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I N T R o D u e e I o N 

El auge que ha adquirido la orientación en los Cíltimos 

cuarenta anos en nuestro pa1s, ha sido notable, hecho que 

contrasta con una carencia de marcos te6ricos, que permitan 

ordenar y conceptualizarla desde una perspectiva más amplia. En 

el presente trabajo pretendemos buscar respuestas a las 

insatisfacciones surgidas durante el ejercicio de la 

Orientación. 

Abordamos a la Orientación en el nivel medio _J:¡ásicoj .desde 

su origen en la escuela secundaria, hasta ,._:·¡,~~Stro~' d1as, 
' '- '·'· 

mencionando algunos hechos que repercutiere~·: .. en·.- -~ti.: "actividad, 
: ,·.~;;--.<:.-.. '_ ·-:;. ,;~:- }: ·. _/ 

como la intencionalidad en su práctica;, _quE;: constituye una de 

las bases del hac-er '.real dÉtl.·a~i.e~~~~d'?~~)·:~;~-~~i'.~~~?·:_de_- encu~dre y 

dictando no~as::: a·.:·séc;JüiJ:. ,·;:~ ia~- · d~aieS\.hclr(_re"s¡)ondid~· a ·un modelo 
; __ .. ··< ... :._:;:::-\·_ .. :' ,::/·.>,:·<~·::·-::;.1::Y.~:· ··<\' ·->··:-_ .·.:" 

ideal que . lleva i~plicito · .. un•. discu~so legalizado por un proceso 

de insti ~~ciCm~ii~~di~~ ;q~: i6 'n~irn~ú~d~ .·~· l~giÚma. 
En eF segundo\ ~~~ifuio ;.;~ ~tratá•'c!e! ... ~~arca~• ·Y~ definir a la 

Orienta~-¡~: :;~a;;~~ost~~:~1t;~~i~~~ d~ · á~ue~dri~}\1~s. acÚvidades ' .;.- - ' ,"' ,.. '. . .. - - -, .~ : ':;"~' . 
\ que ha r·~a11~~-d~l-; ·~]5L·,·0~1e-~t~~~~<\ ;~·::·;1a \¿~~~~~~1~·-~~:·~E:cl:iild~r·ia:·.'.: As! 

:::: ... ~·t~;~f f '.g~·~,~~~t~~~¡g;~¡~;;~.: 
Montes, precur.sor·;: de.,. la·,.:o'riéntaciórírén ::, México ;;\apoy.andóse :-: bajo 

- . . . ,. - -- .. - - "·'. .- ' _,_.·,fil:,.,- ., ,• - ,_. 

lo psicológicb? e;, .. · ~a ' ~ti:LÍ.·~.~cii6ii'f -~~ .. pr~~6áii; '1~.' tj;ciiicá, , . la 

adndni~tr~ci6n·. etc. ···.·'"'. /; :• . 
_ .. , __ - »> ·, 

Mientras ·que en 'ap~rt~do se· estudia la corriente 
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desarrollista, que involucra al sujeto bajo premisas 

economicistas considerado como insumo para la producci6n. 

La secuencia de plantear primero el aspecto psicol6gico y 

luego el desarrollista no implica que el último sustituy6 al 

primero, sino que están incluidos uno en el otro, evolucionado 

en su propia direcci6n y adaptando sus instrumentos a las 

exigencias reformistas del sistema educativo. 

Se plantea en el tercer capitulo, un panorama de la 

institucionalidad de la Orientaci6n; haciendo un acercamiento a 

nuestro objeto de estudio los orientadores educativos y 

vocacionales que laboran en las escuelas secundarias generales 

federales de las Zonas Escolares No. 16 Nezahualc6yotl I 

Poniente y No. 17 II Oriente, pertenecientes a la USEDEM (Unidad 

de Servicios Educativos a Descentralizar en el Estado de México) 

ubicadas en el Municipio de ciudad Nezahualc6yotl. 

Se habla de forma general de la estructura y organizaci6n de 

la USEDEM, el Departamento de Escuelas S~cU;ndari.a~': Generales, 

continuando con el contexto geográfico -Y- sciciá.i. ____ _ 

manera su hacer en la escuela;.:·•· .. ,··., 

(asi 

Se presenta el pertÚ d~¡ ~~i,'~~i~~~~~ édúciativo y vocacional 

se denomina), desde --.e1·· --~a~ál~g~:- del puesto hasta la 

preparaci6n profesional. 

Elaboraremos una compa~aci~n critica de los planes e 

informes de labores con lo planteado institucionalmente como 



funciones ·Y responsabilidades del orientador. 

Por último· en .. ei .. c::~az:to capitulo elaboramos una propuesta 

pedag6gica en .donde: se consideran tres lineas o ejes de acci6n: 

El p~i.;er ~j·¿ d~~~~m~Ía: la Formaci6n y Actualizaci6n, se 

trabaja sobre· ei süréji!nisnto de la carrera de pedagog1a en la 
- .~- -·. ~--:.~~ -

UNAM (ENEP-Arag6n), · dado· que posibilita la formaci6n de 

orientadores pedag6gicos y maestros de secundaria en 

Nezahualc6yotl. 

Realizamos algunas entreviStas a autoridades educativas y a 

algunos docentes que imparten la asignatura de Orientaci6n, en 

la ENEP-Arag6n, ya que .. tantó :: éstos como los orientadores de 

nuestra muestra fueron formados'~~r- el mismo currlculum. 

Una vez mencionados_-.·'~-{~~~~-~---· a~g~~-~~tos -so~~e el· plan . de 
' '·~----

estudios, se propone _-__ un·;, :Cúi:Sa::_._ d·e· ._ ac;:tual~zaci~t:i ·='para.: los 

donde se 

trabajo, 

~.eder~le~, 

inscriben l~ •fu;;d~~~~t~ci6n, .. objetivos; propuesta de 

estr~ct~ra ' :'; ¡;:·g.~ne.:aÍié!~des ;, sób¡;~ 'i~ : e~~iua'ciiln .· y 

acred::ª:¡6:e::~d~;;~f JJ~:·· :z·;~~l6~···se':· prjpi~~\.e:.·.~r~~ªj 6 directo 

del orientador···· C:on:,;1umri~~; .~;;t6rÍd~des ;ed;;cat:iya~, do~entes ... y 

padr~s d~ -- f ~~j~--i~/ Y·~········.~ .. s~ec.:;,.·mªi.t.: .• n·.~ .. ·;···ªn ... r~.-.. iº.·:
0

·.: •. s·;·,·· ~;:i:f~b~:jc/hr~t~~{c,~· c\>r1dbcente; 
for~ando .tall.~~~~' ÚÍ:ioratodo~; 'd~~de ,se t~~baje ~n 

~.·; 

conju::
0

~1 .. tércer 'eje ~¡a~~~~~~s l~ A~~j~¿¡JJ~¡f~ ~~ o~ientaci6n, 
su ejercicio como s~rviria para posibiÜtar el ~o~oc'i~i~~~;, en 

el ámbito de la orÍ.entaci6n, h
0

adie~do cue~~i;,namiÉ:n~os s.obré el 

objeto de.su estudi~; 



cabe aclarar que este estudio es s6lo un inicio de 

reflexi6n sobre el trabajo del orientador educativo y vocacional 

en la escuela secundaria y pretende aportar una semilla que 

pueda en lo futuro germinar no s6lo para cambiar sus 

concepciones, sino también su manera de realizaci6n. 



CAPITULO 

I 

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA ORIENTACION EDUCATIVA Y VOCACIONAL 

EN EL NIVEL MEDIO BASICO. 
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ASPECTOS GENERALES 

La práctica_ . de la Orientación, cuenta con momentos 

importantes en .. -1a construcci6n de sus conceptos y metodolog1a a 

través del tiempo. Proceso que ha servido de base para 

distinguir los estadios que ahora nos permiten conocer sus 

antecedentes, esto es que se ha hecho y como se ha desarrollado 

en el Nivel Medio Básico revestida ésta desde la 11nea oficial. 

En base a lo anterior se organizará en tres periodos. El 

primero comprendido de 1950-1964, donde se concibe la 

orientaci6n como formal y sistemática y se institucionaliza en 

las escuelas secundarias diurnas de o_.~; ___ ,~Orno un servicio al 

educando, presentando programas_ e~~~J~~n~aleS de trabajo. 

El segundo, de 1964-1976' se ~~~,:,~il:~~n los movimientos de 

reestructuraci6n del Serviéio,é' de :-_-orientaci6n Educativa y 

Vocacional (OEV) , nombre asi~;..aci6 por el profesor Luis Herrera y . .-- . ·.···; ' . ~ 

Montes, precursor de éSta·,e~·-¡-a·-escu·e1a -secundaria. 

En el tercero y Q.ltim6,. 1976-1990 se presenta un panorama 

contemporáneo del Servicio de orientaci6n y del lugar que ocupa 

en el Sistema Educativo Nacional, que ha significado una 

experiencia práctica sistemática de cuarenta afios. 
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1950-1964 SURGIMIENTO DEL SERVICIO DE ORIENTACION 

': ''.\:, ·-: ·::.:< ;::. 

Es en el· sexenio ~~~~~i:¡:'ll'~i~l j~~l· LÍ~. · l\cloifo Rulz . Cortines 

(1952-1958), ~~ancloi;'.M~¡¡j_;:;'¿;':'~le~;; ;~n)~~va~ce en •el desarrollo 
~.· .. ,,~,.~-:):;~,?.:)'.~-.:.-··~~~:i/.J:\ .-·,·.·~'·_· ... ~;~\. ·:.·_:;, . .' .. ·:. ' ... :·. •. . ' . 

económico, .el sec:tor.cagr1~ola;poseefelpe~o·~ayor r· <:s'.: el '·inicio 

de la pues~~· ~n'..~~~~~tt~i!'.M~;d,~~ii]~fo'[~'jn~~f01:~~~~r~i: }or 'tal 
motivo sé empieza /a •c.·c.,mbiar:; las •: cóndiciories. •.de<. vida .'!le' .lós 

==:=:fºj~~~l!Jili,~;.~~:~í'~~:· .. ::: 
::u::::;:;·1;.ad~:~· :,:~~º@~t~~~~ f ~;~~~~1,~~i·~~f ;·;~,'.~~r~¡·~º~ ~ ~~· .. · linea' 

En . 'es~( ~;;;~d~'{t~~·?,~~·~~~ff.~~~¡;, :un '. ca,mbi~ .··. tecnol6gico 

acelerado·,·. el;· q~~\E:J~,~~tj~~b~\:;:Í~···::_:fO~a·cÍ6~:- de· -recursos humanos 

necesarios é'i~\Ú~~en'~~bl~s~'P:;~~ la Indust~ializaci6n,·. en suma 

México·· en 'esé· .. tl.'em~o:·:¡:~Ícia• s.u•:pr(Jceso de .. · industrialización. y 

con. ello é1. proyecto 'educativo toma las lineas emanadas de una 

propuesta pedagógica norteamericana y por lo consiguiente de 

una pedagog!a funcional que involucra la clasif icaci6n de 

inteligencia, las formas de pensamiento, en una escala que 
(1) El desarrollo capitalista de Hé1dco, desde lll pl#lto de vfste más ~lfo, está errnarcedo ccmo sistema 
llU'ldfal; dicha conformación se ha dado 11 través de desigualdades y coirbfnaclones nUltfples, tanto en el 
nivel de las estructuras soclales, como en el ti~ y el espacio en que dicho proceso de conformación se 
concreta, Estas desigualdades y conblnaclones, al ir definiendo el curso del conJurtto de la "Historia 
Posterior" le lq:¡lde al desarrollo esparcirse de modo h01M9éneo. 
Con las desl;ualdodes y coni>fnaclones tftlll>O•esJ)llcfales que ac00f3llñan a la expansión del capitalismo, se 
Integra en un cfrcuto Internacional de tos paises capitalistas que, hoy gC!nérfcamente, se conocen corno 
desarrolladas Cesto tos al Iniciarse ta fase f~rfallsta) lo qoe da como resultado la constitución de un 
sistema 11'1.indlal profundamente asimétrico y heterogéneo, no sólo en lo tocante al nivel de Ingreso o al 
progreso, sino sobre todo, en lo relativo a la estructuración especifica y al ritmo histórico de las 
diversas formaciones sociales Incluidas en el sistema, México ha sido en sentido estricto un desarrollo 
capital fsta tardfo qoe al serlo dl!fhaslado, es Inevitablemente dependiente.· Cardera Carrpos, R y Rufz Durán, 
c.11fsguema de Perlodlzaclón del Desarrollo Capital lsta en Hblco11 , en Revista de Investigación E'conómfca, 
Vol. XXXJIC, No ISJ, México D.F, Julfo·septfenbre, 1980. Pp 1l·6l. 
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justifica·. la maquinaci6n, la select.ividad y el elitismo del 

sistema escolar, dirigido todo esto .a · homogéneizar las 

conciencias en torno' a un modelo universal. 

Esta teor1a pedag6gica funcionalista; : pl~nte.a como meta 

educativa, alcanzar una civilización universa~, trarl_Sforma a la 

educación en ahistórica y los procesos educatiVOs . se ·_:congelan 

adaptandose a categorias funcionalistas, todas ellas_con mira al 

desarrollo econ6mico. (2) 

Este concepto para la pedagogía desarroll~sta,, .s.e .. ~~utri6 en 

la sociologla funcionalista norteamericana Y-- en ,·_{ia : economia 

polltica burguesa, uno de sus exponentes es -~,~~~~~~\:·E~~~av~rrla, 
quién ve como necesidad primordial la f:c:tr~~~¡:~~ .:_\'á~--~:-~,' r~~~~~os 

··'··'•"e :-·· ,, .. 

humanos que posibiliten no s6lo lo econ6micá,.é·~iiib'. r~ s:oc:Í.a'1; lo 
• ,.'··.<'·· <-~, .. ¡-· -,::. . ·'. . 

y mantener as1 la cohesi6n · sóclai ·'.'c:I!! '.ui:iai >.;;,'éii~dad moral etc, 

dada. - ·, -'J'.·'.· 

También en ese tiempo, dada. la ·. P~,~~~~~~~,~~~if rif~ ~1 ~~Íd~o, 
y la influencia externa, se crea~··u~á'· '.'OfiCin'a . de Or.iE!ntaci6Í'l11 , 

para febrero de 1952, es adscrita a . la :.Di~~ccii6n . G.ene~al de 

Segunda Ensefianza, quedando ubicada en la Escuela Normal 

Superior de México, hasta el mes de junio de 1966, este proyecto 

fue instrumentado y dado a conocer por el Profesor Luis Herrera 

(2) Existen dos posturas de conceptuallzecfón, una la de Jod Ht'dlna Echavarrfa, para el cual "el desarrollo 
económico es un proceso continuado cuyo mecanismo esencial consiste en la aplicación reiterada del excedente 
en nuevaa Inversiones, V que tiene como resultado la eicpansfón Incesante de la unidad productiva de que se 
trate[.,,), para él la educ:acf6n es U'1 factor de cksarrollo, consiste en poner en correspondencia la 
"derrmnda educatlva11 (los cuadros profesionales requeridos por el desarrollo), con la "oferta"(el conjlJ'lto de 
opciones técnlco•profeslonales capaces de ser satisfechas por el sistema educatlvo.·Oettmer li, Jorge.
"Pensamlento Educativo de Jose H~lna Echavarrfa Notas cara su Estudio", México, UNAM, CESU, Pensamiento 
Universitario No.78, 1992, Pp.10·16. 
La otra postura, es lJ'la critica a la anterior, donde Adrlana Pulggrós menciona que la formacl6fl de esos 
recursos hunanos para la Industrial hacl6fl se vuelven de suna l1rpOrt1mcla, lo que transforma a la educación 
en oo pre•requlslto para la llegada a el desarrollo econócnlco, en donde los términos "que conponen la 
relación Pedagogfa·economfa se sfngularh:an en términos de desarrollo econ6mlco=reproduccf6n anpllada de 
capital sobre la base de un 1113yor rendimiento de la fuerza de trabajo; por to que ta educación resulta Igual 
a preparación de los recursos hunanos para el desarrollo".·Pufggrós, Adrfona, 11 lnperfnlfsmo Y Edue11clón ro 
!\rnérfca Lntfna0 , Hé1dco, Nueva Imagen, 1980, p.63. 
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y Montes (oficio 3827), •. 

Inicialmente ·:re.sp-ondi6. a objetivos como adaptar los 

materiales -de.; o~i~nh~ci6n, y· pruebas psicol6gicas, que se hablan 
-, ... · -···-·-··1··· --· ··1" . 

elaborado :·/e~~~-~~~r~e-am~riéa ·par~ medir ciertos rasgos como: la 

inteligé;,6iá;• '].';;~. .l.~té~es~s, . habilidades, aptitudes etc, 

éxpedmentanci~. su·· a~l~~ac¡~~--con alumnos de secundaria mexicanos 

y tener priicediÍniéntos prop.ios; dado que en ese tiempo tener 

carácter de ·instr~111en_to cÍent-Í:.Úco, requeria ser empirico y 

observable, aunque no se tuviera el por qué de su aplicaci6n. 

su finalida~' f~e : .. 1ié:6~d0lvar - al desenvolvimiento integral y 

arm6nico de la pE!rso;áiici~d -del adolescente de la escuela 

secundaria, utiliz~~d~·: su~ p~o~ias técnicas y recu~so6:" (3), lo 

integral es ente-ndido:'.en ;tanto se. aborda al individuo' con' _t¿;da 

su personalidad Y. ciC>n/.#odos '1os. problemas y_ la~ s¡t~acione~·- qÚe. 

los provocar~:m ! : __ ele :/nodo que el adolescente pueda ádaptarse · y 

desarro11ar-~e---x:en>-·s-~·s ,~-~·sp_ectos~ f1sico, inte1eCt~ai;:·~~-. ~~0C1oria·1 

y social,· ¡¡,~~a~d~· .~si'.~ocializarlo, para' qu~ ~E!a "¡P~~ y ütil 

y por lo taht~' f~llz (armenia). ; O:: '" 
' • . ' . e•'. .' ·. "e ~· '. • ·• • : ' . • • ~ < '. 

otro (i_e Jós :q~je~ivós· pór los_cuaie.s __ ,.~r?H~-"~~~;'oficiriª• 
era de funciona~ : i::óm6_. eje 'dii:-eci:iv_o; y -~C,b'r,'clfj-¡ácibr. ''.(ie ii:ís 

experi~riCi~~ ·--~;d~· '··1-~~·::;'~~ie·~~~d~i-~~-., i~·~i'~~d;b .... ~~~~·~f~¡i-a/J1~~ée;:_· ii{a~ . 

eficiente \~- ia'bai:: Jcie\i1~s ,''~ri~náÚgf~~-:,: ~;i' ;las' ~s~uelas 
' . ' ' . . ' ,., ' ' . J.,:'.·, , i·' -,. . ;' ~·' :>_,_ :, 

secundar.ia~·,·~···. '. ;-.· ·<·--~.' . .':'.·-~':;.·:.~ ·< ~-,«·: .. ,:-:· · :·~ , : ,. L~::;:·,:i·._,:·· · 
·{/·- -~,, ·"'-~-. 

se .. orga~·¡~_~\, ~Sta :)~~~f:i~i~-~-~ :~Ein . .,:t_~~s·;~·-se·ccú>iies: · informaci6n 

vocacional_, ex~nienes: psi,,ótécÜ\~<>~:.,"e;¿.~~J.s~~s y asesoramiento, 

(3) Boleten No. 1 del "'"~C~!o de OLto,LL'.,lve\':yoeadon•l do '"~' '""'"""• Hb!eo, SEP, 
1967, p.7 
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teniendo como guia un plan general de trabajo .el cual consistia: 
l)"Direcci6n y Asesoria Técnica al Personal.-·oár a 
los orientadores, charlas, visitas étc'~-

2) Elaboraci6n y Revisi6n de Norinas; 'iie: Mat~fili1es · 
de Orientaci6n. - Cálculos .... estadist{ccis)y''co~o f 
coeficiente de consiste~ci-~i· ·~~-r~;~~·~b~~~~~~J-~~¿-;-.=· 

- ,- • 'e '.·>. • ,. ~·;"- • 

J l Elaboraci6n del Boletin' · .. de: ,)a ·::'i:if'l:cina : de: 
- ,,,'>- ,_ ,_; ::;:.·»·.•/':,:· ': 

orfentac,i6n. - . Conocer las "iÍnpresforí~~·:del:'pérsorial. 
As! como ·1o·s ma-tér·1ai·és·~~-~1pec;'S:-f~~¿g~~~'.~·~;{!J.ii~~-~~~~i6n::: 

' ··-;··.::·:- ·, ... >>--~-~-.. -~~:'-;:: ~~ . _-,~~-\' ::·:,·,· :.·/· 
vocaC?iona~-· ·_·"> .. ,_._'.., ,- /~/?~:'· ~-~.-~·.:-,:.;;;·:- ··t :-:.:;'.\ ::--

4) Elabora!'i611i~e r-í~{ ... ¡,J.'~~ ... ;;:~;o~i~iii:aci.6~E:..'é:ol1trol de 
material de.; 1~··••;:;f·{i,:iii~'~foiJk~í.'~f~~6~fcl~::c1~t'~~~is~b~ ... · los 

vem::i:::ad:re~~~~~l ~fan;~\d~~e~~~;;;:os;,:;:ni~1 r·~~~~aticis están 
., ->; •' ~-::';• .. .'":','.' ,·- ';¡: .•.. -·, -;_ ,, 

encaminados a:~ ~·riri:~~r~~:/':ap~~º-·:·~·~ :-:-~:~.º~·::-~·:.~-f ~~~~-a~~.~~~·:.~ -e~: ·:.~~~~c~Os 

::::::m:::~~l:a:·ª···.y~u:d:a'.~6.•.q:ur.te,: .• ~s,:e,:.'·:._P·: .• rªo:'.sp· .• ~o:r•.'c'.· .. i:o~:.~n~adri;~t;~11:~~ti~:tdºid: ·. 
esta como - . . '.-~- -~c:>s\"al:~m~os .:'.8:°>' e~~g~r 
ocupaci6n o carrera· d~·, .aCu~~d~;'.>~~~:~~---:~~~>:::·Í~{~~·~~~~~,< ·:·1~~{~~d~s. y 

otras caracteristlci!s ·pe,;so~~l~s/ {co~~ic1~ka<i:a:<~l1~~u ;má~ amplia 
acepci6n, es el ~ro~e~o ni~clÍ.ánti! é'{~Üal !ie ~Y'!dá .Oi !~dividuo· a 
elegir una oc~pa~i6n;·;á ~~~~ª.~~~ ~~rá''C!~sem~efi!{;1a: y·,a ingresar 

y progrésar e" dla'!: csL .. .. . .. •· / . 
Para 10g~ar::_t~1~$-(~·f;~fc;g~ .'se, ·6Q~i~:f:~~8ron 34. profesores de 

Primaria q~e ··~i~h~·~ ~~-i~~ c~·mo · o~-i_:¿·~~ád.or~~-·· -~~n iS hrs . semanales, 

(4) Jbfd. p.8 
(5) lbld. p.93. 
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siendo la condici6n . para entrár a este servicio, tener 

certificado : de ·.maestro··· de Normal· Elemental . y técnico .. en 

educación,·., hab~~ .. 6~~~,~-~o-::~:~.: ~~~i~~~:io:~ d~::,:~f;i~~.t~~¿i6~: ·v:~~~~Íciri~l 

::::::::~do d~l~·····~tt~~tª2f :~~~i~~~~~i.~7~;\~tJf ii~;i~:rba al:: 

quehacer 

bater1as 

permitir 

y no ser 

bajo crit~~ic;s '~5i~i~.fü:.i_~(;~{fif.~5~:··~f~t~ªr. y utilizar 
y cuestionarios .. diversos:tpara ·•medlrc''las·· capacidades y 

:· ·:~,.· : ~·~::-::.,~::.;:__ ·~ -::_::~·-'~'1 i1- ::>:·,_: ~· >:·.' ./ :·'. ·.· . 

conocer a· ·J.os alÜm~os'~j)a·~~~'. ·pódét'. ayud·arl'oS a integrarse 

unos inadaptados c~i.~,~~ T· 5:~.:, "' . . 
. '~ '.·· ':.', .<:--,_ .. ;. ~:·::··:·<. -~ ' 

Es importante destacar qul?:)>~~~~:feb~e':o de 1954 se extiende 

el Servicio de Ori~ntaci6n a . todas Ías:• escuelas secundarias 

diurnas del Distrito Federal ·c~.;;:¡i) :'·ía'·o~ientaci6ri es definida 

como un proceso educativo· inhe~-~rlte- a-.éS-te~ que tiene por objeto 
-.-; - .. , 

ayudar a cada individuo a desenvoivér'se a través de la 

realización de actividades y e.xpéri~ncia~' ai mismo tiempo que 

adquiera mejor conocimiento dé si.'.· misni~11 (_6) ,. concepto de Donal 

super y retomado por Herrera y Montea·. 

La Oficina de orieritacióri..,:Como ·~órg~no · · rector, daba las 

suqerencias y lineamientos a·. Ú:1s. :orÍ.e~t~dores bajo un plan 

qeneral de actividades, . pero .. ~º ·: disei\6. un proqrama operativo, 

generando que se. elaboraran . ·~róqrama~ · propios bajo estos 

lineamientos y quedando a 

considera!':ión del direc_tor para su aprobaci6n, él cual aportó 

suqerenéia.s; :·,o·. rechazó actividades. A part;ir de aqui el 

orientadOr estllvo supeditado por estos mandatos, no logrando 

(6) Herrera y Montes, Luts.·. 11La Odenheión Educativa y Vocacional en la Segunda Ensefümu 11 , Hbico, 
SEP\OGSE, Oto. Ucnfco, 1960, p.7 
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especificar claramente las labores propias de su profesi6n, 

realizando lo que se le dictaba, porque de ésto dependia seguir 

manteniendo su trabajo en la escuela secundaria. 

En el discurso de toma de posesi6n del Lic. Adolfo L6pez 

Matees (1958-1964), expresa promesas educativas con respecto a 

preparar mejor a la niñez y a la juventud a través de todos los 

niveles educativos, el presupuesto creci6 de modo impresionante, 

por ejemplo, "de 1954 se dio a educaci6n l,484,840,000.00 de 

pesos, siendo 9 1 385,756,000;00 de pesos de presupuesto total de 

la federaci6n, .. con 15.800% y para fines del sexenio 1964, 

3687,671 1 000.00 pesos siendo un 23% del presupuesto total de la 

federac~6n 11 · (7), ·lo que se traduce en un incremento en la 

educaci6n,· construyendo muchas escuelas y millares de plazas de 

maestr~s ;_ : ya que una de las propuestas desarrollistas era 

aumentar :·la matricula educativa en todos los niveles, incluyendo 

la secundaria, y se hacia creer que el proceso educativo era de 

por Si·,.· un factor que estimula el cambio, ni vela las 

desigualdades y finalmente promoviera grandes nücleos de la 

poblaci.Sn para_ que lograran un status social mejor y m6s 

equilib~ado. 

Sabemos que ésto no ha sido as1, los indices de deserci6n y 

reprobaci6n señalan con claridad una correlaci6n con la 

situaci6n- socioecon6mica de los grupos sociales. Por otro lado 

se habla de la ·eficiencia académica y mejoramiento econ6mico del 

magisterio, es a partir de 1960, cuando la Secretaria de 

<7J Cano, Celertno.·"Gaato Públtco en el Ramo de Educaclén M los Presupuestos Federall!S 11 , La Accl6n 
cultural y la Educación en Hlhr.lco en Historia de 111 Educación PUbllca en México, Solana, Fernando et.al, 
México, SEP\FCE, 1971 (apéndice). 
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Hacienda crea una nueva plaza de profesor orientador de 

ensef\anza ·secundaria, .como clave espec1fica·. con 9 · hrs. semanales 

que lo distingue ·como tal. En ese mismo afio autoriz6 plaza con 

12 hrs. i~:s.:~~~ .. ·s~._-as~g~~r~n. df7. a~uer~o-.'.c~:~·-~-~,~~i~-f~~;.".~-qu~ a su 

vez .. fue.· dénominado por una comisión 'cÍe;,inae'str;,s:6ri~ntadores de 

la oficin,~·~;. ori~~7ª.~ión' Vocacioria~XE,~:¡á~r~;, ;cÍé 'l9G4 otra de 

17 .hrs. ambas· cUétaminadas ·por 'í.'a: :'cómi;;i6ri'CNacional.'", Mixta de 
.z : . :.i.::; ~ .. ::-~ '.' :>~~·-· .. '.-? ·:_; . -'·- - " 

Escalafón'.i;(~) r,c:¡;X .; ;',:?;' 

opin~:t~:;n:¡t:~~~i~idt;~:~;~~i~~~?~~r~~n;ad:!:ª·~t:: :::: : ~: 
evaluaci6n. del .'.direcf6~ por. medi.o: de . úna ficha de créditos y que 

evaluaba';;· ei~ ,' ~;r~~·~j~\. ~ue:' réalizaba el orientador que como 

menéion~mOs'~··a·at:UVó '.'~~~de' ese entonces, supeditado a las órdenes 
.- ·::<"" 

del.direétor; 

A" p~rtlr.:: de·,. este .momento el Servicio de Orientación se 

empez·ó a .. denominar "Orientación Educativa y Vocacional" (OEV), 

a la. fecha en todos los documentos normativos lo indican as1, 

por lo que se tomará. el mismo. 'término en este. trabajo •. 

Este nombre se le dio por 'dos' razones; prim~r~ porque él 

profesor Luis Herrera y ~Mon'tes: · precursor de ésta, crey6 
. - _ .. ~ . : ': . ' . . '" 

conveniente adem6.s de ·abarcar el· 6.reia vocacional, extenderla a 

lo educativo,· pu~s '.-J~n~·~b·~;~~·~~ 'el proble.ma vocacional no lOgraba 

su fin porque. el · ·. ~·it~~~ presentaba inconvenierites en el 

aprendizajé 0
0 

·de 'ada~tactón; para concretar sobre esta primera 

razón .tenemos .Í~: d:~finÍ..ción que hace Herrera y Montes; "es un 

(8) Boletfn· No. 1 op.ch. p.7 
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servicio eduéativo 'que ,se', proporciona a los individuos cuando se 

enfrentan a problemas ',pe;sona,les que no pueden resolver por si 

mismos, ni aan' 'c;;;,·:ii:;,' ~yüda de los procedimientos comunes de 

enseñanza. ··."~~}?p~~~~~'~··t;.~(:;;~.~~~lin'S.nte, atenderlos en dos~ clases 

de p~ob:Íe~~;,; ~:~qÜe1/ci~?;'~n' que la dificultad radica en su 

incapa'cidad ~¡.~~~¡~;_;f~gt;,..L objetivos o rutas educativas y 

vocaciOnales:· ;e·~·~u~i~~/~f~~·~reras, materias optativas~ cursos 
.,_·,_·;.:_:j__-¡;"?:_:.>T>"""º· 

especiales,• 'etc • .:\;yi.;eri :,'lo que se ha provocado un desajuste 
·~o·:~·~· 

personal, sea •,en.•reiaci6n· con los estudios, las 

escolares.,_, 1a·· -,~~~;Jl~~~~-~Í~ ! cien los compafier~s _ d:e 

activida~es 
la: ::-es~·ue1·~ ,·: 

etc. n (9) :';;·:· -~(~~ ,,_.- ·' · -
-~\,._ :?· ' , .. " ··<' . 

Por oti:O'"~ tadoPmenCiorialii.Os- ;una- nota que nos . da1· la.:; segunda 

raz6n 11No ::· r~suit~.-:;;~~¡f·~~iCo ·. -· pensar que por ~o· -~ª~:t·~¡~~~~~~~--ª . 
conscientes .• ~,~:,:.,,~,t.·t,.·,s,0,::,•~,~,·~.1.:.",d,·~~,,!,,.,;,'·bp'~.~::7ta, e,',. , prepara_dos, .''.lo.;: orientadores 
pioneros; .. ,.,,.,,.,,Y ;·<· .. , .,. , , qu.,,.1~1~t,~ié;;:~:~e,1¿s~rvic10, 
hubieran':: buscado.,::,refuqio : en , aquello ; que i : estaban,:, capa'ci tad,os, 

· ·:~>: :;/. --~'.:r~ :(?".:'.:":.\·:·· .t;\, ,,.:::::.'.:":->. :< ·,· .~.",~ ... ·.::·~-- · _-_; .. :·:_ ·.: .. . -;·;~· ,:·:-:-· ~: :. · -
para lo que.'.te,nlan' hab.ilidad :Yc,v~capión, . el apréndizaje, de ahi 

que el ServÍci~ ta~~~ª'. ;¡' d~ndmÚui~~~\ d;; ól"ientación Vocacional; 
• • • _;' • •.: _:·:, '-. '~-' ;'it '·(?::•: • <<::• • 1/ \C.C~.~~ >,,. • : C'» t 

a servicio .d.e orie,ntación, Ed~d~tlv.a'y:'v~'cia~ional". (10) 
-.::~·;--;\-- -- ' . 

si'quiendo,.con, eL~qu.,hacer ,de,c,•la 'oEv, se empieza a formular 

ya un proqra~a 'q,,;e,unüi6a;·~l·trabajo establecido y para 1956, 
- . . ' 

Herrera y Montes for?'uÍa y , dio a conocer en su folleto g 

Orientación Educativa y Vocacional en la Segunda Ensefianza, un 

primer proyecto del programa de actividades que mandaba la 

Oficina de Orientación, para que los orientadores trabajaran en 

(9) Herrera y Montes, Luis.· "La Orlentocl6n Educativa y yceacionat 0 , Hé1dco, Por-nía Hennanos, 1976, P.7 
CtO> s4nchei Dl!iva\cs, Carlos "Anélhis de la Orfentacl6n Educativa y vocacfonat de las Escutlas oficiales. 
de Se2Lrldo EnseAanta oiurn111delDF 11 (Tesis PrcfeslornJlJ. Mblco, UMAH,Fac. de Psicolo;fa, 1968 p.16. 
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las escuelas secundarias, el cual consist!a en un listado de 

actividades organizadas en cuatro bloques: 
:·:_; .. ' 

1) En relación con la salud _de los .: __ a_lum_~_~S-,,>·· pr~.~ov~r o 

sugerir medidas para: -'.:~:.'. . .',:· ."_; , . 

-El examen y la atención médi~~ (actividad,~):!," pasó,:a, ser 
-;-~·:_.:_~_-:;~,::. <'.:!~;· :/:l~- <-'..'>- "/.·',• .' :3:~-del médico escolar). 

. : ---.¡,; ----

-Alimentación adecuada . ~~c;ti,'·~·~ªdf,~~;~'.,·P~,~~'.0a·; fü ':~e ~tráb~jci 
social). r,<)·.~,~~I'.f;{~:;0~ .. :.1r-· ::{;~". ')·:-: -'.-: 
-Vigilancia en ejerC:ici~~;'f'i~{~i;'S'tc~i:fi~fa~cl del ~~e~tro de 
educación fiák~¡; ' ;':.;rT··;;: 9'L L);~ . 
-Mejoramientó y cómodi.~~; cÍe ~~~! ~.6,,c~lare~t' ','• ,';':. 

:~::::n:::~:~1j!:a~::~t[,f~~22~";"I~}f J,~~a~~~-~~~· enc~usamiento 
vocacion~l, 'com~ c~-nf·er_enc·ia'SI?PeiiéUúúí'}:··_y·i.sitas. a· centros 

educativos y dé tiab~jJ;,i <':::.'!'. ;;'/_,.< '>, 

-Aplicación d.; in~~r~~~~~~~}i. :S: ; . , ; /, ·.•· 
-Ayud8r a l~s· :: ~'~~~~·6·~:\:: ciJ~~: .. :' i:~:;{?~~-~~~t"t~~an a. ::coriS~guir 

·,:~~.·! .. -;~;;,; ''~,-;_, .... ;;.~., <~ 

empleo. · '"'" .,,,,, "''" · ,, '" 
-Encauzar a. otro ~~~rt·~¡-~~;~-~~.~ttY~~ ~~~~~ti'.~~'.·::~;· -

~::::::1::ª~x:f:¡~fr:~tf~tt~t!~:;~:i1::~1~~1~ºs.· . . , \ . - ' 

::::1ª:~1::~::1c;~det::~f':f trrtf li1~(1ª~~,~ta~ióri .·.familiar, 

-se numeran 

tratamiento 
manifestaron 

. muéhas ~'bti~i~~i:l~~ ; r¡,,1.;.C:16nadas. 
que se ~-!b~~ 'a .-~:~:1~_t(',' ::/~11:1,~~q~, · ~)Os 

probÍe~~~ f~mÚÍ.a1'e~ '.Y 1persoiiales; 
4) Encauzamiento del. apre_ndizaj.e;, 

.con el 
cUales 
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-Realizar investigacione~ para.prever fracasos escolares. 

-Aplicaci6it de. pruebas;, 

-campaftas de lectura. 

-campaftas de hábitos ~e.~~tudio. 
-':.:·--_-.;. 

-Abordar casos espe-é:iaíeS'::de··:retra~o escolar. 

-Reuniones con ~~~~t~~,~· "~~~~~~:" tQñiBr- · ~~dida:~::- y: mBjorar el 

aprendizaje. 
... 

.;-

-Elaboraci6n del hor~rio de e~t.;~i~i' 

En 1960, 

de actividades jerarqulZ~da~·.P.;; ~u_,import,ancia',: de acuerdo a 

las conclusiones d~riVad~s<_ d~-- .i~-s ·.-~em"i~~r.i~~, .-de ·orientadores y 

personal de la Oficina d~ Orien~;a~i~~;'.E{ pr6g~am~ se dividi6 en 

10 apartados: 

I.-·conocirniento dei alumno. 

II.- Aprovechamiento. 

III.- Ádaptaci6n escolar. 

IV.- Relaciones intérpe~sonales. 

v.- Elecci6n de carrera. 

VI. - Ingreso en escuelas pOst-secundarias .. 

VII.- Problemas de s.álud, hi~ie~~· Y. arreglo. personal. 

VIII.:- Problemas.· ecbn6miccis. 

IX. - Act~ Vid~des\ dlY,erS:as _:_~ eñ~~IDinada~. a ~r~~r ·, coildici'ones 

escoiar.es favorableS ·_.para; i!l oEV~ 
x. - ~ontribtiÚ ·a~ 'mejorami~~tb de 16s ~~~~~di~ientos y 

técnicas de la OEV. 

Estos a su vez se subdi vid1ait en acti vidade~ mlnÍ.mas que se 
' ' ' . '· - -

tenían bon ·10s a1umn~s, . cOID~iémen.tariÉt~·,:. áYta~e~te r~c~~e~dables 
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y de importancia secundaria, que a su vez comprendian: 

I.- Problemas y objetivos. 

II.- Procedimientos y actividades. 

III.- Recomendaciones meteorológicos. (11) 

Al igual que en otros paises como norteamérica, en México 

surge la Orientaci6n en la escuela secundaria con tendencia 

psicologista, la cual forma parte del proyecto educativo 

impleméntado, y· a su vez depositó la esperanza de que actuara 

como la .via para lograr el aumento de la productividad y por 

ende el desarrollo e industrialización del pais. 

La c~eaci~~ de l~s programas antes descritos, contemplan una 

vis~ón más ámplia.de lo que es la Orientación, se observan otros 

elementos además del estudio de la vocación para la canalización 

educativa y laboral del alumno, en los cuales esta vendria a 

ocupar tan sólo un aspecto del extenso- campo de la· acci6n de la 

Orientación Educativa ( 12) .• 

Para lograr. una definición más ;6iára '·ei..;1'trábajo .real del 

::::::ª:::ª e:na 

1:ue::c:::~:¡:~i~~~i¿~~i~~\€if ~:r,~~s::::::: :: 
psicolog1a· educativa, se daba. toda la i~sti:u~.;ritación · de la 

Oficina de orientación, dado que muchos:·. dé .. s~s · nÚ.~~bros eran a 
< ., .,, 

su vez docentes, tal es el caso de los piofes~i-eS: .· Luis Herrera 

y Montes, Sergio Rangel Reyes, Pedro Polo López, entre otros, y 

1962 surge la primera generaci6n de "maestros orientadores" con 

(t1) Datas obtentdos del Soletln No.2 11Materlales de Estudio Relattvos al servicio de Orfenractón Educativa 
Y Vocacional de la Escuela Sec\J"ldarla" ,México, SEP, 1974. . 
(12) Nosotros entendemos por Orientación Educativa, como lo general de la Orlentactón en el 6rrblto educativo 
formal, en donde se conteftt)la adcm&s de la Orientación vocacional, otros elementos como: el escolar, lo 
sochll, lo psicológico etc. 
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nombramiento de 10 hrs. 

Este Servicio n.o fue privativo para los egresados de la 

Normal, se abrieron las puertas a los psic6logos y pedagogos de 

la UNAM con t1tulo y experiencia como profesores de primaria. 

Debido a que se crearon m6s plazas, en 1973 estaban 

registradas en la "Oficina de Orientaci6n Educativa y vocaciona.1 

"153 orientadores de los cuales 142 atend1an grupos. de primero, 

segundo y tercer afio en las escuelaS secundarias diurnas y 

nocturnas. En cuanto a las cifras promedio de trabajo se tenia 

121 orientadores que se les pagaba un• total de 1524 horas 

semanales, cuya distribuci6n por orientador era de 6 hasta 17 

horas, atendiendo una aproximaci6n de 1542 grupos con una hora 

fija" (13) estando en contacto can 730 alumnos, tomando como 

término medio 56 por grupo. En relaci6n con los terceros afios 

fueron atendidos con una hora fija 454 grupos con los 121 

orientadores, o sea 25,427 alumnos aproximadamente". (14) 

Estos datos por si mismos •plantean las limitantes que ya 

desde ese entonces ten1a el Servicio en relación al nümero de 

alumnos y horas en las que,deblan desempeñar su labor, y que no 

estaban en proporci6n a· lo. que ... ped1a la Oficina de orientaci6ni· 

como órgano rector, es~c;>, se resume . en : lo relacionadO con la· 

salud, atenci6n médica,· •mejoramiento. f1sico, ~omodida~i:.·~5~·~1~~.:. 
aspecto vocacional; enca~Za~.1.ento :éduc~ti Vo·, .. ~~.ªI!~a.c::.i,~~;'_f_: ~~~·~~:i~r ~~ 
social y de carllcter emocional etc. (algun~sJa~ti~idad~ii '~asaro~ 
a ser de otros trabajadores, como el m€!d¡c~/YY•~!".~b,~;~-~~~{~1¡'; .· · 
(13> Es nece111rlo remarcar que en Este tlerrpo se le designó 1l ·~~i~taciCr-~·:ho~a ºd1~r'1'~-d~,··tr'~~·Jo .frente 
a grupo, estas por lo general eran hs horas Intermedias, porque la'mayorfa de maestros trabajaben en otras 
escuetas, por lo cual se les daba mayor prioridad a estos llltlmos. '· · · '·· .. · · · · 
(14) Boletfn No 1 op. clt. · · · -
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Otra limitante estaba en la escuela por la persona que tenia 

la jerarqu1a m~s alta, el director de la secundaria, que por no 

saber exactamente o por no entender los objetivos de la 

Orientación -no ubicaba al orientador en sus funciones

descargando a su vez trabajo inmediato, que segün era de 

prioridad para el beneficio de la escuela, generando con ello un 

desvio por un lado de las aportaciones, lineamientos y 

sugerencias que daba la Oficina de Orientaci6n, y por otro la 

perdida del desarrollo institucional que pudiera darse y por lo 

tanto del concepto mismo de Orientaci6n. 
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1964-1976 REESTRUCTURACION DEL SERVICIO DE ORIENTACION 

En el se><enio del Lic. Gustavo··. DÍ:az· ordaz·· (l964-197D) la 

Orientaci6n tiene otro- giro;· enmaicada ya en l~s premisas 

pol1ticas del sector educativo, se habló de dar "Orientación 

vocacionB.1,-_-no 's6lo en 6.reas e'scolares11 • 

. Estando conscientes de la importancia que ésta revest1a para 

logr":r los objetivos pol1ticos de este periodo: "Enseilar a 

pensar y aprender, remodelar la conciencia de solidaridad, 

abandonar los doqmatismos sobrevivientes o recientes, practicar 

el civismo, vinculando la educaci6n al desarrollo econ6mico 

transmitiendo todo lo anterior a cada uno de los niveles 

escolares, mediante métodos y medios modernos como: Los de 

comunicación masiva; adaptación de métodos pedagógicos 

11ef i.cientes11 para lograr que en la primaria se aprendiera a 

hacer y en la secundaria se enseflara a producir de tal manera 

generar una unificación en la secundaria, tratando de lograr un 

enriquecimiento cultural, humanistico, vinculado a la ensef'ianza 

técnica encaminada al trabajo productivo a corto plazo".(15) 

Como vemos se vuelve retomar al progreso,(16) como factor 

determinante del desarrollo econ6mico y social, y que ésto 
(15) Para hacer un comentarlo general sobre las premisas polftlcas en el sexenio de Dfa:r. Ordat, se consultó 
el capitulo de Gon:r..6le:r. Costo, Arturo, "Los e!'ios Recientes 1964-197611en Solana Fernando, et.11l.op.clt, 
p.408. 
<t6) 11El progreso social es descrito por los modernos pedagogos norteGll'lérlcanos, como el avance desde las 
formas sociales primitivas, agradas, a formas Industriales y 11hor11 11 tecnetr6nlcas" • Según ellos, todBS las 
sociedades, necesarl&mQnte, deben pa11r por estos estadios. La situación l!U'Jdlal actuales ui resultado do la 
evolución dispareja de las diferentes sociedades, pero todas ellas avanun hacia la 1111ftcacl6n del llU"ldo. 
La ecluceclón evoluciona tan'blén dHde formas tradicionales a formns modernas y a los slstemris educativos, de 
1.1'\ estadto conservadl.r a un estadio lnnov11dor, del locall6111D al nacionalismo, de allf el 
unlvenallsmoH(Ba\locht, 1974, p,117:, 1974, p.1Z3; Santos, 1974, p.135; Tabanera, 1971)en Pulggrós, 
Adrlana, 11 Imerfa!lsmo y Educ11cl6n en Arn@rlca latina", Mé1r.lco, Nueva Imagen, 1980, p.2.08. 
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dependerla del avance cientlfico y tecnol6qico. suponiendo a 

su vez que el desar ello econ6mico de México estaba determinado 

poi-. el grado · de pro raso de su sistema escolár, generando mano 
: ·'· 

de obra calificada t nto a nivel cualitativo como cuantitativo. 

Dado lo anteri r se empieza a dar mayor importancia al 

. servicio de OEV debi o a que servirla de medio para lograr estos 

objetivos. Una mues(ª de ello es la creaci6n del 11 Servicio 

Nacional- de Orientacl6n Vocacional 11 en octubre de 1966, con el 

fin::·de' ayudar a los estudiantes en la elecci6n adecuada de su 

carrera' u ocupaci6n. Para 1970 se atendi6 a 250 mil solicitudes 

de información, en ese mismo afta el nümero de escuelas 

secundarias se elev6 a 4,379, maestros 78,387;·. alU.mnos 1 1 192,153 

dUp~icando el servicib en relaci6n a las cifras correspondientes 

en 1964 en el ramo jederal, alcanz~ndo 7,946,889,000.00 pesos, 

28. 200 · % con. respect al presupuesto federal que se le da a la 

educaci6n p1lblica ( 1 j) ésto nos da una idea del incremento de 

plazas para orient~do es. , ::,,: .< .. 

En la_ gesti6n pr sidenciaL d.;l ·Li~:· ;:L61~' Echeverrla Alvarez 

(1970-1976), se da n estancamie~t'éi. p;,odi;bÚ';,o, .·. calda de la 

inversi6n privada, c leciente y abiér~o. ~~Jempleo; . · infl_aci6n y 

::s:::::~:r::s .. ::::::j::::f::a::~:ro(:•nttl::~:?~:::a::::~z:::r:: 
metas tlpic~s _de 11 sociedad norteamericana, es- decir la 

industrializaci6n, la ohesi6n en torno:\~ a~~;,i~an way of life; 

la : funcionalidad de las institÚciones re.specto a las metas 

C17> cano Celerfno, op.clt. p.8 
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sociales y pol1ticas, el progreso econ6mico y la movilidad 

social, el avance. cient1fico-tecnol6gico y la estabilidad 

pol1ticia) , . . 

Asi pu~.s,-.~ esta. nueva estrategia nacional tenia como 

objetivo. logr.a:r· :)a·: participaci6n de todos los sectores de la 

poblac~6ri' -me~i~~·ri~/- en . las tareas y beneficios que traeria tras 

de s1 el mismo,'- d~~arr~Uo . del . pa!s. La filosof1a educativa 
-. -._-,·-,,,_ 

manejada' ; en:: este .• sexe.rlio' súpon1a que a partir del . rompimiento 

con ei régiÍnen· ant-8ri0r; ''deb!a' promOVerse' un proceso ·educativo 

que involucra~a ~or iguai'. "tant~· el momento que vive el· pii!s¡ 

como el contexto ·cientlfic.o'·:·y ..técni'co de. cadcter mundial" (di! 

ah! que Luis Herrera_· :y.,_ Mont,es; dotara a la orientaci6n .de· 

elementos empiricoS~ .' - y_:¿;; P?r <"·lo, ·tanto, la :considerara corno. 

ciencia) . . i ; ... 
En lo que conCieí-08 :{a·-~·10s -.vafol:-es·. que deberla 'c?t~~C;arse a 

·,: '. :·- -- - .- . 
los alumnos se · e'rifcltiZ'6.~·-·en -.,;:_la,-. ;nece~idad ·'.-de- tránsformar 

radicalmente s~- :--Pe~~p-~;d~:~~~'-r-~ .--Cán:_-el'- ~;~p6~ito_ de d0tar "a las 

generaciones. de ú~·:p;:';;f'(¡'~da¡:~~iiÚd(, •cr!Úco, y, para tal efecto, 
-. '" ~-i.::. /," i':,;-.:, -: '' "~;:~ J : 

se ins_isti62a;~y-~taE_~l_,;'!.~)>r~~El':'º_B_~e_moi:1e_1:~cos para sustituirlos 

por los d~·: la¿·~ref~~~·¡~·~.;::> .. i~~·~~Í.~/ la ~apacidad de observaci6n, 
·. ,., .......... ,,, ' . :·-· ,., 

as1 · coma ;,1 '¡¡~c1~r:'Xd~ , ariu.isis:' indispensable para establecer 

inte·rre1~Ci~·n~~11 .• :~::·p~·ra :.': i·~9r~~: ··i~· .·.anterior, se generan cambios 
:.:>: .. '" ,:,_ ··'.::· .. :· 

significativos:. en/~º-ª 'pla,nes . y programas de estudio del nivel 

medio básico, p~o~olfidos-. en-. ia asamblea de Chetumal Quintana 

Roo, se canib:ia· :la estructura, .elaborando uno por asignaturas y 

otro por. áreas, ·esto repercuti6 en la organización, escolar y 

administrativa. En 1973 se inici6 un proceso de 
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descentralizaci6n cuya primera etapa concluy6 un afio más tarde, . • .. 
instalando .. 9: unid~·ci~~~· .;.;·.• 1as: ciudades más importantes, creando 

la USED~ (uriid¡~ ¿~ S~;J~~i·~~: ~ducativos a Descentralizar. en el 
·- , . , . . · .. :· , ·-··. , .. - -<'. ·-~. •,:r .. 

Estado de Méxfc(;j 'u~i~ada~eri' ia· ciudad de Toluca. 

A p~rÚr de enton~~ii;"·;.~cdl~' uri divl~i;,~lsllÍo .en ~l aspecto 

administrativri~ debido ~ 'qu~ · 1a;. es~~ei~.;. ;.~c::uri<!a:;;.ias generales 

del Estado de México siifr'en un ·'X'e~~g~ e.n•;ei Í>t:o:;_.gamiento de 
',.: 

plazas con respecto al Distrito Federaü'se •;dict:amin6 por la 

comisi6n Mixta de Escalaf6n el 6to~g~µ·i~~t~;: d~: 9., 12, 14, 17, 

19, 22 y 25 horas semanales, ocupa~d~ ·, ~ ...... pués la clave de 

subdirector y posteriormente ensef'i.anza 

(Or~entaci6n). .. :~ , 

Mientras que los orientadores .·d1:!li: Es~acl~: d~· :Méxitio se :les. 

asign6 las plazas de acuerdo al· ~d~~~J ;~~ x~r~~os con : los que 
. . ' 

contaba la escuela (9,- 12 :·y, ,J:¡i:.; ~éii-'~s);:;, ·~·~tas .. ·rici fueron 

dictaminadas por Escálaf6n, ·y ''áon ··en )a ~:~t~~lld~~: J~ :;.; '.tiene 

~:ª:~::::~~::¡ de llegar ª';·~~~ • ii~Í>éiirect~r~~~;~F~§tite:n6s; 'f;;f;~ éi~ 

::.::::,:.:~~2:;ºf ;;~~~~¡~~rt ;: 
este ha generado en las insti tuci~~-~-ª ·. ~~~-7ª~t v~~,' ·--:·proyectos que 

de forma directa han modificaclri•)a;·~€á.ctl~a· d·; }~ óii~iit:acÚn. en 
;:':-··· '"ºi' o};::" ,,,;:_-· ;.,,. 

- ;- : ::'r .... ~ ·'< : . . ~ . 

uno de los proyectos elaboiiáélós (con\ ~~~~ecto' a ~~ientaci6n 
nuestro país. 

(18) En ta actual fdad no exfste en la useoeit-en: el dé~rt~n~.;;:de;-sec_~;·1áS"·.ceiiet"al'e·s ·Un iólo orl~ntador 
que haya concursado escalafcnarfarnente para a.na aubctlreccf6n, ·_· _')'" .~, "·.·, · : . .. · 
·Información del Jefe de Tr6mlte y control de la Regional· ~e C~.Neze~ualc6yotl . 11Profta, Venus lf_t 1 Arroy~, 11 

marzo de 1991· · - ' · · ' · 
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se da a partir de 1972, la Subdirección Técnica de Educación 

Media presentó un pr!'yecto de Investigación de "Reestructuración 

del Servicio de Orientación"; el objetivo del proyecto fue 

"conocer posibilidades y procedimientos para lograr un cambio 

significativo ya vigente en el Servicio de orientación en las 

escuelas secundarias". Se presentaron hipótesis explicativas del 

estado actual del servicio, presentación de hechos y 

apreciaciones. 

Antes de iniciar la investigaci6n se elaboró un estudio 

sobre la preparaci6n profesional, de los orientadores en las 

escuelas secundarias del D.F siendo la mayoría egresados de la 

Normal superior (maestro(*) en pedagogla, maestro en psicologla 

educativa, maestro de Normal y técnico en educaci6n); de la UNAM 

(Licenciado, Maestro o Doctor en psicologla y pedagogla)¡ ya que 

se pensaba que debido a la preparaci6n heterogénea generaba 

problemas en el desarrollo de sus actividades, aunado a esto la 

falta de comunicaci6n de los orientadores con directores, 

maestros, personal de otros servicios y padres de familia.. La 

diversidad de problemas .. y necesidades que presentan las 

escuelas, como el ab'Uso :·de· ... los directores para pedir ayuda 

indiscriminada· dife~e~!:e;.a· l.;~·; limites .de sus funciones. 

Quedaron inclÚido's .··eri'" la · investigación, los maestros en 

psicolog1a educativa/; o~ieht~~o~~s y los maestros en pedagog1a 

de la Normal Superior;·· que ingresaron al Servicio en las 

escuelas secundarias· 'diur~as· d.el D.F. as! como los directivos 

(*) maestro se refiere no 11t nivel de posgrado, sino al tftulo que se maneja Cont.a'menta entre los 
normal lstas. 
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de las escuelas. El procedimiento consisti6 en aplicar 

encuestas, entrevistas y analizar comparativamente los planes de 

estudio de las carreras antes mencionadas. 

En la primera encuesta se aplic6 a los orientadores de 

primer ingreso. De las respuestas obtenidas pudo concluirse que 

éstos poseían los antecedentes profesionales que se requieren 

para la funci6n de OEV. Del tratamiento de los datos recogidos 

con los maestros en pedagog1a se derivo lo siguiente: que al 

asignarles la funci6n de orientadores se les pod1a abordar 

problemas para los cuales consideraron no tener preparación 

especifica, Siendo su preparación previa como maestros de 

priniaria lo que les facilitaba la atenci6n de los problemas de 

aprendizaje, y que s6lo la materia de su especialidad evaluaci6n 

y medici6n pedag6gica era aplicable a la OEV, lo que significaba 

desaprovechar su formación pedagógica obtenida durante cuatro 

aftas. Por a1timo opinaron que en el campo de su especialidad, se 

sent!an seguros para cooperar con eficiencia, en los problemas 

técnico pedagógicos generales de las escuelas; en cambio, el 

maestro en psicologia educativa y orientador pose!an mejores 

recursos para la atención individual de los alumnos, siendo 

diferente su preparación, la labor educativa de ambos era 

compleméntaria. se decidió proseguir este estudio s6lo con los 

de pedagog1a, para ayudarlos a ubicarse segün su preparaci6n. 

En una segunda encuesta aplicada a los maestros de pedagog1a de 

nuevo ingreso se derivo: reconoc!an tener mayor preparación en 

actividades relacionadas con métodos, recursos didácticos, 

estudio dirigido, mejoramiento de la lectura y selecci6n de 
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alumnos, asl como la clasificación de grupos. 

De acuerdo con. los datos anteriores, consideraron poder 

abordar los problemas de su especialidad, lo que explicaba su 

preferencia para ubicarse dentro de la Orientación pedagógica. 

Después se realizaron dos reuniones, una con los directores 

y otra con los subdirectores donde estaban adscritos los 

maestros en pedagog la que decidieron ubicarse en el área de 

Orientación pedagógica, invitandoles a participar como 

promotores y coordinadores en el ensayo de profesionalización de 

la labor del orientador pedagogo. 

En 1as encuestas aplicadas, tanto los directores como los 

subdirectores coincidieron en la participación del maestro en 

pedagog!a en las actividades de asesoramiento, encausamiento 

técnico, diagn6stico y tratamiento de las diferencias en el 

aprendizaje, medición y valuación pedagógica, cooperación 

técnica en las actividades relacionadas 

biblioteca escolar. 

a la planeaci6n y la 

En la exploración realizada entre los orientadores de nuevo 

ingreso y algunos directivos, se comprobó que era necesario: 

diferenciar las funciones de los orientadores, segCín su 

preparación y las necesidades de la escuela, los directores 

participaron en ese proceso iniciando asl la coordinación de las 

funciones diferenciadas tanto de los orientadores como la de los 

directivos. 

Dados los resultados, comentarios y análisis surgió el 

"Primer Programa de Actualización para el personal Directivo y 

Maestros en Pedagogía adscritos a las escuelas secundarias 
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diurnas en el o. F 1972-1973". 

La finalidad de este programa fue preparar y coordinar la 

labor técnica conjuntamente de los maestros en pedagog1a, como 

orientadores pedagogos, con el personal directivo. o.:.bido:a esto 

el Director General de Educaci6n Media, aprob6 ia re~li:i~ci6n ':¿¡e .. 

este programa, organizado por la Subdirecci6n Técnica, con un 

equipo de asesores comisionados en esa dependenci8:, ejecútado en 

dos etapas: 

Primera Etapa de Motivaci6n.- el. objeto de esta etapa fue 

promover interés de los directivos y los maestros en pedagog1a 

que decidieron ubicarse en el campo de la Orientaci6n pedag6gica 

en las escuelas secundarias para llevar a cabo actividades 

conjuntas y coordinadas en relaci6n a objetivos educacionales 

comunes y mejorar las relaciones personales. Se desarrolló 

durante noviembre y diciembre de 1972 en once sesiones de tres 

horas cada una, realizando actividades de trabajo grupal estudio 

de notas técnicas, elaboraci6n y comunicaci6n de trabajos en 

equipo y demos.tracianas prácticas. Los temas que se abordaron 

fueron: 

-Las finalidades de la Educaci6n Secundaria. 

-El adÓlescente y ·las finalidades de la educaci6n. 

-La inves.ti:~~~:i6n ·en la acci6n como una actividad 

coopera ti va: deÍ:.eqÜipC:,' educa ti va. 

-Estudio ~i~igÍ~o. 
-Elab():Í:aci6.n· .. co.operativa de una prueba pedag6gica. 

-Procedimientos. de· evaluaci6n y calificaci6n de rendimiento 

escolar. 
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-Principios b6sicos. de organizaci6n y administraci6n 

escolar. 

-Elaboraci6n de un programa. 

Como resultado de esta primera et8pa, se elaboraron 

proyectos cuyo objetivo fue multiplicar los·· efectos del programa 

en las escuelas. 

Segunda Etapa de Realizaci6n.- Se planeo con el prop6sito de 

ensayar formas de integraci6n del equipo educativo y precisar 

las funciones que desempeflan los directivos y los orientadores 

pedagogos. La elaboración y desarrollo se efectuó de enero a 

junio de 1973 variando en cada escuela de acuerdo a sus 

recursos. 

De los proyectos desarrollados, a se refirieron a estudio 

dirigido (secundarias 61, 87, 102, 134, 136, 137, 148 y 152), 

dos a calificaci6n de pruebas objetivas por el procedimiento de 

porcentajes (secundaria 117 y 137) y uno de disciplina 

(secundaria 57) este último aspecto fue elegido por esa escuela, 

aún cuando no se babia estudiado en la primera etapa del 

programa. 

En las escuelas se i:ealizaron las siguientes actividades: 

elaboraci6n mimeogr6fica de materiales, demostraci6n de técnicas 

de estudio, trabajos en grupo, ·entrevistas y aplicaci6n de 

encuestas. Participaron eri ellas el personal directivo, los 
- .... ' .· 

orientadores pedagogos, niaesb::-os de diversas especialidades y 

alumnos. 

El personal comisionado por· la Subdirecci6n Técnica, 

supervis6 esta etapa de t~abajo inediante visitas, entrevistas y 
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observaciones, concluyendo lo siguiente: que la escuela 

secundaria se convert;ir1a en una comunidad educativa, integrando 

a todos los que participan en el trabajo con adolescentes, 

formando un equipo educativo, siendo necesario que los 

directivos promovieran, organizaran y supervisaran el proceso 

integral de las actividades, diferenciando las funciones de los 

orientadores segdn su preparaci6n profesional. (19) 

con el planteamiento de la reestructuraci6n del Servicio de 

Orientaci6n se pretend1a, que al hacer un trabajo de 

investigaci6n (aplicaci6n de encuestas, entrevistas, y análisis 

de planes de estudio) centrada inicialmente a buscar las causas 

del "mal funcionamiento de éste", se creyó que se deb1a a la 

Preparación heterogénea de los orientadores, y que por ser 

diferente no se ubicaban en sus funciones espec1ficas, tal es el 

caso -del maestro en pedagog1a, pues los requerimientos estaban 

en el papel selectivo, al dedicarse a explorar aptitudes y 

capacidades de los alumnos para canalizarlos a actividades 
. ; . . . . . 

consideradas como; priorit;árias. : 

As1 con la Reestriicturaci6n<cie la Orientaci6n se pretend1a 

tener un un trabajo 

interdisciplinario, éÍo~de todo'.:~'i:., perso~al comprendido en la 

secundaria, llamase d~~~~<?t?.~'/{i._'.~~-~~Í:~'e~tOr, trabajador social, 

educativa para lograr la formac;i6~; integral del educando , ideal 

pedag6gico no s6lo en· eSta ·é~·~c·~~- s~no. en todas las anteriores, 

(19) SEP\DGES.· ºPlan era Hacer Mb Effcai la Labor Ícb:atlva do la Escuela Secl.l"darh",H~xfco, septlenbre 
de 1975. 



30 

integraci6n . que se .traduce en el funcionamiento eficaz del 

individuo, as1.«~quel. que no lo sea, queda rezagado para el 

sistema écon6mico y con ello marginado de las mejorias en su 

condici6n . de vida, la funci6n de la comunidad educativa es 

precisamente lograr que el alumno no sea un rezagado, haciendo 

cada uno lo que le corresponde, y no invadiendo funciones 

diferentes a sus puestos. 
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1976-1990 PANORAMA CONTEMPORANEO DE LA ORIENTACION 

~N EL NIVEL MEDIO BASICO 

Si bien es cierto que el, Lic.· .Ech~:verr.1a·;, trató de 
'-'>, 

transformar la estructura socioecoi:t6mi:~a·~-:-:~,:, ·Sr~ L~~ •.·~,,·José L6pez 

Portillo (1976-1982) le toc6 enfrentarc.~ambi~r ·el· estilo de su 

pol1tica, que respondiera a ·1a cada' vez/iriá.;, 'profu.nda crisis, 

poniendo como modelo de crecimiento· a .1a'-,industria petrolera, 

sobre todo porque no habia un 11 ••• proyecto·Coherente que contara 

con una base social firme en relaci6n a las clases 

sociales" (20), vemos en materia educativa en el Plan Global de 

Educaci6n SEP 1977, habl6 de 11normar Y. organizar informaci6n y 

procedimientos que permitan el ·aprovechamiento pleno de los 

recursos humanos del sector edu~ativo, desde cada unidad 

especifica y geográfica de adscripci6n, .en un universo integrado 

por medio millón de trabajadores y ·'·aoo, mil plazas, siendo las 

acciones tendientes a crear estahiiútád en empleo, brindar 

oportunidad de desarrollo al ·pe":.~~~fl;_:~.~ ·an general mejorar la 

administración del sector". (21y •. ,, '.o,.c·;:··._ .. 

caracterizada por s_U ~~ert~, '6'l:;i~,~~·B~i6~ '.,hacia la estructura 

productiva • "· •• vinc::ula·r, .é~~o:. tarea .'~fufic:tañt~ntal los planes de 

desarrollo a los .programas ·académi~os y de formaci6n para 

proyectarlos al áiiibito del trabajo".(22) 

En base a ello la subdirección Técnica de la Dirección 

General de Educaci6n Media, propone un Plan para Hacer más 

(ZO) Hendoza RoJas, Javier.· El proyecto Ideológico Modernizador de las Polftfcas Unlversttarfas en México 
(1965·1980), en Revista "Perfiles Educativos", No, 12, México, UNAH,CISE, 1981, p.12 
(21) CU&dernos/ SEP No 10, "Programa y Metas del Sector Educativo 1981•1989", Hblco, 1981. 
(22) López Portillo, Jod.· 11 Fflosoffa Polftfca11

1 Mé1dco, PRI, 1979, p.174 
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Eficaz la Acción Educatiya en la Escuela Secundaria, que se 

elaboró tomando en cuenta la politica educativa asentada en el 

proyecto de investigación de la "Reestructuración del Servicio 

de Orientación" con el. fin de seguir siendo un proceso continuo 

y prolongado. En junio de 1974 se realizaron reuniones 

aceptando el proyecto en forma oral por los jefes de ensef\anza 

de Orientaci6n, los inspectores generales de Zona y los 

direct"ores de las escuelas secundarias, y en forma escrita por 

el 92 % de los orientadores asistentes, estableciendo el 

"procedimiento para planear cooperativamente las actividades 

sistemáticas de orientación", se elaboró un diagnóstico de 

las _necesidades prioritarias de esta. 

DiseHo de la estrategia de solución.- Elaboración de 

acciones tendientes a satisfacer la necesidad seleccionada y las 

tareas a realizar para cada uno de los participantes. 

Ejecución y control.- Tomar en cuenta la aplicación de las 

estrategias educativas para introducir cambios planificados en 

las instituciones, ayuda técnica, elaboración de materiales y 

motivación de todas las personas que participaron. 

Evaluación.- Por medio de instrumentos y medios que 

cuantificaron los resultados alcanzados de los planea.dos se 

emitieron juicios valorativos respecto a la eficacia de la 

estrategia. 

comunicación. - Conocimiento ·amplio de la experiencia 

obtenida en cada escuela. 

como resultado de la aplicaci6n del Plan para Hacer Más 

Eficaz la Acción Educativa de la Escuela Secundaria y la 
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modificaci6n de los reglamentos escolares como: Acuerdo 98, 

Manual de Organizaci6n de la Escuela Secundaria, Acuerdo 17 

(bases instructivas de evaluaci6n del aprendizaje) etc. Surge un 

nuevo programa que opera actualmente. 

El Programa de Orientación Educativa y Vocacional 1982, 

estructurado primeramente con una introducci6n, marca la OEV 

como una actividad inherente a toda labor escolar, se recalca la 

participaci6n coordinada de todo el personal escolar para lograr 

el "desarrollo integral" del educando, concepto que reaparece en 

este periodo. Pretende que el alumno haga las cosas por si mismo 

adaptandose y relacionandose con sus semejantes y su medio 

ambiente, donde el orientador le ayudará a obtener su 

integraci6n personal y social ubicandolo en el presente y 

planear su vida futura. Para lograrlo se consideran tres &reas: 

-Aprovechamiento escolar. - Guiar al alumno en el proceso 

de aprendizaje para que adquiera las experiencias que le 

permitan asimilar los contenidos . pr.ogram&ticos de las 

materias que conforman el plan de estudfos: 

-orientaci6n Psicosocial.- Desarrollar actitudes y 

sentimientos de seguridad con el prop6sito de colaborar en 

la superación de los alumnos. 

-orientaci6n Vocacional .- Aspira a que el alumno descubra 

por si mismo sus necesidades vocacionales tendencias e 

inclinaciones, analice .las op~r~unidades que le ofrecen las 

instituciones educativas post-secundarias y las 

posibilidades de· trabajo que existen en la regi6n donde 

vive. 
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Pretende por otro lado lograr el objetivo general mediante 

los siguientes puntos: 

-La planeaci6n de metas que respondan a las necesidades, 

intereses, aptitudes y rasgos personales. 

-Soluci6n adecuada a los problemas, psicosociales y 

vocacionales. 

-Realización de actividades que estimulen el desarrollo 

personal. 

-Valorización de sus posibilidades y limitaciones a fin de 

que se establezcan buenas relaciones con la comunidad. 

El programa está estructurado con un esquema de acciones 

divi.dido en tres bloques: el primero con actividades técnicas, 

el segundo con actividades que desarrollará el orientador en 

coordinación con la comunidad escolar, y por último el de 

recursos técnicos. 

También se divide de acuerdo a los tres grados escolares, 

las áreas mencionadas, se plantean los objetivos particulares, 

especificas, actividades sugeridas y recursos técnicos que se 

utilizarán (23). como todos los programas anteriores se deja 

abierto a modificaciones. 

A diferencia de los programas anteriores el de OEV 1982 

marca en su estructura una programación por objetivos similar a 

las diferentes materias del Nivel Medio Básico. 

En el Estado de México la aplicaci6n del programa present6 

rezagos, generados por el retraso de información entre la USEOEM 

(23) SEP / DGES 11Proqrll!ll! de Orlentad6n Educativa y Voc11clon11l", Mblco, 1982. 
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y la DGES, debido a ello, se crea la "Subjefatúra ~Técnico-

Pedagógica" organismo que sirve _de vinculo.- , _entre ambas 

dependencias, la cual examinaría sistemáticament'e· ·el ,proceso de 

ensellanza aprendizaje en cuanto a su pÚne-~citin,)programación, 
desarrollo, control y evaluación.(24) 

En contraste con el D.F., donde existe un jefe de ensellanza 

exclusivo de orientación que supervisa el trabajo en una 

determinada región organizada de acuerdo a la ubicación de 

varias escuelas, el Edo. de México presenta un s6lo asesor para 

todo el servicio de Asistencia Educativa (Orientación, trabajo 

social y prefectura) además del trabajo pedagógico que se 

realiza en la escuela, lo que impide realizar con eficiencia su 

labor encomendada. 

Dados ·los plan't~aniientOEi' Dierl~ionados no alejados desde luego 
·.· ·.'.:,.·:· 

de la política de- ese' ~e-xeriio; hacer más eficaz el trabajo 

educativo, ya ~~e<;~:~:~e~;~'~bri~ la escasa· vinculaéión eón las 

vivenciaS · d~l·:· -~l~m_!l~~)~:'~ :_~p~~i:-_equerimientOs ·del medio~ .. ---ai;L ·c-Olno·

por la insutici~l1;{iX ~¡,. la creatividad .de1 · aú11;,110,('de~.ª~¡ que 

pretend~e~~··:::~~~~ ~-~-I.-~ ;~Í~~~~, .c.~mp_~·za~a- ·á '. 'r~~-ol J~r ... ~-~~tPW?~~-~ni~~ por. 

si mismo con .la 'ayud~ del c>riéntador; "El é~ito. o el fracaso, en 

la es'cuelá 'resultá responsabilidad del individuo; si un 

chiquillo no aprovecha, la culpa es suya y no tiene las mismas 

probabilidades de triunfar. Esta individualización de 

responsabilidad difunde la identidad de clase y la hostilidad 

entre las clases". (25) 
(24) SEP / DGES. ''Manual de Normas y Procedimientos para la Suoervlsión T!!cn!co·P!!da969fc11" a/f • Donde n 
da a conocer tos objetivos , nor111aa, respansabfl idades de la DECES, 111 USED, los supervisores Tl!cnlcos· 
Peda;ó51fcos y los directivos de las escuetas. 
(25) Carnoy, Hartfn.· 11 La Educación como Jnperfalfstno cultural", 2 edfc., Hédco, 1978, p,325, 
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En este sexenio también se plantea la tarea de capacitar y 

actualizar a los maestros, incluyendo a los orientadores en el 

conocimiento de las "!novaciones p~dag6gicas 11 que podrían 

elev_ar más 'consistentemente tanto su formación como la práctica 

educativa a fin de satisfacer los requerimientos del desarrollo 

nacional. 

En el periodo presidencial del Lic. Miguel de la Madrid 

Hurtado (1982-1988) en el Programa de Educaci6n. Cultura. 

Recreación y peporte, se habló nuevamente de la importancia que 

tiene la Orientación en los niveles educa ti vos, 11 la orientación 

educativa se dirigiré a que el estudiante cuente con los 

elementos precisos que le permitan desarrollar al máximo su 

capacidad de decisi6n de manera que éste responda a sus propias 

exigencias y a la de nuestro pa1s" (26), se remarca el vinculo 

de la educación con el desarrollo económico haciendo sentir que 

la educación es parte medular para el crecimiento de México. 

Debido a que se encontró falta de coordinaci6n, 

sistematizaci6n, y articulaci6n en los programas de preescolar, 

primaria y secundaria y que estos no hablan respondido a su vez 

a las peculiaridades' regionales, ni a los requerimientos de la 

soci~da.~,º~_;:·ci.~iaSf\~~;::_,~ eie·ficieritB ensef\anza de las ciencias, la 

tecnólogia,'<'.1a· . ._h,~s:t?ria nacional, la literatura, la gram6tica y 

la formaéi6n .. c:d.i·:1a/sensibilid"d de los· alumnos, es .a partir de 

eStO .q~e.:.' ~~\>· int~~~~~~-.~, "-~ ~. ~- Vi9oriz·~~ la··-· ctiltui-a/· n·~ci~naí e 

impulsar el cie's'ar;;'~íio ;d~ <]_~~ .cul~uras •· ~tnicl>ª• populares y 

~ ._· {"'·-; ·,·.> ~ ., ;:-:;'.~ .·, ::,_~ 
<26) Pod~r ~~e~~tj~~ f~e~~~'. ;;~;~~·r~-·wa~·ionar~e :~~~~f~n,-. C~lt~f~;· ~-~~reac.lón"y Deporte11 •• ~ 
de pesarrotlo 1983•1988.,_ MéKlco,_ 1_9_83; ·· ' · 
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regionales; fortalecer la formaci6n y superaci6n profesionales 

del magisterio; r.e"laCionar adecuadamente la educaci6n-·: al·. SiStema 
.,:': : 

productivo; . atacar ;,1as .. causas de deserci6n •y .:r.ep!'Ó~aci6n' y 

:::::::os :a:~:ec:~ta:d::ac:::c~::á .;i::1.1!::~~:'.i:i~ª~::tf ::os 1::. 
educaci6n básica y norltla1 mediante ,ia .d~sci'.:?iit¡;aÚz~ci6n". (27) 

~.::;" i' • • '<'•:: 
Algunos 8sp-eCtOS .···:an:~es·.« .. m~_riCié~a~oS:p ·.·ten1a· :-.que atacar el 

orientador y est~Vf~i-on '-.1ri~'lüldó·~:-{~~:<;i,:pi6:~~~IDa ~'de orientagi6n 

Educativa y Voéac.iÓlulf: i-9a?'.·.'.·Y:.'.;~~~;~;::·~o- .~e_"·:·hab!.an· abati~o, para 

resolver esto :~eL~ Crea;·:,,,=:..'el,;·, si~-t~ma ·;.- ,~~~·icinai' de orientación 

:::~::~::. ~:::::~~if::é(d~~~~t:i~:i~t1enf~o~:~c::n °::::::ª:e d:

9

::: 

recursos:· hUm~lio:~·feTl ~-'ú)S·'LdiferétíteS~:.·J,i.Ve1es·; tipos y modalidades 
; ' -1 '.'"' , • • ,,: ' .-· '• ~ • ,~ .~ • 1 • - ; ' --· -,o-_. • - .·.. . -··; 

que se. impaiit~ri'.·én 'eic s.:i:ctC>r pO.bH¡,~ y privado .concerniente a 

orient'aci~n .; ·. • 

E~~-c~~nt·~. ~-~._lá ·~o~~a~·iz~~i~~ del ".sNO,E- se .f~rman comisiones en 

los' dÍferent.e·s: esfadoS, -.-Se-:·t-ir~aron .·conv~nios:;para desarrollar y 
,,· "·: '· .... -·- . - - ·._ ··-·. :' .. : 

promover · ~ctivi.ilad~s directas·· con .. C>rí.entad~res e · indirectas con 
:·.:. r·. 

j6venes .. Además: de recabar informaci6n .. sÓbr.e' las carreras que 

se impar~~n, obt~~er_-mate~ia1 :Prof~·~.-¡.~;~~'fi~~·;' "a61 como reforzar 

y apoyar las. acUv:ldades de :l.~~ ; i.~sÚtÚcicÍnes con pláticas y 

curso;~ el EdoJ d~:.Méx:i.~~ ·l1' SN~E: ftrm6 un acuerdo con la USEDEM, 

la cual .·n0lnb~6 <un ~-~i~t·e~~k' que tendria contacto con ese 
'".""·-· .. :-

organism.o, se:::form6. además el COSECRD (Consejo Sectorial de 

EducacÚ>n 'c~ÍtÚra, R.;creaci6n y Deporte) formado por todos los 

<27> lbid. p.226. 
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miembros de la USEDEM. Nuevamente la distancia y lo~ tr&mites 

burocr&ticos fueron :·factores · det~rminantes para que río llegara 

la informaci6ri "á 't'iempO, .a· las escuelas• ... ,.. . -

con esté·· no •·:v~~i;, ~1.~e~t~~ba6t~~1 de/1á .ori~n~aci6n''en· las. 

secundar iá·~·-, ' ··~~ ,P~~~~--::~-~;~~~:?~~~~-~~-~-:~ ~ _.~-~~.·.es.::º:~l·~?itc;gi· .. at• ~ª·ir~ªº1~~n .. ~~s~~ui eri~:n~~t~mª~: :r~ tv}e·ns:6n-~ªªr · 
informaci6ri .-a ~-; fils·';{"aiUJn;~·os'.·~:,,:que; -~· -<---- -~~s·' 

encaminarlo~ • ·~'<·~~sT".~~r~~,:~~- '.icéi·~i:fli'~'.-(f_-Y:.··,§~;c·.rpr;oú~ericia 

P
taerrtmiicn.ai'p

1
aec'.s .. i .. ' ·.6:· :n::· .. t.·.· .. :_·ª.·d,~e;~.-.;_;.•i .. •.·.:~a~rg;~::r:~:.··u··:;fpy~a1 ·:!·c~:~i:_~o: -~n •. -;~e¡:_:s'.~ t ... -_._;·t·· .•• _~~c;'.::_eo.:;~m<~o-;~ ~ ;·\.:.~.0 \-~4r<? ~.: :~~-~r'/;:~"'· ~-~~~ :-. a la 

;éia\•Á~b~ii'..:~fon ~ir-íe~icana . de 

::::::~:::::~··:::~i~;~f üii~~~~:~};~rJ11~1bfat{~~r~jc1:::::º· 1:: 
tratar · de,;h~m~gen~iz_ar ~ 8u~(·Pr.~c:t1~:.;:, a~~ comb sus •..• objetivos. y 

cr i teriC:s · .. ~~~~ :.·~'.i .. ~~~~t~~· ¡:~.'.~·ab~·.~:·~r::·:·-.:::~'..: ·: ·; 
Al ~á.ci~~~~ :g~~~~U~.~\f!~~~f~ll ~l ~id. Carlos salinas de 

GÓrtad (l9aa:.Úl94) : ~~;,'~~ ,,'s~.:.·:,• ~st~ategias. edúcativas en la 

ciudad de M~ri~~;Q~J/ á.:; p;;/ft.i~· d~ ~ná. participaci6n aparentemente 

integra1'c;ll'¡ ~ob~~· el. Pr~~~ina •de Modernizaci6n Educativa• 1989-

li.2J. ~~~-s_P~?~-~~~:~·~;;·~;<~~> '.~-:~~~i~~-n~~". ·que recoge .. Y ~grupa. _.las 

aspil:ac-iC:uiés'~ "anhelos,: · deSeos y ~ recla~os - de : :'.Pr0-fesores, 
.. ·.·· .' 

pedá9ogos, ::>·e~pert~s, invest~gadores, 

ciudadan1a en general, produciendo un programa de :.di~z ··.7,~p1tul,Ós 

donde' ·se pretende dar respuesta a los PrObi'eiUas / d~~e.~~a~Os ·.··:en~ 

los foros realizados y en las encuestas aplicadas·: en\1á :coiísUi.ta 

(sic) los cuales son: 
(28) 11Debldo a las serlas responsabilidades que ella entra~ y en razón de' los fln~s- .qua .Persigue esta 
participación debe realizarse a través de mecanismos y procedimientos adecuados. Ell.o.s~ U'\8-corrpltJa 
organización fuiclonal qoe brinde acceso efectivo a la participación en el lllOm!nto y con.la Intensidad que 
se requiere. Ello lll"f!l lca contar previamente con un sistema de l lderatgo. unos grupos fl.tlelonales do 
participación, adecuados procedimientos de ttl!IB de decisiones . y t.n sfstl!fllll da COf!U'llcacf6n y transmisión 
que l lgue eficazmente las aspiraciones y propuestas de la ccm.mldad con loa centro~ de declsl6n. 11 (Ultrfa. 
1965 p,57), en Pulggr6s, Adrfana, lrrperiaUsmo y Educación ... op.clt. p. 150. 
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-La falta de participaci6n·social y de solidaridad. 

-La centraliza0i6n 
·:· .. - ' 

~:: ::::~:~ª }de~:9;,~fi6a. •' 

-La falta '.'cie.,:vinc\ilaci6n .. entre· la educación y. los avances 
·. ~~:...::·::.:: 

cientÚico·á y t~cin~l'.6'l'ici~~- • ·· 

-Falta · de'.~-~iri~~i~~-16·~··!·6~-h el . s~6t~r prod~cti ,;~ ~· 
- ·"' " ·~-·¿" 

Mien.t:-ra·S_;~_ q{:¡~ }}!~~F·:~;_'.;ail:.~.-~_e,94~~-~- :" ~~bue~~~º· : -~~~i:~~~~e·~·ican~ :_; de 

AsociaciÓ~es• yifi?r'6Ie;;i~ri~i~~ ·~~ ia orientaci6iirealizado ·en la 

ciudad de:··C01i~~·/:;ij:~Jú'an>; d~·~-1~~ · y·á.i\e·z -~~i~s~~-:-.:~~~~~-t~::~:-,_ ·~ri~d~- 1a 

dimeP()lra~.~ne,cdlu;ªc:.·.a; qc:uie6,:n.,:e.:,:.',~d},u,hr}a,~n·'ut· .~e·•~ .. ~.·e{sot:er;..;vsie~xte' en'ieo.n, •... ei de'sÚ~o··~ :~~ ;s,en~ido 
r~~U:it:a' .d~esti~n~bie y 

grave . ~- ~¡:··;, OiVld.J~:~;:-~·~r~;:.·: ~n . ·::~~-~é-ct~ _: :·re·1~C1~h-~~c;.-~c;~-~:~:l-~;~ <~r66e~os ·: 
::::. :_,"(, ¡,·~·- -·;;- \.,:' 

formativos:'' 'lai•.·oriéntaci6n en ·1as >institÜciones'° educativasi 

entendid.~ r:~~~ -~~ :·p:~:e~o ···al,> servici.; ·~~ Í~~ f";;~ldt;;~; de'. los. 
mexicano~.11 (:i9¡•·· .·.· ·•· • .; <: •,'j•< • .. ,<.', · 

·10 ia:::d~;ri;:t:0s~n~·::~~~p¿c;n-~;~~~~~~~d~¿:g:mix::r::i::e : 
·, ';e ::. .. , -, .. - .¡ •. - ' - .<, -,- ,-. '";-.~ 

a los orientado:Ct:!S;' e!n -_cái>1tu·1o·::II'._):6má. ·2-~a·,·: .. -erl:. el élpartado de 

diagn6sti~o s~ e~porÍe ~~~>n~ ·~~~~~ definidas éon. claridad las 

funciOnes de ·los: orie'.ntádores vocacionales. Más adelante en las 

acciones · pr_~ncipales sef'i,ala que "hay que reencausar y fortalecer 

los servicios de orientaci6n Educativa para inducir la demanda 

hacia la opciones de educación media superior conforme a las 

necesidades del pais y a la pol1tica sectorial. 0 (30) 

(29) Yéi\et Velasco, Juan Carlos.· 11 La PersP'ctlva del Progrllll\a para la Modernhacl6n Educativa 1989·1994" , 
Universidad de Col trnn, en el Segi.n:lo Encuentro Latinoamericano de Asociaciones y Profesionales de la 
orlentaci6n. Colima ,col, 24·26 de Hayo de 1990. 
(30) Poder Ejecutivo Federal.· 11frograma oara la Modernhnclón Educativa 1989•1994", SEP, México, 1989. 



40 

Con respecto a la formaci6n de los orientadores eri ningan 

momento se hacen alusi6n a éstos, no - obstarlte que existe un 

capitulo sobre la formaci6n, actuali~·a'i:i6'n',' ···nivélaci6n y 
, -. - . . ~ . . - ;-

capacita ci 6 n de los· docentes, directivos•:y.:persorÍal ·de apoyo en 
.· ,·: ; ... :·,. 

el serv~cio, por lo que no se . consideran -·caino "los demás 

profesores'' ni como "personal de ·apoyo•~: ~~-~~:t~~~~i~nd~ en otra 

categor1a no especificada, 

la 

orientaci6n porque no fue consider'aaá.:!eh ·.·~~~· fbro~ de consulta 

sobre la Modernizaci6n E~uc~tl~~r {(p~receria que por 

Modernizaci6n se entiende un c¡;~bÍ:ci~:t~~~ .:i,l:~(J; sfo ton. ni son) 
- ·.,; - ; ·.;. --~:;~ :_' -' . : .-

por. Otro. l~do~ -)a·s >poca~_: ;~f~-ieh~i~fi-:.-~-t"é~~.:~i ,·p~~gr~ma, sobre 

orieht~ci6n ~ l~s ~r~~~~ad~tetsy~~!;~M."itei~ .medi~ b~sico revelan 

una · tenden¡,i~ , que :,se ¡ Hmita'. · ª"'. act:i vi.dadas ·, espor.!idicas; aisladas 

:::_::¡~ª~:1it[i.1~1:1~~¡!~~t1i1·,~ti?(:::·:~!:¡~~:r:;:::ªd: ··::::. 
medir ; ~ap~:C~f:i·a-dé'B-~:~~';.f,;::: a"~ti'~h-d~-s~.:·j.:-.· i1{~é:r~~~~-~ actitúdes·, 

intelig.erici~';?etc ,;;,;;¡[d{(, ~~l ··cuál···~~ ~~i~ ~{ · ;,:~¡e!ntado~ para 
. ·> :·., ·- ,::.<::. ;;:-.:::~-'·:·'. '. '. ·'< ; ·-. • . ·.-: '· •. -· ._. -, • -,,.,::, ; • -

clasificarlos··· ad~cuada~ente; ..• ayudarlos/ ··y,\o tcaná.Úzarlos · hacia 

centros ~e.~hs~~~~~~{n;~J~L slipe~io~: o' :a.~guna ,·éarrerá técnica 

ter~iná1 -~~ l'~C~~rd~: ·:_ ~--'.~ s~~·. ~-: car·a·cter 1St1t;as> Y.::; ~~~~i~~~~s de: ios 

instrument6s . uÚliia<íbs, tendencÚ dii~ 'rec~e'; en~· 1d p~;ic~Í6glco 
(hablarem;,:~ <:a~~i~~~~~~e: e~ ~l u ::;cap1tÜlo) . ~i;, ;tbmar otros 

elementos ~u~ p~~l"!a :. Jüiiz~r e{ ol"ie~tad.~r~ •· '. 

Otro aspectÓ ~~ ·. ~i ~~rtal~~Í.~Í.~n~¡;':dei:; ~~rvicio, anié~mente 
para. que - ~n~~~~~~~·-·. ~¡-_:':: c~~i-~o :,.:·~~~· .. :~:·y~-·, ~-~·. ·¡~-s:<.~~:~·eri~~~-~ -f~rmaban 

-·_ --~ ' - ' ·, ' - ' -
parte de los Pz:.oyEict;·ó_s educativos·, - ar· á6t~~r .;éon\0 :y1á para 
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loqrar encaminar al alumno hacia opciones tanto educativas y 

ocupacionales con el. objeto de aumentar la productividad y por 

ende el desarrollo industrial del pa1s. 
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Se p_lanteo·_en.este .primer caP1tU.1a·· 1a,.reeconstrucci6n de la 

Orientaci6n Educativa y Vocacional (OEV) · y ·el papel ·que han 

jugado los orientadores en esta prá.cti.ca• :educativa, como un 

proceso sistemático en las escuelas secundárias, proyecto que 

fue instrumentado por el profesor Luis· Herrera y Montes, que 

retomo y adapt6, modelos nortea~éricanos, cobijados en la 

postura de la psicologia conductista, se apoy6 en éstos, primero 

porque él fue formado en esta linea y con esta preparación 

profesional, segundo porque la situaci6n social econ6mica de ese 

entonces as1 lo requer1a, debido .a la demanda de mano de obra 

calificada. 

surge formalmente la.OEV en las escuelas secundaria diurnas 

del o. F, con un plan general y lineamientos especificas, pero 

sin lograr concretar sus objetivos de forma prá.ctica en las 

escuelas, debido a falta· de un· programa operativo, quedando 

supeditado a los mandatos de la . Direcci6n escolar. Tratando en 

esencia que el alumno se ubiC;iue y colabore en el proceso de 

desarrollo social .Y écorl'6mico de México, . a· través de 

conocimientos, métodos, instr~mentos y a~tl.'<id~d~s enunciadas 

posteriormente en los:. pr09~ama~ ·. prop~est~~·~ ~-~fl~~~~~~~·.·~~~~~.~á~·~res. 
La orient~Ci6n , se ~-._;_··m~n·c¡·Ona,~,~ en· :10~.-~·;: __ ~~-~~Ü:~s6'~·~ · pol.1ticos, 

creyendo oport11no a~ÍirarÍa cl.~~de el:); N~~ef:; lif~~,~~'.. hasta el 

superior para :ª~r-~~e~ha~~'-iOS · r.~c~~~~S '..h~-~-a~·os·:.:Y :'.:_~,~~:.t~~~·~;·:~ezágos 
en 10 educati~o _,'y :-_~(, --·~éc~~e,~¡c~·;:_ '..:s_e-;:;:,C:~-~~·z:~:~:6~ri~e·~'¡~-~~e~~_:'formar 
algunos organismos c~mo el SNOE y. la AMPó/' q~e ',~lf~ie~an de 
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unión con los niveles educativos y mejorar asi la práctica de 

los orientadores. . . . '.· .· 

El orientador a partir de su :rec6noc.im'{ent'o;. Ó{foial en fa 

escuela secundaria asume _ probÍ~ma~· ··~-~ef{~~~~·~~> ·:~:~:;_'; ~l~o ::como: 

preparaci6n profesional, .. paqo • :· d~. sds~: ~~~~icl~'~:.~~'.; ~Jo~oci6n 
escalafonaria, mala ubicacion/'de'VsliS: ff~n~~'i~~~·;)'.t'.·:~·if~e~Ú.·t·acÍÓn ·.de 

éste por parte de los dire~ti~~-s->-- -eXceSºi;¡_;-¡,· ·name~o----de_-_ 9rup0s 
atendidos, etc. 

A pesar de lo anterior el orientador sique existiendo como 

una parte indivisible de la labor educativa y es él 1lnico que 

podrá definirse como tal en la escuela secundaria y en el 

Sistema Educativo Nacional. Siendo el reto revalorar a la 

Orientación otorgandole mayores espacios y convirtiendola en 

un elemento primordial del proceso educativo y de sus 

transformaciones. 
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ASPECTOS GENERALES 

Durante mucho tiempo se ha tratado de definir a la 

orientaci6Íi bajo varias posturas te6ricas de acuerdo a su 

actividad /práctica planteamos en éste capitulo, algunas 

definiciones sobre ·arientaci6n con el objeto de entender su 

acci6n, :·refiriéndo posteriormente al significado de OEV marcado 

por Luis .. Herrera y Montes, quién cita en sus trabajos 

documentales a Donal Super, siendo su formación académica la de 

psic6logo y por lo tanto la Orientaci6n desde entonces sigue esa 

linea. 

La involucramos lo psicol6gico y el desarrollismo, porque a 

partir de su surgimiento de la Orientaci6n en la escuela 

secundaria, se da en México como un producto de importación, 

justificando asi la intervenci6n ideol6gica, en este caso 

norteamericana. 
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SOBRE EL CONCEPTO DE ORIENTACION 

Para empezar a tratar sobre el concepto de Orientaci6n es 

necesario entender, cuál es la incidencia que tiene el concepto, 

la idea del hombre que se quieze formar con su acción, además de 

la práctica que realizamos quiénes nos encargamos en el quehacer 

de la Orientación. 

Obedece ésta necesidad a que en la actualidad no sólo se 

habla de Orientación Vocacional, como cuando surqi6 y se 

institucionalizó en las escuelas secundarias con el objeto de 

resolver los "problemas" que los dem6.s maestros no podían 

sol~cionar con sus alumnos. 

Despúés .se le denomina, Orientación Educativa y Vocacional 

(OEV) •. El precursor de ésta en las escuelas secundarias, 

profesor Luis Herrera y Montes, menciona en su libro J.r.A 

orientación Educatiya y Vocacional, que la Orientación 

vocacion8.l es el aspecto de la OEV y abarca además el campo 

educativo, psicosocial, etc. Nombre que nosotros retomaremos más 

adelante. 

Antes detengamonos en el significado de Orientación, esta 

significa: "Acci6n y efecto de orie'ntar (colocar algo en 

determinada. dirección, reconocer, ,estud.~8r:1a· situación de un 
'·' .{ '• '···· 

asunto o de una cuestión)". (1). :,~ieft,~as·;que' en el diccionario de 

sinónimos y Antónimos Sopena:':': ~ig~Úica "Dirigido o encaminado 

hacia un punto o fin determin'ado". ( 2) · 

(1) Dfcclon11rlo Pl11net11.- Barcelona Eapai\e, 1991 1 p.897. 
(2) Diccionario de Sfn6nfmoa V A!'t6nln:ioa sopena.· Mflxlco 1980, p.230. 
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Haciendo. uso de la imaginaC::i6n· en la práctica, significará 
"_ ... - ' ·, - -

que los actos serán dirigidos·. hacia el conocimiento, definidos 

en el perfil t~:~ina\~c!ond~_ ia' f~rin~ci~~ -~~c~r-id~ éh Ía :~scu~ia 
por algu_~en, . en:_,. este ..:'.caso ·_:::_er+.orientador ··que·:·'.\" sabe" que nos 

dará un coriseja~"'«~~i~i6~f i~:In~fci'sJ',;,ilnposicl6n 11 ~~bre lo. que 
"' •, · ·' .{./, '.,.·;- c\~.7;;,-.· ~,;}-~-·:;:,-, .. 

será nUes.~ra·-:'f~f~-~~~ '--i~- \'.-~;/:'.~~:-,e:~:;~-:~-··,.; 
Es aqÚ!: dondEi' ei;'pape_l~d;;l;Z_(j,_:¡;;ntador toma significado, pues 

él gui~r~; ~~ndÜcif;\· y"cú.dq.i.rá nuestro comportamiento hacia lo 

que la so~i ... ~~:~:·>~;,> q~e:.j~lvimos determina como aceptable, es 
- ,· .-·.-·. -·· 

decir. su funci6n .de int~gri..C::i6n. 
Por otro .lado la palabra Vocaci6n significa "inclinaci6n, 

afici6n, llamamiento" (3) y etimol6gicamente "del Lat!n vocatio

onis, acci6n de llamar Teol. inspiraci6n divina que llama a 

algQn estado, aspee. al religioso. Inclinaci6n a determinado 

estado, profesi6n o carrera".(4) 

Lo anterior hace alusi6n a la particularidad del individuo, 

que se supone tiene por si s6lo; y el orientador guiará al 

alumno ubicandolo de acuerdo a sus inclinaciones en el lugar 

adecuado buscando su adaptaci6n en la sociedad. 

Revisando ahora a Oonald super, sobre el concepto de 

orientaci6n Vocacional dice: "es el proceso por el que se ayuda 

a una persona a desarrollar y aceptar una imaqen adecuada e 

integrada de sl mismo y de su rol en el mundo de trabajo". (5) 

Con lo cual se marca la intenci6n .de funcionalizar al sujeto en 

la sociedad industrial contemporánea para hacer eficaces los 

(3) Ofccfonarfo de Sfn6nlmo1 y Antónimos Laurous111.· Hóxlco 1988, p.497. 
(4) Gran Diccionario E'ncfclop&:lfco Ilustrado,· Tomo XII,· "hlco, Reader'• Dfgest, 1980,p,393, 
(5) Super Donald,· "Psfcoloqfe Vocecfonel>· Buenos Aires, f•afd6s, 197~, p.36 
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procesos de trabajo preparando al hombre desde la escuela con la 

ayuda .de las.' caraCt.er!sticas 

individu8leS; de1· ·SUj,éto.-··para ·. ,_,_COio·carió: en· ef iU9hr :·. ~oi:-i:ec·t.0 11. 

La OEV ~~~a~ ,¡~ deflnlciÓ~ de ;tJi;/'iie~~~?a >y · Mo~tes, 

::::~:~:~~=~ .~~~{~si~~[!~~i;l[Thf :ff u~JJil~~it~~ªt~:~e:to::r 1:: 

. cuales• · ~f9l~i;~~o•¡;~~~1;~~~*~~ ''un~ · :~~~·~.(;~~~·~ • el· ámbito donde se 
desarrol·i~./~(}'-- '.:~·:- ~{(-~ )~- ,.:·:;.:~ .,, .,,-.:~ 

"--~·;_:,;;· . : . ·- .- ·'• ·. 
··A;:-.c~.~~:~h-úaCi6il~ Se -d~sc·~¡~,~~ --las t~~s ··premisas conceptuales 

de· donde '.•paÍ::te: ·para· desarrollar técnicamente su concepto de OEV. 

11 PRINCIPI6s:;·:::· íi;; un proceso en cuanto que: trata al individuo y 

ai:·cOnjun~o ~ d.B .. sus problemas, es continua al pretender atender 

al._~~uje'to-'en cualquier momento mediante una serie sucesiva de 

actÍ.vidades; cumple una funci6n social, estableciendo no s6lo 

en •la escuela sino en centros de trabajo y asistenciales. Es 

eminentemente educativa al ayudar al individuo a realizar sus 

capacidades; es adaptativa al atender al sujeto segQn sus 

necesidades; es cient!fica al fundarse en procesos del método 

experimental; es un proceso humano al ayudar al individuo para 

s1 y la sociedad y es sistem6tica en cuanto realiza sus tareas 

de acuerdo a un plan elaborado. 

PROPOSITO.- Ayuda a cada individuo para desarrollarse mediante 

actividades y experiencias que le permit.an resolver sus 

problemas y al mismo tiempo adquirir un mejor ·conocimiento de s1 

mismo. 

TIPO. - Mixta, como se aprecia en sus apartados educativos y 

vocacionales, .. :oncebida como un Servicio inh_erente al proceso 
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educativo al perseguir sus mismas finalidades 11 .(6) 

Nos detenemos. en éste concepto y vemos que no es 

totalmente propio de Herrera y Montes ya que toma elementos de 

Donald Super, cuando habla de educaci6n integral donde se quiere 

formar al individuo con todas sus capacidades, haciendo de él un 

"buen ciudadano", es decir "buen hombre de orden" y "feliz", 

esta concepci6n de educación involucra premisas econ6micas donde 

el papel del sujeto s6lo será econ6mico como insumo para la 

producci6n, introyectando a la educaci6n como generadora de 

empleos; premisa básica de la concepci6n desarrollista que 

dice; que el individuo concibe al progreso o la realizaci6n 

social en base al conjunto 'de esfuerzos individuales. 

Espera el cambio de. la sociedad en el desarrollo de las 

personas, centran·d~.;· .. ·~¡·;~ p;~~~6~o '.de hombre en sus características 

personales, 
- ,' ,(. 

· .:virtu.des;· ha~iÚdades, aptitudes, intereses, 
;··.'·:·;, 

inteÜgenc'ia" etc;. con :e1· objeto de saber para que sirve o está 

apto. 

'con el uso ··~ .. : .~écnicas de .. medici6n 'de' la' inteligencia la 

Orientaci6n es concebida como cÚ!nÚfic~ . en tanto usa la 
·. ·:' .··-·· 

experimentaci6n y control. La, 6ptica ·de. '.tomarla en su sentido 

experimental y matemático ' conlleva la' delegaci6n de 

responsabilidades para el orie~tador:,·1~'. qu"~ Je<i.~.nd~.:en' una serie 

de funciones, generando ª·º" ei1~ ·1·a ·. imclqen \dE!;'.) u~.' ··~tOdoloqo" I 
.·":·.:;_.j 

puesto que el manejo de ·coiicePtoS' t;ale~( :~é:Omi:i: :,:;.'bi.~~ ;·social; 

ayuda a si mismo, estabilidad emo~ion~i¡:•ádaptaci6n,., é~'{t~•en' .la. 
'.:~~. ~; ' ' 



52 

vida, obtenci6n de logro, autoestima, etc¡ conceptos que pocas 

veces han sido sometidos al rigor semántico por parte del 

orientador para conocer verdaderamente sus implicaciones 

ideológicas, su manejo en el programa y documentos normativos 

(que veremos más ampliamente en el siguiente capitulo), muchas 

veces son convertidos en objetivos ha seguir por parte de éste, 

generando que sea dificil su comprensión; pues, cada uno los 

interpreta de acuerdo a sus c6digos establecidos fomentando que 

asuman dimensiones diferentes en su quehacer educativo. 
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LO PSICOLOGICO EN .LA ORIENTACION 

Hablar del aspecto psicol6qico en .la Orienta'ci6n, involucra 

remitirse en los trabajos realizados ,por la linea institucional 

de Herrera y Montes él cual cita en· sus documentos a Super, que 

como se menciono.su formación académica es de·psic6logo y por lo 

tanto sus conceptos tendrán esta linea, que incide actualmente 

en orientaci6n. · 

En la década de los cincuentas, es cuando surge la 

orientaci6n formal en México, generando con ello inquietudes en 

torno a la problemética y realizaci6n, debido a la preocupaci6n 

por, el rigor metodol6gico en· cuanto a sus objetos de estudio 

como: intereses, aptitudes, inteligencia, valores, personalidad, 

etc. estudios psicol6qicos. .que . se· a,proximen hacia lo que 

pretende ser una visi6n .. '.'lnt_egt"~l"_ del hombre. 

La Orientaci6n desde- este'·punto·_de;.vista es considerada como 
• ·' '•• .- ..•. ' · .. • i • 

psicol6qicas, caracterizáda 'por .un' .. e~fo~qtie, .. uriÚateral, viendo al 

orientador como psic6logo. 'Al\ac.{i~~·a;,J;",~iO.~ el enfoque de la 

psicolog 1a conductista .:.~.~ ·:··~:;~~~-0·~~~fi.'.f_:~~;j:J-"~.t~~i,~}.~~~ en todos sus 

aspectos" (integral) , . esto '"n~S<~f~-~·~:·~?: ·_'.;~f.: .. ~:'.d~. '·· .. e~ la esfera 

psicol6gica sino en lo 'so~iai'::. púes.:nos'-·remite' a las lineas de 

~:bil::::::91=ent:::::ro:::s::~'~-·· f :j~~~~=~~~~~:~~~nc::ter:sessu: 
'-1'·· 

aptitudes, buscando con e110 que el·_ ind.i.VidUo':::,·s'e· >•a~ap~e can 

éxito" a un campo de estudio o tra~aj~· t~ {f~nci6n de sus 

características y as1 tener "mejores· · :.pC:,sibilidades de . . . . 
realizaci6n", convirtiendose en un sujeto socialmente ütil. · 
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Bajo estos lineamientos resulta clara la posici6n y las 

lineas de acci6n del psic6logo orientador al poner el acento en 
. J 

el trabajo netamente técnico instrumental. Asl por ejemplo en la 

aplicaci6n de pruebas de aptitudes tenemos la relaci6n con 

intereses, para que en base al conocimiento de esas 

características se pueda determinar el tipo de profesional .. o 

trabajo que se requiere para estas áreas. Lo anterior se 

describen en el cuadro No.1, elaborado en base al manejo :de 

pruebas psicométricas. 

Los intereses son definidos bajo esta postura psic.;i6gica, 
.-, ··:- .. ,.,. 

como "aquella actividad de trabajo o juego que a un~· le ha 

gustado má.s realizar" y en cuanto al término. aptitud es 

considerado como "la disposici6n para el aprendizaje.· de .alglln 

tipo especifico de habilidades y conocimientos que se .'rebele ser 

en cierto grado independiente y estable a trB.vés de los afias y 

de las circunstancias en que actaa el individu~" · 

En esta definici6n se indican cuatro características 

funcionales de aptitud: disposici6n, esp.ecificidad, 

independencia y estabilidad, que son bajo esta postura de 

fundamental importancia para los fines a que se aplica el 

estudio .de diagn6stico y pron6stico educativo y vocacional. 

Las pruebas de aptitudes e intereses presentan al sujeto 

tareas o problemas representativos de la clase de situaciones 

reales, que se tratan de explorar. 

-¿Qué tan apto(a) te consideras para: Dar ordenes a otros 

con seguridad y naturalidad? 

. para que después los resultados sean comparados con las 
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APTITUD 

VERBAL 

HATEHATICA 

CIENTIFICA 1 
1 
1 
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1 

SIGNIFICA ~ HABILIDAD 
PARA 

Entender~ utft her v 
contilner pel11br111, 
leer con rapld4z; 
expre111rse con precisión 
y ctarlded. 

Calcular y rezoner; 
Inferir 'f 11plfc11r reglas 
y principios 11111tem6ttcos 

Inferir, definir y 
coq>render principios; 
entender y desct.tirfr 
relaciones da causa y_ 
efecto; Plantear y 
resolver probleme1. 

CUADRO No. 1 

INTERESES 

Literario,. 
artfatfco,· 
perawiafvo, 
de offctne. 

C6lculo, 
de offctne 

Clentfftco, 
11111temátl.co. 

(7) Herrera y Montes, Lula.· Cuestionarlo ·de Aptitudes. 

·1· -':.· ... : ·.·:, '. : . 
I · É~cr(tOr,-~·bosie~;·pl-ofesor,, 
1:. 'edftor;':per~odl1_~•,'atc. 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1-
1 

CalcUÚst~·~ contador, 
·e~tadf•~fcO~ .. prO,~. de 
11111temli~tc11S,: etc. 

:.' 

l.- ;.bi6\~o-,:-~fmtc;, ·1f~tco, 
1 · aÓcl6t0sio;,llÍi6dlco; fn¡eilfero, 
1 ··pr~f.'de .MtÍ!rliia·clentfflces, 
1 ... e~C. e~> •. : .. 
1 
1 · 

1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

·1 
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normas y valores de referencia dados con anterioridad con grupos 

de sujetos cuyo nivel de conocimiento ocupacional o escolar ya 

se conocen, esto permite una clasificación de sus computas bajo 

normas que consisten en percentiles de edad o valores de otra 

clase utilizando métodos estad!sticos, tanto para la 

interpretación de los resultados ubicando al individuo en cierta 

profesión u ocupaci6n obteniendo asi la aptitud predominante. 

Con esto encontramos que la correspondencia del percentil 

mlis alto con la profesi6n, determina la especificidad laboral. 

Aqui debemos puntualizar que se toma al sujeto como elemento 

numérico, sin importar en nada su contexto socio-econ6mico que 

lo configura como ente social y dialéctico, donde la ubicaci6n 

de clase representa su entrada y permanencia a su formación 

educativa. 

Mencionemos otro punto sobre las nociones te6ricas que 

avalan a la OEV: La teor1a del Concepto de si mismo, 

desarrollada por Rogers.(B) 

Tiene como premisa b~sica: La: conducta es. la reflexi6n del 

individuo con lo cual intent~ , mejorar sus pensamientos 

descriptivos y propone : la'.:: no6ig~ que las respuestas a los 

inventarios de intereses '.~o~~ciOfia.ies,. ios cuales representan la 

proyecci6n individual : . e~' ·,térm'i~i>s de los estereotipos que el 

individuo tiene de hs dÚ~~~;,;t;is ocupaciones". 
::o;;,: 

si hemos . menci~nadO ~~~~·:.·~~p~r. cc:>mo apartador en la OEV, vemos 

que influyeron >en'· :él /io~/· tr .. bajos de Buchler (1933) sobre 
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psicologia evolutiva, quien propone. que la vida debe ser vista 

en diferentes etapas o periodos. 

Super menciona que el esfuerzo de una persona para mejorar 

su concepto. de si mismo lo lleva a escoger la ocupaci6n que 

cree le permite la mayor autoexpresi6n.- Reconociendose as! como 

individuo, resume la semejanza con otras personas, el concepto 

de si mismo se desenvuelve continuamente, variando cuando la 

experiencia asi ·10 requiere a fin de reflejar la realidad, 

Por otro lado la psicología diferencial se hace presente en 

el desarrollo te6rico de este autor, reconoce que para lograr 

la máxima autoexpresi6n es necesario que el individuo seleccione 

una actividad acorde con sus intereses y aptitudes, por lo que 

algunas actividades serán más propicias que otras para cada 

persona . 

. . . "Cada una de estas ocupaciones requiere de un pa:t~6n ·. 

tipico de habilidades, intereses, rasgos de personalidad, <que 

permite una amplia gama de ocupaciones para cada individuo y·una 

variedad de individuos para cada ocupaci6n".(9) 

Lo que se resume en "cada quien en su lugar de acuerd0.a sus 

caracteristic.os" como pudimos comprobar en el cuadro No. l. Es 

relt!vante sefialar que las concep~iones de super tienen 

apÜcaci6n en la OEV ya que sellala el papel que desempefla la 

noci6n de. sf titismo en el ·~es.ar~Ollo. ~':: los patrones de. carreras, 

con aptitudes; int.ereses/ · ~nt~ligencia, rasgÓs personales, etc, 

actG.an en c0niblná.ci6n con\ variables ambientales, las cuales 

(9) Super,Donald~E.· "A Theory Of Vocattonal Oevelepnet", Pstcologfa Americana, Vol. Ho.8, 1956, Pp.189·190. 
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influyen m&s en la configuraci6n de este concepto durante la 

adolescencia, de ah1 el reconocimiento de· la Orientaci6n en la 

secundaria. 

otra de las teor1as implicadas en la OEV son las Evolutivas, 

las cuales nos indican que las decisiones se van dando en 

diferentes momentos y constituyen un proceso continuo que 

comienza en la infancia y termina en la adultez. Todo es 

continuo y está en constante cambio. 

La teor1a de Ginzberg es una de las primeras dentro de este 

enfoque, surge como resultado de un trabajo interdisciplinario 

en relación con otros tres colaboradores, que concluyen en la 

importancia de cuatro variables en la elecci6n: 

1.- Factor de la realidad: el cual es el causante de que el 

individuo responda a las presiones. de su ambiente tomando 

decisiones de impacto vocacional. 

2.- La influencia del proceso educativo: esta se percibe en 

la cantidad y calidad .de educaci6n que una persona ha tenido, lo 

cual limitar§. o .. facil:Í.tar§. la flexibilidad y el tipo de 

elecciones.vocaciona~es que ·realice. 
··. · .. 

3·~- LaS· faCtOres··.e~ocio'nales: import~ntes en las respuestas 

del individuo haci,;. su ~mbiénte. 

4;- Los·va'1or~s ~el i~Úvi:duo: ya que po.dr1an influir en.la 

calidád de ·l~~ ~1~cciones hechas '.en vFicid ;.~e> los :.:t~º.:es 
inherent·es a· cada· carrera. · .. > .. · · ·.- :.~·~·· 10 ~·· -·.~··:::.:.~ • ..-.;·: ·,•,'·'' • 

Ginzberg y colaboradores llega~~n·a { i~.n~{:~¡:~~·;d~~'.qtiE, .el·· 

proceso de elección vocacional es irr~~-~~_;i~~~~-~~~- :_ó.~ur_~-~-/dú.i:ánte 
periodos· claramente definidos, los cu'al~~-- ~·~tá~--: ,~.·~~-~c·t~'r·i~~dos 
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por una sede de .. comproÍnisos que el individuo adquier'i:. entre sus 

posibilidades.··. Los ·periodos son: de fantasia, tentativo y 

realista; el principal rasgo del periodo de fantasla en la 

naturaleza .'!rbitraria de las elecciones del niflo y la carencia 

de una Orientaci6n realista, la cual es expresado en las 

preferencias ocupacionales de ese periodo. 

El tentativo se subdivide en cuatro etapas de los intereses, 

las capacidades·, los valores y las transiciones. Los nifios 

comienzan sus consideraciones vocacionales preguntando en qué 

están interesados y qué les gustarla hacer, sin embargo pronto 

llegan a darse cuenta de que existen algunas cosas que pueden 

rea~izar con más facilidad que otras, y de éste modo templan sus 

deseos desenfrenados con la·noci6n de habilidad, a la medida que 

crecen reconocen que ciertas habilidades tienen más valor que 

otras e introducen éste reconocimiento como un tercer elemento 

de sus deliberaciones vocacionales. Al llegar a este punto se 

empieza a integrar las cuatro etapas. 

El periodo realista también tiene varias etapas, la primera 

se llama de exploraci6n, habiendo alcanzado este punto de 

integraci6n de su~ gustos y rechazos con su capacidades y de 

templar estas .dos :.varl~bles::.en, los. valores propios y los de la 

sociedad, el joven.·~,;;pi~'~·k·;<:i~ear la forma d.e implementar las 

elecciones todavia ~eni:~i:iv~~; ;.; .. :<'•· 
Esta etapa es distinta é,:¡ 'l!i ~~r:tddo~t~ntativo, él individuo 

evalüa las inter~cciones: d~· ~~~ ·• ..;~m~itt~~ié~to:~ vocacionales en 

un contexto sumamente reaÍis.ta~ 1:r~:~~~orm~,~d~ .. 9~.aciú"a1Inente en la 

etapa de ' cristalizaci6n, .,la· cual se caracteriza ·.por la 
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emergencia de algunos patrOnE7s . vocacionales basados en los 

éxitos y fracasos que el ·ind.ividuo ha e.:perimentado durante la 

exploraci6n una vez que se ha complementado la cristalizaci6n, 

ella conduce a la etapa final denominada de especificaci6n, el 

individuo escoge una posici6n o especialidad profesional. 

Al llegar a este punto el proceso se ha completado habiendo 

transcurrido alrededor de quince años de vida del individuo 

considerado para la educaci6n escolarizada como edad máxima para 

la permanencia del sujeto en la educaci6n formal y como inicio 

de su edad en el campo laboral. 

La duraci6n de estos periodos puede variar de acuerdo a las 

caracterlsticas individuales del sujeto, sin embargo de manera 

general se plantea que es a los 21 afies cuando se da por 

terminada la etapa de cristalizaci6n.(10) 

En la práctica la puesta en marcha de la teoría Evolutiva se 

aprecia en la Ficha Psicopedag6gica, instrumento utilizado por 

los orientadores en las escuelas secundarias, que consta de dos 

partes: La pr !mera es la que deberá contestar directamente el 

alumno. 

a).- Registro de examenes practicados por el orientador. 

b) .. - Escala donde se anotarán las ap~ecia~iones que hacen 

los maestros sobre algunos rasgos d,e PerS_.?ríálid8d. 

e). - Anotar éxitos y fracasos en sus es~udios .. 

d) .- Registro socioecon6mico. 

e).- Datos significativos anotados.por.el médico escolar. 

(10) Osfpow, Stwn.Jel H.· op.cft. Cap.111 
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f) • - Espacio final para que el· orientador. pueda agregar 

algO.n aspecto de person.alidad y conducta que juzgue 

importante. 

La segunda parte se. registrar.an ':'1gunos datos que el alumno 

anota. sobre aprovech".'mie~to·; ·intereses, 

personalidad. 

aptitudes y su 

a).- Cuadro gr~fico de calificaciones de los tres grados de 

secundaria. ' 

b) • - Escala de autoapreciación en donde califica ciertos 

rasgos de personalidad. 

c).- Intereses y aptitudes (resultado de las pruebas). 

d).- Examenes psicopedagógicos. (11) 

Dentro de estos examenes está el Otis-Autoadministrativo 

(autor A.S. otis) adaptado por la Oficina de Orientación, que 

consiste en los siguientes indicadores. · 

-"Contenido.- ochenta reactivos de tipo verbal (definición 

de palabras y objetos, analog1as, ·• ant6nimos¡:· int~rpretación 

de refranes, etc) y cuestione~de flpd/~r'it~~Úc¿ 

des:~::::da:. ~e1::::::;.· dZ1~Jt}¡\i;~n~l~~ iia~:::r~º· v::ba:~ 
·<.,.·,., l·';. 

aprendizaje escolar •. ·"/.'e 

instrucciones; · 

- c1asificaci.ór1 • ..,, ·El 

' ' 

(11) Herrera y Hontes, Luf~··. ,;tnstru_c:t.~va de la Ficha Pslc~etctag.69fca 11 1 H6xfco, Ot1c;I~ de Orf~.tac~~' s/f 
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sujeto se .transforma -en rangos: percentiles o en cociente 

intelectual, se·CJ(Í~ las tablas correspondientes. 

El concepto d.; '.inteÚgen;,ia, es la habilidad general del 

individuo para r.!~oíye~\· sittiaciones problemáticas de diversa 

naturaleza, 

generalizar 

experiencia. 

aprender a 

y abstraer 

situaciones nuevas y 

derivados de la 

otros instrumentos utilizados en la OEV son las pruebas de 

habilidades académicas, que tienen por objeto hacer un 

diagnóstico de las posibles causas de fracaso escolar, o un 

pronostico sobre las posibilidades de éxito del sujeto en 

estudios académicos los m4s importantes son: 

- Test I comprensi6n de la lectura. 

- Test II Vocabulario (forma A y B). 

- Test III Razonamiento aritmético (forma A y B)".(12) 

como se aprecia , los fundamentos te6ricos de la Orientaci6n 

psicol6gica se basan en principios de carácter p_ragmático, en 

cuanto busca la.: ~EV el medio máe; eficaz .para dirigir a los 

campos de tr¡¡bajo .donde se -·requiere lá formaci6n de cuadros 

calificados con fines': práctico-utilitarista sin existir una 

reflexi6n en cuanto al qué.;· c6mo y para qué de la Orientaci6n, 

enfocandose· anicamerite_en las.caracteristicas del individuo sin 

ir más allá de esa individualidad, es decir, aje.na a las 

circunstancia y necesidad del sujeto como ente individual y a la 

vez como miembro de. una Sociedad en constante interacci6n. 

C1Z) Herrera y Hontes, luis.· "las Pruebas P1lcomftrfcas 11 , op.cft., p.65, 
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Planteando lo anterior.resulta evidente que para el enfoque 

psicologista, sus métodos son .de ~ar.1ct~r u.nlv~c~ y lineal; 

limita sus técnicas en criterios.d·e· ~az~1.i.i~sttu~ental; si~ndo· a. 

su vez un medio eficaz entr~· el: tr¡;b¿j~ :esé~lár y' l~· producción, 
,··"'e· •' 

donde los orientadores juegan :; u~':· ~pap¿i ·:illlpC:,rtanté : como 
.-_,, J·:·:: ---:;. :-; 

legalizables del "orden social", ·estimulándo :'la~ actitudes . del 
-.~·- .., ·,,-·,,, ..... ' ' ' ...... 

individuo concediendo con ello la ,'1fe1Ícida.d 11, de. éstos en ·lrs 

instituciones educativas y de. tran,~mlti~:,, ·.y •legitimar una 

determinada ideologia.(13) 

Todo esto concibe a la orienta.;i6n como una ciencia . en 

cuanto 

ins~rumentos por medio 

basada en principios de 

de la e~perilll~ntádi6n siStemAticas, 
... - ·· ... 

la. psicol~g1a ,· conductual, al mismo 

tiempo acoge un rigor metodol6gico en 't'érmÍ.nós de··m.ed:lciones. 

0 ••• la estad1stica no ni dejá de ser. cient1f ica 

simplemente puede ser o·no.un .i~at~ii~~~t:?;cient1fico0 '. (14) 

creemos que si se quiere'.'qJ~ la.,0Úé'hta.;i6~ sea cient1fica 

no debe limitarse a Üna fr~ti~:~~6~ii~'cii6~ -~:~ datos por más 

importantes que estos ;; s~an')''.•: tla~o ·>que es bliBico para una 

explicaci6n cient1f ica of;;~;;.;;;; :una : pr'esentaci6n ordenada de la 

informaci6n, lo cual es impos¡~le. sin: u.na teor1a, pero esto no 

quiere decir que el conocimiento' cient1fico se desarrolla 

exclusivamente en este plano, sino que une alternativamente la 

experiencia de los conceptos que conforman la formulaci6n global 
(13) La fdeologfa, son las condiciones bajo las cuales los hon'bres producen sus Ideas y representaciones 
mentales, afirmando que las opiniones que externa son las opiniones de harbres reales y actuantes, tal Y 
como se hallan c:ondlctonados por i.i determinado desarrollo de IH fuerzas productivas, de tas relaclor.es de 
producc:fón y del lnterc:Mbio que se establece en la fot'lllllclón social .· Marx, Carlos y Engets, Federfc:o.·!!l! 
ldeoloph Alemana" p.26 
Cllo) Pasternac, Marcl!!lo.· "Introducción al Probll!!Rla de toa Métodos en Pslcrilogfa11 , en Braustefn, Hl!!stor, 
et.al, Pslcologfa· ldeologfa y Ciencia, México, Siglo XICI, 91 l!!dfc, 1993, p.115. 



64 

de la teorla. 

Reconocer tal situaci6n en el proceso de investigaci6n nos 

conduce a rechazar ell prejuicio de que es científica aquella que 

podemos observar y me¡ir directamente. 

Por otro lado la pedagogía en el tiempo que surge la 

Orientación en Méxi o en su conjunt~ se transforma en un 

fragmento de ciencia (una de las ciencias de la educaci6n) y 

ordena su quehacer ba~o criterios eficientistas, fundamentada en 
1 

la psicolog1a conducjista, donde la formaci6n de los recursos 

humanos tiene una Jpariencia cientifica, determinada por la 

psicometr1a, aplicada, adaptada y comprobada para canalizar a 

los alumnos a centroslde ensefianza o\y ocupacionales más id6neos 

segQn los resultados de las mediciones y colocar al hombre 

correcto en el lugar ,orrecto (sic). 

Para dar término a este apartado hemos de dejar claro que si 

bien la pedagogía je encuentra determinada en un contexto 

socioecon6mico, la or entaci6n, también lo está, pero más aún si 

observamos que "conserva un al to. grado de identif icaci6n y 

reiteraci6n, lo', 

sociedad 

per,mite convertirse en soluci6n y si 

que afecta a la totalidad de la 

'Por ello con' la ráctica d,el orientador se requiere lograr 

que esta sea transf or adora y no reproductora d~l a~tual éstado 

de cosas. 

(15) Ramfrei Df11, H11. Ter1111 v Hene es Dflz, Ger11rdo.· 11Fundammto1 Te6rfcos del POE <86·88> 11 , H6xfco1 SEP· 
DGEHS,Slixflreccl6n de Ylncutecl6n y rfentacf6n, 1987, p.22. 
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LA CORRIENTE DESARROLLISTA EN ORIENTACION 

Si ya en el anterior capitulo hablamos del desarro.liismo, es 

en este apartado donde queremos ser m§s explicites para darle la 

relaci6n con Orientaci6n. 

"En la década del 55-65 (década desarrollista para América 

Latina), surge una pedagog1a funcionalista (ligada directamente 

a la producci6n sociopedag6gica, antropol6gica y pedag6gica 

imperialista) se instal6 como un producto de importaci6n, 

desligada de la tradici6n positivista pedag6gica latinoamericana 

que, aunque comprometida con las clases dominantes y nacida en 

el positivismo europeo, habla adquirido raigambre nacional".(16) 

Este modelo de educaci6n dependiente sienta las bases del 

desarrollismo ·en el sistema educativo mexicano, educaci6n que 

tiene s\ls l:-a!ces en la noci6n del progreso, que junto con la 

noci6n de''desarróllo biol6gico, hablan surgido en Europa a 

Ünaies . del siglo xvn; y que ft.iE! retomado por los 
,, . . 

nortea-íné.ricanaS·,,ei, cual- -uña ve·z~~-:uriidos--:1as· intereses de las 

clases domi.nantesr se dirigen., al desarrollo del capitalismo 

monopoliOs, r ·~i:-eyendo· ·a su vez que la sociedad norteamericana 

proporcionaria eternamente las posibilidades de · superaci6n 

individual'y social, es as1 como se postulaba que la evoluci6n 

natural de la sociedad hacia estadios superiores de desarro~lo, 

se deb!a al desarrollo del perfeccionamiento de las condi~ion_e~ 

morales adecuadas del "hombre civilizado". Los norteaméricaños 

consideraron su éxito alcanzado en el progreso capitalista·, como 

(16) Pulggrós, Adrlal'\a.· 11 1nperlallsmo v Educación en Amérfca Latina", México, Nueva Imagen~ 1980, p.15. 
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indicador de su capacidad innata ·de e".'oluci6n, ~torgando a los 

obstáculos carácter.~.;· circunstancia .. y ·adjudicarle a los pueblos 

atrasados; ·(tal .es el~;,ª~º d'e ~éxi.ci6¡ ,i1a·l:aita'·cie éondiciones 

socioecon6micas .·~~~~· ~~de;. ~~1{~~ d~~ .\~u~~~~.i'rrollo por ellos 
. · .. ~.. ' .;;_·-

mismos,· y la.:·jti~tific~C:i6n · ... ~': :1¡¡::Jr;~~;:.~.;h;,~§n''~n ·1os paises 

pobres. ;~'.: .. :¡i::.¿~·\:~:$~;·~~~¡<o ··~> 

La· ·noción de p~~9r~~·,;: .. ':s~~ ;,:~~,~~J~~~~~~:,'- ·:~.~.~d·~~:~~·~ollo, sus 

metas siguen siendo· las, miS~BS1- ~~~~%~~~~f;~:g~~'6lii~·ri~~ :-~bon6mico, 
individua1, empresarial y . por To ·.·za'~~~l~Ü~'e'i:t;;: :nacióiia1, que . . ---- -., ., . :.~~-,, .. ;,-~·x . . . . -

:::::::::d:e are::i:::e~: :: . ª:::~ ::r1::~.i~~si·1;r:¡,~1::d:go:::~ 
que fortalecida por organismos ; inundi~i~;:;· .. /O::qiÍ;i; articular 1an una 

: :_ •• :,· ,::,: :. : ·~-:-~' ~~.; : • f 

educaci6n subordinada a las metas de\:pe11eti::a.ci~n· norteamericana 

en los paises latinoameric~rios:~_· 

11 La pedagog1a 

.: :~-
:. ~ :~ ~ ~ •'' .. 

desarí:o1i"isi~ -... -. ;-".'~~r_g~ ! n~tr.iendose 
_,-.. , en la 

sociología fimcionalista ; noiteainerié:a~;. , y >en: la econom1a 

poli ti ca burgÍlef!á . · ( o~i~foad,.¿~!' ~'~1\i,'ti~ri.Elam:ie!~l:,o .. · ,;.etropoli ta no, 

pero· fortalecida; ~º~;.ei\ti:';.b;.j~· 'f ~¡;~·~~ci~fla'l\cl~\'.t~tirÍ~a~~ri~anos 
que a ella .é:onti:'ibuyen desde. instltlÍ.cio'¡;es'.:~cori;~ <:ia CEPAL), 

Ciuiéne~ ·:.1e~:,<~~6~-~~C{~n~~~n.:: .. conce~t~S-.:q·ue: ~f~~6ibri~~l~J~~:\;'ómO .·Í.dei.as 

~·~bOrdi·n:Éid~'.(~::J'i~~ :;~,~~f~~·: .. -':d~ ¡ª 
,;:' ,. ·.·:::;: 

articu~~·do~-~~\~~~· .'~una·.::: ~·du~~~i6n: 
. ,:·. 

penetraci6n .c.lpi tiiüsta ,; . e i 1 ¡ 
,';,_·-·:·:."· .. :•·· :_,·,·,,·::· 

· Estas~ ideas- .Se: ·referían a: 9ue el' fet-ra·so~- Ci.iitU~a·l .,'de las 

soci~dclde~··· ~~~bd~~s~rr011adas, como ~-é-~~?~::~/ :;··S'~ ;.:,:fA~6'~--- ·por: .. - su 

incapacidad: de. po'sibilitar '..el desarrollo:,dei: . .;¡,:; éé!uéaé:i.6n •y a la 

organizaci6n de su sistema .educativo. adecuado's .ª: la'dinámica del 

(17) lbfd p.118. --
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progreso, y siendo incapaces de· crear mod~los. educativos, han 

copiado algunos que son ineficaces en s1 mismos, por lo que no 

pudieron utilizarlos. 

Por la ineficacia cultural y educativa también existen 

debilidades estructurales, entre ellas se encuentra la 

ignorancia. e impreparaci6n general; también el de hacer creer 

que ,existe· un modelo triunfante del progreso, el capitalista, y 

hacia él deben dirigirse los paises americanos. 

Se trata as1 de buscar en la Pedagog1a un enfoque 

modernizador· en los siguientes aspectos: 

Establecer la técnica como instrumento de mayor justicia y 

ef.i~iencia, siendo el ideal, la realizaci6n plena del hombre, 

.individual o comunitaria ( capitalismo humanizado). 

- El esfuerzo del individuo o de las comunidades es el 

factor principal de los cambios sociales. De all1 la importancia 

de la educaci6n. Esta prepara a los· 11 más capaces" para el 

desempef\o de las funciones 11 ~&~s . impo!.ta~-tes 11 • 

- La educaci6n es la fuerza principal para el cambio social. 

se ignoran o minimizan la's .·condiciones sociales. del desarrollo 

educativo, en el individuo .. y. la::.so~iedad, énfasis .. en el .. cambio 
. . . . . . . ' 

de valores, (funci6n étis~ d.e' i.a.'educaci6n); · · 

La educáciiin es el·~ gran· fa;,t~r de m~vilidad ~acial 
individual ·.y ~d~'.·{1~" 1Ú~{~J.b~~i6n ·del) i~g~~:~~.~: ... ~rin~FÚ:nJ~~ 
gradualmente a la: participaci6n e~: ;;l poder '(Í.deal:ÚiaC::,~6~ :.de . la. 

11democracia11" .oc~i~~~~~,{·~--; _:_~~},:~ 
- El si,st~ma ~Úc~{i~~ de~l!-~xpandirse y la. calidad de. l~ 

educaci6n mejorarse ·~o·~· técnicas .modernas, adaptadas a las 
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necesidades reales, .donde .la pol1tica educativa debe r<1solver 

las contradicciones .sociales, con una educaci6n miis eficiente y 

abierta a todos ; para. que e.l 11 tale'!~º. disponible" ss aproveche 

y las desigualdades no se origine~ en el sistema educativo ni 

sean reforzadas por éste. 

Tecnología ".'-va~z~~·ª' ... ¡~.~éto.doc·~· cient1fico, pensamiento 

critico pero s6lo en lo .. ~i~!'t1fi,c~! sustentado s6lo en el 

sistema social, énfasl~, en Jai6~e8 -. hu~anoS y a veces morales. 
'' . ;~ .'- ' ' , ':e , ' 

Eficacia 

productividad, 

magisterio. 

académica\: .<;[~e ... contribuirii al aumento 

evaiu:6J.;~. e~tricta y mejoramiento 

de 

del 

Ajuste del desarrollo educativo al empleo existente y 

previsible. 

Bajo estos aspectos se cataloga a México pa1s 

subdesarrollado que no cuenta con ciertos elementos: capital, 

tecnolog1a y la educaci6n. La·modernizaci6n se convierte as1 en 

una categoría y una meta universal la cual deben ~ener todas las 

sociedades subdesarrolladas siguiendo el mismo camino, la ayuda 

externa. 

"El desarrollismo en su visi6n miis tradicional sostiene que 

la expansi6n del desarrollo econ6mico genera miis oportunidades 

de empleo, lo cuiil mejora la distribuci6n del ingreso per-ciipita 

y el tamafio del mercado interno necesario para un mayor 

crecimiento económico". ( 18) 

(18) Medina Echavarrfa, José, español seguidor de Weber, Comte, ourkhelm, Spencer, Dewey y T. Parson. 
Presidió la tarea de renovación de la Soclologla como ciencia tf!Pfrlca, positiva, racional y objetiva, 
dotanclola de Ucnlcas y metodologfas, fLrodador de la sección de Soclologfa en el fondo de Cultura Econlimlca 
e lrrp.ilaor de la colección "Jornadas" del Colegio de tlhfco. Participo en la CEPAL (Comf1f6n Económica para 
la ~rica Latina). Su obra: "Fllosoffa. Educación y pesarrol\011 ,· Textos del ILPES, 2a. edlc. Mbfco, Siglo 
XXI Editores, 1975, p.94.(\A\O de los Iniciadores de la corriente desarrolllsta). 
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Siendo el papel principal formar los recursos humanos 

necesarios para asegurar el desarrollo econ6mico y social, 

sirviendo de mecanismo de acumulaci6n y transmisi6n del 

conocimiento. cient1fico y tecnol6gico funcional a las 

necesicl.ades de desarrollo . y prop·orcionar aquellos recursos 

humanos que requiere una detSrminada estructura de trabajo, 

comienza a categorizar como ºcapital humano", esta teor1a 

considera la educaci6n como factor detsrminante de la 

producci6n, confiriendo el c~rácter de inversi6n, el cual puede 

verse desde el sistema productivo considerado como "insumo", de 

forma individual; se le atribuye a la escolaridad el 

entrenamiento en el· trabajo, efectos directos sobre los ingresos 

del trabajador, v1a productividad, aceptándose el supuesto de 

que el salario que percibe el trabajador es igual a su 

contribuci6n marginal del producto. 

"Si bien es cierto que los mayores salarios y las mejores 

oportunidades de empleo se corresponden con los niveles m&s 

altos de escolaridad" (19), es .necesario considerar que el 

problema de la educaci6n en la sociedad está vinculado con las 

oportunidades de acceso a la escuela y fundamentalmente, con las 

posibilidades de permanecer en ella, también lo es el hecho de 

que no todos los egresados del sistema escolar tienen las mismas 

posibilidades de obtener empleos remunerados, lo cual no es 

0.nicamente atribuible a desajustes cualitativos entre 

caracteristicaS de la formación que recibieron y los 

(19) Muñoz hqufe~do, Car,lo~~·~·:.;~~~~~-i~As Educ•tlvH y los Problemas de Eirpleo" 1 en Revista del Consejo 
Nacional Tknlco.de la Educación,' Edueaef6n fnp\eo v Desarrollo Económico, Mhlco,Vol.lll, No.401 abril· 
Ji.nfo, 1982, p.333 · 
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requerimientos del mercado laboral. 

Diversas investiqaciones, realizadas en México como en otros 

paises rechazaron el supuesto de que la educaci6n de la fuerza 

laboral incida, en forma directa, sobre la productividad y el 

monto de ingresos de los trabajadores, comprobando que un obrero 

con la misma ocupación y menos preparación escolarizada tiene en 

promedio, una productividad igual o mayor a la de sus compafieros 

con más educación. 

No habiendo duda de que las nuevas generaciones de mexicanos 

están recibiendo más educación que la adquirida por las 

anteriores, y por lo consiguiente los requisitos de ingreso a un 

trabajo han aumentado, dado que esta educación les permite 

obtener actualmente empleos que desempeñaron con una menor 

escolaridad los padres de quiénes ahora egresan del sistema 

educativo (20). 

Los salarios se correlacionan con el nivel escolar 

alcanzado, o sea la cantidad invertida en el capital humano es 

la que determina el monto de los ingresos que el sujeto percibe 

incidiendo a su vez una serie de factores sobre los salarios, 

rasgos de personalidad, actitudes, el sexo, la estructura 

jerárquica y desigual del mercado de trabajo y el grupo social 

en el que el individuo se ubica, as1 como expresiones de la 

oferta de mano de obra con-determinadas caracter!sticas sobre la 

demanda de la misma, incluyen.do el tipo de insti tuci6n de la que 

proviene el estudiante y junto con ella, la .experiencia laboral 

(20) Gdmez, Vlctor M.• "Credencial fama, DualfllllCI Laboral y Desarrollo", en Centro de Estudios Educativos. 
Educación y Real fdad Socfol!conánlca, Mbfco, 1979, p. 281. 
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previa. 

Como parte del· sistema educativo, la Orientación también 

refleja las desarrolÚstas · · en cuanto al apoyo 

instituciona;t, .'de' hacer creer al alumno ·que el estudiar m!is y 

tener cierta préparaci6n; ganará m!is. cÚnero • 
. ·- ·- ··.··- . - . . 

La Orientaci.6ri- es' Consid-Srada, cOmO un instrumento que debe 

de ser utÚizado por. la· sociedad con el objeto de mejorar la 

eficiencia y eficacia económica de las inversiones hechas en el 

sistema ~ducati~o. 

La tendencia que en los llltimos ·afies se define claramente 

como la qué bu.sea por una parte modificar el crecimiento de la 

mat:i;1cu1a· a· nivel superior, limitando el acceso o desviando la 

demand~ hacia - las carreras no saturadas y necesarias para el 

desarrollo del. pa1s y por otro canalizar la demanda hacia las 

ramas terminales de la ensefianza media superior. 

Consideramos que en el nivel medio b!isico es donde debe 

iniciarse las actividades de Orientación Pll.rª::: "il'.lfluir.'.' .. en el 

camino que habrán de escoger los_· i~~er=~-~d"Os·;,_;;a(~:-~ó'~~:1n~ar_-." s':1s 
-•·i~"TC /:~,'e--<·:~,-.,. ·---

8StUdiOS, para evitar que el egre~ad~-. ~~-~~~~-~~~-~~to:_·:·.:.~~~i~".e 

:::::::::::::::. ::::.=::·J::~i:~~¡rirf :: 
mostrar al estudiante del ni~ei ~~~~ci b,!ié'icb ci~cund~:i.a:1: las 

labores de un téc~ico, _ ~~fi~-~-~-~do ·_, ia · ·.im~b~t:~~~'l~- : d·e·.- d-~·moStréir. con 

precisión a quiénes inte;;ten ascendér' a la :áu·~~~:l.~h. ';.~P.~~ior; 
las implicaciones en lo. qúe. se refiere a: sus aléánce's a.ctuales y 

el tiempo que se requiere para estudiarla. 
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No se plantea al orientador que excluya los componentes 

considerados como b6sicos de la vocación como: aptitudes e 

intereses·: en su . concepci6n tradicional, sino que supere los 

procedimientos -,que permiten instrumentar los programas de 

orientación bajo _este modelo, en la transmisión de información 

por medio de· ferias como son la promovidas por la SNOE y 

actualmentfi: a·n cada regi6n como Nezahualc6yotl, pasando por los 

medios más convencionales: mesas redondas, conferencias, lectura 

y an6li'sis - de .material profesiogdfico, guias de c~rreras, 

microf~l~~t;;.;-; piá~es de estudio, periódicos murales,_ v-isit..:s- a 

algu~~~··'6~~t:f-~s··.educatlvos, etc., y valerse de los i~~uri;;os:.que 
a·fred·~·- i·i·'·~~~~~-18. 

El mcÍdÍilo 0desarrollista en ·la:. orientación, pretende impulsar 

programa~-,. ~.Ue ;!~~ncaUcE!:n'.' · : a· .. : los 

educatiias )•:q~e. :}.P~~i¿n 
' . . ~;,:- . _·... .· :. ; 

al~mrios -haci¡;_ aquellas opciones 

i~crenlentar cuantitativa y 

c~alitaú;,;íím'ente:' iíí :eii_Ü~11ción_y adaptabilidad de la mano de obra 

hacia; á~-~a·i:_::;·~~i:·:. ~-~:~.~~~~ll~ nacional y como consecuencia hacia 

i~s. Op~~-~U~:i~~~-~'.~·::·de ~~ple.o existentes en el aparato productivo, 

evitando: l~s e~tranguÚimientos que se dan cuando los egresados 

del ~i~·~~~~·::.es~oiar n~ correspond~n con las características de 

los '.':7ecU.rsc:i's .~':lm~nos ·.que . r.equiere el desarrOllo del país, para 

superar - e-1-. desempleo __ o subemp.leo -_de la fuerza -de trabajo 
:·, 

11 adecúada 11 •. :·· "',\: ,,;; 

Un~ C~!'C~~~ió~: dif~reJ;t.; a las descritas y después de haber 

::::~:::::n,-~ttª::::~::;~~::~:g~¡e_·,:l ·e:nd!t::~:o:~i:::l e:e ~: 
da Orientación _ com~reri~a y~ e~pliq~~ los elementos indispensables 
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si se pretende transformar la realidad¡ donde· el sujeto pueda 

elaborar esta información (proporcionada, o' bien que el mismo la 

busque) referida a mlll tiples opcl~nes que ofrece el sistema 

escolar. 

Pretendiendo que el alumno construya los conocimientos sobre 

Orientaci6n de una manera critica al contexto en el que su 

elección va a tener lugar para que llegue a comprender y 

explicar los diferentes fenómenos que la condicionan no sólo 

formar el crecimiento de la matricula a nivel superior y desviar 

la demanda hacia las ramas termina les de la educación media y 

media superior, que esto sea el proceso de comunicar a la 

población y a los estudiantes la información cuantitativa y 

cualitativa del desarrollo económico del pais, especialmente la 

tendencia a la oferta y la demanda de estudios y trabajos, para 

apoyar su elección en función de los requerimientos sociales y 

personales. 
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C O N;C L'U SI O NE S 

El hecho dEL -h8ber-. ·presentado dos momentos relevantes en 
1,::, . ' 

orientaci6n, ···no ·•sigriifl.éa' ·que su práctica ocurra en forma pura y 

cerrada, ."e·n ~~e~~-¡~-~d:_:·-no existe un marco conceptual integrado que 

de coher~~c¡~¡ a-·.-~t"á{ o cual tendencia orientadora, donde su 

ejercicio se vincule no s6lo a los principios mencionados sino 

todo aquello que los orientadores consideren ütil en su trabajo. 

En muchas ocasiones se aplican técnicas teóricamente 

contradictorias porque rara vez se preocupa por analizar las 

condiciones y principios que dieron origen a los instrumentos 

que emplean, como es el caso de las pruebas de intereses y 

aptitudes adaptadas por Luis Herrera y Montes que desde los años 

50 se aplicaban a los alumnos de secundaria. 

La secuencia de plantear primero el aspecto psicol6gico y 

luego el desarrollista, no quiere decir que el último sustituy6 

al primero, cada uno ha evolucionado en su propia direcci6n con 

criterios y adaptando sus instrumentos a las exigencias 

reformistas del sistema educativo. 

El aspecto psicol6gico se centra en la aplicaci6n de pruebas 

o tests psicométricos, por ejemplo en las escue~as secundarias 

s.;, aplicaron y en algunas se siguen -aplicando .. las .. _pruebas otis 

administrativa 1-A, 

para habÚidades 

Test· 1 com,pren~i-6ri~~/~-~;-~:.:.{a·~-.<,ie~~~ra, prueba 

es~údio~ <'.,;,y~'.~:~·~.~~,~-ii.~j~~- ):·~az~~amiento de 

aritmético; C:ú;;súonario. de • interés es 'y·.·aptitudes:: entre . otros: 

Estos· s.e , ·a·~~ic·~~·óri ''·~~:~-'..:-"· ~-~,: :·i~~d'.~-~~;i~·: ·~~\ ,'~onsiderarlos 
científicos, pero' si~ h.iber resuelto pr.:.viamente qué es i~ que 
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realmente evaluaban. Mientras que el desarrollo industrial en 

México necesitaba seleccionar a aquellas personas que estuvieran 

en condiciones de desempefiarse con "éxito", donde el orientador 

11 ayud6 11 al alumno por medio de una elecci6n escolar u 

ocupacional adecuada pudiera resolver la cuesti6n de ajustar sus 

aptitudes, intereses, valores etc. (incluso dentro del programa 

de Orientaci6n de secundaria se mencionaba inicialmente que el 

orientador deberla buscarle trabajo al 

necesitara) • 

alumno que lo 

A partir de esto se esperaba que el sujeto en lo particular 

ahorrara energías, eleminando esfuerzos inQtiles, fuera más 

"feliz" y por lo tanto lograr. la "prosperidad y tranquilidad" de 

México. El papel del orientador seria como el recopilador de la 

mayor informaci6n posible sobre cada sujeto, mediante la 

aplicación de diversos instrumentos para 11 convencer y no 

imponer" al alumno sobre la elecci6n apropiada. 

Las criticas hechas al modelo desarrollista en educaci6n han 

surgido por un lado, a las fallas estructurales, es decir de la 

incapacidad de atender las demandas generadas por el crecimiento 

de las necesidades sociales y por la ideologizaci6n de los 

programas como "panaceas de solución". 

La orientaci6n en este modelo se le critica que ha sido 

reiterativa al seftalar que cumple una funci6n enajenante al 

negar el juicio critico de los sujetos, que el orientador ocupa 

el papel de tecn6logo del comportamiento en vez de un 

profesional, que participa con él en la comprensi6n y soluci6n 

de su problem!ltica individual y social; que frente a las 
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carreras, reproduce los esquemas sociales sin cuestionar su 

viabilidad. 

Es considerado por lo consiguiente al orientador que sigue 

esa linea como pragmlitico y funcionalista que s6lo busca la 

eficacia y la eficiencia del sistema olvidando los aspectos 

evolutivos y human.!.sticos de los alumnos porque se centran en la 

operatividad del programa volviendo sus acciones un conjunto de 

consignas adaptativas, coercitivas y sin critica. 

Se esta de acuerdo que la Orientaci6n debe partir de una 

visi6n sociopol1tica, considerando que la escuela no es un ente 

aislado de la sociedad, sino parte de ella con la cual mantiene 

una .relaci6n de interdependencia. Se requiere también definir y 

reestructurar la teoria y la práctica educativa, reformando a su 

vez las teor1as psicol6gicas utilizadas en la intervenci6n o 

asesoría individual, haciendo a un lado aquellas que mediaticen 

y adormecen, en su lugar es i:iecesario desarrollar una práctica 

científica apoyada en teorías que permitan intervenir sin 

generar dependencia y acompaftar al alumno durante su 

problemlitica, asesorarlo en sus decisiones, analizando juntos la 

realidad y respetar sus concepciones, haciendo de la prlictica 

una funci6n formativa a través de un proceso de investigaci6n 

participativa donde la Orientaci6n serli continua y permanente. 



BIBLIOGRAFIA 

1.- Carnoy, Martín.- 11 La Edúcaci6n como Imperialismo 

Cu:J.tural" 

México,Siqlo XXI, 211 edic, 1978. 

2.- Oettmer G, Jorge.- "Pensamiento Educativo de José 

Medina Echayarr1a" 

México¡ CESU, 1992. 

J.- Gayol Ram1rez, Yolanda I.- 110rientaci6n Vocacional g 

Ideoloqta. Elementos para un Nuevo Enfoque" 

(Tesis de Licenciatura) 

México,UNAM, Facultad de Psicoloqla, 1979. 

4.- Herrera y Montes, Luis.- "La orientación Educativa y 

Vocacional en la Segunda Ensefianzau 

México, SEP\DGES, 1960. 

s.- Herrera y Montes, Luis.- 11 Las pruebas Psicométricas 11 

México, Porrüa Hermanos, 1979. 

6.- Osipow, samuel H.-"Teor!as sobre la elección de 

carreras". 

México, Trillas, 1979. 

7.- Puigrr6s, Adriana.- "ImpArialismo y Educación en 

América Latina", México,Nueva Imagen, 1980. 

a. - EP\DGES. - "Programa de orientación Educa ti va y 

Vocacional". 

México, 1982. 

77 



CAPITULO 

I I r 

PANORAMA DE LA INSTITUCIONALIDAD DE LA ORIENTACION 
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ASPECTOS GENERALES 

El abordar el objeto de nuestro estudio, implica realizar 

una investigaci6n sobre los aspectos que lo engloban, -pa~a lo 

cual se requie:c:e .ir analizando paso por paso cada uno de ·éstos, 

buscando posibles relaciones y articulaciones, para,rio verfos de 

una manera aislada ni superficial, a fin de· ·dar una 

interpretaci6n coherente del mismo. 

Asi tenemos en este capitulo, para tener un á.'cercaln'iento de 

nuestro obj etc de estudio uno de los campos de acci6n donde se 

desarrolla la orientaci6n, la escuela secundaria ·general· federal 

que es parte de la USEDEM (Unidad , de servicios. EducaÚvos ·, 'a 
Descentralizar en el Estado de México) • .: ___ -,: <'- --

con respecto al contexto social se enmarca:· en· .. : ~·¡.:_~.:~~~i~i~{~ . 
,"·/·- ·'·..:,. 

de ciudad Nezahualc6yotl, haciendo un recue~~?~.~-~::~~~.~~J~~~- ·;~.~~.~9.én· ~-
hasta ·nuestros .--d1as, con respecto a su c·-~xt_~~~1~~~~~:?~~~~~-·~~~f, 
demograf 1á >· instituciones escolares, etc. \<~ ·: . ~ '::~ <·· )}, . ' 

, s~;\·h·~-~i·i~~a, con la escuela secúnd~ri~;~·,~:: ~;(-:.Wb~~'ti~·ld'ád, 
objetivo general; organizaci6n y descri~~i.6~· dlÚ;iarsc;n~l que 

tiene ingerenda. directa con el orientlld~; i '{;,:~-,';;~~-¡~~ ¡,~e alguna 

manera·: dete'rininan su hacer en la escuela . 
: : ,:_ '.';~·:-, 

. PÓÍ:- o:-t;.ra parte, mencionamos la parte Primordial de nuestra 

investigaci.6,:,: el orientador Educativo y Vocacional, como es 

visto por la· instituci6n y por él mismo, mencionamos algunas 

normas, lineamientos, catálogo--del puesto, preparación normas, 

ESTA 
SALIR 

TESIS 
ílE i.A 

t!O DEBE 
t:wJ1.1~ítCA 
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lineamientos, catálogo del puesto, preparaci6n profesional, 

entre otras cosas. 

se hace un análisis de las actividades marcadas por los 

orientadores. en los planes e informes de trabajo en el afio 

escolar 1989-1990, en correlaci6n con las funciones marcadas en 

el Manual de Normas v Procedimientos de la Escuela Secundaria y 

en el Programa Oficial de orientación. 

Por Qltimo se plantean reflexiones sobre y la cotidianidad 

del orientador en la escuela secundaria, haciendo énfasis en el 

pedaqoqo como profesional que ocupa este puesto. 
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PERFIL INSTITUC ONAL DEL ORIENTADOR EN CORRESPONDENCIA 

CON EL CATALOGO DEL PUESTO 

Dado el . panorama pla teado en el primer ca pi tul o sobre las 

actividades que ha realizado el orientador en el transcurso del 
1 tiempo, siempre ha contado con lineamientos que gu1an sus pasos 

y que determinan su ajtuar a través de ciertos discursos 

transmitidos como "mandat s verdaderos" que hay que cumplir. 

Estos mandatos se en uentran enmarcados en la reglamentaci6n 

de la escuela secundaria;¡ inmersa dentro del nivel medio básico 

del sistema educativo mjxicano, donde hay varias modalidades 

como: telesecundarias, técnicas, para trabajadores y generales, 

tanto federales como esta alea. 

En este trabajo de investigaci6n nos remitimos a éstas 

ültimas ºsecundarias q nerales federales" ubicadas en el 

Municipio de ciudad Neza ualc6yotl, Edo. (Estado) de México y 

dirigidas administrativam nte por la USEDEM (Unidad de Servicios 

Educa ti vos a Descentralizar en el Estado de México) , cuya sede 

se encuentra en la perifejia de la Ciudad de Toluca.(1) 

Estas escuelas se en uentran organizadas como se muestra en 

la figura l. Debido a a extensi6n geográfica y la numerosa 

poblaci6n escolar se rqanizan en sectores como: Toluca, 

Naucalpan, Ecatepec y Nezahualc6yo.tl, en regiOnes ·escolares que 

abarcan aproximadamente cuatro Zonas Escolares; en nuestro 

trabajo nos ocuparemos d la regi6n No. 4 donde tomamos la Zona 

(1) SEP/USEOEM "Bfenvenfdo MaHtr-011 , 

Mbfco, septlerrbre 1986, Pp.117~118 
de lnformacf6n pan ProfHores de Nuevo Ingreso, Estado de 
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No. 16 Nezahualc6yotl I Poniente (cuadro No.1)* 

De la regi6n No .• 5 la zona Escolar .No. 17. Nezah~alc6yotl II 

oriente (cuadro No.2)•. En nuestra investigaci6n nos ·ocupamos de 

las 19 escuelas debido a que son circundantes a la ENEP-Arag6n, 

además queremos saber como se realiza el trabajo en Orientaci6n 

porque se pertenece a esa zona. 

Antes de continuar hablemos sobre el lugar donde está 

enclavada nuestra muestra con el objeto de tener una idea de 

como se constituye la poblaci6n estudiantil en ese Municipio, 

desde sus origenes hasta nuestros d1as. 

Ciudad "Netzahualc6yotl" (2) se localiza en el área que 

originalmente ocup6 el lago de Texcoco y que como otros lagos 

(Xochimilco, Chalco, Xaltocan, etc.) se desarrollaron en la 

cuenca de México. 

"Abarca una extensión de 62.44 km2, localizada en la zona 

Oriente de la Ciudad de México. Limita al Norte con el Municipio 

de Ecatepec y Texcoco, al sur con el Municipio de la Paz y las 

Delegaciones de Ixtacalco e Iztapalapa del Distrito Federal, al 

Oriente con los m_unicip.ios de Texcoco. los Reyes la Paz y 

Chimalhuacán y· a·i Poniente con la Delegaci6n Venustiano carranza 

del D.F (Distrito Federal), se localiza a 9 km del Centro de la 

Ciudad de México" (3) (figura 2). 

Nezahualc6yotl se constituye como Municipio en el afio de 

• Cuadros No.1 y 2, Datos obtenidos de la& Plantillas de Personal 1989/1990, de laa escue\811 de las ?onns 
Escolares No.16 y 17, Seci.r.dlrlas Generales Federales, Ne1.1hualc6yotl Edo. de Hb.lco. 
(Z) Oflcfa\mente lle debe decir 11Nettahualcoyotlu, debido q.ie as{ fue registrado en h Gaceta del Gobierno 
del Estado de Hbtco, 20 de ~brl l 1963, decreto No,93 de la H.XLI Legislatura; ALnQUe en la actual ldad se le 
denomina 11 Ne:uhualc6yotl•1, debido a los estudios realltados por Salvador Novo cronhte de ta ciudad de 
Mblco y otros, Incluso en los docunentos e lnvestl;aclones actuales se le e11.cluye la 11 t 11 , por tal l'l'IOtlvo en 
esu lnvestlgact6n tllll'blén se quhar6, 
(3) Rodrfguet Ortít 1 1rnelda A, y Palestino Oscoto,Felldeno.·"C!ud11d de Mblco Ciudad 
Ne:uhualc6yotl laberinto de S~os11 ,Mé11.lco, UN"'4, ENEP•Zaregou, 1989, p. 71. 



CUADRO No. 1 
ESCUELAS SEMDARIAS GENERALES FEDERALES UBICADAS.EN EL· MUNICIPIO DE 

CD. NEZAHUALCOYOTL. ZONA No.16 1989•1990 . 

1 CLAVE NOHSRE DE LA 
ESCUELA 

.l. 
1 

UBICACIOH 

1 

J ES·354·26f Dr.Jalme Torres Bodet JL8;1.M\ti de re.tahua 1/n, Colonia Agua Azul. Tel. 7360549 

1 ES·354·271Jose Ma.Moralo1 y Pavón !Calle 32 1/n y 4•Av. Colonia Eatado de H4J1fco. Tel.7350232 

J ES·354·3Zf Nabor Carrillo florea IHdaz. de Solfa y la Noria 1/n Colonia lllpJlaore Tel. 7800366 
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!Valle Yuk6n y valle Santiago Col. Valle de Ara116n 1•see. Tet .78387'91 1 

1 ES•354·54ICeledonlo Flores Herna~z(Av. 3 y Calla 35, colonia C1111"pe1tre Guadalupena. Tel. 7104652 

1 ES·354·56J Agustrn Yatlez JAv. Horelo1 No. 90, Colonia Estado de H6.11fco. 

IES·354·~ f Helchor Ocorr¡>o fAv. Laglila dtl Carmen No. 24, Colonia Agua Azul. 

/ES•354·1171 Hofses Saenz 1 31 Av. y Francisco Zarco 1/n, Colonia Estado de H6xlco 

1 ES·754·7 1 Sec. par• Trabajadores (Av. Lagl.N del Cenen No. 24, Colonia A;ua Azul. 

DJAORO No,2 
ESCUELAS SECUNDARIAS GENERALES FEDERALES HUBJCAOAS EN EL ICJHICIPJO DE 

CD, NEZAHUALCOYOTL. ZONA No.17 1989·1990 

1 CLAVE NOHBRE DE LA UBICACIOM 

1 ESCUELA 

1 ES•354·14I Mexfcayotl AV. 6 y calle 27. Colonia -"">lf•cl6n ARUflas. Tel. 7321383 

1 ES•354·31I Talpuchcal 11 (Av, Chfmalhuacan No. 414. Colonia Benito Ju6ru. Tel. 7920906 

1 Es-354·371 Mblco J Norte 2 entre Drlentt 5 y 8 Colonia Refonne. Tal 8555607 

1 ES·354-49 I Leves de Refor111111 1 oriente 5 y Sur t. Colonia R11for111111 

1 ES·354·5BI Valentfn G~mu farfas J san Bartola No. 145. colonia Alrplfaclón Vicente Vil lada. Tel;7'932~82/ 

1 Es-354-631 Coyolxat.flqul f Av. 6 y Calle 9. Colonia la• Agufta• 1 

.1 ES·354·701 Jtzcaatl / Uuro C4rdenas s/n Colonia Santa Marth• 

IEN5H12I Acamaplchtl 1 1 Tactmaya y Coyoacan 1tn, Colonia Metropollta~, la. Seecfón 

IEs-354·12•1 Tenochtftlan 1 San Bartola No. 119, Colonia -"">lfacf6n Vicente Vfltada 
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1963 cuando contaba ya con más de 100,000 habitantes, asentados 

en terrenos desecadps del Ex"":Vaso del· lago de Texcoco, estos 

terrenos dada su colindancia c·an':e.1 :o-.FI .. se convirtieron en una 

zona de alojamiento para 
-,:;.:-o - ·.> ,· , ·. 

la.: :poblaci6n que llega al área 

metropolitana atraida por las espe'c;tativa ... ·de trabajo (fig.3). 

"Para su gobiern~, cff9i~iz~~~¿'~: p~Útica y administraci6n 

interna, el Mu;,i;;'i.pio ·~·~ di vide E!n: una cabecera municipal, una 

Delegaci6n Administrativa t: '~~ '~016~!8~ 11 (4) con dos grandes 

zonas de caracter!sticas muy distintas. 

La zona Norte (sector norte) aglutina .. a colonias de 

distintos estractos ·y niveles de urbanizaciO;,, pr~sent.ando 

colonias residenciales (Bosques de Arag6n) 
.. · 

que (,;,lindan con 

colonias populares, con carencias de servicios, en· este lim'ite 

se encuentra ubicada la ENEP-Arag6n. 

La zona Sur (sector poniente, centro y oriente) presenta una 

gran homogeneidad en lo que a sus colonias se refiere existiendo 

pequefias zonas que muestran un menor nivel de servicios. 

"El fen6meno de crecimiento demográfico del Municipio, present6 

características muy particulares en lá ·.década 60-70, su 

poblaci6n creci6 casi 10 veces como resultado de la oferta de 

suelo barato que se tuvo como opci6_n Pf!ra. la poblaci6n de 

recursos bajos que llegaron al o. F en busca de mejores 

empleos". (5) 

A partir del afio de 1970 y hasta el so la poblaci6n de 

Nezahualc6yotl redujo su tasa de crecimiento, en virtud de.que 

(4) Hartfnez Garlbaldl, Leonslo.· ºHonograffa H111fe!eal de MetJahualc6yotl 1•, Reglón JJJ, Hllhtfco, 1986·19871 
p.19 
CSJ CONA.PO 11Htbfeo pemggr4f!co", erevarlo, 1988, Pp.70·76. 
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la oferta del suelo baj6 notableme~te presentando en 1990 casi 

el 98% de saturaci6n de su territorio urbano. No obstante 

present6 un incremento de 1,200¡000 habitantes aproximadamente, 

superando cualquier previsi6n que al respecto se pudiera haber 

realizado, esto repercuti6 en la calidad de vida de la poblaci6n 

y sus escasos sat;.isfactores._ (cuadro No. 3) 

"En los G.ltimos cinco afies el fenómeno ha presentado otras 

caracter1sticas ·ante la escasez de oportunidades de empleo bien 

remunerado en la provincia, la gente sigue llegando al D.F. sin 

embargo, el alto costo del suelo y la vivienda oblig6 a esta 

poblaci6n a buscar terr~nos con costos muy bajos en la 

periferia, principalmente en la zona oriente. 

Situaci6n que repercuti6 en Nezahualc6yotl y que .obli:g6: ·a. 

parte de su poblaci6n a emigrar a municipios V:ec.ino's .. :·.como 

Chimalhuac6n, Chicoloapan y Valle de Chalco11 .(6)_ ·.·.:JE;'" 
Podemos decir· que la tasa de _créciinient_o,_s~~-m~11;t'i~!l!! debido 

al costo de terreno (sube el precio del_ suelo¡·· pero ·:'.la ipo'~'i::~i6n 
,,. -. : :·; .. ' ·, ·:'' ·' } ,·'' .;.,;~ -. 

ha crec~do, . · íO · \ que;'- : m~~C6·:~ ~-que·~ los de este Municipio 
·-·r:·: 

servicios :-. -.¡;, (eisi;Ó 'iiíc1Üy6 •• a 

educación, eso lo demuestra . iOs:. ~'i9~Í.~n1d~~ '.:;~~f~~~.f ~;-~· :: //.' 
habitantesdemandaron en los ia. 

. ·, ,"':;.. ' .· ··.¡· . . , ... .(,:··.·· 

De acuerdo al X Censo Ge~e~~i: a.;;: Po'blac'i.6~'y Vivienda 1 se 

registr6 una poblaci6n de 6 a 14 

habitantes, de los 'cuales 85.7% sabian leer. y e_scribir; en·'·tanto 

que el _14.2% no sabian leer ni escribir, el 90.9% de la 

poblaci6n de 15 aftas y m6s se estim6 analfabeta, de estos el 

(6) Huftr6n, Antonfo.· "Neuhualc6yotl Miseria y Grandeza de t.na Ciudad••, Toluca Hblco, Dirección del 
Patrimonio Cultural V Arttstlco del Gobierno del Estado de México, 1975, p.29. 



CUADRO No.3 :PoB~CION o.E CIUDAD .NEZAHUALCOYOTL 1950-1990 

AR o 
1950 
1960 
1970 

'1980 
1903·' 

-1984 
1985 
1986 
1987 

·1988 
1989 
1990 

. POBLACION 
*··- ... »1.>:~2s;oo.o, 
•. '>.62,000' 
·,;:.·~ - '.:.sao¡ 436 · 
.•••. 1; 402, 695 
*** 11-s21 ;·789 _ 

1,890,848' 
1¡956,081 
2,014,764 
2,075,207 
2,129,162 
2,184,521 
2,232,580 

TASA DE CRECIMIENTO 
9.5 % 
25.06% 

·9.22% 

89 

3. 8% contaba con carrera subPro·f~si·~~ai·~··~. 3·~1.% con enseñanza 

superior y s6lo el 0.1% con est~~io~·:d~\posgrado. 
En cuanto a la pobl~ci6ri d~ 6::~Í\o'~. y m&s,'. que constitu1a en 

1980 el Bl.6% de la. poblaci6n<~~tal, el 57.2% ten1an estudios de 

primaria completa y el 21.'4% ~lgün .grado sÚperior a la primaria 

(este 1ndice mejor6·con•rel~ci6~ a.la· ~écada anterior, ya que en 
·.!·;. ·: 

1970 la poblaci6ni,. con .,instrucci6n primaria s6lo represent6 el 

29.9%). (7) 

En' cúantO -'al· Í'lt1Ülero de planteles, en el ciclo escolar. 1988-

1989, el Dep~it~me~to de Estad1stica Educativa del·);~~~6ipio, 
contabiliz6 e:¡".-'~a;,.ero real de planteles, .conslder~ndo' datos 

qlobale~ ·en, Cuaii.to al. nllmero de docentes y al~~n6~·-·;_ ~~~c~:~tos se 

condenSan ·en ··el ·cuadro No 4. 
·,. ::':(: 

En 1 .. :·:_·,·eSte :-~uacit-o se desglosan_ -los - niv~les educativos, 

incluyendo :l~s ·dos. sistemas· federal· y estii1:a1/•~6tese"tambié~ en 

lo que se r'~fi~re al nivel edllcativ·~ ;,.~~io'bAsico, hay un 

:*p~:l~~~ =: ~=-~~i~~~~~'. ~~~-~-~~~-;&i~f~-. :~,~~ !8~:~~·:·~~-~ +~~·¡~=,~: ,~:~'.<~ .-·~··.·:~'.:·:,.- "···.·:.· .. ·· -
u• 1980·1990~ EstfmactÓn~reaÍ l~-ada ;én '111·: P·lan ·de ·O~sarrollo .H..ntc!~l, 1991·199:(: vizcalno -coVian, Juen 
Gerardo, Presidente Constftucfonal Hl.l'lfclpel de Ciudad Nez&:tiualcóyotl,· Pp.1·27 (fuente de_ prfmer orden) 
(7) X Censo General de Poblacf6n Y Vivienda, en Rodrfguei Ortlz,: lrnelda A •. y.Palestlno Escoto, Felfclano, 
op.cft;·p.117 ,- · -· · ··· · · .. ,.. ·" · 



CUADRO No.4 NUMERO DE ESCUELAS Y ALUMNOS INSCRITOS DE 
* ACUERDO AL NIVEL EDUCATIVO 1988-1989. 

NIVEL EDUCATIVO 

PREESCOLAR 

PRIMARIA 

SECUNDARIA 

MEDIA SuPERIOR 

NORMAL 

SuPERIOR 

ESPECIAL 

TOTAL 

des~enso en las escuelas 

ESCUELAS 

64 

336 

70 

15 

2 

ALUMNOS PROFESORES 

186,532 7,333 

65,687 2,381 

14,916 765 

1,396 130 

14,464 112 

---
10,712 

90 

Debido a la diversifica6i6n y ia emigraci6n hacia escuelas 

del D.F y otros municipios aledaftos¡ los hijos en edad escolar 

del nivel medio básico (11 a 17 'anos), se incorporan a temprana 

edad al mercado de trabajo, siendo esta la causa con mayor 

fuerza, en relaci6n con lo que Garibaldi nos plantea; "existe un 

rezago de 80% en la demanda de educaci6n preescolar, un 7% en 

media básica, un 35% en media superior y cerca de un 10% en la 

superior." 

Los planteles de nivel medio superior con los que cuenta el 

Municipio: 

4 Colegios Nacionales de Educaci6n Profesional Técnica 

- 3 centros de Bachillerato Tecnol6gico; .Industrial y de 

Servicios. 

• cuadro No. 4 , fuente: Sf1tet1111 EstacU1tfco del Sector EdJc11tfvo del Estado de Hbfco.· Concentrado General 
Ht.r1lcfpal, Hi!xfco, 1988. 
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- Centro de Bellas Artes. 

- Centro de Estudios Medio Superior. 

- Escuela de Enfermería. 

- 4 Preparatorias. 

- Colegio de Bachilleres. 

En cuanto a los planteles de nivel prot-;sional y superior, 

se cuenta con: 

UNAM -ENEP-Arag6n, absorbe el 81.8% de la poblaci6n 

escolar de este nivel (debe sefialarse que de los 12,986 

alumnos inscritos en esta escuela, pertenecen a otras, 

localidades y no s6lo a Nezahualc6yotl). 

Escuela de Enfermería, incorporada a la Universidad 

Aut6moma del Estado de México. 

Escuelas Normales, de . las cuales cuentan con 

preparatoria anexa y una con curso intensivo. 

- Centro de Capacitaci6n. 

- Universidad Tecnol6gica de Nezahualc6yotl,"(8) incorporada 

a la UAEM e inagurada en Agosto de 1990. 

como se puede notar en los 2 cuadros anteriores, sigue la 

educación contando con el mismo n1lmero de alumnos y planteles y 

hay una fructuaci6n leve en la demanda de alumnos. 

Después de haber planteado un panorama general de el lugar 

donde desarrollamos nuestro trabajo de investigaci6n, nos 

concretamos sobre la escuela secundaria general federal, que de 

acuerdo a los planteamientos dados en el Manual de Orqanizaci6n. 

(8) Rodrfguez Ortft,Jmelda A. y Palestino Dacoto,Fellclano, op.clt. p.16·123. 
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La escuela secundaria tiene como objetivo primordial 

"Promover el desarrollo integral del educando como un ser 

individual y social, para que emplee en forma 6ptima sus 

capacidades,. en beneficio propio y el de su comunidad, adquiera 

la formaci6n que le permita continuar sus estudios del nivel 

inmediato superior o incorporarse a la vida productiva. Para que 

se cumpla este, es menester que el personal responsable del 

servicio de eduCaci6n secundaria, dentro de su ámbito de acci6n, 

actde con amplio criterio para tomar decisiones adecuadas; 

interprete y aplique correctamente las disposiciones superiores; 

tenga capacidad para organizar y dirigir grupos, as1 como 

praC?ticar convenientemente las relaciones humanas; adopte 

actitudes de respeto, responsabilidad, orden y decoro, evitando 

aquellas manifestaciones de conducta que repercutan en el 

proceso educativo y del educando; tenga iniciativa para crear y 

proponer opciones de trabajo; resuelva problemas y plantee 

soluciones viables y convenientes". (9) 

Este objetivo hace alusi6n ala premisa desarrollista, que 

dirige al individuo como "buen ciudadano", "gente de orden", 

orden que nos lleva a pensar en la uniformidad, disciplina. 

Acciones que involucra la llamada universalidad de la conducta 

es decir, que todo individuo tiene que ser disciplinado para que 

pertenezca a una masa, descontextua.lizando al ser o al individuo 

como sujeto hist6rico ·social·, con ello se incubre toda una 

situaci6n de clase, 

(9) SEP/DGES.• ldem1 op .. ctt, p.9. 
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se hace necesario elaborar una estructura log1stica

administrati va que c.onlleve la esencia del orden. Dentro de ésta 

encontramos la de la escuela secundaria, estableciendo diversos 

niveles de operaci6n quedando agrupados sistemáticamente y 

jerárquicamente de acuerdo al Manual de Organizaci6n de la 

Escuela de Educaci6n Secundaria. En este apartado se hará 

énfasis sobre el personal que tendrá ingerencia directa con el 

orientador y su actuar. 

IDENTIFICACION 

Nombre del puesto: A).- Director de la escuela de educaci6n 

secundaria. 

Escolaridad: Titulo de estudios de Normal Superior. 

Experiencia: Haber desempeftado el puesto de profesor y el de 

Subdirector, en el sistema. 

Antecedentes Escalafonarios : Dictamen de Subdirector. 

No. de plazas: Una por plantel. 

Ubicaci6n: Fisica.- Oficinas administrativas de la escuela~ 

Administrativa.- USEDEM. 

Ambito de operaci6n:· Escuela de educaci6n sequndaria. 

RELACIONES DE AUTORIDAD 

JEFE INMEDIATO: Jefe del departamento de escuelas 

secundarias generales en el Edo. de México. 

subordinados: subdirector, personal docente, técnico 

especializado, administrativo y de 

intendencia de la escuela. 

PROPOSITO DEL PUESTO 

1. - Programar y promover la realizaci6n de a·cciones que 
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propicien el desarrollo de las actividades académicas, 

tecnol6gicas, culturales, deportivas y sociales del plantel. 

2.- Captar la informaci6n de la demanda de servicios 

educativos del plantel, y proponer a las autoridades 

educativas correspondientes el nllmero de grupos por grado 

con que puede operar la escuela. 

FUNCIONES 

En materia ae personal escolar. 

1.- Distribuir las tareas encaminadaa a atender 

los servicios técnico-pedag6gicos, asistenciales, 

administrativas y de intendencia del plantel. 

2.- Organizar· reuniones con el personal escolar para 

orientarlo, instruirlo y motivarlo para el cumplimiento de 

sus funciones y responsabilidades. 

J.- Vigilar la puntualidad y asistencia del personal escolar 

e informar a las autoridades sobre las irregularidades en 

que éste incurra. 

4.- Evaluar el desarrollo del trabajo del personal, y 

otorgar estimules o promover las medidas pertinentes para 

superar las deficiencias. 

5.- Expedir los créditos escalafonarios que les servir&n a 

los docentes a promoverse en otros puestos. 

6.- Conceder licencias econ6micas al personal a sus ordenes 

en los términos establecidos en los reglamentos y 

disposiciones vigentes. 

7. - Levantar actas administra ti vas que procedan por 

irresponsabilidad e incumplimiento en que incurra el 
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persona.l [ .•• J 

En materia.de recursos materiales y financieros. 

1.- Administrar los recursos financieros y materiales de la 

escuela ¡ ••• ¡ 

En materia de Servicios' de Asistencia Educativa, 

1.- Vigilar que se logren .las finalidades de los programas 

de OEV, ··trabajo social, educación para la salud y 

prefectura, y solicitar a la autoridad competente la 

asesor1a requerida para la mejor prestación de estos 

servicios (Subjefatura Técnico-Pedagógica) [ ••. ¡ 

En materia Técnico-Pedag6gica. 

1. -Vigilar que la aplicaci6n del plan y desarrollo de los 

proqramas de estudio, se efectiie conforme a las normas y a 

las disposiciones establecidas. 

2. - Evaluar la eficacia de los métodos, técnicas y 

materiales didácticos empleados 

aprendizaje¡ ••• ¡. 

en la conducción del 

As1 podemos ver que de manera normativa el puesto de 

director involucra la toma de decisiones y el funcionamiento de 

la escuela, nos encontramos que en la realidad la personalidad 

del director(a) no sólo conlleva lo anterior, sino marca el tipo 

de relaci6n que se establece en todos los integrantes que 

conforman la escuela, este tipo de relaciones, es lo que 

nosotros marcaremos como la cotidianidad, que más adelante 

abordaremos. 

IDENTIFICACION 

Nombre del puesto: B).- Subdirector. 
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Escolaridad: Titulo de Normal Superior. 

Experiencia: La adquirida como maestro de grupo. 

Antecedentes Escalafonarios: ·oictamen de la plaza inmediata 

anterior. 

No. de plazas: 

Ubicaci6n: 

Una por turno. 

F1sica.- Oficinas administrativas del 

plantel. 

Administrativa.-subdirecci6n del plantel. 

Ambito de operaci6n: Escuela de educaci6n secundaria,en el 

turno correspondiente. 

RELACIONES DE AUTORIDAD 

Jefe inmediato: Director de la escuela. 

subordinados: Personal docente, técnico especializado, 

administrativo y de intendencia de la 

escuela. 

PROPOSITO DEL PUESTO 

Colaborar con el director en la planeaci6n, organizaci6n, 

direcci6n y evaluaci6n de las actividades pedag6gicas, técnicas 

y administrativas del plantel, encaminadas a prestar el servicio 

de educaci6n secundaria. 

Dentro de sus funciones destaca una con respecto a los 

Servicios de Asistencia Educativa, que al igual que el director 

"Colabora en la supervisión en materia de OEV, trabajo social, 

medicina escolar y prefectura, a fin de que desarrollen su 

trabajo en forma eficaz y coordinada". 

LIMITES DE AUTORIDAD 

1.- Acordar con el director el funcionamiento del plantel, y 
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auxiliarlo en el desarrollo de sus funciones. 

2. - Proponer a.l director las adecuaciones en técnicas y 

métodos para la ensenanza-aprendizaje. 

3.- Ejercer autoridad lineal y directa con el personal 

docente, técnico especializado, administrativo y de 

intendencia del plantel, y solicitar sus planes de 

actividades. 

4. - Agilizar los mecanismos administrativos de la 

instituci6n. 

s.- Firmar, por acuerdo del director, la documentaci6n 

oficial que se requiera. 

RESPONSABILIDADES 

1.- Sustituir al director en sus ausencias eventuales, 

asumiendo sus responsabilidades. 

2.- Proporcionar al director la informaci6n y documentaci6n 

escolar que le sean solicitadas. 

3. - Concurrir a las juntas del personal escolar y vigilar 

que se levanten las actas correspondientes. 

4.- Mantenerse actualizado en las innovaciones que se 

presenten en materia técnico-pedag6gica y administrativa que 

normen la operaci6n del plantel. 

Es en el puesto de la subdirecci6n donde se gestan o 

destruyen las iniciativas de trabajo del orientador por ser éste 

el jefe inmediato del servicio de Asistencia Educativa donde 

est~ ubicado el orientador •. 

Encontrando también después de haber realizado observaciones 

en las escuelas de nuestra muestra que la personalidad del 
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subdirector(a) es pieza angular para, que se reconozca el 

servicio de Orientaci6n o se de'sConozca equiparándolo muchas 

veces con prefectura. 

Las relaciones que se guardan con el personal de este 

servicio son dadas como un acto de voluntad (empat1a o 

simpat1a). 

Más tarde nos detendremos en este aspecto cuando hagamos el 

antilisis de l'os planes e informes de trabajo de los 

orientadores. 

Para no detenernos mucho en la descripci6n de puestos, 

hablemos globalmente de los servicios que se proporcionan: 

IDENTIFICACION 

Nombre del puesto: e).- Profesor de ensefianza secundaria. 

Escolaridad: 

No. de plazas: 

Ubicaci6n: 

Estudios de Normal Superior. 

variable segdn las necesidades del 

plantel. 

F1sica.- Aulas, laboratorios, talleres. 

Administrativa.- Area de Servicios 

Docentes del plantel. 

Ambito de operaci6n: Escuela de educaci6n secundaria. 

RELACIONES DE AUTORIDAD 

Jefe inmediato: subdirector de la escuela. 

Subordinados: Ayudante de laboratorio de acuerdo con el 

área o asignatura. 

Este servicio se constituye por el personal especializado en 

la ensenanza tanto de carácter académico como tecnol6gico, 

educaci6n f1sica y art1stica, incluyen los laboratoristas y todo 
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el personal docente al cual se le asignan comisiones especiales 

como: asesores de g~upo, coordinadores de tecnolog1as, jefes de 

materia, etc. 

PROPOSITO DEL PUESTO 

contribuir a la formaci6n integral del educando, mediante su 

actualizaci6n y mejoramiento profesional permanente, que le 

permitan adquirir y aplicar la metodologia m6s avanzada en el 

pro~eso ensef\anza-aprendizaje, y consolidar su profesión para 

ejercerla con la m&s alta responsabilidad social. 

D).- Servicios de Asistencia Educativa. 

su campo de acci6n presenta la prestación coordinada de 

diversos servicios que junto con la labor académica propician el 

"desarrollo integral del educando" este servicio se integra por 

el orientador educativo y vocacional, .trabajador social escolar, 

tres prefectos y un médico escolar. 

E).- Servicios generales y administrativos 

se encargan de realizar actividades correspondientes al 

control escolar de los educandos, propician servicios de 

oficina, como de intendencia, estti constituido por el contralor, 

los oficiales administrativos, velador y los auxiliares de 

intendencia. 

Para los dos servicios, el jefe inmediato es el subdirector 

y no tienen subordinados. Hay dos organismos mtis en la 

estructura escolar que fungen como asesoria y son: ' , . -. 

F).- El Consejo Técnico'Escolar. 

i.- s~gÚr'e ~' Í~)~iQec~i6n estrategias 

prÓblemas educativa~" de 'la comunidad escolar. 

para resolver 
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2. - Auxilia a la dirección en la planeación, . ·prograniac.ión y 

evaluación periódica del trabajo escolar,. con l<l ._fi_nalidad 

de reforzar o reorientar el proceso educa ti ve·· [ '~'; , ] (Uno de 

los integrantes de este organismo es el orientador). 

G).- Cooperativa Escolar 

1.- Desarrollar hábitos de cooperación, previsión, orden y 

disciplina. 

2.- Vincula'al educando con la realidad mediante actividades 

productivas ¡ ... ¡, también aqui puede participar el 

orientador. (10) (fig.4) 

Conviene resaltar que en la estructura orqánica existente en 

las escuelas federales, no puede incluir a todos los miembros 

del personal escolar enunciados anteriormente, v.gr. 

En las escuelas de nueva creaci6n, aquellas que ha 

desaparecido el turno de la tarde, por la poca demanda escolar, 

debido a que las escuelas se encuentran ubicadas cerca una de 

otra, o bien por el prestigio creado hacia la comunidad. Puede 

funcionar en algunas veces sin subdirector y sus funciones serán 

desempefiadas por el director, también es importante considerar 

que si un plantel carece de personal especifico se cubrirá por 

el demás personal, duplicando 11 funciones 11 • (11) 

cuenta además la secundaria con un complejo aparato 

normativo donde el personal mencionado, convive y encuentra en 

la institución escolar una reglamentación en su actuar dentro 

(10) SEP/OGES.· Manual de Organftacfón ••• op.clt.,Pp.13·53. . .·· ., . 
(11) Las fin:lones son las consecutnclaa observadas q.ia favorecen la adaptación o aJuste a ll'I sistema dado. 
entendiendo con esto que cada elemmto del sistema OC""'8 el lugar que le corresponde 'f para el cual es apto, 
SI otro elemento oc1.4>B et lugar qut no le corresponde ~l fea el tleq>a destl~do 'f reduce la eficiencia.~ 
Harton, Roberto a:;,111eorfa y Estructura Ja~ Mblco, F.c.E., 19n, p.61. 
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FIG.4 ESCUELA DE'EDUCACION'. SÉCLÍNDARIA 
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del proceso . escólari calendarizaci6n . en su. tiempo y contenido 

del ciclO eScOlar, hOrari~~- para - las materias, temas 

actividades a seguir, . deberes: :,.y ··'·derechos .. de profesores 

y 

y 

alu~nos, · Purit~-ai~d8.d·, -asiS_~·eñci~~+~ -~t~·~aas~ ·permisos, reportes, 
·".'.;:" 

castigos, calificaciones< etc.:· ···.:':.e· 

Dicho comportamiento esta p~rfectamente regulado, tanto por 
; - ' 

normas externas como internas, e.n · particular como el articulo 

tercero constitucional, la Ley Federal de Educaci6n, 

reglamentos, decretos Y. circuiares de la SEP, la OGES como: 

Acuerdo Secretarial No. 98,' Manual de organizaci6n de Educaci6n 

Secundaria, Manual del· Director, programas de los servicios 

docentes y de asi~t~n.cia educativa, acuerdo secretaria! No. 17, 

sobre la evaluaci6n del aprendizaje, circular 720 (sobre 

horarios), manuales·: de organizaci6n del consejo técnico, 

cooperativa e~col_~r, .'"sociedad de alumnos y de padres de familia 

entre otros. 

De acuerdO_ ~~;~~~~~. no~~asJ la escuela secundaria pareciera 

ser transformador~. Jsci~¡ ,·y/continua, en donde se pone en practica 

a través de un ¿onjunti>':\1.~·: ·disposiciones, métodos y objetivos 

definidos que se _-ÍnateriaÍ.izan . en el sistema educativo en cuyo 
•-,._ ,,:.·· .... , .... ·. 

interior se. refl~Jan':;, i'o~' .i/~sgos m~s sobresalientes del cuerpo 

social al que pe~~~~~b:J:\·J~icando al sujeto en su situaci6n de , .. ;'; 
ciase, narma:t1~~.'~/!,.~~'ú.:~~~~~.n'dU~·t~ no como gente pensante sino como 

gente de "-~~d~n•;}~~'.;\;~:>t~~~~~~a . ·que los integrantes del cuerpo 

escolar l¡&~~~~ ·, -·~:~-.~~~~~~·~:~·· . ~refectos, alumnos quieran colaborar 

para - la . su~·~r~~·i.6n . ac~d~~~ca, lo que interesa es cumplir con la 

norma. 
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Uno de los integrantes con los que cuenta la escuela para 

lograr sus objetivos es el orientador educativo y vocacional, 

quién en la década de los 50 con la introducci6n de la 

industi-ializ~ci6n en México, adquiere importancia como 

catalizador del nuevo orden social. 

Para 1954 se piensa en una persona "adecuada" que cubriera 

este espacio en la escuela secundaria, que atendiera a los 

alumnos segQn las necesidades y oportunidades, haciendo énfasis 

en los problemas de aprendizaje y especificamente de carácter 

vocacional en los terceros afies ( •.. ].(12) 

La persona que cubría este puesto fue el maestro que 

tra~ajaba en primaria, que contaba con el certificado de maestro 

de Normal y técnico en Educaci6n. 

En 1960, se le cataloga en el puesto como "orientador de 

ensefianza secundaria", aunque anteriormente se le denominaba 

"orientador vocacional". 

Debido a que el personal que cubría este puesto le daba más 

prioridad al aprendizaje del alumno y en esto cubría gran parte 

del Servicio, se cree conveniente que al referirse a este 

profesional se le denominará "orientador educativo y 

vocacional". 

Dada la problemiitica que habla acarreado el colocar en el 

puesto a personal que no entendla el objetivo del trabajo del 

orientador, se cree conveniente formar especialistas que 

cubrieran el servicio y para 1962 egresan de la ENSM, (Escuela 

(12) Doletfn No.1, del "Steyfcfo de Orfgntael6n Educativa y vocacional de Seqt!!da Ense'1anu 11 , M4xfc:o, SEP, 
1967. 
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Normal Superior de México) la primera generaci6n de psicol6gos 

en la rama de 11maes~ros orientadores" que no ten1an la validez 

de Licenciatura,-·carrera que en nuestros d1as se da en posgrado 

en algunas_ instituciones superiores de nuestro pa!s, además de 

haberse formado el SNOE (Sistema Nacional de orientaci6n 

Educativa) y la AMPO.AC (Asociaci6n Mexicana de Profesionales de 

la orientaci6n Asociaci6n civil), 

En la década de los 70 ingresan al servicio de orientaci6n 

personas con preparaci6n profesional muy diversa provenientes de 

diferentes instituciones, incluso siendo egresados de la 

misma instituci6n poseían preparaci6n diferente, esto nos da una 

idea de la heterogeneidad de la preparaci6n de los orientadores, 

siendo estos egresados de las instituciones que se muestran en 

la figura s. 

Como podemos observar el profesional que cubre el puesto de 

orientador con mayor nWnero es el pedagogo egresado de la ENSM, 

aunque inicialmente se ped!a que estuviera capacitado en 

psicología educativa, y que de acuerdo a la diversidad de 

formaci6n, el personal escolar no conoc!a o no alcanzaba a 

distinguir ampliamente, las actividades y raz6n de ser del 

orientador en la escuela securidaria. 

Se han hecho estudios para 11 remediar11 el problema de la 

preparaci6n, realizando investigaciones y análisis comparativos 

de los planes y programas de estudio, pero aisladamente sobre 

las carreras de maestro en pedagogia, maestro en psicología y 

orientador de la ENSM, decidiéndose finalmente seguir los 

estudios con el maestro en pedagogía, con el objeto de ayudarlo 



Flg. 6 ORIENTADORES OE SEC, DIURNAS 
EN EL OF. 191Z~1913 (13) 

OftH (3.3%) 

P1/co/ogor UNAM (ZZ.9%) 

Ped~ogo1 ENSM (ZB.O~) 

Pedapogo1 UNAM (5.ZX) 

ENM (4.2X) 

P1/co/Df10I ENSM {10.4:C) 

Orientadores ENSM (ZZ.9r.) 
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a ubicarse según su preparación, como orientadores pedagogos o 

educativo .vocacionales, nuevamente surgen contradicciones en la 

identificación del marco teórico que identificará al orientador 

en la escuela secundaria, pero estos nunca se han podido 

localizar sin embargo, aqu1 pretendemos enfocar este estudio a 

la Licenciatura de pedagogia de la ENEP-Aragón que nos servirá 

como base· para formular nuestra propuesta. 

En los aftas BOt la SEP da a conocer un Manual de 

orgar¡izaci6n de la Escu.ela de Educaci6n Secundaria de la DGES, 

se especifica el perfil del orientador y el lugar que ocupa en 

la organizaci6n de .la escuela. 

(13) Reviste de la Escuela Normal S~rior No.4 (extraordlnarfa),M!xlco, julio·dlcfenbre, 1964, en boletfn 
No.Z op,clt., Pp.1Z·13. 



106 

"IDENTIFICACION 

Nombre del pues~o: Orientador Educativo y Vocacional. 
No. ·de plazas: 

Ubicaci6n: 

Varia.ble, . : segQn · las necesidades de la 
es~uelá 

Físi~~ ~- - 0-~~~:Ín~ '. ~ciÍ'!Í~tii~trElti va, cub1culo 

de.Orientaci6ri. 
·Administrativa.- Are'a ~de. se~icios de 
Asistencia EduC:at'.i.~a (Úg;4). 

::·:eci~canci~; ' 

favoreciendo .1ª · •. creación' ' d.iLaC:Út~d~" ,·Pª,~ª . <lograr·· una vida 
plena, equilibrah~ ::y ;·:6o·J~~rté¡fvaTen"~; ~Íc ~mbl.~~t~ _esc_olar, 

-~-----~-:,-'·;--_,-·--:e:~-;' i"'"7:.<i:::,"°"-',"'::;-
familiar y soCial; . 

ESPECIFICACION DEL PUEST~.N: ~·. :' 

Escolaridad: TitÜ1C:· C!e' ii>sic~~~gia 'eéiuc¡~iv~ o 'ele C:rientador 
: __ .- ',•<· .• • ••• :.·,:¡·:.-.-. -;,.· 

:::::::n:: ::ic::0;;¡t·1~~)~~~~1 .. ~:?p~rióf¡ .. ó.• bien titulo de la 

la ma::r::t::i:º:u:r:~n~~~~~tt·~rH~r::s:~ ::::::::~6:~n cuando 

En la muestra· d9·:··:ñü~St.f0<~- .. eStlldio, escuÉ!las secundarias de 

las zonas esc;o·l'ares ~No~ ·.:·16._: ~- i 7- de: Nezahualc6yotl, se encentro 

(14) Hanuat de Or11anlzacf6n.';. op.cft. ?p.35·37. 
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que en las 19 escuelas incluidas en estas zonas, existe un total 

de 28 orientadores con una preparación heterogénea, de ellos 7 

son pasantes en pedagogía egresados de la ENEP-Arag6n, 

representando el 25% de la población de orientadores en dichas 

zonas (cuadros No. 5 y G). Cabe mencionar que los datos 

obtenidos han avalado (sin pretender justificar) la Pol1tica de 

Modernización Educativa del Ejecutivo, al constituye actualmente 

un Consejo de 'Educación Superior y Media Superior (15), que 

operará en el Municipio de Nezahualcóyotl. 

Siguiendo con la preparaci6n de los orientadores, 6 de éstos 

son psic6logos egresados de la UNAM, representan el 21. 4%, los 

cua~es 4 son pasantes y 2 cuentan con titulo de Licenciatura. 

De la ENSM en la especialidad de psicolog1a educativa son 5 

que representan un 17. 8% de los cuales 2 tienen titulo y tres 

son pasantes. En la especialidad de pedagogía son 3,. uno 

titulado y dos pasantes representando un 10.7%, dos má.s son 

egresados de la Universidad de Puebla y Zacatecas, en psicolog1a 

educativa representando un 7.1%. 

Existen trabajadores sociales los cuales 2 tienen 

licenciatura egresados de la UNAM y del IPN (Instituto 

(15) El qutt dice ••• Por primera ve:r. en el pafs se Integraré ~ Consejo de Educacl6n Superior V Media 
S~rior para mejorar el nfvel educativo y cultural en esta localidad Integrada por- el ayootamlento local, 
las Escuelas Nactonales de Estudios Profesionales Aragón y Zaragoza, bachilleres, CEBETIS, y diversos 
sectores procb:tlvos ••• En la reuifón de evaluación participaron el rector de la Un1versldad Tecnológica de 
Nei.chualc6yotl Carlos León Jnojosa; el director de la ENEP·Ara116n H.Castro Cloudlo y del Colegio de 
Bachilleres laafas AvHa Ruiz, entre otros, Este consejo quedará formalmente constituido a partir del 24 de 
este mes. Ser• encabezado por et Alcalde y cada una de las instituciones educativas Involucradas, contarán 
con un representante, asf cano del sector comercio, lndustrlal,de servicio, colegios de profasfonlstas y 
consejos de colaboración. 
Entre los objetivos más fll'pClrtantes da este nuevo organismo será buscar la exelencia educativa en el 
ahrmadoa trav6z de reconocimientos Institucionales que Les permita la superación aca~lca ••• por su parte 
el ayuntamiento local buscara a trav~t de ta bolsa de trabajo nuevas y mejores opciones para los Jóvenes 
Interesados, para lo cual contarán con el apoyo de tos sectores productivos de Nezahualcóyot\, Vlzcalno 
Cobtán, dijo que debido a que la mayorla del alLJmado de este llU"l!clplo, de más de 3 millones de habftantea, 
acude a estos planteles educativos es necesario buscar una c01TU1lcaclón estrecha para mejorar los planes y 
etrategfas de estudio cp.1e puedan ayudar a mejorar el nivel éducatlvo y cultural[ ... len ~ •• Diario, 
Cd. Netahualc6yotl, Estado de H61tlco.· 7 de febrero de 1991 (esta nota fue transcrita textualmente por lo 
que los errores ortográficos y de redacción se respetaron). 
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Cl.WlllO No, 5 
PREPARACION PROFESIONAL OE lOi OltlUTADOllES EN LA ZONA ESCOLAR llo,16 

NEZAHUALCOYOfL, 1 PONIENTE 1989•1990 

CLAVE 1 NCJllRE DE LAI TURNO 1 NC»IBRE OEL ORIENTADOA PREPARACION PllOIESIOllAL 

L ESCUELA 1 1 

1 1 MATUTINO 1 llrth1 Tlepanc:o AIDNO 
IES·354•10JXlcotMCltl 
1 1 fVESPERTINOIB1tth1Tlep.ncoAlanao 

1 1 Dr. J1bie 1 MTUTlllO 1 Ana Mtrll ·-· Guc:fl 1 P11ant1 en P1lcologf1, UNAH. 
JES•354·26I TorrH 
1 1 Bodet. 1 VESPERTINO /J1vler A11ull1r ADUll•r /Llc,enTrab.1Josoc:l1l,fPN,·· 

1 1 Jo11tM1. 1 KATUTlllO 1 Nonna.Gondlez 
1 ES·351,·27/ Mor1lo1 
1 J P1v6n 1VESPERTUO1 NO TIENEOlllENTAOOll 

1 1 lr111. N1bor 1 MATUTINO J 111111 P. N1rtlne1 Ro11l11 1 P111ntc im P«lagogf1, Utl»l•EllEP An116n. 
/ES·l54•l2JCerrlllo 
1 1 florea / VESPERTINO j Gloria L6pet !Prof. de Prh11rl1, E1pecl11fdad tn Pedagogf1, ENSM 

1 1 110 TIENE 1 MATUTINO 1 EleNI RodrfQUlll P1IC1J1eC JProf, de Prlin.rl1, E1pecl11fdad.,, P1fcologl1 .m,,cu1v1.ENSH/ 
lt:M54·45INDHBRE 
1 1 'J VESPERTIMOI01lll1CrutSM1Juan 1 Prof. dePrl111rl1, E1pecl1tldadeoP1lcoto11f1ed.Jc1tlv1,EMSH/ 

1 1 Celedanlo 1 MATUTIMO jPatrlcla Esther H•nlne1 G1l1nl Pasante de P1!coto¡f1 .UIWI. 
/ES·354·54IF1ore1 
1 1 Kernandat 1 VESPERINO 

1 f Agustln 1 MATUTINO j ROH H1. CM.ll 
1 Es-354•561 YMez 
f 1 IVESPERIHO jJ016C1Nnffifr1ncoCruz IP111nte en la upec:lalldad de P1lcologl1 ed.Jcatlva. ENSH. 

1 1 Hetchor 1 MATUTIMO 1 ROH Hertlnda R11n1lrez Rosado [Prof. de Prhn11rl1, E1pec:l1lldad en Peda11011f1. fMSH. 
IES·l54·95IOClllJIO 
1 1 

1 J "º'"'' 
JES•J54•117I Sbni 

1 1 

1 K.\TUTIHO 1 "ª' GuadalLpe Hor1\tt1 P1rt1 1 P111nu en PC<fagogla .UNAH·EMEP Aragóo. 

1 1 Sec:. para 1 NOCIURNO 1 NO TIENE OlllENTAOOR 
IES·754·71TrabaJi!ldor11j 1 



CUUlllO Mo. 6 

PltfPAllACI°" PllOfl!SICllAt. Of LOS Ol.IEMTAl>OllE$ EN U. ZONA UtOlAll No.17 
MEU.IA!Aitoron. 11 OIUlM1E 1WJ9·1P90 

1 CLAVE 1 WttlHf OE V.j TllaltO j MOMaltE 0[L OlllEllTADOR PllfPAllACIOll l'ltOffSIONAt 

1 1 "''"" 1 1 
1 1 MATUJlllO 1 V1r6olca T11rrH Calt!\to 1 PHant• en Pttda11011l1. UNAH•EllEP Afl¡6". 

1 ES•l54•\l,j Mulcayotl 
1 1 1 \'ESPf:UlllO j lloH Ha. var9111 Moy1 1 licenciada .n Psfcotog(a. \llt,01 
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1 1 1 MATUTINO 1 c.-rlna &11\oti G. f E1pecl•I fdM en P•ll:otogfa. un1,,.u,ldad d11 l.c1ttc11. 

t ES·lS4•llJTe\puctu:1lll f----1---------1-----------------i 
1 1 1 VESPEltflllO 1 Juan M•rlo lópez A. ! PUtote tn .. fspeclat h!iuS dt P~ago¡fa V C.Soc.l•IH EfrlSH. 1 

1 1 1 MATUTlllO jt.uclar.o Sat.tl11l llevon lópn f Sl!~to Selnl!&tre de Pslcologfa. IJll,IJI, 
1 ES·l54•l71 Mh:lco 
1 j 1VESPEkTlllOf110 TIUE Ol!EllO.OOll 

1 lhrt• d• 
jES•lS4•49lll•h•J11111 

1 1 

1 ! Valtntfn 
f ES•JS4•58\ <i&Jiez 
1 j fldH 

1 1 

j VESPUTlllOI 

1 IU.lUTlNO ! llo .. ltasNa Unc:het 

\ tu.tullNO !S1lvlalblrr1t1urio 

1 Pnantt en Pt<Ugc¡la. UltAH·fNEP Ar1.~6ri. 

1 E5•3S4•63!Coyo\ll11ilqul f----->---------i------------------1 
1 1 ! VESPfRINO 1 lluullamo• Ul\ehtl 

1 1 j tu.tUTll~O 1 llada Soff• Rhtrt ff, \ EN.\M.\tTI curude l!'lfarm6tlca 

l U•3S4•10J 1tzco1tl 

1 1 jVESPflllNO 1 Andtu tt>JtJdoG"'''lt2 ! Pas"1\tt '" 1r•b.1Jo sodat. llNAM. 

1 1 J +u.tUflltO ! htg!allerNindri 

)U•354·112!Ac11Mp\cl1tll f---+--------+-----------------1 
1 j VUPflllHQ 1 Jo,illanul!l At~!u 

1 1 !MTUtlNO ! Carla• Mi001ri .llndrtdf 

!ES·354·t20!ttoochtltl111 t-----<---------i----------------. 
1 1 1 VESPERUtO INOllENEOllH'.NfMIQll 

f 1 he, par1 j llOGl\111110 
1 E5•754·71 Trr.bl.Jadorul 
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Politécnico Nacional) otro má.s es técnico en trabajo social, 

aunque no se· le _ pag'! por. cubrir- '.este Servicio;· ya -qüe ·tiene 

la clave de trabajo social, est~s '~epr~s~~ta: . .;.110:1% 

Es nece·sario· remarcar· '.que_~, ._--d.e~d~~·- i9.·6:J';:':,·.~'~·:;_:¡a~·;:iinl.itciC'iones 

que se. le preséntaban .· •.•. ai•, or ie~t,a~~r}S~ ;;. ~~ ,: 2
',. i~t~if;,ren~la 

::º::::: ::rv::::::domu:l.e::::~~l:;;:·f ~~i}}Rttii~i~Z~ocfrI~e c::: · 

técnicas y recursos 'propios 1•·~c:í.6i.::<· .,_:. .. - ,. 
Finalizando con la. m~~·~-i~·~¡;:~~/~-~~;~::6~~~:~ este- ~~e~~~---~on la 

especialidad de corte y c~~·fecc'i¿n·,·· mi~ntras · q.;~ otro no tenia 

especificada su preparaci6n representan un 7.ot.(17) Lo anterior 

se resume en la figura 6. 

otr11Un/ver1.(7.1%) 

Pctd~ogos ENSM (I0.7%) 

Ftg.6 ORIENTADORES DE LAS ZONAS 
ESCOLARESNo.16Y 17 

0tr11(7,1%) 

P1/co/ogo1 fNSAf (11.9%) 

Ped1gogo1 UNAM.ENEP (Z5.0%) 

P1/co/ogo1 UNAM (21.4%) 

<16) Bolettn No.1 op.cit.,p.12.·Recn\tlrse al Proyecto de Gufe Progr.!llMtlca de TrabaJo Social, 1981. 
(17) Catos proporcionados por los Inspectores de las Zona& Escolares No.16 profesora Ma. de Jeslls_Rabadem y 
por el profesor Jod Ciare fa Gallardo di!' la zorni No.17. 
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En la figura anterior se aprecia una mayor incidencia en los 

pedagogos egresados de ENEP-Aragón. Siendo as1 la Orientación 

uno de los campos de acción y reflexión de esta profesión. 
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LA PRACTICA DEL ORIENTADOR DENTRO DE LAS DIMENSIONES DEL 

ANALISIS INSTITUCIONAL EN CORRESPONDENCIA A SU COTIDIANIDAD 

En este apartado es necesario dar a conocer las funciones 

institucionales del orientador, enmarcadas en el ~ 

Secretarial No. 98 y desglosadas ampliamente en el Manual de 

Organizaci6n de la Escuela de Educación Secundaria, realizando 

posteriormente comparaciones con el hacer de éste en la escuela. 

Se har6 en base al antilisis de los planes e informes de 

actividades 1990-1991, visitas, observaciones y cuestionamientos 

realizados en las escuelas de nuestra muestra, tomando como base 

el programa oficial de OEV 1982, 

Las funciones del orientador son nueve las cuales son: 

1.- "Elaborar _el·· plan anual de actividades de Orientación 

Educativa· que. ~.se·· .. deba desarrollar, de acuerdo con el 

prog;anui.;o~IÚ~i ;,.ig;;~te y con base al an6lisis de los 

probl.emas'·' de: la eScuela para someterlo a la consideraci6n de 

_la ·direcci6n del plantel. " 

De las _éscueias pertenecientes a la investigación, sólo se 

contó con la información de 15 escuelas, estas son las 

siguientes: 

Zona Escolar No·. ·15 seéundarias:.-10: ,:26; .. ;27'; ·\~2:{.45~ ~5~·,,·56 ·' 
. ::1¡;.>: \,' 

Zona -Escolar.No·. 17. sec.~ndárÜi_S_:!"·'1¿)-~~~~'.~·:_:~~:(, '.··{'~;:~ 6~ 1 . ?i;>,·-·112 

no hubo 

prop~rc_fonar~~ De; • nÍím~~~ : t,;tal 

orientadores existent~s•.·. se.: reduce. a· 23,- sÚindo el 100% .que 

personal que la de 28 
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representaron nuestra muestra real estudiada, los cuales al 

visitarlos s6lo entregaron plan de trabajo 10 que representan el 

43.4%, los 13 restantes. 56.5% no lo entregaron argumentando "no 

tenerlo en la escuela sino en su casa", algunos más mencionaron 

"que ya se lo sab!an de. memoria", "por lo cual no era necesario 

entregarlo", se solicit6 una copia o informaci6n a la direcci6n 

de la escuela, no contando con ella. 

Se observ6 que 1a mayor!a de los orientadores de la muestra 

no planean su trabajo, desarrollando actividades sin control y 

la persona que lo dirige no sabe que es lo que realizar!\ o 

cuales son sus funciones, aQn cuando se marca como actividad en 

los, directores vigilar (18) la realizaci6n de los programas de· 

los Servicios de Asistencia Educativa, donde .est!I incluido el 

orientador. 

De ah! que ·los directores involucren al orientador en el 

trabajo d~,,pre·~~~~:u·~~.~~'..)~·:·.;~u~:¡: se c~ea C~JIIº ~ust;entp_ de control 

para la .discip1:[fi'a ·y uniformidad· en· los alumnos. Este ejercicio 

enmarca al alÚmno .co;.o> en¡~ ';pasivo y ·no· critico, aqu1 lo que 

importa es que el a1:~mn~. ~~-~·~~~ a :Sei- un· "hombre de orden". 

Muchas veces el orientador por hacer. suya la vigilancia en 

la escuela reduce su trabajo a la disciplina y a la represi6n. 

As! en los 10 planes de trabajo analizados se marcan 

movimientos de prefectura, los cuales se plasman en los informes 
(t8) Entl!tldfefdo por vfgfler, l11 observación atenta para evitar que se cause o r~fba dal'io.· Dfcclonarlo 
Planeta de La Lengua Española (usual),España 4• ed. Planeta, 1991, p.1320. 
SI hacemos 6nfasla en lo anterior la palabra vigilar tiene 1.1"1 trasfondo ft.nclonal cuya cornotacldn serli el 
control .·referido a la CO!lflrobacldn e Inspección del fl.l"IClonamlento de 1.1"1 elemento del sistema. Controlar es 
una acepción que para la ecb;acfón nos lleva a pensar en una fl.l"ICfón de esta, CfJe es la represión 11 la 
educación permite la continuidad flS"ICfon&I del hOl'lbre histórico, garantfza tanbl6n la supe:rvlvencla 
especifica del sistema C1.Je rige 1.1"111 sociedad conJtltuytrdo, como aparato educativo, en fnstrl.lnl!nto de 
control y reserva de lo cognosclble, con el obJeto de COl\lervar y rll!producfr las lfmltaefones q.,e el poder 
asigna a cada clase y grupo social.· Pafn, Sarah.· 11D!aqn6stlea v Tratamiento de los Problemas de 
Aprendln!e 11 , Buenos Aires, Nueva Visión, 1980, p.10. 
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de actividades. Cabe.'comentar que en estos:,ültimos ,,es do~de se 

apunta el trabajo 'é,<;>tidiano que se realiza; A conÚnuaci6n se 

mencionan 'las acciones· que englobaii ~ e(-.:~e~~J.c;.i~ ·:.~e::Pr~~e~tur:a, 
-; .'.\-_'.' ~- .-~ 

en base a iOS planes e in~ormes. ·entr~g:aa:~~~-: ., . : ,, ... 
a).- controlar la disciplina de iéis :Oiumnos~ 

b).- Revisar el uniforme. 

c) , - Tomar asistencia a los' alumnos; 

d).- Impartir:clases,en los grupos que no tienen,o falte 

algün maestro. 

e).- Exhortar a los alumnos para que mantengan en buen 

estado ias instalaciones escolares. 

f) .- Formar, a los alumnos cuando as1 se requiera. (19) 

Al observar los programas presentados surge la inquietud de 

hacerse la siguiente pregunta ¿Hasta donde el orientador ,ejecuta 

sus fÚnciones, cambiando su papel al acePtar y :realizar 

actividades que no le corresponden?. 

En esta investigaci6n nos interesa analizar~ -·pianes·': e 

informes de trabajo de los orientadores corí', ~l, ~'bj<;,to 'de, saber 

como se rea1.i.Za su trabajo, la estruétui-~ .:-p·~~~-.. ~i~bOr~-~ioS fue 

en forma de cartas descriptivas (4 de ,eli~~)·; L~s: seis restantes 

se presentaron en forma de lista de· act'_ividades sin ninguna 

clasificaci6n por áreas (Aprovechamiento 'Escolar, orientaci6n 

Psicosociaf y Vocacional). Notándose un claro desconocimiento no 

s6lo del programa oficial; , sino 'también de elementos de 

didáctica, pues al presentar los 'plan~s sin ordenaci6n alguna, 
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se vuelve incongruente con lo que pretende representar: orden y 

disciplina; como inculcarle al alumno que sea un "hombre de 

orden" cuando el plan de trabajo no tiene una congruencia, un 

método. 

siguiendo con las funciones enmarcadas tenemos: 

2.- "Coordinar con los maestros, asesores de grupo, médicos 

escolares, trabajadores sociales el desarrollo de sus 

respectivos'programas de acción que habrán que desarrollarse 

en el plantel. 

3.- Coordinar sus actividades con el demás personal escolar, 

con el objeto de proporcionar sus servicios en forma 

. integrada." 

Ya desde la década de los 70, se pensaba que los problemas 

dados en el servi~lo de OEV se debla a que éste no coordinaba su 

trabajo con los demás miembros de la escuela, se realizaron 

diVersas investigaciones, plasmadas algunas. de ellas en el 

Manual de co0rdinaci6n de los Servicios de Asistencia Educativa, 

un ejemplo de esto se ve en el cuadro No.7. (20) 

En el cuadro de coordinación de los Servicios de· Asistencia 

Educativa se demuestra que cada una de" laa· .. -.áÍ:-~as ,·integradas, 

llevan a efecto una acción para _ataca~;.,ü~·;= ~-~pe~~o a resolver,. 

toda· es:to fundamentado en ia_,. ; norm~,;~'.S./ se .. de·scriben de 

formaseparada.: y.· en realidad sori .. cci~plemk~;,';;~·i'as· · '~u~::to '' q~e el 
. . : ;, ... :·:~·.i.:· <·'1::,:.:~.'~,. .. ,.~;§'..· .. ;:f~.···:·:·~~' ---. ~~-. . . 

orientador., debe ser parte de un equipo;interdiscip~~.nario, que 

ayude al desarrollo en forma int~gral~·~ pa.~a'fr1a;,i?a,ra ~l bÚ~ 
.< ':;.~ .":~:.'"·. ~-:- .' 

(20) SEP/DGES.- 11MM!J!I de NoMMs v Proc~lmlentos eara la Coordf~Q-~¡~:: d¡ lo~ ·~~·~~;C!os de AslstfllCfp 
Educatfya", Mbfco, 1990 (Hlmeo). 



ASPECTOS DE 

COORDJJIACIDH 

O E V 

TRABAJO 

SOCIAL 

MEDICINA 

ESCOLAR 

PREFECTURA 

CUADRO Jlo.7 COORDIJIACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA EDUCA1'1VA EH 
, LA ES_CUELA SECUNDARIA 

1 1 
1 1 
1 1 
1 ESTUDIO DE CASO 1 
1 1 

'1 1 
1 1 

1 
l .. ' ' ·. ' ' 1 
1 co_l11bor11 en 111.de_tfccfdn y tr11t11111fento_de tos problema• perSonates, de 1 
1 r~fmf~to escotar,· psfcosocfal y vocacional.' 1 

· 1·<Pp.3,7,10,11,13,15,18y20> de su programa. 1 
1 ' ' ' ' 1 
1 1 
1 ,,' ·.· .. • •• ' .. ··' ,' ' • ' ' •.. ' ' ' 1 
J Proporcfon. atenef~ a los atumos que presentan deffcfencfas .en el 1 
!Proceso educatfvo'cuyas c111J1as sean de tipo 1ocfoec_on6C!lfc~.(P.11) 1 
1 Ofrece atencfdn 'a tos alumos que presentan problefl\as de ~es~rc!dn ( 
l .(P.17).: ' . ,, 1 ' 
!del ~tan Sf1tiem..t1co de Trabajo Social. ¡:: 
f.. . I,' 

1 ' ¡e· 
1 

l. ' ' ' ,1, 
1, A~fende ~feamente a los alumos que presentan sfnt~s de alteración 1 
(en au salud. · 1 
I· "' 1 
1 1 
1 1 

1 
1 Canaliza 11 los atumos en conJIA'lto con et asesor de grupo. 
1 A Orientación a quienes reinciden en conductas "ne;atfv11111 , a fin de 
!que sean 11tendldos psfcopedag6;f carnente. 
( A Trabajo Soc:fet a quienes persistan en fnasfstencfes, retardos, 
!descuido en su aseo personal y en su al lm.!ntacfdn, 
1 A Medicina Escolar, con aviso al subdirector a quienes presenten 
fproblemas de satud.CP.7 y 8),Hanual del Prefecto. 

1 
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del alumno, 

Con estas funcion.es enmarcadas p~ra · ~l ?ri:entador. Be Plantea 

a éste como :·un ser_· dinálnic~, ·: Í~puls~i::·-· de .,n~~~a~·>e~t·rá~~gi~~ de 

acci6n, c;;mp1'ometido con .su .activid.ad la)J.or~L s:fn ~~~'trg~ en la 

práctica nos encontramos que .. ~·:ntro de;'. s~; ~~~~;,Jó/ ~;~~iiza 

::::::.::~::::::::~::.,;~~t~~~·iiicf ~~;f :2 
especificando que actividades .. , realizará uno y;;ot~~' ,:parece .ser 

que el orientador se remite a •haberfa:C:~{ii~~~~~i1ih·i~~~~?~dor 
social o viceversa. '-,:;: .... -,·, -.,;_,:,-.;.,, ",' """'·'i·~ 

: -·>.::~:·_ '.-:: __ .,_:·::?:r:i>:.:· :\-'+i~i-: :1~ú_:_¡).<~·~::;.~/\:;·; .·: 
En los cuadros No. 5... y · 6 ·.• se···observan·•.trabajadores•:,·sóciales 

' •" : .. · .. •:;:~· \;'~ .. ~.. , . .:::. '.\~. 

cubriendo el servicio de •OEV/ (secundá'.;;ia'á I¡';o)Í}sJf '2'6 :;y , 70)' 
.;:.¡\' ' '."-'.·. -'.:~:(·-· .. " ! ,., • 

realizando las siguientes:actividadési'' F": ,;; '.··}.>·'· '.,'. 
a) , - Elaborar·. justifi.C:í.rit~s, ¿~ i~a~.~~t~~C:i~, ~.or,:;~nf~rn~dad, 
b). - Realizar .vi'éii:~~ dcnni'c;ui~rlas. · .. ;'.:,_ '.'..' ::· . 

e) . - , conlUnicaci6tl · cbri~f=~t·;··\~~ri :.'.¡:;~~~~~~-:de'·~~~~~~'~.~~~~~~
detectar•proble~as de;ina:~i .... ~ei~\~.~,}.'.; ;_; • 

d) .- Realizar: trami~es: para>ot.orgar<~b1iaa·s·~'.,' i .. ;;n- -:· ·' 
. '· . ,. . ü"t·::. __ ,.' ,. . 

e).- Elaborar inl:or'm~s · éoc~~7~on~~§.~~.éís}é!ej~éí!/a~~inrios:(21¡ 
No s6lo el. orientador se lnvoiÜcra''coÍ{~l]''trábajador social, 

• ·•·• .-, ,-.'.~.·.- .>.'_-. :~·-> ;"::.•'-''-~ '. 
también en SUB planes, É!' ln'f~rm~ ... inarca}y re~;i.iz~'/actiY.idades dé 

medicÍna escolar' ·;;~~6/ .. ... <: ::. •.· 

a) • - F~rmar eÍ. b~~iq.;in de primeros a~xili~;,'.; • . 

b)_.-· ~_Infor-ni:~~-. a ·los alumnos sobre problemas de s~lud. 

c). - Pedir a ios alumnos el certificado médico. 

(21) Actividades marcadas en el ••Plan Slctcm4tfco de Traba lo Soclal 11
1 Mé1tlco, SEP," 1986. 



d).- Platicar con los alumnos y padres de familia sobre 

las enfermedades que padecen. 
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e),- Atender a los alumnos que necesitan primero~ auxilios. 

En este apartado es necesario marcar que en la ·mayoría ·de 

las escuelas de la muestra, s6lo dos (secundarias No. 26 y 45) 

se encuentra laborando un :médico, las demás carecen de 

conocimiento alguno sobre medicina. 

Con la normatividad dada no se ha logrado una coordinación 

de estos servicios. Se da el caso que en la misma escuela, 

cuando no existe personal para impartir clases en la ensefianza, 

se promueve' o ubica al orientador para cubrir horas vacantes 

como: inglés, espal\ol, c. sociales, y computación (secundarias 

No. 26, 31, 37, 7,0,, 112), puede ser en muchos casos muy 

diferente a su labor,' como or,ientador. Esto podrla deberse al 

salario que i:eCibe/<y,-« ~u-~}~ru{· s~·Í:isface sus necesidades, ya que 

la m~yorla es ~ás~~o,'_;a::.~~<~e ~h1 que tenga que buscar otras 

posibilidades de iÍlgr~~O,:iCon6;.Í.co. 

Siguie~do , ;;on :1a~c;fun6i~~e~ t~nemos: .· ······ .·. . . 
4. - "E~tabl~~er ::;,,o~u-~i.iáci6n constante con los padres o 

tutores' de lcl~ ~iu~~~s , y entrevistar, por lo menos aquellos 

cuyos, hij~s requler'én atención especial." 

En los,pianes e informes de actividades se marcan: 

- 'Pláticas con los padres o tutores sobre problemas de 

conducta,y cita de éstos en los periodos evaluativos.(22) 

En las , observaciones realizadas pudimos comprobar que en 

(22) RemftfrH al Acuerdo 1(0.17,"Rast'! Jnuruetiva• Para la Ev11lu11eión dtl Aprtndh;afe", Hblco, SEP, 1989, 
se marca 4 oc11fones durante e\ ctclo lKtlvo: 1•q..itnc:ena cM novlent>rt, 2• quincena de enero, Z• quincena de 
ebrtl y 2• qu!ncel'\ll de Jtnlo. 
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algunas escuelas "cuando el padre de familia'.·. es ca tendido por 

alguien del sector administrativo·. (secreta~¡~~; .. trabajador 

social, subdirector, etc;); ·tal· vez,. sea recibido por el 

orientador, que es ~l docente a1::'que ge~eralmente se le encarga 

el "trabajo sucio", ca~tigar a _los alumnos. En cualquiera de los 

casos, el familiar del alumno, y sobre todo este mismo, se 

encuentra con que all1 s6lo vale la opini6n de la instituci6n, y 

para éstos ellos nunca , tendrán la raz6n, serán siempre unos 

ignorantes e irresponsables. En el caso del padre, un 

consentidor, falto de carácter y que nunca se preocupa por su 

hijo". (23) 

5. - "Prever las necesidades de materiales y equipo que se 

requieran para realizar su trabajo y solicitarlos a la 

direcci6n de. la plantel". 

- En ninguno de los planes se hace alusi6n sobre este 

aspecto·-. 

6.- "Realizar estudios y análisis psicopedag6gicos de los 

alumnos, incorporando los datos resultantes a la informaci6n 

proporcionada por el médico escolar y el trabajador social, 

para integrar la ficha individual de cada educando". 

Se mencionan en algunos planes, la aplicaci6n de 

cuestionarios de hábitos de estudio y comprensión de la lectura, 

sin aclarar cuales se aplicarán. Se cita la atribuci6n de un 

examen de "permanencia de habilidades y aprendizaje 

recurrentes", mandado por la Dirección General de Evaluación de 

(23) Fern4ndet L6pez, Rodolfo, op,cft.,p.,1. 
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la USEDEM. , en todos los·. pla~es ... lo" . orientadot'es .. mencionan la 

elaboración de expedie.ntes de los . álumnos ·. en :·coordinación con 

trabajo social. 

7. - "Colaborar en la aplicaci6n '~~ i~YJ~ueba de exploración. 

B. - Participar en la· claáiffoación'd.e~ los .alumnos por turno 

y grupos, y en su ubi~aci¿n ~h l.~ e'~;e~ialidad de educación 

tecnológica que corresponda< 

Todos los orientadores apuntari · participar en la prueba de 

exploración que contiene habilldadea'· ·para ·el aprendizaje: 

verbal, matemático y razonamiento···:·.;b~tracto .para los alumnos de 

nuevo ingreso y en los segundos· y t;.rc;.ro~ años la aplicación de 

la prueba de conocimientos,:· mandáda_,.por ··1a Subjefatura Técnica

Pedagógica de escuelas secundarias' generales de la USEDEM. 

En cuanto a la clasÚica~I~ri\.de · 1os alumnos por turno y 
.;', ' 

grupos, en la actualidad hay un organismo de la SEP "Dirección 

General de Evaluación y Re'~al.Ídación 1Í en el O.F que d.; los 

instrumentos y Ún~.;mle~Í:os . para la aplic~ción y _Übi~~ciÓn. de .. . _,. ··-- - - ·- _______ .. __ .. ,_.,,.· " 

los alumnos- por tU:rno :i ;,¡, el o~ientador en c()nju,nt~/.Cc;in el 

trabajador ; social: :i.os> que. organizan a los aiúninÓs ·~'p'or:·;grul'6s; 

bajo estos'. iiri~ami;ri~bs;24). en la práctica, e~ta >.in!6;,:;..~ci6n 
siempre llega retrasada, acarreando con esto un trabajo 

gigantesco para estos trabajadores, ya que tienen que organizar 

300 alumnos o más por cada una de las aptitudes nombradas 

anteriormente. (25) 

(24) Jnstructtvo 111Para el Diagnóstico de los Atumos de Nuevo !nsreso a S'ecl.W"darla perff! de Población de 
Nuevo Ingreso (Elementos oara su Construcción)", Héxlco, SEP, 1990. 
(25J Seglil ese Instructivo tas habilidades se IH denominan aptlti..d para el aprendizaje y mediante la 
aplicación de una prueban permite ordenar, analizar e Interpretar la lnfonnacf6n seleccionando probltmaa 
durante el proceso do enseñanza aprendizaje, estas pueden ser: verbales, l\lll'lérfcas y del razonamiento lógico 
dl!'ductlvo. 
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Por dltimo se enmarca en los planes de trabajo presentados, 

como actividad de la orientaci6n vocacional, el ubicar a los 

alumnos en la especialidad de Educaci6n Tecnol6gica, 

realizando e.n coordinación con los profesores de esa materia, 

siguiendo los lineamientos marcados en el Manual de Normas y 

Procedimientos para la Ubicación de las Tecnologias. 

En la ültima función marcada en el manual tenernos: 

9 .. - 11 Promov~r, con el personal docente, la aplicación de 

técnicas de estudio dirigido en los procesos de 

aprendizaje". 

Sabre esta función en el área de aprovechamiento escolar se 

enc~ntro las siguientes actividades: 

a).- Promoci6n y aplicaci6n de técnicas de estudio, y 

estudio dirigido a los alumnos. 
. ,. 

b).- Pláticas a los alumnos de nuevo ingreso sobre la forma 

adecuada en que debe de estudiar para mejorar su 

aprovechamiento escolar. 

c).- Participar en las reuniones de integraci6n de 

evaluaciones en cada periodo en c"onjunto con los directivos 

y docentes donde se da a conocer cuadros estadísticos de 

reprobados y aprobados por materia, gráficas y porcentajes, 

que después son concentrados y mandados a la Subjefatura 

Técnico-Pedag6gica. 

d) • - Aplicaci6n del proyecto 3 (26), el orientador elabora 

listas de alumnos reprobados por materia y grado, horarios 

(2'6> SEP/Subdlrecct6n de Educacfón Htdla.~ "Prcv~cto Estratégico l Eleyar gl ,lprovechamlento Escotar ~ ta 
EckJr:eddn Pdmllrhi y Seci.n:far(!11 , México 1986. 
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de asesorías donde los profesores trabajarán con los alumnos 

que ~llos mismoa: reprobaron en el afio escolar ..... 

e).- Lectura y comeritario ·con l~s· ~l.~m~~'~:.;'~obré .:::las. b·as·es 

instructivas de evaluación. . ; .. '·; ·.;':::: .\· 

f). - Solicitar a los profesores las· :~~i~s:.~~;;;'¡¡1;{c'~~ para la 

prePElr<1Ci6n de· exame.nes-·· extr~.~~d~i\~-~)~.~~~,.~~ .. :~4,~~~~~~~~~~"~~6ri · en 
e1' ~~s ·;de _·febrero ·y jun;i~~<-" ~ ~ ;,:-:~-- .,-,'. ··-;:~ ... . ;<-: 

g) .- Pláti6as con los aium~~~) ~~~~:~ores<s~bre posibles 

alternativas de s61u~i.6n' a''1os pr6bf~m·~~ de reprobación. 

hl .- l:nformación a l~si·~~uinno~ ~obre calendarios y horarios 

d.e exam~?ie~--.-~rtrcl6~dih~~i~-~ da· r~gularizaci6n. 

com~ sei, h~brá ·,· Íiot~~o ;¡a~ funciones de orientación están 

ericamin~da~ -_:a·:,_: 

- Pl..:Íi~á~i(;j¡,> . 

- Coordln~~;ión. 
-·Interacción. 

- Recur.sos materiales. 

- Aplicación de pruebas. 

- Clasificación de alumnos. 

- Uso de técnicas de estudio. 

Todas ellas propias para la formaCi6n y. funcionamiento de 

los alumnos y la escuela. El orieii.tador. es un elemento técnico 

capaz de la aplicación de .. actividi.:de.s administrativas como: 
. . . . ' . . . 

elaboraci6n de cuadros de · hor1or 1 : iiSta · de alumnos aprobados y 

reprobados por materia ;- y· : 9~a·~,i:J~·~ : ~~-~~~iós para las clases de 

asesor!a a los alumnos irre9U-~ar~.~~ :.9~~~icaS :y en cada periodo 

evaluativó y al finálizar, el· ·~f\o.· e.scolar, elaboración de 
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concentraci6n estad1stica.(27) 

Si bien es cierto que existen nueve funciones principales 

del orientador que marcan el trabajo a seguir, también es cierto 

que existen limites que encausan y llevan a efecto el control y 

estas son las llamadas responsabilidades englobadas en: 

- Atenci6n espec1fica. 

- Mantenimiento de buenas relaciones. 

- Consejero'técnico. 

- Discreci6n en informaci6n. 

- Facilitador para la aceptaci6n al medio. 

- Participaci6n con autoridades educativas a través de 

, comisiones. (28) 

como se ve estas responsabilidades involucran al orientador 

en el mantenimiento y continuidad del sistema educativo, él es 

pieza clave entre las autoridades, la norma, los alumnos y los 

padres de familia; siendo el mediador entre la norma y lo real. 

Muchas veces toma parte de un bando con lo cual no se erige como 

figura, sino se pierde en el conflicto de poder. 

En este apartado se habla de la cotidianidad la cual se 

integra a través de la conciencia ordinaria . .(con la_·' ~e se: gu1an 

los hombres en la vida diaria) mediante las . relaciones- s'ociaies 

dadas en las escuelas. 

Es as1 que todo hombre al interactuar én su labor diaria 

está poniendo en juego toda una serie de factores que lo 

determinan y lo conducen para la continuidad o reproducci6n del 

(27) Informes de Trabajo de \os Orientadores de tas zonas Escolares No.16 y 17 de Nezahualc6yotl, 1989·1990. 
(28) Hanual de Organhacl6n ••. op.ctt.,p.37. 
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sistema. 

Cada uno de nosotros diariamente realizamos una serie de 

actividades que por ser las de siempre ·son:"_vistas como naturales 

y algunas veces espontáneas, sin. embargo :'en, la realidad no es 

as1, ya que responden a un elaborado. sistema de comportamiento 

que avala y legitima las relacion.;,s :sociáles · lo que demuestra 

que el hombre es un hombre concreto~.~~, .. 

El trabajo cotidiano opera .bajo, la 'apariencia de inmovilidad 

sin embargo, tenemos que el· devenir histórico se realiza 

diariamente. Para que cualquier individuo que no se pone a 

pensar de todo lo que conlleva la llamada cotidianidad, su labor 

que realiza diariamente' pareciera estática, aqu1 detengámonos un 

poco en la investigaci6n realizada. 

- El orientador ·desarrolla sus funciones primeramente sin 

una sistem~tizaci6n, ya que la gran mayoria no planea su 

trabajo. 

- El·. o.rie.ntador 'na.: realiza .. sus funciones como tal y esto 

podrla ser,porqúe las :!.gn~ra, ".'porque lo restringen. 

- Ei or ientadÓ~ confunde sus ,, fun6iones con las de otros 

llamase: prefectos, médico escolar, 

maestro,. ·~te. 

- El orientador obedece y·re~iúa ~u trábajo sin tener clara 

su funci6n como or.ientadoi. 

- El Órientador no estudió la prof esi6n de orientador Y los 

que ocupan este puesto normalmente son pedagoqos egresados 

de la ENEP-Arag6n o de la ENSM, psicólogos, trabajadores 

sociales o algfin otro prof esionista que estudio otra 
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carrera. 

cuando se habl6. con los :. orien_tadores /de· 1a · mues'tra, 
. . ' ... 

encontramos que el lenguaje: que· .máneja!' "se refiere.· a , la .forma 

coercitiva propio d'.'l enc~~gadó ',d.e\:vigil,ar; ,,co!'trolar, :castigar.· 

severamente al alumno{º:. ·,,:~].~~:~,¡tri~ rt;.:c;·~-~~~t~·~i~'t·:r~~~ :;,;ta.~-:- su 

cotidianidad; ·:,". :• .. ··' "·:<·: i~f·:). ''' .::,,:,. .,,,. .. · ·. :;, .. 
. \. ··'·i ,. ~·•.2-. '.··~~;-"·'.· ~;·,\::~ ;],::;;': <?' ·' '•"º• ,. ·•.o·, ,• ~ 

,~.::°"::,::~.;t,;~~~ti~itf ~~~:,:::: 
obstaculizad: o mejorar&:· .la· calid~d · en••,su',• traba.jo; y~· que es 

necesario toM~~ .:. ·ac~e~i6·s:~-,-~~i .. _:;:;;~~h~~\i~J;;1~;~\·_;f~-~~~-ri· :" a generar 

fricciones en el campo de .tr~~aj~?'.';¿'~~!')J~i~rar;Jqué este tipo de 

:::::::::s c::ar::e e::e~n~eal; ef ~~~f }~~f :l{co~ pue
1
s:o fo;eaci:: 

preparaci6n enmarca el t:i~~ cl~·•;,fºf~;7~~u~:lb~ci6n que tengan 

ellos mismos y de los demás, _'.~~é,~_·;-: ... ~~) ~·a.·:'._.comprensi6n para su 

trabajo. Aqu1 encontramos • re.i'~clÓnc~\i,i~~cta ' entre formaci6n 

académica y relaciones social~~::.:.'.~:' 
En la muestra estudiad~ :''\d;.~~ubri.inos que aquellos 

orientadores con mayores se 

concentraban en dos grupos: a) aquellos. ,q~e tienen menor 

preparaci6n y b) aquellos que cuentan·},'?º~ mayor· preparaci6n 

generando (estos liltimos) problemas· c'~~ :\~{ .:m~rido d:Í.recti.vo · · 

debido a que algunos los rebasan en co~oéfmf~~~~:~·/Yc~~~fr~ra~J.?n· 
El trabajo del orientador se encuent,:a:T¡:;sc;,:Í.to :·~ri '~l'marco . . . . ~" •' ' . . , ..... 

de la cotidianidad donde toda labor gl;,~ -~~ j;.{, cont~'c_tb, ~on .. 
otros humanos y es en ésta prácti"aa" -~orid~ ;:::~:¡~, .. or1ent'ador 

demuestra muchas veces el 
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trabajo. 

La relaci6n que ,guarda entre lo institucional y lo cotidiano 

marca por un lado la uniformidad, lo _na~Üral: Y· por otro el 

enfrentamiento de lo legal y lo real, es la lucha entre el poder 

y el saber donde siempre la ilegalidad se torna presente, y 

donde lo cotidiano se enuncia bajo esta. 

Otro problema que sigue enfrentando el orientador en la 

escuela secundaria es lo salarial, como podemos ver en el cuadro 

siguiente, s6lo uno cuenta con tiempo completo (42 hrs) en una 

escuela, mientras que la mayor incidencia est& en 8 orientadores 

que cuentan con 18 hrs. de trabajo a la semana, de manera 

general: podríamos -,decir que es variable el no.mero de horas para 

cada uno.d~·,euos. 

destacar que en las escuelas secundarias 

*CUADRO :NUMERO B .• HORAS CUBIERTAS POR LOS ORIENTADORES 

.ORIENTADORES .... 1 · -· 

2 
·1 
B 
2 
2 
2 
1 
1 
1 

TOTAL 23 

_ TOTAL DE HORAS 
B 
12 
16 
18 
19 
24 

:2a 
29 
30 
42 
246 

generales perteneci'!ntes ~ · la USEDEM el orientador no tiene 

espectativas d0 ·ascenso o incremento de horas, pues no .se 

•Fuente: Plantillas da Personal da Escuel11 Secl.M'darf11 Generales 1989~1990, Zonas Escolares No.16 y 17. 
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encontr6 el caso de algll.n director o subdirector que tuviera 

como antecedente haber trabajado como orientador, eso en 

contraposición a lo mencionado en el capitulo I en donde el 

orientador e~ el D.F. si ·tiene esas espectativas de ascenso o 

incremento de horas. Por otro lado como pudimos ver en los 

cuadros No. 5 y ~ la mayoría de orientadores de nuestra muestra 

no son titulados, probablemente esto estarla en razón a lo 

mencionado arriba, ya que el orientador busca otras alternativas 

de trabajo no sólo en esta actividad sino en otras totalmente 

diferentes, que redunda en llenarse de trabajo y por lo 

consiguiente no tener algün espacio para seguir preparandose. 

En cuanto a la forma de la paga en su trabajo tenemos el 

cuadro No.9. 

En las escuelas secundarias generales pertenecientes a la 

*CUADRO NUMERO 9. E0371 PROFESOR ORIENTADOR DE ENSEílANZA 

SECUNDARIA FORANEA. 

CONCEPTO DESDE HASTA ZONA !-IMPORTE $ 
07 9010 9999 23,603 
Ql 8913 9999 375 
Q2 8913 9999 450 
Q3 8913 9999 682 
Q4 8813 9999 1,000 
Q5 8813 9999 1,340 
T3 8817 9999 840 
RA 8601 9999 60 
39 9010 9999 858 
MA 8817 9999 2,000 

USEDEM, el .orientador: es catalogado en cuanto a,:ia :paga como :p. 

profesor de ensef'lanza secundaria foránea y la: clav~: es (E~;.;1¡·;'. 

• Fuente:_SEP, Oftcfalfa Mayor, Olrec:cl6n de Personal.• CeUlogo de Eq>l~os Doceiites de la SEP,1990. 
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donde (EO) significa que es docente, el (3) .la modalidad de 

escuela,. el (71),·'!>s"·'la··clave como se le distingue que es 

orientador, é;.¡ ·:c:iuá;.¡to al concepto (07). significa el sueldo 

base, .sin.;·:·iti6r~~~~tos o descuentos, '(Q1 ••• Q5) af'ios trabajados 

·cinco afias' o ~·má·s; .:·(.T3), significa pago por· ser titulado, (Ma), 

pago· .. ~or·;··t~~er - el grado de Maestría, de allí lo mencionado 

ant.eriormente, tal vez tampoco se tiene estimulas econ6micos 

par~ que se prepara ya que este resulta ser raqu1tico. En esta 

funci6n marcamos que el trabajo del orientador al igual que el 

demiós personal es considerado "el típico cllambista que siempre 

ha considerado que la solución a todos sus problemas, sobre 

todo econ6micos, consiste en trabajar cada vez más horas clase, 

lo que significa atender a más de 600 alumnos por a!\o". (29) 

Las condiciones socioecon6micas. no s6lo se dan como 

profesor de alguna materia sino en buscar otras actividades 

dentro o fuera de la escuela. As1 algunos orientadores que 

buscan en su acción laboral una compensaci6n, minimizan su 

servicio, importando más la paga y no las actividades que 

realmente deben realizar en la escuela. 

(2.9) Fernindez López., Rcdolfo.". "Ln E<:b:ncl6n en la Escuela Seclrdarla, lit Problema de Pode:r•, ~ 
Conducta, Hblco, ai\o 2, No.9, mayo•agosto 19~7, Pp.41·42. 
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e o N e L u s I o N E s 

Es en este capitulo se da una visi6n clara del trabajo que 

realiza el o~ientador en la escuela secundaria general federal, 

perteneciente a la USEDEM. 

Para lograr un trabajo de acercamiento, realizamos análisis 

de los planes e informes de labores de los orientadores de 

algunas escuelas'de las zonas escolares No.16 y 17 enmarcadas en 

el Municipio de Ciudad Nezahualc6yotl; por ello creimos 

necesario hacer una reseña desde su conformaci6n como Municipio, 

as! como de mencionar algunos datos significativos sobre su 

pobl~ci6n y educaci6n. 

Decidimos hacer esta investigaci6n, debido a que estas 

escuelas son circundantes a la ENEP-Arag6n, para conocer las 

actividades cotidianas en Orientación y porque se pertenece a 

ese trabajo. Mencionamos algunas funciones del personal que de 

manera directa o indirecta, deciden el trabajo cotidiano del 

orientador en la escuela secundaria, tal es el caso del director 

y subdirector. 

De los programas e informes analizados se observaron las 

funciones que realiza el orientador las cuales fueron englobadas 

en: 

- Planeaci6n. 

- Coordinaci6n. 

- Interacci6n. 

- Recursos materiales. 

- Aplicaci6n de pruebas. 



- Clasificaci6n de alumnos. 

- Uso de técnicas de estudio. 

Nombrando as! mismo responsabilidades encaminadas a: 

- Atenci6n especifica. 

- Mantenimiento de buenas relaciones. 

- Consejo Técnico. 

- Discreci6n en informaci6n. 

- Facilitador para la aceptaci6n al medio. 

- Participaci6n con las autoridades educativas a través 

de algunas comisiones. 

130 

Estas funciones y responsabilidades marcan el deber ser del 

orientador en la secundaria. 

En contraste con esto, se encentro al realizar los análisis 

de los planes e informes que por orientaci6n se entiende muchas 

cosas desde diversas situaciones prácticas. 

As1 tenemos que el orientador: 

- No realiza sus funciones como tal, porque las ignora o 

porque restringen su trabajo las autoridades educativas. 

- su trabajo se encuentra delimitado en la cotidianidad, 

donde gira en relación con otros humanos y es en esta donde 

el orientador muchas veces demuestra su desconocimiento. 

- Confunde sus funciones con los que laboran en la escuela 

como: prefectos, trabajador social, médico escolar, 

profesores, etc. 

- No estudi6 la 

este puesto de 

egresados de 

profesi6n de orientador, y los que ocupan 

la muestra investigada son pedagogos 

UNAM-ENEP-Arag6n (25%), ENSM (10.7%), 
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psic6rogos UNAM (21.4%), ENSM (17.9%), Trabajo Social 

(10.7%) y car.reras no afines a esta área (14.3%); 

propiciando que sus actividades sean realizadas con 

herramientas que da el sentido comün, 

desarrollar acciones con más o menos 

enfrentandose a una serie de dificultades. 

permitiendo 

eficiencia, 

En cuanto a algunos planes e informes por el tipo de 

actividad descritas, se marca a la Orientación como un trabajo 

de análisis de las características de personalidéid, intereses, 

aptitudes, etc. para elección de carrera, o bien sobre 

situaciones escalares como hábitos de estudio en base a la 

utilizaci6n de pruebas. Siendo pocos los orientadores que 

describieron estas actividades. 

Partiendo de lo anterior podemos decir que el orientador 

será el 1lnico en revalorar su trabajo, empezando a cuestionarse 

el sentido de trabajar con determinados materiales y técnicas 

as! como las implicaciones que se tengan. 

As1 se podra tener la posibilidad de pasar a otro nivel de 

conciencia que el Maestro Carlos Zarzar Charur, estudioso de la 

orientaci6n, llama de la teor1a. 
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ASPECTOS GENERALES 

Hablar de, orientaci6n después de la revisi6n de tres 

capitules es. involucrarse en un trabajo concreto cuyo ejercicio 

se encuentra en-.·las escuelas secundarias generales federales en 

el Municipio de Nezahualc6yotl. Sin menoscabar en ningün momento 

el q"Ue:_se re8.liza 'en otros niveles educativos. 

En la historia de la Orientaci6n; ésta ha tenido diferentes 

actuaciones, pues no hay que olvidar que en la investigación se 

tom6 en cuenta el discurso oficial que nunca ha sido continuo ni 

homogéneo. 

La Orientaci6n se ha desarrollado abriendo espacios para su 

realización; desde su origen en la escuela secundaria, estos 

espacios nunca han'. t.enido una clara definici6n y por 

consiguiente no_ s~---:~Je~e· un concenso general para conceptualizar 

su objeto de estudio. 

se observ6 en' la· ·muestra estudiada que el orientador es 

solamente un trabajador, como lo llamaria Adriana Puigrr6s, s6lo 

un elemento o pieza··· 'del engranaje del sistema educativo por 

tanto debe de ser visto como sujeto econ6mico, es decir la 

educaci6n que este tiene · es vista en su papel econ6mico; por 

ello no importa que ~l . .':orientador piense sino trabaje, ubicando 

su quehacer como. un~' ~~·~h~-nl.ba 11 • 

Es en. este · G.lti!nO _ qap1tulo donde se dan nuestras propuestas 
- ,. ".: -.- .. - --

ª partir de t~_es ejes o.- 11~-ea~ de aCci6n ·que son:, 
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a) Formaci6n y Actualización: Se plantea un panorama desde 

el inicio de la Licenciatura.en pedagogía en la UNAM; as1 como 

los inconvenientes que ha tenido la Licenciatura en pedagog1a en 

la ENEP-Arag6n (UNAM) y el papel que juegan los docentes como 

formadores de futuros pedagogos. Finalmente se plantea una 

propuesta de un curso. 

b) Trabajo directo con alumnos, autoridades escolares, 

docentes y padrés de familia: sugerimos algunas alternativas del 

trabajo didáctico que se realizará en la escuela secundaria con 

el personal antes planteado. 

e) Investigaci6n: Se propone hacer investigación en la 

escuela y concretamente en Orientación como parte no separable 

de ésta. 
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En los dos primeros cap1tulos se trat6 de saber sobre la 

Orientaci6n, por medio de su historia y sus fundamentos, en el 

tercero, se ha visto el trabajo real del orientador y estando de 

acuerdo con Mufioz Riverohl estudioso de la orientación, podemos 

definir "la Orientaci6n, como una práctica hist6rica y social, 

determinada en la explicaci6n y atenci6n de aquellas incidencias 

o problemáticas que intervienen en el aprovechamiento académico. 

As1 como aquellas que alternativamente e ideol6gicamente se van 

dando en el educando, durante el proceso de definición de su 

proyecto de vida". (1) 

También a través de la integración del presente trabajo, nos 

pudimos percatar que la práctica de la Orientaci6n ha sido 

abordada por pedagogos egresados de la ENSM, pedagogos con el 

grado de Maestr1a de la UNAM y actualmente el 25% de la muestra 

investigada son pedagogos egresados de la ENEP-Arag6n (UNAM) , 

los cuales trabajan en escuelas secundarias federales en 

Nezahualcóyotl. 

Considerando lo anterior creemos necesario elaborar una 

propuesta pedag6gica donde sean considerados los ejes o lineas 

de acción antes mencionados. 

En 1955 surge la pedagog1a a nivel de Maestr1a, se plantea 

una Orientación hacia la ensefianza de las ciencias en educación, 

para formar orientadores pedag6g ices en secundaria, 

(1) H~oz. Rtverohl, SernardO A."•, 11La Dfd.6ctfca en le ortentect6n Educatfva 11 , p,JZ, en Rodrfguez Pérez, Ka. 
de Lourdes y Espinosa y Montes, Angel R,,Jntercerrblo Acad&nlcp de Profesionales de la Orf90tac!dn, Hblco, 
UNMt, ENEP·Arag6n, 1991. 



139 

psicotécnicos y consejeros escolares; consideradas como 

espectativas laborales. Después la Maestría adquiere un nuevo 

rumbo conformandose en una funci6n más amplia llegando a 

concebirse como formadora de docentes pero a nivel superior. 

Los estudiantes de la Maestr1a tenían como áreas de acci6n: 

la organizaci6n, asesor1a y supervisi6n educativa. 

Dos afias después y siguiendo con el line~miento _.de la 

btísqueda del 11'maestro perfecto" se extienden las· coyu.ntura':I 

laborales a los egresados de la Maestr1a, en instituciones 

privadas y p6blicas, a partir de entonces se encuentra incluida 

la asignatura de "Orientaci6n vocacional y profesional". 

. con la primera generaci6n de egresados de la Maestr1a en 

pedaqog1a se favorece la demanda al nivel Licenciatura, y 

posteriormente al de Maestr1a, dedicandose a formar docentes 

para las distintas carreras de la facultad. Las 

especializaciones en organizaci6n escolar, investigaci6n 

educativa y formaci6n de maestros de secundaria, formaron parte 

de la nueva Licenciatura, nivel que dur6 tres afies, exig1a 36 

créditos(2) semestrales, contemplaba 8 materias generales y 8 

monográficas como obligatorias y _3 optativas, _donde la materia 

de orientaci6n estuvo incluida al final de la 'carrera. 

Este plan de estudios tuvo una ;fuerte. influencia de 
. ..; ,'. ~ 

Francisco Larroyo y Leopoldo zea1 ambos ··d,i¡jc1~u;os ·de; Antónia 

caso. El egresado de esta Licenciatur~ .~ost~;;i.~rn;~¡:;t~':tüvo "como 

principales actividades profesionale~~. '1a::· a~'c~nci~/~spectos 
~· .i 

(2) Entendiendo cOITKI crl:dlto el valor asfgriado a cada 11111terla, ~, ~'·~~~ . ."~·l·:,~.::O ~~ ~o·r •• cl•~e:
ltodrf;uez PEret, H•. de LOIJrdH, Coord(nadora de h L.fcenclatura .~ p_ed•flt>Slfa de l~ EHE_~-Are;ón 1 ··enrnvhta 
13 ~ oetubt• de 199Z. · ·- -· · ' 
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técnicos de la educaci6n, administraci6n escolar e investigaci6n 

educativa, la cual dUrarla B semestres cubriendo 50 créditos (32 

obligatorios y 18 optativos) , con opci6n a partir del tercer 

semestre a las siquientes áreas de especializaci6n: 

-Psicopedagog1a. 

-Sociopedagogía. 

-Didáctica y Organizaci6n Escolar. 

-Filosofía e Historia de la Educaci6n. 

Al ponerse en práctica este plan de estudios, se detect6 que 

los alumnos de tercer semestre aün no contaban con los elementos 

académicos necesarios para efectuar una adecuada elección por lo 

que se decidi6 por parte de las autoridades educa ti vas que la 

misma se realizara hasta el quinto semestre" (3) a partir de 

entonces la asignatura de Orientaci6n es dada como obligatoria 

en el tercer afio y como optativa en el cuarto af\o, ésta fue 

ubicada en el área de psicopedagogia "área en donde se propicia 

mayor formación en el mismo plan, seguida por el área de 

didáctica y la investigaci6n" (4) el área de psicopedagogía se 

le define como "aquellas técnicas que derivandose del desarrollo 

te6rico del campo de la psicología se adecaan a su aplicaci6n en 

el campo educativo". (5) 

con esto podemos decir que las materias dentro de esta ~rea 

son dadas bajo teorias psicol6gicas analizadas desde criterios 

(3) Carrillo Avelar,Antonlo, Hata Orth, Lucfa, et,al."Al111.nOs Supuestos Teóricos sobre \a Racionalidad 
Etrpleada en el Plan ~ htucHos de la carrera da Peda;ogfa en la UNAM", en Barrón T1rado,Ccncepc:l6n y 
Bautista Me\o,Blance Rosa,· Memoria d!l Foro de An6lfsls del CurrlculU!I de la Licenciatura en Pedaoog(a en 
la ENEP•Areg6n, Hblco, 1986, Pp.134·115. 
(4) Dial Bardga,Angel y Barrón Tirado, Concepcl6n.• 11Currlcu!m de Pedogogfa 11 ,• Hblco, UNAH,ENEP·A.rag6n, 
1968, p.20. 
(5) Serrano Cestañeda,Josl! A. 11Ref!eie.lones sobre el Area de PslcWa209fa del Plan de Estudios de la 
Ltcencleture en Pedagogía de In ENEP•Areqón", op.clt. p.315. 
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eminentemente técnicos (saber hacer) en detrimento de un 

esfuerzo cognoscitivo tendiente a generar planteamientos 

racionales (posibilidad de pensar los problemas del hombre en la 

complejidad .de sus relaciones) que abran la posibilidad de un 

saber. 

Para 1976 el Colegio de Pedagogla de la UNAM incrementa el 

total de matsrias a 50 con 128 créditos obligatorios y 72 

optativos hacien'do un total de 200 créditos, dlindole un carlicter 

de flexibilidad a este plan de estudios ya que tendrla la 

cobertura de agiegar más asignaturas, caso de ello son los 

talleres y laboratorios, a su vez el estudiante cursaba la 

car~era en una área o bien las asignaturas de su interés, 

combinando las cuatro lireas, con el ünico requisito de cubrir el 

nümero de créditos. 

En ese mismo afio es creada la ENEP-Aragón a ra1z del 

programa de descentralización universitaria. Esta escuela inicia 

Bus labores académicas con once licenciaturas entre ellas la de 

Pedagogla, la cual retomó el plan de estudios del Colegio de 

Pedagogla. A partir de 1981 estas quedan conformadas en cinco -

lireas, las cuales son: psicopedagogla, didlictica y organización, 

sociopedagogla, histórico filosófica e investigación, · esta 

ültima lirea no estaba contemplada en el colegio. 

Insertaba otras actividades como: la investigación, 

planeaci6n, elaboración de materiales audiovisuales, ya que se 

imparten las materias de taller de radio y televisión y la 

Orientación educativa vocacional y profesional pretendiendo, que 

el pedagogo orientador "detecte necesidades de Orientación, 
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elabore programas, realice cursos de técnicas de estudio o 

informativas y profesiogramas, también el que evalúe y realice 

el seguimiento del programa y aplique pruebas psicométricas"(6). 

Pareciera ser que con este planteamiento el pedagogo 

orientador se reduce a la cuestión psicol6gica-instrumental 

(saber hacer) y tal vez sea la raz6n por la que al pedir su 

perfil sea el de psic6logo. 

A partir de lo anterior vemos que en la universidad desde el 

inicio de la carrera de pedagogia ha tenido en cuenta dentro de 

su campo de acci6n a la orientaci6n, donde la pedagogia tiene 

incidencia sobre todo en los últimos afias, pero no 

necesariamente como conformadora de orientadores, sino como un 

campo m~s del desarrollo del pedagogo. 

Siguiendo sobre nuestro primer .eje de acci6n que es la 

formación y actual izaci6n, creemos importante dar referencia de 

ciertos elementos te6rico-técnicos que posibiliten la formación 

del pedagogo. 

Primeramente, se entiende po.r teor1a pedagógica la que 

sefiala, enfatiza, propone, discute el objeto educativo. 

A lo largo de la presente investigación nos hemos evocado a 

la bO.squeda de directrices que tengan concenso en el discurso 

pedag6gico tendiente a definir la llamada Orientaci6n etc, 

encontrando que los trabajos difundidos tienen un car&cter 

fragmentario, parcial, desarticulado, contradictorio y 

discontinuo, puesto que no tratan de concebir y presentar 

(6) DGOV/UNAM.· "Guias da Carreras 198S 11 , 81 ecHc.,Hhtco, 1985, p.651. 



143 

sistemas globales del pensamiento_ educa ti va, sino . se evocan a 

analizar, proponer, 

sobre determinado 

estudiar o ... c~itkar :.c'!estiones' especificas 

planteamiento o pí:-oYecto. Por ' ello no 

cocebimos q\,le los trabajos sean , Pr6~~~-st~~·.~~.~~~·::~ s0luci6n a un 
hecho concreto, resultado del anáÚsis de ·:una concepci6n 

particular etc. 

En uno de los trabajos presentados .en el foro Debate Actual 

de la Teor1a Pedag6gica en México, por Miguel Angel Pasillas 

llamado 11 formaci6n e instrumentaci6n de· la teor1a peda96gica 11 ; 

nos sefiala tendencias te6ricas para la·construcci6n de la teor1a 

pedag6gica emergida en el medio docente, que nos servirá de base 

par~ comprender y explicar a la orientaci6n, son las siguientes: 

ºa) . - Los momentos, en cuanto a la : presencia institucional 

de los formadores, hay una trayectoria que va de la 

participación de apoyo a procesos inn.~vé'.'dores, a una 

situaci6n de legitimidad propia y .autonom1'~ en la actúaci6n. 
··e, 

b).- La demanda de los formadores;· :.se_:, ~~~~~~-~~ ,·de lo 

instrumental al aporte te6rico, :ªÍ~jllnd·~'se'::d~l . apoyo al 
··",· 

docente e instalándose en la difusl6n; .. · .. '·.:,>. ·,•< 
c) .- Los contenidos estudiado;.·, ·sn~· ::rbn;;!(C:i6n;' docente, 

. . .- ' . . . : -~-\ ·:(.: \;.;+<.~~:. ·.::\'_ ' . . .. ,. -··-, 
empiezan sier:ido instrume~tales;:: ~~~~~-~~·~'~:n~~.·.:-.~~.~~.~~:~ :·a __ ; las 
necesidades dé lo·s profe~o~.~~.c.; y·:.it~~~~¡~~·}~~~~h~~'. --~·~~~'ti~Os, . 

criticas, explicaÚvos ·~ comp~erisl.v..,~': ... ~~~i~~cativos 'por el 

investigador. . .. ·'·'.·" ·:·X·.<> ... .,. ....... , ... . 
d) • - . El formador, ~~~~~~ .. e~fa úna ~~~i/~~· tra:nsformaciones; 

de apoyador a est;,d¡os de i~~es.ti~ado; y'c~Í:tÍc~ d~ la. labor 

docente. 
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e).- El maestro es el centro de interés del formador 

investigador,' P,rimero como sujeto ·a .. form'ar, ahora como 

objeto de lnvestiqaci6n. 

f).- Las 'actividades, van 

- ,_ 

de , i~ btlsqueda 

conocimiento escéPtiC·o. .. :;:;J ",. 

optimista al 

q) .- Los niveles o intereses de::J.c;''i~~tr'u~erital prepositivo 

al desmontaje par~ conoi:iE.r~1 {7¡ }<'.'.(~ ' 
La construcci6n , del . pens~¡;.-iento ped~q6qico • se va a dar_ a 

. . . . ' 

partir del espacio fisico, institucional, mediante ia ·_demanda de 

los distintos sectores de la escuela como luqar 'institucional de 

acuerdo con elementos instrumentales didácticos tales como: 

métodos, técnicas para aplicar cuyo sujeto coqnoscente e 

inmutable será· el· formador que actuará, dirigirá e .impulsará 

soluciones a los problemas propios. y de otros docentes· de 

acuerdo a una serie de actitudes e intereses que_ pos_ibiliten la 

elaboraci6n · de un pensamiento pedaq6qico . centrado en lo 

instrumental para' el manejo de los métodos y técnicas •. 

si· bien Pasillas define la actuaci6n de la teoría pedaq6gica 

a partir: de"la'relaci6n formá.ci6n-instrumentaéi6n; cabe_ sefialar 

que. el' c'arábh'r :_·d., 'la-\eorla pedaq6qica es. polémico, puesto que 

no existe una 1:e~ri8 pedaq6qica constituida, leqitimada y 

consolidada en ._la actualidad, el discurso de lo pedaq6qico cobra 

la leqalidad en_ la medida en que ésta se autoleqitima como una 

necesidad en un mundo tecnificado que demanda su acción 

concreta;conformar hombres satisfechos con ellos,siendo útiles y 

eficaces para responder a las necesidades sociales especificas. 

(7) Pasftlas, Miguel Angel.- "fonnacl6n e lnstrunentacf6n de la Teorfa Pedag6gtca 11 , en Debate Actual de la 
Teoría P@dag6gfca en H61dco , p.168. 
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Hablar de relaci6n·pedagog1a-teor1a pedag6gica es enmarcarse 

entonces en una forinaci6n curricular especifica ante el 

pedagogo. 

El plan de estudios de la ENEP-Arag6n está elaborado por 

asignaturas que son cursadas a través de un tiempo determinado 

(B semestres) con un limite real de 20 sesiones por semestre con 

2 horas aproximadamente por cada una de estas a la semana. Lo 

que origina tanto en el maestro como en el alumno, una 

fragmentaci6n del contenido y por ende del conocimiento. 

La estructuraci6n por asignaturas constituye una forma 

particular de fragmentar la realidad "sus premisas segün Angel 

D1az ~arriga y Concepci6n Barr6n Tirado en el curriculum(B) de 

pedagogia, un estudio exploratorio desde una perspectiva 

estudiantil son: 

l. - La atomizaci6n del conocimiento: La estructuraci6n por 

asignaturas ha sido criticada por diversos tratadistas(9) pues 

constituye una forma particular de fragmentar la realidad. Sus 

premisas epistemol6gicas las encontramos vinculadas al 

desarrollo del positivismo, aduciendo la necesidad de parcelar 

la realidad para poderla comprender, argumento renovado con el 

desarrollo del conocimiento cientlfico en este siglo. Esta 

situación impide que el estudiante tenga una visi6n integral del 

conjunto de problemas que se presentan en un objeto de estudio 

en particular, generando al interior del plan de estudios los 

(8) El currlculun es concebido como 11111 plan para facilitar el conJuito de oportlA"lldades de aprendizaje para 
alcanzar arq:>llaa metas y obJetlvas especificas relacionados, para 1.na población fdenttffcable atendida par 
lM\8 uildad escolar". 
(9) Cfr. Taba, Hllda, Elaborecf6n de currfculun, 2•edfc., Buenos Aires, Troquel, 1976; Guevara Niebla, 
Gllberta, El Dfseffo Curricular, Dlv. de ciencias Bfal6gfcas y de la salud. UAM·Xachlmtlco, Mbfco, UAK· 
Xachfmllco, 1976. 
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siguientes puntos: 

a) • - La repeticl6n .. constante ·de· informaci6n como necesaria para 

el aprendizaje; ~)~- c6ntr~diccl.<lnes•e~';e~::ámbit¡, técnico, ante 

la carencia ·de ,un~ .fºrlll'."<l.i6n).~eidcá en ~e aqu~llas adquieran 

sentido; por. eÍio '';,1• ;~stJCiiaht.i ;~ii~':€e.~iibé:1as discrepancias 

entre· .. los··-. diie.renteS '·máestrOS ;~.,~Oijl?- : .'!opCioriE!s 11 o· 11 puntos de 

vista 11 distl.ntos . o.: igualtn~nte v&lid"~ r y no como concreciones 

de marcos · te6ricos distintos(' e)'.:.; El. material aislado, 

fragme;ntado, s6ia ·p-Ue~Ei ~er·.·~e~Ori~"-élda··. por e1 estudiante, más 

como un acto voluntario que· de ·.a~~~ndÍ.z~je, mientras que las 

categor1as estructurales de un· .. pe~;.amie~to te6rico (las que 

dar1ari una formaci6n episte~bl6~i~;,;'): io ;.cm con~ideradas, o en 

todo caso se pierden;·' en':" una· '"multitud ,de·· lnformaci6n que las 
:~--· 

pone en' un· :-P~an·o .J:de/'.J.qu·~-~-d~d "/f~e-~t.E/:'.·~' '.e1É!n\ent~s :·de ·_distiñtO 

valor. -te6ri6~~~ .. ::;:~-; ~~,.- · ~;>:_:;·&:( ·.·~:·:,~:~~~- -· · ~<<::---.. :~ -

2 ,- La. ~Xi>osici¿n;co~~.;~¡~t:cá. ,eáucati.vá privilegiada:: Esta 

est~uc~u~~~i-6W~~--~~-~~~~~r~~ ¡,~-~~~~-l~:~- · -~·i_:- ~~~-~~:~-~-~,_-··a_s-~?1~~ _de s~is ·_a 
OcbO a~i~~.~~ti~~S)~ '~~~r;;r·~-~~~~s_\-~ual.e(~-·~~~':,:Ei:~~g~~:'·ll?', ~· n·#~~o \de -hC:;raS 

semanales; ~-ri~-té~i~~s. rea1es i1eg~~~-'a('Ser~::_.,-d·~-.~:·doS';.·af.:,tr·eÓs ~.~Oi:a~ 

para cada asignatÚ;,a •. Esta situa;,J.6d'· pri_~}~¡{it¡:, ~n' ~)'ipo : de 

práctica educativa vinculada ·~on. ~a/ lrif.;';,;.';.:c16ii ~J.':~l\i~o,;,'i>ién 
sea por el maestro, un alumno'.·. o·.::~·~~·~~: ;;di~ i:=s-~~~i~~ª!-li:'l, en 

detrimento de los procesos dé elaboracf6n \dé" '{i1'fi)biacÍ6~: De 

esta forma, el alUmno aparece-· ·.coniO: .~·es'pe~t~~Or,:.:;·ani~-~~-~i:.'. :·ob·j~to de 

estudio, el cual s6ló · 11 pu·ede\1'·~,·-· ser .... ·i·~~~~idO·~, :~-~~~~ri'.~~do 
. :,'.. :·· ',' 

devuelto al docente "cuando éste_ lo solicitá·; 

y 

El. alumno tiene que" cumplir 'con· un. conjunto .de• tareas· que se 
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derivan de su obligad6n de llevar varias materias 

simultáneamente, per,o a··'la vez este .cumplimiento, en la mayor1a 

de los ·casos es~ formal, viend~se obligado a saltar 

superficialmente de ·un: cont~~.icÚi> a otro, en detrimento de 

profundizar, anaÜzar y constituir' interrogantes sobre un objeto 

de estudio.en particular. 

·La psicolog1a que acompafta este tipo de estructuraci6n 

curricular originalmente es la disciplina mental o teor1a de las 

facultades¡ aceptando que una formaci6n en diversas materias por 

s1 misma ejercita las capacidades intelectuales, las materias se 

estudian en su orden l6gico, las definiciones proceden a las 

ilustraciones, las clasificaciones cient1ficas a la 

familiarizaci6n con los objetos que representan. Mientras que 

actualmente la psicolog1a conductista se constituye también en 

el soporte de esta estructuraci6n pues seftala "que lo importante 

es la superficie de contenido cubierta y la presunci6n de una 

mente pasiva que necesita marcada insistencia sobre la 

presentaci6n detallada, la memorizaci6n y la recitaci6n.(l0) 

Para ello afirmamos, que la organizaci6n de un plan de 

estudios por asignaturas propicia prácticas educativas 

vinculadas a la entrega de informaci6n al estudiante. Si 

aceptamos como Piaget, que el conocimiento se da por momentos 

sucesivos de Asimilaci6n y Acomodaci6n,(ll) de la informaci6n 

las prácticas educativas que se realizan en relación a una 

asignatura, se organizan en torno a la acumulación de 

(10) Taba, Hllda, op.clt., p.117 
C11> Koplowlu:, H,• 11Lll Eplstemologfa Construc:tlv\ste de Plaget. Exploract6n y COC1f18racl6n con varias 
alternativas te6rlcas11

1 en Coll, c. Pstcologfa G~tlca y Eclucael6n Aotlcaclones Pedaaóstcas de la Teoría 
de Jean piaget.,Bercelona, OU:os·Teu, 1980, Pp.Z3·59. 
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información por parte del estudiante y no a la construcción de 

sus esquemas conceptuales, tal es el caso cuando el estudiante 

escucha una información (no importa que ésta sea dada por un 

profesor o un moderno medio audiovisual) en la que sólo se le 

exiqe procesos intelectuales de: entender, retener, reproducir y 

proponer en practica, un concepto, una técnica o una operación 

matem6tica. Frente a la necesidad que tiene el sujeto en sus 

procesos de conocimiento de contar con tiempos suficientes, para 

orqanizar su esquema conceptual anterior, relacionar dicho 

esquema con una información como mediación en su trabajo con un 

objeto de estudio, y reorganizar su esquema conceptual por la 

elaboración de la información. 

Reiteramos una vez m6s, la exposición como pr6ctica 

educativa privilegiada sólo es una manifestación de una 

situación fenoml!nica(l2) cuyo significado es necesario 

construir. 

3.- El gasto innecesario de energ1a ps!quica por parte del 

docente y del estudiante: 'To~a.:l.a :~~~i.yldadbumana requiere para 

su desarrollo la inversió!' .de ci~rto. moin~nto de ener91a, la cual 

procede de 

este caso nos ·1nter2Sa- ,'t:e'fiBXiOnar· sobre el momento de enerqia 

ps1quica(l3) que para el estudiante y el docente les implica su 

actuación en relación a un lan de estudios por asignaturas, 

(12)Ceptar el fendmenQ de una determfnada cos.a slgnfffu Indagar y descl"fbir COl!IO se JJ1At11ffosta este: cosa en 
dtcho fenl:inleno y tarrhfén como se oculten al infsmo tlenpo. la coq:trensl6n del fendtneno marce el acceso a la 
osenc:fa. Sin el ftn6cntno, stn su inanlfenacf6n y revelacl6n, 1111 esencia serla tnaccesfbl~.· Kcslk,IC.· 
"l>la1'ctlco de lo Concrrto", Mblto, C:• ecllc,. Grljalvo, 1976, p.28. 
(13J laplanche, Pontelfs,· pfcclonarto de Ps!coan41fsls, Barcelona, 2J edlt., Lebor, 19n, p. UB. "al casa 
1116s patenta de un fuoelonamfento de energla lo proporciona el proceso de pinsB111fento, que asocfa la elevada 
carga qUb supona la atención al desplat111tr1fento de ~eñas carnldades de ener;fa1 aln las cuales serfa 
lrrpoaible el ejercicio del pens11ntlento11 • 
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fundamentalmente por cuanto consideramos que parte de esta 

enerq1a ps1quica requiere Cínicamente "porque si 11 y por lo tanto 

es desperdiciada. 

As1, este tipo de estructuración curricular exige que el 

docente y el estudiante constantemente se estén adaptando a 

distintas estructuras de personalidad, sin que esta interacción 

de estructuras de personalidad dinamise 

comportamiento de'cada uno de ellos. 

las pautas de 

Piensese, por ejemplo, en la situaci6n de los docentes que 

semestralmente o diariamente llegan a tener ma.s de doscientos 

alumnos, de la misma manera piensese en los alumnos que llegan a 

tener. seis a ocho maestros en un semestre o en un d1a (caso 

similar sucede en la secundaria). 

Existe por parte del estudiante una constante adaptación a 

las formas metodológicas que cada docente va imprimiendo a su 

trabajo e inclusive a las 11deformaciones conceptuales" de cada 

uno de ellos. Si partimos del supuesto que los profesores 

tampoco fomentan una formaci6n te6rica en los estudiantes, en 

cuanto exigen respuestas a los problemas que plantean, en muchas 

ocasiones respuestas dadas en la misma formulaci6n en las que 

fueron planteadas en sesiones de clase, entender1amos la 

expresi6n de Bachelard cuando sostiene 11 los profesores de 

ciencias se imaginan que el esp1ritu comienza con una acción, 

que siempre puede rehacerse una cultura perezosa repitiendo una 

clase que puede hacerse comprender una demostraci6n repitiendo 

punto por punto ••. jamás he visto a un educador cambiar de método 

de educación, un educador no tiene el sentido de fracaso, 
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precisamente porque se cree un maestro, quien ensefta nada". (14) 

En la práctica .observamos la manera como el estudiante 

percibe su relaci6n con un objeto de estudio, dado que este tipo 

de estruéturaci6n curricUlar e~. per.cibida · neCesariamente por la 

medici6n docente. Esta situaci6n deforma su posibilidad de 

conocimiento al impedirle interrogar direc~amente a variados 

objetos de estudio, considerando como tlnica alternativa para el 

conocimiento la relaci6n alumno-maestro objeto de estudio. 

Por otra parte la constante repetici6n de. contenido, lleva 

al. estudiante, en muchas ocasiones p~r nece.sid~des de 

acreditaci~n a retener una 

docente; ·desvinculándola a 

informaci6n tlnicamerite· : para : el 

la vez 

epistemol6gicas que tiene en relaci6n a uri o~j~~~·; cie'?'es~~di~. 
cOnsideramos que en esta el 

es~ud.iante·· invierte energía ps1quic8 ".i>orquEi: -~·!·!-~~~' ~'in que se 

construya algtln sentido o significaci6n -- en los - aspectos que 

hemos trabajado respecto a nuestro análisis te6rico curricular. 

Queremos seftalar que es significa~ivo que sean las escuelas 

vinculadas con el pensamiento pedag6gico las que tienden a 

conServar estructuras ya criticadas par· concepciones teóricas, 

cr1tica5 ·apoyadas en la socio logia de la educaci6n, la teoria 

curricular.y las teorías del aprendizaje. 

Resulta significativo c6mo se incorporan parcialmente 

algunoS ·element~s de. ·la. p~d~gog~a norteamericana como la 

tecnologi~ edu~a:tiv~;:;;,l neopo~ití.vismo en la investigaci6n, sin 

(14) B11chel11rd, 
zt. 
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transformar la estructura vigente del plan de estudios, frente a 

la desconfianza para. estudiar y analizar las !novaciones 

educativas que realizan in~tit~cione.s ~~·nuestro medio como el 

bachillerato ,del ,CCH (Colegio d.;,· c.ien~~;,,s ·y Humanidades,UNAM), 

organizaci6n modular de la .UAM-X (Universidad Aut6noma 

Metropolitana-Xochimilco), etc, que requerir ~an una 

transformacl6n del plan de estudios y de sus supuestos psico

sociales. (15) 

La formaci6n que recibe el pedagogo es fundamentalmente 

dispersa, desestructurada y en ocasiones con una fuerte ausencia 

de lo "pedaq6qico" como aspecto orqanizador de la formaci6n. (16) 

~l pedagogo se le forma as1 mediante: 

"a) . - ••• una deficiente formaci6n ••. 

b).- Que el actual curr1culum crea una experiencia dispersa 

de formaci6n. 

c).- Que el plan de estudios vigente fue formulado bajo una 

visi6n idealista de la educaci6n, en la perspectiva de una 

pedagog1a filos6fica" (17) ~ 

El plan de estudios actual define 32 materias obligatorias y 

65 optativas las primeras reflejan una visi6n formalista

idealista, sustentada en una pedagog1a filos6fica de la década 

de los SO y 60 (época desarrollista en México). El n(imero de 

materias optativas creció a mediados de la década de los 70 como 

respuesta a una politica educativa tendiente a la incorporaci6n 

(15) Dfaz Barriga, Angel y Barrón Tirado, Corn:epcl6n •• 11E\ Currlculun de Pedngoafa '-"' Estudio Exploratorio 
desde l!!! Exoectatlva Estud'ent!I", Hibleo, UMAH, ENEP•Arag6n, Pp. 17·20. 
(16) ohz Barriga, Angel.· "La formación del Pedagogo t.n Acerc111nlento en el Actual Plan de Estudios a los 
Temas Diddctlcos 11 , en Cuadernos de la ENEP·Arag6n No,43, El Debate Actual de la Teorfa Pedagógica en 
!!W.g .• p.192. 
(17) ldtm. p.193 
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de mano de obra. tecnificada._ Sin que con ello se propusiera un 

cambio de plan, de. esj:udios .que lograra clarificar mediante una 

producct'6n · conceptuai,; ejes ·.de formaci6n que garanticen que el 

alumno tenga• :·una•i aproximaci6n solida a la explicaci6n del 

fen6merio ;;duciat':i:vó;: 

no promueve con 

claridad un~ - fo;;;ao-Ú;~:;¡;á~ié:a en . saberes indispensables para el 
-':"·· ':'' 

pedagogo, po·~· :·~-t"ro·:· i~ci~·~:·_ na· establece con claridad én que 

lugares del ~ro~io: ~ut't"~c~~um la fol'.'Jltaci6n tiende negar~e hacia 

el manejo conceptua1,ft'~llte a otras que desárro¡len d.il"~~i:a~ente 
habilidades técnico profesionales esta·: cai:-<;ncj,a X~e:_':una. 
formaci6n básica. en' saberes educativos pra~Üev~: e~':;~·:Úi~á'~Üdi~nte 

. .. ',,, .. 1,,,-

una carenCia de identidad profesional 11 e is) e~t'o. r;.'eulta':'de \·'Suma 

importanctá ';;n ·.' ia ·.'medida de' que' ei ' p~~agog\~"1}1.~of,te;~~ ;-una 

formación curricular ;·c¡Ue, poSiliilite .una:"formaci6n"Jbásica'"'de:.•1os 
. '=·'~-:--;-"""~- ---'""''°~ :-:~:".:¡=-;~-}~:-::~:~;-~--;;-

diferentes modelos te'6riC:os : ,en ¡:e,;;:_: que: . se;:::di;bat~:.y•·explica 

lo educativO, -·--ni_-: Una:· 'fc;nr;aCi6ñ··: ~ técnÚ:a ··:-~de-~Uada · ,~·r¡~·a:·:.: ci~m~~Íidas 
del mel"cado labor~l. ~ot' ~~ ~enet' ej~s :d~ f~k.~cÚm JJ.; .i~~Úiia~ 
contenidos y "ºn ell~ no tener congruencia o dix'eC:C:ú;ri ~i;:;th eri 

materias op~ati.v~~·y.obligat6rias. 
-;·;·:·: 

Esto se debe. ·a: . . q~e · actualmente 

curriculuni 'imacr6nico con una· visi6n idealista:::fornaÜstiú.' de la 

educaci6n, . pe:C-cibieildo tanto en el estudiante· .. : . como ,.'~ ~n·: el 

egresado la dificultad en el desarrollo de un pen_sa111iento básico 

(18) ldem., p.199. 
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que explique a lo ed~cativo. Y es aqu1 donde señalamos lo 

siguiente: 

A lo largo de esta invest.igaci6n se ha hecho una serie de 

señalamientos. en la labor rea.lizada por orientadores en las 

escuelas secundarias (capitulo III), podemos puntualizar que 

todos estos guardan relaci6n directa con una forn1aci6n diferente 

en lo educativo, es decir no se cuenta con una producción 

conceptual que explique a la Orientaci6n como parte integrante 

de la pedagogía y con ello de la teor1a pedag6gica. 

sin embargo hemos querido presentar aqu1 el paralelismo que 

existe entre estos trabajadores de la educación y aquellos 

impl~cados en la formaci6n directa del pedagogo, los docentes de 

la Licenciatura de pedagogía de la ENEP-Arag6n, basandose en los 

siguientes criterios: 

1) .- En la muestra estudiada de los orientadores, el 25% son 

egresados de esta Licenciatura. 

2).- Tanto los orientadores de nivel secundaria como los 

docentes del nivel superior fueron formados por el 

mismo curr1culum. 

3).- La equiparidad a nivel laboral de los dos niveles. 

Se entrevistó a tres profesores adscritos a la asignatura de 

Orientaci6n en la ENEP-Arag6n: 

- Lic. en Pedagog1a Juana Sánchez Avila. 

- Lic. en Pedagog1a susana Vigueras Moreno. 

- Lic. en Pedagog1a Gerardo Meneses D1az.(•) 

(*)Docentes entrevistados en el mes de octubre de 1992, en la ENEP·Aragón, 
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Ya se ha sel'lalado' como los orientadores que laboran en nivel 
... 

medio b6.sico definen-_~¡,: la: Orientación, ahora sel'la lamas como lo 

definen los de ni v~l ..'iiperi~r. 
Para la Lfo. ~·: 5~sana · ~lgueras Moreno la Orientación es: 

11 encausar, dar una 'aYuda, atender y llevar por cierto camino a 

las personasº; el Lic. Gerai:do MeneSes apunta que la orientaci6n 

"se estructura a partir de la aparición de la escuela moderna . .. 

tomó forma a partir de la preocupación de las anoma11as que se 

presentaban en la educación escolarizada"¡ mientras para la Lic. 

Juana 56.nchez Avila la orientación se define como "una pr6.>ds de 

car~cter eminentemente formativa, que articula las experiencias 

de vida y trabajo de los sujetos, en ese sentido va m6.s all6. de 

lo que seria lo académico, lo formal". 

En este apartado hablamos de la. relación que guarda la 

pedagogia con la teoria pedagógica y la posibilidad real de 

formación del pedagogo, 

conocimiento por carecer 

a partir de la desarticulación del·· 

de ejes de formación qti~ · posi~{liten .. 
-- o;--·,- -º·· -'·'-'--;,.'-

contenidos m1nimos.(l9) 

La Lic. Juana 56.nchez seftala 

Orientación est6.. "enmarcada bajo una 

reconstrucci6n ·. articulada como· una 

investigación. , • ". 

< H'.• •' ,.; •• ~:::,<:' ':/.:, '.::~ ,'' >. '' 

que la,·(a'signatúra 'de 

,É>ost~rl:~f.iü~a''iiie ·. lá 

~~:~~·~~~~-t~·"· :,·~·~·a·).~}·~~~er 

Para la Lic. Susana Vigueras, esta asignatura 11 tiene ·un 

enfoque psicoanal1tico 11 y para el Lic. Gerardo Meneses: 11 yo 

quisiera que estuviera enfocada bajo la teoria critica de la 

(19) Azucena Rodrf11uez, dhtfngue entre contenidos 1lntftlco1 como los grandes orientadores dct ..., plan de 
estudios y contenidos analftlcos como la necesaria Interpretación que el docente hace de los sfntftlcos para 
su desarrollo en clase.· vease a Dfaz Barriga, Angel.· 11D¡d6ctJca y currlculun", M611.lco, Nuevo Mar, 1984, 
Cap.2. 
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7scuela de F~an~fur~, est~_porque se discute como muy importante 

el proyecto de modernidad; .para los que nos adscribimos a: esta. 

teor1a de alguna .. manera," las prácticas actua1es . están .-

condicionadas en cl~r~6S·~~~~ido por la modernidad". 

contenidos m1nimos·•.·/ }¡, deficiente claridad de l~s Ji.sÚntas 

teor1as que pe~in'itan.:•.iriterpretar lo educativo, es -as\ i:jue::e1 

estudiant~:: ·nri _·----~-i-~~i;~~::· ·a·--· tener una m1nima formación ~~-~¿~-Pth-~1 
que le permita. ¡;,Í.a~ificar una 

Frankfurt d;,' uh'~°. p~icoanaHtica. 
propuesta de ·la 

P~r:_·~~O~~o ::··~~d~', la ~uarta parte de los orientadores ~en - la 

mues~ra--~~~~~-di'.~~a: ~ los docentes entrevistados son egre~a".iOS- de 

l_a licer,lcÚtur~ •en pedagog1a de la ENEP-Arag6n, por.:. ello ·:.se 
( ;. - .·· 

plantea•.".·1a" pregunta ¿Qué tanto los primeros como los ·segundos 

fueron· fÓ·rm~dos. a~ademicamente bajo un curriculum desarÚ~ú·l~do? 
y por ... ~;de' con .. una desorganizaci6n curricular que no p·~si.~J.~·~ta 
una··_ 8.prO»é1ñiác16'n_ :s_61ida del fenómeno educati'?o '· .. (nO. ·co~>'el~~-~-~:se _ 

da por ·d~~~a~tado la actividad individual 

de ellos) ; ; si~o que los unifica bajo 

anticua'd6,:·:'ciue'.>~a-. creado en los segundos .una· ~tO~·a-- d~(:·¿¿,n~ienciá. 

del fenf>nieno de . la Orientaci6n, y parafraseando .. iL'M_i~g~-~~·:· Angel 

Pasillas, él c~al formula la instrumentali~aci6n· ~;,; ·;:la.\eciria 

pedag6gi~a 'aport~ndo la inciidencia de la ~r~i~~a<Ji6n: ~diña la. 

const.~uc~i6.n ·del pensamiento pedag6gico median~'!; e1: uso c'de . Ílno 

de sus indicadores; el de .formador. ,.,· .. 

En~ontr.~mos pr.op"uest~s· en ·10S. docentes, ~~ti:~vi~t·ados tales 

como: "Formularse el orientador (doC'ent'ef en proceSos de 
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investiqaci6n que le permita interpretar y ·conocer. la realidad 

de los estudiantes y.' 1a.s· .··• es,;uel~s, ···•los . :ie.fial.e. '.'orno una .. vía 

posibiÜtadora de 'i;asqued~ de.'aiter~~tiva~ n~eva':'.'.';. : . 

te6ri~~· ··p:::e~P~d .. t~~trtl~:~i·tr~~J~~ti?(~¡;~t~b:~~::r::· ·::::: 
· :::.u::-::\.'.f±. ·~I~~¿!;~~1R1E~tJf :;¡k '::.:. :: 
problemática, las,c~rr~ras .. ;c::,i~ pr~fesioqra~1a en.general, y con 

esto delimit~r ~~;~ .. ~:J~· ~~~q;;duy6é~ff ...• np&e,~r···s;:0~'.nl'a61/~t:~~ ·lado trabajar en 
quién es el qué ;rierl~~;<' · •es :1a:· que' orienta, qué 

características ~e;~~J~1~~:· d~~~ :•'{!"n!".r ,-. tal vez debe de ser una 

persona que antes a.'" : anáíXi~~; : d~b":• de: ,.,.e~ ª~ªuzado. que antes 

de trabajar, .debe .de•: t;~li~j~Z:~.e;~~qu~·::antes de estudiar una 

problemática familiar, 

:::o~=~b::::::::!~i ~::~~I~f /i~t~~·:f t0~~jsp~:e' ::::rs; ::9':a:: 

::1u:~:::::~nPor::qu~in~~:~J~~~~~~)ff J~~~~~r·:º:::~:::::;: q:: 

problem.ática; · mu~liaS ::_-v~~~~~.:f~1~~'.Y~<;nti-'ii.~·~~-Os .. · Porque tienen mucha 

experiencia, pero . expér'iénciá}en\t'ant6s ; problemas que han dejado 

inconclusos '"yo conozco :·:~t~; J~·'_ he' .p13sado por esto" pero hay 

que ver como té hicier.Oli .. ; :.:·n_O': .. ·es :·t~~t~· en que dE!be de hacer, sino 

quién es esa·person<o, quii~ ~~>i~;qu!" ~e debe de hacer cargo de 

la orientaci6n, que · éap13cidad >tiene; •qu;; formación tiene, y como 

se va hacer cargo de .~sa ·prObi~m&'t·f~~~F,~on·~.qué. he~ramientas, con 

qué instrumentos, si maMja ,¡,~~~~j~~l.~ l~; entrevista, si tiene 

realmente manejo adecuado de 'la·, P!'rs.;niÚiéÍad ·del sujeta, o sea 
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que se haga cargo de la conformaci6n del sujeto integral y no 

nada más hacerse carg9 de sus capacidades, de sus intereses que 

es lo cornO.n. otra propuesta seria el de formar pedagogos que 

trabajen por su parte formando su propio consultorio." 

Por último tenemos "Que el orientador renuncie a la 

prepotencia de ponerse la investidura de que él es la persona 

autorizada de guiar a otros sino pensar en una seducci6n para el 

alumno, entendida en términos de conquista para que éstos 

reflexionen en su futuro académico, ocupacional y profesional, 

aprendiendo a escuchar y saber sobre el alumno. 11 

En cuanto al tercer criterio de sef\alamiento. Encontramos 

que la carga laboral y con ello la percepci6n salarial en los 

orientadores del nivel medio b§sico es fructuante y lo es 

también para los docentes a nivel superior, puesto que esta 

carga depende de : 

- El nfunero de horas. 

- La demanda de alumnos. 

- Del nümero de grupos. 

"Porque no se están formando exp~ctativas -ni orientadores". 

En slntesis el trabajo del. docente de·. la asignatura en 
,: ·,,. __ . _. 

Orientación no es valorado más allá.~-'<:Iel_ númáro de horas que se 

le asignan a través de un 'banc.o :·~e h.oras,. su trabajo tiene 

recompensa salarial y la .'.'t:it:~:i;;,,:icl;;d de esta asignatura muy 

pocos la poseen. 

Para las autorida~~s· (Jefatura de carrera y Secretario 

Técnico) , los docen'te·S~ ~:de' .:. e·st~ '.: ~~i.giiatura son unos trabajadores 

que devengan un·. sala1'io (en su forma concreta raqultico) que no 
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les alcanza para el pago de cursos de actualizaci6n ni material 

bibliográfico, pero sin embargo, tienen que cumplir en forma por 

demás heroica y que su actuación profesional proviene más bien 

de su conciencia profesional que de su percepción salarial, en 

suma ant1poda a aquellos orientadores de secundaria que son 

chambistas y que siempre se dirigen por su sentido del bien y 

control moral de sus alumnos. 

con respecto' a la actualizaci6n de los orientadores de 

secundaria proponemos: que no se sigan dando cursos aislados, en 

conjunto con otros elementos llamase directores, prefectos o 

trabajadores sociales, que estos sean cursos organizados que al 

ser f,ormalmente evaluados adquieran valor crediticio y por ende 

reconocidos y tomados en cuenta para promover escalafonariamente 

al orientador a otro nivel. 

En base a lo anterior proponemos el siguiente CURSO como una 

opción de actualización del orientador en las escuelas 

secundarias generales federales en Nezahualc6yotl. 

FUNDAMENTACION.- La heterogeneidad en la formaci6n del 

orientador, aunque la cuarta parte sean egresados de la ENEP

Arag6n, aunado a las condiciones de su trabajo cotidiano y por 

demás sin planeaci6n, hace que su trabajo resulte cada vez mAs 

complejo. De ah1 que se pretenda proponer un curso, que sea de 

avance en cuanto se planteen los por qué, los para qué, los 

c6mo; desprendidos del contexto particular de la instituci6n en 

este caso de la escuela secundaria. 

También el de aspirar a una profundizaci6n de los aspectos 

sociohist6ricos y psicopedag6gicos que se circunscriben en la 
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orientaci6n desarrollando una capacidad innovadora en los 

orientadores para que a través de la investigaci6n de los 

problemas educativos, presenten alternativas de soluci6n en su 

campo de trabajo. Esto permitirá con el tiempo una formaci6n a 

corto y mediano plazo de cuadros profesionales de orientadores. 

OBJETIVOS.- l) Construir un marco sobre la práctica 

hist6rica del. orientador en la escuela secundaria y las 

.posibilidades de reconstrucci6n de su objeto de estudio. 

· 2) Analizar el contexto social en donde se desarrolla su 

práctica. 

3) Obtener elementos te6ricos, técnicos y metodol6gicos que 

permitan ubicar el carácter y el sentido de la práctica 

orientadora. 

4) Analizar los trabajos de otras instituciones, as1 como 

los problemas que se presentan en Orientación. 

5) Diseftar y planear, planes y programas en Orientaci6n. 

PROPUESTA DE TRABAJO.- La alternativa didáctica, es la de 

seminarios-talleres ya que implica , un trabajo colectivo donde 

los integrantes del curso interactuarán, se comunicarán e 

intercambiarán ideas y experiencias, siendo la investigaci6n una 

actividad de aprendizaje privilegiada en un intento de producir 

nuevos conocimientos, reelaborando los previos y coadyuvando en 

la soluci6n de la problemática que enfrenta en la práctica 

profesional. 

ESTRUCTURA.- El curso se propone en dos trimestres, con tres 

m6dulos· cada uno, el primero empezará a· .Partir del mes de· 

agosto, antes de iniciar las clases y terminará en el mes de 
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octubre. 

El segundo será a partir de enero y Conclilirá· én marzo; 

debido a que en este tiempo no hay una acu~Ü1adi6n· d~ t·~ab~jo 
administrativo (cuadro No.l). 

REQUISITOS DE INGRESO. - Tener como ~1nimo : dos : afies en el 

servicio como orientador. 

CUADRO NUMERO l. MODULOS DEL CURSO 

lER TRIMESTRE 

AGOSTO: Historia de la práctica de la orientaci6n en México en 
el nivel medio básico. 
SEPTIEMBRE: Contexto social, econ6mico de la práctica de la 
orientaci6n (Nczahualc6yotl). 
OCTUBRE: Análisis de los trabajos realizados en otras 
insti~uciones sobre orientación. 

200 TRIMESTRE 

ENERO: Fundamentos te6ricos, técnicos y metodol6gicos. 
FEBRERO: Análisis de los problemas en orientaci6n. 
MARZO: Diseflo de planes y programas. 

GENERALIDADES SOBRE EVALUACION y ACREDITACION. - Será 

requisito indispensable la asistencia m1nima al curso del 80%. 

Al término de cada modulo los participantes deberán entregar un 

trabajo documental donde se recuperen los contenidos abordados, 

tratando de referirlos a su práctica profesional desde una 

perspectiva critica. 

Al finalizar el curso se entregará el documento 

correspondiente a quiénes hayan cubierto los requisitos 

anter !ores, para su promoción en la escuela o escuelas, 

incrementándoles horas o ascendiendo de puesto. 

Con respecto al segundo e.je de acci6·n sobre el trabajo 
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directo con los alumnos, autoridades'esColares, maestros de las 

diferentes materias y padres de familia. El orientador a través 

del tiempo ha realizado trabajo directo en los grupos de una 

manera obligatoria y posteriormente cubriendo las horas de los 

profesores que faltaban o bien solicitando a los mismos la hora 

qu_e le corresponde. dar clase. 

El desinterés mostrado por las autoridades educativas, en 

resol ver la ambigüedad del servicio de Orientaci6n en el grupo¡ 

as! como la falta de organizaci6n y claridad de los mismos 

orientadores en cuanto a la definici6n del objeto de su 

práctica, ha propiciado incomprensi6n del rol profesional del 

orien,tador en el sal6n de clases, por autoridades, profesores, 

alumnos y por el mismo orientador. 

En base a lo anterior se propone idear en el plan de 

estudios del nivel medio básico, se ofrezca un Servicio de 

Orientaci6n en el grupo en forma de curso-taller desarrollando 

metodolog1as de trabajo alrededor de un problema y operativizar 

acciones de encuentro práctico o de seminarios laboratorios 

donde se propicie el autoaprendizaje y se formulen acciones para 

llevar a cabo tareas que sean de interés de los alumnos, en un 

m1nimo de horas o sesiones con un horario bien establecido que 

sea obligatorio y no se reciban calificaciones. 

Se propone la práctica del orientador dada a partir de una 

didáctica humanizada acorde al discurso formativo, más que 

informativo, que genere una capacidad de dialogo, de reflexi6n, 

análisis e interpretaci6n de contenidos, que esta práctica no 

sea autoritaria, coercitiva; que favorezca la salud mental de 
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los alumnos y los ubique real y oportunamente en el espacio 

social, adem&s de despertar su solidaridad de clase. 

Considerando que se está tratando con jovenes cuyas edades 

oscilan entre los 11 y los 17 aftas, se debe tener presente el 

ser tolerante, comprensivo y tener capacidad de escuchar para no 

imponer; estableciendo una relación igualitaria con los alumnos, 

utilizando un lenguaje que ellos puedan entender. 

También se propone de igual manera que el orientador trabaje 

formando talleres con los docentes, las autoridades educativas y 

los padres de familia. Como coordinador, donde todos aprendan de 

todos, para solucionar la problemática que enfrenta la escuela y 

los alumnos, no siendo una sola persona la que los resuelva, en 

este caso el orientador, y asi recuperar su papel como 

orientador pedagogo. 

En cuanto al tercer y ültimo eje de acci6n relacionado con 

la investigación en Orientación, tenemos primeramente que al 

hablar de investigaci6n entendemos que es 11 un proceso amplio, y 

complejo de mültiples posibilidades de acci6n en la producción 

de conocimientos nuevos, as1 como en sus productos, hist6rica y 

geogr6ficamente situados, por cuya realización se requiere tanto 

de un rigor disciplinario como de una audacia creadora".(20) 

El ejercicio de la investigación se piensa en primera 

instancia, posibilitar el conocimiento mediante el acceso al 

ámbito de la .o~ien~~ci6n, para ello se hace necesario un acto de 

ref lexi6n ~u~ , __ ._se reduce en cuestionarse acerca de la 

(20) 5'nchez. Puentes, Rtc11rdo.· 11 l11 Jnvestlp11cl6n Cfentfffca en Cfencfat Sociales", Revista Mexicana de 
Socfologfa, al\o XLVI, vol. XLVI, '1Úlle'ro 1 1 Mblco, UNAH, 1984,p, 132. 
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experiencia básica,es decir lo real, Si decimos que lo real es 

la Orientaci6n, podemos 

través del sentido 

p~nsar que este término se define a 

común, siguiendo con la definici6n de Gerardo Meneses, el 

"sentido comCin será la imagen más frecuente y menos fundamentada 

que se tiene por .parte de la sociedad, en relación a ciertas 

prlicticas, en este caso la Orientaci6n" (21) 

Si bien como · dir 1a Gast6n Bachelard el sentido común es la 

primera instancia que sirve para la elaboraci6n del 

conocimiento, es en base a la observación como se perciben las 

necesidades que integran el objeto de estudio (Orientaci6n), 

pero pebido a la utilidad inmediata (cotidianidad) no se llegan 

conocer, es decir, se reduce el término Orientación a la acción 

utilitaria del ejercicio del control en el limbito escolar, por 

lo que se debe rebasar el sentido común. 

Es en el ejercicio docente donde la ensefianza fundamenta y 

enmarca los valores de la sociedad, es éste ámbito donde el 

orientador tiene o encuentra su razón de existir. 

sin embargo el orientador a pesar de que muchas veces actCia 

como docente no lo es, el acceso a la ensefianza por parte del 

orientador posibilita la construcción de un objeto de estudio 

donde éste actúe junto con los demás participantes, llamese 

alumnos, profesores de las diferentes materias, autoridades 

escolares, y padres de familia en la elaboraci6n de 

investigación que rebase los limites del sentido común. 

(21) Meneses Dfaz, Gerardo, profesor de la Llcenclatura en Pedagogfa de la ENEP~Aragón que lirparte la 
111tgnatura de Orlentacl6n, entrevista octubre de 1992. 
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Las metáforas que se utilizan como formas de ensenanza, 

deberán encontrar en ~u aCtuar una utilidad,no s6lo como un ente 

social, sino como trabajador de la orientaci6n, donde se 

establezca una relaci6n entre su prti.ctica real y la formaci6n 

te6rica que avale su ejercicio, ya que en la actualidad se 

realiza por acci6n mecánica y no por una formación teórica. 

El orientador debe plantearse que la construcción de su 

objeto de estudio se dará en la medida que él se cuestione su 

actuaci6n, y la utilizaci6n del por qué de la aplicaci6n de 

ciertos instrumentos como: tests o bater1as que miden intereses, 

aptitudes, rasgos de personalidad, inteligencia, etc. En este 

momento es cuando el orientador puede formular y realizar 

diferentes actividades en el campo de la investigaci6n. 

Si entendemos que el investigar no es hacer solamente 

ciencia y conocimiento a través de diferentes técnicas, sino 

hacer ciencia es producir ciertas verdades relativas bajo 

determinadas concepciones epistemológicas. Hacer ciencia es 

descubrir y conocer mediante el acceso primeramente de la 

experiencia, siguiendo de una concreci6n, reflexión y supuestos 

te6ricos que dinamicen el ejercicio de la Orientaci6n, no s6lo a 

través de la utilidad de este Servicio sino concretándolo en el 

saber como medio de una formación abstracta del conocimiento. 

En s1ntesis en este trabajo enmarcamos que la investigación 

en or ientaci6n se elabore en tanto se abra la interrogante del 

saber como objeto de conocimiento, involucrando todo un proceso 

epistémico que nos lleve a descubrir que la Orientaci6n puede 

ser entendida como un pensamiento cuyo acto de conocer se 
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encuentre en su actuar diario. 

Es necesario cambiar la forma de hacer investigaci6n a la 

que comunmente se ha realizado, para que el orientador pueda 

realizar su t~abajo no s6lo en la escuela, sino trascender a la 

familia y la comunidad, realizando con verdadero interés las 

acciones antes mer:icionadas, por el contrario que esta sea como 

una práctica social consciente, derivada de un saber, de un 

pensar para la Orientación, además de llegar a valorizar al 

orientador como profesional debido a que ha sido denigrado y 

delegado "desempei\ando una profesi6n indeterminada e injusta 

pues tanto se le exige realizar, como si fuese un pluriexperto y 

en cambio se le retribuye como a cualquier empleado." (22) 

(2Z) fuentes, Afda y N•v• Ortfz., Jod.· "Profesión de Orientador", Primer c009reso Nacional de Or1entacf6n 
yocacfonal, 1979. · 
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e o N e· L u e I o N E s 

Este trabajo fue elaborado tomando en cuenta los elementos 

dados a ro l~rg~. d~~··trBs capitules anteriores, como son: marco 

hist6rico de la Orientaci6n, planteado en base a 11neas 

oficiales de acci6n, posturas te6ricas que también de manera 

oficial se han realizado y por ültimo el trabajo real y concreto 

del orientador en la escuela secundaria. En base a esto se 

plante6 una propuesta pedag6gica tomando en cuenta tres ejes o 

11neas de acci6n. 

l.- Formaci6n y actualizaci6n. 

2.- Trabajo directo del orientador con alumnos, autoridades 

escolares, docentes y padres de familia. 

3.- Investigaci6n en Orientaci6n. 

En el primer eje de acci6n se abord6 una resefia muy breve 

del surgimiento de la carrera de pedagog1a en la UNAM, primero 

como Maestr1a, en donde uno de los objetivos es "formar 

orientadores pedagógicos en secundaria", posteriormente como 

"formadores de maestros de secundaria". 

En base a los resultados de nuestra investigaci6n la cuarta 

parte de la poblaci6n de orientadores educativos y vocacionales 

en las escuelas secundarias generales federales · de CiUd8d 
Nezahualc6yotl, son egresados de la ENEP-Arag6n, por ello se 

realiz6 un anlilisis sobre ciertos elementos que inciden en la 

formaci6n del pedagogo; como la estructura misma del plan de 

estudios y la forma como los estudiantes lo perciben. 

Desarrollamos una serie de entrevistas a las autoridades de 
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la carrera y a docentes que imparten la materia de Orientaci6n 

en la ENEP-Arag6n, con el objeto de obtener datos y 

comparaciones entre unos y otros, ya que éstos 

orientadores .de nuestra muestra fueron formados por 

cQmo los 

el mismo 

curr1culum, concluyendo que de alguna manera se tiene diferentes 

formas de abordar.Y definir la orientación, encontrando también 

cierta similitud en cuanto a la remuneraci6n econ6mica en ambos 

medios de trabajo: 

Mencionamos algunas propuestas planteadas por los académicos 

entrevistados como: 

- Formar al orientador en procesos de investigaci6n. 

- Elaborar un marco teórico de la Orientación. 

- Trabajar sobre la persona que orienta. 

- Formar pedagogos que trabajen por su cuenta, creando 

un consultorio de orientación. 

- Cambio de "mentalidad" del orientador con respecto a 

su actuar. 

En cuanto a la actualizaci6n se sugiri6 un curso para 

orientadores de· las escuelas secundarias generales, con el 

objeto de que éstos logren profundizar su trabajo sobre los 

aspectos sociohist6ricos y psicopedag6gicos que se circunscriben 

en la Orientación. Pretendiendo lograr una capacidad innovadora 

a través de la investigación de los problemas educativos, y 

presentar alternativas de soluci6n en su campo de trabajo. 

Se pretende que este curso permita tener ciertos créditos 

escalafonarios que permitan al orientador ascender a otros 

niveles educativos, siendo esto una acci6n de avance. 
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Con respecto al trabajo directo con alumnos, autoridades 

escolares, docentes Y, padres de familia , se propuso que haya 

primeramente una reestructuración en el plan de estudios de 

secundaria, donde se ofrezca un Servicio de orientación con un 

horario especifico que sea obligatorio y no se reciban 

calificaciones, el trabajo sea realizado en forma de curso 

taller, opera ti vizando acciones de encuentro práctico de 

autoaprendizaje, fomentando una didáctica humanizada acorde a un 

discurso formativo más que informativo, que no sea autoritaria y 

coercí ti va, cambiando con esto la tradición actual de hacer 

Orientación, y rescatar asi el trabajo del pedagogo en esta. 

De igual manera se propuso en este eje de acci6n la 

utilizaci6n de talleres y seminarios laboratorios, con 

autoridades escolares, docentes y padres de familia, donde todos 

aprendan de todos, y solucionar la problemática dada en la 

escuela secundaria. 

En cuanto al tercer y lll timo eje de acci6n sobre 

investigaci6n en Orientaci6n, se propuso dar un cambio a la 

forma de hacer ésta en la escuela. 

Donde el orientador debe plantear que la constitución de su 

objeto de estudio se dará en la medida que él se cuestione su 

actuaci6n y la utilizaci6n del por qué de la aplicaci6n de 

ciertos instrumentos. 

También se mencionó que la investigación en Orientación se 

debe realizar en tanto se generen interrogantes del saber como 

objeto de conocimiento, involucrando todo un proceso epistémico 

que nos lleve a descubrir que la Orientaci6n puede ser entendida 
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como un pei:-áamiento cuyo acto .de conocer se encuentre en su 

actuar diario, 

Por dltimo queremos aclarar que estas propuestas, no son un 

trabaj.o acabac;lo y que por consiguiente está abierto a criticas, 

alternativas, a su extensi6n, incluso a modificaciones, que 

puedan ayudar a la.realizaci6n de futuras investigaciones. 
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En este trabajo se manejaron muchos datos oficiales, lo cual 

podr1a ser 11mite para el campo de ani!.lisis; sin embargo son 

buenos indicadores para conocer el estado de la realidad de la 

Orientación en las escuelas secundarias generales federales. 

Partiendo de este indicador elaboramos en el primer capitulo 

una reestructuraci6n de como se ha dado la Orientaci6n desde los 

ai'i.os 50, hasta los 90, haciendo énfasis en el personal que ha 

ocupado este puesto, el orientador educativo y vocacional OEV, 

nombre asignado por el profesor Luis Herrera y Montes, él cual 

la define 11 Como un Servicio educativo que se proporciona a los 

individuos cuando se enfrentan a problemas personales que no 

pueden resol ver por si mismos, ni aün con la ayuda de los 

procedimientos comunes de la ensef\anza. Se propone, 

especialmente, atenderlos en dos clases de problemas: aquellos 

en que la dificultad radica en su incapacidad para elegir 

objetivos o rutas educativas y vocaciones". 

Retomamos el nombre de OEV para no caer en contradicciones 

pues asi se le sigue nombrando. si bien tratamos de hacer un 

análisis que girara en el personal que ocupa este puesto con el 

objeto de valorarlo o darle una importancia, planteando la 

problemá.tica que se ha enfrentado hasta nuestros dias y que se 

resume en: preparaci6n profesional, supeditaci6n del orientador 

con respecto a los directivos, conceptualización de acuerdo a su 

trabajo cotidiano y la paga de sus servicios. 
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La secuencia de haber planteado en el segundo capitulo dos 

momentos en orientación no quiere decir que sean los ünicos. La 

enmarcamos en lo psicológico y el desarrollista debido a que en 

los afies 50, . Mé><ico tiene un desarrollo industrial acelerado y 

por lo consiguiente el proyecto educativo toma las lineas 

emanadas de una propuesta pedagógica norteamericana que ordena 

su quehacer bajo criterios eficientistas, fundamentada en la 

psicolog1a condu~tista, donde la formación de los recursos 

humanos tiene una apariencia cientifica que involucra la 

clasificación de la inteligencia, las formas de pensamiento, en 

una escala que justifica la marginación, la selectividad y 

mantener as! la cohesión social con miras al desarrollo 

económico. 

Es en el tercer capitulo donde realizamos una investigación 

en dos zonas escolares la 16 Nezahualcóyotl I Poniente y la 17 

II Oriente que abarcan un total de 19 escuelas secundarias 

generales federales, partiendo de que estas escuelas son 

circundantes a la ENEP-Arag6n, porque trabajamos en ese nivel 

educativo y para saber como se desarrolla el trabajo cotidiano 

de los orientadores. Analizamos los planes e informes de 

labores, encontrando que por orientación se entiende muchas 

situaciones prácticas. 

De hecho podemos decir que el trabajo del orientador se 

encuentra delimitado en la cotidianidad, donde gira en relación 

con otros humanos y es en esta práctica donde el orientador 

muchas veces demuestra su desconocimiento. En base a esto 

podemos decir que el orientador: 
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- . No realiza sus funciones como tal, porque probablemente 

las desconoce .o porque restringen sus trabajo los 

directivos. 

- confunde sus funciones c;:on los que laboran en la escuela 

como: prefectos, trabajador social, médico escolar, maestro, 

etc. 

- No estudi6 la profesi6n de Orientaci6n y los que ocupan 

este puesto, son pedagogos, psic6logos y s6lo llevaron en su 

carrera algunas materias relacionadas con Orientación, 

también encontramos trabajadores sociales y de una carrera 

totalmente opuesta, Permitiendo as1 a la gran mayor1a 

enfrentar su trabajo con herramientas que da el sentido 

comiin para lograr sus actividades con más o menos 

eficiencia. 

Con la problem&tica planteada vemos que en la actualidad, 

sique existiendo el orientador como pieza fundamental en la 

labor educativa y él serA el 6nico que podr1a definirse como tal 

en la secundaria, revalorando y otorgando mayores espacios 

cambiando las formas de su funcionamiento, planteando los c6mos, 

por quées, las implicaciones y el sentido que tiene su trabajo, 

y as1 pasar a otro nivel llamado el de la teor1a. 

Después de haber planteado el trabajo de los orientadores a 

lo largo de aproximadamente 40 afias, podemos decir que 

entendemos por Orientaci6n, es una práctica hist6rica social, 

determinada en la explicaci6n y atenci6n de aquellas incidencias 

o problem4ticas que intervienen en el aprovechamiento académico. 

As1 como aquellas que alternativamente e ideol6gicamente se van 
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dando en el alumno durante el proceso de definición de su 
proyecto de vida. 

En el tíltimo ~part;,d.ci lo que nosotros. denominamos propuesta 
pedagógica en relación<;.·~;\~ :actividad '.laboral cie1:·~rientador, -···-·· --· ., ..... ; 

hacem:: :~::::: ~~~~~~1~t~~:'.~a?f'~p:u.~dr.'ifmo·eº1.sf.·ª.cd.~a:'~r'.:nlo~nsJª~~~;at:::1:~n. 
Dado que en .eljte~cer~c,apÚ:uio:· ·.·c,Üi!Ít~qu~· la 
cuarta pari;e:i· de·; :_· .. 19S

1r- or ierit"SdOres ,. ;; :~-~rt:,/eg~~S~d~S ··:-c.1~-:~>i~ ENEP

Aragón, por' .lo 6~aii se hiZo. u~· ~n&li~i,.' del s'Ür~i:~ien~'o de la 
Licenciatura:· ·e~;. pe~agog1a; para después· contin~ar : con un 
recuento' sobre cierto"S eleme~tos que inciden en la foriñaci6n· del 

pedagogo! . as{ ·como la forma como los estudiantes . percib,~n el 
plan de estudios;· 

RealizalnOs algunas entrevistas a autor_idades ~ dá .la 

Licenciatura y algunos docentes que imparten la \s·i~l1at~~a de 
. . .·. . . ' 

Orientación, con ·a1·-:·objeto·· de· presentar Un __ pari;llel.iSlno_· entre 

estés. tll timos·· y: .. lo_S. · -~ii~nt~dores de.· la~·· :eS·~~~i:~~~--~:~~~~~~-~r;¡~s de 

nuestra m\ieStra·-. -tiiriiérid·O: - -,:..-:ele- Y..o._·:; __ ~'o._;-'.' -

l.- La mu~~tr~'.. e,;.tÚdiadá( de,los orÍ.¡,ntador~s·. 'el 25% son 
';; ,~· ·-'' .:.¡-:· :: ·<_·_ ·-?:'": .... :,'.:~': · .. 

egresacÍ;,s -d~;i:(Lic:~ ~Í'l Piidagoglá', ·· ··. · ..•. ; · ' . • 

2. - T~n~b ~;,~!;~~:~:f};;~~'~:~~;;~~)~~;}~~~~~;~~i'~º~t'.'.~!'c~. ~~:~entes 
del nivel s,uperior· fueron ·.for~acioscpor(el;mis~ocurrlc11lum~. 

:::é::::::~i:i~~··i~~1r1i?;;:?f:2±ilfüió:~}-~}i'.~r~,;Ls .·.formas 

de abordar y definir <iá •órientaci6n;·:. ciarid~ .;rer.ta' siínüii:úd. en 
cuanto" a lr< p~g~·.:~~~-- :~e~·~:~~t~--:~{ ;~~'.~~·i. :-d~-·'.:::grÜ~o~~'~ -.;~ª¡~~~~~ y l_as 

-- '~-·' -· _- -, - ·.', ~ .. -
horas tanto· -en unos· como, en· -_otros;· 
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En cuanto a la actualizaci6n se propuso un curso que a 

través de la inyestigaci6n de los problemas educativos, los 

orientadores ~uedary., tener·· alternativas de soluci6n en su campo 

de trabajo, 

donde se la · ;.materia de Orientaci6n con horas 

especificas, que sea ·~l,iigátoria, pero donde el alumno no reciba 

calificaciones;· · si~nd:6:,; :· 1~·, ::, realización dada en forma de curso 

taller, fomentando ··~n~' ·.didácti~a humanizada acorde a un discurso 

formativo, más qUe · i·:~nfc;>rtnativo, que no sea autoritaria, 

cambi,ando a su vez la tradici6n actual de hacer orientaci6n. 
,:. ;.·.'. 

De igual manera _.en este· eje se sugiri6 la aplicaci6n de 

talleres y se~inario.i·:,:ial:>oratorios con autoridades escolares, 

maestros y padres de .familia; donde todos aprendan de todos y 

solucionen la prob~emá.t~c~· ,que. presente la escuela secundaria. 

En cuanto al tercer y··a1timo eje de acci6n sobre la 

investigaci6n en Orientaci6n se propuso dar un cambio de la 

forma de hacer ésta donde se generen interrogantes del saber 

como objeto del conocimiento, involucrando todo un proceso 

epistémico que nos lleve a descubrir que la orientaci6n puede 

ser atendida como un pensamiento cuyo acto de conocer se 

encuentre en su actuar diario. 

Queremos hacer algunas aclaraciones finales, en cuanto a : 

Actualmente las escuelas secundarias que· anteriormente se 

denominaban, secundarias generales federales 'pertenecientes a la 

USEDEM; ahora se incluyen al sistema estatal denominado SEIEM 
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(Servicios Educativos Integrados· al Estado de México) •· 

siendÓ ah~ra ,: pol:.»~a.Bi9naturas, Y,--<én"(ei -;::terc~r., ·an·~ ··de- .:secu~darfa 
'· .. ~--- < . :"- ,. : ' '->J., _, 

se impartirá· ..• º"·r~ri:~~~.~~· ;~~emtE.r:.~zj~~7°'rr;.::, úi·:t1~ "~~·.h~,l;arfo 
espec1fici~. :,>;:L,:,«'_:);;.~·¡~>: .. , .... · .. , :: >:< ·: .. > 

Surge_ un:; nuevo~:programa~:de 70rientaci6n :- denominado'·:'! seryi~ios 

de Asistenci~ ) E~~c~Ü~~ \~~~1~ Pi-o~i-~~áti.c~ de· :• ~ri~~~~ci6n 
Educa ti v;,: p~f~ io~ ·.r~e;,: iGr;,:d';s. C!E. Edúcaci6n secundada••.: 

--~ -~·:....~·' '--·:. ~ . ,..._ 

Se brilúia--/.Una~~-~~ •ÍC~rrera ~ . ~a9isterial 11 , tanibién para el 

personal :''a~~~~t~ :.~u~ : ~·~· ·,:d,,sempefla en actividades de apoyo 

técnico-ped~~'69Íi:o:,•. ·c,en el ciclo' escolar 1992-1993, donde está. 

incluido el orieritador y probablemente 

espectativas de ·reconocimiento laboral. 

con ' esto tenga 

Por, ultlnio ·queremos aclarar que el. trabajo planteado, no es 

un trabajo acabado y que por lo tanto está abierto a su 

extensión,· criticas y alternativas, incluso a modificaciones, 

que puedan aYudar a. la realizaci6n de futuras investiqaciones. 
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