrollo de habilid:J.des de tr:i.b.:do E>Specií1cr-· # .. 

por la inculcación de valores, esquemai"'. de pemrnmi.cn1tc, 

actitudes y conductas. Por otro lado, no se puede- neijar 

que exh;te la posibilidad de modific:ación o -!:ran5íL1rmac:i.in 

d• la educación. 

Entre los propósitos que persigu'~ la educaci,in, e!>tán 

la formación del ser humano, en cada t.ina de sus t\rens ri 

dimensiones bioló9ica-corporal, psicoló9ica-cognitiva 1 

<aocio-cultural, de la conformación de la 

personalidao ':/ de los •1alores univen:ales, de ln superación 

personal ~ ::onc:.en.:::.J. •:ac~cnal 1 entre ·::>trc-s. 

De esta maner-a, la edl..ICilción se ·1e como un" ••• 1nedl<J 

trav6s de! ~~nl ~e facilita ~ promueve la realizaci6n 

integral del infinito potencial humano 11 :<s> Es asi, que el 

5. González, Ana Maria. ''Desarrollo, educación y c3mbio'1 

ena La Revista Mei:ic:ana de Psicologia Humanista y 
Desarrollo Humano". N.O Universidad Iberoamericana, otoño 
1992. p.51. Al respec~o, GonzAlez Ana Maria menciona que 
educar P.G un arte ·Gi ;:>OT" r.?c~cación se em:L~nue $aCilr de 
dentro (Ed-ducs:-re>, es 1ec1!"', parn atender y promover la 
plena real: . .:acl;lr. liumana es indispensable la creación de un 
ambiente en el que se experimente: la apertura el renpe~?, 
la libertad, la üceptacion ~ositiva, la just1c n, :as 
actitudes ce servicio ~' compr1:>miso, as1 como ¡ búsqueda 
constam;e de ':2.1nincr:s ::;ue enrioue;:can e! :1er y 1 quehacer 
humano. 



para el ~uJeto, pues ést~ en P.l ~nfrentamien~o =on :u munco 

crea nuc\las e}:pec~ativ-'i:s y nece!;iidades. 

De lo anterior se desprende f1Ue, "Educar "1ignifica 

tavorecer el desarrollo coherente e integral ~e la persona 

humana, y por consiguiente crear las condiciones parn que 

esto pueda suceder, y en este crear las condiciones es 

cuando aparece la actividad orientadora como parte del 

proceso educativo 11 <6> 

No hay que perder de vista que al considerar a la 

orientación como parte del proceso educativo, estamos 

atribuyéndole ~na connotación más amplia y de tipo 

ªformativaª, pues no nos contentamos en limitarla 

esquemas psicolttgicos o sociológ~cos exclusivamente. Ya que 

como es sabido a lo la'rgo del tiempo han ex1s~ido cambios y 

modi1icaciones con respecto al 11 'fin" que persigue la 

orient3cldn 1 desde s~tuarla =~me un servicio e ~?oye en ~l 

dr'"'a vocac::.onal, o con ·.1.n carácter remedia:. <terapiñs 

psic:ológic:~s>, has<;a •1erla como la panacea que contribuye 

al desarrollo socio-económico del pais. Estos cambios se 

agudi:an a partir de la década pasada donde se inicia una 

refleMiOn sobre las formas y finalidades~ abriéndose un 

debate acerca de los programas, técnicas y procedimientos 

idóneos, aún ma.5 de la misma c:onceptuali.~ncidn de la 

,:Jrien~acion- 1 surg1emdo un concepto más :implio: La 

.ori~ntación educativa, la cual pretende contribuir en la 

n. Gordillo Alvarez Valde~. Maria Victoria. ·•~3 orientación 
en ~l proceso educativo. EÚNSA, Pamplona, l9E4. p.2.9. 



formación inte9ral,\7) as1 como en la toma de dec1sione~ 

que se presentan n io largo de la vida. 

Ahora bien, el logr.J.r dar t..tna conceptuali::nción de 

orientación educativa nos lleva diversas cuestiones, 

primeramente podemos hablar de manera literal y mencionar 

sinónimos tales como: guiar, informar, situar, encaminar, 

dirigi r 1 ayudar, entre. otros, siendo tan simPle la 

definición,· perecería que cualquier persona podría 

orientar<Bl -los padres, amigos, medios de comunicación-, 

siendo los progenitores quienes con sus acciones 

asistemáticas pretenden ayudar al desarrollo armónico de 

las facultades de sus hijos, posteriormente los maestros de 

grupo quienes dirigen su preparación especializada al logro 

de los objetivos educativos, .es decir, la escuela, el 

estado con sus políticas socio-económicas y culturales 

influyen u orientan de manera positiva o ne.gativa. 

Pero hablar de or1entac!ón como una práctic~ 

profesionnl, na es ~an fácil pu~s es un término d~ 

i~definida significación, hay quienes hablan de orientación 

vocacional, personal, prOfesiográfic:d, ... psicológica, de 

7. Entendida ésta, c:omo la visualización del ser humano que 
piensa, sienta y actaa inmerso en un contexto m•s allá de 
la escuela, po~ibilitando un desarrollo educativo y de vida 
del individuo, tomando ~n cuenta la problemática familiar y 
sociocultural actual. 
a. La palabra orientación según el diccionario.significa 
determinar la posición de un cosa, respecto de los puntos 
cardinales, la acción de orientar se explica a partir de la 
existencia de un conteato referencial que originalmente AG 

9eogrático en función del cual, alguien nos indica o 
determina una dirección o la posición de algo especifico, 
resulta obvio que la acciún orientadora se da en respuest~ 
a la necesidad de conocer e identiiicar ese algo. 
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pareja, familiar, escolar y educativa, de acuerdo !a 

fundamentación teórica que se tenga, y de los propósitos 

que se persigan. 

No obstante, por el moment9 vamos a manejar un 

concepto de orientación educativa, como aquella actividad 

social y educativa, cuyo concepto ideológico corresponde a 

cada sociedad que le dará los elementos que la 

caracterizan, la orientación juega un papel imprescindible 

dentro de la educación, es sistemática 1 coadyuva en los 

procesos de formación. Indispensable en la vida de todo 

sujeto que se enfrenta a· situaciones complejas y 

problemáticas·, en sus proceso de cambio o de aprendi::aje, 

ayudando •n el conocimiento de si mismo, para poder ·tomar 

una decisión adecuada a sus intereses y capacidades, asi 

como an al· desarro1·10 de ia personalidad para poder 

resolver Situaciones que se le presentan en el ámbito 

social, escolar, laboral, politice y familiar. 

Por tal motivo, enfatizamos que la orientacióñ 

educativa forma parte del proceso edu=ativo 1 sin que esto 

·quiera decir que la orientación educat'!va podrá resolver 

problemas (9) como (al alto indice de reprobación, al 

escolar, la deserción escolar, 

desempleo, subempleo, desequilibrio entre la oferta y 

demanda educativa, desvinculación entre la formación 

9. 'fa que en ocasiones ese tipo de problemas se le 
atribuyen a la orientación educativa para que los resuelva, 
en este sentido, es importante señalar que ln orientación 
representa apoyo a estas problemáticas multicausales 1 pero 
no va a ser la solución da todoS loe males. 



impartida y ias nece-sidades de rei:ursos ;-..u1n:J.nos para ~l 

desarrolle soc1a-econUmicc) que n1 r~l .nismo •.31stemn 

educativo y .;l soc1c-1;?cc.nOm1::c, .¡an ;:Jod:.do res::.i•1e·r-, desde 

la orientación se podrán considerar esos problemas como 

lineas de investigación, para contribuir a di5miruirlos. 

Al respecto, "!3s importante que se defin.i y delimite 

la problemática a la cual se aboca, pues el mal uso de los 

conceptos refleja una grave desarticulación en torno a la 

práctica de la orientación, dificultándose la del imitación 

de sus áreas de acción e influencia". C10> 

Desde esta perspectiva cabe preguntarse ¿Cuáles ·san 

realmente la~ ~unciones del orientador?, o ¿cu~l es su 

campo de acción?, cuestiones que no son fAc 1 les de 

responder. Al respecto, cabe recalcar que no existe un 

consenso ni en los p·racedimientos ni en la delimita.ciún 

especifica ·de la·.:i íunc:.one~ del orientador. Egto <ieb1do 

en.verseo. fac::ores: •.;:Jmo el :::omento ~1i~'CO:"'icc-~r:i;:i..;:¡, l que se 

esté viviendo, las pcl!tic~D ~duca~:vas, 21 nivel ~ducati~o 

en el que se ancugn~~a taborando, al tipo de institución 

<privada, pt'.1blica~ rurai, uroana) ~ los fondos de 

financiamiento con que ~e cuente, la perspectiva que teng3 

1!1 ¡nstituc;..;n= •:ó1no se conceptualice ~ la orientación, el 

i:nfoque teórico-filosófico, el fundamento epistemológic-;J y 

aur. más, la misma formaci:.n r.iw~ ·:e tem;n como profesiona!, 

·entre otros. 

10. Rodr1guez 1 Amoa~c 1=s1 ~apel de la criantación'' en: I! 
Encuentro Lat!noamerl~ano Ce aso:iac:ones y profesionales 
de la ~rien~aci6n 1 p.42. 



Ahora bien, consideramos necesario mencionar ciertas 

actividades que reali;::a el orientador de manera generü.!, 

según los difereºntes programas de" orient~ciQn, tanto 

nivel medio como medio superior. 

-En el área vocacional y profesio9ráfica, estudios• 

psicométricos (por medio de la aplicación de . tes~ de 

intereses, aptitudes, inteligencia, etc.) 1 proporcionar 

información· profesiográfica, sobre las diferentes opc:ione? 

educativas y laborales, atención indívidual vocacional, 

organización de conferencias sobre las diferentes carreras·. 

-En el área psicológica, terapias a problemas 

especiales -<ps-icolágicos, realizadas tanto nivel 

individual como· familiar> 1 atención a alumnos con P.roblemas 

de conducta, pláticas sobre teftJas de in*terés <sexualidad, 

drogadicción, comunicación, adolescencia), en si pr~venc:ión 

y tratamiento de manera general. 

-En el área escolar, formación de hábi~9s J 

~écntcas de gstudio, atenciDn a problemas ac:adémic:og y e~ 

aprendi::aje 1 relaciones humanas, etc. 1 reali:·ac:ián de 

ac:~ividades para incorporar a los alumnoS" de nuevo ingreso. 

-En el área socio-cultural, organización de 

campañas, peri6dicos mura les · y la 

conservación ecológica, "hábitos de higien~ y ·li~piezn, 

fomento al arte, al deporte, uct!vidad~s recreativas, 

sociales y culturales, para al mejor aprovechamiento del 

tiempo libre. 



-E11 el área administ:r.:¡tivu v de control 1 

alaboraci611 del diagn6s~ico de nec:esicaces, calendarizac16n 

de !as a~~ividades ~ real!=ar duran~e el aKo oe acuerdo ~1 

programa estab.lecido, aplicación de difert?ntes tlpos de 

encuestas (selección de taller entre otras>, informes, 

reportes, s~nciones, cuidar grupos, formar a los alumnos a 

la entrada, elaboración de estadística de aprobación y 

reprobación·... Y muchas más que no hamos mencionado ·y que 

quizá sean menos o más trascendentales.(11) 

El propósito de mencionar las funciones de manera 

general, es para visualizar la complejid~d existente, pues 

al no tenerse c•lara en si la práctica del orientador, esto 

contribuye una desvalorización imposibilitando una 

práctica coordinada y. si•t9'1'ática en todos los nivmles 

educativos. 

Por otro lado, interesa rescatar cómo diferentes 

teóricos no cuestionan tanto qué ~s 

orientador .;ino cómo lo ha.ce, ü.l respecto, Bohcslavsky c1:>~ 

nas habla de tres et:ipas o estrategiJ.s i:ie 1.a prM::tir.:a de 

orientación vocacional. 

La primera, la prehistoria da la orientación o 

estrategia actuaria:, en donde el predominio es 

1·1. El tra~ar de clasificar las funciones dol orientador 
por áreas es con un fin meramente didjctico 1 ya quG 
obs•rvamos que todaG la~ actividades sa interrelac!cnan y 
una actividad puede estar contenidá dentoo de dos o más 
áreas. 

la 

12. Véase1 3ohasl;ivsky 1 Redol fo. 11 0r1en~3cián Vocac:ionnl :La 
estrategia c:ltnic~ 1•• Buenos Aires, Nueva Visi6n. !984. ?P· 
13-31, asi como: ''Lo •:ncacional, teor1a.. técí'lica e 
ideologia". ·suenos Aires .. Búsqueda, 19i5 pp. 7-!3. 



aclicación de les test como forma de medir las diferentes 

caracterlsticas de la personalidad, el test se convierte en 

el instrumente fundamental para conocer las actitude5 e 

intereses, siendo garantia de efecti~idad, la preocupación 

es colocar al hombre en el lugar indicado. 

La segunda, estrategia clínica, en donde además de la 

aplicación de los test, se analizan los mecanismos a partir 

de los cua'"les la persona elige, en donde la atención se 

centra en la persona misma pues es ella quién deci9e. 

Siendo la entrevista el principal instrumento. 

La tercera, que es un replanteamiento de la ·estrategia 

clínica, pues ge sigue considerando importante la persona 

misma que ·es quién elige, puntualizando además que existen 

una seria de condicionamientos ~amillares, sociales y 

económicos a lo largd de su euistencia, que van a influir 

en tnl decisión, la elección no es completamente libre, 

pues está condi~ionada 1 es decir, multi y sobre. determinada 

por la serie de contradicciones sociales, asi como de las 

necesidades del sistema por reproducirse. 

Dentro de esta perspectiva, Carlos Zar~ar habla de 

cuatro niveles en los cuales se desarrolla la práctica del 

Oriantador. 

a>.- En el sentido común, quienes realizan su trabajo 

por una situación fortuita utilizando el sentido común <con 

base a su experiencia, la cual puede ser debida a su propio 

desarrollo como persOna o a la práctica misma). 



b) .- En !.a técnica t quienes se !Jreocup;:i.n 

exclusivamente por ser buenos aplicadores de bateri~G 

psiC:oló9icas, ana 11 za rico caractar1sticas de la 

personal id ad 1 temperame_nto, habi l id~des, aptitudes, entre 

otras, además de la enseñanza de hábitos y técnicas de 

estudio y a la rwalización de actividades masivas y 

tecnificadas <test, audiovisuales, videos, computadoras 

etc.) 1 peró sin cuest.ionarse quien los elaboró para qué 

tipo de poblaciOn y con qué propósito. 

c).- En la teoria 1 existe una preocupación por la 

actualización, en el equipo de trabajo se estudia y 

analizan las m:tividades y cual es el marco teórico de 

sustentaci6n·, se participa en seminarios, foros y 

encuentros. 

dl.- En la con'cienc:ia <13), ee cuando se analiza y 

cuestiona la función que. se está real izando 1 

¡esc~tarse como sujeto e;oc1a! ;:en la ca¡;iacidad de 

transformacióri, con base a un trabajo fundamentado, en 

donde e~~ista la posibilidad de planeaci6n, investi9acián y 

13. En este nivel el Maestro Zarzar, no habla de conciencia 
sino de ºconciencia politicaº sin embargo, nosotroli solo lo 
manejamos como cdnciencia, por considerar que la 
"conciencia politica 11 podria gstar ya a un quinto ni•1el. 
Zarzar, divide el cuarto nivel en tras subn1velea1 En el 19 
no ex is te relación di recta eKpr.esa entra el quehacer de la 
OrientQciOn y el quehacer politice, ~ero está consciente de 
su posición que objetivamente puede ser 11ir ¡::ara ciertos 
intereses no manifestos. En el :::9 llega a cues~ionarse, qui~ 
está sirviendo a la reproducción de la ideologia mediante 
!a r~prnducci:.:i de la fuar:::a de ~rabajo, y en el ·;::g eS 
cuando el orientador analiza el proceso de sujetüci6n y en 
donde se cuestiona como la mayoria de la población ne se 
rebela. Cfr. Memoria del ler. Foro Regional, 11 Materialas 
sobre la Orientación Educativa en f'!éxico 11

, 1990 .. pp. !1-3=:. 
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craac:ión, aport:anoo pr"o;Jues'tas que meJorE1n la práctica en 

cr:entación. 

Para c:onc:l:Jir, cabe aclarar que surge unti cuestión 

Tun.damental que a lo largo de la pre;:¡ente investigación se 

retomaf'á lCuál es· el papel de la orientaci6n educati•Ja. y de 

la función del orientador?. Cabe señalar, que no es fAcil 

dar respuesta a estas interrogantes. 

Perci si representa cada dia más una precc:upaciOn por 

parte del pedagogo, tanto desde su propia formación como de 
su práctica. profesional. 

Sin duda alguna nos encontramos en un momento en el 

que result~ nwcesario trascender, de maner'a que la 

orientación ·se consolide como tal. 

Con base al ·plante.amien~o anterior, es importante 

mencionar que existe Una problemática a la que se enfrenta 

e.l orienta.dar en la sociedad contemporánea, tanto en el 

desempaño de sus labores, como en el marc;:o de una 

diversidud de prcfesiones 1 condiciones y posib1lidades.· 

Pr...tes se c.uestiona que ta preparación de· los orif:mtadores 1 

tanto a nivel formativo como el de aétual L::acién, es muy 

heterogéneo en todos los niveles del sistema educativo 

nacional y en algunos casos no cubre con los conocim,ientas· 

mínimas requerido5 1 ya que la mayoria no tiene una 

formación en el ~rea de orientación <aunque es bien sabido 

que existan pocas maestria!a Q aspecialidades en orientación 

y desarrollo huma.no> 1 5Íno que es en la pr~ctica, don~e ~~ 

?reparan, en P-1 ~ejor na les casos provienen de ca~~~ras 



afines, ;.iecagogos, psic;ll·~t;;os, soci~lo9os, :i.nr.ropó~;:90~. 

trabajador~s socia¡es e i~clLs1ve je carr~rns ajenas ~l 

área. 

Se ha tratado de resolver esta~~arencia con cursos de 

capacitación, reuniones, foros, encuentros, publicaciones 

.de documentes, entre otras acciones. 

Hay dos puntos importantes a rescatar, primeros que 

pocos orien·tadores se cuestionan acerca del objetivo de su 

quehacer, de las bases epistémicas e ideolOgic2s de 

sustentaciOn, y de que no son creadores de los modelos e 

instrumentos que aplican. Segundo: pareciera que no hay 

voluntad pa'ra • conformar el perfil profesional del 

orientador, ·a·1 ·respecto Carlos A. Hoyos menciona: 

"Decir que existe un perfil disciplinario o 
siquiera p'rofesional, para formarse como 
orientador es un exceso, los curricula que 
ostentan el titulo de licenciatura o espec!ali~ad 
en orientación educativa apenas logran expresar 
formalmente el deseo, -nas no a'Jü.lan éste cor, !..~n::i. 

ar9umentaci ón ~' "!"undamonto cons:i.atenf:e ••• !::n . ::... 
medida ~n que a::iste • ..:na 'jran confusi.;n ;os<:ip~ctc: 

de qué es y qué hace rea lmen";;e al orientador ·?! 
Cesg;iste ~ntelectual y prá.::";;!cc as consi':'1crabl~ 1 

este problema no ~e podr~ ~a.luc!onar pcrchanc~ 

planelii de · e~tudio, · para adecuar 
especialidadesº !14. > 

?arü finalizar ~os interesa ra~c::itar, que •!G 

impf.esc:ir:dible que se realicen investigaciones tendientes ;:;. 

anali-zar el perfil requerido :!el 

establecer las tineas de ~cc:ión ae éste. 

14.Hoyos 1'1edina, Carlos Angel, &n: "1.a ?r"Jfat:ión del 
Orientactor 11

1 ::ionencia preser.-:adc. en reunión ce educai:::.~n 
e~craescoLar (SNOE-SE~>, 1991. ?•lb. 

parn 
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1.2 Prospectiva de la Orientación Educativa. 

An~~ la problemática exis~ente de la orientacibn 

educativa, consideramos necesario r~plantear y cuestionar 

la práctic11 del orientador, asi como las formas y 

finalidades de la misma orientacibn educativa. 

Por ello es imperante trascender y elevar el nivel de 

nuestra pr.t·ctic:a orientacional (coadyuvando en la formacibn 

de las generaciones del siglo XXI>, es decir: 

"Dada la trascendencia del quehacer 
orientacional, es urgente revisar con autoc:ritica 
honesta y con el propósito de construir 
condioiones favor:ables, a fin de . arribar a tareas 
y metodologias que sirvan de apoyo al surgimiento 
del nueva mexicano del próximo milenio ya que 
el futuro de nuestras comunidades nos invita a 
reconocer la necesidad de orientar, para que los 
J6venes enfrenten los cambios de la vida 
nec2sitamos · enseñarlos a estudiar, a pensar, 
proveerlos con recursos, para la expresián o la 
creación de conocimientos, pues estas son 
precisamente las 1unciones que ninguna mAquina 
puede reali:ar.''(15) 

Al considerar a la orientación pa~te de la educación; 

necesariamente tendrá que asumir un papel más abierto, 

dinámico y cont.inuo, Vinculado con la problemática 

existente en diversos ámbitos, soci;il, poli tico y 

económico, pues es imprescindible estar al tanto de los 

cambios que hoy en dia se dan a nivel nacional e 

internacional. 

15. Mendoza López, Arturo. ''La orientación educativa en los 
noven~a" eni ti encuentro Latine.americano de asociaciones y 
profesionales de la orientación. p. 43. 



Por tal motivo, nos· •:uesti.onamos sobre el futurc t:le 1~ 

orient~ción educativa, existiendo una preocupaciár, 

general i.::ada por la pianeac1én de lo que serán los nuevos 

rumbos que tendrán nuestras tareas epucativas, en el marco 

de la orientación. Es asi que, el presente capitulo 

pretende esbozar de manera general, cual es la prospectiva 

de la orientación educativa y para esto, es nec~sario antes 

hablar del· conte:cto histórico donde surge la orientaciDn, 

pues el futuro de ésta, no sólo está condicionado por su 

presente sino también, por su pasado, pues es ahi donde se 

encuentran sus ratees y su razón de ser. 

La' hi'Storia de la orientación está estrechamente 

relacionad& Con la historia de la sociedad -educaciOn 

mundO laboral, con las formas de producción !locial 

(divisiDn social de trabajo) y con la evolución cultural de 

los pueblos, según sea el enfoque de análisi~ surgiendo 

as!, la orientación en 1.tn contexto deterf!1i.1ado: Se 

considera que !os lnicios d~ la orientación, corresponden 

a la atencl6n de educandcs ~on caracteristicas atipicas en 

Alemania 1863 (16) 1 dond~ se crean "las primeras clases 

especiales de escolares anormales, (tara psiquica, por 

enfermedad congénita o adquirida, anomal!a de crecimiento, 

insuficiencia glandular, retraso simple, afección nerviosa) 

proporcionando un diagnóstico soCre al grado o nivel mental 

del escolar, (observando las aptitudes intelectuales, 

sensomotoras y afectivas) para establecer el tratamiento 

16. En:· 11 Pro9rama nacicnal de orientaciOn educ;itiva 1989-
1994". SNOE-SEP p .16 
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educativo diferencial, ~si como para inducir cuanao ara 

necesario el tipo de tratamiento médico. Esta preocupación 

también ~e manifestó en Sui=a, Bélgica, Italia, Francia y 

otros paises. 

En 1885 se comenzó a estudiar el tema de la 

orientación profesional a través del Plan propuesto por 

George Merril en la escuela de artes mecánicas de San 

Francisco Y en 1922 el Ministro de Instrucción P•lblica de 

Austria, determinó las "apti tudes 11 como factor importante 

en la elecciOn vocacional desde la escuela primaria hasta 

la5 escuelas superiores.(17) 

También · tLJiYo impulso la oriéntación con el desarrollo 

de la psicología diferencial, la psicometria y la 

psicologia del trabajo, al ser aplicados sus resultados al 

proceso productivo. 

Al r~specto, Bohoslavsky menciona que: 

ºBajo al horrendo titulo de psicotecnia o .. 
psicologia aplicada, ta psicolog!a condicionada 
por la demanda del sistema y munida de aparatos, 
baremos y perfiles, ficheros y cuestionarios, 
creó los instrumentos que avalasen la inserción 
de los sujetos que dudan · entre opciones de 
estudio·o trabajo en la estructura educacional y 
productiva. Desde el punto de vista técnico, los 
test de intereses y de aptitudes fueron la 
garantía de e1ectividad. A esta época corresponde· 
el refrán de que -la carrera depende de la 
largada-" 1 este era el lema del departamento de 
orientación vocacional de la UNBA cuando fue 
fundado. La crientacién vocacional oarantiza sl 
éxito en los estudios y en un mágiCo ademán se 
concilia al éxito personal con el cambio social. 
De esta manera no hay derroche económico, el 

17. Gordillo Alvarraz Valdez, Maria Victoria. 11 La 
orientaci6n en ol proceso educativo''· EUNSA, Pamplona, t984 
p.17. 



O.O.V. se fundamen~a i!r. .a prevenc:lón de .:.:i. 
deserción." ( !.9) 

Resumiendo, coincidimos ~n la cl~sific3cián retomad~ 

por el ~NOE, sobr~ las tres etapas o ~stadics históricos d~ 

desarrcl lo. < 19> 

Primer estadio, la orientaci6n como incidente ocasional 

de la educación <etapa del consejo profesional), se inicia 

después de la Primer Guerra Mundial, a consecuencia de las 

nuevas concficiones de vida y las e:iigencias de la sociedad. 

Existian oficinas especificas dedicadas a la orientación 

profesional, estas consistian principalmente en conoejos 

sobre el trabajo que les interesaba, asi como la 

información ·scb're las diferentes carreras u ocupac.iones 

además, atendían alumnos con prob.lemas escolares, 

diagnosticando individualmente, no se sugeria nada sobre 

programas, métodos y· organi::aciDn de la escuela, sólo se 

atendían los alumnos que egresaban de la escuela, 

comeri::ando la preocupaciCn porque las autoridnd~s escolarP.G 

participaran de las acciones de orientaciDn. 

Segundo estadio, la r:irientación como procedimiento út; 1 

de educación (etapa de OrientaciDn vbcacional>, en esta 

etapa aumentó el interés por las posib1l1oaoes de lg 

orientación profesional, esto debido, tanto a la influencin 

da Cliffor Beer en la creación de las clínicas de higiene 

18. Bohoslavsky, Redol fo. "Lo vocacional, teorta, técnica e 
ideolo9ia 11

, Buenos Aires, Bllsqueda, 197'5 p.7 
19. En: 1'Prcgrama Nacional de Orientación ••• art.cit. ?•lb. 
además Cfr. Lápez Topete, Abel. 11 Primerlls e)(perienc1as de 
la Orientación EdL1.cativa Integral an Méx1Co y Centro 
América 11

• En1 La ReuniDn Nacional de Orientación 
Vocacional. MéKico. 1983,pp.59-óó. 
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mental y las aportaciones de los investigadores que 

trabajaban con problemas de personalidad y desarrollo 

emocional -el impacto que causó el psicoanal is is en la 

comprensión de la conducta- asi, co~o a la introducción de 

la psicotecnia en la industria con el objeto de una mejor 

selección del personal por medio de test colectivos. Esta~ 

investigacionef> influyeron en el impulso al estudio y 

puesta en marcha de la orientación en diversas facetas. En 

esta etapa es reconocida la importancia profesional de la 

orientación, realizando un trabajo coordinado con 

profesores de las eScuelas, considerAndose además, que la 

orientac~ón podra ser impartida a todos los escolares en 

Q•n•ral y durante los diferentes niveles educativos,se 

siguen realizando diagnósticos,. y estudios muy completos 

del sujeto <aplicaciOn de test psiccmétricos>, pues se 

reconoce que la simple información de las ocupaciones no es 

un método efectivo. 

Tercer estQdio 1 la orientación como fundamento y 

procese necesario de la educación <etapa de orientaci6n 

educativa propiamente dicha) es en la'que nos encontramos 

act1.J::dmente, esta ~tapa responde 3. la complejidad del mundo 

moderno, se inicia a raiz del aumento de instituciones 

educativas que ~frecen el servicio de orientación educativa 

y profesionn 1. Se sigue con el enfoque voCacional-

profesiográf!.co analizando los factores que intervienen en 

la toma de decisión, pero además se enfati~a la función 

Asimismo ~e observa cada dia mas la 
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preocupación por la especiali:aci6n de los orientadores 

a~i~ como por la investigación sobre el tema. 

Por otra parte, consideramos pertinente puntualizar 

cómo el desarrollo histórico global de la orientacián, ha 

determinado de manera considerable en el desarrollo 

histórico mexicano, (20) pues de igual manera, se observan 

diferentes etapas que marcaron cambios significativos en la 

orientación. 

Es así que en Mé::ico la primer etapa o estadio 

Corientacián incidental o informal>, aparece con los ciclos 

anuales de conferencias sobre profesiones y su vocación en~ 

la Escuela Nacional Preparatoria (impartidas por maestros 

prestigiaQos de la época, de 1908 hasta 1950) 1 organizados 

por la Secretaria de Instrucci6n Pública y Bellas Artes. 

En ~l pet•iodo 11ue r:orresponde precisamente de 1908 a 

19:0 -;¡e obser•Jó una au:=encia de teorias en orientación, por 

lo que predominaron !as influencias de la tip~logia y el 

psicoanálisis. 

!)e 1930 "l 1950, comien::!an a aparecer los Servicios 

Institucionales de la Orientación, todavfa sin programas ñi 

teorias propias, por lo que la psicometria y la psicologia 

clínica ocupan esos vacíos. Entre las criticas a esta etapa 

se present"n las que la orientación se desarro1ló como una 

:ictividad administrat¡vo-ac~Cémica real izando tar·eas 

relacionadas '=On la c:onser·vac1ón de la disciplina, 

20. Véase Nava Ortiz, José 11 La Orientación Educativa en 
Mé::ico~ Una Propuesta !nte9radorn'1 en~ II Encuentro 
Lat1noamericano .•• Op.cit. pp.57-es. 
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ca"nalizando y· atendiendo alumnos con prcblema5 de ccnduct01 

y de bajo rendimiento académico, además de fungir como 

consejero escolar. 

En 1952 el profesor Luis H~rrera y Montes y sus 

colaboradores, establecen la oficina de orientación 

educativa en Secundarias Generales en el Distrito Federal. 

Entre 1952-1958 se conforman los servicios de 

orientació~ en el lPN y en la UNAM, y en 1954 en la 

Universidad de Morelos. 

A partir de 1950 a 1970 (segunda etapa formal o 

sistemática, orientac:i6n vocacional), existi6 una corriente 

de investiga·ciém y reformulación teórica propia de la 

orientación proveniente de Europa y Norteamérica, que en 

Mé::ico llega a través de los pioneros de la orientación, 

generándose los prim·eras programas sistemáticos que se 

implantan en todo el sistema educativa nacional, llevándose 

cabo diversas reuniones de •:il rác:ter nacional e 

internacional. 

En esta etapa se habla de orientación vocacional, 

estando vigente el modelo 11 cientifico 11 ·con la preocupaci6n 

por la medición de las aptitudes, intereses, valores, 

inteligencia y personalidad del sujeto a orientar. 

En 1966 se crea el servicio nacional de orientación 

vocacional CSNOV>, dependiente de la Direcci6n General de 



Acción Social. En 1968 se incluye el servicio 

técnicas. 

::a 

secundarias 

De 1970 1980 surgen los organismos 9remiaies de 

orientación que vienen a impulsar la investigación tomando 

como p~rámetros las teorías norteamericanas y fr3nccsas. En 

esta etapa la orientaci6n adquirió un enfoque vocacional y 

.ProfesiográficD con la finalidad de lograr la adaptación 

del sujeto· en términos de sus habilidades, intereses y 

ca racterist icas personales, la cada ve;: más 

diversificación y especialización laboral. 

En 1970 se difunde el servicio a la educación media 

s~perior 1 Calei;rio de Ciencias y Humanidades de la UNAM, 

Colegios de Bachilleres, Vocacionales del-lPN, Universidad 

Autónoma Metropolitana, Universidad Iberoamericana. Surge 

la Asociación Me::icana de Profesionalas de la Orientación 

CAMPO> su reQistro data de 1979, cuyo objQti•Jo es or1ndaí' 

s~s asociados las facilidades para par~icip~r en todo~ 

los eventos nacionales e !nternacionales~ 

De 1980 a la fecha (comien=a la tercer etapa rte 13 

orientación educativa>, se inicia una refleNión más 

profunda y analit1ca sobre la prn>:is or1en'tc~..:icnal, ..::cbr:: 

el 1M.rco teórico, se critica a la ps:.cometria y 5e abre un 

debate ~obre los programas, técnicas y procedimientos 

idóneos tendientes responder las ·jemanáas de :a 

sociedad, npuntando a una visión nacionalista, ldoptand::: r .. H'.l 

concepto mas amplio; Ori~ntacién Educativa, ~ue pretanoe !a 



formaciOn asesoria lo lar90 ~el desarrollo del 

estudia:it.e. 

En 1982 queda plasmado el acuerdo de organizaciones y 

funcionamiento de las secundarias ,para proporcionar el 

servicio de orientación educativa. En 1984 surge el Sistema 

Nacional de Orientación Educativa CSNOE>. 

En 1986 1 la ANUIES aprueba el proyecto donde se 

resaltaba la necesidad· de proporcionar el servicio de 

orientación educativa y vocacional, todos los 

estudiant~s. 

En 1987 1 en el Estado de Méidco se inició en la 

División de · ES>tudios de Postgrado de la Facultad de 

Ciencias de la· Conducta de la UNAEM 1 la especialidad de 

orientación en educación. 

En síntesis, cabe aclarar como a través de todas estas 

etapas se advierte que la orientación se ha encontrado con 

diversas limitaciones, por un lado se ha basado~ª" enfoques 

parciales y por el otro, se ha cuestionado la práctica de{ 

orientndor. 

Frente a esta situación es fundameñta1 definir cual es 

el nue•10 papel que le corresponde a la orientación; Esto va 

a depender P.n 9ran medida, de los cambios y modificaciones· 

del sistema educativo nacional 1 as1 como de la misma 

sociedad, ya que para un tuturo se prevee que.; C21 > 

21. Véase Gutiérre::, Ofelia t;!ln9eles. "Una alternativa para 
la orientación educativa del futuro", en1 Revista de la 
Educación Superior No. 77. ANUIES 1 México, enero-marzo 
1991, PP• 46-48. 
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- Para el año 2010 la población me::ic:nna rebasart\ la 

cifra de 110 millones de habitantes (uno de c:nda tres será 

mayor de 35 años>. 

La disparidad en la distrib~ción de la rique:a se 

acentuará siQnif icativamente. 

' La crisis económica, con amplio desempleo y 

subempleo ilustrado se agudizarán. 

Lá apertura al exterior de la economía mexicana 

<Tratado de Libre Comercio>, una nueva división del trabajo 

internacional. 

- El cambio tecnológico y la necesidad de adaptarse a 

él con rapide-z. • 

El patrón familiar se modificar~, por una mayor 

participación de la mujer en la producción. 

- La influencia de los medios do comunicación como 

transmisores de valores y formador~s de ~pinián aumentará 

considerablemente, planteando un desafio a ot~a? inGtancias 

como la escuela. 

-Los aspectos educativos, ;;e disminuirán los 

mecanismos de ascenso y prestigio soCial a través de la 

Educación. 

La deserción escolar por causas económico-

familiares, aumentará. 

- Incrementará la participación de la educación 

superior privada, se consolidarán redes de centros ~ 

instituciones formadoras de élites. 
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Los indices de calidad académ1c1 mostrarán un 

.jeterioro cada •1e:: :nas acentuado. 

Ante esta prospecti•1a de las tendencias sociales, es 

importante reali:ar acciones enca~inadas tratar de 

definir el sentido que tendrá la orientación, inserta en 

las instituciones educativas: 

ºEn inumerables foros se han planteado las 
mas diversas alternativas de innovación o 
transformación de las tareas educativas: desde la 
ruptura de la institución escolar hasta el 
desarrollo de tecnologías sofisticadas para 
mejorar la eficiencia de la enseñan:a. Sin 
embargo, en toda esa gama de soluciones e:dsten 
pocas referencias a la función de orientación, 
por lo que cabria cuestionarnos acerca de las 
aporta~iones reales al desarrollo de los 
individuos y su vigencia en cuanto a su objetivo 
de atención y estudio en un momento en que la 
magnitud de los problemas requiere de 
alternativas de solución con un alcance 
significativo. Es en este punto en donde se 
plantea la · necesidad de que la orientación 
adquiera un caracter prospectivo que le permita 
inducir y participar en algunos cambios que 
reouiera 131 futur'o del pais. 11 C22) 

Con base al plano;;.miento anterior- 1 es r.ece5ar~o que la 

orientación educativa ~e considere como: 

* Un proceso continuo, sostenidó a lo largo de los 

diferentes niveles ~scolares. 

*Que propicie la autogestión educativa. 

* Que se realice un trabajo inter y multidisciplinario 

con tos responsables de la orientación adem~s 1 de la 

participación activa de maestros y funcionarios. 

=z. Ibidem. p.47-48. 



* Que se prom~eva la investi9ac16n, para p~opi:13r 

'1Uevos mocelos que ccadyu'l~n ;;.L 1_Jroce~o t:e ~:r"'.~rt.r.c:.,n. 

"Para ello, :a or1ent-1c1ón debe c!eTinir-se dnte 
todo, =6mo un ~ac~or má~ ~e formación integr~l, 
adoptando la denam1nac1un y el conceptc de 
oricntac:án adUC3~iva, englobando las modalidades 
ei~i'Stentes: 'lccac:i"::Jnal, profesional, etc. y .:i.s1 
constituirse en una instancia de mediación 
comunicativa entre la realidad social en cambio 
acelerado y la realidad educativa, en un proceso 
de cambio re~agado, tratando de hacer llegar a 
esta lo más rápidamente posible las 
transformaciones que :e generan en los ambitos de 
la ciencia y la tecnologi.:., la ¡:reducción, los 
valores y los estilos de vida, previendo y 
difundiendo las incidencjas que éstos tendrían en 
cuanto a las nociones de elección profesional, de 
éxito, de inserción e integración social, 
cultural y económica con el fin de que los 
procesos de toma de decisiones sean mas objetivos 
y completos." (23) 

De esta manera la prospectiva de la orientación 

educativa, depende en gran medida de l~~ investi9aciones 

que aporten alternativas, que eleven la práctica 

orientac:ional. 

1.3 El papel d~ la orientac;=ián en el "Programa 

para la Modernización Educativa 11 1989-1994 .. 

Es importante p1.1ntu.:ili;:ar, como la orientación 

educ:.:itiva no podrá desligarse de la 5ituaci0~ his~óric.o-

ideológica ;~n ¡a que ~e haya inmersa ~J en <::onde ast.;\n 

23. Ibidem. p. 49. 



En gste t:ilpi":::ulc, ir.'ter"ssa anafi:::i.T- an qué mectic!a n.1:i 

delinean e impu!san la pr3ctica or1entac1onal 1 se'anali~ara 

además, cual es el papel de la 9rientaci6n dentro del 

"Programa para la Modernización Educativa en Mé:dco". 

Como punto de• partida, es necesario retomar ciertos 

antecedentes histérico-politico-ideológicos que dan cuenta 

del origen Ce la orientaci6n. 

Se ha mencionado con anterioridad que la orientación 

surge en la lógica de la industrializaci6n en el horizonte 

de la modernidad, originada de la dinámica capitalista. 

Bajo este sentidn 1 concebimos la modernidad como un término 

que determi'na una meta posible de crecimiento social, es 

dacir: 

"Un prr:iyP.cto J:ol!~ica-:..;.oc::.~l que ~::presa la 
trans'tormac:iñn de la •1ida material y de 
¡::rocLcr.:i6n ~e conccimii:?r.t:;.s lUe los suj~tc: 
•1i•1encia.n r;;i.i:: del moco .:le ' ;:iroducción.. 
centrnli::ado y 1aciona¡izado. Como filosofía es 
una comprensión sistemática de! mundo que se 
auto-r~gula para buscar los medias de acción mas 
eficaces para el control de la .actividad humana y 
el dominio c1e la naturaleza. ':r como lágics es una 
m~nera de pensar y ejercer el trabajo intelectual 
~ue hoy ha da.do c:oma resu 1 ta do un sistema 
intelectual sumamente desgregado 1 estruc:turaco y 
or9an1::ado." {24) 

Es 3abido 1 que existe una estrecha relación entre el 

desarrollo social y el desarrollo cientifico 1 el cual 

a.dquiri.cl un gran auge con la Revcluc::..ón Industrial en 

24. Primero Rivas, Luis Eduardc. ''La orientación educativa 
en el horizonte de la modernidadº en: ZI ~ncuentrb 
:_3'!::i:zoamer1c:ann de Asociaciones ·,- prcfrasicnnles de la 
crientación. p. 178. 



In9laterr-~ cono~imientc~, sino el 

e);plotac.iOn del traba.jo üS;:.!.cz.r?..:ido por ei cap:.+.ai, conil~v;i 

no sólo la racionalización de ta ciencia, sino su 

parcíali=ación y especiali=ación en diversas disciplinas. 

En este aspecto la orientación adquiere un sentido 

utilita~io, donde la nueva le9itimidad consiste en el 

empleo de la ciencia y del conocimiento que de ella tiene 

el experto, asimismo la técnica se ha convertido en 

garantin rápid~ y ~ficiente, de esta manera, 

administraciOn cientif ica del trabajo lo mismo que la 

orientación de• corte tecnocrático representa la forma 

racional para seleccionar ~1 sujeto- y q~e éste acepte el 

puesto indicado de acuerdo a sus aptitudes. 

Cabe aclarar que· 111 rac::ional para el capitalismo es la 

búsqueda je la ~ec:1,.1enc~.a, en toda.~ sus partes, bajo el 

.ampl~o da .nétodot; c:ient;.ific.~s :J téc:n1c:os, lo if!lportante es 

º!..u racionalidad t:iene su base en al proceso de 
prOOUCClQn -=ap_,,;Q..1.l.~~..,., ~n C-·,)- ..:~:-.:; --<"! : ... ~--.--:·1.·· 
elementos ideológicos y politítos que permiten la 
consolidaciQn de tas relaciones sociales de 
producciOn ~ que se ~xtienden a todas las esferas 
de la vida sociül. El c~pir.alismo moderno implica 
la argani~ación racional capitalista del tr~bajo 
Torma.lmente 1 ibre". :25) 

25. 5e ha r~tomado el conceato de George i...1-:J·;i.c:: -?n: 
Historia y :::onc1enc:ia de clase, de: Piña Qgort•::, Juan 
Manuel. "Moder:--ii::ación v CotítJianidad E:5colar: 2studio de 
la V.A.CH." !Tesis para· obt:ene" el QN\.do de m::\estria) :nar:?Q 
1990. ~p. ~B-59. 



As1 el desarrollo cient1fico alcünzado ~n los paises 

lit?Sl?mi.>riicci:=, ha l~e'la.do a la par- una l~cha impresionante 

por los avances tecnolégicos 1 la carrera armamentista y de 

la ener.gia nuclear, que en esti:? fin; de siglo inscriben 

todos les demás paises del mundo. 

En América Latina, México ha tenido también, a partir 

de la década de los 50s y b0s 1 un proceso de constante 

industriali:acicin <dado por la coyuntura de la Za. Guerra 

Mundial> que requiere un desarrollo paralelo de la ciencia, 

A lo lar~o de la historia post-revolucionaria, el 

gobierna mexicano, ha planteado diferentes estrategias o 

proyectos poli~icos, sociales, econcimicos y educati~as 

(engarzados bajo el sello de modernidad) 1 tendientes al 

desarrollo del pa!s. 

A partir de 1940' ~e inicia .r.n el pais 1 una etapa que 

'3e ha l larnado de "r:onsol idaciOn o moderni::ación11 , tendiente 

a una estabiliCao ~olt~:ca y rte avance económico. El 

acelerado desarrollo econó11li.co :. nic:iado en la década oe lo~ 

40s adqu.ierf! Ltn nuevo mati:: a mediados de los 50s, lo que 

da origen a una nue•1a sociedad industr·ial, caracteri:ada 

por la i.mplementación de qrandei:= industrins de 

transform;icián, consideradas el centro de estrategia del· 

cr-~ci,. .nto económic:o nacional y por la invanión de la 

inv1 .ión extranjera hacia los recursos técnicos y 

•in. cicrcs del pais. 

A ra1:: de estos sucesos se ve la necesidad de 

modernizar los ":ier•li.::ios educati·1os a partir de la oferta ~-



demanda de profe5.L:Jnes y ofic:.os oara ;Jrepa.rar :os rec:.irsos 

humano!i requeridos. 

Haüta aql11, podemc5 dec:.:-- ·1L'~ :os ¡JrnyE::ii::~cs .,.;oc:o.a!e:: 

de Cárdenas, AYila Camacho y Miguel ~lemán, propiciaron un 

acelerado crecimiento económico en el pais orient~ndo al 

sistema educativo hacia una enseñan~a técnica, pero ~on 

distinto sentido. <26) Sin embargo, a finales de los 60s ~e 

empie::a a ·cuestionar a la edLtcación, considerándose que 

está de espaldas al proceso de moderni:ación, ldemás el 

modelo económico desarrollista, comil'::!n:::a a sufrir estragos 

y se abserYa un agotamiento traducido en una crisis general 

caracteri:ada· pO'I" la represión en los aspectos económicos, 

sociales y politi~os, afectando tamqién al nector 

educativo, eYidenciándose esta crisis con el movimiento 

estudiantil del 68. Al respecto el presidente Oiaz Orda: 

planteó la estrategia de r~formar 91 sistema educativo, 

estable~iendo así ~c~iunes ~ue :~ ~~rmitiernn al Estado 

mexicano resta.th~cer <JU l~g·. Umi...1Jd. ~'Jr medio del iTlode!; 

de desarrol~.o c~mpnr~:.10 y una apC!ri;•.1r: ".lemoc:rátic:a tanto a 

nivel politico-soc:ial como educatiYo · Cc:reai:ián de nuevas 

instituciones ~duc~ti~a~>-

Estos acantee: imi::mtos ..:ueron las b:ises que 5c 

consideraron para proponer el "Proy~c:to Moderni::ador" 

dur;¡nte el ._aobierno de Ec:heverr!a, :?n donde se pretendia 

adecuar la educación ~l ~istem~ prcduc:~vo. Pues se Yi6 

26. Véase: Memori.:i del 'foro de inálisi~ del c•.:rr-iculum de 
la Lic~nc:iatura ~n !=~dago9it:1. en la ~NE~ ·~r196n~ pp.61-83? 
131-132. (1986). 
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como una de las necesidades imperantes del p~is, formar 

cu3dros técnicos y cientificos. Es ~si que se inicia un 

proceso de moderni=acién entendido por ello, un proceso de 

racinnali=acién de la produccién y ,de lo~ avances de la 

ciencia. El término de racionali=acién, hace referencia a 

la modernización a lo nuevo, eficiente, a lo programado con 

métodos y técnicas modernas y que, por todo ello tiene 

mayor vali~ez que las formas tradicionales. Adoptando un 

modelo tecnocrático, en donde la técnica se impone al medio 

natural, invadiendo a todas las prácticas escolares. <27> 

Ahora bien, la revisión somera de los discursos o 

proyectos pol·itico-ideológicos permite explicar el contexto 

donde surge el actual "Programa para la Modernización 

Educativa 1989-1994". Actualmente son conocidas las 

circunstancias que viVe el pais (el crecimiento acelerado 

de la población, la espiral inflacionaria, desempleo, la 

deut1a e:1terna e interna, por mencionar algunas)? las cuales 

~equ1eren propuestas y 1nedidas tendientes a resolver laS 

problemátic<:Ls aunque es bien sabido, que los cambios no se 

dan sólo por decreto. 

El 1Q de diciembr~ de 1988 el c. Presidente de la 

Repó.blica, Lic. CLLrlos Salinas de Gortari, toma cargo de la· 

primera magistratura de la Nación, y para 1989 establece el 

'1Plan Nacional de Desarrollo" 1989-1994 1 <en el cual se 

:?7. ?iña Osario, Juan Manuel. "Pensamiento Tecnocrl\tico y 
Modernidad 11 en materiLLles sobre la orientación educativa en 
México" 1 mayo 1990. pp. 73-76. El profesor Piña es 
ir1Ves"ti9ador de la U.A.CH. También Véase, V. Alvin w. 
Gcuidner, ''La dialéctic~ de la ideología y la tecnologia'', 
Alianza, Universidad Madrid, 1978, p.286. 



incluye i=?'\ de moc';;!rn1::¡:¡,-::-..rin -:ciucai::~·J."1~ cultural y ::iel 

deporte) que :ntenta C;.;· 1.;>s - ;:irobl.::-1n;;:.s 

detactados en la soc:1ed~j ,-:\e::~c;::.r.a. 

El programa para la moderni=aci~n educativa 1989-19q4, 

organizado en 10 capitules, ~s un documento que contiene 

las orientaciones que normarán las acciones del sector 

educativo durante la actual administración y el cual es 

insoslayable su lectura para quienes trabajamos en el área 

educativa, independientemente de posiciones políticas, 

ideológicas y posturas peda9é9icas, aunque se esté de 

acuerdo o no. En este programa se destacan los objetivos 

que contempla eol plan nacional de desarrollo <ZB>, que en 

resumen son: 

a).- Se impulsará vigorosamente un proceso de 

transformaci6n educat1va 1 condición indispensable parn la 

modern1=ación del pai~. 

~> .- Asegur~r :~ cant~d~~ 

educativa. 

e>~- Mejorar !a ~alirlnd 1el atstema educativo. 

d) .- Vigcri=.ar· !a culturn nacional e impulsar el 

e)~- Promo•1er- ta i,nvesti9ación cientii'ica y el 

desarrollo tecnológico. 

f).- Mejorar la pr~s;ación de los servicios 

educiltivo;;, culturu:es, jepcr":i'los y de recreación. 

28. Plan Nario.nal de ')C?sa:rcllo 1qs9-!994, Capi.tulo 6: 
Mejoramie,..to product:.vo del ni•l'=l da •1-l..Ca., apartado, 
educación. pp 102-104. 



g·) ."- F'ortale~~n-· la formación y superuc:i6n profesional 

Jel ¡nag:.sterio. 

~l.- Foment~r la educación t~cn1ca. en todos sus 

niveles. 

i> .- Ofrecer op~iones mas adecuadas de educ:acián 

extraescolar, través de los sistemas. abiertas y de 

capacitación para al trabajo. 

j).- Atacar las causas de la deserción y reprobación. 

k>.- Oescentrali:ación de los servicios educativos. 

1).- Promover la participación de la sociedad en el 

proceso de cambio. 

m>.- Relucionar adecuadamente la educación con el 

sistema productivo. 

Como se observa en el programa, el problema de la 

educación no se apretia como propiamente educativo, sino 

come 1.ma difi.:ul ~;:.d de tipo 

funciona!idad ec:~n6mica. 

orgunizativo-social y de 

Ah,or.:?. ~nen, es :iecesarto reali:?ar ciertas refle:dones 

-:;obre el lug-lr que ocupa la orientación en el "Programa 

para la Modernización Educativa''• 

P~ra comen:ar hay que se~alar que en el contexto del 

progrüma, existe :ninima mención, acerca de la orientaciOn· 

y los orientadores, si no es que casi es nu'.:.a. 

En eX capítulo 2, Educación básica, en el apartado 

referido al diagnóstico de la educación secundaria, se 

menciona que: "no sstán definida: con claridad las 



funciones de los orientadores vocacionalas 1 trabajadores 

soc:iales y prefectos" Cpág •• :9> 

Lo que se obsorva en estos F~rrafos 1 es que se afirma 

que. hay una prcblemátic:a en relación.a que no se tienen lo 

suficientemente establecidas las ac:tividades que realiza el 

orientador, es més 1 pareciera qua no se distinguen las 

funciones del orientador c:on las del trabajador eocial y 

d•l prefactD, observándose la poca relevancia a la práctica 

orientacicnal, adelante se señala en aparent• conc:ordancia 

con la cita anterior, hay que 11 reencauzar y fortalecer los 

servicies do orientación educativa, para inducir la d•manda 

hacia las opciones de aducaci6n media superior conform• a 

las necesidades· del pats y a la política .•ectarial 11 <P•O·. 

:!'1l. 

Aqut n oburva·qu• •• tama indi•cri .. inada-nt•, •in 

hacer ninvuna di•tinctón, •l conc•pto d• orientación 

vocacional y orientación educativa, Cya que ·~ ta primer 

cita s• habla d• ori•ntación vocacional y •n ••t• a1t1 .. de 

ari•ntaci6n educativa>, ad__.• •• restrino• a cierta nivel, 

ya qu• •ólo .. habla d• ori•ntaci6n •n •l niv•l ll&dia y 

Mdio sup•riar, d•ndal• una cannotación de "vocacional y 

prof .. iOQr&fica•, pu .. •n nt1111~n llOlll&nto •• habla sobr• •l 

aepecto relacionado con los proc••os foreativos. 

Par otro lado, ~l hablar d• reenc:auzamiento implica 

una r&visión d•l astado BCtual del ••rvicio de orientación. 

Esto, ya que en el "Plan Nacional d• . Oesa.rrollo" se 

menciona flUe una da las ncc:ones a raali::ar as1 "Reorientar 
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aquellos .1ervicio:3 i::uyo 7;.1ncionamiento ya no lrmoni::a. con 

!as c:cndiciones actuil.les" ípag •. 104). 

En al capitulo 6 Educ~ción Media Superior, se vuelve a 

mencionar qu111 11 La eduJ::aCión tecnolpgica (19.6%) en este 

ni•1el no ha incrementado su participación proporcional con 

relación al prop•déutico <59.7Y.>, pese a la conveniencia de 

equilibrar la formación d• dcuerdo con las nece9idades 

n11cionales.· Esto hace notorio, entre otras cosas el 

requerimiento de ampliar los esfuerzos en el campo de ia 

oriantación vocacional" Cptig •• 108), y como objetivo: 

11f'fejorar la afici•ncia. terminal y elevar la oferta de los 

servicios dv mducación m•dia •uperior, induciendo los 

flujos ••colares d• conformidad con las pol!t!cas 

•actorial•• y madiant• sarvicios da orientación" (pAg •• 

11::;>. 

En las citas anteriores, se abs•rva por un lado al 

impulso qua se le da a ta educaci6n tecnológic! y cómo !a 

oriantación tiene qua contribuir al rsspacto, y por el 

otro; se insiste en consioerar a la orientación, como 

aqu&lla qu& posibilite l!l equlllbrié ~entre' la oferta y 

r.lem.trda "?dw:o.tiva acorde :a lag necesidades del pais. 

Por altimo, dentro d• •ste mismo capitulo pero an el · 

apartado, de educación media sup•rior t•cnolóoica, s• 

rei tara: 11 
••• e)(tand•r y profundizar el uso de la 

tnfcrmática e impuls~r l~ orientación educativa, 

~eberán cobrar mayor auge para meJorar la calidad da la 

'ílnseñanza tecnológicaº~ <p&Q •• 1191, y como ml!ta1 



''Para 1990 tener en cpereci~n el programa de ccordinici6n 

inst:tucional y el de orientaci6n vcc~ciona: para at~na~r 

r:icionalmente la damar:da en as-:o ni•1el." <pág. 122). 

S• observa en las cita~ anteriores, que la 

orientaci6n se tema como una técnica que coadyuvará en el 

impulso a la educación tecnológica, 

Para finali:ar, es necesario puntualizar que dentro 

del contexto de 11 moderni:ación educativa 11
1 a la orientación 

se le ha relegado a un segundo término, trayendo como 

consecuencia que el orientador, que es quien •stá en 

contacto directo con el grupo, se aleje más de las esferas 

de decisi6n (baj~ el pretendido discurso>. 

EstO ha contribuido para que no se le de la 

importancia necesaria dentro de las in•tituciones 

educativas. Por otrO lado, en el doc~mentc no se hace 

mP.nción (qui~á por considerarlo irr~levante), de l• 

necesidad " importancia por la espec1a~i:a.ci6n y 

pro'fesionali.~nción del Orientador. 

O.ad• nu•stra punto d• vista, consid•ra.a• qu• •• 

i11Pr .. cindible la labor Hel orientador en la• tarea• 

11 pr0Qral'la para la mad•rnizaci6n 

mducattva•, y '109 r .. ta pr•Quntar1 ¿cual •• •1 papel qu• •• 

l• a•iQna y eobr• tCldo, debe a•umir la orientación y lo• 

cri•ntador•• •n la transformacidn del •i•t•ma educativo 

nacional?. 
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1.4 Concepcicn•• y enfoques teóricos d• la 

orientación. 

En el apartado anterior1 observamos como la 

orientación educati•1a, está condicionada en cierta medida, 

por los aspectos socio-politicos. 

de vista que las concepciones y 

fundamentan a la orientacián, 

Pero no hay que perder 

enfoques teóricos qua 

también influyen 

considerablemente en el quehacer y vigencia de la misma 

orientaciOn. 

conlleva a 

Es deci~, el análisis 

r•flexionar gobre los 

da la orientaciOn, nos 

aspectos, sociales, 

politices, ideol~gicos, pedagógicos y teorices que permean 

a ta orientación y que a gu vez configuran el quehacer del 

oriGntador an cada una d• las instituciones escolares. 

Ahora bien, hablar de concepción teórica de la 

orientaci6n, de entrada plantea una dificultad, pues 

~xisten diversos marcos teóricos, asi como distintas 

si.;uacionaa prácticas, no aHistiendo un consenso genet"nl,~ 

sin olvidar que an al~unos casos la orientación se sUstenta 

en enfoques unilateralaa y parciales quR se traducen en 

programa cuyos contenidos se tr~tan ~isladamente, ahot"n 

bien, cualquier modo de ajercar ·la orientación, supone una 

teor!a, pue• ninouna actividad orientadora se mueva en el 

vacio, siempt"e timne ~unque sea muy simple una teoria o una 

fi losof!a. 

Cabe recal~ar qua el enfcqua o t9oria que sa adopte va 

.1 depender de la conc•pcián da la naturaleza del ••r humane 



que se tenga., ;je los propás::. tos o metas qLle ~e persigan, 

asi como de la Jefin1cián dsl papel .:;el '~ri.entudor y .• e la 

ev idenc: ia de una i nvest ii3ac: i 6n que sost0nga .:asa teor :<¡. 

De esta manera, cabe señal~r, r-cmo rte maneril general 

se clasifican las teort.;o.s según sus técnicü.s 1 

psicológicas o sociológicas. (291 

- Psicológicas, se preocupan por describir y descubrir 

la vocacióh y solucionar los conflictos que se generan en 

torno a ella a través de una perspectiva clinica (como un 

problema de afectos de maduración) o de una psicométrica 

(como un problema de aptitud, actitud, motivación, 

i~teligencia o C"Upacidad). 

Sociológicas, enfati=an las n•cesidades socio-

económicas del pais 1 la demanda social o damanda da 

mercado, los problemas comunitarios, regionales, 

sectoriales y educativos. 

A -:ontinuación se mencionarán algunos enfogues que dan 

cuenta de la orientación.<30> 

* En'foque Rae ional 1 íeoria de los· Rasgo~ y Factore$: 

Se intentaron redactar listas 
personalidad que permitieran 
individuos, atendiendo también 
obtenidos por los test. La idea 
el mayor número posible de 

de rasgos da la 
~lasificar a los 

a los resultados 
bAsica ara reunir 

datos para poder 

29. 13ayo!, Yolanda. ''Orient.ic:ión Vocacional a Ideológica, 
elementos para un nuevo enfoque 11 UNAM Facultad de 
Psicologia, Mó:dc:o, 1979 (Tesis de Licer.ciaturz.) oo. '3-6. 
30. Gordillo, Ma. Victoria. "Or~ent3c16n an el ••• op. cit. 
P•P. 56-97. Véase "1'1•moria d• la Reunión Regional de 
Ot'ientación Educativa 11

• U.P.~1.- SNOE, 11ov. 1999 1 p.p • ..t5-
67, 
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ayuda; a~i mejor al sujeto orien~~do, lo~ 
instrumeneos que se aplicuban ~ran t~9t 1 
inventarios, esi::)las de clasifica.c:ión 1 entre 
otros>. 2ntre los representantes se puedan 
menc:ionilr, a Williamgon, que baga su teoria en la 
personalidad, el trabajo y la sociedad. Parsons 
(basada en la relación de hombre-trabajo) 1 
propone tras pasog en la ~lecci6n1 a>.- Conocer 
al estt.1diante, b) .- Conocer el mundo de trabajo y 
e).- Adecuar al hombre a su tarea. Entre las 
criticas a esta teoria, es que es determinista, 
se basa en la existencia de un gran esquema 
preexistente en el mundo. 

*Teorías de la$ Aptitudes, Intereses y Psrs<>nalidad: 

Basada en las diferencias individuales, 
(psicologia diferencial), el análisis y 
clasificación de las ocupaciones, ergonomia y la 
correlación entre ambos factores <correlación 
est-adi"Stica) (Speaman, Crites>, (Guilford y 
Zemmerman). 

* Teorías Psicodiná.micai Tflorías Psicoanalítica de 

la elecciOn vocacional: 

Sasada<J 1:on la teoria psicoannlitica de la 
necesidad del Yo, analizan las neéesidades Yr 
motivnc1ones profundas que subyacen en el 
individuo al ele9ir una ocupación, considerando 
sus f~ctores. Tienda a hacer consciente lo 
inconsciente por medio de la 1~oterpretación y la 
Asociación libre y la transferencia. la relación 
entre al orientador y el cliente es lo esencial. 
cu~o do~~ =ntrevista., como predomi~ante). 

* Teoria de la inT·luencia de la Personalidad en la 

Elección de Carrpras de Roe: 

De acuardo a la jararquia de necesidades de 
Maslow, <ent:re ellas la de Auto-realización) Roe 
investiga a varios ciantificos y descubre la 
enorme inf tuencia de los padres en el tipo d• 
actividad vocacional de les hijos, propone que la 
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estructura"genét~ca propia determina el nivel de 
ocupación. 

Se basa en la Teoria Evolutiva y en las 
caracteristicas de los eventos que influyen en la 
elección vocacional. Considerándose que e:dsten 
cuatro variables significativass a>.- El factor 
de la realidad, influencia del proceso educativo 
<calidad y cantidad de la educación recibida>. 
b).- Presionas del ambiente. e>.- Factor 
einocional o respuestas del individuo al medio 
ambiente. d).- Los valores del individuo. 
<Ginzber9, Ginsburg, Axelard y Hema). 

* Teoría d•l Concepto de Sí Mi:smo, d~ Super y T•orfa 

de la conduct• V<ocacional: 

Se fundamenta en la psicologiü diferencial, lil 
psicoloQia de si mismo y la psicologia evolutiva, 
(es quizá la teoría más aplicada y difundida en 
el mundo)' so::;tiene que a partir del 
comportamiento general se9uido por la gente se 
pueden predo:!cir "patrones de ca.rrer.:is 11 que ésta 
esc:o9erá. Tiene una fuerte intluencia la 
herencia, madura::án y medio ambiente en ~l 
desarrollo y madur~ción del =oncepto de si mismo., 
Una de las prir.c:~ales aportaciones de Super es 
la idea del "continuo desarrollo a lo largo de 
toda la vida'', Super ~porta un modelo ciclico 
cuyas etapas son: a).- EHplarac:.J.ón del problema y 
desarrollo de ún concepto ·de si mismo, b).
Exploracién más directiva, e>.- Reflexión y 
clarificación de sentimientos aparec1aos, d).
Exploración de datos de la realidad, e).
Consideraciones de las posibles lineas de acción 
en la toma de decisión. 

* Tt:!1">ria $Obre Toma d~ Decisione$:. 

El componente inás importante de la toma de 
decisiones es la estrategia para elegir el curso 
de acción. 
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* Teorías Conductistas: 

El mundo datarmina la conducta del hombre y no le 
permite actuar libremente ,en la eleccién de su 
destino, concepción mecanicista del hombre. El 
papel del orientador es manipular las condiciones 
que rodean la conducta del cliente para lograr 
que, a través de diferentes experiencias se 
efectóe un cambio en ellas. En este enfoque 
importan más las t•cnicas que los objetivos. 

* Enfoque Centrado en el Cliente, Orientación no 

Directiva o Rog•riana. (Enfoque fenomenológico): 

Para aste enfoque no existe diferencia entre 
orient.ción y terapia, su preocupación es lograr 
una mejor comprensión d• la psicología del Yo. 
Consid•ra qu• los m•todos científicos no son 
necesarios, lo fundamental es la vivencia 
personal que de la relación terapéutica se tenga, 
pue6 •s una persona c6n la que se est~ tratando 
que piensa, ·que siente, que escoge, no se trata 
de aplicar una serie de técnicas mecánicamente, 
sino de creer en la capacidad del ser humano para 
comprenderse a s1 mismo y resolver sus problemas. 
Destaca el papel d• las amociones 1 sentimientos y 
afectos P.n el proceso de oriantaCión. Parq 
subrayan la centrali~ación y la unidad de 
experiencias del organismo. 

* Enioque Exi~t•ncialistai 

En este enfoque convergen puntos de vista· 
teol6gicos, filosóficos, psiquiátricos y 
psicológicos <Kierke~aard, Haidgger, Paul Sartre, 
Minkc, Rol! May, lcgcterapia de Viktcr Frank!), 
Es un intento por conocer al hombre en toda su 
complejidad, sin fraccionarlo, el hombre es libre 
y rasponsabl• de si mismo, debe de asumir su vida 
y darle un significado, es capa% de liberarse de 
los instintos y del ambiente. Su conducta es 
impredecible, y es impulsada por los propios 
valores poro no determinada. El ané.lisis 
•xistencial se refiere a la total estructura de 
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si9n1f\caooo;; del .:: ient~: ::.1 i::stt i.o de nda 1 sL1s 
puntos de vis ta ·:=.~orq \.:;. '1:.:il y la muerte, sus 
elecciones y :odo :e ~ue '.Je refiere :;u 
existencia. s~ ~e dasce l~ ~inámi~~ oel ser y del 
llegar a ~er. Qui=a •.ina de j,as c:r!tic;;.s, sea la 
dificultad para llevar !~ práctica los 
conceptos e:~puestc'3. 

* Teorias Ei:onomicista:$: 

Basan sus observaciones del proceso de elección 
vocacional, sn los ·factores. e:< ternos del 
iñdividuo, mercado de trabajo y la ofarta y la 
demanda de ocupaciones. 

* Teorías Sociol&gicas y Culturalistasz 

Parte~ de la Investigación de la cultura y de la 
sociedad, como factores decisivos en la elección 
VocaCional del individuo. 

En síntesis,· se puede habl;ir de tres enfoques 

principales ·=arac:teri::ados por la Ps1c6laga Teres1t11 Bilbao 

a partir del desarrollismc r:1e:dcanc. 

El cient1f ico, ge =2ntr~ ~n l~s t~cnicn¿ 

psicométrtcas que ~uscan conocpr las ~pti~udes, int~reses, 

inteligencia, va lor~s y pe'rsona 1 idad de !os sujetoG, donde 

el rigor cientifico es la base de la me~ooolog~~. 

El clfnico, basado en ta. ;::;1colo9ia moderna y 

apoyado en los test de personalidad 1 ~n l~s teorias del 

concepto de si mismo, de Super y de~ pGicoanálisis ~uyas 

influancias todav!a <se obser•1an en !a prác~ica. privada. 

- El rlOdelo d .. arrallista, que más que una teoria es 

un conjunto de propos1ciones teóricas sobre diferente9 



re luciones entre educación y estructura económica, 

•.:.:Jn-313-t:ente en dP.saparP.cer prácticas individuali;:adas de la 

orientación ccn técnicas grupales trasladando de esta 

manera la problemática individual 90 la elección una 

problemática social en donde lo importante es promover las 

carr~ras menos saturadas prioritarias para el desarrollo 

socioeconómico del pais. 

A esta teoría se contrapone la corriente critica, en 

donde surge la necesidad de construir un concepto de 

orientación educativa nacionalista más amplio y hacer de la 

práctica una función formativa a través de investigaciones 

participativas de corte etnográfico. (31) 

Lo eupuesto anteriormente refleja la problemática 

teór1co-práctica existente, en donde inclusive se menciona 

que es preciso ~ncontrar fundamentos ~ólidos sobre los qué 

·=onstruir y conso~idar una teoría de la or-ientac!ón. 

:::i. ~tnograf1a, es un enfoque metodológico en un sentido 
amplio, que trata de describir de manera detall3da, 
prQfunda y analítica, de interpretar las conductas, 
cre~ncias o prácticas educativas y sociales desde la propia 
•11si6n ~e los par~icipantes investigados y que se llevan a 
cabo en el medio natural donde ocurren, enmarcándolas en su 
·.;i:;;;i;~ma •:ultural y '30cial más amplio. Se9(1n Martha 
C.ori;;:.stein, ena "Notas Técnicas de Etnograf!a y Educac1ón'1 

<Mimeo) IPN, 1991. Véase, en relación a los ~ras enfoques a 
Sil!.Jao, Taresita. "Los modelos de orientación vocacional 
..:!1-:.minantes c:n Méx1c:o 11 • U.I, México 17186 1 p. 24 



CAPITULO II 

ORIC:NTACION C:DUCATl'h~ EN liL NIVEL MEDIO SUPERIOR. 

CECyT No.1 "GONZALO VAZQUEZ VELA" IPN. 

V~zquez Vela 11
• 

"Es un rasgo bastante curioso 
del espíritu precjentiiico 

no poder dirigir sus criticas 
..:ontra :si mismo"~ 

G. BACHELARD. 

2.1 Antecedent~s del CECyT No.t ºBonzalc 

··~a ortant~r:i6n •·1ocacional, profesional, 
ps1coló9ica o cual~u!~ra de sus denom~naciones y 
trandenr::J.s) c:orno ~arte -:Je !.os procedimiento~ 
l;écni~o-acadóinH:c~ que utili;:a el sistema 
.~ducativo par:i cumplir sus funciones, constituye 
un instrumen~o, una técnica ~ocial sometida ~ las 
!;~nr;ionl~S ;¡ i:ontr-:idicc1ones deL sistema educativo 
'/ en consec1..\encia, de la sociedad en genera\. En 
el intorior de las iflstituciones, y en sus· 
difnr~nte~ ~cdalidade~, sa ~a ~rat;d~ ~~ cumolir 
una función de enlace, d~ mediación, tratando de. 
generar mecanismos adapt;a.tivos en el individuo, a 
las condiciones sociales: la escuela, la familia 
y el mundo del trabajo principalmente". (1 > 

.• t3utiérrez, Ofel.ia Angeles. "Una alternativa para. la 
Orientaci6n C:ducativa del Futuro" en :Revista de la 
Educ•Ú::ión Superior No. 77, ANUIES, !"léxico, enero-'flar:o 199!, 
p.44. 



Oernt1:i de esT.a per::pect:-.•u1, :a pre<Sente investi9"c:.6n 

nivel medio superior, C:EC¡I No.l, para el lo vamos 

comen2ar con los ~ntecedentes históricos, que dan cuenta 

del estado actual de la or1ent'3.cién dentro de dicho CE'.CyT. 

Es importante ubicar en el proceso histórico del pais 

el origen del IPN, institución educati•1a dependiente de la 

SEP (actL1almente es Lln órgano desconcentrado), q1..1e sur9e 

como respuesta ~na serie de necesidades del momento 

histérico en que se crea. Siendo precisamente, durante el 

gobierno del presidente Lázaro Cárdenas del Rio que se 

funda el IPN, •esto debido sus políticas económico-

sociales y educati'las (la nacionalización.del 

recuperación ferrocarrilera y la defensa ·e.entra 

e::tranjero! además de' la serie de mod01lidades 

petré leo, la 

el capital 

tendientes a 

corite::~o la educaci6n par'PE'.· .:11':! un concepto nac1onali"3ta a 

independiente, impulsando \<i gducüc:i6n indigena, rural, 

~é~ni=a y ~ient~~~cn), ~n 1935 ie present~ el anteproyecto 

del IPN, planteé.ndose t'res niveles· de enser: unza, la 

pre 11ocaciona.!, .i.a voc;;c1onal la prcn~s1onal. .=urg_i:.-n.J-.... 

- as! en 1?:ó el !PN, {consider1tndaz:e come sus ;:irecurm:iras 

tanto al presidente Lázaro Cárdenas y al maestre .Tuan de 

~ios Báti::), t:cn l?l abjP.tivi:o Ce forrnar :'.os cuadros técn~.o::os 

y cientif1ccs que habr 1.r-.n de 

industrializ3ci6n, par~ susti tui1· los 

incipi.ente 

tecrncos 

~::tr:i.njercs. E'ii as!, q1..1e 1il ~unda.c:!án del Poli técn1=0 



=hed~ce e ~Ga pclitica bien 1jefinida que bu9c6 centrali=ar 

1.a ·~dL\c.:ac1~,n ;:iar":\ 1br-ir- pogibilidndes de .1cc:esc a la 

~c>bi..i~i:1r. de ~sea.sos r>Gt:L1rnos ec:cnómicos. ~l :PN es 1..ma 

instituci,jn qLte se c:on:::;idera rect9ra de la educacién 

. tec:nolñgii:.:a, en sus di1:-?r~ntes niveles <medio superior, 

superior. y post91•ado), creada por el gobierno mexicano con 

la finalidad de proporcionar el desarrollo nacional en lo 

soc:ai, eccn6mico, cientific:o, tecnolégic:o y cultural pues 

se consideraba que a través de la educ:ac:ién se lograria una 

ve1·dadera integraci6n nacional y una liberación económica. 

En 1969 desaparecen las prevoc:ac:ionales conservando 

las voc:ac:iona·les•. Debido a las reformas educativas en 1971 

las voc:ac.ionales pasan a c:onsti tui r los centros de estudios 

c:jenttfic:cs y tecnol6gic:os CCECyT>; también se encuentra el 

centro de estudios ·tec:nológico5 CCET> Walter Cross 

la e:cuela :;uperior de enfermeria 

obstetricia <ESEO>, de =~~~ctor terminal 9stos dos ~ltimos. 

1.cs CECyT se car~cteri:an po~ ofrecer una forma.ció; 

b1vülen1;e es 1ecir 1 g:..te los egreEados de este nivel 

obtienen l~l c~rtificado d~ estudios del bachillerato 

tecnoló9ico :o que les posibilita para continuar sus 

es-t;udic.s del niv~l SLtpe:-i.:>r, además tienen la opción de 

l: i \:L\:u. rsF. .~on:o técni::a~ en .... carrera que hayan :::ursa do. 

'..os ·:2::: .. 7 :;e: ·~iviJen .~n trC?::: ramas Ce conocimien-co que 

a).-·-Rama de cümcias 1~ís1r:o-ma.b:m.1.ti.cas, Nc.1 Gonzalo 

Vá:oue: ~el~, No.2 Miguel Eernal~ No.3 Estanislao Ramire~ 



Lázaro Cárdenas, No.7 Cuauhtemoc, No.8 Nar~iso 

3assols, Na.9 Juan de Dios Báti:;:::, 1\10.!0 Carlos VallP-.~•: 

Márquez, No.:: Wilfrido Mnssieu. 

b>.-Rama de ciencias sociales Y, administrativ~s, No.5 

Benito Juáre=, No.!2 José Maria Morelos y Pnvén, No.13 

Ricardo Flores Magón, No.14 Luis Enrique Erro. 

c>.-Rama de ciencias médico-biológicas, No.6 Miguel 

Othón de Mendi=ábal y No .. 15 Diodoro Antúnez Echegaray. 

En todos los CECyT se imparten materias básicas y 

dependiendo de la especialidad se establecen las materias 

tecnológicas. 

Cabe aclarar que en la presente investigación nos 

vamos a referir al CECyT No.1 ~l cual ofrece cuatro 

carreras técnicas: 

a).-Técnico elec~ricista. 

b).-Técnico en cons~ruccibn. 

;.).-Tácnic~ en electrónica. 

d).-Té~nicc en máquinas-t1erram1enta. t2) 

Antes de contin:..rnr es necesario hablar de !os 

antecedentes histéricos del CECyTs' sus inicios SP. 

relacionan con la educación técnica, la cual ~e remonta a 

la 1'poca ¡:ir~h::.spánicc con los a.rti·ficies indígenas los 

cuales transmitian a lo::: jóvenes "!";ocios sus 1-:onncimi::nt.·.:.·~ 1 

habilidi:ldc:::. :~·:per· •ene:. a=, 

~ \Jénaa: ror~~ Académicca 1968 nivel medio sup~rior, !?N
:JEI·::? ;Jp.~.-'77. ;::: nlan i:i: -::?stt.tCios ,::el ·:'.:ECyT tlo.1 (Véc.se 0::11 

a :-ir:xo No. 1. ) 



a.liareri.J. t ::l traba.le· r?n· metalr~S, :F.;.r:t- Mér,~cc !.a ?.duc~c1ón 

técnica tier.Ci ~¡¡a ::.:.re';la i:r:i.diCién 3(:,;-:q'..tP. \!U desarrolle ::e 

,.11á in";er:--umpido durnnte !a Col..:.>nia par:J. ·1olver a tomar 

p~rtir del $i9lo ~IX. s, pu~de mencionar la 

escuela de art~sanias fundada por C~n Miguel Hidalgo, en 

donde se ense~aba alfareria, cul~:vo de la vid y la 

producción de la seda. Pero na es hasta 1843 cuando se 

establece Una escu."?la de artes y oficias en la que se 

impartian de forma elemental cursos de carpinteria, 

herreria y fundiclán. Más tarde los ~obiernos inspirados en 

la doctrina del liberalismo establecen instituciones de 

~~señan~a t~cnlC'a, lo que representa un importante esfuer=o 

en el des~rrollo de 1as fuer~as productivas del pais asi en 

1868 se •:rea la eecuela de .J.rtes y ~fic.ios y en 1892 la 

esc1.lel:i flrác:t:.c.:. do m<lqu¡n15t;:.s. La Re'loluci.:5n de 1910 trae 

c:cn!i 1go c:,r · :·irnfur.dos "3n :a en-:;ei'\an::a téc.n1c:i superior 

fundó el !nst¡tuto 

Técnico tndustric.: .:IT!) :L•:_ndo ... .i.-.gia ::omo '3i?Cretar10 de 

en5eñan2a p(tblica el Lic. José '.'i>sconC:elos, el nombre de 

ITI lo conservo ha$ta 1951 lño ::in -:iue se convi1·tió li!n la 

~scuela 11 '.l-lilfrido Mass1eu". '.2n es+-3 Inst1 tute fue creada la 

carrera de maestro c:onstructcr. El ITI fl.te el antecedente 

rje la ~scuela Vocaciona¡ de Ingenieria y Arqu!tectura, ~ue 

tomó ese nombre al tundur-se el IPN, :m este plantel el plun 

de estudios se c:ompon1a .:le dos añtJs y constituyó la base 

prnredéutica µar.:\ ta Escuala Superior cte tngenieriJ.. v 



Arquitect·_1r:i. En 1959 la EVI.=t pasa. a =er 1-l Yai:a.cional No.l 

de lngeniaria y Ciencias Fisic~ Matematic:as (conocida 

actualmente como el CECyT No.1 > dic:ha vocacional estuvo 

ubicada en tres lugares diferentes ,en el Casco de Santo 

Tomás, en 1963 se instala en el edificio t.tbicado en 1.a 

calle de Peluqueros en la c~lonia Michoacano, en 1971 se 

establece el plan de estudios semestral <con seis semestres 

d.e duracilin) y en 1976 el CECyT No.1 cambia su domicilio ;il 

actual edificio situado en Avenida 510 No.1000, Colonia San 

Pedro el Ch ice, Méi:ic:o D.F., en esta épljCa se le asigna el 

nombre de: "Gonzalo VA;:quez Vela" Ccomo reconocimiento por 

sLt labor educa-ti va>, quien era Secretario de Educación 

Pública en la administración del Gen~ral L.§zaro 

Cárdenas. (3 > 

Ahora bien, en 1a actL1al idad se st.1stenta el punto de 

vista de que ia educaci6n técnica a nival med:c supericr es 

eme de los ·~l~;mP.ntos funda.mentales tlamadon c:oadyu'lar en 

~l d'isarrol:~ lnte9ra.l del ,J'3.15 y que at.tn cuanCo por si~ 

..;ola, no garantizil ,.¡ de~arr~llc deseado, es 

definitivamente una de las bases ésenciale~ para. la 

creación de tecnologías prapi:;.s, ~ncr:::mentando 

desarrollo industrial del pais. 

3. Véase: Semblan:a Histórica del IPN de sus cent~os y 
<i:l!:!C'.lelas. México 1985. Dirección de bibliotecas y 
~ubl icacior.es del IPN. 

el 



2.2 El d•sarrollo de la Ori•ntación en el 

CECyT. 

Se ha mencionado con unterior19ad 1 la orientac:iOn ha 

sufrido una serie de ..::a1nb.ios y o;ransforma.c!.cnes tant.o ~n 

gus caracteristicas, posibilidades de desarrollo, an su 

enfoque, métodos e importancia en el fenómeno educativo. oe 
.esta manera; la orientación en el lPN ha sido en cierta 

medida, consecuenc:~a de los cambios históric:o-soCiales, 

ec:on6mic:os y educativos que ha tenido el pa1s. 

En el IPN, como en todas las instituciones egcolares 

la orientación• complementa la tarea educativa en forma 

sistemática e· institucionalizada, las. actividades de 

orientación d•ntro del IPN $G han venido desarrollando 

durante •,1arios .lñc-r:,· de ahi que o:;e considere imper::tnte 

puntuali=ar alQLtr.ns r:11mC!oS !itQniftc:ativos que se han 

~resento.do :iuran':"e •l trabaje real i :ad o por los 

orientadoras J au~ :· 1dr.dos. L~s a.::i:i\·1d:::.:!es de oriantac1án. 

en el ¡pi'J !n!.::icin <o,u desarral lo ~n t9~ó i::on la i:reaci.ón del 

departamento de ~r:entaci~n como un sérvicio centrali:ado 

de atención individual op~ativo, a partir d• !961 participa 

en selm::~ión da al1..1mnos bacnrios y en las 

inve!it!gac:iones prof.:;sicgrá"f\c:as ·para. la ~uta de carreras 

del instituto. 

Durant• esta etapa la ori•ntación se enfoc6 • lo 

vacacional y protesia¡¡r6fico. El. papel .de la orientación 
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ara fungir como apoyo extracurricular a la población del 

mismo instituto asi, como del exterior. 

Dada la importancia de la or1entac:ién en ~1 institut?, 

el departamento de or1nntación se tr41nsforma en 1980 en la 

Dirección de Orientación Educativa CDOE> 1 organismo 

encar9ado de la normatividad, premoción, desarrollo y 

coordinación de la orientación en todas las escuelas del 

IPN 1 funciones que realizaba través de sus tres 

divisiones: 

-División de investigación para la orientación 

•ducativa. 

-Divhrián de orientación escolar. 

-Diviwión de difusión de la orientación.<4> 

La OOE surgió con ·!l propásl. to de co<J.dyuvar ' nbatir 

el ilito grado de deserr.:ión y reprobac:i&n, que t;>rientara. la 

c:eleccián de carrera con responsnb i l i dad social '/ que 

mejorara H\ comportamiento ~e los alumnos • través de una 

fcrmacién int~Qr~l. (5) 

Obtiervamos así, que ~l 1.?nfoque •Ja cambiando de acuerdo 

a l-iS transformaciones que se • .. an dando. En 1981 se ciise?;ó 

el primer Pro9rama de crien~aci6n 1 con el fin Lle unificar 

criterios para la &jr.!cucién da las ~areas, dicho prcgrama 

4 .• :.irim11r Seminario de Orientaclén, 1980, OOE-IPN, p.5. 
5. Formación intwgral entendida como aquella que Oeoe 
aterder lo9 aspectos vocacional, psicol6gico y el proceso 
enee~anza-aprandiz&Je, dentro de este óltimo ue consideran 
loo;: -·~!lpectos, psicosoc:ial, etl econñmico, cultural 1 

poiitico~ e•colar, institucional y profesicgr•ftco. 



comprende ~ctividades r.~r~anente~, ~omp¡ementarias da 

apoyo. La:; permanent;as se i::rat:~d\ln ~n sesiones .1e ':\\ 

minutos a la semana, du .... 'lnte l1J3 ~e!5 ':!emestres en fc:--ma. 

grupal, con técnict>.S diversas qu13 promueven la 

participación activa de los alumnos, abarcando cuatro 

áreas: a) .-lnforinac:ión institucional que pretende ubicar al 

estudiando en su medio escolar, haciendo énfasis en la 

filosofia y proyección histórica del lPN aai, como la Ley 

Orgánica y sus re9lamentos. bl.-Información profesiogrAfica 

enfocada proporcionar los elementos que faciliten la 

elección profesional. c).-Area de hAbitos de 

a identificar· les problemas relacionados cOn 

hacia el estudio y la adopción de técn\ca5 que 

optimizar su participación P.n el proceso 

estudio ayuda 

las actitudes 

la permitan 

enseñan:: a-

aprendizaje. dl.-Area· de relaciones ht.imanas encaminad<J 

fa'JCN?cer el :najorami1 .. nto rle la inta9rr.c16n e inter3.cc:1ón 

9r1.lpal, .:t.si .:.:.110 ,'!1 ::-::nroc:· .. ~denl;o de ~i y de :.:ls dem.::,~. 

Las .i.c:t~·11dadcHi ccm;:i· ::nen:.·,•~.:.: 

forma ~rdividuill, 91·up·11. 

psicc':écn:.cn.,;, pcdagó1;icas ! 3H1 c:om6 de conferenc:..3s, 

campañas y periódico:Js murales. 

Para 1982 la orientación vocacional se integra a la 

est:-uctura de planes y programa:;; de los CECyT es decir, ::;e 

convierte en ~urricular <normado por la SEPl, la 

orienta::ión es ·:!esd•:? ~S9 mamerto !~'.lr-i:e !nte.gra.l del proc.-;::so 

educati·Jo, fac~cr informativo :1 f<:irmativo. Tomando un auge 

c:Onsider\lble. 
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r::onst! tuyó la base de l.i prác:tica denr.ro de los CECyT 

durante varios a~os, su estructura , retomo las bases del 

anterior, sin ~mbargo se amplió y profundi=ó teórica y 

estructuralmente, conteniendo ciertos planteamientos 

conceptuales abordados desde una perspectiva ecléctica, una 

de tas crlticas fue la carencia de articulación de las 

diversas actividades y contenidos. 

En 1984 se crea el Sistema Nacional de Orientación 

Educativa <SNOE>, por decreto presidencial dependiente de 

la 5EP, • teniendo por objetivo trabajar 

interinstitucionalmente coordinándose con diferentes 

profesionales de la orientación en todos los niveles 

educativos. 

Esta etapa {3 pa~tir de la década de los 805.) 1 se 

pcdria ::on'3iderar c~mo la de mayor impui.-:::o y . apoyo a la 

orient~c:~n ~entro.del IPN. 

Per~ 1;n 1986 des:=..parece 13. O:JE :J se •:rea la· Dirección 

de Educación Media Superior <DEMS) 1 qué tiene por obj9tivo 

planear, d1rig1r, coordinar, evaluar) nor~ar el proceso 

enseñanza-aprendi:aJe en al nivel medio ~uperior, para· 

optimizar la formación de los alumnos politécnicos acorde a 

los requerimientos del pai9. Dentro de !a DEMS, astA la 

6. Dicho programa ccncaptualiza a la orientación como un 
proceso totali~ador e intencional, formativo a !nteQrador, 
•:en c3r11ctertsticaa qua lo convierten en un continuo 
-!prendizaje. •.Jéa11e 11 P:-ogf'ama de Orient-1.cién Educativa 1993 11 

::>OE-IPN. (Véa!i9 •ne:co No. :?l. 
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!H•1is1.;~ de Oesar:--o.:lo O~r.::::i-.:e '/. ?rcyectos .:='.ducativos, 

.-.orma~:.. :.da:: ., coordinac:; ~n -je la 

orien<;aci.;n educa~iva 1 es"t.:s.biec:.'.endose ·l51, paramet:"os y 

criterios para la reali;:ac:ie1i de l~s acfividad~~ en los 

CECyT. 

Para 1987 ::e real i;:>1 otra reestructuración del 

programa de 1983, en esencia no hubo un cambie de fondo 

sólo estrui:tural, tratando de que se diera mayor marg&n 

para que ca.da escuela instrum~~tara ~ctivtdades de 

orien'tacián' acorde ,, sus necesidades. 

En 1988 .se promuevsn y organi:an los 11 Foros académicos 

del nivel media superior", donde se precisa que la materia 

de orientación educativa deja d• .s•r curricular, 

manteniéndose !a ~ora frente a grupo, con caráct•r 

ierntracurricular y las ·~c:"':'ividades c:omplemetarias y do apoyo 

i::ontinúan tal •; como i"!St.:\ban 13stablec::.das. Sst:r? hec:no 

y desinc~rés tar.tc ;Jor .;J.:irte '~.:- or~entadores =orno de 

En 1990 la DEMS i"'enfi;:~ un diagnOstico 9ene1~a1 de la 

orientación educativa <vimitando los departamentosJ, 

teniendo como resul !;~do ·11..ie en pocos CECyT se ccntinuab.:i 

trabajando de manar~ ~decuada. Con el fin de impul~ar y 

controlar al '::r.Jba.;o· :-aal1:::adc .'.!n los depa~tament:os de 

orientaci6n 1 · ~e res~atlec~ la entrega ret;ular de los 

informes de actividades mensuales, y ge ccmien:::an 

reali;:al" una serte de ,...,,unionet: Ca '!;raba.Jo c:on i.cs je~~s de 
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c!epart-'.mento de cada CECyT 'I la üEMS en 1q'71, j;indo :::imo 

1-~nultado t?l · nue•Jo Pro9r;¡mr. de Orient~c~6n .Educr.tiva 

tcorre>spondiente a la dir~ctriz del Programa 11 Deüar ... ollo 

integral del estudiante'', iniciado ~r la DEMS desde 1969) 1 

el cual define la actividad de orientación 9ducativa; como 

aquel la que brinda una doble función: de servicio ':/ 

docente, como =ervicio la atención debe ser permanente y 

eatar abierta para quién lo requiera; como 1unción do~ente 

para realizar acciones de ~poyo como preparaciOn de clases, 

elaboración dP. material didáctico, .nétodos de estudio, etc. 

partiendo de esta caracterización el programa involucra 

tre5 ni'leles de '6tención: 

-Gr1Jpal 1 donde '5P. hace referencia a un espacio frente 

a grupo de 50 minutos semanales, en este esp~c:io ge 

_desarroll:.H·~ 1Jn pro1;framn que consiste en un cicl':J de 

induc:ci:in :1 treu mñdutos; rendimi'."~."1i;o ·1cadémico. rela.1.:iones 

~uman3s y orientaciJn vocac:on~l, asi como ~ses~r{as ~ 

los otro'2 d09 niveles de :tenr:1ór.~ 

-Individu~l, dende se contempla la atención 

i!Jsp~c ial i ;:o.da ¿l estud iantE.• 1 padrl!~ c:!e -fnmi: !.:. 1 ¡JersonaÍ 

~dministrativo y profesores. 

-r'!;:::;iva, implica toda$ .:\quellas ac:ciones necesarias 

~ara ,ac~r llega~ ia información un mayor numere de 

;>ersonas ~n !.a comunidad, peri.;C\ccs murales, -::onferen::!as, 

ca~pa~as, etc.(7) 

.... Pror,¡~srr.n de ':Jrit?n";:icián Educativa~ Nivel Mad!o Superior. 
OEMS-IPN, i1é::ico, '10Viembre ¡9q1. (Vease a.nexo No. :n. 



Es import;ante mencior.:1r que ne .. :. .. :.~na diferenci·z. 

radical an relac:ián al ancerior prograrr.n, .' por otro lado 

aun no se ha llevado ;. ia pr~ci:1ca. 1 pue5 !a capac:.-;a.cián y 

manejo de dicho programa se está real;i:?ando en 199:i. 

2.3 Funciones y PrActicas del Orientador. 

Cómo se mencionó en el apartado anterior, las 

modi'ficaciones y transformaciones que ha su'frido la 

orientación dentro del CECyT 1 responden a ciertas políticas 

edl.\Cativas e in-stitucionales. 

Ahora bien, en lo que respecta a la organizaciOn 

interna del CECyT <Véase ane:co No. 4l est~ compuesta por la 

dirección, quién tiene a su cargo tres subdirecciones: 

Subdirec:iOn Administr~t:"iva, Subdirección Tl!!cnic:a, 

Subdirecci.:On .;c~drtmica. !:sta •:tltima a su ve;:, est~n bajo su 

cargo !os Cepa r):_amento de 

Materias Bá~icas, Departamento de Materias Humanistas; 

Depar~amento de Materi~s Tecnol6gicas 1 Dep~rtamento de 

Orientación Ed~cativa y Departamento "Psicopedagógico, de 

actualización profesional <•l cual est4 integrado por 

pedagogos y psicólogos>. 

El departamento de orientación educativa, está 

const~i;uido pcr el Jefe, el coordinador, los ·orient;idores 

y una :iac:rataria. Cabe a.clai'a.r que la :nayor1a de los CECyT 

cuentan ccn instalacio~es y material exclusivo para dicho 

depar~amento. ~as f~nciones ciue reallza.ri les 
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orientadores responden por un lado, a 1 

InstitL1cional de Desarrollo 1qe9-1994", el cual .riarca los 

siguientes lineamientos& 
- Fortalecer el servicio de orientación 

vocacional que se brinda ,principalmente en los 
planteles de nivel medio superior, de manera que 
se propicie en el alumnado la selección de la 
carrera más adecuada a sus intereses ·y 
habilidades a través de la aplicación de pruebas, 
de consultas particulares y de eventos donde se 
presenten las diversas opciones de estudio que 
a!rece el IPN. 

- Promover acciones 
para difundir técnicas 
formar en el alumno 
actitudes de creatividad 

de orientación educativa 
de autoenseñanza, para 
hábitos de estudio y 

y productividad. 

- Propiciar la formación de actitudes 
positivas en el alumno, fomentando los valores 
•tices• de solidaridad, nacionalismo, equidad, 
•tc. 1 a través de la realizaci6n de eventos de 
oriantación educativa y desarrollo personal. 

Por otra parte', lo establecido por la Direccibn ·de 

Educac:i6n Media Superior <DEMS>, como se mencionó en el 

inciso anterior. 

En· este =ent:ido, hablar de las funcione= especificas 

que reali:a el orien+:ador nos remite a mencionar la 

atención frente a grupo <espacio importante, donde existe 

contacto diracto con los alumnos> 1 impartiendo los 

diferentes temas durante los seis semestres, au:dliAndoue · 

con material didActico, lóminas, rotafolios, cuad~rnillos 

d• trabajo, (todo •laborado por los mismos orientadores> 

asi como por medio de material audiovisual, peliculas, 

transparencias, filminas ate. Además, "e raa!i;:an 



.acti•1id:ides·.:. _.,:.·.tel:_masi•.fo ·~ !ndivt:ua.l. Que G. c:ont:nuact6n 

sa 1~numaran: 

AT[NC!QN GRUPAL 

- Preparar, planear y aplicar cada una de 
las sesiones de ·1as act11Jidades frente a gt'Upo, 
siguiendo lo~ lineamitmtc:;; del Programa de 
Orientación Educntiva cuyos módulos SQn, 
rendimiento escolar, relaciones humanas y 
orientación •1ocaciona 1. 

- Llevar a cabo el ciclo de inducción con 
los alumnos de nuevo ingreso. 

- Aplicar técnicas grupales y de motivaci6n 
en el desarrollo de las sesiones. 

- Realizar asesorías grupales, cursos, 
tallerau, también visitas gui&das que refuercen, 
complementen Q amplien los prog~amas de atenciQn 
a grupos. 

- Detectar a las alumnos con problematicag 
espec!ticas · Cba.jo rendimiento académico, etc:.) 
par"a br1ndarlt!~ un ... orientaci6n, apoyo, .:isesorfa 
o trat~m1ento específico. 

AíEUClON !NplVIQUAL 

... Dar un ser•,1ic:io contir,uo de. información seora 
aspectos ing.tituc"ionales del" IPN, el plantel, el 
plan de ~studios o el ~eglamento a las alumr.o-;¡ 
qua lo.soliciten o raquieran. 

- Proporcionar asesoría <~ante per5onal, ascolar 
o voc:acicnal} a los alumnos qu• lo soliciten o 
requieran, pOT' medie d• la entrevista. ' 

- Proporcionar una ~tenciQn especializada a 
tra•1és de tratamientos o de psicoterapia breve 
los .üumno:s que lo requie?ran. 

- '.3r1ndar •-·.n servicia de atenciOn individual <'l 

los ~lumnos que svan a$pirantes a ingresar al 
plantel o que sean egrasado9 del misma. 
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- Brindar un ~ervi=io ~~ ;~enci6n individual 
a los padres que lo soliciten (o ~1t~r l aq~~llo~ 
que lo rec;t.deran> para que puedan or1enta.r mejor 
a sus hijos. 

- Brindar a eutor1dndes y tr~baJadores del 
plantel un servicio de ir1formaci6n y ~rientaci6n 
que coadyuve en el mejor desenvolvimiento del 
alumno. 

- Coordinar, contr~lar y evaluar a los 
alumnos que estén reali=ando su servicio social 
en al departamento de orientación educativa. 

ATENC!ON MASIYA 

Difundir masivamente por medio de 
periódicos murales, conferencias, audio•,1isuales, 
cursos (por ejemplo el de relilc1ones humanas), 
información de utilidad as! como temáticas de 
interés general (sobre orientación vocacional, 
rendimiento académico y relaciones humanas), 

- Llevar a cabo campañas en coordinación con 
la5 autoridades del plantel, con los alumnos para 
coadyuvar a que éstos mejoren sus hábitos 
higiénicos y de la escuela, as! como para que 
mejoren su c~mportamiento y disciplina. 

- Reali:ar juntas con padros de familia para 
orientarlos en el apoyo y educaci6n ~ sus hijos a 
través de conferencias, plét~cas o atención 
personal. 

Proparcionnr información sobre laS 
caracter1sticas de la enseñan::a '!:éc:nica media 
uuparior, espec1f:..~amente '.30br~ el CECyT No. 1 
{del .:i.rea ~isico 1natemá.:;ic.:.s1 .l los alumnos de 
las secundarias aledañas <reali:ando visitas por 
medio del orientador y prcfesore~ de la escuela>. 

ACTJVIOADES ADMllJISTRAIIVAS Y DE APOYO 

Colaborar con la escuP.la " cori la 
D.E.M.S. 1 ~ara el desarrollo y ipli~ación de 
actividades que propicien un 1ne:.:ir desarrollo 
integral del estudian~c. 

- Asistir- il juntas, reuniones o actii.."idades 
~dministrativas r.ec~sartas para la upllcación del 
pro9ram3 de orientación educativa, as! como 
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anti'qgar :1.1s ;.,,·'r.;rme:;; de .:=.=-::. 1.:.-:l:..c:.::: 
corrl?spondient:es i ~t.\ a•.·:i.nce pro9ramatt=·:J, 

~labor3r :a ;.l~~e&ci6n y ca!~ndar!~aci6n 

L1 ac~ividados a r2aii:~r dur~nte el 5emestre, 

Colabor.:JT' con otros depart"'mentos y 
academius de la 1:<Scuela, p~ra contribuir ~odas 
el mejor desempeF.o ~el estudiante. 

- Establecar • .. ina vinculación y coordinación 
con otras instituciones educativas, de salud, 
desarrollo o labcrales para complementar y 
a~pllar el proceso de orientación educativa. 

- Canali=ar a otras instituciones da salud a 
los alumnos que presenten problemáticas 
personales que requieran ser atendidos en centro& 
especializados por la complejidad de 9U 

situación. 

- Aplicar e interpretar el cuestionario de 
selecc.-i.6n da taller a los alumnos· de nuevo 
inr¡¡reso. 

Elaborar material de apoyo pnra la 
apli~ación de las lctividades de orientación. 

- Evalu'a.r al ·=~sempeíio de la9 actividades de 
orientación educ.-iti•1a asi como el aprovec:liam1ento 
de !~g alumnos y 3U Oesar~ollo personal. 

. Lle•n1r la 7ic:11a de segyimiento ':lo:; 
rendimiento 3sc=~~r ~~! ilumno ac~uali=sda ¡ ~o~ 
e.ida uno de los .;.l1..11nrio;:; que ath~noe. 

Llevar gl ~XDt;ditm~.~ ;>ersonnl de :r;.s 
.:ilumnos a los ·..:uales se ha '"'ea.l.:.::Jdo una ~;,r.~nc16n 
indi~idual aspeciAlizada. 

ACjIYJp~pEE QE CAPACiTAC!Qt'· ACTUAi I7ACIQN E INVE~Tl'.GACIQN 

TISIS CON 
FALLA DE ORIGEf 

QEL Q8 ! r:-¡.i¡ ~QOB. 

- M;intanerse ü.ctu.J.li::adc 
y técnicas ~ara Jetec~ar 
proporcionar lltern~:ivas de 
grupos qu11 tiene oa..:o su =argo. 

en diferen~as temas 
nrobl~ma~~c~~ y 

solución an lo~ 

-Re~l :..:ar- •. .,ve:;;":;!gaciones gobre Pro'fi;;s! .. 1logi'3. 
par."l :nant~ner ac:tuali:ada la información 
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c:orrespond i ente ;i.cerc::o. oe las r.:ar1~era5: ¡:;.:ir·.;=. 
proporcionc:\rsela a los a!1..1mnos. 

Reali~ar investig~cion~s sobre las 
diferentes problemáticas del estudiante, como 
alumno y como ser humano \en el ~mbito escolar, 
familiar, social y sexual> para mejorar 
continuamente el proceso de, orientación. 

- Mantenerse actuali~ado en las diferentes 
tfcnicas psicológicas y pedagógicas asi como en 
las temáticas para impartir y aplicar mejor la 
orientación educativa en beneficio de los 
estudiantes. 

Aeistir a cursos de capacitación y 
actualización profesional con el fin de mejorar 
su práctica y su labor orientacional. CB> "' 

Ahora bien, cabe hacer ciertas aclaraciones en 

relación a ·lag actividades de atención grupal, ya que 

constituyen el· •j• principal de las demás <pero sin 

de9cuidar las otras actividades) en tanto proporcionan una 

comunicac~ón con los 'alumnos, asi, como el conocimiento de 

los interases y necesidades de ésto~. 

Sn :--elación a la ;¡tenci6n ii1dltJidual se ;Jraporc:ion;;i 

diariamen~3 lnformaci6n general~ as~s1Jrias y entrrav1sta3 

~uién to ~oli~ite, 

En lo que r•specta a las actividades de atención 

masi•1a, loa periódico'S murales se reali;:an mensualmente, 

las juntas con padres de familia semestralmente Can cada 

uno de los gr•.Jpos> con tema• tales come, la familia, !a 

comunicación, probl_ema• sociales, e"tc., las campafllas en las 

5ecundarias anualmente y las conferencia5 y campañas dentr~ 

da la escuela s• reali:an semestral~enta. 

B. "Manual de Funciones d11l Ori11ntador 11 DEMS - lPN, 
nov1•rabre t991 ~ 



reali:::a.Co :io' por a Ja p la.n"='aC i ~r;, 

seguimiento, ccntrcl y evaluac:i~fl· Sin embar90, en 

ocasiones se invierte mucho tiempo. 

En relación a la actualizacibn e investigación, dichas 

actividades ue reali~an cuando por parte de ta OEMS se 

organi:a Un curso o avento. Sin neonr que existan 

orientadores preocupndgs por su actuali:::aci6n, superacián e 

interesados por la investigacibn. 

Es importante anali;::ar y refle:dcnar sobre las 

func:iones del ttt"ientador, ya que al respacto C?:dste una 

divttrsidad de· cue~ticnami~ntos, en ,relación a la 

delimitación del quehacer del orientador, y en cuestión al 

mar:o l;ecirtc:i ~ue f'1.:ndaman•a, dicha pr<i.c:t.ic;a (itustcntct:J 

tedrico-~pistemol69i~cu>; ;:;iendo tener •-.tna 

~ctltud en ~~n5tan7e :ues+.ionamiento y ~enovac~o~. 

2.4 lnv••ti;aclon9s y tendencias •n torno a la 

orientación en el nivel medio suparior,'ÍPN. 

Dentro del rr:Nt hn l"!~dstido unn ;:H•aocupacién !)Or pnrte 

da cier+.cs orientadores en rel~ción a aportacione~ e 

invastigacior:es tandiElntos a •:ondyuvsr G impulsar la loibor 

del orientzi~OT'. 

Es ~Di, que an 1786 ta 50 añon de la creacíán del I?N) 

el :=rtmer Simpc'5ic de tntarcambic de 



E:tp9rienc:ias en Or1mntaci~r1 Educ~tivn, :en !a ~articipaci~n 

de l.lrientadore6 de todas las '.'JGc:aelas del IPN, <tanto a 

medio :;uperior como superior:· . teniendo como 

resul~ado un total de ~9 ponancias, c:9n diferente temáticas 

Educación, aprend!:aje, conocimiento, rendimiento 

escolar, reprobacié>n, deserción, hAbitcs y técnicas de 

estudio, apoyo psicológico, terapia u orientación, test 

psicométric:Os, influencia del medio familiar 'I 

extrafamiliar en la elección vocaciort.al, información 

profesiográfica, motivación y participación. Asi como, 

temas relacionados con la práctica, analizando 

~iguienten sepectos: Los programag de orientación 

educativa, •1 papel d•l orientador, \as funciones y 

prActicao del orieritador, la importancia de la capacitación 

del orie:mtador. Siendo precisarñente ~Stas Oltimas 

aportaciones las que vamos ·'l retomar, ya que el objet:o .:ie 

estudio de l~ presen~e ir.Y•'1sti~nc:ián i:=s coa.dy~"·"i.i' an l'ls 

apcrta~iones ~~~i'ra al perfi! del ~rientadc-. 

?~r otro lado, en 1988 se or9ani:an los foros 

ac:ademiccs, en 31 nival medio 9UperlÓ~, del IPN. ~hora 

bien, dentro del árli!a de orientación ~ducati·1a, podemos 

menc:ionar an fopma general la!3 -si9uientas ":emiticns · 

·~bordada51 Circulas da estudio, apoyo psiccter3péu~ico, la 

función del orientado!", la l"lrien~aci?n rtantr-o ,;Sel 

currtculum, reestructuración ~l programa ae ~~tentación 

P.n!:'re 1ltras. 
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Con ~l fin de ~tmpliii~3r la aNoos1ci6n de lAs 

inv~stiga~iones y <lpor"taciones tünto de 1~86 ..:amo de ~.988 1 

las he1nos clasifii:ado' en los si9u!entes 1•ubros1 

El oerfll del orientador; e~:periencias en la 

prAc.tica· de los orientadores; reflexiones y criticas an 

tOrno a la función que juega la orientación; alternativas, 

puntos de visi;a o propuestas tendientes mejorar la 

práctlca edücativa. 

al.- óL PóRFIL DEL ORIENTADOR 

"Ante la imperiosa necesidad planificar la 
actividad educativa con base 1.Jl conoc:1miento 
psicológico del alL1mno, desde que éste inicia su 
educa~ión nivel técn1c:o hasta su formación 
profesional, afirmamo5 la necesidad de la 
orientación en dos fundaq¡entos:, La demanda de 
nuestra sociedad de un mayor y completo 
potencial humano '/ la necesidad de cada individuo 
de aprender a ser una persona libre dentro de un 
mar!:':'l de re'spor.'3abilidad. De este modo, podemos 
consi~~rn1· que la oriontac1ón educativa estar& 
ancam1'iada por un lado a :¡u~ ~l ah:mno defina :;u 
sen+.ido 1je i.dentirlad 11 qui~r. ser" y por otrc lado 
a la :;-.::ti•.·1d.id profF."si.:Jna: •'.lLie deEarrol :ará la 
ma~c- ~a~·~ de au ui~·~ el qu~ ~~cer . 
El-~apel de\ or1entacor ceoe manifest~-~e ~amo l; 
guia, la d:racci6n 1 ~l encnu:a1niento del alumnc 
ha•-:-:.a ~a :net:\ de sL: integración personal, en 
dar.de se inclu·ten el de::<i.r"oUo del adolesc:<:?nt~ 
dentro de las· hbri::ontes s6c:ioecon6m1c::J!i y la 
ac:ción farm.lC01~r. de Gll personalidad. Sa i"equiere 
de qua el orientador sea un pro'fesioni!:ta 
prepar.'ldc oara manej;ir pruebas psicométric;;.s, 
dinámk.:J.s grupales, :É?cnicas profesiográficas y 
¡:irincipa.lmeni:;e ·.a~ :""elaciones humanas. A&i c:omo 
p~n~er un i:onci::1mi.c:?1;to m.ls o menos amplio de 
cu!~ura ~eneral y con ello establecer una 
comun1c~ción más estrecha. Tamoién se considera 
que el orient~dor sea capa; de r~ali:ar 
investigaciones pQra comprender e interpretar el 
comportamiento de los alumnos en relación :¡ su 
desempeñe ps1cosocial . Tenemos por todo lo 
a.ntcrior, ·-1nz. ·~ran responsabi 1 !dad que no es 



e:icl:.¡-:.;i.,·~\ ~:e l.:ls orienta.dc;es:, a1no :ie toco ,;.:¡u~l 

que c:nfrente 1.1 dificil ~an~n de ..-?ducar". l9) 

"El ori9nt11dor debe ser ur. sujeto -=a.pac1tado y 
competente ·~n la relación y en la actividad de 
asistencia interpersonal, trabajo que e:dge una 
destre~a personalizada en el manejo de técnicas y 
métodos de asesor3m1ento, ppr lo que los maestros 
orientadores estamos sometidos a un perpetuo 
proceso de autoadiestramiento en la búsqueda de 
la perfecci6n y la especiali=ación .Creemos que 
una orientación sensible, realista y abierta 
adaptada a las complejidades de una juventud 
cambiante, nos puede llevar a concretar el ideal 
ei<presado por Kierkegard, 11 ser la persona que uno 
realmente es", con individuos, grupos y 
organizacionas capaces de ejercer su libertad de 
acción con ética y responsabilidad". ClO> 
"El orientüdor debe fijarse en los recursos que 
posee el adolescente, por lo cual debe tener 
interés, atención, escuchar y vigilar con 
paciencia al joven para qL1e éste pueda confiar 
sin temores, sin sentirse Ju=gado, dar ¡¡ conocer 
SLts i4'1quietudes 1 temores, impulsos, que los 
pueden considerar muchas vet:es fuern de lo 
normal 1 para lo anterior es necesario ser 
respetuoso~, responsables y leales nuestra 
función y asi hacerles ver y sentir que son seres 
valiosos para si 1nismos y a la sociedad 11

• C11> 

Parn resumir tas tres ci~as ~nte1·iores 1 se enfatiza 

la !mportancia de que sl orientador qe ccncientic~ de que 

SLt está rel.icionado con hur.iar.os ,' 

•=sr.r~ci-ficAmente r:on jóvenes quienes ::stán en constante 

formación y ~esarrol lo personal, social y profesional~ En 

dende es imperante mejorar la interacción por medio de la 

9. Rangel Enriquez 1 Rosa Mnria. <Orientadora del CECyT 
Ricardo Flores Magán) 11 El papel del orientador en las 
escuelas y cantros da nivel medio superior 11 en: Memoria del 
Primer Simposio d• Intercambio de E::periencias Educativa:. 
1986. IPN. p.p. 62-69, 
tú. Avila Sánchez, Alicia, et. al. (Orientadoras del CECyT 
Miguel Oth611 de Mendi:abal> 11 Importancia de las actividades 
de apoyo y complementarias en el proceso de orientación 
educativa 11

, en: Memorias del Primer Simposio ••• cp.cit.p.72. 
11. Rojas Huerta, Sara (Orientadora del CECyT Juan de Dics 
Báti:.) 11 La Educación en el Hombre", en: Memorias del Primer 
Simposio ••• op.cit. p.29. 



:cmunicac:i.;n. Sienoc sálc: ~a 9u1a J e( '.ipoyo para .que sea 

el ~1lur.mo m1Emo ·quien "';ol'f\P- .c:1..~s C':'c:i::ncnes de ur.a r.1an~T"'a 

madura '/ :·esponsable. 

Se :nenciona que P.5 impor~ante la preparación, 

responsabilidad e investigación para que esté acorde a los 

cambios de la sociedad y del pais en ·~eneral. Teniendo un 

espíritu de ayuda y de servicio que le permita el mejor 

desenvolvim1ento en la atención individual al alumno. S• 

enfatiza la importancia de un buen manejo de técnicas o 

instrumentos psicométric:os. <test, entrevista, etc.) 1 

observando asi un corte técnico-instrumental. 

b) .- E:XPE:Rif<f-ICIAS E:N LA PRACTICA DE: LOS DRIE:NTADDRE:S. 

11 Durante el ciclo 92-83 cuandC la orientación 
educativa pasa a formar parte del plan de 
estudios como asignatura, d•Jando atrAs su 
':arfi.cter de ·sar•Jii:io optativo, el dtnfasis que los 
orientadores de les CECyT han puesto sobre la 
creciente pnr~!cipacibn del Jlumno en las 
actividades que conforman su programa, se ha 
visto beneficiado por el mayor contacto docanta
.::ilumno, que .::-sta im:o:--poraci6n implic.l el') 
relac16n con el proceso anr:eñan:a-aprendi:aje, no 
es ~asual, que parafraseando a Carl RoQers, uno 
!le los objetivos de la orientación ¡¡en 
~recisamente el oe promover en al alumno un mayor 
crscimicnto y de~arrollo afectivo e intelectual 
que, a su vez, impulse una creciente madurez y 
c.J.pac.idad para valerse por si 1nismo en el ámbito 
de unil sociadad cada ve: m~s compleja, lo cual !ie 
logra fundamantnlmente permitiendo que el joven 
ponga en juego sus habilidades y coadyuvando a 
que asimile positivamente e:~perienc:ias 
desafort:.mada'!l, que indud1blemanta .forman p-:lrt~ 
dal contacto r:on ~u ,..c~a'.:.idad -soc:io-r.1..:ltl1rnl a 
tr;ivlbs de la pra:ds". < 1 ~~ 

12. Vera Ramirez, Alejandra. et.al. 
Mi;uel O~hón de Mendi;:abill> ''La Pa,..t 
el proceso c!e 1'lrient<1.ció1i 11 an: Memc:r 
•• ,ap.cit. p.153. 

Orientadora~ del CECyT. 
cipaci6n del alumno en 
as del Primer 
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"~~te doc:ume-nto ~= enmarr.-, .an 1.;n 't:"'ilbajo :..:e 
••n·:lli~15 global que venimos ':"'ea.!. .. .::in.:lo un 1)rl~po 
de arientadores, el cua; t!ende ~ pro~lemati~ar 
nue~tra practica d131•i& dev~l:ndo ~u~ 
determinaciones desde lu institucior.:.1 hasta el 
aula, con ~l objeto Ue 1. r desm1st1 fic.:ando la 
c:oncepción adapta ti va y reproductora de la 
orientac:iOn. Un aspecto que c:abe mencionar eG el 
hecho de que no existe un'acuerdo general entre 
los orientadores de los diferentes CECyT, en 
relación a una práctica coordinada, ya que cada 
orientador desempe~a su labor a partir de su 
formación personal y profesional. De ahi que se 
sugiera que se realice un trabajo 
interdisciplinari6 entre los diferentes 
orientadores, con el objeto de mejorar ,dicho 
qu•hac•r dentro del marco del IPN, que tiende a 
impulsar una educación integral." (13) 

"Algunas deficiencias que se observan en eJ. 
progrnma de orientación es que hay temas 
obsoletos que influyen para que el alumno pierda 
el interés, no hay continuidad n1 fle:dbilidad en 
dichoz• temlls, falta de seguimieinto en hábito~ de 
estudio, de ahi que se proponga la 
reestructuración del pro9rama 11 • C14) 

· En las citas anterior .. •• menciona •1 avance que tuvo 

la orientación al cahvertirs• en curricular, permitiendo 

tener un espacio para la int•racción alumno-ori•ntador. 

Pero sin dejar a un lado las d•más actividades 

complementarias y d• atencl6n individual. 

Reprenentando un avance ir11portante para la consolidacián 

de la orientaci6n ~ducativa prcpiamente·dÍcha. 

el.- REFLE:<'IONES " CRITICAS F.N TORNO A LA FUNCION QUE 

.7UEGA LA 011.IENTACION. 

~~· Mar~inez Zamcra,Marco Antonio tOrientador del CECyT 
Laza ro Ccirdenas> "La Práctica del Orientador en el !PN", 
en1Primer Simposio ••• op.cit. pp.254-258. 
14. Rui:, Olivia <Orientadora del CECyT Narciso Bassols) 
"Experiencias del prr:>grama 11 en:Foros Académicos del Nivel 
Medio Superior en 1988, IPN, p.Z54. 
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''La funci6n docente as:gnac~ 41 ort~~r~dor le h~ 

llevado a dedicar me~o~ tiem?o ~ t~ ~1·ientac16n 
como :;e1·'1icio i:;t.1e de:nera ·;;C?r brind~~.j:; ;, C!Uiencs 
demandu.n at.~nc:.611 1ndividu;d:::ada. Adem.J.s on estn 
invest;igación, ;;e hac:-=- una •:r!tic:a a la 
_orientac:iOn considerando .we tiene~ una función 
económica, es decir responde a ciertos intereses 
del Estado, para la adecua~ión de la demanda de 
mercado de trabajo y la educur:ión, usi 1-:omo una 
función socializndorn pues contribuye a la 
adaptación del ·'llumno a la institLlcióri, y una 
función correctiva en donde se tratan de atacar 
problem~s relacionados con el alcoholismo, 
drogadicción y delincuencia. Asi como el énfasis 
puesto en la p$icometria, gue lleva implicita una 
concepción técnico-instrumentalista y al mismo 
tiempo, al traducir la estructura psicológica del 
alumno en términos psicométricos parece 
Ju~tificarse racionalmente el quehacer del 
orientador". e 15) 

"Se hace necesario redefinir la función del 
orientador educativo 1 ya que su actividad no en 
exclu~ivamente la docencia, y sobre todo no 
olvidar que el propósito fundamental de la 
actividad es coadyuvar •n el abatimiento de la 
reprobacibn y deserción escolarº.<16) 

11 Sur9e ur.s "l.gudu inquietud sobre los elemento~ 
que de buró'c:rata puede tener el ~rient.1.dor del 
que le importan inás los reportes de actividnd::is 
ficticias .:::¡ue l•J ;-~ai.n~nl:e real.:.::oldo, del ':¡Ue 
c~entn ma~ l~ =~nt¡d:d qu~ cal~dad de ~uli 

~~~~~~~ • ~~!;e~~~r .~c.~~ ~ud ~;~ e.~:~;?~~~~~. 2~are~: 
•ilot:..vdc:..ón ldemunc1 ¡ no por ,Jtro .n-::-rés. P~ro .10 
pod~mc!3 negu.r qui? el mismo or1~ntadc:1· y "' nadie 
mas :e .::orr~socnde obs?.r·.•a.T" ;o~.1 lmenf;p ~u~ 

C\!.pac1dñdc~ y el •Jf'ülHl :-ia~ta ..?l. 11ue ;JLtede cu1npl ir 
con ~u tratajc. -Es preciso hac:!?r ·J.lgo. r:ada '-'"º 
lo qL~e puede-, dent;ro de '3sa dimensión 'esta mi 
responsabilidad 11

• ( 17) 

15. IJntiveros, !..ourdes. et.al. <Departamento de la Oiv!si.:i11 
de Evalr..1acián, Análisis y Desarrollo Curricuiar del ?receso 
Ense~anza-~prendi~aje 1 ~EMS) ''Funcionen y ?ractica de la 
orientación en •Jl nivel medi::i 3uparior 11

, en: Pnmer 
Simposio ••• op.ci~. pp.217-=:7. 
16. Bernal Enrique::, Luis <Orientndor ·jel ~EC:;T ~stnnislao 
Ramirez: ~.ui::} "La Func:ién del Orientador", cm1 '='oros 
Académiccs ••• op.c:it. p.2:1. 
17. Guardado Alcnlj. C~rlos (Qr\entadcr da!: E.5.I.A. 
'!:icatcmcc), "Al9ur.as r~f!.'9::iones SCbT"'e la !:i~r.tid.ld ~-· 
4 rJrmnción personal y :.:o.s a.::t:.vidade$ buroc:rati-::as del 
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11 Se nan bus~~d~ astr~te9ias que ~an tratado je 
resolve~ los p~oolemas de vinculación je !Q 
educaci6n y el ·1esarrollo productivo del pais, y 
~s la orii=ntaci6n vocacional una de .?sas 
efit.r:;i.t"!r;,ias 1 pero no Qasta sólo eso 11

• ClB> 

observamos una serie de criticas e 

inconformidades, en relaciOn a la hora frente al grupo, 

considerando que el trabajo de orientación en la práctica 

se concretiza exclusivamente a la función docente. Por otro 

lado, mencionan que la orientación responde a ciertos 

inte. ~ses, teniendo una función económica-socializadora, 

adaptativa. Se cuegtiona el papel del orientador, afirmando 

que ea un hombre normal con una serie de defectos y 

probl~máticas propias, que tiene que resolver, para poder 

cumplir con su papal de agente de cambie. 

Cabe puntualizar, que esta serie de investigaciones y 

opiniones influyeron y apoyaron para la decisión de las 

autoridad~s de ex~luir a la orientaci6n educativa dentro 

del curriculum, aspecto negu ti. •,10 para quienes nos preocupa 

al ~~ccnoc!.mionto de 1~ o:·ion~aci6n educati~a. 

d: .- ALTOllNATIVAS O PROPUESTAS TEWCIIE:NTE:S A NE:JORAR 

LA !'.~,1cr1cA EDUCATIVA, E:N él ,1RE:A DE: ORIEHTACION. 

11 Es necesario abordar lo individual conjuntamente· 
con lo grupal, ~amo una forma de reforzar en lo 
individual lo que 9rupalmente no quedó lo 
nuficientamente abordado, esto de una forma 
sistemati%ada, delimitando las herramien"":as. 
teórico-matcdológicas que nos permitan abordar 

orientador en el IPN 11
, en: i'1emoria del primer 

Simµosio ••• op.cit. pp.69-73. 
18. 9ernal gnr!que:, Luis (Orientador del CECyT F-stanislno 
Ra.nirol!z qu:.z> 11 La Orientación 'EducatiYa, necesidad ü 

tmpcs:cibn 11
, an: Primer Simposio ••• up.cit. pp.229-:232. 
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esta 3Ct!~l~~d y c~nver~1rla en un :uerpo de 
investigaci6n que a~oy~ ln fcrmulaci6n de 
programa~ ~,.. al 1ntsmo ~ierrpo op-::imice la tarea ':!el 
orientador". : 19 ! 

"St! propor.e resc:.itar el -'imbito formativo, ya que 
la orientaci6n edL1c:ativa -se plantea la necesidad 
de apoyar la formación del alumno en forma 
armónica, par~ ello se debe coordinar el trabajo 
entre orientadores". C20) 

ºEs importante la actividad orientac1ona 1 a 
través de la interacciOn orientador-alumno en un 
9rupo, propiciando entre otras cosas, un 
compromiso de los integrantes, aprendizaje 
s1gnificativo mediante la interacciOn, confian:a 
mu!:ua y apoyo a la .:om:..midad. Por lo que se 
propone que ~e debe ampliar el tiempo asignado 
para la orientación en grupo, con el fin de 
mejor3r la práctica orien:acional''~ C21> 

"Se debe plantear a la orientación como una 
inst3ncia form~tiva, entendiendo a la formación 
como •"posibi t idad de la conciencia para si" es 
decir, como pauta para la reflexión en si misma y 
ante el ccnte:tto reconoc\endo que la 
individualidad del sujeto tiene una dimensión 
histérico-!!ocia1. También es importante que se 
supere la imagen que reduce el quehacer de la 
orientación · ;. l ámb i ~o puramente vaca.e: ion a 1, es 
decir debe ;jer 1Jista desde un marco más amplio. 
Planteánúo~e la reestru~:tL1racibn no só Lo del 
programa de ·:>rientac!ón sino el plan de estudios 
de la in~:~tuc1~n''. (~~) 

"Es i::ip0r.;;.r.t2 i'•3ali.:ar 4;na .;valLtac~ .• 1n r::.e{ 
dosemj:teñ11 del orient.::.dor, tomando en cuenta lo':i 
~iguientE~ ~sp~ctos: ~l ~anejo de la didáctic~, 
motivación v ¿.v;¡lL:ac:.ón ;...t1li.;adc~ i:n .::1 pr~cnso 
ense~anza-a~rendi~aje, CtJmpli~iento en relaci6n a 
sus funciones c!stipul:idas n!li como a las 
actividades de iniciativa propia, la relación con 

19. Vázque~ Sánche;:~ .Joaquín COrü:ntildcr del CECyT Curloi;:; 
Vallejo Márquez) ''La at~nción indi•1idual", en1 El Primer 
Simposio ••• op.c~~. pp.!30-182. 
20. Lópe:: Flores, E:1rique COrientador del CECyT Luis 
Enrique Erro) 11 La funci :jn del orientador", en: Memoria do 
loB Foros ••• op.cit. p.240. 
21. Andrade Rodrigue:, Carlos <Orientador del CECyT Gonzalo 
V•z~uez Vela), 11 La orientación educativa a partir del 
grupo", ensForo~ Académicos ••• op .cit. p .2!8. 
22. Ponencia presentad.:\ por el Depart'1mento de orientación 
Educati'Jit del CECyT l~ilfrido Massieu, an: Foros 
Académiccs ••• op.c~t. ~p.250-251. 



el alumno ~con ~l perlon~l y la ~ctua!t:acidn, 
La propt..m!Jta consiste an :.mo l"fmentnr una. 
autoevalu3ci6n'1 ,C23) 

"Es nuC?stro intarés, promover y dmsarrollar n 14 
orientación, para ello proponemos1 PropuQnar por 
la formación de una vinculac:i6n estrecha mntr• 
alumno y profesor, que , la preparaci6n d•l 
orientador esté acorde con las necenidade• del 
plantel del IPN y de Mé:tico, aplicar pruabas 
los alumnos para sabar cuAl ~s su niv•l da 
conocimientos y habilidades para las dif•rant•n 
especialidades, visitas e intercambies a centros 
d• orientación educativa, formaciOn y 
capacitación para los oriantadoros' 1

• (24> 

En las citas mencionadas, se rmsaltan las siguiente• 

observaciones: 

* La orientación podra llevarse a cabo de una manara 

intra e interdisciplinariamente. 

* Se podrá mejorar la interacción entre el orientador 

y el alumno. 

* La ori•ntaci6n ••rA vista en un sentido m6s amplio, 

formativo. 

* La orientación educativa ocupa un naycr espacio 

dentro de los programas, propiciando. un T"'eC:onocimien";q, 

institucional. 

* Mejorar la preparación del orientador por medio de 

la ~ctualizaci6n e investiQaci6n. 

23. Valdés Salmerón, Maria del Carmen (Integrante del 
personal d• la OEMS>, 11 Evaluaci6n en Orientación 11 en: 
M•morias d•l Prim'er ••• cp.cit. pp.212-216. 
~4. Mendaz~ Herrera, Ernesto (Jefe del Departamento de 
Orientación Educativa d•l CECyT Lázaro Cárdenas> "Una 
propuasta alternativa en orientación", en Memcria del 
Primer Simposio ••• op.cit. pp.177-17q. 
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Consideramos nec;?sai''l.O no de.~ar de lado 

investigaciones impor'tantc~s 'J reciem:es sobr~ l;¡ ,'JNlc:t::.,--:41 

del orientador en el CECyT. 

11 Los puntos eje con base , a los cuales giró la 
investi9ación1 a).- La forma de organi=ación del 
personal¡ b>.- Trabajo que se desarrolla 
actualmente y bajo qué condiciones; e).- Qué 
conceptuali:aciQn se tiene de la orientacidn; 
d>.- Nuevos programas que se implementen por la 
iniciativa del personal; e>.- Proyectos que se 
tienen para el futuro. El an&lisis de les 
resultados de la investigación (realizada a los 
16 CECyT>, nos lleva a la observación de que la 
práctica de la orientación se reali:a de acuerdo 
a las condiciones internas de cada plantel. 
Encontramos que seis escuelas cuentan con una 
adecuada organi~ación del personal, que les 
permite desarrollar las actividades marcadas en 
el programa, se considera a la orientación como 
un· eproceso 'formativo, que implica el 
r•conocimianto del sujeto y la integración del 
iridividuo a su sociedad. La& otr.as seis escuelas 
no cuentan con todo el P•rsonal qu• se requiere, 
no se trabaja de una manera idGnea ya que se ha 
perdido el apoyo por parta de las autoridades, 
disminuyendd además P.l contacto directo con los 
alumnos. V las Oltimas cuatro escuelas ~e 
encuentran an condiciones pésimas, disminuyó el 
~er$onal a un 50% del que habia en un principio, 
P.xi!":-;~ una dP.svalori:!ación rte ta act:ividad frente· 
~¡ grupo, as1 como :.~na apati."1 i oesinteres ~1or.: 
las actividades j2 orientaci&n, teniendo un 
f1Jturo incierto. lo.femes vivido el proceso de 
c•J.spide y decl inür.l~n de un t:--abajo del que nos 
~entimcs productores y productci.. Hasta ~1 momen1;;0· 
no ha habido una evaluación rital da la actividad, 
se hs.. C31ificado de un quehacer que no responde a 
las damandas que desde un principio asumió y que 
no le competian, ~ues ll problemAtica académica 
rebasa incluso los limi~es institucionales. El 
futuro qu• ge presenta en orientación ~s un 
'futuro sin histor1~, que vuelva a colocar al 
orientador y a su práctica frente a las d•mandas 
que no pueda responder" (25) • 

11 P::1.rl:iendo de 
invl::'stigación, 

\os resultados de 
podemos concluir 

la presente 
que F.:s 

2~. Huart¡. Ramirez, Mar!a de l::i. LuZ. et.al. 11 t..a práctica rle 
la Orientación Educ~tiva en ~l Nivel Medio Sup~rior.del 
IPN 11 

, cm : EncuGntro Latir:c:.mericano ••• op.cit. pp.i"7-BL 
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,ecesario que los Depa~tamentos de Orientación 
F.:ducativa de :os CECyT cuenten con matel"'iales 
:ictuali::ados e instülac1ones adecuadas que 
racilit~n y optimicen la labor del orientador; 
que sa le de al orientador el estimulo y 
reconocimiento de su labor; que se le otorgue la 
jerarquia e importancia que el Departamento 
tiene; qua el orientador, tome conciencia del 
compromiso que tiene con su profesión para lograr 
el reconocimiento cientif ico y profesional que le 
corresponde¡ conocer e identificarse con su 
papel; a1iliarse a grupos profesionales que le 
mantengan informado y actualizado1 realizar 
trabajos de invwstigación, participar en eventos, 
congreso• y publicaciones; que se someta a 
piicoterapia, trabajos en grupo, talleres de 
sensibilización y técnicas de comunicación 
interpersonal" (26>. 

~ara concluir, es necesario se~alar que el propó9ito de 

r•tcmar ci•rtas aportaciones a investigaciones, sobre 

orientación educativa en el IPN, son para conformar un 

panorama Q•n9ral qua prevalece de la orientación dentrp da 

loa CECyT, reiterando que ei<iste un hacer en orientación 

qua pu•de ger adaptado, acatado, criticado, mistificado, 

reformulado y conatructivo de acuerdo a las ~xpectativas 

flL\G ~e tengan como orientador. 

Zb. Lobera Baaza, Elena. mt.al. "Práctica profG&1onal del 
personal d• low departamentos de orientaci6n.aducntiva en 
\os CECyT del IPN, 1987_;1988". T&Sls da Licenciatura, 
Facultad de P!licolo¡¡ia, IJNAM. 1990, pp. :S:S9-:S42. 
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CAPITULO III 

INVEeTIGAr;IDN APUCADA. 

La investigación posibilita un 
e:¡pacio de reflexidn y 
con:.::trucc iOn, ya que n1>S brinda la 
oportunidad de ini1: iar la re;;puesta 
al reto quP nos presenta la 
"formación de nuevas 9eneraciones, 
al revisar con autocrltica honesta 
nuestro:; modelos orientacionale:;, 
lo$ instrumentos de traba Jo, 

-nuestra concepción y visión d•l 
quehacer diario en nuestras 
instituciones". 

3.1 Aplicacibn de instrumentas. 

El desarrollo del p:""esen'"e cJ.pitulo,. refl';ja. nuestro 

i;iterf?s por la búsqu~du. investtgaci6n sobre \a ~r~::!• 

prácticos con los que desarr~lla su lab6r diarta. 

Oe esta manar~, es necesario el acercamiento al hecho 

que se investiga, en 131 medio natural que rodea al sujeto, 

con la práctica diar1~ del orientador, lo que coadyuva al 

conocimiento y anál ~.si= del :=er · y quehacer del ürient:idor 

~si como da sus limitaciones y eMpectativas. 

Este acercaminnto ~ lo cotidiano, nos permite conocer 

aspectos ~a.les como, ~.as ;::ut·~c";er"!.:i"ti::<l.S de la in~";itucián, 
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lt.l~ ¡.Jroc:~~mas en sus 

1 a.bnrm~, las =encepe iones t~ñr1cc-filcnaficas qua 

fundament~n su práctica educativa y l• prepa1~ac i On 

profesional de éstos. 

Para la inYestigación de c.:impo sa utilizó una 

encuesta-cuestionario, para rec.J.bar !a información 

deseada, interesándonos más en los aspectos cualitativos de 

las respuesl;as. 

La población con· la que trabajamoG est~ integrada por 

los orienta.dores del turno matutino y vespertino 

<encontrando que seis son psicólogos y cuatro pedagogos) a 

q~ienes se lea ~plicá el cuestionario de catorce preguntas 

abiertas, dichos orientadores son i ntegranteS del 

Oepartdmento de orientación educativa de.~ECyT No.! 

11 Gon::alo Vázquez 1Jeta·11 perteneci:nte al IPN, nivel medio 

super,or del área 11sico-matemát1cas 1 en el ciclo escol3r 

:2'l:-' ot:-o lado, también :l~ ,;.pl!.:::: ,"Jl rr.1s'Tlo ::uest1c:-ia:-i.-:'" 

a Oti•JS die;: .:>rientadores de ::tras institucior.es 1 esto 

debido que se organi;:ó "La Primer Muestra 

tnterinstihucional de Orientación Vocacionill" que se 

efectuú en Ciudad Un_i•1ersit:irta-UMAM en octubre c!e 1992~ · 

partic!pando el IPN y otras instituc1cncs como: 

La Dirección Genoral de Orientación Vocacional 

<OGüV l , LJNAl1 

- La División de Educación Contir.uu, UNAM. 



-Facultad de Psicolog1a, UNAM. 

-Facult~d de Filosofia y Letras, UNAM. 

-Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, UNAM. 

-Sistema Nacional de Orienta~ión Educativa CSNOE>, 

SEP. 

-Dirección General de Educación Técnica Industrial 

CDl3ETI l, SEP. 

-Univ'ef.sidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilcc. 

-Colegie de Bachilleres CCOBACH>. 

De esta manera se aplicó un cuestionario a cada uno 

9~ los orientad't:Jres de las instituciones antes mencionada9 

Cocho son ps.icólogos, uno de estudie!! latinoamericanos y un 

filQso'fo). Siendo un total de vointa orientadores a · los 

que se les aplicó el cuestionario, con el objetivo de 

apoyar la presBnte investigación, comparando y analizando 

la diferente información, obteniendo una visiDn. mAs amplia 

sobre la praxis del orientador, y el perfil raque.rido. 

Como ='= menciono .\nl;eriorm"2nte, el instrumen"=~ 

utilizado para la invasti1)ac1án es •.Jña enc:ue9ta aplicarla 

por medio de un cuestionario el cual fue piloteado 

previamente con el fin de probarlo ; detectar posibles 

fallas a carencias afinando ciertos detalles qui':! 

permitieran la obtención de respuestas claras. Dicho 

cuestionario (Véase aneao No.5) comprende un total de 14 

pregu~tas que abarcan diferentes cuestiones, relacionadas 

con su prt!.=tica ":eme ::irientadcres, con el propósito de 



conocer los dí feren;;e;s en1'oc;'...le~ y concepc !anes que =~ r.1ane 

de la ;Jrientac::.On educ:~~:·1a, así como de l,'.;.S :.:.m~<;:aciones ~1 

expec:~at1•,1as en el des.;:.rrollo oe ·a1~1 -;rabaJo prcfes;.orml. 

Entre les temag que se abordan en dicho cuestionario se 

encuentran: 

·La ma.nera de ccnceptualizar a la crienta.cián 

educ:ativa, el perfil y la práctica del or1entador, 

limitaciones y eKpec't:ati•Jas sobre eJ. desenvolvimiento de su 

quehacer en arientac:án. 

Se manejaron ítems qbiertos que permitieran al sujeto 

contestar libre y personalmente las preQuntas las cuales 

fueron de · op-inión, que contenían dotes con valor 

descriptivo para el objetivo de este trab~Jo, se les pidió 

~ue contestnrun en forma anónima para abtener datos válidos 

y c:onfiables 9arant·!:.'.1.ndo 

ccnf:denc:í1.J.i .-je sus rospuestas. 

tos sujetos el car~c:ter 

relacionas: 

-Administrativas: 

El per:;onal que integra al 

orientac:ión. 

-Profesion\1:.¿s: 

departamento de 

La preparnc1ón del personal, asi come suG 

expectativas de superación. 
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-?s1cclág:..:asl 
' ' 

Objet;1vr: final y :,lr.~n.i:i?.ªi :d~ ·su .funciún dentro 

de !a institución. 

-Filosóficas: .. 

Concepciones ·teórico-filosóficas sobre el 

concepto de educación, apf.end.izaje·.y, óf.ientacián. 

3.2 Resultados de la encuesta. 

Una vez aplicado el cuestionario se procedió a la 

intrarpretaciém • de los resultildas, indicando los 

porcentajes, el orden en que se muestran éstos es tomando 

en cuenta la secuencia y organización del cueetionario. 

En la pr~gunt.~ No.1 1onde se cuestiona qué 

=~1:it::ep+.t.1~l!=.ación se t;1ene da la orientación e~uc;:it:.•.J;:;. 1 :3e 

ohl;..<~ne qLM l?l 8(1~1• lj~;. ·,)5 orient:wcr~s del CECyT l:i :lefine~ 

cerno el ~r':'lcesc de :;pcyo al estudiante en lil búsqt.1eda y 

descubrimiento de 5i .n1smo, al dP.i:iarrollo de habilidades y 

de las opciones que tiene para un mejor de: empeño 

vocacional 1 educativo y profesional, para la ~orna de' 

deci~iones en forma consciente y responsable, además dentro 

de ese SO:'. hay un 30Y. que agregan que es u~a act:iv id ad que 

favorece :~ integración del alumno ~ su entorno educativo. 

~l 10% definen a la orientación como el proceso de 

1r::>rmac!6n ·~ue coarjy•..! 11a tu1ci:i la solución de problem~s 



reales ~("'I !.d.S c.\1'eas dt; l~ soc1ul, f.:;.milia\• 'f ocupación

p-rnfes i"or.::i \. 

El=-•U~imo _10% la conciben como todas esas ac:c!ones 

que tienen por objetivo favorec;er eHperiencias de 

aprendi;:aje en el individuo para c;u formación integral. 

Los resultados obtenido5 de las respuestas de los 

orientadores de otras instituciones son ; 

El 20Y. definen a la orient~ción como la forma de 

dirigir al alumno a definir sus metas profe?sionales de 

acuerdo a sus intereses, capacidades y habilidades con 

ayuda de pruebas psicométricas. 

El 30%· consideran que es la función básica necesaria 

para la toma de decisiones con respecto a la elección de 

carrera o de otro tipo educati· .. o, por medio de talleres; 

hábi~os de ~studio, información profesicgráfica. 

El 30% define a la c~ient~c:i6n como al servicie 

edut.::1.ti'lo de . .1.poYo ill alumno en aspe.:tos cogn1-i;iv.::s de 

ilprend i ::..de da orientac: ión '/ 

C.:es6.1"rall'."': pC?r~onal (apoyo ps1cc.ped.-.gó9:!.r..oi. 

El li)i~ como una área complementaria oe la formación 

int~gral ~n la ~erscnalidad de los alumnos. 

El ~0% resta.nte, considera qt.te es pa-rte importante ari · 

.al c;;istema educiltivo, sin la ct.1al ria eg posible que !a 

ent:!eñan;:ü-3prendi-:·aje .0.:engo. un buen desarrollo. 

En l.o. pregur.til Na.2. en ielac:ión a .ta ¡=r.')blemát:c:a 

~ct~~l de la orientación los resultados fueron según t~s 

0~1C?ntadcr-.:i= del CSC:1T1 
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El .~OX mencionaron qui? ~o. t:lr"..en't"lc:..,in ~s .:onsideracia 

c:::imo una t.c:.l;ividad de servicio y no ne la da la i111portanc:ia 

y el reconoc1.niento al trabaje del :::i~ Jntador, pu~s se le 

ac·~udic:an tareas que no le ccrre!!pon~en sobre todo de tipo 

técnico-administrativo. 

El 40Y. restilnte hablan de que falta delimitar el campo 

de acción, es decir, establecer un enfoque valorativo e 

instrumental que especifique mejor lo que se quiere lograr, 

faltando un mayor compromiso por parte de todos loe 

involucrados en el proceso enseñanza-aprendi:aje. 

Los result.ados obtenidos de las respuestas de los 

orientadores de otrils instituciones son: 

El ~0% coincide con la tesis ilnterior, del poc~ apoyo 

y desvalorización por parte del ~istemn educ:ativo gin 

reconocer ~a trascendehcia en la formación de los o.lumnos. 

El :ox r.oo habl.1n de que e:~1'3te una improvlsaciOn \? 

irresnonsati:ictad por ~arte de :oll orient~dorP.~, una falta 

Je Jrepar&ciá11, ~ctua~·~aciAn, invest!gación a ~nterés ~a~ 

su ~rofesi6n. 

El ~OX 1nencionan que no 3e le ha dcido el reconocimiento 

que tiene la orientación ya que deberia de encontrarse en 

!:odas lo$ nivG1le5 escolares Cdesde pree5colar hasta el · 

nivel superior). 

El !0% 1nenc:ionnn de 11ue existe una preocupa.c:ión por la 

carencia de Jn perfil del orientador con carac:tertsticas 

centr~das ~n !a poblaci6n que atiende. 
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El último ttlY. hablan de que ax~ste Una ?<1.i~~ de 

vinc:alac:t&n entrq el desarrollo ~c:oí-.órr.ico-nn.cional ¡ Jol 

educ:a~ivo. 

Los resultados obtenidos en la pregunta No.3 en 

relación al papel de la orientación en el Proyecto de 

Moderni;:ación, segt:m las respue$tas de los orientadores del 

CECyT1 

El 40X manifiestün que no se lei úa un papel relevante, 

pues se presenta como complemento al proceso de 

moderni~ación, como una actividad de servicio, dentro del 

sistema educa-ti""° en el nivel medio y medio superior. 

El 40% no mencionan qué papel jue9~ la orientaciOn, 

sino el papel que deber!a jugar, ya que es vital para la 

formación rjel estudi'ante porque tranc;¡mi te e:!perienc:ias, 

valores J cultura. 

El 10~~ "'.dmite que i10 c:onor:e ::.!nl an al pap~l que jueg.n 

la. .Jrientac'!.ón. 

El ~lt!mo 10~ hablan de que la ~r~Rntacibn ~duc~tlva 

apunta a al90 más fundaniental y significiltivo que una 

política educativa sexenal. 

los resultados obtenidos de ~as respuestas de lcg 

orientadores de otras 1.nstituciones son las siguientes: 

El SOY. mencionan que la orientación no juega ningún 

pape! importante, pues es una ~ctividad considerada de 

apoyo meramente en el área ·1oc:ac:ionill, en una determinada 
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~!tilpa escolar~ sin mencionar su importancia en la formaciOn 

.1ducativa. 

El 20Y. hablan de que los orientadores pueden participar 

en este tipo de proyectos, por medi? de la investigación, 

proponiendo alternativas. 

El 20% consideran que es necosario que se tenga la 

información actualizada para estar al tanto de los cambios 

que se presenten en el ámbito educativo. 

El lOY. restante, hablan de que juega un papel muy 

importante ya que se plantea como un elemento esenc:ial para 

mejorar la calidad de la educ:ación. 

En relación a la pregunta No.4 los resultados de lo.s 

orientadores del CECyT son los siguientes: 

El 40Y. r.:onsider'an que los ~lementos esenciales en la 

formación del or1ent<:.dof' deb2n ser, c:onoc:imiento'!i 

~edagógicos, ps1co!ó~icos, dispo~~bi~idad parl el trato con 

los solicitant~s del sarv1cio, reforencias para ¡¡{ 

aplicación de test psicológicos, elementos de comunicación 

(asesorías, entreYista). 

El 30Y. consideran importante el conocimiento del 

proceso enseñanza-aprendizaje, .capacidad para tran5mitir' 

conocimientos, planeación educativa, docencia, atención 

nsicoláQica y elaboración de material didáctico. 

El 30~'. hablan de que ss necesario el conocimiento y 

~xperiencia 

mnnejo de 

en temas como: 

~ruposr teori.:is 

personalidad, adolescencia, 

del aprendizaje, f:i.milia, 



filosotia de la ·,1id;;., profesicgr•1fta y tecrtas de Lo 

elección da carrP.~as. 

Las reepue~tL-s or1entaaores de otra a 

instituciones son: 

40X hablan de un mejor canocimientc y manejo de los 

nuevos planteamientos teórico-prácticas que están surgiendo 

actualmente en orientación: modelDs, métodos, teorías e 

instrumento~s. 

El 30X mencionan que es importante el conocimiento del 

comportamiento del sujeto; saber utili;:ar las pruebas 

psiccl69icas y un buen manejo de la entrevista, para 

acercarse mas a•las necesidades de la persona. 

El ··,:;¡timo 30% se refieren a la nscesidad 

conocimientos teórico-psicolá9icos, pedagó¡;¡icos, 

ins:trumentnles y de ·actual.izacién social y económica del 

pais. 

Sobre l¿:. pre9unta No.5 •:n relación al perfil 

requeridQ, las 1·~spuestaa de los ortenta.:Jores del CECyi 

son: 

Que el 40Y. c:oinciden 1?.n que puede Ser un profe~ional yti 

sea pedagogo o psicólogo educativo eon un claro concepto de 

los valores .Y de lo~ fines de ~a educaeinn, del desarrollo 

hl.lmano ";/ el manejo de grupos, vocación de servicie>, 

r..apac:idnd de anális.r.~, ba!'Je :r,ornl-filos1;fít:a. y mndurez. 

El 30~ se ~r.fieren a la importnncia de contar con 

elementos bAsiccs ae psicope~a9ogta, al inta~as en ~a 

énfiañan:za, al 4omprcmi~o :ictr!.edad en su labor, 
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e~:par:er11:ia "n per~onal id<.id 1 '.':am11::.a y 

orofeniogr~f!a, ad~má~ dP. estar en r.~ns~ante formación. 

El 20% habl¡¡,n sobrc::o una ·'lCtitud de servic:::.o interés en 

ayudar a los dP.más, e·spontáneo, al~gr~, directo, Llbicado en 

tiempo y espacio, que üepa escuchar, con claros conceptos 

en mente y acción, con una actitud creadora. 

El último 10% mencionaron que el perfil idóneo es ser 

psicólogo O pedagogo con una especialidad como terapia 

familiar, desarrollo humano y en constante investigación. 

Los resultados obtenidos de otras instituciones 

11iePlalan1 

El 40% consideran que ~l _perfil requerido debe ser, 

contar can·estudios de pedagogía, psicologia, relaciones 

humanas, cultura general muy amplia, interés por la 

investii;,ac:iOn taóric::i para desarrollar 

métodos idóneos para su práctica. 

El 30% •:onsideran QLLe se debe ser comprom~tido con la 

comunidad, critico, responsable, analitico, creativo,~ 

obser•1,'.ldcr, contar con un control emocional y consciente de 

su realidad social y momento histórico.· 

El 10% hablan de que debe ser en orden de importancia 

un psicólogo, pedagogo, trabajador social o soc:iálogo. 

10% mencionan que se debe ser un profesional con las 

habilidad es necesarias para coordinar, tener buer.as 

:--alnc:iones humanas 1 facilidad de palabra y ser 

r-esponsables. 



El l.'.i.ltimo 1.r)y, op1n·1.n que ~e debe .:cnta.r ~=m una 

además de ser capa:: cie separarse de ~u problemttic~ 

personal. 

Pregunta No.6 en relación a la perspectiva que se 

tie·ne de la or1entacián dentro de la institución: 

Seg~ñ lo~ orientadores del CECyT, el ·4oy, dicen que la 

perspectiva que se tiene es je una actividad de servicio, 

de apoyo que coadyuve rm el rer.dimiento académico. 

30Y. mencionan que es una actividad que tiende a 

desaparecer por•las políticas educativas y por considerarla 

irrelevante en el área fisico matemáticas. 

20Y. que está sujeta 3 las decisiones políticas y 

educ:J.i;ivas. 

C'l lt)Y, restante-=. afir;rinn que es 1nc1erta. 

Segun los or1entadore:: de otr:1s instituc:.t;mes, 91 :ov. 

la ::ons1~1r?r:..;-¡ ,1asdr; ·.m·. ~er~p9c:"t.:.·1r:. de "'::ipo ·:lin:=~-= 

int.::·g:"'a.l. 

El ~OY. se cor.cre~an a ~e~uir lb establecido en el 

programa. 

2t.i~~ se ccncibe como un '::rabajo sistemut::.::ado con L:na 

preocupación ~ar 1ormar el propio perfil del orientador en 

la instituciOn. 

de la 1n9t1tui:ión es :::ue i!xisten muchos compromisos de 



de hac:er 1Jna 

r~e:trL1c"";uración del tr:ibajc pero en general existe :ma. 

resi:tnnc!a al cambio. 

El 10'l. restante hablan de que ~s limitada y corre el 

riesgo de desaparecer. 

Pregunta No.7, sobre los cambios que han existido 

dentro de - la institución. Los orientadores del CECyT 

consideran que 

El 50% que les cambios significativos fueron en un 

principio cuando la orientación surge como un servicio, 

posteriormente •9e incorpora en el currículum ocupando un 

espacio en la ·formación integral del alumna y actualmente 

sala de el currículum sin de·finir concretamente su funci6n. 

El 20% menciorian qua no ha existido ningún cambio 

significativo. 

10~: !a c~labor::ic:.ón ~el mar::o teório:c P.n :98: qu\! 

TL111dame.-;til ... a lu jlrác:tic:a.. ..:!e orien':acién en el I?N. 

· :~~ habla~ ~otre el ~uevo orcgrama de or!entac:i6n 

educativ~ en el que ~e ha venido ~rabaja;dc desde 1991. 

El 1(1% restante hablar: de que los cambios nue -se han. 

reali~edo, para mejorar la práctica, los han log~ado 

grar.ias ~¡ trabaJc coordinado r.on los orientadores en el 

interict• del departamento. 



Las r~sp.J•.i:S".ias :ie l':Js or;,eno::adores ·Je ctn.:: 

institucicmc;s: 

El :or. consideran qua no hay .;:;omoi~s de fondo solo de 

forma. 

lOY. que se ha disminuido mucno la psiccmetria, la 

creación de talleres de aprendizaje, de desarrollo personal 

y el cine Yiddo-orientac16n. 

10% qúe eHiste ~ma resistencia al cambie. 

10Y. se ha enriquecido el proc;¡rama 1l traYés del enfoque 

cognoscitiYist<i. 

20Y. se ha pasado de In profesiograf ia a actividades 

más enriquecedoras. 

20Y. se ha· beneficiado la orientación con el desarrollo 

de nuevas tec:nologia~. 

Preg•rri;r, No.9, !.J~ principales ~unc\OOP.5~ 

Según los .Jr1entador~s del CECyT, .~()Y. :on:;::.deran q1.\~ 

son la hora f:--i:=nt:? el .;,ru;:o c:cm un ;:i:--ogr.:;,ma i!St.'.i.blP.t::ido; 

atenc16n "ndividua~ ~ la comunidad ~ol:técnica, 3tenct6n 

lases~ria~, entreYiu~as 1 .ternpi&~~ ~ · alumnoG, paores d~ 

familia y docentes, adern~s de :3mpañas 

m•.trB les. 

y periódiC:os 

30Y. c:onoc~r :.. !o'!l alumno!3 ~c:nt:ro de lo!l grupos, 

imparti':" sesiones de 0:'1entac:.6~., 1~;;.Ycrec:er en la !:iol_ur.:ión 

prc'.::>lemar. per~ona.J.~s. familinr~s, 

vocacior.a.les y :r::Tesicnah~s ::e los .uw.mno'3. 
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La Ot"';J.S 

• 11:: ~1-;uciont?s: 

30X asesorías individuales y grupales, impartici~n de 

talleres de elección :le carrera, háb,itos de astudio, apoyo 

psicopedagógico, investiqación de aspectos relevantas de la 

población estudiantil, creación de recursos materiales que 

mejoren la actividad, información profe~iográfica. 

20Y. el opcyc las necesidades de información, 

refle:üOn y análisis de aspectos pedagógicos, ?.lección 

vocacional a nivel grupal e individual, planeació11 de !a 

vida y carrera, con la definición de metas profesionales. 

30Y. ·or~entar y asr.sorar a los estudiantes en el 

aspecto tecno-pedagó9ico para el mejor aprovechamiento 

escolar para su adaptación al plantel y para un mejor uso 

dP. los recursos ~xfstentes, asesorias 

facilitarles su quehacer educativo. 

.naestros parn 

:•)!'. atGnder 1.as :!emanr.!as pei"!jor.al'!.::::::.dns -)rup<.!C?s, 

elaboración de material de 

~rácticas de informaciOn. 

auto-orier~~ac!6~ y gui;is 

10X elaboración de programas, ihformes :1 doc:L:m~ntos 

relacionados ~on la orientación, planeacián, organ::acián ~ 

re?l!.lizacián de ac:ti'.Jidadec, cursos de ;:a.pacitacién 1 · 

re~ninnraG, eventos. 

Pregunta Na.9 en relación u la ooin1n.-, 1ue se tien:;. 

de :::1 dt..tnl idad 'or1entadcr-docenti:. 
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Según los orientadores oel CECyT, 4t)% i::onsidei!"::in que 

es importante porque forma al ~studiante, lo motivn4 otrec~ 

al terna ti vas, e::per1encias e información ademas de 

es~ablecerse un compromiso con el alumno a partir del 

en~uentro en grupo lo que favorece la confianza básica y el 

lenguaje c:omUn. 

40% consideran que es un papel que si se 9abe 

combinar Y emplear se convie~e en la forma mAs apropiada 

para tener contacto con el grupo, facilita la eficacia de 

la relación interpersona' 

10Y. dicha dualidad es mal aplicada, ya que la docencia 

P.~aneada se ·convierte en un taller·de h&bitos de estudio, 

relaciones ~tit.ima·nas o cursos de superación persona l. 

10% consideran que este binomio sólo se da cuando se 

!mparten !es temas Por madio del orientador y !o ideal 

seria que los docente~ en 9eneral tuvieran r.l.!QO de 

ori~n;~~ores ~ara mejorar el proceso ~n~eñan:a-ap~endizaJe. 

Las opiniones ce los orient3dores de ~traS 

instituciones: 

40% hablan de que debe de exis~ir una comunicación 

interactiva entre el docente y el orientador. 

30% consideran que ~s ur.a dualidad de complementación 

e inteQración que debe agr~garse la de investi~ador. 

El 10% no está de acuerdo, =uando se es orientador 

debe serle exclusiva '/ completa.mente. 

"..OY. el docente tam:,ién TL'.nge como crientildOr dado el 

":iempc que .:ermaneca c:on el alumno. 



ro:~ 65 indispensable -:anto para el or!entador-l par'i'. 

·que :·enga. ;nayo,.. ac:c:eso al manejo :le grL~pos como para que el 

docente c:uen~e c:on mayor comun1cacián con el orientador. 

Pregunta No.10, la linea que ee ha adoptado durante 

la práctica. 

Orientadores del CECyT; 

40% retoman elementos de diversas corrientes en 

general de acuerdo a sus necesidades. 

30% ~e apoyan principalmente en la psic:ologia 

humanistn de Karl Rogers; filosofía y psic:ologia 

existenc:ialista ~e Vic:tor Fran~l. 

10% ·contestaron que la linea teórica en la que se 

basan es en el psicoanálisis y e:dstenc:ialismo tFrankl) 1 

i'elücicnes int~rperso'nales Rogers y en conceptos 

desü.rrol 1.:?.dos .~nternamente en ~l .:lep::t.P'tamento. 

es~ ... ri..c 'tu r~ básico~ que permite 

dP. :"Jtros C:Uil~do <>l conoci:niento P.S 

si9ni fica tivo. 

El 10!~ restnnte contestaran que la filosofia qua 

retoman es :a exist,enc:ialista. 

Otre.s instituci"Jnes: 

40% no tienen ninguna :!nea especifica. 

::ov. consideran que se puede tem~r más de una linea 

·~eórica ~ara el mejor deea~rollo de la práctica. 

!OY. mcdP.l.o deearrollista. 
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Pregunta No.11, cual· as la filosofía que fundamenta 

la concepci6n de educación, hombre y aprendi:aJe que se 

adopte, según los orientadores del CECyT: 

40Y. éonsideran que la filosofía a la que se inclinan 

es hacia el huma11ismo pues conciben al hombre como el ser 

con toda~ $US facultades para enfrentar los retos do la 

vida y salir exitoso. Como el hombre que tiende su 

superación y que es importa~te para el reali~ar sus metas 

de Yida. C0mo el hombre con valores super~ores y que en SU 

escala conservan un :.u9ar. 

30X hacen 1~e-Fere'ncic¡, al e;dstenci<ilismo definiendo al 

hombre cc:110 un ser raci.an;a ! ri.:itLtralmen-:~ bu~no y con una 

tendenci<i ht.cia ~l r,pr-enoi=a..:e. Adamt\!; ·-=cnsid~r.an que el 

hombre es un animal :-<'lc1onal con l;od<J. la ·=apac:.:.d2.d .:1.~ 

encontrar la verda~ y ~rientar~e 11 bien. 

10% con refere)ncia al •.:ognoscit:.v.1.Smo. 

10~~ 2n w.na ~i lonnfin psicoanal i ti ca pues ln persona 

está en ~onstante :ambio y superaciOn, y a veces estA 

inconsciente de ese cambio. 

Sl 1Utimo 10~'· habla.n de uni ~ilosof!:i. .~ac:.onal que 

concibe Q 1 hombre •:amo un an1w.al racional do~ado da 

tnteligenc:a y vol~ntad. 
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Las "respuastas de la pr~gLtr."ta N~. l: ~or oT"ie-nt:idcrr=-;¡ 

de otras !n~tituciones: 

20~~ hablan de una ~~ducaci6n para :a •dda del suJe'Cc 

integral, donde. el aprendi::a.le seu si9nifir.ativn y 

aplicable para el desarrollo de sus potencialidades. 

20~ de una educación de lo más liberadora, aprendizaje 

más amplio y fundamentado ~ara ser hombre libre y 

comunicati~o, pensan~e y con~ecuente. 

lOY. definen al aprendi~aje como un proceso permanente 

quP. puede conducir al hombre a una mayor integración 

consigo y con su entorno donde destaca como elemento de 

vinculación el ~receso P.ducativo. 

10Y. cOrriente funcionalista. 

10~ an 4 oque estructuralista. 

10Y. ma t;erial ismo..:histár1cc. 

Los ;-asul t;;idos obtenidos ~n la pret;unt:a N.12 
consistente en los problem;:i.~ qL1e 2nfrent1r. los O:"'.ientadores 

al realizar sus funciones segón los oriP.~tadores del CECyT 

SOnT 

El 70X hablan de una falta de ~poyo por parte de !a· 

inst:.tución, ya que no se capta la impor<l;anc:ia que tiene la 

orient~ción 

exi·stiendo 

en la formaci6n integr:il del alumnc, 

lim~~aciones en el de~arrollo cel trabajo, ul 

tiempo qua en ocasion~s se descnlific:.::i., qui:á falte enfocar 

da mar.er:i más directa y efica: lo in;;tr!.::;1em;:al. 
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10X la falta de indefir.1ci6n üe nus fu:ic:.ones 

especificas. 

10% el no ser una :.signatura curricular. 

10X eniste la necesidad de, emplear mas técn1ca'3, 

métodos, asi como elementos de terapia psicológica, para 

despertar el interés y valoraci~n tanto 

como por parte de otros profesionistas. 

en los alumnos, 

Otras .. iñstituciones: 

40X hablan de la falta de reconocimientos la 

orientación traducida en una falta de apoyo institucional, 

en la carencia de recursos humanos y materiales. 

20X l~ f~lta d~ apoyo por parte de los compaReros del 

área. 

20% el no establecer las funciones especificas del 

orientador, pues se co·mbinan diferentes actividades. 

10~: el hacer ~xtensivo a lo que nos dedica(llos. 

1QY. el cambio je directivo~ orovoca 1.1na falta de 

continuidad ~n nuestrc 't:"'aoajr.>. 

Pregunt;;. No.13, l·a trascendehcia del trabajo del 

orientador. 

Las r29puestas de los orientadores del CECyT: 

El 40% con~ideran que su trabajo es básico en la 

formación del ~studiante, pues se dirige preferentemente a 

la per5ona, desde una visión integral fomentando en algunos 

el deseo de conocimiento y auto-realización. 



E:. 30Y. estiman que es importante :;u trabiljo porque se 

relac::.onu con seres humanos favoreciendo un equilibrio, 

apoyando al estudiante a tener un esquema diferente del 

quehacer c:omo estudiante y como persopa. 

10% atirman que su labor contribuye a que el alumno 

defina en gran parte su futuro de 

significado y sentido a su existencia. 

vida y encuentre un 

lOY. "hablan de la importancia que tiene el aprender 

diariamente del trabajo y de la interacción tanto con los 

compa~eros como con log propios alumnos. 

El tor. restante mencionan que es importante su 

trabajo porque• ayuda al alumno 

personales, ~ac:~démic:os y profesionales. 

resolver problemas 

Las respuestas de los orientadores de otras 

instituciones son las 'siguientes: 

40% consideran que su lt..bor es importante porque 

poaibilita al alumno una elección aut6noma, consc1ente y 

responsable de su carr.:::ra, apoyando asi a la 'formación 1j~ 

r:~:;idros profes1cna les afin1?.s a su realidad y a sus 

c:aracteristic:as particulares. 

20X hablan de que es fundamental para el desarrollo 

integral dal alumno. 

20% mencionan que es s.ignificativa su labor porque de 

.~lguna manera se estA reali=andc un trabajo continuo c:on 

les orientadores, eKprasado en mayores indices de 

conocimiento y en la glaboración de investigaciones sobre 

~rientacián. 
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10% ~firman que es importan~e dar a c~nocer ~l 

plantel, el departamento de orientación, para que :.a 

comunidad solicite sus servicios. 

V el 10'lo consideran que es poca l~ trascendencia que 

tiene la orientación actualmente. 

los resultados obtenidos en la pregunta No.14, en 

rele.c:i"On a tas sugerencias que puedan aportar para mejorar 

la pr~ctica ~ducativa sn orientación. 

Según los orientadores del CECyT son los siguientes: 

El 50'lo consideran imperante que se le de apoyo, 

i_mp~i:_tancia y ·reconoc:imiento a la orientación por parte de 

las autoridades~·que se.respete y aumente el ~spacio frente 

a grupo, que se tome en cuenta a la orientación dentro de 

la curric:uld, ya que es· fundamental en la formaCión del 

alumno. 

El 30~-t hablan dP. que ec: necesario est;ablecer :.in 

comprcmi-::>o p.:ir part.e :!E:I todos los involucrados, p:i.r;i 1.1 

actuali~ació~ y · ?reparaci6n p9rmanente en cut:1.ntr:i 

técnicas, :i.C:emá.s Ce :.a p.irt1·c1pacián el ·eventos inter e 

intrainstituciona.les. Al mismo tiempo que se cuestione lo 

que ~e aprende par3 deJar de ser reproduc~ores de un 

comercio tecn~cista. 

El 2.0% sugieren que ge tome an cuentll la opinió11 y 

sugeren;:!as de !os al:..unnos tomar;do un c:onsenso general. 

Además centrar~e aás en !as ac";i·. idades a desarrollar. 
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t.os r~sL1l ta dos obtenido~ de .'.d.s respuestas de los 

:irientadortJs de otras instit.L1cionets. 

El 50Y. ~a~alan la importancia de la profesionali;:aci6n 

de la actividad, ~iendo imperan;te la actual izacián, 

capacitación y especialio:ación por parte de los 

orientadores, también es imprescindible la investigación 

para crear la fundamentaci6n teórica de la que carece la 

orientaciáñ educativa. 

2c)Y. hablu.n de que es necesaria una mayor vinculaciOn 

interinstitucional, asi como, entre los diferentes niveles 

educativos. 

10~ respondieron que debe de ·existir la licenciatura, 

especialid.9.d, maestria y doctorado en orientación para 

mejorar la practica. 

10Y. sugierqn laº supP.ración académica, ;>ara construir 

un verdadero sistema nacional Ce ori~n~n~i6n educativa que 

cuente con le;¡ mecaniGmos J.dec::uadc~ para 111 in"';e!"'cambio ua 

conoclmientos eni:re diferentes i nst i tuc i o:ies '/ 

pr1'3'f'e'3ionn!es del· :i.r~a. 

El 10H restante 5Ugieren impulbar a la orientaci6n 

como una asignatura curricular, por lo menos durant2 les 

primeros tres semestres. Por otro lado se ·debe apoyar la' 

rabor del orientador·. 



3.3 Análisis de resultados. 

Con case a lo~ ~esulr.ados ~btenidos por meo~c Ce la 

aplicación del instrumento de inve?tigac:1ón ~ue en est~ 

caso fue el cuestionario, se establecieron diversas pautas 

da an4lisis en relación las diferentes 

conceptualizaciones teórico-prácticas de los orientadores 

tanto del CECyT No.1 como de otras instituciones. 

Esta análisis y refle::ión de los procesos implicados 

en la investigación, permite la bUsqueda de alternativas 

viables para una propuesta en relación tanto al perfil del 

orientador como• a la problemática actual de la orientación 

educativa entendida como una práctica s~cial dentro del 

pro ceso educativo. 

Ahora bien, con el propósito de anali=ar las respuestas 

obt~nidas través del cuest1onario, se han contemplado 

:>spec:os importnntes que engloban las .::a torce 

preguntas de Ci.cho ::L1estiona ria: 

- La manera de conc:eptualizar la orientación·educ:ativa. 

- El perfil del orienta~or. 

- La perspectiva o tendencia de la institución sobre la 

orientación. 

- Las principales funciones del orientador. 

- Los ~spectos teóricos que ~undamentan su quehacer de 

orientador. 

- ~imitaciones y expec~ativas sobre su practica. 
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educa ti v·a,: --~· -

En relación a la conceptualización que tienen los 

orientador"és' del CECyT No.1 se observa de manera general 

que existe tanto un consen!Jo en la forma de percibir a la 

orientación como una influencia clara de la definición que 

en 1985 <gracias las reuniones de orientadores) se 

establece dentra del 1PN 1 con el fin de unificar criterios 

y establecer una meta en com1~n, dicha definición dice asi: 

ºEs un proceso educativo de carácter 
formativo, ~l cual con pase a elementos teórico
prácticos coadyuva al desarrollo integral del 
individuo y a la interacción participativa y 
comprometida con ~l medio, a través de la 
refl~xián critica, ~l conocimiento de si mismo y 
de su realidad, permi t iéndo(e gener:i': 
alternativas y llegar a la tema de 
det:i$iones 11

• (1) 

En la cita anterior, se observa que se coincide en 

considerar a la orientación como un proceso de apoyo al" 

estudiante,· enfatizando el aspecto formativo, coadyuvando 

asi en el dasarrollo inte9rnl del estudiante, para que éste 

gracias al c:onoc:imiento de s1 mismo y de su r~a.lidad ~ueda 

1. Lobera Baaza, Elenil. et .a 1. 11 Prác~ic:a P':~fesional. :1.e1 
per~onal de los depilrtamentos de or1entac!on ••• op.c!v, 
p.b4. 
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tomar uña. decisii:11 :le mi:!.:",'i!ra i::on:c::.eno;e y maCur~, sin e: 

desarrollo de si..\ vid¡:,. 

Sin embargo, no se puede peroer; de vista que además de 

tener una definicián con caracteristicas propias dentro del 

departamento (e~to debido a su integración como equipo de 

trabajo), tienen una definición clara sobre la orientación 

educativa, .. Sin caer en una concepción de tipo clinico o 

eMclusivamente vocacional. Si comparamos la 

conceptuali:acián de los orientadores del CECyT, con la de 

otras instituciones observamos en algunos la tendencia a 

definir a ·la• orientación educativa como sinónimo de 

orientaciáñ ··vocacional, o retomar ~6lo el aspecto 

escolar. <Véase grAfica No.1). 

Por otro lado 1 es importante mencionar como los 

orientadores d"l CECyT coinciden ~n que e:aste una 

prcblemritic:a relac: ~onadü con :..1.na ::Jesv:ilori:ación 1e l~ 

pril.c:tica de orien~.!i.c:ián, no sólo por parte de la misma 

institución, sino también de las mismas autoridades, 

re1lejado en la pol!ti::a educ::itiva <Proyecto d" 

Moderni~ac:ión>, adjudic:andole otras funciones que no le 

corresponden dejándola inclusive en un 9t1gundo plano, como 

una actividad de servicio, sin reconocer la trasc:endenc:ia 

que tiene en los proceses de 1crmac:ián, posibilit::indo la 

adquisici&n de conocimientos, valores y cultura del alumno. 
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Añte esta situación, es necesario que el mi~mo 

nri~nt~dor ~mpranda accion~s tendientes a delimitar y a 

~stablecer las funciones y objetivos de su práctica y 

luchar asi, para lograr el reconocimiento por parte de los 

involucrados en el proceso educativo. 

Comparando con las respuestas de los orientadores de 

otras instituciones, también se observa que existe una 

praocupaci6n, p-or la problemática actual de la orien_tacibn, 

en donde eMiste una desvalorización y una falta de apoyo. 

por parte de autoridades inclusive en ocasiones por el 

mismo orientador. También surge la necesidad de establecer 

un p•rfil' 

existente, 

de o~ientador que 

as! como · a la 

responda a 

hlta de 

especiali:ación dal mismo orientador, 

la problemática 

preparación y 

situación que 

repercute en el rraconocimiento o no de la orientación 

educativa. <Véase gráfica N.2). 

bl.-El perfil del orientador. 

En este aspecto 9on muy interesantes· Ías conclusiones 

a las que se llega, en primer lugar en relación a la 

formación minima requerida para fungir como orientador, 

encontrando lo SiQuiente1 

-Además cia tener una prep:-.ración profesional en 

psicologia o pedagogia 1 se debe poseer una Vocación hncia 

la docencia, con el conocimiento de los elementos del 

proceso eñse~anza-~prendizaje, de la planeación, 
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utili~aci6n de ~écnicns, elaboraciJn oe mater!al de apoyo ¡ 

manejo d~ métodos y recur~os diLJ~cticos. 

-Manejar ciertos contenidos relacionados con ~~ 

adolescencia, la ed~cación, 13 p~rsonalidad, relaciones 

humanas, la familia, entre otros. 

-Contar con la capacidad e interés en las 

relaciones interpersonales (aten~ión individual ya sea de 

tipo psicoióQica o vocacional>, manejar test psicométricos, 

técnica de la entrevista. 

Ahora bien, con lo que respecta al perfil idóneo", se 

concluyó que lo que se requiere para mejorar la práctica 

es lo si9uientet 

-Licenciado en psicologia o pedagogía, de 

preferencia Con especialidad en terapia familiar, 

desa~rollo humano, etc. 

-Especialista en educaci6n en el más .:.mplio, 

profl..\ndc y noblo:- l.!e -:;;:t;? concepto. 

-Un cl,;..ro concept;:; ~e los valores y fines ..:le l::i 

educnci ón, del 

grupos. 

desarrollo hUmano y manejo 

-E:<periencia en ;itención indi•Jidual y docencia. 

-Interés centrado en la persona, saber escuchar. 

de 

-VocaciQn de servicio, compromiso y disponibilidad. 

-Madurez emocional 1 c:cn 11na visión positiva ante la 

vida, espontáneo, al~gre, directo, observador. 

-Base mor3l-filosófica. 
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-Capacidad de análisis, actitud creadora. 

-Conceptos claros en mente y acción. 

-UbicaCo en tiempo, espacio y contexto. 

-En constante foruaci6n e investi9aci6n. 

Cabe mencionar que esta propuesta rescata por un lado 

el perfil propuesto por el propio d•partamento (Véase anexo 

No.á) y por el otro haca énfasis en las características 

intelec.tuales, afectivas y morales (cualidades intrínsecas 

de la personalidad>. 

S•.ria conveniente preguntarnos el porqud' otras 

propuestas se p,reo.cupan mAs en lo que se sabe hacer y 

aplicar, asi como le que se hace (más utilitaristas), por 

ejemplo: 

"Lo ideal es que el orientador sea psicl>logo 
y ten~a habilidad y conocimiento para el manejo y 
desarrollo de instrumentos de medición, 
evaluaci6n, aplicables a la orientación, 
habilidades para el manejo de la ~ntrevista y la 
detección de problemas académicos vocacionales y 
personales en los estudiantes <atenc:ión 
indi•1idual), conocimiento, manejo '/ producción de 
materiales da información profesional 
<profesiografia> ••• 11 (2) 

Haciendo la comparación con las respuestas de los 

orientadora• de otras instituciones, observ"amos que de 

manera general las cualidades o requisitos para el perfil 

del orientador son: 

2.tbidem. p.38. 
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Una persona preparada, responsable, critico, 

consciente de su realidr..d, anal i tico, en constante 

superación y actualización e investigador. 

Por lo antes mencionado, establece~os que el pror.oner 

un perfil único, seria imposible ya que está intimamente 

ligado con la conceptualización, con la fundamentación 

teórico-práctica, que se tenga de la misma orientación, es 

decir, es bien 4 sabido que el establecer un perfil idóneo es 

una inquietud de muchos investigado.res y orientadores, sin 

embargo son muchos los factores involucrados para dar una 

propuesta acabada, seria importante reflexionar si 

mínimamente dentro.de cada institución o departamento de 

orientación estA esa inquietud en renovar el perfil 

requerido de acuerdo a la dinámica propia de la orientación 
,. 

educativa. 

e).- L~ perspectiva o tendencia de la institución 

sobre la orientación. 

La perspectiva de la orientación dentro de la 

institución, es de alguna manera incierta,. Pues depende en 

gran medida de las disposiciones de la·s autorida~es, pues 

está las decisiones politice-educativas. 

Actualmente es considerado como un servicio de apoyo a los 

estudiantes, que coadyuva en el bajo rendimiento académico 

y la deserción <véase gráfica No. 3). 

Con base a lo anterior, cabe aclarar que dentro del 

IPN la crientllción educativa ha ocupado un lugar 
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rec:onoc:ido 1 desde hac:.e muchos :;.f\os, y es preoc:upac:ión 

generalizada ?ar parte de los ori~ntadores, contribuir a 

c:onservarl~ de manera profesional. 

En rel~ción a las respuestas ~e los orientadores de 

otras instituciones, cabe señalar, que no hay que perder de 

vista un punto impo~tante, que para reali~ar un cambio o 

una reestructuración al interior de la institución debe 

empezarse cbn el trab8j~ mismo de los orientadores. 

dl.- Las principales funciones del orientador. 

En relación a las funciones del orientador, estas ~an 

a variar de· aC'Uerdo a la institución de procedencia. De 

manera general, las actividades primordiales en el CECyT 

No. 1 1 según los datos obtenidos son: 

- La atención fr'rmte al grupo con sesic:;;;as semanales, 

irnparti'3ndo diferentes temas establecidos por el programa, 

en donde $B po~ibilita la comunicación y 21 ccn~c1miento d~ 

los .'llumm::3 1 para detectar al9ün protilc:m;:i :' dü.r!e ::oh·.::ión. 

- ·;l;:nciUn tndividual, ter.:ipia de apoyo a los n1.umnos 

can problemas personales escol;res, 

vac:·acionnles y profesionales. 

~studios psicológicos y vocacionales a tos 

esl.:udiani:!'i'3, 

Atención a padres de familia (juntas y atenc!6n 

indi•1idual) 

- Asesorías, entrevistas a quien lo requiera de la 

comunidad ~~ gen~ral. 
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Información general a docentes, padres de familia, 

autoridades y estudiantes. 

- Campañas y periódicos murales. 

Un aspecto relevante y d;i ferente 

instituciones, es que dentro del CECyT se 

otras 

imparten 

diferentes temas frente al grupo, teniendo asi un espacio 

que posibilite la comunicación y confian~a entre alumno y 

orientador. 

e).- Los aspectos teóricos que fundamentan el quehacer 

del orientador. 

Observamos que con base a la práctica, 9• retoman 

diferentes lineas teóricas, para el mejor desempe~o del 

quehacer orientacional, teorías pedagógicas, psicológicas y 

filosóficas, sin embargo en el CECyT No. 1 existe una clara 

tendencia hacia t?l humanismo :t el a::i5tencialismo, <véat;e 

gráfica No. 4l. 

!..a corriente exist~ncial is ta considera que el 1ombre 

tiene la capacidad de pensar abstractamente y orientar su 

vida hacia donde él ·quiera, puede trascender superando y 

dando significado a su vida. 

Vtctor Frankl define al hombre como un ser libre y 

responsable da si mismo el cual 

darle un significado. 

debe asumir su vida y 

En el Humanismo, "se cree en la capacidad del ser 

humano para comprenderse a si mismo y resolver sus 

problemas de un modo satisfactorio. 



112 

Rogers considera que la conducta del hombre es 

admirablemente racional y se orienta con una complejidad 

sutil y ordenada hacia las finalidades que su or9anismo le 

propone. 

En este aspecto vamos que existe una estrecha relación 

entre los fundamentos teórico-filosóficos que se tengan con 

el perfil idóneo, asi como con las funciones que se 

r•ali:an dentró de cada departamento de orientación. Otro 

punto a ge~alar es que no es tan importante la linea que 

adopte cada orientador, sino la 

de trabajo, en donde se trabaje 

que se adopte como equipo 

se discuta y analicen las 

diferentes propUeBtas teórico-prácticas. 

f).- Limitaciones y expectativas sobre su práctica. 

De manera general, las limitaciones de los 

orientadores del CECyT son1 

-~Sobre todo la falta de apoyo y reccnocimient.o sobre 

su labor educativa. 

- El que la orientación educativa se excluyera de la 

curricula. 

La falta de indefinición del campo de la 

orientación. 

En relación a las respuestas de los orientadores de 

otras instituciones las limitaciones que mencionan son: 

- Coinciden con las anteriores en relación a la falta 

de reconoCimiento de la orientación, traducido en una falta 



de apoyo instih1cional y -;i; h . .-::;,renc:ia de recursos !"lltmanos 

y mater1ales. 

- La indefinu:iñn de las funciones del oritmtador. 

- El cambio ~e directivos, el ,cual provoca una f;ilt:i 

de continuidad en el trabajo. 

La necesidad de hacor e:ttensiva la labor del 

orientador. 

AhOra bien, si se tienen ciertas limitaciones es 

congruente que se traten de superar, esto debido la 

importancia y trascendencia que tiene la orientación ya que 

es básica en la formación del ser humano, contribuyendo a 

q.ue el alumno •defina en gran parte !IU futuro de vida y 

encuentre uri significado y sentido a su ex.istencia. 

Para tratar de superar las limitaciones antes 

mencion~das es ~mprescindible inves~igar y analizar el 

contexto en el que !5e er.cuentrn la orientación y como punto 

de par+, ida es i n'i;eresante mencionar las diferentes 

SL.gerenr:::.:1!5 que prcpc:rciorn•n los nrieni;adores con büse a :i~ 

experienc14 teórico-práctica. 

g).- Sugerencias para mejorar la labor educativa en el 

área de orientacibn educativa. 

Orientadoras del CECyT No. 1: 

Comprome~er$e como profesionales en la reali=a~1án 

de nuestra labor, como equipo de trabajo, comoromiso por 

part• de al.umnos, padres. de familia, autoridades, para el 

logro de objetives educativos, es decir, involucrar a todos 
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los que estan participando en el proc2sa enseñan=a-

api"'endi:.a.~e. 

- Interesarse en el ·trabajo, aportando nuevas !.deas. 

- Actuali=arnos con cursos, maest~ias, especialidades 

e investigación. 

- Apoyo por parte de las autoridades, en ~uanto al 

reconocimiento. 

- Que'!1a' de la certificación de la asignatura de 

orientacién. 

- Ampliar el horario frente al grupo. 

- Dar mayor difusión a las actividades de orientación. 

- Participar .n eventos institucionales que eleven el 

reconocimiento' Social de la orientación. 

· Que se aplique una encuesta de opinión a los alumnos 

para conocer sus gugerencias. 

Orientadoras de otras instltuciones: 

- flrofesionalizacié.n de la actividad. 

- Actuali:ación, capacitac~án e investigacián. 

- Mayor intercambio con otras instituciones. 

Impulsar a la orientación co~o una asignatura 

curricular. <Véase gráfica No. 5) 

Para fina.lizar, por medio de la observación reali::ada 

en la aplicación de los cuestionarios, se pueden establecer 

algunas inferencias sobre el departamento de orientaci6n 

educativa del CECyT No. 1, en primer luQar se observa un 

ambienta di! trabajO agradable pues eMisten buenas 

relaciones ~anta de trabajo como de compañerismo, se cuenta 



con una ·labor re.iili::nda. ':len"ro-de.i. rlepürt.amento, en Torm:?. 

org6.ni·fada, ~COord'inacn 'l r-ele11un!:e. E:date er. gener:il una 

buena aceptac:ión pcr p-ir"::a de :Cis uh.'.mno;;, pues ~n la.s 

evaluaciones de "Valornc:ión estudiapt:..1 11 los orientadores 

obtienen un alto porCen_taje de calificación, no sólo dp 

manera individual sino como departamento. 

De manera ger.eral es uno de los departamentos de los 

di·ierente~·· CECyT del IPN, en dar.de existe un trabajo 

organizado, en consta·nte análisis y evaluación, aportando 

propuestas de trabajo, esto debido al esfuer:o por par~e de 

los orientadores asi como a la integración en equipo. 

Al respecto, se sugiere que se continúe con este 

trabajo desarrollado hast:?. ~hora, propici~ndo alternativas 

por medio del proceso de investigación, participando a.si en 

la construcción de elementos teáric:o-metadológ1cos que 

coadyuven en la del orientador originando 

propues~~~ que ~ermitan la 

tr~bajo c~ordinado con otro~ departam~ntos del CECtf, asi 

como con orientadores de otras e~cuelas. Toda ello con el 

propósito de que !a or1entnciñn educativa tenga <>l 

reccnocim1ento y valor que merece por su trabajo en el 

contexto educ~~ivc. 

En relación al pe r~onal que integra el departamento 

de orient<!ción educ:ati•1a del CECyT No. 1, encontramos que 

existe un Jefe el :L1al cocrdina tanto el turno mat'...ltino 
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como vespertino, además ::;e nombra un coo:-"ainador cada dos 

reali=ar por todos los 

orientadores •.un coordin01dor por cada turno), los 

orientadores y una secretaria que ~ppya en el trabajo. Han 

e:dstido cambios en lo que respecta a los orientadores ya 

qu~ unos se han jubilado, renunc:iado, o solicitado 

licencias ingresando recientemente otros, sin embargo 

actualmente'" el equipo de orientadores está conformado por, 

seis psicólogos, tres son egresados de la UAM :~oc:himilc:o, 

uno de la Facultad de Psicologia, UNAM y dos de la ENEP 

Iztacala, UNAM y cuatro pedagogos, uno egresado de la 

Universidad ·Panamericana y tres de la ENEP Aragán, UNAM. 

Observando que existe un mayor número de pedagogos en 

relación a otros CECyT 1 esto debido por una parte a que el 

Jefe del Departamento' es pedagogo y por otra, al trabajo 

desempeñado por los mismos pecagogos. 

los que se t~~ aplic6 el cuest:.•mario tienen .1.a •.:;iguieni;e 

preparación, i:inco psicólo9os E>gresadoS de la Fai:Ldta.d de 

Psicolog1Q 1 UNAM, dos ~sicólogos ~gresados de la UAM 

Xochiinilco 1 un psicólogo egresado de la ENE? lztacala 1 

UNAM, uno de Estudios Latinoamericanos egresado de la 

Facultad de ~llosofia y Letras, UNAM, 

egresado da la misma escuela. 

y un filosofo 
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que ~n 9l área da orient,;.ciOn 

educ:ativa., se encuertr~n laborancc rl'lás psicólogos que ntros 

profesion¡¡les, .'"e:.>01•:1:;entando .:;si un reto cada dia inas 

abierto para los pedagogos, los c:ua;les han ido a.bierto y 

afianzado, dicho aspacio no solo en el aspecto laboral y 

profesional, sino an la mism~ construcci6n de los 

supuestos teórlcos. Es asi, que se requiere mayor 

preparacióñ por !='arte de éstos, desde su misma formación, 

con la responsabilidad tanto de contribuir en la práctica 

de orientación ed1.1ca.tiva como en el aspecto teórico, 

investigando y propiciando alternativas y espacios para 

conformar y con9olidar a la orientación educativa. 

Es imperante establecer que a pesar de la problemática 

·~xistente y de ~35 limitaciones en el campo de 1<1 

orientación es \mprescindible tener una actitud ablerta y 

pns~tivn ante lo que significa ser un proyesional en 

orient'1ción. 
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3.4 Brtl.ficas. 

* Gráfica No. 1.- La conceptuali=acián de la 

orientación, según los orientadores de otras institucionSs. 

a>.- Coadyuva en la formación integral. 

b>.- Contribuye a optimi~ar el proceso enseñan:a
aprendi:aje. 

e).- Ayuda a la toma de decisiones con respecto a la 
elección de carrera. 

d).- Ayuda a definir el ~rea vocacional. 

e).- Servicio d~ apoyo al alumno en las diferentes 
áreas. 
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* Grafica No. 2.- Problematica de la 

orientación, segón las respuestas de los orientadores de 

otras instituciones . 

............................................ 

..... ; ... : .................. . 

a>.- Falta de vinculación entre el desarrollo 
económico y educativo. 

b).- Carencia de.un perfil de orientador. 

C) ,

orientadores. 
Falta de preparacibn .por parte de los 

d).- Falta de interés ,Jor su profesión. 

e>.- Poco apoyo y reconocimiento por parte de las 
autoridades e involuCradcs en al área de orientación 
educativa. 
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* Gr~fica No. ~.- Perspectivds ce. la orientaci6n 

dentro del ~ECyT. 

a>.- Actividad de servicio y apoyo que coadyuva en el 
rendimiento académico. 

b).- Tiende a desaparecer por =onsid~rarla i~relevante 
en el área f isico-matemáticas. 

e).- Está sujeta~ las decisi6nes politice-educativas. 

d>,- Incierta. 



~ Gráfica No. 4 .- Linea teórica en que se 

fundamenta la práctic~ en el CECyT. 

40% .....•.........•.....•........................ 

a).- Psicoanálisis y ettistancialismo. 

b).- Teoría cognoscitiva. 

e>.- Psic:alogiu hum::;.nista / e::istencialismo. 

d) .- Retoman elementos .::le rüversas corrientes. 



- ,,_ ..... ,",, .... 
el mejnramient:o de~.- --~Lleh.ai:::ér." déi:;·arientador. 

iHt'.f J~(i~~~ 
.. :·;:,:'.:/_:'.:-_'.i_(:...}..11.».~-

a).- Constituir un sistema ae orientación educativa. 

b).- Promover una especiaÍidad en la orientación. 

e).- Impulsar a la orientación como asignatura 
curricular. 

d).- Vinculación interinstitucional. 

e}.- Profesionalizacián del orientador. 



CAPITULO IV 

FORMAC!ON V DESARROLLO PROFESIONAL DEL ORIENTADOR 

"El hombre 
conciencia de 
de hombre, 
contra todo 
niega." 

de hoy toma 
su condición 

resistiendo 
ell'J qL1e la 

Denis de Rovgemont. 

4.1 la práctica y funciane5 del or~entador. 

El presente capitulo muestra una serie de refleKiones 

y puntos de vista, en relación a la construcción de nuestro 

objeto de estudio: la orientación educativa, tra tanda 

aspectos que nos prP.oc:upari :;¡.• atañen como orientador, 

constituyendo asi una per5pectiva que no pretendemon ni 

deseamos cerrar. 

Teniendo como categoria central, el quehacer teórico-

práctico del orientador, donde surge la necesidad de 

reali:ar una serie de reflexionas teóricas, considerando 

indispensable el papel de la teoría en este proceso de 

construcción, sin dejar de lado ese enfrentamiento 

constante con la práctica cotidiana del orientador. 
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Es sabido que el objeto de la orientación está inserto 

en lo soc:ial. por tanto debe ser tratado en las llamadas 

ciencias humana~, sin embargo en muchos de los ta::tos sobre 

orientación encontramos .que es abordp.da sin un análisis de 

los sustentos teóricos, filosóficos y antropológico, sin 

discurrir sobre la naturaleza del conocimiento, del proceso 

de aprendi:aje, del hombre e inclusive se observa que en 

ocasiones ás llevada a la práctica sin que se cuestionen 

los implícitos que sustenr.~, existiendo una despreocupación 

de lo que hay mas allá de la práctica inmediata. 

Esto responde a una perspectiva histórica en la que se 

manifiestan l·as •razones por las cuales su situación es ta 1. 

Como s·e mencionó con anterioridad, los origenes de la 

orientación están muy relacionados con el impulso y 

desarrollo de la misma psicología obser•Jándose una marcada 

influencia por 

recordemo: r.:bino 

SLI$ técnicas, teorías y metodologias; 

principios de siglo la psic:ologia 

r:onduct!sta en su intento por u.dqui:--1 .... el status de cienciá 

retoma la tó•~to::a r::ienti~i.ca doml.nante en las ciencias 

naturales, la fisica,~que la lleva a efectuar una reducción 

de su objeto de estudio, el hombre, restringiéndolo a los 

fenómenos conductuales observables en el sujuto, a la vez· 

el método de la introspección es remplazado por el método 

experimental y por el paradigma de las ciencias naturales. 

En este sentido, en la actualidad se observa el 

predominio en la orientación de las teorías de enfoque 

psicologista, ~n donde exiute una preocupación por la 
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aplic:ación de instrumentos '/ téc:nic:as sin el 

cuestionamiento de los supuestc!l epistemológicos que 

subyacen en sus plani:eamientos. 

Al respecto han surgido nuevos . enfoques que pretenden 

suplir las defic:ienc:ias encontradas en los anteriores, par 

m~ncionar algunos, Ellis (1) con su psicoterapia emotivo-

racionalista a la que llega prec:edente del psicoanálisis1 

Dallar y ~iiler por aunar la teoria psicoanal!tica y el 

c:onductismo o la e:~perienc:ia de Cark Huff desde su primera 

época Rogeriana hasta llegar un modelo de desarrollo 

humano con el objetivo de acercarse a una teoria del 

~prendizaje que• conceda a la orientac:ión un mayor carác:tar 

social y provea a.-c:ada sujeto de recursos para actuar por 

si mismo. 

"A pesar de todos estos enfoques se puede afirmar que 

una teoría sistemática de :a. orientación no ha e::ist1do 

r.unc:;;i, lo qua 11~ :~ rm:~ ! t?~ :.ce ':';On -: r¡?,gmantos de. +;eor "! :i.s de 

la pernonalida~, ~e ~~ psic:olcglil Boc:tal ~del aprendi:aje; 

aplicados al campo ·:~e ~a ori~ntaci..'.>1,, 't2> 

Es !ISi que la orienta"c15n se -:¡usti=nta muc.haü. ocasiones 

en enfoques parciales o unilaterales <sin considerar la 

problemática mas ~mplia del orientado, en la que inciden 

citros factore"s d11 tipo social, econbmico, cultural y 

politice> tales como técnicas, métodos, recursos o la 

1. Gordillo, Ma. Victoria. "Orientación en t?l proceso 
educativo" EUNSA, Pamolona. 1984, p. 99 
2. lbidem, p•g. !OO. 



simple tranamisión unidireccional de intormación 

profesiográfica u ocupacional.C3) 

Por otro lado, hay que precisar cómo la orientación en 

México, Ca pesar de que cuenta con~ varias décadas en su 

aplicación e investigación> no ha podido consolidarse como 

tal. 

Es más, nos atreveríamos a decir que es una de las 

especialid~des que enfrenta una problem~tica aguda, debido 

por un lado a sus constantes replanteamientos de marco 

teórico, de la definición de su concepto y de la falta de 

delimitación de su campo de acción, y por el otro, a que no 

han sido palpabl-es ni reconocidos los logros alcan~ados por 

la orientac.i"ón-, asignándole un papel da apoyo o de 

servicio, situ~ndola en un plano irrelevante, observándose 

una desvinculación eritra los objetivos de orientación y su 

práctica. 

Ahora bien, haoria qL1e cuestionarse si l~s objetivos 

institucionales son acordes al quehacer del orientador y ~i 

los objcti•Jos planteados oara la oriantación corresponden a 

las necesidades inGtitucio~ales, a laa'de nuestras alumnos 

y a las del pais en oanernl, o si astan basados en modelos 

norteam•ri~anc~ o d• otros pa1s•• que no plantean la · 

realidad da los mexicanas, ya qu• la mayoria d• los modelos 

san casi siempre importadas, observ4ndos• una fuerte 

influencia del funcionalismo americana. 

3. Rafllir•z Dl.az, Ma. Teresa. ºLineamientos g9nerale• para 
1~ elaboración de un marco teórico de la arientaci6n 
educativa en ~xico 11 , CJnt apuntes Na. 21 ENEP Aragán, abril 
1992, p.bl. 
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Es asi que "la orientaciOn educativa en Mé::ic:o no 

tiene un sustento teórico que le respalde y le permita 

implementar acciones acordes con las necesidades y la 

realidad histórica que la circunda.''(~) 

De ahí que surga la necesidad de constituir un marco 

teórico de la orientación para fundamentar y. dar sentido a 

las actividades formativas. 

Para· poder construir un marco teórico se debe partir 

de la situación históric:o-social 1 que atraviesa la 

orientación a través de un enfrentamiento constanto con la 

práctica de la orientación educativa y los aspee: tos 

s.ubyacentes que• conlleva la misma. As! como establecer los 

ejes de análisis con los que se va, a reali;:ar la 

construc:c:ión conceptual con una intención teórico-

metodoló')ic:a qut? de"cLtenta y fundamento a dicho mari::o. 

Consideramos que ~~ste puede ser un primer momGnto par3. el 

desarrolla~~ u!~erior·es ·.·1~0st:j4i::1ones al resp~cto, 

Por otra ~arte, como 3e menc1ono ~nter1armente, ?~1~te 

una desv•!ori~acidn de !as activ1dados del orientarl~r, e~to 

debido a qua en la prACtica parec1e'ra que 11 cualquier:i" 

puede ser orientador, cosa que se prueba ~1 existir 

orientadores de diversas profes::.cnes i;;c:luso no afines a la 

educación, (siendo muy hetero9énea la preparación y 

formación de 103 diferentes orient;:idores> provocando en 

muchas oc~siones la reali:acián oe las activioades de 

orientación de una manera intuitiva y en el mejor de los 

4. Ibídem, pag. 57. 
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1:asos solo se respalda por un conjunto de reflexiQnes y 

· Ooticas sobre un tipo particular da práct~cas. Aunado 

eSto el no tener definidas y delimitadas lils funciones del 

orientado~, dedicándose mucho tiempo ;a actividades técnico

administrativas, reduciendo su labor a la aplicación de 

test, a la elaboración de reportes y estadísticas o a la 

memori::acián de pro·fesiones y escuelas. Lo cual propicia un 

desconocim·r·erito de la prácttca del orientador, en muchos 

casos parece haber discrepancia entre lo que el orientador 

considera que es '5U papel y lo que los demás miembros del 

centro educativo creen que debe hacer. Es evidente que los 

e_~tudiantes · y• probablemente 

profesores, definen el papel 

también sus 

del orientador 

padres y 

primariamente 

en términos de problemas educativos y de ~rientación 

voc~cional-profesionar, adjudicándola como una actividad de 

servicio sin reconocer la importancia de ésta en los 

~recesos de ~nrmaci~n coadyuYando en !a adqu1sici6n de 

conocimientos, valor~s y l:ultura. 

De ahi que es importante señalar que el orientador 

puede sar un educador que tenga una formación espeCif ica en 

el área educativa y no olvidar que 5U labor comienza en si 

y para si ~ismo al rescatarse como sujeto gocial.Siendo él,· 

el prim•ro en cuestionar su pr~ctica. 

En este sentido, se debe delimitar su campo de acción. 

Para ~lle es necesario tomar en cuenta los diferentes 

ámbitos da influencia a los que se dedica el orientador; 

asuntes académicos, educativos, vocacionales, 
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profesionale~, ~ociale:. 1 ··ecreat1vos, de la personalidad, 

mor"l~cs y iiticos. ·,· enfocar~e más :1 aspectos ¡Jreventivos y 

forr.iativos que correcti.·•o~ o de terapia. Oonoe · .. na ;je ~us 

principales funciones es 'iYLldar ,a los estudiantes a 

reali=ar elecciones que les permitan solucionar sus 

problemas escolares, profesionales, sociales y personales 

contribuyendo a una toma de conciencia autónoma. 

ES asi que se propone, que las funciones del 

orientador estén enmarcadas en cuatro ~reas principales: 

planeaci6n 1 docencia, investigac16n y e~t~ns16n las cuales 

se deben de ver de manera integ~ada. 

Planeación: Al respecto, no debe e::isti r por un lado 

los teóricos, cientificos e investigadora~ y por el otro, 

los orientadores :¡ docentes que llevan a t ambi to escolar . la 

práctica de la misma, siendo imperante que el orientadi:Jr 

par"ticipe en los proce~os ':le 9eneraci6n de proyectos y de 

Doc~m: i a: Es ..1na ár~s. que aun r.o ::e ha perm1 ti dÓ 

totalmente el in9reso al or:...ent:idor, qui:::!\ por considerar 

que los contenidos que 1mpart1ria seah irrelevant~s o por 

que sean temas a tratar en otras asignaturas. Se sugiere 

que e:ti9ta ese espacio frente a grupo e individua! ~ través 

de la interacción entre orientadoP-alumno y que se conforme 

una propuesta sólida y fundnmP.ntada en rel~ci~n loa 

contenidos a tr'atar. 

Investi9ació1u F.:s un b.rea muy importante, @.n dende es 

rmcesar!o fomentar la inves':"i9ación cienti+ic:a, 'JOI .. parte 
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del orientador en el área de Las cienc:.as his1;.~rico-

sociales, en donde se construyan y fundamen"Can 

conocimiento3 acercü de sus necesidaoes e intereses d~ ~u 

propia formación, de su práctica,. de las discipl il')as 

cientificas en las que participa y en las diversas 

articulaciones que puedan crearse entre éstas y las 

teorias, las prácticas y los procesos educativos. 

ENt·ensión: El orientador 'tendrá que organizar sus 

actividades en el departamento de orientacián sin descuidar 

a ninguno de los tr~s sectores, alumnos, decantes y padres 

de familia. La orientación no es tarea de una sola persona 

sino que es ·labor en equipo en el que deben tomar parte 

todas aquellas person~~ que están implicadas en la 

orientación de ahi que se debe trabajar de manera 

interdiscip!.inaria (5)'. 

También ~s necesario un programa de vinculación 

i.nter?.;is-;-:i. l;11·:ional promoviendo ~n escuelas, ins~ituciones y 

c~tras da~~P1ienc:ias '.de:- salud, Gmµresas, industrias! etc., .. 

un.:. .1c:·:1ón !..ln:~a:-ia 1 institucional que conduzca una 

c:oinpr~muán müs amplia da la orientación. Participando en 

seminarios, foros, eventos y publicaciones. 

5. Entendiendo c:·omo 9rupo intardisci~linario aquel que está 
compuesto por person~s que han recibido una formación en 
diversos C:Jm1niog del conccimianto (disciplinar) que tienen 
diferent~s c~nceptos, métodos, dótos y t.érminos y que se· 
or9aniza:1 .~n un esfuerzo com~m al rededor de .un problema 
común y 9n .dende e><iste una intercomunicación continua 
entre log pnrticip~ntes de diYar~as disciplinas. En: 
Aposte!1 !..eo. Et.al 11 interdisciplinariedad 11 , Biblioteca de 
la Edu.:-.:?.c!ón Superior, ANUlES, Mé:dco, 1975. p. 328. En 
rel~,ciá11 .il rubro de docencia, y•ase, anerno No. 1,. una 
p1"C'OIJC!$!:;:. sobre !os temas del prc9rama de orientación 
educati·1a :Jal CECyT No. 1 Gcn:&lo .V•zquez Velo. 
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Todo esto con ~1 fin de encuadrür !as accione: en 

marcos sólidos y col~erentes, con una cierta filosofía y 

orientación peda909ica y orientaciones metodológicas que 

permitan una visión global de la realida~ y no caer asi en 

acciones puramente tecno~ógico-instrumentales. 

Para finali:ar cabe aclarar otro aspecto que merece 

resaltarse, el de la participación real que pueda tener el 

orientador en·e1 dise~o y desarrollo de las actividades y 

en la resolución de los problemas que afectan su trabajo. 

Si este compromiso no se produce, probablemente las 

soluciones tomadas no serán las esenciales. 

Por supuesto, •no basta con invitar a los interesados a 

participar, esto ·se ha hecho en algunas pcasiones sin 

al~an:ar grandes resultados. Es fundamental crear las 

condiciones para que esta· participación pueda desarrollarse 

en un clima no burocratizado, realmente democrático y en 

donde los orientadores puedan 

proyectos completos 

significativn 

y con 

integra~~e plenamente 

Lin sentido explicito y 

4.2. El pap•l d•l plldagcgc dentro del campe de 

la orientación llducativa. 

Una de las problemAticas a las que se ha enfrentado la 

orientación, es a la diversidad de profesionistas dedicados 

a la práctica d9 la misma, encontrando a peda909cs, 

P•icólogcs, psiquiatras, trabajadoras sociales, 



antropólogos, soc.1álogos, filó'.iofos / 1naestr-os normalistas 

!? inclusive a profesi::mistas que no son del área. Los 

cuales en l~ mayoria de los casos es en la práctica donde 

adquieren su experiencia retomando poc:,os ilspectos de su 

formación profesional. Lo que ha provocado una diversidad 

de funciones y perspectivas, asi como, que en ocasiones no 

se cuente con el personal especializado en el área y se 

recurra a la i~provisación. 

Siendo en estos momentos donde se c1...1estiona la 

práctic~ oriéntacional 1 aunado a esto, al relegar la 

orientación a un segundo plano al considerarla como 
. 

una 

actividad de apoyo.de las tareas curriculares docentes, la 

cual proporcioña a los alumnos elementos informativos que 

contribuyen al logro de los objetivos institucionales. 

De ahi que surga la'necesidad de establecer un perfil 

que responda las e~pectativas plantea.dan oor la 

Par le r·egular es ol psicólogo el que acepa este 

r:amprJ, siendo menor el númern de pedagogos que se ~i'í\CL:entra 

laborando en esta área. Sin embargo exis·tén pergpectivas 

positivas para el pedagogo, por el tipo de formación 

profesional, asi coma por la estrecha relación de la 

orientación can la aducacián. Siendo evidente c~dn dia m4s 

la necesidad de una mejor preparaciOn profesional. 

~s asi que el pedagogo encuentra un campo abierto que 

implica ~l contacto di recto con el "ser humanoº J' en donde 



se debe luchar por ~!e•,1ar la o~tent~~i~n ~l ni~e! de 

''profesi6n 11 en el área de !a jo~~n=¡~. 

Ahora bien, el campe prctoo101·1l iel pedagogo al igu~¡ 

que los campos de ~asi "todr.s ~.:is , profesiones hn estado 

present.~ antes de 1a apariciñn del ~specinlista dedicado 

exclusivamente su estudio, ya que la peda9091a se 

encontraba e::plic:ada a la lu::: de otra disc:iplina 1 como la 

filosofía, es por ese que las; primeras manifestaciones 

pedag6gicas surgen precisamente de la reflexi6n filos6fic~ 

producto del pensamiento humano. 

Esta actividad reflm:iva y filosófica sobre el deber 

ser de la educ¡pción se mantiene constante a través de los 

siglos, y rio es hasta épocas recientes en,que la pedagogia 

se caracteriza como una disciplin~ que aunque no es posible 

desligarla de otras ramas del ~abor, s1 logra delimitar su 

cbjeto de estudio y por tanto, ~nici~ el lar~o proceso oe 

bOsqueda io ~·~oarte~ t~br1~cs .;L~ :A per~it~r ~o~~olidar~e 

E!ite cbjP.to de ~studi."J ~-::;:¡;.::e:.: t• . .::o de la pc.-dngo9i-. ~5 

o:>1 fenómeno educativo, el ·cual lmplic:::. desde la refle::ió1: 

sobre el deber ser de la educación, ~s dec1r, dl aspecto 

puramente normativo del quehacer ~d~1cativo a la b(1~q:.1eda ~,~ 

teorías y leyP.s que fundamentan lns manifestaciones reales 

•.:!e la acción ~ducai:iva, la .ipil·=ación de una metadclog!-i 

i:ientifica que facil!':e ~l poder ;~Hplicar la iiidLtc:aciU;t, 

hasta las activldades técnicas que permitan <ltac:ar la 

problemática inherentf!i al fenómeno educativo. 



Concibiendo as1 a la_:;ieda9ogia cerno un campo de 

ref!e:..:ión multi e interdisciplir.urio qua busca las posibles 

art!c:ulaciones entre la educ:aciOn y ~us diferentes 

problemáticas en donde se enfati:a la r~flexión teórica y 

la vinculación entre la teoria y la práctica, a fin de 

desarrollar una concepción no instrumentalista de la 

pedagogia (sin negar los apoyos provenientes de la técnica 

y de los recúrGos didácticos>, y propone la articulación 

entre contenido y método. 

Es asi que la pedagogia es una disciplina comprometida 

con el campo social hacia la transformación de la educación 

para lo cual e9 necesario que se tenga claro el perfil 

profesional del· ·p-9dagogo asi como delineados los conceptos 

orientadores de "hombre y uociedad 11 ~ es decir que t"ipo de 

homhres, Je sociedad y r!e ·pai~ se requiere impulsar. 

~.1 lo~ .. Htimas décadns, se ha dejado sentir una fuerte 

!.nfh11;"?·\:.:.<l del f1..mciona!ismc en donde se enfatiz.a •.tna 

tipo técn~co-in~trumental, es decir unn 

capaci~acián especifica la cual sez 

11 ci rcunscribe en el manejo de conoci;niantos y 
habilidades especificas para desempe~ar 
determinadas tareas, esta concepción restringe 
las posibilidades reales que tienen los proce5os 
da formación contemplados como actividades de 
largo plazo, que integren los niveles teórico
metodológicos y de investigaciOn de la propia 
práctica, la revisión de contenidos 
disciplinarios y la articulación entr~ \os 
distintos campos de conoc~mientos J" las teo~i~ñ y 
len procesos educativcs'1

• (6) 

~. Hirgr:!l Ad!er~ Ana. ''!nvestigac.ién superior". :1é>Cico, 
Tr::.!las, 1990 1 ?• :a .. 
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Por lo an~er1or, consider~~os que la formaci6n d~: 

pedagogo deb~ estar basad;. en los principios científicos de 

la pec;igc;g2a además de ser acompañada de t.tna formación 

social amplia y de !a ~apacidad d~ critica frente a la 

realidad que lo circunda. Es decir, una formación teórico-

práctica integral. 

Ahora bien, la actividad profesional que debe realizar 

el pedagogo no se encuentra delimitada, deb tdo a que se 

inicia con el hombre como sujeto de aprendi::aje y por lo 

·tanto como objeto de estudio y termina con e! 'Tli~mo hombre. 

Hablar de 11 actividad profesional del pedagogo 5ignific:a la 

iniciación de un marco de referencia de contenidos, asi 

como de aCtttudes y disposiciones para as.tudiar y analizar 

los casos y solucionar la problemática del fenómeno 

educntivo."(7) Diéha ac~ividr.d profesional se ha ido 

modificanoo paulatinament~ 2n ccrr~lact6n con ta ~voluciJ~ 

de la 30~1adad y ~l jes~rr~llo ~ist6r::o del ,anuam1antc 

humano, lo C:Udl ~i9nif1ca que ~a labor del pedagogo d€b; 

'.""e!iponde,. a la'l nec::1sidadef; lLie la soci-:dad demanda. 

2n definitiva, la demanda de pedagogos ha crecidc 

signific:at!vamente en los Ultimas ar:;os, reflejo de l·a 

necesidad da solucionar con cr1terios c:ientif1cos los 

problemas educativos que aquejan ~ nuegtra sociedad. 

7. Ent MercadO do trabajo en ~c~iv~dadas técnic:c
profesional•• del pedagogo. <Mecanograma> s/'f 1 p. 21). l·'l 
actividad profesional se entiende como el ajerr.i=io 
teórico-práctico de una tarea especifica que consiste en 
reali::ar ~ierta~ acciones ~~n d~~~rminado fin, las ~uales 
pueden sel" intelectuales, ¡Jsicomotrices y ¡¡,factiv,'ls. 
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Ahorü. b:.en, nos int;eresa rescütar, la tmportilncia de 

conocer lns ~roblematica~ inherentes al vinculo de la 

orientncián, ~n los diferentes niveles de l~ realidad, que 

el pedagogo en constante formación, ,,;J pueda perder de 

vista. 

Por otro lado, se propone un análisis y avaluaci~n 

curricular sólida de la carrera de pedagogía, con el fin d~ 

realizar ún3 revisión sobre la formación del pedagogo, 

poniendo de manifiesto que la curricula debe estar acorde. a 

la época y situación socioeconómica y política de nuestro 

pais proporcionando una formación teórico-práctica,en 

donde se integren los diferentes conocimientos filosóficos, 

antropológiCos, sociolágicos, psicológicos, didáctico,., 

pedagógicos y del área de investigación. De tal forma que 

el egresado cuente coM una preparación de alto nivel que la 

permit.a r:l mej1:ir desempeño profesional y específicamente en 

esta area je ar1enta~ién. Adem~s ~e su9!er~ un estudio 

cuidadoso ·~oi:Jr~ las opciones que faciliten la titulación dti 

los egresudos de la carrera de peda.gogia 1 tanto a nivel. 

licenci~tura como de estudios de postgrado, tal vez incluso 

la creación de enseñanza ~bierta para maestría o do=torado, 

desde una perspectiva de investigación participativ~ dond•· 

sa abran espacios de análisis y reflexión teórico-pr4cticos 

que permitan transformar y avanzar el conocimiento ~n 

diferentes ámbitos. Particularmente propiciando la 

construc:ciDn rle pro~ectos alternativos en ori•ntación 

educa ti''ª. 
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4.3 La orientación como proceso formativo. 

En el apart;:ido anterior anali::amm; cómo !3e lle'la üc:abo 

práctica del orientador, sin empargo un aspecto 

importante que no se debe perder de vista, es precisamente 

qué es lo que se pretende lograr con dicha práctica, el 

para qué de la orientación, cuál es el objetivo primordial 

planteado por·la orientación y cuáles son los implícitos 

que subyacen 
orientación, 

en dicha 
comunmente 

práctica. 
nos remite 

Ya 

a 
que hablar 
pensar en 

de 
lo 

vocacional, privilegiando la información, descuidando el 

aspecto formativ~. 

Es sabido .como en la actualidad aKiste una gran 

influencia de las teorias funcionalistas, sobre la 

vinculaciOn entre la ec:Qnomia y la educación, las cuales 

tienden a la adecuación de la educación a las exigencias de 

l~ producción, provocando que en diferentes ámbitos 

predominen la ra;:::ón técnico instrumental en donde se 

valida la capacitación inmediatista 1 pragmática de 

calificación para la ejecución y en donde~· no se toma en 

cuenta a la formación vista como el quehacer refle::ivo e 

integral del sujeto, es por eso que consideramos que la 

orientación vista desde ese enfoque funcicnalista: 

"Metamorfosea y come re: i a 1 i ;:::a el cont:epto de 
formacián... pues m; entendida como una 
capacitación para el perfeccionamiento de 
habilidades, ••• todo se realiza bajo el manto de· 
aparente cientificidad, por lo general solo se 
aplican instrumentos a nivel de la técnica y del 
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empirismo fac~orini, sin al apoyo de la 
~xplicación c¡ue po5ibil.ite la te'o'ria." (8) 

Oe ahl que sea necesario revalorar a la orientación 

como elemento fundamental del preces~ educativo, que 

favorece el desarrollo integral del educando dentro de su 

marco social. Impulsar y consolidar a la orientación como 

aquella que participa y coadyuva en los procesos de 

formación de 1o9 alumnos, lo cual se puede lograr a través 

de la recuperación del momento teórico-práctico de su 

quehacer y la conciencia de su propia historicidad. 

Por otra parte, como se ha se~alado con anterioridad la 

orientación ha atravesado por diferentes etapas y enfoques. 

En un primer momento se puso el énfasis en la aplicación de 

instrumentos (enfoque actuaria}) privilegiando el test como 

el instrumento fundamental para conocer las aptitudes e 

inter~ses describiendo con rigor las cualidades de la 

pe:-"sona, observándose una fuerte influencia ~de la 

psicotecnia nort•1mericana y la psicologia diferencial a 

principios de siglo, posteriormente surq_e un enfoque 

profesicgráf ico <la sociologia de las profesiones> en donde 

ademas aumentan las investigaciones de corte clinico, 

ubicando al hcmb.ra en un contexto laboral que ha de ser 

conocido por él, proporcionándole un abanico informacional 

de manera que la elección se produzca en un marco amplio de 

posibilidade•, permitiendo la elección entre una diversidad 

a. Hoyas Medina, .Carlos Angel. 11 La orientacián1 un programa 
pO.blico de inter6• privado", en1 memoria del primer foro 
re9ional d• orientación educativa. Méi<ico. 1990 pp. 37-38. · 



de C'a.npos 1 pero sin ~ta rra1'1eHi~n y anali-:üs de !:Js 

implic:itOs que subyacen. Ya qut:l! para ,Joder tomar :..::ia 

decisión consciente, autOncma. '/ 1.1ü.dL1ra es necesario un 

análisis sobre diversos aspectos p~rsonales, familiares, 

económicos, politices y socioculturales. Llegando a.si a un 

tercer enfoque en el cual se habla de una ºorientación 

educativaº, vista como aquella que coadyuva en los proc:eüos 

de formación durante el proceso educativo del ser humano. 

Mucho se ha hablado al respecto, sin embargo todavía no 

queda claro, ni tampoco se ha e~:plic1tado de qué manera se 

va a propiciar dicha formación, o cuáles son las bases 

teóricas que fundamentan tal enfoque. Con base a nuestra 

experiencia ·como orientadores, es sabido que en la pr.ictic:a 

por lo regular preval~ce la idea de relacionar la 

orientación educativa lo meramente voca.cion<il y 

profesicgráfico, asi como a la ayuda del alumno conflictivo 

o de bajo rendimiento -1Cadé1ni-=o. 

Siendo precisamente rtLl<:"S\;:'"''? jnter1-t-s, revalorar e~r1 

visión que prevü.lece de la or1entac:.:r·., .cons1deran1jo aue es 

i..npar::.nte 1ue se ti:nga Lma •,·is261l mas :1mplin -:;obre la 

orientación, cabe resaltar que no basta con cambi3rle de 

nombre <oric=ntación vocacional. ascolar, profasioric~l, 

personal 1 educativa) sino que debe ser una trabajo amplio 

.teórico-metodolégico que entJlobe una ;Jropues-ta 5áliéa. 

Representando un reto para los que nos dedicamos la 

práctica orientacional. 
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En este sentido, la orient~ción educativa vista desde 

una perspectiva pedagógica, apunta hacin los procesos de 

formación del ser humano. 

Esta cuestión .:ipunta a un pr
1

oblema central, que ha 

preocupado a muchos educadores a lo largo del tiempo, lQué 

se debe enseñar en la escuela?, ¿Qué tipo de hombre 

nacesita ~~ ~ociedad 1 para transformarse hacia un nivel más 

alto de humanidad? esta pregunta.nos conduce al problema. de 

la articulación entre la escuela y sociedad, entre 

educación y trabajo, es decir, a la integración teorta y 

pr.tlctica. 

Ahcira bien, en la actualidad al hablar sobre 

formación, ésta se define por. lo general a la luz de 

perspectivas funciorialistas en donde se busca lo 

instrumental, lo técnico, en este sentido 1 consideramos que 

~s necesario rec~nceptuali=ar el oroc~so de formaci6n, 

entendida: 

"Como todas aquel las e:--:perienc:i.;.s de vida, 
estudio y trabajo que en_ ;términos de !.a 
posibilidad Cde interpreºtar, analizar y 
comp1end~r el mundo y sus manifestaciones de la 
realidad) del ser humano, han sido cuestionadas, 
refle:cionadas y puedan ser recuperadas y 
superadas para constituir con base a situaciones· 
concretas, niveles de abstracción que configuran 
una comprensión adecuada del mundo (una 
filosofial y del 9entido particular de la 
existancia y su inserción totalizadora, 
transmisible a su vez a otros 11 .(9) 

9. AviAa Ulloa., Maria Elena, et. al. "Marco teórico 
conceptual y metodológico para la investigación en Ciencias 
Sociales y de la Educación." en: Memoria del Foro Ané.lisis 
del Currtculum de la ~icenciatura en Pedagogta en la ENEP
Aragón. pág,357. 
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Y al hablar de formaciOn integral nos referimos a la 

11 adquisición de actitudes apropiadas para encarar 

racionalmente la opacidad del mundo en sus dimensiones 

cognoscitivas, éticas, filosóficas y sociales. Se refiere 

entonces mucho mAs al principio del que se derivan 

máltiples y variadas dimensiones, que al desarrollo directo 

de todos y cada uno de estos espacios." (10> 

Al respecto nuestro punto de vista coincide en la 

necesidad de revalorar a la formación desde un punto de 

vista humanista-filosOf ico, ya que todo educador tiene 

impli:ita o explicita una idea de hombre, un hombre id~al 

qU& ·pretenda identificar como unidad bio,psico,social 

trascendental, en el cual se prop'icie ••• formaciOn 

integradora de todas las facetas de la individualidad, en 

un conte>:to social, en donde se permita la po~esión d• 

habilidades, criterios, intareses, actitudes, valores que 

permitan formar al alumno cr!tic.o, el cLtü.l va a pe·n:;ar por 

si mismo recuperando su propia experiencia, hablar d• 

"formar alumnos criticas no es sino entre9ar:los a :iroceGos 

y prOcsdimientos de discriminación, de afirmaciones para 

conocer su grado de verdad y las ra:;::ones que lats fundan. 11 • 

(11) 

Saciales y de la Educación." en: Memoria del Foro Análisis 
d•l Currículum de la Licenciatura en Pada909ta en la ENEP
Aragón. pág ,;¡57. 
10, Saz.in Levy, Jase. "Acerca de algunos conceptos 
fundamentales para la definición del bachillerato 
universit~rio 11 ans Revista de la G'ducac:ibn Superior No. 77, 
ANUIES, México 1991, pág.13. 
llolbid•m ... pág. 15. 
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De ~sta manera el alumno podrá conocerse a si mismo y 

reconocert1e sn las contradicciones de su situación 

histórica concreta para tran~formar y elaborar consciente y 

científicamente una visión del mundo, moderno, coherente en 

el porvenir paralelamente en ese quehacer intelectual, 

uniendo indisolublemente teoría-práctica, pensamiento y 

acción, debe ser también impulsado a participar activamente 

en la trariSformación de la historia humana. 

Otra cuestiOn fundamental que no debemos perder de 

vista, as la polémica que surge al analizar el proceso de 

formación y la relación que tiene con el de información, en 

este s•ntido no estamos de acuerdo al conside~ar que la 

intervención educativa del orientador solo consiste en una 

simple ayuda o apoyo, ya que en.muchas ocasiones se afirma 

que al proporcionar iriformación el orientador no interviene 

en una formación. Al respecto, algunos teóricos consideran 

qua inform~c:ñn y formaciñn gon conceptos opu~gtos, y en 

realidad guardan entra si relaciones de implicacióñ 

asimétrica, puede haber información que poco contribuya a 

formar a un alumno, pero no pueda hab&; formación sin una 

información que contribuya a les procesos de conocimiento. 

Para que la información no propiciara una formación el 

alumno tendría qua ser mera pasividad, lo cual es 

imposible. El problemn entonces y de nuevo, no as cuánto 

sino cómo :r para qué ~e esa infor6acián 1 c6mo utili;:arla !o 

que sugi&re · de inmediato la necesidad de determinar 

cr:terios, para jerarquizar e integrar los diferentes 



conocimientos una vida i nte lec tllil l r:'!n constan~;?S 

construcciones. 

Es asi que el orientador ;;ipunt;;i a " un discurno 

formativo (más que meramente info,rmativo> generando la 

reflexibn, el análisis, la interpretación, la definici6n 

posible anta una determinada posición existencial, 

axiol6gica, epistemolágic~.''<12> 

Den~ro de esta investigación enfatizamos el concepto 

de formación visto desde una práctica pedagógica en donde 

el ser humano tiene la capacidad transformadora de su 

realidad. 

De •esta forma debo desaparecer esa visión 

r•duccionis~a ·en donde se ha concebido aJ orientador como 

aquel que dirige, piensa, interroga, habla y decid• por 

otro, una relación urlidireccional con gl orientado, visto 

como aquella persona de expr~sión agria fri3 aparentemente 

racional que aplica un"- ':Jai;.;;-i;'l d'"' test o •:anduce 1.1n.:.. 

~ntrevista al estilo de 16 doctora ~ora~Qn.(13) 

De ahi que consider.1.mns importante que la orientac:iOn 

se \leve ala práctica comó una asigna·t~ra donde exista la 

interacción y el grupo < sin dajar a un lado la atención 

individual en donde se concrati~a y da forma al trabaje 

grupal) donde es concebida la orientación como un proc•so 

12.Muñoz Riverohl, Bernardo Antonio. ·•La didáctica en la 
orientación aducati•1a 11 ens Intercambio acadttmico de 
profesionales de la orientación aducativa, an la Escuala 
Nacional de Estudios Prof•&ionale• Aragón-UNAM, celebrado 
en 19'J2, 
13. Hoyos Madina,Carlos An9al."La oricnta.ci6n un programa 
Op. cit. pp 46-47. 
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que se va conformando durante los diferentes ciclos 

escolart!s, Caún m¿_~s daber!Zl ser durante los di +erentes 

niveles educativos>, y donde el orientador tiene una 

participación abierta propiciando , en los alumnog un 

desarrollo armónico, posibilitando la adquisic:ión de 

valares y ccmocimientos ast como el desarrollo de 9U 

personalidad y creatividad. Para lo cual es menester 

concebir a"' la "orientación comu un proceso mediado por las 

intenciones y alcances lograr en el cual existe 

camunicac:ió'n entre dos o mas personas con posibilidades da 

modificación raciprccas. 11 (14) 

Por t.,,to consideramos fundamental abordar una 

pf'apue•t• Qr·up-al, lo cual nos remite a una concepción de 

aprendi~aje(l~>, entendida sobre todo como un proceso de 

cambio, producto de Una práctica que se da en un contexto 

BQC1al, implica una relaciOn vincular porque ~l aprendizaje 

se da cYn los otros, ~n jonde ge ponen on juego~el pensar y 

el sentir de les sujetos involucrados., durante este prOC:li?tSÓ 

de aprendi:aJe se pr~sentan obst•culcs epistemológicos 

<relativo• al conocimiento> y epi•t•mof'i í"icos <elementos 

motivacionalas que dificultan el aprender> que 1uncionan 

c:omo resistancias al cambie. Esta intsracción entre 

14. Ra.mif'eZ Dtaz. J'laT'ia T•r••a. 11 Linaamientoa Q•n•raleu para 
la •laboración ••• op.cit. p&g,9. 
15. El ¡¡roc:••o de apr1tndizaje e•tá msdiado por el Hquama 
r•f•r•ncial del estudiante, e•to •• el conjunto de 
canocimiantos, s•ntimientos y af•cto& con las qua piensa y 
actUa, esqu•ma que ha sido urganizada a lo larQD d• l• vida 
del propia suJ•to y que al entra~ en contacto can una nu•v• 
in1orrna~;Cn, •• su•captible de 9•r mavili:ado, en1 Perfil•• 
educa~1vos No. tS, op.cit. p. 2ó. 



orientador y alumno implica para ~mbos una relación con .. u. 

infcrmaci6n y movili:ac16n oe la ~fectividad do~de npnrec2n 

nuevos elementcs, surgiendo ~~si :a po~dbil idad de 

transformación de lo dado o por lo m~nos de convertirse en 

instrumento de búsqueda. ( 16> 

Por lo que enseñar es fundamentalmente dejar aprender, 

en donde es importante la integraciOn entre los 

aprender es poder pengar y recibir 

conocimientos de acuerdo con nuestros mecanismos Personales 

de entenderlos, manipularlos y potenciarlos, propiciando un 

compromiso de los intagra~tes. De ahi que l~ orientación se 

conceptualice como: Orientación Educativa. 

En ·sintesis, concebimos a la orientación no como 

aquella que nos permita la solución a todos los malas, sino 

como un campo abierto·que tiene dilemag propios que hay que 

resolver para consolidar gu papel formativo. 

Lo ante?rior no represent;-~ una 7ormulación teórica que 

da respuesta ,1cabada a astes probleman, sino un punto UÉ 

partida para la construcci6n de propuestas posteriores, asi 

como para la reflexión 'sobre algunb5. aspectos que se 

deriven de és.ta. 

U1e Rivera Ferreiro, Martha Lucia. 11 Apr•ndi:aje y 
Educación". MéHico, ENEP t':\ragón, UNAM tTesi5 de 
licenciatura), 1991, pp.117-120. 



4.4 Lineas alternativas para un perfil del 

orientador. 

Después de haber expuesto lo anter,ior, en relación a 

visualizar la orientación educativa como aquella que 

interviene en los procesos de formación de los alumnos, con 

un trabajo grupal e individual, es necesario puntualizar la 

importancia la misma formación, capacitación y 

superación del propio orientador. Siendo inquietud de 

muchos orientadores el continuar con una preparación que le 

permita en1rentar los retos que demanda nuestra población 

··s~ud.~antil, loa a\olanc:as cientificcs y tecnológicos y la 

misma Boci•dad. Sin embargo parac:e ser que existen pocas 

opciones para lograr lo anterior, a lo sumo Ge imparten una 

~erie de cursos qu• se dart de manera aislada. 

ActuAlmente está en vo~a la capacitación, superación 

y prof~sional!.zación del docente, al respecto poco se ha 

hiibludo sobre al orientador. Conaidern'ndo que es menester 

propiciar acciones que permitan la instrumentación de 

politicas adecuadas para impulsar formilcié , y 

profasionalización en el área de orientación. 

Cabe aclarar que, al hablar de profesionali:ación nos 

rw1erimos al proceso mediante el cual el orientador 

adquiere una formación teórico-metodolóQica e instrumental 

para ejercer, estudia~, investigar, e~plicar y trans1ormar 

su ~ráctica orientacional, tomándose a la ori~ntacián como 

objeto de estudio y de 3prendi:aje en 1unci6n de la 
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sistema t i:ac:ión y continuo mejcramien+= de la misma, 

reconociéndose le as! como una práctica social que nec~si ta 

elevarse a nivel de profesión (17). 

Sin embargo, actualmente han pr,evalecido los enfoques 

de . corte func:ionalista, privilegiando lo técnico-

instrumental, en donde se busca la capacitación para la 

aplicación inmediatista de los instrumentos o técnicas, 

pero sin üñ cuestiona.miento teórico, o al contrario donde 

se capacita al orientador pero desde una perspectiva 

teórica-conceptual, pero sin una relación con la realidad 

pr4c.tica. 

Siendo ··.nec:e"saria una capacitación o 'formaci6n en d.onde 

•xista una r1UaciOn teórico-práctica, ya. qu• "conocer •• 

conocer objetos en cuanto se integran en la relaci6n entre 

•l hombre y el mundo, 'entre el ho~bre y su realidad, que se 

establece gracias a su prác::t1ca 11 <18). 

Una P.rActica social que expresa el ;::iensa..mier.t'J, las 

creaciones, los modos de ver una ;:;cciedad, práctica "quH 

la vez debe ser trans1ormado~a de la realidad circundante. 

Como se ha ffienciónado anteri'ormente, es menester 

propiciar alternativas tendientes a mejorar la práctica del 

orientador, primero se debe tomar en cuenta el anAlisis de 

su propia formación profesional, •• decir (durante su 

17. V6•••• Morán, O. "Formación de profesores y 
prof••ionalización de la docenCias Una ccn•ideración desde 
la persp•ctiva d•l ClSE11 ena Perfilits educativos N.38. 
M6•ico, CISE-UNAM. 1'187, pp.42-43. . 
te. S6nchez: VA.:quez, Adolfo. "La filoBafta de la pranis 11

, 

ana lntroducciOn a la epistemología. ENEP Acatlán, UNAM, 
1'17'1, p .121. 
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académica), donde subyace un proyec'to preparaciQn 

ideolQgico y socio educativo en donde se plasma y 

estructura los conocimientos especificus, una concepción de 

hombre, sociedad y aprendizaje, q4e definen la práctica 

profesional referida a un dominio teórico. Consideramos 

pertinente afirmar que riosotros en nuestro papel de 

pedagogos señalamos que la formación que proporciona la 

carr .. ra dé pedagoo¡¡ia si 'posibilita un buen desempeño 

profesional en el área de orientación educativa, aunque 

cabe aclarar que no es fácil relacionar·los conocimientos 

a'dquirldos •n un proc•so d• ·1orma.ci6.n prof9sional can· una 

realidad pr4cti~a. 

Ñc· hay qu• p•rder d• vista, que además del 

cuestionamiento y antl is is de la misma formación 

p_rofesional, es menester que el prientador inmerso ~n la 

Pr•ctic:a cotidiana esté en constante cambio permanente, con 

un interés en la investigación que implique el análisis de 

la construcción teórico-práctic~, en otras palabras, es 

necesario prcmover un c8mbio sustantivo· de el perfil del 

orientador educativc a trav6s d• ·su ••nsibilización, 

concientización y compromiso. 

E• a•i ·qu• •n •ste apartado pret•ndemos establecer· 

mtnimam•nt• una s•ria de lineamientos a toaar mn cuanta, 

con el fin de conformar' un perfil requerido para la 

pr~ctica oriantacional, dicho perfil no puede ser ~nico 

·pu•s no ea pasible partir de la caracterización de lo que 

•• el #buPn ori•ntadorN para •laborar un p•rfil qua norma 



la práctica orientac:ion."ll 1 ya que ésta es una ncc:ión 

relativa un determinado grupo social, y por tanto 

determinada histCric:<>.neni;e '/ ·1a a depend~r de di ferentcs 

c:ondic:iones y necesid;;i.des. Por tal; inotivo al hablar de 

perfil nos referimos a las éarac:teristicas que determinan 

la formación profesional, donde ·se destacan los aspectos 

académico-sociales y se especifican los conocimientos, 

habilidades~, acti tL1des 1 apt i tudas qLtP. el profes ioni sta debe 

reunir para el desempeño de sus funciones, asi como sus 

condiciones socioeducativas y formativas. 

Para establecer el perfil es necesario no olvidar en 

~n primer momento la propuesta de que el orientador debe 

intervenir en c:Lta tro .ireas; planeaciCn, dcc•ncia, 

investigación y extensión, además vamos retomar la 

opinión de les ort'entndores ~obre el perfil idóneo 

<mencionado en al capi~ulo tercero), de ah! que nue5tro 

perfil propuesto ccn~1::?1T1pla !o<J ~i9uie11tl!!S -1;pm:to'3: •.?l 

nivel académic:J, ;,ab i l :.dades, apt i :.udes, ac-:;, tudes, va lore5 

y expectativas que debe poseer el orientac!or. 

P.ara su mejor aKprici taciCn d1chos aspectos est.in 

divididos en tres rubros. 

a>.- Nú1el Acad~mico. 

Re1•rido al nivel académico requerido: A la formación 

profesional y actu¡¡lizaciDn, las distinciones y 

asistencias a curses. Al respecto ge mencicn6 ~ue lo-idóneo 

es SQr Lic. en pedago9ia o psicologia educativa, con una 

especialidad o maest.~ia ~e prafaren:ia en desarrollo humano 
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o en ciencias de la educación. También en este rubro se 

considera importante la e~periencia en la docencia, en el 

mas claro y noble del concepto. A5i como a todos los 

conocimiantos básicos adquiridos e~ su formación: a las 

aptitudes 

metodologia, 

verbales, conocimientos generales sobra 

capacidad de comunicación, d• análisis, 

sintasist concentración, critica, 

constanci8."' 

creatividad, orden y 

bJ.- Habilidades, actitudes y ~'•lores. 

En ••te rubro englobamos todas las actitudes, valores 

personales, GOCiabi lidad' afitctividad, 

c~lturales, actitudes y valores ante 

sociales, estabilidad amocional, espiritu de 

. preferencias 

los problemas 

servicio· a los 

demás, adecuada relación int~r.parsonal, concieni::ia de su 

realidad, •xperienci3s 1 intereses, motivaciones, opiniones 

y creencias personales. Aqui en1atizamos la importancia de 

tener un cla~o concepto de los valores y fjnes rle la 

educ:acián y del desarrollo humano. 

e).- Expe~t3tivas. 

Este rubro por lo gen•ral e• poco· tratado y se r•fiere 

al interé9 del pro'fasional por s.u carrera y al desarrollo 

de !:>U préctica, es decir, a la autoparcepción que se tiene' 

como profesionista y a la que tiene gobre la misma 

orientacián. Aqui también se observa •l intertis y 

moti·.iación por la ~uperaciOn, actualización e investigación 

que contribuye 

profesional. 

al mejor d•setnpeño en su práctica 



151 

Investi9ación concebida como un proceso permanente 

inacabado que está integrado por una serie de subsecuentes 

e infinitos momentos de apertura y de cierre, de anállsis 

y sintesis, aspirando a la obten~iOn de conocimientos 

válidos, bajo el entendido de que esta validez es relativa 

y estA en función de cada circunstancia concreta. 

~n sintesis se necesita a un pedago90 que como persona 

esté permáñeñtemente comprometido consigo mismo en cuanto a 

su propio conocimiento y crecimiento personal, y con los 

demás como un agente _efectivo de cambio de su realidad, en 

corlsonancia con su filosofia. Como profesional, can· una 

actitud 

elementos 

c~ttiea, reflex~va, creativa que maneje 

te~rico-metodológicos y ia'!f estrategias 

los 

de 

·intervención propias de la orientación que conlleva una 

práctica educativa Can estrecha. relación con el Ambito 

socio-politico, :ultural, económico y politice> que tiende 

1'\..:nda.menta lment~ lo preven~ivo y forma t t vo más qL1r~ 

remedial. Comprometido con la antención a los problemas lle 
los alumnos, por ~ante sensible a las necesidades sociale~ 

de su entorno, a las cuales buttque alti!rnativas dtt solución 

por medio de la investigaciDn, asi como del mejoramiento de 

su práctica cotidiana. 

Es importante desarrollar una práctica profesionnl 

apoyada an teorias, que permita intervenir ;in 9enE.· .. ,r 

dependencia, siendo precisamente el pedagogo el interesado 

•n crear y 9enerar esos fundamentos te6ric1 ... que 

actualmente exig<~ la actividad orientadora en México. 



De éstu manera ~1 orientador apoy~ra a¡ alumno durantG 

su problemática 

asesorándolo en 

personal, escolar y 

s1..1s decisiones, anali=ando 

vocaciona.1 9 

Juntes la 

realidad, pero respetando sus concepciones, &B decir, se 

pretende la formación de actitudes propias de los sujeto& 

sociales y promover asi una madurez critica y un •spiritu 

con in'icia-tiva. Todo esto debido que la orientación 

educativa pretende contribüir en la formación de personas 

con la capacidad moral e intelectual necesarias para 

participar en forma consciente en el mejoramiento de las 

condiciones CUiturales, socio-acon6mlcas y políticas de su 

comunidad y del• pais. 

Para finalizar, consideramos imprascindible que 

al peda;o;o siga incursionando en esta Area de la 

urientacfón edt.1·=ativa·~ tanto CO(lstruyendo en el nivel 

teórico-epistemológico como participando en la práctica, 

para coadyuvar en la consolidación de la orientafión. 
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CONCLUSIONES 

La orientación educativa actLtal!1'ente está atravesando 

por 1..1.na etapa importante, es más trascendental, pues e>(iste 

la preocupación por parte de muchos orientadores 

latinoamericanos, y por supuesto me:<icanos de consolidarla 

como tal, por lo anterior, se ha observado un aumento en 

las investigaciones tendientes a coadyuvar tanto el aspecto 

te6rico como práctico, con ~l fin de prepone; nuevos 

mod•los que respondan a las necesidades de nuestras 

.9~neracionas· mewicanas. Siendo esto un reto para los que 

nos ancontra'mos inmersos an el A,..ea educ:at,i va. 

Para finali:ár queremos poner a su consideración 

cuatro conclusiones que se desprenden del presente trabajo. 

Se ha cb$ervadc c.ámo ci '!;ravés del tiempo h.an 

prevalecido enfoques teóricon que fundamentan y dirigen n 

orientac.ilin 1 dichos modelos · teDrica-ideológicos 

permitieron en su momento concretar ideas sobra el tipo de 

prác:tica en la orientac:ián. El primero, cientti'ico donde 

los concepto& raligtosOs sobre vocación pasan al ámbito 

psic:.:Jlógico y mediante ésta operación sup1...1Etstamente se 

transforma en postulados c!ent1ficos, apoyandose en la 

"tear-1.a de la apt i tud 11 
.. E:l segundo e ltnico en este enfoque 

preval~cen las pruebas proyectivas ási coma los test de 



personalidad. Se '.nic1aba un modelo funcionalisto. que se 

logra ria 

atrasadas. 

través de la modernizncibn de las economías 

Las teorías se concentran en torno a la 

psicolo9ia dal yo (retomado del psicoaná;lisis) en lugar de 

las aptitudes. El tercero el mode.lo desarrollista la tesis 

sustentada era que el desarrollo podia acelerarse si Da 

formaban recursos hum~nos capaces de asumir la dirección da 

las áreas prillritarias d•l desarrollo, la orientación 

vocaciona~ comenzO a cambiar su práctica individual <pues 

resultaria imposible incrementar el número de orientadores 

en proporción necesaria al crecimiento de la matricula) por 

uña práctica Qrupal. A los conceptos de vocación, aptitud, 

identidad, r•al·izaclón profesional fueron aunados alQunos 

como, factores •ocioeconómicos, status social, prestigio, 

rique=a, d•manda de mercado, con la idea da vincular los 

recursos humanos al da•arrollo dal pais, orientar las 

vocaciones hacia los empleos más saturados con la idea de 

que la educación favorece el desarrollo técnico y este a su 

vez propicia •l dasarrollo económico. A estos enfoques 

actualmente ge contrapone la corri•nte p•dág6~ica critica 

que se ha venido desarrollando an los paises 

latinoamericanos, entr• allce M*Mico, en donde se ve la 

necesidad de r•formular las taortas para desarrollar una 

práctica cientÍfica, po~ibilidando una mayor apertura hacia 

una relación participativa y autogestiva concibiendo a la 

orientación como aquella que po•ibilita los procesos da 

formación. 
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Cabe aclarar que la secuencia seguida de estos 

enfoques no significa. que la mas actual ~ustituyá a la 

anterior, cada una ha evolucionado en su propia ciireccián 

sobreviYiendo a las criticas y adaptando sus ingtrumentos a 

las exigencias reformistas del sistema educativo. 

Lo qL1e c:abe resaltar es que e><iste actualmente en 

México la preocupación por crear un marco teórico en 

orientaci~n. 

*Segunda, la 11i:dón de la orientacjón. 

La orientación tiene que estar al tanto de los 

cambios que hoy en dia se dan A nivel nacional e 

internacional en eL aspecto politice, económico y 5ocial. 

Debe visualizarse. como parte del proceso educativo que 

coadyuva en los procesos d• formación, interviniendo en el 

proceso enseñan::a-aprendi·zaje, posibilitando el desarrollo 

del potencial humano. El hombre retoma aquel los 

-:onocimientos que le permil:ln crear :1 rec:"'P.ar ~u ;~aalidad, 

aquellos que le dnn sentido a su •1id:l 'i 1:on l~s cuales va 

generando conoc:i'il1entos 

sociales convirtiendo su espacio en ·un aspacio de 

construcción de su renlidad y de si mismo en .::!o:-,:!e ::e ·:an 

plasmando valores, creencias :,.· formas de percibir el mundo .. 

Es importante que el espacio de la orientaciOn no se 

reduzca a la interacci.-ln de des personajes unidos por las 

circunstancias, es necesario que ambos se entiendan y 

asimilen como sujetos 7ormadores y formados en un contexto 



socii.\l 1 conte:<to dinámico e inmerso en el cambio que 

implica nuestro acontecer. 

Con5ideramos que es importante investigar sobre la 

práctica orientacicnal desde persp,ectivas teórico-

metodológicas més criticas que proporcionen información que 

pueda servir para transformar la práctica wducativa para 

que esté mAs apegada a la realidad y a la vez contribuya a 

la formación d~l.alumno como un ser creativo y pensante qua 

pueda modificar su realidad en beneficio suyo y de la 

sociedad. 

* Terc•ro, •1 pap•l d~l orientador. 

Consid•ramos que es imprescindible iniciar un 

r•planteamiento'del P•P•l d•l orientador. 

No es f4cil el quehacer del orientador ya que se 

c•ntra en seres humanos, ·de esta manera se requiere de una 

madurez intelectual y emocional, debe olvidar sus propios 

Problemas al entrar al grupo o al sostener un diál.090 con 

alumnos 1 padres de 1amilia o docentes, siendc impcrtante 

lleVar a cabo esta actividad da la mejor manera posible 

m•diant• el entusiasma, voluntad y creativi·dád. 

Es necesario buscar espacios en los 

orientadores analicemos ·al carActer d• 

que los 

nuaStras 

actividades, su pertin•ncia y posibilidad da reorientarlas 

de tal manera que r•spondan a las necesidades que presenta 

nuestra p~blación. 

Tambt•n •• importante estar conscientes y 

comprometidos con el trabajo que realizamos diaramente 1 
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par~ establecer una cercuna vincula~1én con ~os ptanea~~~e~ 

educ:ativos n fin d& tener nexos con •:?l sector forr.'lal de ~a 

econcm!a y con o'tros sectores '1i1;culaaos con .!!l desarrcll;) 

científico y tecnolboíco a fin de ppder en forma conjunta 

definir los nuevos medelos orientacionales. 

Otra cuestión que cabe resaltar, es el interés en 

realizar investigaciones con el fin de mejorar nuestra 

formaci6n, ~preparación y capac::itac:ión para poder lle9ar 

la profesionali;:ación. Eniste la necesidad de que los 

orientadores me~icanos profesionnlicP.n su práctica y 

desempe~o para que el orientador incorpore en su ejercicio 

el manejo de aspectos teórico-metodoló9icos conceptuales 

que 1• pT'oporcione una explicación más ª!"Plia respecto al 

papal dt! la educación y del mismo ~istema educ:ativo en 51.1 

rel.ición con los aspectos e?i:.onómicos, políticos :,• socialo$. 

Conc;i.der-¡imos nec=sario establec~~r la di'l'~renc:iü entrP. 

el ~rien~~oor p~ic~'o9c ~ 

el primero :ie Gn-fcca. 

~l ,.,:~ 1~n+.<=..Cor Oflci;:;,.;:~:n_:;o, :fól q;ie 

un 1~ivel .Je dingnóst!co y ~e 

resolucién de los prob:.em'is psi.:ül•;•jicos que los indi•ndw.Js 

enfrentan ante su rea.lidaa, como .-~s~ud·iantes y prcduc:tor11e 

en el sistema económico de ¡l.l soc ... .adad en qu¿ ~.:,··;~r;ac;:-n, 

es decir, un nivel ramedial v =ompensatario, :1 al 

ped•Qogo se ~MfQca en el ~spacto preventivo y en el área 

educativa, prP.ccupándose por lot:i :1alores y el problema cel 

ser y la 11::i-:;tenc:i.i, :t'5i ..:cmo por ta definición :!el 

proyac:to de ..;id•, con al fin de que el sujeto vaya 

perf•cciona.ndo su capa e: :.dad de dirigir su prapia 
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e~ti.stencia. Esto para e.onsolidar las funciones académicas y 

renli:ar una práctica qua vincule al alumno conscientemente 

con 'SU comunidad y con in&titucion etsctllar, 

reconociéndose asi mismo, como ~n sujeto que 

participar en su propia transformación. El pada9ogo ademas, 

actualmente astá incursionando &n al área de investigación 

construyendo y preponiendo alternativas 

metodolá9iéaS que coadyuven en su práctica profesional.Caba 

aclarar, que ambos trabajan en forma coordinada. 

* Cuarto, para meJorar Ja pr~ctica en ori~ntación. 

Es necesariQ considerar a la orientaci6n desde les 

primeros nivel'es edu.c:ativos huta las superiores, 

com•nzanda.Ccn ·la propia familia. 

D•ntro del Area padag6gica, sa hace énfasis en el 

aepecto educativo p~éventivo, antas que el te~apéutico o 

cl1nico. 

Es imprescindible la conformación de aquipce de 

tr~bajo multidisciplinarí~s donde se tenga ingarencia en 

los proyectos y pro9ramas da la planeaci6n edLu:ati.va. 

Haca falta d•limit•r las funcibnes dal orientador, 

estableciendo los fundamentos teóricos necesarios. 

Es importante realizar acctonea encaminadas a dar a· 

e.oncear la práctica d•l orientador para lograr el 

reconocimiento y valoración qu• m•r•ce la orientación. Pa~• 

1tato en importante considel'arla dentro eta la curr'!culn y no 

como actividad d• servicio. 
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La situación aqu1 planteada constituye el marc:o 

general para ubicar la función y alcances de la orientación 

educativa. 

La orientación puede concebirse como un mecanismo 

básico para crear conciencia en el area educativa y en la 

sociedad en general, sobre la necesidad de construir un 

modelo de educación que a su ve~ contribuya al mejoramiento 

del sujeto Y de la sociedad. 

Es un reto para el pedagogo actuar de inmediato para 

encontrar soluciones, se trata de orientar los contenidos 

de la educación y de la orientación para ajustarlos a las 

necesidades ·soeoiales y propiciar cambios en la mentalidad 

en la població·n mexicana. Si la orientaci~n sigue operando 

sobra las viejas ba5es que le dan sustento, se s•guir4n 

reproduciendo las proDlemáticas actuales. 

El presente trabajo representa un pUnto de vista sobre 

la probtem~t1ca de :~ cr1antaci6n, nos inicia ? una serie 

de ~uest1onamientos y posibilidaaes para seguir indagnnd~ 

nuevas interrogantes, e:aste la r:onvicci6n de que en la 

medida an que se aclaren· será poSible propiciar la 

modificación de la práctica profesional. 

Lo escrito aqui 1 más que dejar terminado y cerrado al 

tema, pret•nd• abrir el campo a una problemática m~s amplia 
~ 

que tal ve: no se ~abia planteado, y despertar inquietudes 

que nos lleven a segu:r reflexionando y profundizando sobre 

est1t tema, Ja práctica del ürientador. 
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ANEXOS 

PLM~ DE'. ESTUrnos OE'.L CECyT No .1 

OIJSTl'fO: FORMAR 'IECNlCO:i PRLrARioos PARA DESEMPE 
Ro\RSI:: COM AUXILIARES DEL ltlCENlEflO CIVIL '( DEL : 
ARQUITECTO EN PllOYECTOll, SUPEllVl:JlON Y UJRECCION 
DI OfllL\S PRltlCJPALX!Jffl. HA8ITACJCNALES, 

, .... _,_ -· -·- ..... 
MATtMATJCAS 1 MATlMAT1CAS lJ 
DIBUJO TECHICO 1 n!hUJU ,"[CH CO 1J 
ICtTOOOS DE METOOU~ Cl 

JUVtstlGACIOM 1 JINE!lT1CACIOH 11 
TALLER or: LECTURA TALLER Or, Lf.CTURA 

Y llEOACCJON l Y REDACC'lON 11 
lfl'tRODUCCIOM A LAS Hl.sTORIA lJE 
CIENCIAS SOCIALES MEXlCO l 

8IOLOC1A TALLER DE 
TALl.U DE CONSTRUCClOt: 11 

COKSTllUCCIIJN J TALLER BASlCO Il 
TALLER llASlCO 1 OltJ[NíAClON t:ouc.n 
Ofll&Nt'AClOK r.">UC. t 1 

311r. IDllS'nlK .... .......... -· MATEUTlCAS UI lllAfElt\TJCAS IV 
FJSICA 1 FISlCA U 
QUIMICA I QUUHCA U 
L!HGUA AOICIOMAL m 'A AOlCJONAl. 

AL E~PAflOL : u. :.:sPAifoL n 
lllSTOlUA t!E E5T.1llCt\!llA SOCIOECO-

MEXICO 11 HOMlCA !:E MEllICO 
TAU!R CI& COHS- TALLEP DE COKSTRUC-

TRUCClfltt lll ClON ,., 
DIBUJO DE COtl'i• TOl'OGRAFJA 

TRUC.:JON • ORtlUTACtOM EDUC.lV 
OflIElfTACIOlf EOUC.111 1 ... - .... ... -
MATEICATlr.AS V MATPAT1CAS Vl 
FIS1CA lU rtSJCA JV 
0UIM1CA III QUIRlCA IV 
COICPUTACIOl'I 1 COMPUTACJON U 
FILOSOPIA t'S1COLOCU. 
AllMl"lSTMClON O& L<>Tfl:lk:TUMS 

OllHAS 'TAu.rJI. DI WftlSJOft 
l'ERSFEC"i'lVAS CJlAFJCA Y MAOUtfA:> 
t''ll~lrtAClotl EOI~. V 1 ORIENTACln!t IDUC:. VI 

ACrlVllWlES QUE l>F.SEN'fllA: 

DIDlL'AMn. 

MAQUF.Tt~A. 

111IKlt.tAil l!f. IJtALlStA UE COSTO::, 

AUXlt.lAl'I t& ilP.SID!ICTl DI OBRAS. 

• MJJl:lLIAM DI TOPOCR»O, 

·-· 

-· 5 
5 
5 

Pt.ANF.S m; t-:S'rl.IDtO 

OllJ1111YOS FORMAR TECNJCOS EJI El. CAMp0 Dt LA ELECTRO 
KJCA CAPACES DE DESEMrtbRSE EH LA INSTALACIOK, MAÑ 
TtHlltl!Jf'l'O Y OPERACIOH DI SISTEN.45 Y lQUIPOS EU.C.0: 
TllONJCOS. 

MATEJlllATICAS 1 
DIBUJO TECtltCO 1 
METOOOS DE 

IHVEST1CAC10H 1 
TALLER DE LECTURA 
'I RlDACClON 1 

IN'TRODUCCIOll A LAS 
CllMCUS SOCIALES 

BlOWOIA 
lLECTROT!CNICA e.o. 
INSTRtntt!rtAClOH 
EU.C'JROftlCA 

ORIDTACIOM EOUC. 1 l 
.,....~Hll9. 

MATPIATJC,lS UI 
rISJCA I 
QUIMICA I 

~~p~~I~MAL 
HISTOftlA DI 

J!U.ICO tJ 3 
Ef.ICTftOWICA JI 7 
SrstbA DE AUDIO 5 
Ollll':Nl'ACIOll tOUC.Ut l 

MATEMATlCAS 11 
DIBUJO TECH1CO Il 
MtTODOS DE 

ltfVESTlCAClON I1 
TALLER O! LECTURA 

Y fli!:DACCJOH 11 
HISTORIA DE 

MtXtCO l 
ELECTtlOHICA l 
El.ECTROTLCll]CA C,A, 
:lRIEIITAClOH touc.u 1 

"°·~' llRS, 

MATtllATJCAS lV 
F1S1CA Il 
QUJMICA 1I 
LENC1/A ADJCtOHAL 

AL ESPAROL 11 3 
ESTRUC?IJRA SOClotCO. 

llOMICA oe 1'U1CO :J 
tLECTRC'HI• 4 UJ r, 
TRAtlSMISOilt:; AM, f)I:, 

8AllOA LAT.·:RAL U!llCA ~ 
OPllUTAc:c.u i:OUC,l'I 1 ... - tm. eo.~ ms • 

"11'1UnCAS V 
rlSlCA 111 
QUDIJ:C& 111 
cxwvrac1om 1 
rlLC*lnA 
ll.IC2"JUlt1CA lV 
UCIMOJllS M, nt, 
-LAmAL 

OlllllTACIQI IDUC. V 

MATbtATlCI. ~ VI 
FIS1CA IV 
OU1MICA IV 
C!ID'UT~lOtl ll 
PSICOLOGIA 
tL!<:'r!IMJC'. 'I 
1ELtV1Sl0:1 l\1H 

COt,Oll 1 

0R1Ell1Al:l :?: EOUC, VI t 

ACmrl- QUE Dl!SDl'l:IA: 

• f'IO'RCTA JltSTALACJOltl! Y MOHTAJts, 

• lll!fW !QUIPOS DI AUOIClOM, moeas, T,V, 

IW&IA 1fCST1'tllCENTOS ., lQUlf'O tLFc;nto"ICO. 

RUAIA APARATOS ELEt.1llOJIJCOO. 

• notaltCJOU. MANTt.lllMIOOO lll f.IJUIPO 

1 lltsTllUllUTOS. 

• SWU\11Sl NOCUOS OE IWIUfAC"TURACIOll Y 

onnctom D& IOUIPOCS Dl QUJCUll. 
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(('01'1i".} 

PLAN DE ES'nlt>IOS 

tJCIICO IK 1U 1,ulAAS-ffDJWlllW?A 

OB.JtTlVOt FOr.MA:l Tl:Cl'lCCS PREPAR.\OOS PARA RIA!.l'UR 
FUNCIO/IES DE ASt:!IORAl'JtNTO Y OlR!CClOH EH LA ll."ST.\ 
LACIO!l, OPERAClON Y (ONSERVACIOH DE LAS MAQUINA~ : 
HERRAMIENTA, 

TICMlCO ILltCTRIClSTA 

OBJl'l'TVO: FOl!MAR TECHJCOS PAllA Df.SEMPEAAR FUHClO• 
NES UE l'HOYECTISTA, SUPERVISOR OE MO!ITAJE, OPET!A 
CIOll Y MAtfTElllMIE:llTO DE UISTAJ.AC!OllE!i DE ALUMBRA: 
00 Y FUERZA DE BAJA TENSlON, 

11.r. SDIB1'RI. 

MATIMATICAB 1 

1ms. 2da. 8bUSTlll llRS. i.r. S1:DS"BI KMS. 

DIBUJO TlCIUCO l 
MIT'ODOS Dl 

JHVl:!STICACION r 
TALLER OE l.E.CTURA V 

REDACClONl 
lNTRODUCClOH A LAS 
CIENCIAS SOCIALES 

BJOLOOIA 
ItfTROOUCClOH A LA 
MtTkOt.OGJA 

TtCNOt.OCIA DI: ~Tt· 
RlAl.ES 

OllCAfflZAClml !Nt'U~-
1~1.:.1 ! 

·.~ ~:11:.c? ... !1 ~ruc. l 
3er, SP.1::~'11ut 

11.\TtMAllC.\!i !l 
FISlCA I 
QUJMJCA ! 
UllOUA AtlICIONAL At. 

ESD,1.,)('lt. t ..:.' 

l(ATEMATICAS 
Dl8UJO TiCNICO 11 
MtTODOS DI 

IKVESTICACION U "l 
TALLER DE LECTURA 

Y REOACClOlt Il 
IUSTORIA OE 

Ml:XlCO 1 
TALt.!ltDEAJUSU 
PílOCESO~ DI 

MANUFACTURA 
SOLDADURA 

3 AFJLAOO DE 
llE!IRAKlEU!AS 3 

3 ORltltTACION tDUC,11 1 

I~.' ~. SEQST Ll llRS. 

!i: MATUlATlCAS IV 
!lo f'ISICA U 
4 _,UlMICAII 

111~ .. ·~·•liA DE M'tll:lCO II 
t.:tt-:1.:.o:ir:c'lr.c 
METltQ.,OOlA UJ!o:t:N:ilOll.\~ 

~i:!~'JO :t E':PEC11.:.1:.1~:> J 
ORCAllIZACIOH 

•::r.uSlffl.\Lil 
011,EHTACIOH t:D;JC,JII 

2 
l 

L!NCUA' ADICIOllAL 
At. ESPAROL U 

l!!>TR11CT!JllA soc10-
< • ..:0NO."tlCA DE MEX, 

";\:ll~u HORI!ONTAL 
::CN!CA!i Ot 
:4AHTt~IMIE:li':'O 3 

ORl!NTACION tCl,lC,lV 1 

~. &llGSTR.I 

MATV4AT1CAS V 
FISlt:Alll 
QUIMl.:!A IJI 
COf0'1i\At:JO.'I • 
ru.osoru 

.... 
• • 
' 

&o, SIQ.S'!R& 

MATtMATJl;/.S Vl 
FJSICA t'I . 
OUIMlCA lV 
COOUTAClOH lI 

=~~~~lA ÜPE• 
CIALtS , ' 

..... 
• • • 

rauADOllA 
alllIUdlDD! UPl
CIALIU.ClOM J 

ontMACI01" 1nuc. v 
S StMIJIAJIIO DI !In 

ClALIZAClON U - S 
OllUNTACIOll lDIJCoVI 1 

ACl'IVIDADt:S QUE llES~A: 

• OP!RAt TOn:;o,rus1~··C1PIJ.L01 TALMRO, ne. 
• CotCStllUYl PAlm$ t&ITAl.ICAS DE APARATOS, 

• JMTllPHTA PW'CIS DI PJIZAS Y MAQUllfARJA, 

• l'llOYICTA Y IWOU DISlitoS DE ELPUTOS 

:ir: llAQUIMAS. 

• lltPAllA oaJITOS Kll:ANJ~. 

• REALIZA AJIJSTU MICAMICOS, 

MA'l'tM.AtlCAS t 
DIBUJO 'l'ECNlCO 1 
MtTODOS DE 

JNVESTlGACION 1 
TALLERDELEC'l'UR-' 

YREOACC:IOH: 
i:tTRODUC..:IOll A LAS 
CIENCIAS SOCULES 

BIOLOCJ.\ 
MEOICIOHES ELlC· 

TRICAS 
t:LECTPOTECtlJA J 
ORIENTAClOll EDUC. I l 
3er. SZUSTU HRS. 

MATEMATlC-'S 111 
FtStCA l 
OUIMICA t • 
LENGUA ADICIONAL 

ALESPAÑOl.I 
lll!::tllRlA DE 

MtxtCO U 
tllSTALACIONES 

ELECTRICAS 1 
MAOUfr.;.3 i.U.C'Tfll· 

cr.:; 1· 

rmrr:::".''::t":lEDUC.Ul l 
5o 0 Sr.>er.~TPI IOtS. 

•:t;,·1;!1t::-:r:A., V 
n:::cA 11! 
C:UlHICA lIJ 
COMPUTAClO:I 1 
FlLO~OfIA 
lNSTALAC10lltS Et.EC• 

TUICAS JU 
CONTROL DE MAQUINAS 
EL!CTRICAS 1 

ORtEKTACIOH EDUC, V 

MATEi.IATICAS 11 
DlOUJO TECNJCO 11 
METODOS 01 

UfVESTlCAC10N 11 
'l'ALLf.R DF. LECTURA 
't RECACCJOH U 

l\ISTIJRlA DE 
Hi:lt!CO l 

MAQUlUAS ELtC
TIUCAS 1 

ELECTROTEC/1lA II 
ORlEllTAClOH EOUC,11 

4a. SDll:litlll t11l9. 

MATE14ATICAS lV 
FlStCA 11 
QUtMICA 11 
Ll.!IGUA A01C10flAL 
ALEsrA!loLU 3 

ESTRUCTURA SOClO!CO-
~OV.lCA DE MtJCJCO 3 

:•;ntALACMll::S 
i':lElikh'A~ !1 

Dl:.VAtlt.CIO ~;:,: MA 1)Lll-
NAS f.L!:~illJCAS 

(IRJElITAC:l'.'11 t.OUC.JV l 
6o. SllllSTllS KRS. 

MAiL:lo\A!l<;A:l°H 
FlSlCA IV 
QUtMICA IV 
COMPUTACION 11 
PSICOLO!iIA 
ORCAtllZACUm 

INDUSTRIAL 
CONTROL DE ~Al"JI
NAS ELECTRlC,t.:: 11 
ORIEllTt\CIOH r.ouc,VI 

AC'J'lVlDADES QUE Of.SOO"dlA: 

S!l.tCClOHA E lNST,t.LA EOJ?lPO F:LF.t:TRICCI, 

OHIWA PI.Ates Y DtACRAltAS, 

lMTIRPllETA l'ROCRAMAS Y DIAGRAMAS, 

REVISA Y R!PAllA F:QUlpO ELECTllJCU, 

PROYECTA V CDl'STllUYE lNSTAl.Ar.totlF.5. 

REALIZA PRUlDAS Dl f'UHCIONAMIEMTO. 



ESTílUt:TLJRA DEL PROGR~!1A m; '1R 1 EN·r.;c J'.J'l 

1 AtTlVIDAlléS OC UKIEKTAtlON 1 
! ..--- ::¡. 

1 L PEKllANEHTES 1 1 DE APOYO 1 ' CUlli'tEHEHTARIAS _J l'--1---· l -i-
Sf"""A l•TRODUCTORIA. 
ÍN1REYISTAS Y ASESOR(AS. GRUPOS -AUTOH 1 DA DES, 
ATENCldft PSICOLÓGICA. -llf'CllW:ICW INSTITIJCJOIW., -JEFES DE DEPARTAHENTO, 
fSTUDIOS YOCACIONALCS, -11AESTROS, 

~Uó-"'1!1i'alDllW I~ 
-l!i\nnos m: ESTIIHO. 

~ -GRUPO DE ORIENTACIÓN. 

Evunos 'º" r.t.uHNos. -htFOWCIÓN ,...ESUl.ÓGICA, -PADRfS DE H."ILIA. 
JUNTA5 COfll PAORfS CE Fl\."!tl ..flnxrONEs tt.JWMS. -OTRAS INSTITUCHINES 
i>tRIÓOTCOS KJtlll.iS. CPl'AÑA.\, EDUCATIVA~. 

(ONFERUtCIA:;. 

-l- -.----·-
l 

FORMCIOll Oíl M.LlltlO 

1 
<--



'·ESTRUCTURA· '3ENEHt\L DEL PRCGRAM;1 DE· 

DH!ENTACION EllÚCATIVA ¡q9j •. 

1 PROGRAM DE ORlENTACION EDUCATIVA DEL 
NIVEL lltDlO SUP(RIOR DEL J.P.H. 

ESTRUCTURA GENERAL 

IB 
- := 

Cl\ll'lt. ·! ~~!VA 1 
! 1( INT!HNt;;ECO) 1 ((XffilNSECO) (~ISTEHICO) 

i 
1 1 1 

- ATENCION INDIVIDUP.L - CIQ.O t! INOOCClái - CCHfRENCIAS, 

- INFORMACl()I A ESTUDIANTE - t'ÓW.O OC RENDIM, ACAD. 

- ~yj!Ju.o {'f_ RELACICXtt:S - CNPÑMS. 
- ESTUDIOS í'S\CCLóGlt:OS 

l/OCACICl'At.ES, ti\JHllNJ\S, ·- • l'éru_o •lt: OOIE.NTJ.ClON - • "1.AllCI·~ CO!"l t'/\!){t! rl 
- TRATAHIEtlTO PSICCl..ÓGtC.O, VUC/.C:l(lt(AI.,, FN-1\LI/., 

• AlEff:tót.i INDIVIOOAl. A ·•ASESORÍA A ESTUDIANlt:.S, 
PRCUSOO:ES, - CURSOS ~ TM..LERES, - PERIOOICOS f'U:fl ES, 

- CAw.LIZACIOO A OTRAS - VISITAS GUIADAS, 
INSTITUtlCfES, - CNW..IZACldN 1- OTRAS 

INSTITutlOf.'t:S, 

Fll>JW:IOO V fll!W.IZACIOO !E IJ\IEHTAflllt:S 

IH\fSTIGl.clOO -



170 

PNOGRAllÁ DE ORIEHTACIOH .EOUCATIVA DEL NIVEL llEDIO SUPERIOR DEL l.P.H. 

CIU.•J 

IE 

SECUENCIA OE EJCS OPERATIVOS DEL 'NIVEL GRUPAL 

REHDllllENTD 
l(A(fl11CO 

1NT[GRAC100 

~SARR<l.l .. º ............ l 
IBILIZM:ldN _____ .. 1 

VllCllES ·fE lA 
CUL~ PILllECIUCA 

SIN1E51S 

I 

H 

s 



ANEXO Mci;:; .. ·EsTf1UCTUPA·. GENERAL DEL ?ROGRAMI'\ f.!· 

ORIENTACION EDUCATIVÁ 19'71. (CDNT :>. 

PROGRNIA ~ ORIEHTAtlON EDUCATIVA DEI. NIVEL llEDIO SUPERIOR DEL l.P.H. 

ATEHtlON ESl'EtlAl.lZADA 

FUNDAlltNTAtlON 

R.:ou1t:RE DE LA ME1'0DOLOGÍA ESi>ECIALIZADA o¿ 

Lf, PSIC('\.OGfA Y LA PE.0AGOGfA PAIUI. TRATAR ·

ASPECTOS: 

PSICOL.óÚcos 

FAHILIARES 

EH RELAtlON A TEMS tOllO: 

DINÁMICA FAMILIAU~ CRISIS DE CA>IUJO 

UPERVIVENC1' ACAD{MICA Y ESCOLAR / ! '\,,..TOMA DE UECISIO:J'5 

PARA FN:ILITNI Sl.U:IOOA· TRAVES DE: 

'fítlCION A llJV;c lllD!VIUU".---1---.. r.Tfl;CJl)I< A lllV>L Mf.SIVO' 



iJl\iiAN tGRAMA ílEL CECyT Ne, l , 

ECyT GONZALO VAZQUEZ VELA 

.. ---------
' COMUJO : 

: e~~~\~ ~~:o ~-, 
• tSC~LAlfll 1 t -. ..... _____ , 1 

~--------~ ~----+~~--1 
: c .. 1. C.4. ~.: 
1 ' 
1 ' 
_________ , 

•tLlCIOlllll 

PUll.ICAI 
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L:UEST !ON{1R tO. 

lllH l l•:NTl\C: 1 llN io:llUCllT 1 VÍI 

1Nl>"1'1'1'llC:ION ll~: l'HClCl-:UJo:NC:I/\: __________ , ______ _ 
CJCIJl'l\C:lllN: ________________________ _ 

!o;SC:OJ,l\RIO/\D: _____________________ _ 

~:ClHt:SllDO Dll: _________ --------------
fECllA: __________ _ 

F.l presente cuestJonario tlane r-OMo propósito. conocer -

los diferentes enfoques y co.1copctones que se tienen de la -

Orientación Educativa, con lu Intención de abrir espacios de 
reflexión y análisis que nos per~ltan coadyuvar en nuestro -
ejercicio profesional, en el que esla11<>s lnraersos. 

1.- ¿CUál es la conceptualización que tiene.usted, de la 

Orientación Educativa?------------·-------

2.- ¿CUái es su punto de vista, sobro la problemática actual 
de la Orientación Educativa? _______________ _ 

3.- ¿Qué papel jueqa la Orientación Educativa dentro del 
"Proyecto l'lodernizador Educativo"? ____________ _ 

4.- l'lencione cuáles son los eletnentos esenciales con los que 
debe contar en su for.eclón el Orientador: ________ _ 

S.- Para 11CJorar la calidad de In Orientación Rducntlvn. -., 
¿CuAl deberla ser el pcrfl 1 id6noo que se roqulore dt!I Orltm-
tador? _________________ , _________ _ 
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~\NC::XO No.5 CUESTIONARIO. <CONT.) 

6. - ¿Cul1\ <?S l11 purspocLLva do "Oriuntoci6n". dentro do ln 
1n~t.it.uci6n donde prt?stn !:IUs sorvicios? ___________ _ 

·1.- ¿Qu6 cambios significntivos (tcórico .. prtícticos), ha su-

frido la Orientación. dentro de la lnstltucl6n: ______ _ 

B. - Mencione cuúles son lils .ictlvidados mfls relevantes del 
Orientador, dentro de la lnsLltución: ___________ ~ 

9.- Qué opina usted, de la dualidad, "Orientador-Docente" 

10.- ¿Ha ndoptado usted, alguna linea teórica en particular, 
en el desempeno de sus Labores? ______________ _ 

11.- Qué filosofla sustenta su concepción de "Educación, 
aprendizaje y de.holllbre": _________________ _ 

12.- ¿CuAles han sido los problemas con los que se ha enfren-
tado en la reallzacl6n de sus funciones? _________ ~ 

13.- ¿()u6 trascendencia tiene su trabajo? _________ _ 

14.- Qué sugerencias propone para mejorar nuestra práctica -
t."ducatlva: _____________ _,_ __________ _ 



ANEXO tJc.1.l, PE="RFIL DEL CP. TE:"~Tr1:mn. 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
CENTRO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS No, l 

"fiOllZN..0 YAZQUEZ VtLA" 

PERFIL DOCENTE-ORIENTADOR 

ACADEMIA: ORIENTACION EDUCATIVA. 

TURNO: MATUTINO-VESPE~TINO. 

1.- PROFESIONES IDONEAS: 
-PSICÓLOGOS (DE PREFERENCIA EDUCATIVO) 
-PEDAGOGOS 
-rROFESOR NORMALISTA ORIENTADOR 
-TRABAJADOR SOCIAL (LICENCIATURA) 

2. CONOCl"IENTOS GENERALES: 
-flLOSOF{A Y POL{TICAS DEL !.P,N, 
-flEDAGÓGICOS 
-PSICOLÓGICOS 
-SOCIOLÓGICOS 

3. CONOCIKlfNTOS ESPECIFICOS: 
-~{STICA DE LA INSTITUCIÓN 

.HISTORIA 
,LEYES 
,REGLAM<NTOS 

-DIDÁCTICA 
,füTODOLOG{A 
.T~CNICAS DE LA ENSEÑANZA 

,-... -. 



ANEXO Noeb PEr:FIL DEL ORIENTADOR. <CONT. > 

·AXIOLOG(A (VALORES) 
·TELEOLOGÍA (FINES •. METAS Y OBJETIVOS) 
-~ELACIONES HUMANAS 
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·PSICOLOGÍA DEL ADOLESCENTE (T~CNICAS PSICOLÓGICAS) 
-Soc10-POLITICOS (DINÁMICA DE GRUPOS) 

l¡, HABILIDAllfS GENERALES: 

·LIDERAZGO 
·ORGANIZACIÓN (APROVECHAMIENTO DE RECURSOS) 
·VERBAL (PERSUASIVA) 
-MANEJO DE GRUPO 

5, HABILIDAlltS ESPECIFICAS: 

-~ANEJO DE TESTS Y CUESTIONARIOS 
·i'lANEJO DE INFORMACI~ PilOFES IOLÓGICA 
·SOCIAL (RELACIOflES INTERPERSONALES) 
·ANÁLISIS Y SÍNTESIS (PROBLEMAS PROPIOS DEL ADOLESCENTE) 
·MANEJO DE T~CNICAS (ENTREVISTA, ESCALAS. ETC,) 

6. ACTITUDES GENERALES: 
·RESPETO INCONDICIONAL A LA PERSONA 
·RESPONSABLE E INTERESADA EN EL TRABAJO 
·POSITIVA ANTE LA VIDA 
·DE SERVICIO 
·OBJETIVA Y REALISTA 

7, ACTITUDES ESPEClflCAS: 

·INTERÉS CENTRADO EN EL ALUMNO 
·ACEPTACIÓN INCONDICIONAL DEL MISMO 
-~ECEPTIVA Y EMPATICA 



ANEXO No.b PERF!!. DEL ORIENTADOR. ccom.) 

8. ACTIYIDADtS 6EltfRN..ES A DESARROLLAR: 

·DOCENCIA 
·ASESORÍA INDIVIDUAL 
·INVESTIGACIÓN 

9, ACTIVIDADES ESPECIFICAS A DESARROLLAR:. 

·PER11ANCNTES 
,HÁBITOS DE ESTUDIO 
.INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 
• INFORMACIÓN PROFES IOGRÁf !CA 
.RELACIONES HUMANAS 

·COMPLEMENTARIAS 
,SEMANA INTRODUCTORIA 
.SEGUIMIENTO DE RENDIMIENTO ESCOLAR 
,cNTREVISTAS Y ASESORÍAS 
,tVENTOS CON ALUMNOS 
,JUNTAS CON PADRES DE FAMILIA 
.PERIÓDICOS MURALES. CAMPAÑAS, CONCURSOS, ETC• 
.EVENTOS CON LA COMUNIDAD POLIT~CNICA 

-DE APOYO 
.RELACIÓN INTERDEPARTAMENTAL 
.PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE 

ÜR IENT ACIÓN 
, APOYO A EVENTOS REAL! ZADOS POR EL PLANT&L 
, INVESTIGACIÓN, 
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ANEXC No. 7 PROGRAMA DE ORIEl·ffAC!OM EOUCATrW·. 

11óJulo: RENDIMIENTO ~CADEMICO. 

12 Y 29 Semestre. 

OBJETIVO: 

Propiciar en el alumno el desarrollo de actitudes y 

habilidades 

estrategins· 

positivas hacia el estudio, así como 

de aprendi~nje, que le permitan el 

autoconocimiento, as! como la toma de conciencia sobre su 

papel como construGtor activo de conocimientos. 

TEMARIO: 

1).- Encuadre: Presentación general, Metodologia de 

trabajo 1 Evaluaci6n 1 Dinámicas de int~gración. 

~>.- Integrncibn al CECyT ~al IPN: Conocimiento, filosofía 

e historia del IPN, co·nccimíento de las diferentes .::arreras 

técn:icas. 

3>.- C~isi~ de ~ambio antu Gl nuevo nivel da 0etud1os: 

Ditignóstic:o i n1r.: ia ¡, anteceder:r.E:.:: 

institLic:ional. 

4>.- Proyecto de e::pe~tativas. 

5>.- Procesos intelectuales, afecti•1os~ interacci6n social. 

6i .- académicas básicas: 

c.ognoscitlva1:5 generales, ..... .J::~namientn 1 

memoria 

Ha.bi l idacies 

sol1..1ción 

Hab i ~ida des 

de 

de pPoblemas, 

pens<lmiento critico~ i1ipotéti~o-•jeductivo, anal6gíc:o, 

cienttfico, l69ico. 

7).- A9rencii~nje si)n:ficntiva y estrn~égico. 
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ANEXO No. 7 (SDN7!NUACI0Nl 

Módulo: RELACIONES n~MANAS. 

zg '( 3Q Semestre. 

OBJETIVO: 

Promover en el estudiante el desarrollo de actitudes y 

habilidades interpersonales que propicia el conocimiento de 

si mismo y Ce su entorno social. 

TEMARIO: 

1 > .- Encuadre. 

2).- Evaluación iniciali Retroalimentación. 

3>.- Adolescenc•ai Características bio - psico - sociales, 

identidad, 

sexualidad. 

relaciones he~erosexuale•, autoestima, 

4>.- Enfermedades p~iCa-sociales: Oro9adicc:ián 1 alcoholismo, 

delinc:uenc1a. 

5).- Medidas prevnntivas, acciones alternativ~s, toma de 

conc:1enc1a. 

6).- Comunicación:Social, familiar, per·sonal. 

7>.- Valoras humanos: Fil"osóficos, sociales, 

intelectuales, afectivos, artísticos, físicos y acon6micos. 

8).- Cre•tlvidad-lid•raz90. 

9>.- ProblemAtica social:Contaminacibn ambiental, acolcgta. 



ANEXO No. 7 <CONT!NUAC!DN> 

Módulo: DRIENTACION ?RDFESlOGRAFICA. 

59.y 69 Semestre. 

OBJETIV01 

Integrar los elementos formativos e informativos del 

proceso de~ orientación, para una toma de decisión 

vocacional constan;e y responsable. 

TEMARIO: 

1) .- Encuadre. 

2).- Dinámica de integración. 

3) .- Análisis y 1~etroalimentación del ciclo anterior. 

4) .- Proyecto personal'. 

5). · Información profesio.J9r.if ica. 

6).- Invest19aci6n profesio9raTica. 

1i,- Sentido de la ~ida. 

B>.- Sentido del trabajo. 

9),- Toma de decisiones: Personal, familiar 1 ascolar. 

• 10>.- ~actores en la eleccibn vocacion~l y profesional. 

11),- Orientación profesional: Campo laboral, ~Qsqueda 

de empleo, curriculum vitae. 

12).- Titulación y sP.rvicio social. 

!3).- De¿ini6n final; Dinimica. 
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