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INTRODUCCION 

Cualquier problemática que concierna a la formación del hombre no puede 

serle ajena a un educador, cuya preparación profesional está encaminada a coa2 

yuvar al desarrollo humano, previniendo los obstáculos que pudieran Impedir -

tal crecimiento o aplicando, en su caso, las medidas correctivas a los problemas 

pedagógicos que en su labor cotidiana se le presenten. 

Es precisamente, en la práctica profesional de orientación, donde se ha -

detectado la necesidad de elaborar un sustento teórico de formación humana que 

guíe la jerarquización de las acciones a realizar, dando sentido y significado a 

la tarea orientadora. 

Tomando como punto de partida el reconocimiento explícito de esta neces.!_ 

dad surgió la Inquietud de dlseilar un perfil de formación humana, que nos i!!_ -

formara de los aspectos básicos susceptibles a desarrollarse a través de las ac

tividades de Orientación Educativa, que se llevan a cabo en los planteles de -

Educación Media Superior, del Instituto Politécnico Nacional; perfil que tomando 

en consideracl6n al hombre como portador y generador de valores, pueda con -

tribuir a la formación integral del alumno, adolescente, que se prepara como té~ 

nico en dicha Institución, desempeilándose con mayor eficacia, en su diario vi

vir, como persona, estudiante y futuro profesionlsta. 

Desde esta perspectiva la orientación es considerada como un aprendizaje 

dirigido al logro de. metas valiosas, que conllevan la formación de hábitos, act.!_ 

tudes y el desarrollo de habilidades. 



La citada necesidad se formuló en el problema motivo de la presente 1!!. -

vestigación: l Qué valores conforman el perfil de formación humana del técnico 

que se prepara en el Instituto Politécnico Nacional? y específicamente: lQué -

relación existe entre los valores a formar en el técnico del Instituto Politécnico 

Nacional y el proceso de Orientación Educativa en el mismo?. 

El objetivo general se definió como: Diser'lar un perfil de formación hum!!. 

na del técnico que se prepara en el Instituto Politécnico Nacional, que apoye -

las acciones que se realizan a través de la Orientación Educativa. 

Por tal motivo, la Investigación, en general, es de tipo documental, pr!!.

sentando un enfoque dldáctico-axlológlco, basado, en gran parte, en la blbli!!. -

grafía de Víctor Carera Hoz y Victoria Gordillo Alvarez-Valdés, en lo que re!_ -

pecta a la conceptualización sobre formación humana y orientación: en Robert 

S. Hartman en lo que se refiere a los conceptos sobre el Valor y sus dlmenslo-

nes; y en José Antonio Clurlizza Guízar en lo relativo a la aplicación de los V!!_ 

lores a diversos aspectos educativos. Por otra parte, en lo que concierne a la 

trayectoria histórica de la Institución y de la actividad de orientación en la mi!. 

ma, constituyeron un gran apoyo los documentos históricos de J, Manuel Ortlz 

de Zárate, Enrique G, León López }' Eusebio Mendoza Avlla, así como los pi!!_ -

nes y programas de Orientación Educativa y·'.doeumentos oficiales del mismo In!, 
···_: _-.-,., 

titulo y algunos otros emitidos por la Secretaría de Educación Pública. 

:-·· .. - . 

El orden estr.;ctura capitularla parte de lo gen!!_ -

ral y teórico a lo particular y prácUé:~;· ~;t~ .;;, de la conceptualización de los 

elementos Involucrados en la formación hÚmana. :hasta concretarse en una pr!!. -



puesta específica sobre los aspectos básicos de formación humana, traducidos a 

un perfil a cubrir a través del programa de Orientación Educativa. 

El trabajo está conformado por cuatro capítulos: 

El primero tiene como objetivo fundamentar teóricamente los aspectos de -

formación humana implicados en el proceso educativo. Este capítulo se inicia -

con el análisis de la educación para arribar al concepto del mismo como el pe!:_ -

feccionamlento Intencional de la persona humana, en el cual juegan un papel fu!!. 

damental la formación de hábitos y actitudes valiosas. Por otra parte, se anal! 

zan y relacionan con la educación los conceptos de Instrucción y adiestramiento, 

asr como el de enser'\anza, con sus posturas denominadas Realismo y Humanismo 

pedagógicos. Igualmente se examina el significado, proceso y niveles de apre!!. 

dizaje; por último se estudia el concepto de orientación y su relación con la edl!_ 

caclón, puntualizando los tipos de orientación, así como la importancia que r!!. -

viste la persona del orientador y la calidad de la comunicación que establezca -

con el alumno, como medios de gran significado y valor en Orientación. 

El segundo caprtuio aborda la temática sobre Valores; su objetivo es pre

sentar un enfoque sobre' el valor y la aplicación del mismo a la educación y a la 

orientación. En él se formula el llamado "axioma del valor", estableciendo su 

relación con la v~;d.ad. "Asimismo se conceptuallzan las dimensiones del valor -

-sistémica, extrÍn-seca e "i~'irrnseca- vinculándolas con los objetivos y" fin de•1a 

educación. En ~Í:ro"~~ntÍd~, se ~stablece la conexión de.dichas dimensiones --

con la person·a" el grupo'. y la institución. También se analiza el concepto: de -
. '. ':',",.: ,.. ,.· .. : , 

hombre, derlvandó del mismo una escala de valores súsceptible de _traducirse a 



las áreas de actividad humana. con proyección a la escuela y a la orientación. 

El tercer capítulo hace referencia al Instituto Politécnico Nacional, como -

institución educativa, rectora de la educación tecnológica en México. El objeti

vo del citado capítulo es ubicar en el contexto histórico del país su origen y -

desarrollo, destacando su naturaleza, finalidades y valores implicados en su fil!!. 

sorra. La investigación parte de la revisión de los fines educativos, aceptados 

universalmente, enfatizando los referentes al nivel medio superior, superior y -

posgrado, que competen al Instituto. Igualmente se alude al significado de la 

educación tecnológica -pragmática y utilitaria- y se describen, en forma gen!!_ 

ral los antecedentes de la misma a nivel mundial y del país hasta la creación --

del Instituto Politécnico Nacional en 1936, que vertebró la enseñanza tecnológica 

en México. Esta creación constituyó una respuesta a las necesidades del mome!!_ 

to histórico: la industrialización del país y la educación popular. Por otra par_ 

te se revisa la trayectoria de la institución y sus finalidades, destacando la re

ferente a la formación de. técnicos, profesionales e Investigadores en los campos 

de la ciencia y la técnica.-';~' PÓ~:'CÍlti;,,o, se resc~tan los valores implicados en d.!_ 

chas finalidades y en. ~u Jlio~orra · ·-a formar en los alumnos- y las aportad!!. -

nes del Instituto a'.la educ~c.ión;·. 

El cua~to y ¿;ti~~ c~~í~~íri· presénta d~s ?bJetivos, claramente definidos: 
•,,"' ··e-':• ' .. ;:: ... ;,,;. 

el primero· se refiere.:a .. la de.scripción del. des~rrÓllo de la orientación en el Ins-

tituto, subrayando los hechos más ;:;ev~·~tes,,'d~ i~ actividad; y el segundo al!!_ 

de al diseño de una pr~plJ~sta i:Íel f'~~fiLde formación humana del técnico de --
-' - . '-- ·-:.."---- :~. 

dicho Instituto; con bils_é .. en. ia' escaia de' valores·;. traducida a áreas de activ.!_ -

dad, (presentada en el capítulo 'segundo). :~I· cltádo ~apí;ulo cuarto se inicia -



con la revisión de la orientación a partir de su origen. En su desarrollo se -

distinguen tres estadios: el primero hace referencia al 'consejo vocacional'; el 

segundo a la 'orientación vocacional' -con el uso de test y cuestionarlos- y -

el tercero, a la 'orientación educativa' como función formativa, Inherente al -

proceso educativo, el que corresponde al momento actual y engloba a los otros 

dos; estadios cuya trayectoria se reflejan en el país y en el Instituto. 

Este ídlimo, se Instrumenta en el nivel medio superior, en 1980, con un -

programa sistematizado de actividades permanentes, complementarlas y de apoyo. 

En 1983, se incluye la orientación como materia en el plan curricular lo cual se 

consideró un logro que se pierde en 1988 debido a una decisión oficial. A par_ 

tir de este momento la orientación asumió un carácter cocurricular. Actualmen-

te la estructura programática se basa en los niveles de atención y en las llama

das actividades estratégicas. Por último se presenta una propuesta, consisten-

te en el diseño del perfil de formación humana, con los aspectos más slgnlflcat!. 

vos a desarrollar en la preparación del técnico del Instituto Politécnico Nacional, 

a través de la Orientación Educativa, con proyección a su futura Integración a 

la empresa. 

Esperamos que este trabajo basado en los valores pro,plos :de la'.lnstit!!_ -

ción, rectora de la educación tecnológica en México, asr"como ,;~,,las:,,expectat!_ -
vas de la Orientación en la misma y en la experie~cla de· m'ué'j,~~,,~-ño~de labor 

educativa, sea de alguna utilidad a los orientadores comprometidos eri la prom!!_ 

ción y desarrollo de la persona humana. 
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CAPITULO 

EL PROCESO EDUCATIVO Y LA ORIENTACION 

l. 1 u educacl6n, proceso de formación hu .. na. 

La experiencia nos muestra que el hombre de todos los tiempos y lugares 

aspira al mejoramiento de su existencia en los distintos ámbitos que conforman 

su ser y su entorno. 

En la búsqueda por colmar sus aspiraciones y. sati~fac~r.:s~~ n...;esldades, 

tanto materiales como espirituales, realiza dlversas·, .. ~ct11'id~d~s/una·cÍe las con~ 
• ._. -- - - . ' . " - " ·-' -·- .• ,,, • . -: t•' . j • 

es la referente a la educación. 

desarrollo'_.€~nlº.~·~r~~,;~-liumana; 
-·~:.'~,:; ·:; ?.).\ o:· \·, 

secuencias de las mismas, fundamental en el 

. -~;·"-,: ,_; -:-~~~~~~,: . ~:-i~:'.~:-
En la realidad dfnámica. de laieducacl~·n .. Ínten¿j¡i¡,~ci~; (í~i~;;'~¡.;;;;,;. varios ~ 

-· - •\:_. 'l-~-,:~/·- . _,_ -· 

elementos que permiten al liombre:avanzar'liacla .su desarrolló· y:reaÍlzaclÓn a -'-

través de las etapas sucesivas que conform~n Ío que'' ll~~~~~s p~oceso ecií~ativo. 
' ·- ' .- . - - ·-· ·- ·i-,: 

Este proceso Implica e.le.;;entos humanos, técnicos y materlali:s· q;¡e-· favorecen el 

logro del resultado final que de él se espera. Por otra parí~.' r~~ul~;~ de ele!:_ 

tos elementos teóricos que orienten la dirección del pr~ceso ti~cl~:: los,flne~ p~e
vlamente fijados. 

Conviene, por lo tanto, revisar tanto el ser de la __ ec1u_ca~ión•:.co1no los __ -

elementos básicos Involucrados en la acción ed~cativa, ~efe~e~tes a: ln~trucción, 
adiestramiento, enseilanza, aprendizaje, orientación;·. así ~omo los retátivos. a 



hábitos y actitudes que tienden a formar comportamientos valiosos, que en - -

gran medida sustentan el proceso educativo. 

1.1.1 Significados de i. pai.bni educ:Kl6n. 

La palabra educación, de acuerdo a su raíz etimológica proviene del VOC!!_ 

blo latino educare, el cual se formó del verbo educere, con1puesti:i 'de:ex~afuera 

y ducere, llevar, conducir, dar a luz, esto es, "extra.er" '..'·.5¡.·~~-~;.:~~~:~·~~~ .. Origl -

nalmente el término educación significó criar, cuid~r; hac.ir'~récl!r~ ~~ferido ,en 

principio a los animales, 

dirección de los niños. 

Posteriormente vino ·asig~;,:i·c~~;/¡~~:'~e ~ria~za y 

.··\,,. ·'.~/~' ·>~/::·:: 
'-~~·, _-:~:-.~.:~·~ >:·> .•' _., ,r. 

~ -- ,;,_;,:. - --,,-:- ' ·.·~-~,; .. _~, ••• --"' >;.~ -:oo • ,_~ • -

etimológico ;.elativo á cond~cir implicá la Ídea de Uevar al -
-~·~:-:;.- -- .-~ . ·!:'---. ,, __ ·- .,, "" ' '" .. ·, "."'. -

El significado 

sujeto de· la educai::ión d<iúll~ .:~itt1~dóllia. º~.n. ;,al'. rérer1~~". a ~;,:proceso á1 que 

se imprime· un~ di~ec~iÓ~ d.I!~ I~ ~úe ';~ · I!~' ~~~.~eFtibl~+ Po'é'dí~.~ ~~~;1!/1!1 "e~·~ 
traerº, 11 Sac~·r: :--de~·-;?: 19,~~~rm~;:;te ~~a 1~-~~~--.aoc'~{ro/P~Oc~;~-~ :~'~fias.:}s·te_·~de ~--.CtentrP t:-'aCia 

afuera, rl!firiéndos.; ";· :~ a 11;:;~ ·. inte.ri~~idad;1 ~ ¡~: sitüaciÓn int"~i~r del ho.;bre, 

de la cual como f~erlte'~a~·¿ i:;;:i~F" eso~'hábito~'. o ~~ª~ ;~~m~~ d~: ¿,~¡~ que d~ 
terminan o p~~i~IU;~n el q~~ d~ ~n ~imf¡~ ~f g~~~~ q~e ~'":íá ·~clu~~do'i'. ( 1). 

Conio observamos; ;~sti(siinifi~~d~· h~~:'alu~¡óri ~·u~·'ca~~Í·o o m~clific!!. -- . 

ción, al paso deu~>estado ~ otr~; ~f!dia~te 1á g~ra,o ~~n·~~~ció~ d~
0

alg~ien, -

( 1) GARCIA HOZ, V., Principios de sistemática.. p. 16 
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con el fin de extraer algo que está - latente, en_ germen, en el -Interior del hom-

bre. 

Desde una perspectiva social la educación, en su acep~lón comC.n -se - r!!_ ~ 

fiere a las formas exteriores, observables, como u~a cuálld;d adq~Í~t~"~. 'y como 

un resultado de la acción educativa, que se manifiesta en formas de :'conduC::ta --

superficiales, que ayudan a la persona a convivir con los demás dé una _,manera 

más satisfactoria. (2) 

Dos notas caracterizan este significado sobre educación: 

-su apreciación externa, observable; y 

-su carác~~r s~~ia1; r~úmam..'nte ligado á las buenas costumbres: la cort!!. 
·-· ~. 

En este sentldo:se_concibe-la:educaclón como· algo adquirido-por lnflue.!!. -

cla externa y dlfJ~a. qü~·~Jer~e la so~l~dad sobre .~ pe~so~~ o por la lnflue.!!. -

cla sistemática que ej~rce el ecluc~clor en la lns~ltuclón educativa; 

. - . : . . 

Ambas slgnlflcaclone~'~~ c~~ple~~nt~rÍ; pu~s-el slg~lfi~ad~\o~¿n ~p~nta 
a la dimensÍón sÓclaÍ 'élel h~Ínb~e: lo ~bse~vable ext~rlormente; ét significado -

etimológico ~c~n;~a la dl~~~si'~~ ln~lvldüal del ml~m~; que ~s pr~piamente el o!!_ 

(2) ~ •• p.14-15 



¡eto directo de la educación. los dos significados coinciden al señalar, que la 

educacl6n es una modificación accidental del hombre. 

1.1.2 El holllbre y la educación. 

Desde una perspectiva filosófica, la causa material de una cosa es aqu!!._ -

llo de lo cual está hecho, o el sujeto en el cual se realiza un cambio. En este 

sentido, el sujeto de la educación en el cual se realiza un cambio, es el hombre, 

y más concretamente, sus capacidades. Estas son las que adquieren nuevas -

formas; lo que nos Indica que el hombre al ser susceptible de adquirir nuevas 

formas es porque es un ser incompleto, Imperfecto, limitado; aunque con poslbi_ 

lldades de perfeccionamiento; y es a través, precisamente, de la educación, C!!. 

mo puede ir alcanzando estas nuevas formas que lo encaminan a su propia real!_ 

zacl6n. "Es decir, que Inmediatamente la causa material de la educación, la P!!. 

slbllldad de que el hombre se perfeccione está en sus facultades, pero de un -

modo mediato está en la persona", (3) 

Por otra .P.~rte; aunque la persona posea distintas capacidades {lntelectu! 

les, volitivas, sociales •• ,l no significa que haya distinta~ e.ducaclones. s.lno di!!, 

tinto tipo de educ~ciÓ~. ·~'.egún el fin preferente que se pe;slga;: .Es.~sr~~mo -

se puede h~blar de edÜcacl6n Intelectual, moral, religlos~. esiética,' mí1éi; ... ~

En este sentido pod~íamos considerar que estos asp~ctos consÍit[;yen pr~~esos 

(3) GARCIA HOZ, V., Cuestiones de Filosofía de la Educación.,~ p.22-23 



parciales, con fines y contenidos específicos, englobados en el proceso educat!_ 

vo general, porque la educación es una, y una es fa persona humana que pie!:!_ 

sa, quiere, siente y actúa con todo su ser racional y no sólo con una de sus 

capacidades. 

La educación es un todo Inseparable porque se ocupa 
de la persona humana en su unidad y continuidad. El 
atribuir a estas divisiones una existencia real, fnde -
pendiente, llevaría consigo el riesgo de considerar-al 
hombre como un mosaico o como una sucesión cronoló
gica de estados que no estarían integrados los unos -
con los otros. ( 4) 

Podemos afirmar que una auténtica educación supone el desarrollo Integral 

de todos los aspectos que conforman a fa persona humana, con fa Intención de -

perfeccionarla. 

La_ educación, es pues, el "perfeccionamiento Intencional de las potencias 

específicamente humanas" (5) 

1.1.3 La Instrucción, parte esencial de la educaci6n. 

En estrecho vínculo con la educación se inserta la Instrucción. Este vo-

cablo proviene del latín "instructio" y significa formación, disposición, lo que 

Indica ya, su parentesco con la educación. 

(4) PLANCHARD,.-e., La Pedagogía Contemporánea., p.35 

(5) GARCIA HOZ, V., Principios de Pedagogía Sistemática., p.25 
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Desde el punto de vista didáctico la instrucción se refiere a la formación 

intelectual y se puede definir como: "la actividad mediante la cual se adquiere 

ciencia, bien por sí mismo solamente, bien con la ayuda de algún enseilante''. (6) 

La formación intelectual significa, pues, la adquisición de conocimientos y 

asimilaciones mentales respecto a objetos, hechos, principios, leyes .•. y co!!!. -

prende la realización de los procesos propiamente racionales de abstracción, jui_ 

cio y raciocinio. Esta formación supone el dominio de los Instrumentos lntele!:_

tuales, tanto para asimilar los conocimientos, como para integrarlos a los ya a~ 

qulridos, estableciendo así una amplia variedad de relaciones lógicas. 

La misma naturaleza racional del hombre lo inclina a buscar la verdad a 

través del conocimiento:· una de las funciones 

más signiflcatlvas:y:releva'!t_es 'del :p~~~~so ¡,~.¡~atlvo; sobre todo, en la medida 
¡'.'; 

, ~-. '· . 
en que ·avanza· en --~ér "11SrñO'r· 

. - ,' •. :.· j_~~" 

. - - · .. ~ . ·' - . '. 

Por otra -parte;·· 1a. adquislclcS~_ de; la ·ciencia por_:_srmlsmo, nos remite' al - · 

autodida~iism~; · Este [~pre_senta Ur)~ fu,;ción r:eál_ y, iegí;;;;,a/;;QÚlert ~sí prÓCe

de uerie su ~;:o~io '.né~1~0 la h~~er ~so; p~/~r ~l~.m~.d~;·;·ll f~Í:ult~~ iritele~tual 
• " ... el autodida~il5in¡j, ;:~se d~ sle;;,pr~ que 'el i ho111l>re hace un buen uso de 

su Inteligencia' y 'descubre;;~ ¡;;;éuentra por· sí 1111~1!1~' ve~dades que antes de! -

cononocía; péroa ~Syo'~on~lmient~ ha lleg~do l'Or deducción o reducción de - . 

(6) SANTILLANA,· Dicclona~io de las Ciencias de la Educación., p.807 
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otros que ya poseía". (7) 

La adquisición de la ciencia a través del maestro, se realiza cuando éste 

conduce al alumno, por medio de su arte, a adquirir conocimientos que Ignora

ba, del mismo modo que el maestro se conduce en la adquisición de lo que lgn2 

ra. "Según esto la enseilanza sería como todo arte una Imitación, y el maestro 

un artista obligado a seguir las leyes del aprendizaje natural, por lo cual y b!!_ 

jo este aspecto se dice que uno enseila en el. sentido de. que expone a otro con 

palabra aquel discurso de la razón que se .hace a s·r mismo con la razón nat~ -

ral". (8) 

cación. y el profesor. será la causa instrumenial ·;<c:.;adyuvante. de. la misma; -

su' intervención es una cbndÍ~ión ¡;;;¡;~ que{~e d0

é 'u~~ b~~nf'1n~fruccfón •.. El -
,\;,·-

profesor realmente c~adyu\,'a: con· su ens~ñanza a. qJe s~· a.cÚve' la Inteligencia 

"... provocando y clirlglendo"su actlviclacl;'. p~~a qué é1' en u~~ ~t~pa c~nsecutl 
T ' - ';- < ••··-• • >-A '- --r' • -

va y personal, desarrolle.'.unaacÍlvld~d ~éfu~¡.i~~e y .paralela a~ii Cíéi ·mae! 

tro". (9) 

. ' 

Otras funciones del P~.ofesor .. en la. instruc~lón, .'son;: ·.remover los obst~ 
-::;,·-- - ,-, 

culos que puedan Impedir. la ~ctlvidild;' asÍ come:¡ preparar los ~a;,,lnos y orden'ar 

los contenidos cientfflcosi pa~~;~¡¿~~,,~ él it1nf io ~~~ ~~s l~~ic~ ;~laram:nte, el 

(7) GALINO; 

(8)~. 

(9) idem. 
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papel de ayuda Invaluable que lleva a cabo a través de su arte. 

1.1.• El adlestn•lento y la educaci6n. 

El adiestramiento, al igual que la Instrucción, es inseparable del proceso 

educativo. 

La palabra adiestramiento se deriva del latín "dixter" que significa -

diestro, hábil; lo que a su vez, hace referencia a persona experta en un arte 

u oficio; luego adiestramiento será la acción y efecto de habilitar a través de la 

práctica. El término adiestramiento suele también tomarse como condlclonamienc 

to, entrenamiento o amaestramiento. Estos términos nos remiten al contexto· 

donde se aplicaron, por primera vez; esto es, al área de investigación. con los 

animales. En este sentido se define como: "Aprendizaje de movimientos deter

minados por asociación de una respuesta a un estímulo que de inicio no estaba 

vinculado a él". { 10) 

•.. en educación enéuentra ·ciertamente lugar cierto -
adiestramiento animat.respecto.:a .los hábitos psicoffsi
cos, a los reflejos·. condicionados;, a·, la. memorización 
sensorial, etc. este· perfeccionamiento se refiere a la 
individualidad material;• o: .. sea·:aquello que en el hom
bre no es específicamente': humano ... " .111) 

El mismo autor nos. aclar~ ~u/sLdo. el. ~ombre un animal, de naturaleza 

(10) Dicclonario ... :.op.clt.,, ·p.q7:. · 
(11) MARITAIN,·J •. ; La Educaclón .. en esté Momento Crucial., p.20 
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racional, humaniza todas sus actividades ligadas a su condición material, a tr!!. 

vés de su inteligencia. __ 

Tam_bién: desde: el -p1mtéi' de vista pedagógico, el adiestramiento se refie

re a algunas ~ctlvidadis, ~omplementarlas a la educación que tienden a la form!!. 

ci6n de háblt~~ y ~-étiÍudes:· asr como de habilidades técnico-profesionales. 
r';:::/º 

Cabe acl~rar que.:I~ ;:~~tomatizacl6n que se adquiere a través del adiestra

miento puede ~ond~_~lr'' ~al~uno de los siguientes efectos: 

··";:'."'. 
-Liberar_ ·al h~mb~_e, permitiéndole la posibilidad de crear. 

"Es ne~esa_ri~ · ~iÍ_l.lzá·~·; lo Inconsciente para_ permitir que lo consciente de 

su pleno re~dlrrÍ,ierito" ~ ( 121 

-Atarlo a la rutina, ~In restándole las posibllld_a_des de desarro-

llo humano, "Si .rá eCh..lca:cióO\·.;hu·~~·~a,:req·ulér·e-· cier"tO.-·n&Jmer·o .de--Cóndicio 
~,. '"> - - - ·- . .-. · .. ,~_.. ..,, ', . -

namientos reflejos debe; s~- perú1-de perder su verd~dera signlflcacl6n,-

esforzarse por hacer del ÍndÍvid~o u~::~e¿cons~l~nt~. ¡;~re- e~ sus 
1

deter _ 
•,':.:'· 

mlnaclones". (13) 

~-· -'< -, .. ~.-~_·; .• '' 
El adiestramiento verdader~~~~te ~d~c~tÍvo no tiene como~ fin hacer del -

---;-':" 

hombre un autómata, de tal ~uer:te'que ~~ compo~taÍnlerM obedezca a impulsos 

espontáneos, sino desar~ollar_ su{habilid~-des cim el objeto de que sea más efi-

caz como person~. 

(12) PLANCHARD, ·E., La Pedagogía· Contemporánea., p.31 

(13)~. 
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El adiestramiento, como aspecto de la ensenanza supera el valor práctico 

al ser humanizado por la inteligencia, como se mencionó anteriormente. 

También podemos decir que tanto la instrucción, como el adiestramiento, -

son actividades que se entrelazan mutuamente; pues no hay adiestramiento sin 

instrucción; ni instrucción sin adiestramiento; ambas forman parte de la educa-

ción que es la que da sentido y dirección a dichas actividades. 

1.1.s H6bitos, 111:Uludes y habilidades. 

En el proceso educativo la formación de hábitos constituye un aspecto -

fundamental por el significado y la función que desempeñan en la vida de las -

personas. 

El término hábito se deriva de la palabra latina "habere", que significa 

tener, adquirir algo. Los hábitos hacen referencia a modos de conducta adqu.!. 

ridos a través de _la: repetición de actos con intencionalidad. La inteligencia 

del ser humano_ 1"é. per.Ínih~ apropiarse de su conducta y a "ádquirir consistencia 

en su forma· de . com~rta~~e. :,· . Por __ lo,!ª nt~, . los_•: hábit~s .. son reacciones aprehen

didas, que ~ro~~~~¡~~a~-~~~ :az~~fb'le ~a~i~d~~ d~;-~~spuestas a situaciones s.!. 

milares, siendo i~ r~i}é~·;~íil~a·~.,1 h~mb~I!; lo'tjüe lo distingue de la rutina; a 
. . ::;_ .:. >' :_.;_ ... ~.·: ·"i'·,:. '.~ ':-;'. i;.,·,;c.._, <··.: .:.c.,·· >. 

su formación contribuyen,acciones.y.decisiones personales; por lo tanto, se 
¡::": , .. ,-. 

pueden modificar,·. deshacer o_ su~stituir por oi_ros. 

15 



La formación de hábitos requiere del esfuerzo personal y del ejercicio P! 

ra que puedan dar sus mejores frutos: lograr rapidez y exactitud; economizar 

tiempo, simplificar las tareas y facilitar las acciones, al permitir la reacción r! 

pida en las situaciones que se presenten y por otra parte, favorece la creativ!. 

dad. 

La formación de hábitos se encuentra en la base de toda educación. "Sin 

hábitos sería imposible aprender, porque la educación consisten en gran medida 

en el proceso de formación de hábitos que varían desde los comparativamente -

simples a los muy complejos" ( 14). La formación de hábitos es particularmente 

significativa para los profesores y orientadores, porque una de las finalidades 

fundamental de la escuela es la de establecer hábitos intelectuales, morales, 

(llamados virtudes) sociales y físicos adecuados. Una prueba de progreso en 

la ensei\anza es, sin duda, el desarrollo en la formación de hábitos. Asimismo 

los hábitos influyen en gran parte, en el carácter de la persona. 

En la formación de los hábitos son factores a tomarse en cuenta: la rep!!. 

tlción frecuente, uniforme y significativa cd". .1~ .. acUvidad, el interés que moti

va el logro de las metas y la sati~facció,i·~o; ~l~~~zarlas. 

(14) KELLV, A. W. Psicología de la Educación., p.171 
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dad, los conocimientos y tendencias que condicionan a tas personas a comportar. 

se de determinada manera en relación consigo mismo y con los demás. 

El área afectiva influye en gran medida en las actitudes y éstas a la vez, 

afectan a dicha área. También incluyen componentes cognitivos desde los pr!?_ -

cesos perceptuales hasta los más elevados procesos intelectuales. 

Las actitudes realizan diversas funciones: facilitan la conducta, aunque 

no ta producen; motivan a favor o en contra, rompiendo la indiferencia; orle!!. -

tan las reacciones y estabilizan la personalidad. 

Las actitudes revisten una gran importancia en la educación; porque son 

susceptibles de aprendizaje. Mediante ellas se expresan los valores de la pers!?_ 

na, manifestándose al enfrentar situaciones y tomar decisiones y al Igual que -

los hábitos contribuyen a formar el carácter. 

Las actitudes no se pueden medir con precisión: "Sin embargo lo quiera 

el maestro o no los alumnos que acuden a la clase están aprendiendo mucho -

más •.. Están desarrollando actitudes en favor o en contra de la asignatura, del 

maestro, de los métodos de ensellanza, de la escuela e Incluso de la vida mi!_ -

ma". (15) 

(15) ~·· p.541 
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-Habilidades. Las habilidades constituyen una disposición para realizar -

tareas o resolver problemas en áreas de actividad determinadas, basándose en 

una adecuada percepción de los estímulos externos y en una respuesta activa -

que redunde en una actuación eficaz. 

Las habilidades se desarrollan con base en las capacidades individuales, -

Innatas, en los hábitos y conocimiento de ténlcas e información sobre el manejo 

de recursos y materiales. Hay diferentes tipos de habilidades que comprenden 

desde las manuales a las más complejas habilidades Intelectuales. Se aprenden 

y desarrollan a través de la práctica o ejercicio y por Imitación; en este sentido 

el adiestramiento juega un papel muy Importante. 

1. 2 Enfoques de la enseftanza. 

La palabra enserlanza procede del latín "Insignia" In y signo, la .cual -

significa serla lar hacia, mostrar. "Pero también 'lns.lgnlo,'_ p;,~d~: l11terpreta.rse. -

como poner una serlal sobre una cosa; en C.ltlmo tÚrnlnó. ~ería. _dar. un nombre a 

la cosa, substituir la cosa por su serlal". (16) 

iaS co'sas, - luego, --

-'.- '.< . , ·. ' · .. :;;·:~-; 

En el sentido de mostra~; el álu,;,~~ se p~~e 
quien muestra o enserla dl~~~t~.rie~~~ :{'ía'r~al~~~l'.!.Ói ~~:'ot;~ part~. cuando el 

profesor es el vehículo e~t~~ 1~ r:!·l¡d~~ y el al¿~~~) ya río ensena la realidad 

·""""~' 

(16) GARCIA HOZ, V., p.68 
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misma sino la humanidad a través del profesor. 

El predominio de alguna de estas dos posturas aparece en los programas 

de en•ellanza a lo largo de la historia. lQuién es la primera educadora? lla 

realidad o la humanidad?. 

Las respuestas a estas ideas han dado origen a lo que en la ensellanza -

se denomina Realismo Pedag6gico y Humanismo Pedagógico. (17) 

1.z.1 

El realismo pedag6gico se centra en las cosas; su fundamento es el empi

rismo; esto es, el conocimiento adquirido de la e><periencla e><terna; se realiza a 

través de los sentidos. 

La ense"anza es intuitiva, las cosas nos ense~an. La naturaleza.misma;-

o en su defecto las representaciones gráficas o plásticas son propias de ésta ..:_ 

postura pedagógica. 

"El realismo pedagógico propugna una educación. b~sada:.en:~l:c~>nocimien.;· 

to de contenidos concretos y prácticos (pragmatism~.::·IJ1i11iari~~o)'. ':Los .,;él!!. -

dos en que se basa son la inducción y la intuición co'!'o puntÓ.de'partida de -

todo conocimiento". ( 18) 

(17) !:.!!:.·· ~·· p.69-80 
( 18) Diccionario ... ; op.cit., p. 1233 
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Respecto a los contenidos de la ensenanza, el realismo representa la asls

tematlzaci6n de los mismos. En lugar de sistemas de conocimientos, los conten!. 

dos se presentan mediante lecciones de cosas sueltas o grandes áreas de conoc!. 

mientas. 

Asimismo, el realismo se ocupa de llevar al alumno a la aplicacl6n práctica 

del conocimiento, a la manipulación y el dominio de las cosas. 

1.2.2 

Expresión del realismo educativo es el utilitarismo de 
la ensel'lanza, el dominio de las cosas; en último térmi 
no también la técnica y la especialización científica, -
en cuanto interesa que un hombre domine, tanto en el 
orden del conocimiento cuanto en el de la acción a un 
sector de cosas, ya que tenemos excesivas limitaciones 
para dominarlas todas". (19) 

Esta posición en la enseñanza hace referencia al hombre. "El hombre es 

la ayuda del hombre en la enseñanza ... al discípulo se 1.e present~n no. las C!!. -

sas como son, sino la elaboraci6n que el hombre ha. hecho .. de ·.ellasi1 • (2Íl) · 
¡';,'. -. :; ~:,, 

' : ' ~ ' 

·-
El humanismo se basa en la cultu~~; en la p~~d'lc~iÓn hum~~ª'. así el ho!!!. 

bre es considerado comó eF~é~frº <i;, ~Jnció''en . .;1 s~~tl~~ de q~~·~·t' sépara 

do del resto de las co~~~;} El 'hJ01~~¡,¡,;;¡;·¡,d;,;lte Í~/¿6¡~;~~~ ~x~e~l~re~:~unque- -

(19) GARCIA HOZ, V., Cuestiones de Filosofía de la Educación., . p. 71 

(20)~. 
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les concede un valor menor que a la realidad humana. El conocer Implica, 

pues, elementos sensibles que dan las primeras impresiones sobre las cuales se 

elaboran las Ideas que son el trabajo propiamente humano. 

El profesor es un mediador entre la realidad y el alumno; porque facilita 

a través de la palabra o la imagen el que el alumno asimile el conocimiento. La 

reflexión es básica en una ensei\anza de orientación humanista. 

Los contenidos de la cultura se presentan en forma sistematizada, en - -

programas por asignaturas, con la rigidez de los esquemas científicos. La fin!!, 

lidad de este tipo de ensei\anza es la formación humana, la formación del ho!!!_ -

bre, el cultivo de la Interioridad y el dominio de. sí mismo, colocando en segun

do plano el conoclmlen~o. utilización y dominio de 1a:'~at~raleza.; 

- ~ º':.~: ::~. :;:.;;<~;; ,;.z~.~~~;,;: ~:"" ,.~···. -
Insuficiente en .1/vída,'~~a'i;' ésta plantea: al'l;~;;;bre~tany:i 'necesidades níatéri!!. -

les como esplrltual~s ~e\~s ~~al~~·~.~· s~ pJe~~ ~~~scl~~ir;· 
. ' ... · \ :".."'·. ·.,:·;~-.' '. 

La superación d~ 'amb~s post~~~. ~stá; e;, un concepto 
vital,. rectamente· entendldo:de;la: educación; tal con
cepto· Incluye,· de· una ;parte/':'~ técnica y' la especiali
zación para.que:el hombre':sea·capaz .de hacer. algo; -
pero.de otra·pa.rte,::lncluye·valoraclón ·de lo humano 
para que el'hombre ... sea:capaz.: de ser lo primero que 
tiene que ser:. hombre. 1.21)' 

(21) GARCIA HOZ, V., Cuestiones de Filosofía de la Educación., p.81 
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Así, pues, frente a la adquisición de una cultura que nos proporciona -

la naturaleza, las cosas y las personas que nos rodean y que, por otra parte,-

preparan para el ejercicio de una actividad técnica o profesional, se requiere -

que cada Individuo realice sus cap•cidades, propias de su naturaleza racional, -

esto es las notas específicas que cada uno tiene como ser único e irrepetible y 

que se llama personalidad. 

Es la educación en el área de Orientación, como actividad de ayuda a la 

persona, la más avocada para conseguir que afloren y se fortalezcan las notas 

personales, esto es, " ••• las cualidades de orden espiritual· que hacen de un -

hombre que sea el que es y no otro, aquellas notas en virtud de las cuales un 

ser humano es persona". (22) 

1.3 El aprendizaje y la educaci6n. 

El aprendizaje supone. la operación de las potencialidades de la persona -

humana. La institución educativa, llamada escuela, constituye el espacio concr!!. 

to para facilitar el aerendizaje. Es una tarea fundamental en la escuela sentar 

las bases para la adquisición y uso del conocimiento y las aptitudes. 

,-, . 
El·proces~.de aprendizaje sé refiere a la· mallera como éste tiene lugar.-

Supone, sobre t~do,' las a~Íividades y capacid~des a ·través de las cuales se a!!_ 

(22) ldem., p.8-81 
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quieren los conocimientos, las habilidades, los hábitos, las actitudes y valores. 

La caracterlstica más significativa en el proceso de aprendizaje es la as 

tividad del que aprende, que requiere del esfuerzo y ejercicio, para lograr su 

fin. 

La persona aprende porque es un ser dotado de inteligencia. Sin emba!'._ 

go el funcionamiento de ésta depende del funcionamiento de las aptitudes corP!!. 

rales. Ambas son necesarias, pues no hay que olvidar que la persona es una -

totalidad. 

Una condición esencial para aprender es el estado de madurez del que -

aprende. "Se entiende por madurez el grado con que cada alumno cuenta con 

los requisitos necesarios para ~I aprendiz~je" (23). esto es, el nivel de desarr2 

llo o disposición para aprender, que Implica el grado de madurez física, mental 

y emocional; asf como el nivel de experiencia, Intereses y aprendizaje previos. 

Algunos psicólogos han concluldo que~: 

•.• la maduración es el factor más Importante en lo 
relativo a habilidades y funciones que por lo gene
ral todos adquirimos tarde o temprano, pero que la 
práctica o instrucción sistemática desempeñan el 
principal papel en los logros mb individuales ... (2q) 

(23) CRAIG, R.C.,. Psicología del Aprendizaje en el Aula., p.17 

(2q) ~ .. p.2q 
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Es conveniente aclarar, que por debajo de cierto nivel mínimo de mad!!_ -

rez, la instrucción resultaría ineficaz. 

1.3.1 Definición de •prendlzmje. 

El aprender implica siempre que se ha producido una modificación en la 

conducta simple o compleja. El aprendizaje se puede definir como: "Toda mod!. 

ficaclón. (cambio o consolidación) en la conducta externa o interna de un ser -

humano, que tiene una relativa permanencia y que no es debida directamente a 

cambios biológicos". (25) 

Si analizamos la definición tenemos que: 

-La modificación, bien, puede ser: .cambio, substitución o consolidación -
·_ -, '· ¡,= 

de una conducta, anterlormenteapreridlda~/; 

-La conducta externa, ha~e refere~¿'I~ 'a··1o'~l:>s~;~~b·Ífi: y la. Interna a la 

conducta que sólo se pue~e inferir de:la c~~~J~ia :b~er~abl~; 

-El tener una relativa permanencia /!;ate'' ~l~~ló~ ~ 1k; d~raciÓn del apre!!. 

dizaje, que en gran part~:;:.~epeiid1{.de;·~~r~~·~'.~o '.'Y 'd'~··il8~-- ~o·~~i-~lones. ba-

jo las cuales se 1i.év6 .~ ·.'c~b~·:-'/·t·~, ~·:;·;: ··:~~~.;~-~-
:~. :/'::';:.:?·<. 

-El que no sea debida' dlreC:tamente a los 'cáiilbl~; bi~IÓ~i~~~ se refiere a 

(25) CIURLIZZA; · J.A., La Educación como disciplina de Dlse~o., p.170d 
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que la conducta no sea el resultado de las modificaciones provocadas -

por el crecimiento y desarrollo o efectos producidos por ingerir alguna 

substancia. 

l.l.Z .,.._.. .. gene,..I det proceso del aprendizaje. 

En el proceso de aprendizaje se destacan, en general, los siguientes ra! 

gos comunes : 

-Motlvaci6n y metas 

-Exploracl6n y actividad del aprendiz y, 

-Reacci6n frente a las consecuencias. 

. . . 
Los motivos (o n~cesidades) se deflnen:como .estados Internos que prov~ 

>:~,.;·,,.·.;·· 

can, dirigen y sostlene;, .• 1a. a,§t1vl~~d·~ L~~ moti.vos parten dei Interior de la --

persona. En. la sltuaciÓ~ de en~.;"allz~; el. p~¿fes~r al Influir cÍesd.;. f~e~a, est!_ 
' ~; 

mula los motivos .del aprendiz:. 

' ; . . " . /.'.: .. ' ·, ~ 

t.as• meta~ consfü~;en; el .;stadÓ fl~a1'• qJ~ dlrlg~ la conducta; es decir -

aquello que ~I ~íqmno~b~~~a:· • E;~c~ satlsfac.; sus ~ei::esl~~des •d'logra la meta -

que se ha fijado. Pár~ al~anzar. 1a' m~ia se tienen que:·venc~~·~;.;;t~s obstác~ -
. : ':;:, :·.· . . ' "; ·-- --:.· '·.'.. ·~·-

los que se presenta~.:en;,;u·lnt.;nto por llegar a ella, locual req'uiere·un·gran 

esfuerzo por p_art.,.del al.umno,al Igual que cierto grado de·t~~s-iÓn-que;varí~ -
en su intensidad, dependiendo de la fuerza de los motivos y·· de. la· resistencia -

25 



de los obstáculos. 

La explorKlón consiste en el proceso para seleccionar las respuestas 

mAs adecuadas. La búsqueda de los mejores procedimientos para alcanzar la m!!. 

ta puede ser: observable o no observable; consciente o inconsciente; casual o -

Intencional; breve o prolongada, ocasional o Intencional. 

Una vez seleccionada la respuesta más adecuada se realiza la Ktivldlld, 

reduciendo la varlabilid~d de la conducta, al descartar las formas que resultan 

inapropiadas porque no satisfacen las necesidades de la persona ni conducen a 

la meta; y se sostienen las adecuadas, que por otra parte, refuerzan la actlv.!_ -

dad, 

Todos los esfuerzos y energías desarrollados a través de la actividad, -

con el fin de lograr la meta, tiene consecuencias. SI los actos resultan apropi!!_ 

dos, la persona tenderá a repetirlos en situaciones similares o cancelarlos en ca 

so contrario. 

Sin embargo la. experiencia adquirida en· la sltuaci6n:la conduce. a. una -

modificación·~ ~~nsolidaci6n de esa· conducta. aume,;tand~. ~zs¡nt~~~~~'\ L.á~ con -
•., ... '- ' . _'.i--;· -_ .... ~º;- -.-:?-.~ .. --~:':;~~.~-~- --» .. - >.' -, 

secuencias suelen ampliarse a otros aspectos de .. la :vlda;:'si; s.on'.~:osltlvas/: la. --

persona,, tendrá ni~yor confianza y segurld~d éri sí mls;;,a; 'estim'a de .105 demás, - ~ - _, . 

disposición para el trab~jo, espíritu einpre'ndedor, ~te., i>or citar al~Únos eje!!!. 
- --, --.-- ' 

plos. 
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"El conocimiento del éxito o del progreso realizado es un refuerzo parti

cularmente efectivo con estudiantes de todas las edades y todos los niveles de -

capacidad ••. " ( 2 6) 

Por otra parte, las consecuencias afectan las actitudes del aprendiz: el -

éxito y el reconocimiento por parte de los demás, cuando es merecido, promu!!_ -

ve actitudes positivas hacia el profesor, el contenido del curso y la ensenanza. 

Del mismo modo, el fracaso y el castigo estimulan actitudes negativas, si el alu!!!. 

no considera que está haciendo sus mejores esfuerzos. 

Finalmente, cabe sei\alar que los elementos comentados sobre madurez, -

metas, motivación, exploración, actividad y las consecuencias de ésta, tienden -

a aumentar tanto el aprendizaje, como la retención y transferencia del mismo. 

1.3.3 Niveles de aprendluje. 

En el aprendizaje se pueden considerar dos puntos extremos entre los -

cuales se da un continuo, siempre y cuando la conducción sea adecuada: (27) 

-El nivel configuracional y 

-El nivel cognoscitivo. 

El nivel configuraclonal presenta las siguientes características respecto 

(26) ~··. p.33 •. 
(27) CIRLIZZA, G., J.A., cfr., op~clt., p.173-174 
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a la persona que aprende: 

-No puede autoconducirse; por lo tanto, requiere de ayuda externa. 

-Percibe con poca claridad los elementos de la mela. 

-Tiene poca capacidad para anticipar las consecuencias de sus acciones. 

-No ha interiorizado la norma de evaluación. 

-Actúa por incentivación o estímulos extrínsecos. 

El nivel cognoscitivo se caracteriza porque la persona: 

-Realiza su propia conducción (autoconducción) 

-Percibe con claridad los elementos reales de las metas distantes en el -

tiempo. 

-Tiene gran capacidad para anticipar las consecuencias de sus posibles 

acciones. 

-Ha interiorizado la norma de evaluación. 

-Se mueve. por una auténtica motivación. 

El paso del nivel Inicial de aprendizaje que hemos llamado configuraci!!. -

nal al segundo nivel o cognoscitivo se va realizando a través de cambios o .ªPr!!. · 

ximaciones sucesivas. 
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Las teorías, con base experimental, que prestan apoyo a estas ideas son: 

Para el nivel conflguracional; las referentes a las teorías del refuerzo: 

el conexlonlsmo de Thorndlke y la modificación de la conducta de Skinner. 

Para el nivel cognoscitivo; las relativas a la psicología del campo de Le

wln, las gestaltistas de Werthelmer, Koffka y Koheler y la correspondiente a la 

evolución de la inteligencia de Piaget. 

Respecto a estas teorías no es la intención del presente trabajo profun

dizar en ellas, pero sí podemos aclarar que tanto unas como otras aunque par

ten de una concepción incompleta del hombre, ofrecen elementos valiosos y út.!_ 

les para el mejoramiento de la práctica educativa. 

Podemos sei'lalar que los experimentos de aprendizaje que se llevan a C!!_ 

bo con animales, en laboratorio, bajo las más estrictas medidas de control, no 

son comparables a las condiciones reales de aprendizaje ni de los animales y -

mucho menos del ser humano, cuya Inteligencia no es de grado, respecto a la 

de los animales, sino de naturaleza; pues el hombre como lo hemos afirmado a 

lo largo de estas páginas es un ser de naturaleza racional que no debe ser Ir!!_ 

tado bajo esas condiciones a menos .de despojarlo de su dignidad como .. persona, 

deshumanizándolo. 

El perfeccionamiento científico de los medios y de 
los métodos pedagógicos es en sí mismo un evide~ 
te progreso; pero cuanto más importancia va ad
quiriendo, tanto mayor necesidad hay de que simu.!_ 
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táneamente vaya creciendo la sabiduría práctica y -
el impulso dinámico hacia el fin que se persigue. (28) 

En lo referente a las teorías cognoscitivas, cabe observar que aunque -

también parten de un concepto parcial del hombre, son menos mecaniclstas en -

sus concepciones que las teorías conductistas, al considerar las necesidades, --

las motivaciones y las finalidades de la persona que aprende. La explicación 

del aprendizaje se da mb bien en términos de conocimiento Interior, que m! 

diante los procesos de la prueba, el error y el éxito, la práctica, el condlcion!!. 

miento o la asociación. Por otra parte, la conducta es considerada como res u! -

tado de la intencionalidad y no sólo como consecuencia del ambiente. 

l.• La orlentKl6n en el proceso educativo. 

La necesidad de orientación es universal, se manifiesta a lo largo de la -

vida del ser humano en las más diversas situaciones ante dificultades o probl! -

mas, que le causan cierta tensión y requiere de la intervención de alguien que 

le ayude a resolver o superar dichas situaciones. 

Esta necesidad, de orientación, surge en la trayectoria escolar del est!!. -

dlante y en todos los niveles educativos, pero se agudiza en determinadas et!!_ -

pas de su vida tanto personal como académicamente. 

(28) MARITAIN, J., op.cit., p. tq 
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De aquí nace como respuesta la función orientadora de la escuela. Se -

puede decir, que la escuela, por su propia naturale:a educativa realiza, a tr!!_ -

vt!Js de su organización, normas, profesores, planes, programas y m6todos una 

tarea orientadora, de manera general. al conjugar todos estos elementos y "!. -

fuerzos para la consecución de determinados fines de desarrollo y perfeccion!!. -

miento de sus educandos; es decir, que el tipo de educación que ofrece, lleva 

de manera Implícita o explícita la Idea de orientación en alg6n sentido. 

La preocupación por sistematizar la actividad de orientación en las escu!_ 

las ha sido objeto de m(lltiples esfuerzos, desde los Inicios del presente siglo, -

pero es en el momento actual cuando es ta necesidad se ha hecho más imperiosa 

y evidente, debido a los grandes y vertiginosos cambios del mundo moderno 

que confunden y desorientan, muy particularmente, a los alumnos, pues a la 

vez que destacan los grandes avances científicos y tecnol6glcos, restan lmpo!'.. -

tanela al aspecto formativo de la persona, lo cual limita su desarrollo humano 1!!. 

tegral. 

Esta es la razón por la cual en los distintos niveles educativos se están 

estableciendo programas de orientación, con la finalidad expresa de ayudar al -

estudiante en su formación humana así como para auKiliarlos en la soluci6n de -

sus problemas reales y posibles; programas dirigidos, preferentemente a des!!. -

rrollar una acci6n preventiva y motlvante para que el alumno pueda lograr su -

mayor eficacia como persona y profesionista, sin descuidar, desde luego, el as

pecto correctivo o remedia! de los problemas de esta índole que pudieran pr!!_ -

sentarse. 
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Por otra parte, es conveniente aclarar que, si la orientación es un pro

ceso, con la Intención de ayudar a los alumnos en su adaptación presente y a -

planear su vida futura no debe ser: 

-NI una tarea ocasional o fortuita, que responda a la Inspiración que --

pueda tener el profesor, en un momento determinado, ni constituirse en 

una actividad aislada del proceso educativo en el cual sólo el especialis

ta puede Intervenir. 

"La orientación no es el trabajo de unos pocos especialistas. Es mb 

bien el servicio de todo el personal de la escuela, que requiere algunas pers!!_ -

nas con preparación especial pero que necesita la cooperación de todos". (29) 

Aunque sabemos asimismo, que la familia es la primera orientadora, por 

derecho natural: 

. • • no hay elemento más eficaz para conocer y orientar 
a los muchachos, después de la familia, que la escuela; 
y segunda, que la orientación, aún pretendiendo lim!. -
tarse a lo puramente profesional no puede realizarse SQ. 
bre la base única de la exploración de las llamadas ap
titudes profesionales sino que se ha de tomar en cuenta 
los demás elementos de la personalidad. ( 30) 

1. •· 1 Concepto de OrientM:i6n. 

Desde el punto de vista educativo podemos conceptuallzar la orientación 

(29) GARCIA HOZ, V., Principios de Pedagogía Sistemática., p.211 

(30) lbldem., p.201 
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como ". • • el proceso de ayuda al Individuo para conocerse a sr mismo y a la -

sociedad en que vive a fin de que pueda lograr su máxima ordenación Interna -

y la mejor contribución a la sociedad" ( 31) 

SI analizamos este concepto tenemos que: 

el proceso de ayudll. Este proceso hace referencia a las etapas S!!. 

ceslvas, continuas, que dan sentido y dirección a la actividad propia -

del proceso, hacia el logro de un fin; en nuestro caso, al del educa!!_ -

do. En este proceso la cooperación de otra persona, que opera desde 

fuera, para que el sujeto alcance con su apoyo, el citado fin. 

-al Individuo. La cooperación prestada alude al ser (.onico e Irrepetible, 

en el tiempo y en el espacio, a la persona humana, con sus caracterís

ticas individuales, en vías de formación, apoyo que se brinda siempre -

al sujeto, pero sobre todo, en momentos críticos, de necesidad. 

-pera~ a sr ••-· El término para. Implica el objetivo;', la I!!_ -

tención de lograr que el orientado descubra y tome conciencia de,: sr :mi~ 

mo, de sus recursos y limitaciones reales que conforman su personal! -

dad, aspectos de su ser: intelectuales, volitivos, afectivos, sociales ••. 

- y a la sociedad en que vive. Igualmente Importante es el conocimiento 

(31) apud., ~· 
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de la realidad social, la comunidad de la cual forma parte, y a través 

de la que se conoce, se desarrolla y realiza; que comprende a los gru

pos humanos con los cuales se Identifica y que como él, también exper.!_ 

mentan problemas, necesidades y expectativas de mejoramiento; socl!!_ -

dad de la que directa e indirectamente recibe apoyo y beneficios. 

- con el fin de que pueda lograr su iúxl- ordenKl6n Interna. Sobre -

los anteriores objetivos se agrega el fin a alcanzar, el cual se refiere a 

establecer un orden, una jerarquía de los aspectos que constituyen su 

ser, como persona, que refleje en sus actos y solución de problemas. 

- y la mejor c:ontrlbucl6n a la sociedad. lntlmamente ligado al fin lnt!!_ -

rlor se requiere que la persona proyecte su propia riqueza, que ha lo

grado desarrollar con apoyo de su comunidad, a la misma, a través de 

su participación, con el fin de lograr el bien común. 

1 ••• 2 Tipos de orlentllcl6n. 

Según vimos en la definición anterior, la orientación va dirigida a ªY!!. -

dar a la persona. Sin embargo dependiendo del motivo o propósito específico -

por el cual se solicita o brinda puede asumir los siguientes tipos: 

-Orientación escolar. Esta se puede definir como: el proceso de 

ayuda al alumno en cuestiones relacionadas con la situación escolar: para que a 



lo largo de su recorrido, realice elecciones acordes con sus intereses, capacid! 

des y situaci6n personal". ( 3Z l 

Este tipo de orientaci6n se caracteriza porque es un proceso paralelo a -

la educación formal en el que también se encuentra el educando en proceso de -

evolución, por lo cual requiere de una formación integral, asr como de apoyo, -

vigilancia y control en sus actividades escolares. La orientación escolar reviste 

caracterrstlcas diversas, según el nivel escolar del alumno y por consiguiente -

de las decisiones que tome. 

De gran importancia en este tipo de orientación es la formacl6n de actlt!!. 

des y hábitos de estudio, trabajo y comportamiento, asr como la adopción de m! 

todos de estudio eficientes y personales, lógicamente sin descuidar el atender -

los problemas que se presenten y puedan obstaculizar su desenvolvimiento per

sonal y su aprovechamiento académico. 

Las técnicas más utilizadas para llevar a cabo este tipo de orientación -

son: la entrevista, (que ocupa un lugar preferente en .esta actividad) los test, 

las técnicas de observación, registros acumulativos, estudio de casos y técnicas 

grupales y soclométricas. 

-Orlenhlc:i6n profesional. Esta se define como " proceso de ayuda al 

( 32) Diccionario op.clt., p. 107Q 
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sujeto para la toma de decisión, formación y ubicación profesional que trata de 

Integrar las exigencias personales con las necesidades sociales". (33) 

Esta modalidad se justifica por la necesidad manifiesta en la etapa, don-

de generalmente se demanda, que es la adolescencia, en la que es difícil dec!. -

dlr, por la complejidad de la realidad personal de cambios y contradicciones, de 

búsqueda de identidad, aunada a la complejidad de la realidad social y profesi!!. 

nal, que representan factores reales que dificultan la decisión. 

Los citados factores a tomar en cuenta en este proceso son, pues, pers!!. 

nales, profesionales, socioeconómicos y preprofesionales. 

Las técnicas usadas son, en gran parte, las mismas que las anteriores:~ 

entrevista, test, estudio de casos, técnicas grupales, a las que hay_ que agr!!_ -

gar la información profesiográfica y guías de estudio. 

Por otra parte, en-. este tlp~··de información hay que considerar los aspe!:_ 

tos afectivos. ya .que' ··nu.Í¿h~~ :~:;~·:lo~· problemas de elección y decisión profesional 

tienen su raíz en el :~~~~:~~~oci.;~~-¡ del alumno. 

Los tip~s ele ~Ü~n~~ci¿;:. mencionados hacen referencia al ámbito externo 

al alumno, ya sea· a las oportunidades laborales o a las nuevas oportunidades -

educativas. 

(33) lbidem., p.1075 
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-Orlentaci6n personal. Este tipo de orientaci6n alude a la persona con

creta, con todos los aspectos que conforman su personalidad, se define como: -

"el proceso de ayuda a un sujeto con el fin de que llegue al suficiente conocl -

miento de sf mismo y del mundo que lo rodea para que sea capaz de resolver -

los problemas de su vida". (34) 

Esta definici6n coincide con el concepto general de orientacl6n. Asimi~ -

mo podemos sel\alar que tanto la orientación escolar como la profesional que en

fatizan el ámbito externo del orientado, como se mencion6 anteriormente, constl 

tuyen en esencia dos modalidades de la orientación personal, pues la persona -

humana es una, y lo que le atal\e en algún aspecto influye en toda su realidad 

personal " ••. la orientación es una, aunque revista distintas modalidades s~ -

gún el momento y la persona, o las personas, que se hallan comprometidas en -

ella", (35) 

Es, además, Importante ÍrumcÍ?.nar que un aspecto básico a considerar en 

la práctica referente a la actividad de '.orientacl6n, es la relativa a la comunlc! -

ci6n que establece el orientador. con el orientado: "El maestro o el consejero -

constituyen por sr mismos, instrumentos ci"e orientación de mayor Importancia -

que las técnicas o la práctica especificas. La. personalidad del docente Influye, 

constante y silenciosamente en cada alumno". (36) 

(34) GARCIA HOZ, V., Princlpios'de Pedagogía Sistemática., p.104 

(35) GORDILLO, Ma. V., La Orlentaclón·en el Proceso Educativo., p.101 

(36) STRANG, R., ·et.al., La'Orlentacl6n Escolar., p.15 
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En consecuencia, la orientación que se logre, será eficaz o no, respecto 

a su finalidad, dependiendo de la calidad de la relación que se haya consegu.!_ -

do, por lo que podemos afirmar que la personalidad del orientador constituye -

el elemento fundamental en las tareas de orientación, 

Desde otra perspectiva, y en función de la urgente necesidad de ate!!_ -

der a la población escolar, en el aspecto formativo, que demanda la situación -

actual, se han instrumentado en algunos centros educativos otras modalidades -

de orientación, con el fin de extender los beneficios de dicha actividad a la to-

talldad de los alumnos y a la comunidad escolar. Estas se refieren a la orlen~ 

ción grupal, a través de sesiones en el aula; y a la orientación comunitaria, --

por medio de actividades complementarlas, (conferencias, boletines, videos, pe

riódicos murales, etc.,) las que se tratarán concretamente en el capítulo IV de 

este trabajo, Las citadas actividades de orientación se pueden englobar, en el 

rubro general de Orientación Educativa, 

La orientación es,· pues, el. medio más adecuado para ayudar a los ed!!. -

candos a adaptarse con. responsabilidad y eficacia a los vertiginosos cambios 

del mundo actual, como· función específica, no substituta de la educación. 

Ensel\anz·a y orientación llenan el cometido de la es
cuela, mas no como partes Independientes, sino como 
actividades que mutuamente se Influyen. De una -
parte se ha puesto de relieve el efecto de la orient!!_ 
ción en la ensel\anza hasta probar experimentalmente 
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•••• 3 

que la orientación es una definitiva ayuda para 
la Instrucción. (37) 

De acuerdo a las definiciones apuntadas sobre educación y orientación. -

en la primera senalamos como finalidad el perfeccionamiento Intencional de las -

capacidades específicamente humanas. y en lo referente a la orientación el obje

tivo de ayudar a la persona para conocerse a sr misma y al mundo que la rodea. 

En ambos conceptos observamos que el centro de la actividad es la pers!!. 

na humana. Por otra parte. ambos procesos son Intencionales y apuntan a la -

perfectibilidad de la misma. 

Sin embargo, encontramos las siguientes diferencias: 

-En lo que respecta al ámbito: de actividad, el referente a la educación 

es más amplio, en cuanto _comprende, en general, los contenidos pr!!. -

plos de la cultura e~ .¡1 d~s~rr~.11~;.~el educando; a la orientación le co

rresponde· u~· áre~ O:ás 'restrl~~¡daf·~en cuanto constituye un instrumen-
_:. . .T:.:·.,: ... :)~:~ ... ~·:,~::,:<:/ :··~: .. 

to de ayuda concreta.· a• la· persona para que alcance una comprensión -

más clara de sí ~¡sma. y c!'~.'~su:ent~r~o, utilizando de la mejor manera -

(37) GARCIA HOZ, V., Principi~s de Pedagogía Sistemática., p.215 
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posible los recursos de que dispone. 

De este modo, la orientación es un instrumento de la educación que ar¿ -

lúa y participa de acuerdo con los fines que determina el proceso educ!!. 

tivo. 

-En cuanto al fin, " .•• la educación presenta una meta a la que hay que 

llegar. la orientación es la concreción del camino por el que cada indivi

duo puede llegar a aproximarse a ella". (38) 

Se pretende que cada alumno logre los objetivos que la educación persi

gue a través del logro de los objetivos intermedios propios de cada suj!!_ 

to. La finalidad del orientador consistirá en ayudar a descubrirlos y --

proporcionar los mejores medios al orientado, para que él pueda alcanzar_ 

los. 

"la meta psicológica de la orientación es facilitar. el des~·~rollo·; de· este 
,·,.. ·:··_· . . '' 

modo puede considerarse como parte del procl!so ed~~atl~o;.toi~I. ;q~e va 

desde los primeros años de la infancia hasta .'1os '¿;ti;.,~~ ~/1~· ~ej~~ ... (39) 
" :·>,.· 

-Por otra parte, la orientación es una· l~bor de síntesis; ·su actividad se 

(38) GORDILLO, Ma. V., op.cit., p.272 

(39) TYLER, L., la· Función del. Orientador., p.36 
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centra, preferentemente en integrar y dar unidad a los distintos aspec

tos que conforman la personalidad de cada alumno en torno a una escala 

de valores que asuma libre y responsablemente. 

Al profesor se le exige esta síntesis en cuanto 
educador. al programar su enseñanza y al trans 
mitlrla al grupo de alumnos. Pero en cuanto - -
orientador de un alumno lo que se le pide es -
que haga también síntesis, poniendo esta vez el 
acento no tanto en los contenidos culturales co
mo en la unificación y significación de todo lo -
que se relaciona con ese alumno concreto. (40) 

(40) GORDILLO, Ma. V,. op.clt., p.173 
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CAPITULO 1 1 

VALORES 

11. 1 Los v•lores y i. educ:llci6n. 

Cuando aludimos al proceso educativo hicimos referencia a la finalidad -

preponderante de la educación, como el perfeccionamiento intencional de la pers~ 

na a través de la realización de un conjunto de actividades tendientes a la for

mación de hábitos y actitudes valiosas, en las distintas esferas que conforman -

la personalidad. 

Por otra parte, toda educación reclama una filosofía, un conjunto de - -

principios valiosos que llevan Implícitos determinadas notas o propiedades dls. -

nas de ser asimiladas, desarrolladas, vividas y enriquecidas por el hombre, el 

grupo y la sociedad. 

Son, pues, los valores, junto con la formación de hábitos y actitudes P!!. 

sltivas, lo que constituye el soporte fu~damentaÍ del proces~ e~uClltl~o. 

. . 
A pesar de que nadie niega la importáncia· y. ·er -significado de los val~ -

·: ,, ; '.·-,·-.- ' 

res en la realización de la persona y en el desari:-óno de~:la sociedad,_ la exp!!_ -

rienda diaria nos muestra que en no pocas oca-slones-se- i~vi~rten, se transg~!!. 

den, se relegan o lo que es aún más grave se perv~~~t~~:.:~o; llamados _valores, 

debido a una Inadecuada jerarquizaci6n de i~~ llli~m~~. 
----:---~ 



Existen diferentes posturas teóricas acerca de lo que es el valor. Para 

unos son esencias, Ideas u objetos Ideales; para otros, vivencias o estados ps.!_ 

cológlcos, algunos más afirman que los valores no son cosas, ni esencias, ni -

cualidades, ni vivencias, sino simplemente valores. 

No es el propósito de este trabajo profundizar en las distintas teorías -

acerca de los valores, sino el aplicar un determinado enfoque axlol6glco valede

ro, para explicar los hechos y actividades en las distintas áreas del valor, que 

puedan conducir a la persona a un mayor enriquecimiento de ser a través de -

la educación. 

Para llevar a cabo este propósito nos basaremos en el enfoque axlológlco 

de Robert S. Hartman, quien estudia el valor como ciencia, la cual constituye -

la llamada Axiología formal. En este sentido la Axlología no es ninguna teoría -

como suele entenderse sino un método que ensetla cómo pensamos -no como d~ -

hemos pensar sino como pensamos realmente- cuando valoramos. (41) Este In!!_ 

trumento desde luego, puede aplicarse a las situaciones de la vida cotidiana. 

La Axiología formal o Ciencia del Valor, se basa en , la fo~mulación,;,de: un 

amplio campo de fenómenos. "Mientras que la Axlología forma,I o; slstemáÍlca es 

objetiva, su aplicación es, como la aplicación de cualquier ciencia, subjet.!_ 

va". (42) 

(41) ~·, HARTMAN, R.S., la Ciencia del Valor., p.66 

(42) ~·· p.87 



La formulación a la que hacemos referencia se expresa en el siguiente -

axioma del valor, 

11.1.1 l>eOnlclón del Valor. 

De acuerdo a Hartman "Una cosa es buena si, y .únlcam~nte si, cumple 

con el conjunto de propiedades de la comprehensión de• ~uconcepio;', ( 43) E! -

ta definición nos lleva a considerar el concepto desde u~' doble. punto de 'vista; 

tomando en cuenta : 

-Su comprehensión o Intensidad, y 

-Su extensión 

En lo que respecta .a la comprehensión el. u.nlve_rso. de. ref~rencla compren. 

de las propled'!_des o notas 'ca~.acter!stic~; del c~ncepto en cuestión; en cuanto .,. 

a la extensión, . el universo de ~~fe;;~cf~ c~onpr~nde ~ lo~ sujetos a los cuales -
·, , .. · 

puede aplicarse el concepto. 

Apllcand~; l;,dl~ho ~~i~~i~~rnent~! alihombr~, la exténsiÓn.~e refleré. al 

universo de ho1nbres)~·~¡ét;,s ~·,o~-'.:uáÍ:~ cor'r~~~nd~ dl~ho concépto, La 
: -~ ,; '_. -" ,>: .; ., > ; ~~ "· • -· •• •" --·::;·::·.:;. -.,. ,, ;•'"' i. '¡ 

:::;:e:::~::: es::~1r:t::~Jª::,~;~;r;~tr~:~~~;:J:~~q~~m:~~c;:::ª~e: ::~ 
no SI cumple, y Únfcamfn.te ·.si cumple, con-todas fas· !"'olas ·que contiene ef CO!!. -

cepto. 

(43) HARTMAN, 
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En este sentido cabe sellalar que bueno es tomado como el límite sup!!_ -

rlor de valor, pero que puede generalizarse para el cumplimiento parcial y est!!_ 

blecer, así, un grado de cumplimiento o valor. ( qq¡ Podemos entonces afirmar: 

la mayor o menor bondad o valor de una cosa depende del grado en que cumple 

con las propiedades contenidas en su concepto. 

Lo anterior es el proceso natural de valoración. Cuando valoramos es!!!_ 

blecemos el juicio de valor, en términos del cumplimiento del propio concepto; y 

cuando el concepto se explicita con objeto de realizar una valoración más formal, 

la pregunta sobre lo que se quiere evaluar Implicaría un concepto; por ejemplo: 

de buen desempello en el trabajo, de buenos resultados en el aprendizaje, .•• La 

posibilidad de subjetividad en el sentido de que el concepto con el que se valo

ra tenga poca validez respecto a la realidad a la que hace referencia, no niega 

el que el proceso valoratlvo se dé en esa forma, pero dado que el juicio valora

tlvo depende de la veracidad del concepto respecto a la realidad, se hace nece

sario establecer la relación entre los dos procesos, el de adecuación a la real.!_ -

dad, que hace referencia a la verdad, y el del cumplimiento por parte de una 

cosa del concepto al que pert.enece, que se refiere al valor. 

,·-
Se pue.de observar ·que el axioma del ·valor de Hartman, corresponde .en 

términos formales ~(v~I;,~ ~ritológico: 'Lo m~lo, en cuanto es: tal/no ~s algo. 

que esté el1 l~s .J~~s/;in~~u~'~s la privación de algún .bien ~~~tf~ul~r •.• ' (451 

(44) cfr .• ibldem., p.255 
¡4 5¡ apud~, KLIMKE, F. y COLOMER, E., Historia de la Filosofía., p.283 



11.1.z Verdlld-Valor. 

Al igual que la verdad, el valor es producto de una relación que se es

tablece en un proceso, la verdad entre la idea y la realidad a la que hace ref!!. 

rencla, el valor entre el concepto y un sujeto que pertenece a dicho concepto. 

Pero como puede ser fácilmente concluído el concepto depende de la verdad, 

porque el concepto falso no establece ni siquiera en el extremo, relación de per 

tenencia entre la clase que define y el sujeto; esto es, el sujeto es juzgado ba

jo un concepto al cual no pertenece, y no perteneciendo, el juicio carece de todo 

fundamento, porque un sujeto 11 x 11 , no puede ser más o menos bueno en el co!!. 

cepto 8, si dicho sujeto ºx 11 no pertenece a B; en este caso el sujeto 11 x 11 si!!!. -

plemente no es e. 

Por otra parte, la verd~d del c_oncepto' :depende 'también de la comprehe!!_ 

sión que considere, por ejemplo: ·H~mbr~ ~~nl.;aÍ;raé:i~nal~ puede ser la última 
~ :.. "; t 

síntesis de un proceso Inductivo, o el primer paso di{ un:anállsls basado en un 

proceso deductivo-inductivo, y én este' C.1tfmó'c~so,,"dependlendo de cómo se ha 
··, .• ,·,' ',.· •. ·,;)"'.-'. • r. ". '• ':-:;:.·.;• -

ga explícito: an1ma1. racional y 1a re1ac1ón c:nfrii amb,os. se P~_fde smpllar el -

concepto y· hacer que este evolucione· a _ani~á1; ·;•· á~,~~:j o, que de cuenta de lo 
... ::'·-:>'· .. ,,1··' 

que realmente es representativo de hombre/:'_ 

En resumen el fundamento del valor e·s»1á·:·verdad," el c'umplimiento co!!!. -

pleto de las propiedades entre una ~osa y su concepto, es:'eq,~ivalente a la ad!!. 

cuaclón entre la Idea (con~epto) y l~':·r~~IÍdad, a .. ia que hace_ referen_cia 



(cosa),(46) Desde este punto de vista el criterio de valoración aporta dos el!!. 

mentas Importantes: 

-El primero, permite ampliar la comprehensión del concepto y en este 

sentido amplía las posibilidades de interpretación de la realidad y el 

descubrimiento de la verdad respecto a ella. 

-El segundo permite un análisis de la realidad, en términos de su mayor 

o menor bondad, esto es, de su mayor o menor cumplimiento de las pr2 

piedades contenidas en su concepto, que es lo más Importante, desde el 

el punto de vista de la valoración. 

A continuación presentamos un esquema que resume la relación entre ve!:_ 

dad y valor 

VALOR 

1 J~·I · validado 

1~,ro1 V ampliado V 

E A 

R adecuación comprehensión 
L 

o i o 
A B R realidad de 
o referencia 

(46) cfr., ~ .. p.271 



En este esquema se resume lo antes mencionado; a partir de una Idea- -

concepto, obtenido de contrastar con la realldad a la que se hace referencia 

-que puede ser propiamente un concepto dentro de una teoría general o una n2_ 

ci6n-, (47) se reallza la valoración de los sujetos. Por ejemplo del concepto -

que se tenga de "buen alumno", depende la evaluación que se haga de los alu!!!_ 

nos en particular, Incluyendo las pruebas que se elaboren, el peso que se dé 

a esas pruebas, etc. Este proceso de valoración, -si se ejercita la capacidad -

de análisis y de juicio crítico-, llevará a ampllar ese concepto y a contrastarlo 

de nuevo con la realldad, en función de las nuevas propiedades descubiertas. -

Este proceso va ampllando Indefinidamente, la co~rehensión de la realidad y co!!. 

duciendo a quien valora. a lograr una mejor valoración. 

11.1.3 Valor y objetivos. 

Al aludir a los conceptos existen diferencias muy significativas en lo --

que respecta a la estructura de los mismos y su canprehensión. Podemos consld!!_ 

rar tres dimensiones del valor. { 4 8) Para los fines que, aquí nos interesa,n pod!!_ 

mos definirlas de la siguiente manera: 

- ':' ;__ ·~ . .. . . 

-Slst&nlca. Esta dimensión se :~~flere a los, co~X~~tos c~~;sirÚdos, co~ 
un n(lmero finito de propiedádes; ';~r ~j:mpl~~el '~oii'c~pto h;;IJ~e = {anl 

mal, racional) observamos ·~~e 't;e~~;do~,'~~t~s: 

{47) !:!!:_., Enciclopedi,a Larousse .. tomo ¡4.;, p;75 

{48) HARTMAN, R. s;; La,'Ciencia del Valor., p.289 
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-Extrrnseat. Este tipo de conceptos son abstrardos, con un número P!!. 

tencialmente infinito y discontinuo de propiedades, por ejemplo per~ -

na = (edad, sexo, coeficiente intelectual, peso, preferencias •.. ,). 

-lntrrnseco. En esta dimensión se manejan conceptos singulares, con -

un número infinito y continuo de propiedades; por ejemplo Ju.n P'trez. 

Cada persona en particular tiene un número Infinito de propiedades i!!_ 

legradas, que constituyen un ser único, singular, irrepetible. 

Cabe seilalar que de acuerdo al axioma del valor es mh valioso, en el· -

sentido de tener más comprehensión o abarcar más propiedades, el concepto en 

dimensión lntrrnseca, luego el extrínseco y por último el sistémico el menos V!_ 

lioso, por tener menos comprehensión, a pesar de que los tres se refieren a la 

misma realidad: Ju.n Pérez; persona con carmcterCsticas pslcol6gk:as-soclales -

y fl'slcas; y el concepto general hombre. 

Igualmente, se puede observar que existe una relación de condicional!_ -

dad, en el sentido de cumplimiento; es decir: una buena persona concreta-bue 

na persona-buen hombre. (49) 

(49) CIURLIZZA, J. A •.• La Educación como disciplina de Diseno., p.86-87 
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Lo anterior se resume en el siguiente esquema: 

VALOR CUMPLIMIENTO 

En el esquema réfereríte' al valor _Íos~ puntos que abarca cada· ár~a repr!!_ 

sentarían las pro~ledad~~"' Lapersona~~al, ~o~~ret~ c~~pre~dé·unmayór n~ 
mero de propiedades; ell ~~g~lda; · I~ -~~rso~~;~n g~~:;ai ·~. por, úl~lm~ 'i~ defl

nlci6n de hombre. En el e~quema sobre cumplimiento toda Pt!rs~na 'concreta, -

naturalmente, es persona y;:hom_bre·· y toda persona es h¿~·¡,¡.~>_ 

La acción libre de cida uno como· persona .·concreta,. está condicionada a 

su propia condl.;16~;je ~~r~~na ¿~n ~~te;~lnadas cara~terí;tlcas: edad~ seico ... 

y a su condición de hombre; 
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Se puede notar que al captar el concepto, la primera aproximación se -

da a nivel extrínseco, a través de la abstracción, que correspondP.ría a lo que 

llamamos noción, y que a partir de ésta se pueden seguir dos caminos: 

-Especificar las propiedades de la noción de que se trate hasta tener un 

concepto construído en dimensión slstMa; o bien, 

-Aproximarse a un nivel lntrrnseco, mediante un proceso de dlferenci!!_ -

clón-ldentlflcaclón. 

A partir de las dimensiones del valor, podemos clasificar los objetivos -

de la educación. Consideraremos un objetivo como la descripción de un result!!_ 

do y ser6 educativo, en la medida en que Implique resultados de comportamie!!. 

to susceptibles de ser valorados. (SO) 

Debido a que los objetivos hacen referencia a conceptos, podemos cons!. 

derar, de acuerdo a las dimensiones tres tipos de objetivos: 

-Objetivo especifico. Este hace referencia a un concepto construído, -

con un número finito de propiedades, lo que significa que se encue!!. -

Ira en dimensión slst&.lca. 

(SO) ibldem., p.2q7 
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-Objetivo general. Se rerlere a un concepto abstrardo. con un número 

de notas, potencialmente infinito, es decir que está en dimensión e!. -

trrnsec.. (Corresponde a la primera aproximación al problema) 

-Fin. Este Indica un concepto singular, único, con un número de notas 

potencialmente Infinito y continuo, corresponde a la persona concreta, 

esto es, se encuentra en dimensión lntrrnsec:a. 

Lo anterior se puede resumir en el siguiente esquema. 

EDUCACION DESARROLLO-DIMENSIONES 

Objetivo específico ~ 
Especlflcactn-construcclón 

Objetivo general 

Diferenciación-Identificación 
1 ·.·.;.::. .· . +· '.;.~· " 

Fin lntrrnseco 
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La relación entre las dimensiones del valor y los objetivos educativos -

permite tomar en cuenta que: 

-La primera aproidmación a un problema educativo aparece como objetivo 

general; por ejemplo: lograr una buena orientación educativa. 

-A partir de esa primera aproximación se construyen los objetivos espe

cíficos. Por ejemplo: lQué debería mostrar el estudiante al término -

de un buen proceso de orientación educativa?. Esta pregunta nos lle

varía a investigar cómo ingresa. Los objetivos específicos, se estable

cen como nCocleo de evaluación, lo cual significa que a partir de estos 

objetivos, se determina cómo van a ser evaluados y su amplitud, que -

del>!> ser tal, que apoye las otras dos dimensiones; por eso decimos - -

que es un nCocleo. 

Finalmente, estos objetivos deben ser pensados en función del desarr!!_ -

llo en dimensión extrínseca, como por ejemplo el desarrollo del grupo; 

y a nivel Intrínseco, como el lograr la responsabilidad a través del -

cumplimiento de compromisos personales contraídos. Estos objetivos, -

podemos decir que son buenos objetivos específicos, al ser condiclon!. -

les al desarrollo de las otras dos dimensiones; pues no es posible con

seguir éxito, si no se tiene responsabilidad. En cambio, el objetivo -

de: desarrollar a los alumnos como buenos matemáticos, a través de la 

solución de problemas, no es un buen objetivo específico, porque suP!!. 
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ne una propiedad que no todos los alumnos comparten; esto es, una 1!!. 

teligencla de tipo 16gico-matemática. En este caso el objetivo corre! -

ponde a una dimensión intrínseca. SI se formara un grupo de alumnos 

que poseyera esa propiedad, el objetivo corresponderra a una dime!!. -

sión extrínseca, 

-El objetivo general, que como mencionamos, corresponde a una dime!!. -

slón extrrnseca, se conserva, porque aunque su confiabilidad -prec!_ -

sión con lo que es posible medirlo-, en términos de evaluación sea me

nor que la de un objetivo específico, su validez es mayor, puesto que 

lo que se pretende es lo que queda definido en los objetivos gener!_ -

les, a los cuales se puede recurrir para contrastar la evaluación m'5 -

específica, realizada en función de los objetivos específicos, usando -

evaluaciones más informales, cuya finalidad no es tener una medida de 

lo logrado, sino verificar si las medidas que ya tenemos son válidas en 

términos de la realidad general que queremos alcanzar. Lo mismo en -· 

el caso de los fines que hemos asociado a la persona concreta y a la -

dimensión intrínseca, aunque la evaluación que se puede realizar a es

te nivel es la más esporádica e imprecisa, ayuda a corregir la de los -

otros dos niveles, especialmente en cuanto al significado de la evalu!_ -

clón de los resultados, sobre todo, cuando el destinatario final es la -

persona concreta. 
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"· '·' Grupo-Pw-. ·lnstllud6n. 

Respecto al grupo de trabajo o estudio, como se puede observar se en

cuentra en dlmensl6n extrínseca, esto es. las características que el grupo -

"cara a cara" representa y que los miembros comparten, tienen un n6mero p~ -

tenclalmente infinito de propiedades, pero no hay una lntegracl6n total en un 

continuo. como en el caso de la per-sona concreta; cada persona forma parte -

del grupo en la medida en que comparte con los otros miembros ciertas propie

dades, que por otra parte no Incluyen todo lo que la persona es, sino que por 

el contrario, la persona tiene más propiedades que el grupo, por eso requiere 

y participa de varios grupos, precisamente porque no hay identidad con ning!!_ 

no, ni se espera que la halla. Precisamente, parte de la salud de un grupo y 

de su valor educativo, depende de la manera como apoye a cada miembro, res

petando su personalidad y haciéndola complementarla de la de los otros mie!!!. -

bros en orden a una finalidad común. 

Como se present6 en el desarrollo del concepto, la primera aproxlm!!_ -

cl6n corresponde a la dimensión extrínseca, que en el caso de la acci6n educa

tiva, y en nuestro caso particular, de orientación educativa corresponde al 

grupo cara a cara. 

El grupo será, por lo tanto, el primer medio de aproximación, porque -

éste permite lograr, precisamente, la primera aproximación a la formación de -

los alumnos, al establecer: un ier.guaje com6n, confianza, una problemática co

mCm, •.. que posteriormente puede facilitar el paso a la dimensión intrínseca en 
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una relación personal más directa entre orientado y orientador. Al mismo lle!!!. 

po el grupo permite el desarrollo de la dimensión sistémica, haciendo presente 

a través del propio alumno a la institución, y más que eso reconstruyéndola, -

de manera vivencia! entre los miembros del grupo. 

En el siguiente esquema se resume lo visto, anteriormente. 

O. específico 

D. sistémica 

O. general 

D. extrínseca 

Fin 

D. intrínseca 

11.1.s 1111111. 

Institución, normas 

finalidades, misión ••. 

Interacción trupal 

Grupo: lenguaje común, 

confianza, problemática ••• 

Atención pe¡sonal 

Persona concreta 

INICIO DE 
LA ACCION 

+--EDUCATI
VA 

La meta será considerada como el resultado al cual se .tiende. En este 

sentido la meta, además de que constituye un valor o un disvalor objetivo con 
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relación a la persona que busca alcanzarla y que puede ser analizada en fu_!! -

clón de los objetivos, tiene un elemento de atracción, evitación o neutralidad; -

a este componente le llamamos valencia. (51) 

Se puede observar que la valencia también es un elemento de aprendiz!!_ 

Je; el lograr que se evite lo que no conviene y atraiga lo que es valioso, es -

parte del aprendizaje afectivo de la persona. Por otra parte es, ademh, con

dicional a todo aprendizaje. 

El éxito de un proceso de enset'lanza-aprendlzaje, se logra en gran me

dida, cuando se han establecido las condiciones que permitan que aquello que 

se va a aprender sea atractivo y lo quiera lograr el alumno. 

11.2 Areas de actlvidlid y valores. 

Se puede observar que la forma como la persona traduce los valores o -

bienes generales en valores o bienes personales es su actividad. Es a través -

de ella como asimila, es decir, hace propios dichos valores. Por ejemplo la sa_!! 

tidad es un valor, la persona se apropia de dicho valor, ejercitando en grado 

heróico, las pautas de actividad que llamamos virtudes; la sabiduría, es otro 

valor, que se asimila a través de la actividad: el estudio, la reflexión, la i!l -

vestigación,, .• y otras" tantas pautas de actividad que debe ejercitar quien - -

quiera ser sabio; la belleza que también requiere el desarrollo de la compre!! -

(St) HILGARO, F.., Teorías del Aprendizaje,, p.295 
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sl6n. empatra. sensibilidad .... y muchas otras actividades. 

Oe la misma manera cualquier otro valor es realizado en términos de la 

pauta de actividad que le es propia. pauta de actividad que es aprendida en -

los niveles ya estudiados. primeramente de manera conflguraclonal y mb tarde 

al asimilar la norma. de manera relativamente autónoma. Aún cuando la poslb!. 

lldad de desarrollo de todo valor se encuentre como potencialidad desde el nac!_ 

miento, es a través de la operación -particularmente conciente- como dicho V!_ -

lor se alcanza y se realiza. 

De todas esas operaciones algunas no son concientes y otras sí, pero es 

condición de la operación humana y de la dignidad que de ella deriva, que aún 

en aquellas actividades en que no se tiene control directo como las funciones -

del sistema nervioso autónomo. por ejemplo, exista un~' responsabilidad indire!:_ 

ta de mantenerlas sanas. Cabe seilalar que aún en este nivel el desarrollo se 

da en términos de operación. 

SI consideramos al hombre desde el, punto de.v.i~,~a· de su actividad cada 

comprehensión de esas actividades· supondr;i un: valor; h'um'ano, y dada la ampl!_ 

cala de valores humanos. 
-'" ·-~ . :- .-·-;--- -. 

Plantearemos, pues. l~s Areas de;act¡vida:'h~~an~ coni~ ár~~~ de valor 

del hombre y como ár~~~ ~~ g~~~-raci6~ de ~~lares~ ;.,:~q~e ,ei"•h~~bre es más -
- -,_:...;'~-- -_. __ ·:. - - -¡:-·--
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que un sujeto susceptible de valoración, un agente generador de valores. 

11.Z. 1 Aras de actlvldiid. 

Es conveniente que antes de desarrollar lo concerniente a las áreas de 

actividad humana, hagamos las siguientes consideraciones: 

-Las áreas de actividad humana no son eKcluyentes, sino Inclusivas, 

porque desde el punto de vista de la operación humana, no es posible 

hablar de comportamientos solamente Intelectuales, o afectivos, o econ~ 

micos,... No hay apetito sin conocimiento, porque aunque podríamos 

entender que hay una tendencia biológica o espiritual hacia determina

dos bienes, no podemos entender por qué esa tendencia se dirige h!!. -

cla uno en particular y aunque en cierto nivel de discurso, no sea es

to significativo, a nivel de aplicación en el campo educativo sr lo es. 

Tampoco se puede entender como hay .conocimiento si no eKlste apetito, 

y aunque' pueda existir un. a·petlto g~~~~al ·' ¡:íor ejemplo "el deseo natu-
... ·.. . '· '·.·. -,·-· ·-

ral de con~¿er.Í•:.que ex~llqlle de ~~·~~ra también general por qué se c2 
••• ' f..:: 

noce, esto: es lnsufléié·~;e aunqtie.sea un Indicador, cuando lo que se -

desea' es una ~~¡',cl~i~ñ''l:o~:·~rúf>os o personas concretas en el sentido 

d~~ que. lndJz¿a'~ b~~¿~r c~áles son los apetitos o Inclinaciones específ!. 

co~ que ·moÚv~n o 'p.j~dan motivar una conducta en particular. 

En resumen no existen comportamientos puramente afectivos, o morales, 

59 



o intelectuales, o sociales ... , aunque sr preferentemente; por ejemplo: 

si razono un problema matemático, este es un comportamiento preferen

temente intelectual, aunque necesariamente operan otros tipos; afectivo, 

físico, etc ••• 

La clasificación está mediada por un desarrollo histórico-cultural, es d!l_ 

cir, hay grupos de comportamientos relevantes en función de la invest! 

gación filosófica, pedagógica, psicológica,... Es a través de la observ! 

ción de la realidad humana, en sentido amplio, de donde podemos ir in

duciendo o deduciendo las áreas de actividad más significativas del h! -

cer humano. 

11 .2.2 De5"rrollo de las Areas de actividad. 

Al observar el comportamiento humano, podemos distinguir dos grandes 

áreas: (52) 

-Las que hacen referencia a la capacidad del hombre para razonar y d!l_ 

cidlr que. podemos llamar racionales, y 

-Las que comparte parcialmente con los animales, como las actividades -

(52) cfr CIURLIZZA, J. .A .. La Educación como Disciplina de Diseño., p.80-83 
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guir: 

de supervlviencla de la especie y el individuo, que podemos llamar •n! 

.. ies. 

De acuerdo a la definición aristotélica tenemos que el hombre es un 

•nl.,.I r.clonml. 

Dentro de los comportamientos que llamamos racionales, podemos distl!!. -

-Aquéllos que se refieren, preferentemente, al razonamiento, conocimle!!. 

to, comprensión, análisis, síntesis y evaluación, que podemos llamar l!J. 

telectuales. 

-Aquéllos que se refieren a la capacidad del hombre para autodetermina! 

se y decidir en uno u otro sentido, respecto a las opciones que se le 

presentan; que, podemos llamar volitivos. 

Dentro, de los comportamientos que llamamos de tipo animal, podemos di!. 

tingulr: 

-Los que se refieren a la supervivencia y desarrollo de la especie. 

-Los que se refieren a la supervlvlencla y desarrollo del individuo. 
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Podemos sintetizar lo mencionado hasta aquí en el siguiente esquema 

racional 

hombre 

·animal. 

;., 

J volitivo 

l Intelectual 

{ 

s* especie 

s* Individuo 

Respecto a las actividades. de tipo volitivo podemos distinguir': 

-Las que orientan el comportamiento,: qúe f>Odemos llamar área de slgni

fk:ado. 

-Las que distribuyen y sostienen el comportmalento, que podemos llamar 

área moral. 

Respecto a las actividades de tipo Intelectual, podemos distinguir: 

Las que Implican Interiorización de la reflexión, análisis, síntesis, eva-

( •) Supervivencia 
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luación, consolidación o modificación de las actitudes hacia futuras e><

perlenclas, que podemos llamar vlvendllles. 

-Las que Implican adecuaclofi entre la Idea y la realidad a la que hace -

referencia, que podemos llamar propiamente, lntelect1111les. 

Respecto a la supervivencia de la especie, podemos distinguir: 

-Aquéllas que se refieren a relaciones profundas y estables con algunos 

de los semejantes y que son generalizadas a partir de ellas, que pode

mos llamar afectlns. 

-Aquéllas que permiten la comunicación y relación con el resto de la es

pecie, que podemos llamar sociales. 

Dentro de las actividades de sobrevlvencia del Individuo, podemos di!_ -

tlnguir: 

-Aquéllas que permiten la supervivencia y desarrollo del organismo que 

podemos llamar área física. 

-Aquéllas que permiten la obtención de satlsfactores, que podemos 11!!. -

mar área ec:on6mllca. 
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El desarrollo anterior, se puede resumir de la siguiente manera: 

racional 

volitivo ! significado 

moral 

hombre 

Intelectual ¡ vlvenclal 

Intelectual 

animal 

¡ afectivo 

social 

s.especle 

{ 

físico 

económico 

s. individuo 

Se puede observar que: 

-El esquema ·se encuentra. en di.menslón. sis té.mica y .puede ser extendido a 

dimensión extrínseca, ~i consi~era;,;os ~ada,. uno 'de los ocho términos finales, -

como un criterio cÍe elección de actividades. 
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-El esquema no puede ser extendido a la dimensión Intrínseca porque e!_ 

to supone la realidad, y en la realidad no hay esquemas sino personas 

concretas. 

La finalidad del esquema es, por lo tanto, permitir el antllsls y evalua

ción de situaciones en que participan seres humanos y no substituirlos. 

Debido a que no es posible razonar directamente con la realidad, porque 

esto supondría un conocimiento total de la misma, (no sólo como dada s!_ 

no en su dinámica real) requerimos, por lo tanto, esquemas para raz2 -

nar, esquemas que sean representativos de ella y que permitan la c2 -

rrecclón, en términos de su propia aplicación, sin que por ello podamos 

tener un representante total y acabado de la misma, pero sí parcial, 

abierto a la realidad y sujeto a la adecuación en función de los result! -

dos que su aplicación arroje. 

11.2.3 Proyeccl6n de In trMs de actlvlct.d a la escuela. 

El esquema anterior podemos proyectarlo en la actividad de la escuela, 

haciendo corresponder los conceptos presentados con otros que hagan relación 

a la actividad propia que se realiza en la citada escuela. 

-Persona: 

Areas: Significado 

Moral 
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-Escuela: 

Planeaclón 

Responsabllldad y control 



Vivencia! 

Intelectual 

Afectivo 

Social 

Frsico 

Económico 

Desarrollo profesional 

Aprovechamiento académico 

Ambiente de trabajo 

1 nteracclón social 

Desarrollo físico 

Recursos 

Al presentar el segundo esquema nos situamos en el desarrollo del pr~ -

ceso dentro de una escuela, pero el fundamento sigue siendo el primer esqu~ -

ma y el desarrollo correspondiente, tratado en el Inciso anterior: (53) 

Aunque el término y el concepto que implica, puede ser un criterio de 

pertenencia de cada grupo de actividades, es conveniente agregar un criterio 

que haga más explícito dicho término. Así tenemos: 

-f'tane.cl6n: Actividades que dan orientación y sentido. 

-Responsabllldlid y control. Actividades de distribución y control. 

-Desarrollo profesloMI: Actividades Interiorizadas a partir de la refle

xión sobre la experiencia que Implica modificación o consolidación de -

actitudes hacia futuras experiencias. 

-Aprovecll8•1ento: Se refiere a las actividades académicas y los resul-

(53) cfr., CIURLIZZA, J.A., Planeaclón y Evaluación Participativa., p.28-29 
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lados obtenidos. 

-Ambiente de trablljo: Se refiere a actividades de lnt~racclón que 1!!!. -

pllcan vínculos permanentes de atracción-evitación. 

-Interacción social: Se refiere a las actividades dirigidas a relacionarse 

con las otras personas. 

-Desarrollo fTsko: Hace referencia a las actividades dirigidas a sost!!_ -

ner y desarrollar el organismo. 

-Recursos: Hacen referencia a las actividades dirigidas a la obtención 

y uso de satis factores materiales. 

La justificación de la escala como tal, se encuentra en que cada una de 

las áreas superiores supone a las propiedades de las Inferiores, pero además -

sus propias propiedades. 

Asl tenemos : 

-El área de desarrollo físico, supone a los satlsfactores materiales pero 

además tiene las propiedades de su autorregulaci6n y crecimiento. 

-El área social supone al organismo como medio de Interacción, pero ad!_ 

más tiene las propiedades de las formas sociales en que se establece -

dicha interacción. 
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-El área referida al ambiente, tiene como condición de entrada las rela

ciones Interpersonales, pero además comprende propiedades como la - -

permanencia y profundidad de los vínculos, asr como la extensión de -

éstas a otros objetos, generalizando el afecto a otras cosas y actlvld!. -

des. 

-El Area de aprovechamiento está condicionada por la afectiva. Es con 

base en los motivos de tipo afe<:tivo, como se hace posible el estudio, -

la lnvestigac16n ••• , pero éste posee además ciertas propiedades técn.!. -

cas y formales que no cubre el área afectiva. 

-El área de desarrollo profesional supone el área de aprovechamiento - -

académico, pero comprende, además propiedades como las decisiones 

que se tomen, la forma como ha sido asimilado y conceptuatlzado dicho 

aprovechamiento, por la persona ••• 

-El área de responsabilidad y control, supone la aslmllacl6n e inlerloriz!. 

cl6n de normas, es decir lo que aporta el área vlvenclal, pero tiene, -

además, todo lo referente a hábitos, que son los que hacen operante -

el control. 

-El área de planeacl6n supone la dlstrlbucl6n y control de la conducta, 

pero además tiene la propiedad de hacer significativo lo que se realiza. 

Bajo este enfoque esperarramos que las áreas de los niveles Inferiores -
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apoyaran a las de los superiores y que. a au vez, las de los superi!!_ -

res Influyeran sobre los Inferiores. Por ejemplo el que una meta pe!:_ -

sonal e Importante de una persona pueda corregir alguna deficiencia -

en sus hábitos, es un caso de influencia; el que una buena formaci6n 

académcla facilite una buena eleccl6n profesional es un ejemplo de apo

yo. Pero puede suceder que el desarrollo de una área no se refleje -

en los otros, por ejemplo una buena preparación intelectual, y a la -

vez, una incapacidad para tomar decisiones. Por eso conviene, tomar 

la escala como una estructura y analizar los resultados de las dlfere!!. -

tes áreas, no s61o con relación a ellas, sino al resto de la escala. 

La aplicación de las citadas áreas de actividad a la Orientación, la ver! 

mos en el capítulo IV, de este trabajo, referente a la Orientación Educativa en 

el nivel medio superior del Instituto Politécnico Nacional. 
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CAPITULO 1 1 1 

EL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL, 

INSTITUCION EDUCATIVA 

111. 1 Fines gener•les de l•s instituciones educativ ... 

De hecho, toda educación formal, Intencionada, se lleva a cabo a través 

de las instituciones educativas, las cuales dirigen sus actividades hacia dele!:_ -

minados fines con arreglo a un plan establecido, fines que orientan el desarro-

llo del proceso educativo tendiente a formar al alumno de acuerdo al tipo de e!!_ 

serlanza y nivel de que se trate. 

los citados fines se proponen considerando los principios y valores pr! 

ferentes a desarrollar, valiéndose de los métodos y procedimientos que condu!_ 

can al educando, en forma gradual y progresiva al logro de los fines establee! 

dos. 

El Instituto Politécnico Nacional, como Institución educativa, desarrolla -

sus funciones, apoyándose en sus proplos:princlpios y valores, de acuerdo al 

tipo de educación tecnológica, finalidad pr~f~~ente de su quehacer educativo y 
.- -- . -.>:: .. :- .' : ·-~· <,·.-. '- . 

en los niveles que comprende: medio :~uperlor,, superior y posgrado. 

Conviene, por tanto, : ha,cer. ;,,na:':l>rev'e· rev;sión de las finalidades gene

rales de los niveles educativos y ubicar las correspondientes a dicho Instituto, 
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asr como destacar el momento histórico en que surgió y los citados pr.lnclplos -

que le dieron vida. 

111.1.1 Niveles educlltlvos. 

En nuestra sociedad, los niveles educativos, corresponden a los niveles 

reconocidos universalmente, y se vinculan de manera natural e inmediata a las 

distintas épocas de desarrollo humano, tanto en el aspecto Intelectual como en 

el social, haciendo posible una acción más eficaz. Dichos niveles se clasifican 

en: 

-Enseilanza primaria 

-Enseilanza media (básica y superior) 

-Enseilanza Superior y Posgrado ( Unlversi.taria. y técnica) 

En términos generales podemos decir que la escuela primaria constituye 

el primer período de la educación Intelectual, donde el alumno adquiere los fu!!. 

damentos de su ulterior educación, período en el que la vida y la ciencia están 

estrechamente vinculadas, ligadas a su entorno y cuya finalidad primordial co!!. 

slste en proporcionar los elementos fundamentales de la cultura y la formación 

de los hábitos necesarios para su desarrollo posterior. 

La enseilanza media, sobre la que centraremos este trabafo, surge con 
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la finalidad de proporcionar una base cultural suficiente para continuar los es

tudios superiores. Sin embargo, a partir de los cambios que se han generado 

en la sociedad, la educación en este nivel, igualmente ha sufrido transformacl!!. 

nes. "En el siglo XIX se modificaron profundamente las condiciones sociales; 

dentro de esta mutación social pueden mencionarse dos fenómenos extraordln!!_ -

rios: la irrupción de la técnica en el mundo del trabajo y la incorporación de 

los estratos populares al gobierno de los pueblos". ( 50 

Estos fenómenos traen como consecuencia la necesidad de extender la -

cultura postprimaria a un mayor nCJmero de jóvenes. Por otra parte, los enor

mes adelantos científicos, al igual que la tendencia a un mayor equilibrio social, 

justifican dicha exigencia. 

La educación media, actualmente, constituye un cruce de caminos hacia 

cada vez mayores oportunidades de ensenan za profesional, 

Junto a la finalidad propedéutica para estudios supe 
rlores ha cobrado vigencia una finalidad profesionar 
en virtud de la cual en el nivel medio de enseilanza 
se prepara también para algunas profesiones. Estos 
son los dos fines a que con más claridad sirven las 
instituciones de enseilanza media". (55) 

Este es el caso del Instituto Politécnico Nacional en lo referente al nivel 

{54) GARCIA HOZ, V., Principios de Pedao,ogía Sistemática.. p.307-308 

(55)~. 
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medio superior. Sin embargo, podemos af\adir que las dos finalidades menclon!!. 

das, apuntan, como en cualquier otro nivel educativo a una finalidad más pr2 -

funda: la formación personal de los educandos que se benefician de la educ!!. -

clón. 

En este nivel adquiere una destacada Importancia, en el orden lnteles -

tual, el proporcionar al alumno una cultura general que unifique sus conoc!_ 

mientas y los enlace con la vida misma, debido a que este nivel coincide con la 

etapa evolutiva de la adolescencia, la cual junto a la capacidad de reflexión que 

también se manifiesta en esta época, reclama esa unificación. "El afán de uni

dad del adolescente no se saciará si no llega a unificar todos los conocimientos 

viendo de que éstos sirvan para enriquecer y aclarar la vida". (56) 

Por lo que respecta al nivel superior podemos señalar como f\nalidades 

propias del mismo: la formación profesional superior; la Iniciación a la lnvestlg!!_ 

ción científica y tecnológica; la formación de personalidades rectoras de la vida 

social, así como la conservación, desarrollo y promoción de la cultura. 

Igualmente, cabe mencionar que la función de la enseñanza superior 

consiste en la proyección de la misma tanto a nivel Individual como social. La 

primera se traduce en la formación de personalidades c~,n ~,\JténUca, d~dicación 
,., ... ,,, 

Intelectual, conocedoras de los problemas que, la realldád plantea, asr como de 

(56) ~·· p.310 
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las mejores alternativas de solución, basadas en los conocimientos científicos y 

tecnológicos; y por otra parte, la proyección social, que Implica la capacidad 

de poner los conocimientos adquiridos al servicio de la comunidad. Por lo ta!!. 

to, el compromiso de los estudiantes que alcanzan este nivel debe asumirse con 

la mayor responsabilidad, valor, entrega y decisión, con el fin de mejorar tan

to la vida del individuo como la de la sociedad. 

En nuestra realidad social, concreta, tanto el nivel de educación media 

superior como el del nivel superior, se canalizan a través de dos vertientes de 

formación: la primera centrada, preferentemente, en una ensellanza de tipo -

humanista, y la segunda, que acentúa el aspecto tecnológico de la educación, -

que hemos denominado realista. Sin embargo, los componentes científicos, hu

manísticos y tecnológicos se encuentran presentes, aunque en distintas propo!:_ 

clones, en ambos tipos de enseilanza, que como elementos de civilización se -

sintetizan en la cultura. ( 57) 

En la sociedad mexicana lo que llamamos cultura, está constltuída por -

la integración y síntesis de dos culturas que nos dieron origen: por una par, -

te, la cultura prehispánica; por otra, la cultura colonial; cuyas manlfestacl!!. -

nes se plasman en la realidad de la educación superior, que se concretan a -

través de dos Instituciones educativas de gran importancia en el país: 

(57) cfr., MENDOZA A., E., La Educación Tecnológica., p.9-10 



-La Universidad Nacional Autónoma de México y. 

-El Instituto Polltknico Nacional. 

Es en esta última Institución de ensei\anza tecno16gica donde centrar!_ -

mos nuestra atención. Veamos en que consiste la educación tecnológica. 

111. t.2 t.. ecluc:Kl6n tecnol6gb. 

Siendo la educación un proceso eminentemente humano. aparece con el -

hombre mismo. hundiendo sus rafees en los más remotos tiempos. 

En el proceso evolutivo de la educación se ha desarrollado a partir de -

la segunda mitad del siglo pasado, y con mayor Interés e Intensidad en lo que 

va del presente. un tipo de educación que gira en torno de la aplicación y uti

lidad de las ciencias. cuyo origen se remonta a la construcciÓn.de: Í.ns~,~~~entos 
- •A - - " ·-~ -- •, ; • '•• 

que el hombre primitivo inventó. en principio. para satisface/sus: ~ece~Íd~des 
elementales: armas. utensilios de caza. pese~/ agricuitura.·~; u~ánd~ s~~ m!!_ -

··1-. ;:.-: ·::,.::,. --~· ~ :~·--- -~-:- /: .. · 
nos, lo cual nos remite"a 1a·ens·er.á·nza-- realista:. 

(58)~. 

Las manos de;· ~~~b~:;,~~~~n~~jg~lrán siendo su 
primer r'mejor instrumento; lo. que con ellas hace 
-guiado· por'. su mente~• con un fin utilitario y pr!!. 
ductivo . y: 'lo· hace°' bien' constituye. en el fondo, 
la .técnica. La. educación tecnológica es, pues. el 
aprehdizaje y. ensellanza del saber hacer. (58} 
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Una vez satisfechas sus necesidades primarias, el hombre se dedicó a -

perfeccionar sus conocimientos en todos los órdenes apareciendo así la Investi

gación y experimentación. 

Ciencia y técnica son por lo tanto, creaciones del hombre y patrimonio 

de la humanidad. 

111. Z Antecedentes del Instituto Pullt6c:nlc:o N11eloruil 

La palabra politécnico procede del vocablo "polytechnlkós", que a su -

vez se deriva de politechn6s. compuesto de polys -muchos- y techné -arte, ha-. 

bilidad-, lo cual significa hlibil en distintas artes. "La educación politécnica -

implica la enseñanza de varias disciplinas y actividades técnicas que deben au-

narse a una cultura general". (59) 

Comúnmente este tipo de enseñanza. se ~h.va. a cabo en los niveles medio 

superior y superior, dest~cá~do~f"có~~':~:tf~l~~des relevantes tanto la capac!.

tacl6n tecnológica como el. ~st~dlode\~~ cl.,nc:i~~ a~llcadas.. Sus planes y pr!!. 

gramas se diseñan tomando como base; fundarn.entalmente; las necesidades e In

tereses de la· industria de acuérdÓ; a t~'p01í;lc~· '~e desar~ollo socloeconómlco del 

país. 

(59) LEON LOPEZ, E;G. ,- El Instituto Politécnico Nacional., p.9 
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Este tipo de conocimientos, en la actualidad, ha cobrado gran Importa!!. 

cla, creándose institutos politécnicos en la mayoría de los países, habiendo al

canzado algunos de ellos, un gran reconocimiento a nivel mundial. 

Las escuelas politécnicas aparecieron como tales, a mediados del siglo -

pasado en algunos países como Francia, Inglaterra, Suiza, y Estados Unidos. 

En México, en 1867, la entonces Escuela de Minería se convirtió en la Escuela 

de Ingenieros y se restableció la Escuela de Artes y Oficios. Ambas instlt!!. -

clones figuran como antecedentes inmediatos de la educación técnica en México. 

El desarrollo de este tipo de educación en nuestro país tiene su origen 

en las culturas prehispánica y colonial. En la cultura Indígena los mayores -

trasmitían, en forma práctica a las generaciones jóvenes sus conocimientos s2 -

bre pintura, construcción, alfarería, trabajos con metales, escultura, etc. La 

cultura colonial aportó la tecnología usada en el Viejo Mundo, a través de la -

introducción de la imprenta, la pólvora, máquinas y artefactos para la explota

ción de minerales, el torno, la arquitectura •.• 

Posteriormente, aparecieron otras tecnologías, iniciativas como las 

de Tata Vasco en las congregaciones hospitales-pueblo, como fue 'La República 

del Hospital de Santa Fé', en Michoacán. A fines del siglo XVIII Miguel Hida! 

go y Costllla crea escuelas industria de cerámica, cultivo del gusano de seda 

y otras artesanías, impulsando este tipo de educación en beneficio de los· po-
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bladores más desprotegidos". (60) 

En los ar'los de la Independencia se deblllta el sistema educativo en M! -

xlco, y es hasta mediados del siglo XIX cuando se establece por decreto, la -

Escuela de Comercio y Administración que puede considerarse como el antec!!. -

dente de la actual Escuela de Comercio y Administración del Instituto Politécni

co Nacional. 

Por otra parte, la citada Escuela de Artes y Oficios, que se había ere! 

do desde 1856, con el fin de preparar técnicos, auxiliares y expertos, así C2_ -

mo maestros de taller y obra, se convirtió más tarde, en la Escuela Superior -

de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de dicho Instituto. 

En la época de la Reforma la Educación técnica cobró gran Importancia, 

fundándose la primera Escuela de Artes y Oficios para mujeres en 1871, dura!!. 

te el gobierno de Benito Juárez, 

En 1873 se habían multiplicado las profesiones técnlc~s: rl!cibían .ens! -

fianza los Ingenieros topógrafos e hld;Ógrafos, los telegr~fi~ta~,,~ingenleros 1!!. -

dustrlales, geógrafos •.. etc, 

su proyecto., p. 9 
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vlnculacl6n con los sistemas de producción. Al triunfo de la misma, el pres! -

dente Venustiano Carran7.a y el Ministro de Educación. Félix Palavlclnl tran! -

forman la antigua Escuela Nacional de Artes y Oficios. dándole rango a nivel -

profesional como Escuela Práctica de Ingenieros Mecánicos Electricistas; esta d!!_ 

terminación del gobierno sellala el primer intento para preparar técnicos en di! 

clpllnas hasta ese momento ejercidas por extranjeros o por mexicanos prepar!!. -

dos fuera del pafs • 

• • • en 1922 se funda la escuela de Maestros Construc 
lores durante el gobierno del general Alvaro Obreg6ñ 
y de su Secretario de Educación, el Maestro de Amérl 
ca, licenciado José Vasconcelos. En 192q se funda eñ 
el Casco de la Ex Hacienda de Santo Tomás el Institu
to Técnico Industrial, institución de glorioso linaje que 
marca en la historia de la enseilanza técnica el haber 
creado una mentalidad acorde con el promisorio futuro 
de la Industrialización de México y el arranque de su 
liberación económica. ( 61 J 

En este Instituto se establecieron diversas carreras de nivel medio: me-

cánico, electricista, mecánico de automóviles, maestro en construcción; que pr~ 

porclonaban a los estudiantes una preparación calificada; las enseilanzas Impar 

tldas en el mismo, obedecían a una planeada sistematización didáctica. Una de 

las ventajas que ofrecía el plantel eran las salidas laterales, en el caso de que 

los alumnos no pudieran concluir los estudios correspondientes. 

(61) ORTIZ DE ZARATE, J. M., Semblanza Histórica del Instituto Politécnlco
N•clonal., p.12 
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Sin embargo, se presentaba la necesidad, cada vez, con mayor urge!!. -

cia, de establecer un sistema de ensellanza técnica, que agrupara a las escu!!. -

las de este tipo y nivel de educación, las cuales debran de proporcionar una -

cultura general y, a la vez, capacitar a los alumnos en algunas habilidades m!!. 

nuales. 

A medida que las instituciones de ensetianza técnica se fueron multipl!. -

cando, avanzaron en su desarrollo tanto académico como administrativo y, por 

fin, quedaron agrupadas y controladas, en 1923, por el Departamento de Ense

nanza Técnica, Industrial y Comercial. 

111.z.1 <"Mlesis y deurrollo del Instituto Polit6cnlco N11eionlll. 

En 1932 por primera vez surgió la Idea de integrar y estructurar la en

señanza técnica en todos los niveles, desde la preparatoria técnica hasta las -

Escuelas de Altos Estudios Técnicos. En este proyecto sobresalieron: Narciso 

Bassols, Secretario de Educación Pública; Luis Enrique Erro, jefe del Depar

tamento de Enseñanza Técnica, y Carlos Vallejo M'rquez, subjefe del mismo -

Departamento, como forjadores e ideólogos, proyecto que se concretó en la 11!!. -

mada Escuela Politécnica. 

A partir de esa fecha, quedaron establecidas la Escuela Superior de 1 n

genierra Mecánica y Eléctrica y la Escuela Superior de Construcción. Esta C.11!. 

ma puso en evidencia las ventajas de la nueva organización de las escuelas t~ 

nlcas. 
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La columna vertebral de la Escuela Politécnica sería la Escuela Prepara

toria técnica y su culminación la constituirían todas las Escuelas Especializadas 

de Altos Estudios Técnicos. 

Las Ideas anteriores fueron recogidas por el General Uzaro C6rdenas -

al llegar a la presidencia de la República en 1934, quien las consideró al dls!

r.ar el Plan Sexenal, al destacar, en el mismo, la preferencia por la ense"anza 

técnica, con la finalidad de capacitar a los alumnos en la utilización y transfo!:_ 

maclón de los productos de la naturaleza, para mejorar las condiciones de vida 

del pueblo mexicano e Industrializar al país. 

En 1935 el ingenleron Juan de Dios Bátlz, fue nombrado Jefe del Depa!:_ 

tamento de Ense"anza Técnica, con la finalidad de crear el Instituto Politécnico 

Nacional, objetivo que él mismo compartía, lo que se llevó a cabo el primero de 

enero de 1936. 

Este fue concebido como la idea mh original de 
cuanto en educación se había analizado hasta en
tonces. • . con el propósito de formar a los técni
cos que urgían para el desarrollo del país, técn!_ 
cos mexicanos, con mentalidad mexicana y mística 
de servicio al pueblo, que hiciera posible su fo!:_ 
mación. (62) 

(62) ORTIZ DE ZARA TE, J. M., op.clt., p.16 
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C•be destacar que un valor fundamental que animó a sus fundadores en 

1• creación del Instituto, fue el esprritu de servicio, el cual constituye un ele

mento de singular importancia, a tomar en cuenta en la formación y desarrollo 

de actitudes solidarlas de los alumnos. 

En la creación del citado Instituto no hubo ningún decreto o ley que lo 

justificara formalmente, por lo que se puede decir que la justificación de su -

existencia, fue sólo la respuesia a una necesidad social manifiesta y la tenaz -

voluntad de sus fundadores: Lázaro Cárdenas y Juan de Dios Bátiz. 

La estructura del Instituto Politécnico Nacional se ª"º 
ya por una parte en el debido aprovechamiento de la -
recia tradición de las aptitudes manuales del mexlca -
no ••• y por otra en la necesidad de preparar los c-ua
dros humanos para la integración y desarrollo de la 
Industria, desde el obrero calificado hasta el ingenie
ro, el biólogo, el economista, etc. y naturalmente a 
los Investigadores indispensables para el desarrollo -
científico y tecnológico a nivel nacional. (63) 

En este sentido hacemos el se.,alamlento del significado que en el lnstlt!!_ 

to cobra el trabajo manual como expresión de la Inteligencia y creatividad del -

hombre, a través de la técnica, la cual se asocia al valor del trabajo. El In!_ -

titulo fue, pues, concebido como un lugar de trabajo. 

Para hacer realidad este proyecto se vertebró, desde el punto de vista 

(63)~. 
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académico en tres ramils de conocimiento: 

-lngenlerra 

-Ciencias Biol6gicas y 

-Ciencias Sociales. 

Para cada rama de conocimientos fue creado el ciclo llamado vocacional, -

de dos al'\os, al cual se tenra acceso después de haber cursado· el ciclo prevoc!_ 

clona!. 

• •. este ciclo educativo fue sin duda la aportación m6s 
vigorosa y la contribución mb certera que permitió el 
cambio radical en el pensamiento y la medncia educatl 
va de México. El ciclo prevocaclonal introdujo por prT 
mera vez en el plan de estudios de ensel'lanza secund!: 
ria entonces vigente al propio tiempo que las materias 
académicas de este ciclo, cinco talleres de adiestramien 
to manual: hojalatería, carpinterra, electricidad, ajuste 
y modelado, por los que deberran pasar todos los est!! 
dlantes hombres y mujeres, como antecedente escolar 
para ingresar al ciclo vocacional siguiente ••• (6q) 

Cabe sel'lalar que a raíz del movimiento estudiantil llevado a cabo en --

1968, las escuelas prevocacionales desaparecieron del Instituto Politécnico Nacl!!. 

nal en 1969. Sin embargo, se crearon y multiplicaron las llamadas escuelas de 

(6q) ~·· p.17 
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ensell•nza técnica, dependiendo directamente de la Secretarra de Educación Pf!. 

bllca. 

Sin embargo, la concepción de Introducir las actividades manuales en --

los programas de ensel'lanza secundarla, como talleres curriculares constituye -

una aportación valiosa de los ideólogos del Instituto Politécnico Nacional. 

la creación del Instituto Politécnico Nacional representó la concreción -

de una respuesta a la demanda de las clases menos favorecidas, motivo por el 

cual se considera como una institución de profundo arraigo popular desde su -

propio origen. Este hecho ha creado un sentimiento de pertenencia entre los -

propios estudiantes, quienes en principio se agruparon bajo el lema de "La --

técnica al servicio de una Patria mejor" c•J que posteriormente se slmpllflc6 --

por el lema actual: "la técnica al servicio de la Patria". 

En 1939 el Instituto contaba con una gran gama de niveles educativos, 

dando cabida en sus aulas y talleres· a todas las personas Interesadas en prep!!. 

rarse. Dichos niveles se confor'!'aron de. la siguiente. ~anera: 

-Prevocaclonal 

-Vocacional 

(*) El lema fue Ideado por Jesús Robles Martrnez, quien agrupaba a la .federa
ción de estudiantes técnicos. 



-Subprofeslonal 

-Posgrado y, 

-Cursos de capacitación 

En cada uno de estos niveles los alumnos obtenían una preparación que 

les permitía ejercer una actividad bien definida. De acuerdo a los estudios 

realizados se obtenía el certificado correspondiente, con el fin de que pudieran 

Incorporarse de inmediato al trabajo productivo. Esto constituyó las llamadas 

salidas laterales. 

En 19q9 fue expedida la primera Ley Orgánica, quedando con ella leglti-

madas las funciones y finalidades de la Institución. Este acontecimiento repre-

sentó un paso muy importante y significativo para la vida académica de la mi!_ -

ma, y aunque dicha Ley ha sufrido algunas modificaciones, la finalidad ese!!_ -

cial, en lo que concierne al tipo de ensenanza tknlca que imparte en sus dife

rentes ni veles continúa vigente. 

Por otra parte, los programas instrumentados en este tipo de escuelas -

presentaban algunas deficiencias en lo que respecta a la formación humanística, 

según se desprende de los siguientes p6rrafos. 

-El pragmatismo fue llevado a la exageración, y presl 
di6 la fundamentación filosófica y los objetivos con- -
cretas del sistema, marcando una tajante división -
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respecto a la enseilanza de tipo universitario. Los 
planes de estudio fueron planeados lisa y llanamen 
te para la formación de técnicos y peritos en un ::
sentido vertical: desde los obreros calificados hasta 
Ingenieros, sin concesiones en cuanto la adquisición 
paralelamente, de elementos humanísticos y cultura
les •• , 
-Aún cuando fue un gran avance esta etapa, en lo 
que se refiere a un sistema disperso y la definición 
de sus objetivos, no es concebible el apartarse, -
ahora mh que nunca, del ideal de formar simultá
neamente al hombre y al técnico o científico, al ciu 
dadano que requiere México, consciente de sus de:: 
beres hacia la sociedad y del buen uso que debe 
hacerse de la técnica y la ciencia, en su beneficio; 
al hombre que busca su plena autorrealización. (65) 

Esta necesidad de formación humana que requiere la verdadera educ!. -

clón, -que se acentúa, en gran medida, en las escuelas de ensel\anza tecno16gl 

ca- es motivo para que en 1971 se llevara a cabo la Reforma Educativa, en to-

do el Sistema Educativo Nacional y se propusiera la reestructuración de los. pi!. 

nes y programas en todos los niveles educativos, de tal suerte que se garanti

zara una formación general. y hlll'llogénea para el estudiante, a través de una --

formación científica y humanística sólida. 11
... Los planes de estudio no deben 

reducirse simplemente a un conjunto de materias; deben obedecer a un proceso 

formativo, con una finalidad determinada y responder con la suficiente flexibi

lidad a las necesidades de cambio'. ( 66 J 

(65) apud., LEON LOPEZ, E., op.clt., p.25 

(66) apud., MENDOZA A. E., op.clt., p. 77 , 
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En el Instituto Politécnico esta reestructuración se realizó en forma r!!_ -

dlcal en el aspecto académico, en todos sus niveles. A partir de esa fecha, -

las escuelas de educación media superior, cambiaron el nombre de Vocacionales, 

-cuya duración de estudios era de dos ª"os- a Centros de Estudios Cientrffcos 

y Tecnológicos, extendiendo fa duración de los estudios a tres ª"os, con cont!!_ 

nidos curriculares que comprenden, desde esa fecha, materias básicas, hum!_ -

nrstfcas y tecnológicas. 

111.2.2 Naturaleza y ftn.lklmdes del Instituto Pallt6cnlc:o. 

De acuerdo a la actual Ley Orgánica, expedida en 1982, la naturaleza -

de la Institución se define en el Artículo 1 de la misma en donde se afirma que: 

"El Instituto Politoknlco Nacional es la Institución educativa del Estado creada -

para consolidar, a través de la educación, la independencia económica, científi

ca, tecnológica, cultural y política para alcanzar el progreso social de la n! -

cfón, de acuerdo a los objetivos históricos de la Revolución Mexicana ... " (67) 

Por lo tanto, es una entidad de naturaleza educativa y como tal lleva 1!!!, 

plrclta la Idea de perfeccionamiento Individual de sus educandos, perfeccfon!_ -

miento que proyectarán de acuerdo a su filosofía en beneficio de la sociedad de 

la cual forman parte, garantizando su cultura, esto es, los valores nacionales, 

enriquecidos a través de la ciencia y la técnica. 

(67) Ley Orgánica. Instituto Politécnico Nacional. 
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En la citada Ley OrgAnlca se mencionan las finalidades propias de la 

Institución, de las cuales destacamo~ las siguientes que condensan los valores 

preferentes que orientan a la misma en la realización de sus funciones. 

1. Contribuir a travt!!s del proceso educativo a la transformación de la -

sociedad en un sentido democr6tico y de progreso social, para lograr 

la justa distribución de los bienes materiales y culturales dentro de 

un rt!iglmen de igualdad y libertad; 

11. Realizar investigación científica y tecnológica con vista al avance del 

conocimiento, al desarrollo de la ensenanza tecnológica y al mejor 

aprovechamiento social de los recursos naturales y materiales; 

111. Formar profesionales e investigadores en los diversos campos de la -

ciencia y la tecnología, de acuerdo con los requerimientos del des!!, -

rrollo económico, político y social del país; 

IV. Coadyuvar a la preparación tt!icnica de los trabajadores para su mejo

ramiento económico y social; 

V. Investigar, crear, conservar y difundir la cultura para favorecer la 

conciencia de la nacionalidad procurar el desarrollo de un elevado - -

sentido de convivencia humana y fomentar en los educandos el amor 

• la paz ... 

88 



VI. Promover en los alumnos y egresados actitudes solidarlas y democr! 

tlcas que reafirmen nuestra Independencia económica. 

VII. Garantizar y ampliar el acceso de estudiantes de esa.sos recursos a 

todos los servicios de ensellanza técnlai que preste el Instituto. (68) 

Para cumplir con estas finalidades el Instituto goza de las atribuciones -

de organizarse tanto en el aspecto aca~mlco como en el administrativo de la 111! 

nera que mejor le convenga. 

Actualmente Imparte educaci6n en los siguientes niveles: 

-Nlvel medio superior en dos modalidades: 

•Bivalente y 

ªTerminal 

-Nivel Superior 

-Nivel de Posgrado: 

ªMaestrías y doctorados. 

Comprende tres ramas de conocimiento: para el nivel medio superior: 

-Ingeniería y Ciencias Físico-Mate""ticas 

(68) Ley Org,nica. Instituto Politécnico Nacional. 
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-Ciencias médico-biológicas 

-Ciencias Sociales y Administrativas. 

Los estudios del nivel medio superior, se realizan en un período de seis 

semestres y tiene una finalidad blvalP.nte: 

-Propedéutica. la que ofrece la oportunidad de continuar estudios supe

riores, a nivel licenciatura, en el área correspondiente. 

-Terminal, que permite al egresado al término de este nivel, incorporai:. 

se a la vida productiva, desempenando la especialidad técnica adquirida 

en alguna de las 6reas antes mencionadas. 

El nivel medio superior constituye la base de la educación técnica que -

se imparte en los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos llamados 

CECyT ,-los cuales son quince- y representan la modalidad bivalente y el Ce!!. -

tro de Estudios Tecnológicos, denominado CET, que junto con la Escuela Supe

rior de Enfermería y Obstetricia, representan la modalidad terminal. (*) 

El objeto general del nivel superior del Instituto es la formación -

de profesionistas en diferentes ramas del conocimiento, con elevada calidad té!:. 

( *) Se anexa relación 
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nlca y humanística, es decir, con habilidades creativas tanto para el di sello, la 

docencia y la lnvestlgaci6n, como acendrada conciencia de su eminente respo!!_ 

sabllidad para con la sociedad mexicana y el desarrollo científico y tecnológico 

del país". (69) 

Actualmente el Instituto cuenta con velntll.in escuelas superiores, las -

cuales ofrecen cuarenta y ocho carreru dentro de las siguientes 6reas de co"!!_ 

cimiento: 

-Ciencias Socia les y Administrativas. 

-ClenclH ~dlco-Blol6glcas 

-Ingeniería y Ciencias Físlco-Matem6tlcas 

-Ciencias lnterdlsclpllnarlas. 

Cabe sellalar que esta última área combina las tres 6reas tradlclonales y 

es propia del nivel superior. 

Los estudios de posgrado comprenden los cursos de t!Spech1llzacl6n y -

los grados académicos de maestrías y doctorados. 

(69) POLITECNICO, p.33 
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Los primeros tienen como finalidad profundizar en t6picos específicos, a 

la vez que capacitan a los estudiantes en las nuevas técnicas de lnvestlgaci6n 

clentrflca y tecnol6glca. 

Los estudios de maestrra tienen como objetivo: formar personal d!!. 

cente especializado con capacidad de ejercitar actividades de lnvestigacl6n clen

trflca, tecnol6gica y educativa". (70) 

La finalidad de los cursos de posgrado en el nivel de doctorado consiste 

en " ••• apoyar la formacl6n y actualización de recursos con capacidad para d! 

sarroll.r y dirigir los campos de la lnvestlgacl6n científica, tecno16glca y educ!. 

tlva, •• " (71) 

U. ensenanza de posgrado, se apoya y retrolnforma por la Investigación 

GUe se lleva a cabo en las escuelas y centros del Instituto. 

Como podemos observar los fines generales de estos niveles educativos, 

coinciden en general, con los fines aceptados universalmente, aunque los refe

rentes al citado Instituto se centran preferente, en la formacl6n de técnicos, -

profeslonlstas e Investigadores en la ciencia, la técnica y el área educativa. -

Igualmente sobresale la preocupación de Integrar tanto el trabajo manual al int! 

lectual como la escuela a la producción, 

(70) ldem. 

(71) ldem. 
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111.2.3 V•lores 1Mpllc8dos en 18 Filoso& del Instituto Pollt6cnlm. 

De lo expuesto anteriormente, podemos destacar como valores fundame!!. 

teles de la cultura del Instituto los siguientes: 

-El esprrltu de servicio solidario y democr6tlco 

-El trabajo bien hecho, con calidad 

-La creatividad, aplicada a los objetos 

-El conocimiento clentrflco y tecnológico productivo. 

En general la fllosoffa de la Institución tiene una orientación marcad!!. -

mente nacionalista, con profundo contenido social, de servicio a la comunldad,

como se desprende de las finalidades enunciadas tanto en su Ley Orgánica c!!. -

mo en el lema "La técnica al servicio de la Patria", a los cuales hicimos ref!!. -

rencla en las páginas anteriores; lema que afirma la convicción de proyectar a 

la sociedad los conocimientos adquiridos, a través del trabajo productivo. El -

servicio constituye, pues, un elemento básico a tomar en cuenta en la educ!!. -

clón de los alumnos que se preparan en dicho Instituto. 

Por otra parte, la técnica se asocia al trabajo bien realizado, aprov! -

chando IH aptitudes manuales del educando, lo que define toda una 1rnea for

mativa desde el punto de vista educativo: el gusto por lo bien hecho, el sent! 
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do creativo aplicado al objeto que se realiza. (72) 

E• en la educación tecnológica donde se concreta la formación Integral -

del hombre, en ella es1'n presentes tanto las habllldades manuales como las In

telectuales, tanto el sentido estético, como la búsqueda moral de lo bien reallz!. 

do, en beneficio del propio Individuo y de la comunidad, lo cual nos lleva a --

fortalecer y afirmar lo referente a estos valores a travh del proceso educat!. -

vo, y muy particularmente, por medio de la Orientación Educativa, desarrolla!!. 

do la Identidad del alumno en torno a estos valores, a través, no sólo de su -

conocimiento, sino sobre todo, de asimilarlos, vivirlos y enriquecerlos; porque 

representan los valores propios de la cultura de la Institución y por lo tanto, -

de la formación de los alumnos. 

Asimismo cabe notar, que en el documento titulado "Decálogo del Estu-

dlante Politécnico" (*J. además de que afirma los valores a los que hemos h!!_ -

cho referencia, enuncia en su primer postulado el significado de ser alumno P!!. 

lltécnlco: "Soy politécnico, porque aspiro a ser todo un hombre ... ". lo cual -

nos remite a la escala de valores a desarrollar en los alumnos, por medio de la 

educación y que estudiaremos en el siguiente capítulo, 

(72) !:!!'.:." CIURLIZZA, G,. José Antonio .. Investigación Educativa., p;41 

(*) Se anexa documento. 



"'.2.4 AportacklMs del lnsUtuto Pvllt6cnlc:o NllcloNI • ,. educ:m

cl6n. 

Resumiendo las aportaciones del Instituto a la educación y al pars pode

mos senalar las siguientes: (73) 

-La apertura de la educación superior a todas las clases sociales, sobre 

todo a las m6s necesitadas, sin distingos de credo polrtlco, religioso y 

social, en forma gratuita. 

-El establecimiento de talleres y laboratorios, como parte de la currrcu

la de la ensellanza secundaria, en todas las modalidades del sistema -

educativo nacional, planes inspirados en los de las prevocacionales del 

Instituto. 

-La implantación del Servicio Social Multidisciplinario, que se realiza en 

el Instituto desde 1 gqe. 

-La contribución al desarrollo e Industrialización del país, a trav~s de 

sus egresados tknlcos y profesionales. 

-La sistematización de la actividad de la Orientación Educativa, median-

(73) cfr., ORTIZ DE ZARATE, J.M., Semblanza Histórica del Instituto Poi.!_ -
'j¡Cñfco Nacional. , p. 1 
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te un programa de actividades permanentes a llevar a cabo en una h!?_ 

ra semanal, cubriendo a la totalidad de los estudiantes del nivel medio 

superior, a partir de 1983. 

Debido a sus aportaciones y por ser la Institución pionera en el proye!:_ 

to de la educación tecnológica en México, se le ha reconocido como la lnstlt!!. -

clón Rectora de dicha educación tecnológica. 
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CAPITULO 1 V 

LA ORIENTACION EDUCATIVA EN EL NIVEL SUPERIOR 

DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

IV.I Antecedentes de .. Orlenbld6n ~uv •. 

Las tendencias de I• orlent•clón en M6xlco hlln seguido paralel•mente el 

curso de los enfoques, que • nivel general, se hlln desmrrollado en algunos -

p11íses de Europa y en Estados Unidos. 

Se considera que I• orientación, corno una •ctlvldad dirigida a los escol! 

res, surge en Alemania, en 1863, con el propósito de. atender a los alumnos -

que presentaban deficiencias en algún aspecto de su personalidad, por lo que -

1e crean las primeras clases especiales p11ra •tender • dichos alumnos. A la -

vez, se realiza un diagnóstico sobre el nivel ment•I del escolar, • trav~s de la 

observ•clón de las aptitudes lntelectu•les, sensomotoras y •fectlvas con el fin -

de establecer el tr•tamlento adecuado o canalizar el caso a tratamiento ~dlco -

cuando asr lo requería la situación. ( 7q 1 

En 1895 se Inicia el estudio del tem• sobre Orientación Profeslon•I s! -

gulendo la propuesta del plan de George Merrll, en I• Escuel• de Artes Mec6n! 

(7U cfr., Progr•m• N•clonal de Orientación Educativa, 1919-199Q., SNOE-SEP., 
p.16 
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CH de San Francisco, siendo la necesidad de orientación profesional uno de -

prlnclpales motivos que despertó el Interés por la orientación. (75) 

En 1922, El Ministerio de Educación Pública de Austria, setlaló la neces.!. 

dad de detectar las aptitudes de los estudiantes desde la escuela primaria has

ta 1• superior, como uno de los factores slgnlficatlvl!s en la elección vocacional. 

En 1940 la Influencia del pslcoan611sls en la comprensión de la conducta 

constituyó un hecho relevante en el desarrollo de la orientación. Posterlorme.!l 

te los profesionales que trabajaban en la atención de problemas de personalidad 

y desarrollo emocional aportaron a los conocimientos y experiencias adquiridos, 

los relativos a problemas de adaptación social, lo cual se hizo manifiesto al fin!. 

lizar la Segunda Guerra Mundial, al proporcionar asesoramiento a los veteranos 

de la misma, con el propósito de ayudarlos a lograr su Integración a la socl! -

dad. 

Por otra parte, la aplicación de la psicotécnica en la Industria con el fin 

de seleccionar a los trabajadores, a través de test colectivos, propició un am

plio desarrollo del uso de estos instrumentos. Asimismo las técnicas de med.!. -

clón de la inteligencia recibieron un gran impulso graclH a los trabajos del ps.!. 

c61ogo Alfred Binet. (76) 

(75) 5f!: .. GORDILLO ALVAREZ, Ma. V., op.clt., p.17 

(76) .l!!!.!!!!!l.. p.17-18 
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Todas estas experiencias y conocimientos repercutieron significativamen

te en el desarrollo de la orientación y en la aplicación de los mismos en el área 

educativa. 

En este desarrollo podemos distinguir tres estadios: (77) 

-El primer estadio denominado Incidental u oaslonal, se caracteriza por 

el 'consejo profesional' y se Inicia después de la Primera Guerra Mundial, con -

el propósito de proporcionar consejo y orientación sobre los diferentes trabajos 

que se demandaban. Asimismo se daba Información sobre las opciones profesl!!. 

nales y las respectivas ocupaciones. Por otra parte, se atendran a los alumnos 

con problemas escolares, a través de diagnósticos Individuales, aunque no se -

proporcionaba ninguna Información de tipo académico en lo referente a progr! -

mas, métodos y /u organización de las escuelas. 

-En el segundo estadio llamado formal o slstem6tlco, se considera a la -

orientación como un 'Instrumento' útll a la educación, sobre todo en lo que res

pecta a la orientación vocacional. En este estadio aumenta el interés por la 

orientación profesional, atención a problemas de personalidad y desarrollo em!!. -

clonal e Introducción de la psicotécnica en la industria. En los centros escola

res se Inicia un trabajo coordinado con los profesores y se considera que la a~ 

tlvldad de orientación es necesaria para todos los alumnos de los diferentes ni

veles. 

(77) ~ .. Programa Nacional de Orientación Educativa, 1989-1994., p.16 
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-En el tercer estadio o segunda etapa de orientación formal, se conslde

r• a la orientación como un 'proceso' fundamental y necesario de la educación.

Esta etapa se refiere propiamente a la orientación educativa, que corresponde 

•I momento actual, proceso que destaca la función formativa, así como la preo

cupación por la capacitación y profeslonallzaclón de los orientadores, al Igual -

que por las actividades de investlg1clón en el área de orientación, 

IV.1.1 O...rrallo de i. ort.ntKlón en W.xlco. 

En lo que respecta a la orientación en nuestro país podemos decir que 

los estadios anteriores se corresponden en la evolución de esta actividad, en -

nuestras escuelas. (78) 

-La etapa Informal (1908-1930) Inicia sus trabajos con los ciclos anuales 

de conferencies sobre las profesiones y la vocación, las cuales eran lmpartldH 

por maestros de reconocido prestigio y coordinadas por la Secretaría de In!. -

trucclón Pública y Bellas Artes. Asimismo La Escuela Nacional Preparatoria i!!!_ 

parte en sus planteles ciclos de conferencias de orientación vocacional. En e!. 

te período no se cuenta con ningún sustento teórico para lievar a cabo las act! 

vldades de orientación, aunque se observa una gran Influencia de la tipología, 

le pslcoflsiología y cierto enfoque pslcoanalrtlco. 

(78) Cfr., NAVA ORTIZ, J,. La Orientación Educativa en México, 11 Encue!!. -
¡¡:¡¡ utlnoamerlceno ... p.57-58 
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-En la segunda etapa o estadio formal (1930-1950) surge la orientación 

como un servicio lnsllluclonal, en los centros educativos, sin programas defln!. 

dos, ni apoyos teóricos propios, servicios que ofrecen a los alumnos estudios -

pslcométrlcos y atención en el área de psicología clínica, en casos especiales. 

De 1950 a 1970 se desarrolla una corriente de lnvestlgacl6n y reformul!!. 

ci6n de las teorías sobre orientación que predominan en Europa y en Estados -

Unidos, concretándose en nuestro país los primeros programas para todo el SI!, 

tema Educativo Nacional. En 1952 se establece la Oficina de Orientación Educ!!. 

Uva en las Secundarlas del Distrito Federal, destacándose como pionero en este 

desarrollo el maestro Luis Herrera y Montes, Por otra parte, se conforman los 

servicios de Orientación tanto en la Universidad como en el Instituto Polltécn!_ -

co. ( 1952-1958) 

En 1966 se crea el Servicio Nacional de Orientación Vocacional (SNOVJ,

dependlente de la Dirección de Acción Social, En las secundarlas técnicas se -

Incluye este servicio en 1968. 

De 1979 a 1980 se Impulsa la lnvestlgacl6n con base en enfoques teóricos 

procedentes de Francia y Estados Unidos, aunque en este período se empiezan 

a considerar tanto la ldloslncracla de la población como las necesidades del país. 

También surgen los organismos gremiales que dan Impulso a dicha Investigación, 

como es el caso de la Asociación Mexicana de Profesionales de la Orientación - -

101 



(AMPO), cuya finalidad es brindar a sus asociados la oportunidad de participar 

con sus trabajos e Investigaciones tanto en los eventos nacionales como lntern!!. 

cionales. 

Esta etapa se caracteriza por una gran difusión de la orientación en 

las escuelas del nivel medio superior: Colegio de Ciencias y Humanidades de -

la UNAM, Vocacionales del l.P.N. Colegios de Bachilleres ••• y Superior: Un.!. -

versldad Metropolitana, Universidad Iberoamericana ••• 

-La tercera etapa de la orientación, denominada educativa comprende de 

1980 a la fecha; en ésta se Inicia la reflexión sobre la experiencia, así como la 

crítica al uso exagerado de la pslcometría; asímlsmo se manifiesta la necesidad -

de fundamentar el proceso de orientación con una visión nacionalista, a través 

de un marco teórico. Igualmente se buscan alternativas de solución a los pr2 -

blemas que plantea la sociedad, con programas, técnicas y procedimientos Id~ -

neos a la realidad nacional, amplíandose así la visión de las funciones de orle!!_ 

!ación a diversas actividades de apoyo tanto para el alumno como para la comu

nidad escolar, familiar y social. 

En 19811 se crea el Sistema Nacional de Orientación Educativa (SNOE) -

con el fin de extender los beneficios de esta actividad a nivel nacional. (79) 

(79) !:!!:.·, Diario Oficial, 3 de octubre, 19811, p.14 
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En 1986 la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Ens! -

fianza Superior (ANUIES) aprueba el proyecto sobre la necesidad de proporcio

nar el servicio de orientación educativa y vocacional a todos los estudiantes. 

Por lo expuesto anteriormente, podemos percatarnos del camino recorr.!_ 

do por la orientación, en el que ha tenido que superar varios estadios desde -

una etapa meramente Informativa, a través de conferencias, pasando por el CD!!. 

sejo vocacional y la apllcaclón de cuestionarlos y test, ••. hasta llegar al "'!!. -

mento actual, en el que es considerada como un proceso Inherente a la educ!_ -

clón, encaminada a contribuir al desarrollo Integral del Individuo y de la comu

nidad, lo cual encuentra su pleno fundamento en el Programa Nacional de Orle!!. 

tación Educativa ( 1989-199q) que setlala los siguientes lineamientos, entre 

otros: (80) 

ºConsiderar a la orientación como una actividad Inherente a la labor -

educativa que favorezca el desarrollo integral del educando ••• 

ºOfrecer a los estudiantes la posibilidad de una elección adecuada de -

sus opciones formativas y laborales. 

0 A tender las necesidades de orientación e Información de los educandos 

(80) ~·· Programa Nacional de Orientación Educativa, 1989-1994., p.37 
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par• todos 101 niveles. 

ºConsiderar las oportunldade~ de empleo que ofrecen los sectores pr2 -

ductivos. 

En estos puntos se enmarcan explícitamente las acciones básicas a desa

rrollar en los educandos, de todos los niveles educativos, enfatizando en pr! -

mer término la función preferentemente formativa de la orientacl6n. 

IV.1.Z DeSllrrollo de i. OrlentKl6n en el Instituto l'Ulltlicnlco Na

cloMI. 

Actualmente la orientación forma parle del Sistema Educativo Nacional, -

como lo apuntamos en las páginas anteriores, lo cual se justifica plenamente en 

el nivel medio superior, debido a que este nivel coincide con la etapa de la ad2 

lescencla, período fundamental y significativo en el desarrollo humano, de pro

fundos cambios en las distintas áreas que conforman la personalidad del adole!_ 

cente, de búsqueda de Identidad y afirmación de valores que den sentido y slg_ 

nlflcado a su vida, asr como de Importantes y trascendentes decisiones que re

percutirán en su futuro personal y profesional. 

Por las citadas razones y con el propósito de complementar las funciones 

educativas que competen al Instituto Politécnico Nacional, -apoyar al estudiante 

en su desarrollo personal y formar recursos humanos útiles para la lndustrlall

zaclón del país- el Instituto Inicia la actividad de orientación a través de la Of! 



clna de Blotlpologra, cuya finalidad fue ubicar a los estudiantes en su medio -

escolar. Por otra parte, se lograron ciertos avances en las áreas de psicome-

trra y blotlpologra. (811 

En 1956 se crea el Departamento de Orlentacl6n, como un servicio opta

tivo de atencl6n individual, con la finalidad de apoyar al alumno en la toma de 

declsl6n vocacional, de acuerdo a la realidad ocupacional y la demanda del mei:. 

cado, apoyándolo en su permanencia en la lnstltucl6n, a través de la aplic!!. -

ci6n de cuestionarlos socioeconómlcos, Intereses y aptitudes. (82) 

En 1960 se emprenden Investigaciones de tipo profeslográfico cuyo obje

tivo fue deflni r los perfiles ocupacionales y elaborar la gura de carreras del ~

Instituto, lográndose su publicación, por primera vez en 1963. 

En 1961 se participa en la selecci6n de alumnos becarlos y se Inician 1!! 

vestlgaciones dirigidas a estandarizar pruebas de Inteligencia y personalidad, -

asr como cuestionarios de Intereses y aptitudes, con los cuales se pretende fo!:. 

mar, en la medida de lo posible el expediente vocacional de cada alumno y su 

correspondiente seguimiento. 

Por otra parte, en 1969, al separarse del Instituto las escuelas prevoc!. 

cionales, se Instrumenta un plan piloto que comprendra, además del establee!. -

(81) cfr., TORRES GRANADOS, E. y VALDEZ S. Ma.del C., Orientación Edu
Caílva en Ml!xlco., p.99-101 

(82) ill.·· ~· 

105 



miento del citado expediente, campanas de sensibilización, programas de háb!_ -

tos de estudio, mecanismos de difusión de la orientación profesiográfica, ases!:!_ 

rra directa a la dirección y subdirección de las escuelas y atención de casos e!. 

peclales. Igualmente se continuó con la Investigación profeslográflca lo que -

condujo 11 actualizar cuatro veces la citada gura de carreras, en dos anos, 

En la década de los setentas la orientación contln(la en los Centros de -

Estudios Científicos y Tecnol6gicos (CECyT) del Instituto, con la atención lnd!_ 

vidual de los alumnos con problemas vocacionales y de personalidad. En el P!!. 

rrodo correspondiente a 1973-1974 se cambia el nombre de Departamento de -

Orientación al de Información y Orientación a los alumnos, dependiente de la 

Dirección de Servicio Social y Promoción Profesional del propio Instituto, cre6!!. 

dose el primer módulo de información, a través de la Oficina de Información de 

la Unidad Profesional de Zacatenco. 

Para 1977 se comienza a elaborar un plan Onico de orientación para el -

nivel medio superior y se manifiesta la necesidad de contar con tiempo completo 

para el desarrollo del programa Institucional de Orientación, el cual se llevó a 

cabo sólo en algunos planteles con serlas limitaciones de recursos tanto materl!_ 

les como humanos y técnicos. 

En 1980 sólo 11 de los 14 planteles realizaban actividades de orientación. 

"Se disponra de un total de 697 horas a la semana para atender a una pobi! _--
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clón de 50,388 alumnos., (83) 

Este programa lnstltuclonal se llevaba a cabo con grandes deficiencias -

por las !Imitaciones seilaladas, sin control ni seguimiento, lo que propició que -

cada una de las escuelas manejara enfoques, técnicas y métodos muy diferentes. 

de acuerdo a sus posibilidades. 

En 1980 se crea la Dirección de Orientación Educativa, dependiente de -

la Secretaría Académica del Instituto, cuyo objetivo fue el de normar, prom!!_ -

ver, desarrollar y coordinar la Orientación en los planteles tanto del nivel m~ -

dio superior como del superior. Con base en las políticas del 1 nstituto así c2 -

mo en la Información acerca de la problemática educativa: deserción, reprobii!_ -

clón falta de identificación del alumno con la institución, aunados a la carencia 

de Información actualizada sobre las propias oportunidades educativas y la falta 

de comunicación entre estudiantes, maestros y directivos, la citada Dirección 

inició sus funciones con un diagnóstico de la orientación en las escuelas. 

En el Plan de trabajo definió a la' Orientación Educativa como 'la actlv! -

dad profesional que tiene por objeto facllltar al Individuo la toma de una dec! -

slón ocupacional responsable: r~':'~~e'_',se l~ra mediante el conocimiento de las P!!. 

slbilldades y limitaciones perso~ales y de su realidad social, así como de los m~ 

dios disponibles para superarlas' (8q) 

(83) Plan de trabajo 1980. l.P.N. p.q 

¡aqJ~. 
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Por otra parte, se concibió como un servicio institucionalizado, regido -

con programas (micos por nivel educativo, abierto a toda la población escolar. 

En este plan se partió del principio de que el alumno es el responsable final de 

su propia decisión, y el papel del orientador consistiría en dotarlo de los el~ -

mentos necesarios para realizar su elección de manera coherente y responsable. 

Dicho servicio se planeó para realizarse a través de un trabajo grupal.

de asistencia voluntaria, promovido con Intensas campai\as de difusión sin de!_ -

cuidar, desde luego, los casos especiales, los que podrían ser canalizados a los 

centros de atención de la propia Dirección de Orientación. 

El enfoque del Instituto integró bajo el rubro de Orientación Educativa -

los diferentes tipos' de'_-orlentaci6n: escolar, vocacional, profesional, comunlti!, -

ria, debido a'1~-~~nslde~aciÓn de que cada uno por separado resulta~o lncomple 
.. - .. -~·. .. . -

to, por lo que -se usó este concepto globallzador. El objetivo del prasrama fue: 
.. _ .... ·.··,.· _.··'.-; 

C~n~~ib~lr a la: f~rm;ci6n _de los profesionales que 
se: preparan -en el -1 PN, Jaciiltándoles •Información y 
experiencias• que coadyuven. al_-· de~arrollo ·integral 
del· alumno y favorezcan actitudes positivas ante· -
su r·ealldad social y personal, para ,_Integrarse a -
su presente y su futuro existenciales. -'._(851 

··--.- -__ -, 

El citado progra,;,a Implicó dos tipos de actl~id~cles: 

-Actlvldad~s permanentes; ~lriglda~ a~ 1 t~aÚ)o ~lrec~o con los grupos y 

( 85) Programa de Medio Superior. 1 PN 81. , p.~ 
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dlstribuídas a lo largo de los seis semestres del nivel ·medio superior, -

de acuerdo al grado de complejidad de sus objetivos. Estas actlvid!!_ -

des comprendían, a su vez, cuatro áreas, de acuerdo a sus contenidos: 

ºArea de Información Institucional, cuyo objetivo fue favorecer la 

adaptación del estudiante al medio escolar y social del Instituto. 

ºArea de Hábitos de estudio, dirigidas a identificar los problemas re!_ -

pecto a los hAbltos y actitudes hacia el estudio y a adoptar los mét2_ -

dos y técnicas que permitieran al alumno optimizar el proceso de ens!!. 

nanza-aprendlzaje. 

ºArea de Información Profesiográfica, enfocada a dotar al estudiante -

de los elementos que lo pudieran apoyar en su decisión vocacional. 

ºArea de Relaciones Humanas destinada a mejorar sus relaciones cons.!_ -

go mismo y con los demás. 

-Actividades temporales; las cuales tenían como propósito ampliar la C2_ -

bertura de acción de las actividades permanentes y se ubicaron a lo -

largo de la formación académica del estudiante del nivel medio superior, 

clasificándose a su vez en: 

0 Actividades complementarlas, cuyo universo de trabajo comprendió, 

-además de los estudiantes a nivel individual y grupal- a docentes, 
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no docentes y padres de familia, es decir, la atención a la comunidad 

escolar. 

ºActividades de apoyo, las que hacran referencia a la cooperación pro

porcionada o solicitada a otros departamentos el propio plantel (Servi

cio médico, servicio social, deportes, talleres, etc.) asr como a lnstll!!. 

clones de educación y desarrollo que pudieran colaborar, en las actlv.!_ 

dades programadas. 

Aunque a partir de 1980 se contó con un programa lnstltuclonallzado -

de Orientación, que se pretendió llevar a cabo en todos los planteles del Nivel 

Medio Superior, lo cual no fue posible, en lo que respecta al objetivo de C!!. -

brlr a la totalidad de la población escolar, debido al carácter optativo del serv.!_ 

clo. 

En 19_81 se modificó el programa Inicial, con la participación de los orle!!. 

!adores en servicio y personal de la Dirección, adoptándose la modalidad pr2 -

gramática, de cartas descriptivas para la realización de las actividades perm!!_ -

nentes, en todos los semestres, respetándose las actividades complementarlas y 

de apoyo, asr como el objetivo Inicial. (Ver el siguiente esquema) 

Sin embargo, este programa ha sido de gran trascendencia; ha constitu!. 

do la base fundamental de las actividades que en materia de orientación se han 

desarrollado no sólo en el Instituto sino en otras Instituciones educativas. 
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1 ACTIVIDADES DE ORIENTACION 1 
1 1 

•• • 
COMPLEMENTARIAS : 

1 PERMANENTES 1 DE APOYO 
1 1 1 

.. • 

:: 

-Atenci6n individual: GRUPOS Autoridades -Estudios de casos. -Información lnstltuci!!_ 
-Canallzaci6n de casos nal. 

-Jefes de departamento 

~r6nJ~'e~r~e~~ag~,;".'-
Maestros Asesores. 

-H6bitos de estudio. -Maestros. 
-Curso Propedéutico. ·----- -lnfonnaci6n Profesio-

~ - - ---· -Grupo de Orientaci6n. 
-Peri6dicos Murales. >-Padres de familia. 
-Conferencias. 16gica. >-Otras Instituciones 
-Campallas. -Relaciones Humanas Educativas. 
-Cursos o jornadas de 

trabajo. 

. .. 
' ~ 

FORMACION E '. . 
INFORllACION 

ALUMNO 

Progrw Sistwtludo de OI i.1ta:1611 Educativa 1911. 



Con la creación de la Dirección de Orientación Educativa se lograron 

avances significativos en lo referente a : 

-Sistematización de las actividades de Orientación. 

-Ampliación de la cobertura de la población escolar atendida, 

-Aumento de recursos tknlcos, materiales y humanos. 

-Respeto a un espacio y tiempo de atención a la comunidad escolar. 

-Capacitación a los orientadores, en el manejo del nuevo programa. 

Estos logros trajeron como consecuencia, un mayor compromiso de todos 

los elementos Involucrados en el proceso: orientadores, alumnos, maestros y ª!!. 

torldades. 

En 1983, se tuvo un gran avance, al incluir a la Orientación Educativa 

en la currícula, como una materia eminentemente formativa, cuyos contenidos 

los constituyeron las actividades permanentes, por lo cual se hizo una ligera -

modificación al programa anterior, presentándose formalmente el mismo, con los 

respectivos objetivos de área, de semestre y de sesión, con sus correspondle!!. 

tes notas técnicas, -elaboradas con el apoyo de los orientadores- y blbliogr!!_ -

fía. Las actividades complementarlas y de apoyo continuaron vigentes, como -

servicio. 
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La inclusión en el plan curricular 1983-1988 representó el afianzamiento 

del compromiso de los Implicados y la cobertura total de los alumnos en el pro

ceso de orientación. 

En 1986, desaparece la Dirección de Orientación Educativa, y la Orient! 

clón pasó a depender de la Dirección de Educación Media Superior, de nueva -

creación, que substituyó a la primera. 

En 1987 se inicia una nueva reestructuración del programa de orlen!! -

clón, con la tendencia a considerarlo únicamente como un servicio, que cubrie

ra las necesidades y problemáticas que cada escuela planteara. 

En 1988 se llevan a cabo los "Foros Académicos del Nivel Medio SUJI!. -

rlor el l.P.N.", en los cuales se determina formalmente que la materia de Orlen 

!ación Educativa deja de ser curricular. manteniéndose la hora frente a grupo 

al Igual que le programa conformado por las actividades permanentes, compl!!. -

mentarlas y de apoyo. A partir de esta fecha, la materia tuvo carácter extra

curricular, lo cual provocó desánimo . tan lo en los orientadores como en los alu!!!. 

nos y directivos: al ser de nuevo optativo el programa, disminuía el compromi

so de lodos los Involucrados en esla actividad, y por lo tanto la asistencia y -

participación de los alumnos a las sesiones grupales. 

El eliminar a la Orientación Educativa de la currfcula se consideró un 
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retroceso porque: 

-Era la única materia centrada, preferentemente, en la formación del 

alumno , con contenidos eminentemente formativos. 

-Posibilitaba la atención a la totalidad de los alumnos quienes partlclp!. 

ban en su propio proceso de formación a trav4is de las sesiones gr!!. -

pales, y actividades complementarlas y de apoyo. 

-Permitía al orientador conocer la dlÑmlca grupal y concretamente a -

cada alumno en acción, lo cual propiciaba el segulmento y la atención 

Individual. 

-Favorecía un mayor acercamiento y comunicación directa y natural con 

los padres de ramilla. maestros, personal directivo y de apoyo para -

realizar un trabajo conjunto de orientación, Involucrando, asr, a la -

comunidad escolar en la formación del alumno, finalidad de toda ed!!. -

caclón. 

En 1990, la Dirección de Educación Media Superior, sabedora del poco 

Impacto de la Orientación en sus planteles, lleva a cabo un diagnóstico de la s.!. 

tuaclón general que guardaban los mismos, encontrándose que sólo 9 de 14 e!. -

cuelas continuaban atendiendo a los grupos, los seis semestres del ciclo vocacl~ 

nal, a pesar de contar con un total de 151 orientadores y 3850 t-cras/sl!llare. ( 86), 

(86) cfr .. Programa. de Orientación Educativa,N.M.S., 1991, p.6 
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por lo cual la citada Dirección convoca a representantes de cada una de las e!_ 

cuelas para dlsellar el nuevo programa de Orientación 1991, con el propósito -

de rescatar lo más valioso de la experiencia tenida en esta actividad hasta ese 

momento y continuar progresando en la misma, 

IV .2 Progl'll• KtlMI de Orlent8Cl6n EcfuQtlva del Nivel Medio 

Superior del l .P .N. 

El programa actual de Orientación Educativa del Nivel Medio Superior 

del Instituto 1991, se elaboró con base en las experiencias de los orientadores, 

quienes rescatan los aspectos más significativos de los programas anteriores 

de orientación, aplicados en los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos 

(CECyT) desde 1980, y a la vez, retoman las necesidades e Intereses del alU!!!_ 

no como persona, adolescente, estudiante y futuro profeslonista del Instituto. 

Considerando lo anterior, la nueva estructura programática se fund!!_ -

menta en las siguientes necesidades. (87) 

-Dar continuidad histórico Institucional al desarrollo de la orientación, 

-Sistematizar y articular las actividades dispersas de Orientación que 

se han desarrollado en cada plantel a partir de 1988 (Fecha en que -

(87) ~ .. p.8 
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se dio libertad a cada centro para desarrollar sus propias activid! -

des), con el fin de diseilar un proyecto Institucional de Orlentacl6n 

Educativa en el Instituto. 

-Conformar un programa flexible que comprenda contenidos mrnlmos a 

Impartir, estableciendo un perfil Institucional de Orlentacl6n Educati

va. 

-Incorporar nuevas perspectivas y contenidos que respondan adecuad!_ 

mente a IH demandas que plantea la sltuacl6n actual y futura. 

IV.Z. I Nlveles de atencl6n a la CXl9Unlct.d esaii.r. 

La actividad de orlentacl6n en el Instituto se ha caracterizado desde -

1980 por tener una doble funcl6n : 

-Como servicio abierto a la comunidad escolar, y 

-Como docencia, actividad dirigida a la totalidad de los estudiantes de 

los distintos semestres, a través de sesiones en grupo, una hora se

manal, durante todo el ciclo vocacional. 

Tomando en consideración estas funciones el programa ofrece tres n!, -
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veles de atención: grupal individual y masiva. (88) 

-La atención grupal hace referencia al trabajo realizado en aula, fren

te a grupo y comprende: el llamado Ciclo de Inducción, tres módulos 

con contenidos formativos y un grupo de actividades con car6cter de 

de retrolnformación ,. reforzamiento y remediales. 

ºEl ciclo de Inducción está dirigido a los alumnos de primer Ingreso 

y tiene como objetivo brindar al estudiante los elementos informal!. -

vos institucionales y vocacionales que lo apoyen en su integración -

al 6mblto escolar. 

ºLos módulos de orientación grupal están dirigidos a los alumnos de --

los diferentes semestres con el fin de proporcionar a .los mismos 1!!. -

formación y experiencias de aprendizaje que los ayuden a ubicarse -

en la vida, (una hora semanal) y se denominan: 

-Rendimiento Académico, cuyo objetivo es •propiciar en el alumno el -

desarrollo de actitudes positivas hacia el estudio y habilidades gener!!_ 

les de aprendizaje, que le permitan elevar su aprovechamiento acad~ -

mico". (89) 

(88) cfr.,~·· p.11-12 

(89) ~·· p.18. 
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Está dirigido al primero y segundo semestres. 

-Relaciones Humanas, módulo que tiene como objetivo "Promover en -

el estudiante el desarrollo de actitudes y habilidades Interpersonales 

que propicien el conocimiento de sr mismo y de su entorno soclar•c 90 l 

Est6 dirigido al tercero y cuarto semestres. 

-Orientación Vocacional, cuyo objetivo es "Integrar los elementos for

mativos e Informativos del proceso de orientación para una toma de -

decisión consciente y responsable. (91) 

Est6 dirigido al quinto y sexto semestres. 

La Información Institucional permea todos los módulos. Comprende CO!!. 

tenidos sobre la historia, leyes y fllosoffa de la Institución. Tiene c2 

mo fin lograr que el alumno se Identifique como miembro de la comun.!_ 

dad politécnica. El siguiente esquema resume lo concerniente a la 

atención grupal, 

Este tipo de atención tiene un triple carácter: como reforzamiento de 

contenidos, como retrolnformación del proceso de orientación y, como medio pa-

(90) lbldem., p.22 

(91) lbidem., p.28 
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PROGRAMA DE ORIENTACION EDUCATIVA DEL N. 11. S. 

DEL l. P. N. 

ATENCION GRUPAL 

" 3er. MODULO/ 
/ ,, 

.... 
ORIENTACION 

.... 
" 2o. MODULO ,. 

" 
VOCACIONAL 

/ 

RELACJof.IES 
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actitudes y 

/ ~CADEMICO habilidades 

" sociales 
CURSO " 
DE 

,, 
Desarfono de 

/ 
..... 

..... actitudes y 
;t(oucciON habilidades de ,, aprendizaje 6n Institucional 

'"' 

1 ntegraci6n 



ra conocer a los 1lumnos en su ambiente natural y detectar sus necesidades e 

intereses; dando paso a la atención Individual y a la comunitaria, 

El reforzamiento permltlr6 aclarar, afianzar e Integrar las experiencias 

vividas; la retrolníormaclón detectar avances o limitaciones con el fin de meJ2 -

rar el proceso y el conocimiento de los alumnos; ayudarlos y estimularlos para 

superar sus rallas mediante la Instrumentación de programas de apoyo. 

Este tipo de atención grupal tambl~n comprende asesorías a pequellos 

grupos, talleres especiales de recuperación o de tipo remedlal, asr como la - -

atención a los grupos en visitas guiadas. 

El grupo, como lo arirmamos anteriormente (92) es el primer medio de 

aproximación en la formación de los alumnos presentando las siguientes vent!!, -

jas: 

-Propicia una mayor Interacción entre los alumnos, en ravor de su de

sarrollo personal y social. 

-Es el lugar de encuentro entre orientador y orientados, generando -

un mayor acercamiento y confianza entre ellos. 

-Permite establecer un lenguaje com(m y compartir experiencias. 

(92) vid.supra., Cap. 11., p.52-53 
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-Posibilita la deteccl6n de casos especiales que ameritan atencl6n esP! 

clal. 

-Favorece la Integración grupal en torno a un objetivo y tarea común. 

-Permite cubrir a la mayorra de la poblacl6n. 

Sin embargo, cabe seftalar que aunque este nivel de atencl6n reporta 

las anteriores ventajas, no cubre a la totalidad del alumnado debido al car6cter 

cocurrlcular, carente de acredltacl6n y reconocimiento oficial, lo cual constlt!!_ -

ye la principal limltacl6n, junto con el poco tiempo, para realizar la función - -

orientadora. 

-La atencl6n Individual se proporciona, principalmente, a los alumnos 

en los cuales se detecta alg6n problema o necesidad que requiera de 

un tratamiento especial; ya sea que dicha detecc16n se haga a través 

del trabajo grupal o bien por medio de los docentes, autoridades, P!. 

dres de familia o personal de apoyo a la docencia. 

Este nivel de atención comprende: (93) 

-Información general relacionada con el ambiente escolar lnstltuclonal,

vocaclonal, personal, social ••• 

(93) 5!!:.·. ~ ... p. 33-3' 
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-Estudios psicológicos y vocacionales, los cuales incluyen la elabor! -

ción de expediente, la aplicación de test y cuestionarios, asr como la 

evaluación e información de los resultados de dichos estudios, 

-Tratamiento psicológico, a partir del diagnóstico, se realiza el segui

miento y cierre; o la canalización del mismo en caso necesario, a ins

tituciones especializadas. 

-Atención en servicio externo, el cual se ofrece a los alumnos que d! 

sean ingresar al plantel, o que son egresados del mismo. 

-Atención individual a padres de familla. tutores o profesores con el -

fin de proporcionarles información, asesoría o tratamiento psicológico, 

bajo los mismos lineamientos que enmarcan la atención a los alumnos. 

La atención masiva -más propiamente llamada comunitaria- se lleva a 

cabo con la finalidad de brindar apoyo a la comunidad escolar, paralelamente -

que a los alumnos. Esta atención hace referencia a la información de temas de 

interl!s general que incluyen aspectos escolares, sociales, psicológicos, vocacio

nales y familiares. Su objetivo es proporcionar elementos informativos y forma 

tivos, extra-académicos para ayudar a sensibilizar a la comunidad de los probl! 

mas detectados; o bien, para complementar la información que el alumno, el pa

dre de familia o los Integrantes de la comunidad demandan. 
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Involucra acciones como conferencias, campallas boletines, periódicos -

murales, etc. 

1v.z.z Hlveles de •tencl6n y ~ del qlor. 

SI aplicamos las dimensiones del valor de Hartman a los niveles de -

etenclón que se proporcionan a la comunidad escolar, a travb de la Orientación 

Educatlve, tenemos las siguientes relaciones: (911) 

-a... •tencl6n Individue! se ubica en dlmenll6n lntrf'n..:., al hecer r!_ -

ferencia a la persona concreta, con un número potenclelmente Infinito 

de propiedades Integradas en un continuo, lo que la constituye como 

un ser único. Esta dimensión favorece una relación m6s profunda y 

comprometida del orientador con el orientado. 

-a... •tencl6n grupel est6 en di-tsl6n extrrnseca, ya que constituye 

la primera aproximaci6n a la realidad, al grupo, que como tal paseé -

determinadas características comunes, y un número de propiedades -

potenclalmente infinito y discontinuo. (Edad, Intereses, aptitudes, -

velo res ••. ) Presenta múltiples ven tejas y fecilita el paso a las dimen 

siones intrínseca y extrínseca, como se n1encion6, anteriormente. 

-u etencl6n -nlterill (denominada mesiva en el programa oficial) se 

(9') vid.supra., 9P· 11., p.'7 
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encuentra en dl~al6n alat6mb; debido a que este universo de pers!?. 

nH, lla11111do comunidad, tiene un nClmero finito de propiedades com!!_ -

nea, por lo que los mensajes que se emiten en este nivel son muy gen!_ 

ralea, tratados en forma Impersonal a través de campallas, conferencias, 

perl6dlcos murales, boletines ••• por lo cual se ubican como una actlv! -

dad complementaria al proceso de orlentaclon. 

En el siguiente esquema podemos resumir, los niveles de atención y ac

tividades del actual programa de Orientación. 



N ... 

PROGRAMA DE ORIENTACION EDUCATIVA DEL N. M. S. 
DEL l. P. N. 

[ -- ESTRUCTURA GENERAL 1 
----~-------~-_.~N~iv~eles!!!___!!!de~•~tencl6n!!!!!!!:!!!!~•t--------------a 

GRUPAL MASIVA 1 • 
INDIVIDUAL 
(lntrl'nMlllD) 

¡. 

-Atención Individual 

-Información 

-Estudios psicológicos 

-Tratamiento psicológ!_ 
CD 

-Canalización a otras 
Instituciones. 

(Extrl'nMlllD) (Slsdmim) 

¡ ' r-------.. -Ciclo de lnducci6n 
-Módulo de Rendimiento 

-Conferencias 

Acad~mlco -Campanas 
-Módulo de Relaciones 

~ Humanas i----. 
-Módulo de Orientación 

-P16ticas con padres 
de familia 

Vocacional -Periódicos Murales 
-Asesorías a estudiantes 
-Cursos o talleres 

-Boletines, folletos 

-Visitas guiadas 

Actividades estratégicas 

-formación v actualización de orienta ._ _____________ _. dores · - !---------------
-investigación 
-vinculación 
-administración 



1v.z.s Actividades Htnl6gims. 

Por otra parte, el programa actual de orientación incluye las llamadas -

actividades estrat6glcas; porque permiten generar las bases necesarias para la 

lnstrumentaci6n del programa, a la vez que hacen posible su continuidad y co!!. 

solidaci6n como un proceso slstem6tico. Estas actividades podemos sintetizarlas 

en cuatro rubros: lnvestigaci6n, capacltacl6n, vinculaci6n y admlnlstraci6n. (95) 

-La investlgaci6n se constituye en un eje que atraviesa todos los m!?_ -

mentos y niveles del proceso, con las funciones: diagnóstica, evalua

tiva, de retrolnformaci6n y generadora de nuevas metodologías. 

La lnvestigaci6n parte de la necesidad de construir un programa de i!!. 

vestigación vinculada a la directriz de la Dirección de Educación Media 

Superior llamada Promoción a la Investigación, por lo cual es neces!!. -

rlo el diseno e Instrumentación del citado programa. 

-La profeslonalización del orientador representa una necesidad urgente 

e incuestionable para el desarrollo del proceso de orientación, al cum

plir la función de: 

(95) ~.. p.29-Ql 
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ºActualizar •I orientador en los diversos aspectos que requiere la pr'!:_ 

tlca del programa en vigor, y fo detectadas a través de la investlg!!. -

ci6n. 

-La vlnculaci6n también constituye una necesidad manifiesta que debe -

satisfacerse para el logro de los obfetlvos de orientacl6n, como actividad 

Inherente al proceso educativo. La vinculaci6n cumple les siguientes 

funciones: 

ºArticular e integrar la actividad de orlentaci6n al proceso académico 

tanto a nivel escolar como institucional. 

ºEnriquecer y optimizar el proceso de orlentaci6n a través de conv!!. -

nios y contactos con instituciones que puedan cooperar en el cumpl!_ -

miento de la tarea orientadora, como en el caso de la empresa, que -

nos permita conocer ofertas y necesidades. 

Su 6rea de operaci6n comprende: 

-El propio plantel, a través de la Direcci6n, Subdirecciones, fefaturas, 

coordinaciones académicas y de servicios; en la realizaci6n de eventos 

específicos: semana introductoria, conferencias, congresos, foros, co!!. 

cursos académicos •.• 
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-A nivel lnstltuclon1I, lo que consiste en ampliar la relación a las dife

rentes Instancias tanto del Nivel Medio Superior como del Superior, 

que desarrollan programas afines de Orientación, como el Decanato, -

Servicios Escolares, Promotores Voluntarios, Jefaturas y Coordlnacl!!_ -

nes de orientación del Nivel Superior. 

-A nivel lnterinstltuclonal, es decir Instancias externas al Instituto ta!!. 

to públicas como privadas, que manejan aspectos relacionados con la -

orientación como Universidades, centros de Investigación, Sistema Na

cional de Orientación Educativa, Centros de Integración Juvenil, e!!_ -

presas, ••• a los cuales se puede acudir a solicitar o prestar apoyo en 

tales actividades orientadoras. 

-Las actividades de administración, son parte fundamental al programa 

de orientación, pues se requiere contar con elementos para planear, -

ejecutar y evaluar el proceso, por lo que podemos sel\alar como fu!!. -

clones de la administración: 

ºOptimizar los recursos humanos, tknlcos y materiales 

ºEstablecer mecanismos de apoyo, coordinación y seguimiento de las di 

versas actividades que comprende el programa. 
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ºInstrumentar mecanismos ágiles d einformacl6n. entre las distintas 

Instancias de comunicación ( CECyT. Dirección de Educación Media SJ! 

perlor). 

Por otra parte. el actual programa de Orientación Educativa al que he

mos hecho referencia en las páginas que anteceden. presenta, de acuerdo a 

sus objetivos planteados las siguientes expectativas. en torno a los alumnos del 

nivel medio superior que se prepuan en el Instituto Politécnico Nacional: (96) 

-Mejorar el desempeno académico. a través del desarrollo de habllldades 

para el estudio y el trabajo. 

-Lograr una Integración eficaz tanto al grupo como a la Institución. 

-Mejorar el manejo de sus ,relaciones .Interpersonales en los grupos en -

que participe. 

-Proyectar su vlda· .. con m;;tas Q;;1s· claras y definidas; 

-Mejorar su capacidad para enfrentar los obsUiculos que se le presa!!_ -

ten. 

(96) !:.!!:_ •• ~·. p.43 
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-Asumir con responsabllldad una escala de valores congruente con su -

pensar y actuar. 

-Un mayor conocimiento, aceptación y superación de sr mismo, que se -

manifieste en cambios más positivos de sus actitudes. 

En síntesis fomentar en el alumno los valores que 
lo Identifican con las rarees del Instituto Pollt6c
nlco Nacional, adoptando un estilo de vida basado 
en la ética y el aprecio por el conocimiento clentr 
fico y tecnol6glco rasgos esenciales de la cultura
polltécnlca. (97) 

Por C.ltlmo, cabe seilalar que el actual programa de Orientación tiene el 

mérito de haber recogido las experiencias mis significativas de los orientadores 

de todos los planteles, las cuales se plasmaron en la elaboracl6n del mismo. Sin 

embargo, podemos mencionar, que aunque define, en forma general, las exp~ -

tatlvas en torno a los alumnos del Nivel Medio Superior, no especifica los val!!.

res básicos de la lnstitucl6n, a tomar en cuenta en la formación de los alumnos. 

Por otra parte, la acción orientadora, requiere de una estructura de valores, -

derivada de un concepto Integral del hombre, que guíe al orientador a jerarqu!_ 

zar las acciones a realizar en dicho proceso, considerando la formación Integral 

del educando y futuro profeslonlsta. 

(97) !:f!:·, ldem. 
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En el capítulo 111 de este trabajo (98) puntuallamos los valores esenci!!_ 

les, Implicados en la Filosofía del Instituto, a formar en los alumnos, y pref!!. -

rentemente a través del proceso de Orl.,ntacl6n, formación que encuentra su -

sustento, en la escala de valores, presentada en el capítulo 11 y que se concr! 

ta en un perfil de formacl6n humana que relacione los mencionados valores, 

-traducidos a 6reas de actividad- ( 99) con los principios esenciales de la Insti

tución, asr como con las expectativas del programa de Orientación Educativa y 

la proyección de los mismos a la empresa, a la que se lncorporar6n 101 futuros 

t6cnlco1 a corto plazo, por lo que se propone el siguiente perfil. 

IV. :s P'ttrfll de ror..ci6n h-na del t6cnlco del tn1tltuto 

flillltknlco Nacional. 

Como lo hemos venlc;lo afirmando a lo largo de este trabajo, toda lnstlt!!. 

cl6n educativa realiza sus tareas con el fin de formar al alumno en algún se!l -

tldo, y ofrecer a la sociedad, los resultados de su labor formadora. 

En el caso del Nivel Medio Superior, del Instituto Politécnico Nacional, 

'•te tiene el compromiso de entregar a los técnicos debidamente preparados, no 

solamente en el campo científico y tecnológico sino "Paralelamente con ""º el -

(98) vid.supra., Cap. 111., p.86-87 

(99) vid.supra., Cap. 11., p.61-6~ 
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Instituto tiene el compromiso moral de participar con los estudiantes en su form!. 

clón Integral, creando en ellos conciencia de solidaridad nacional". (100) 

Por lo tanto, tiene que Integrar a la finalidad de formar tknlcos, la 

formación en las otras áreas humanas que lo capaciten para desemper'larse en -

el trabajo productivo, con mayor eficacia como persona, portadora y generado

ra de valores y profelsonlsta en alg6n aspecto del saber y hacer; lo que nos -

llevl 1 puntualizar los rasgos comunes y los aspectos complementarlos en ª!!!. -

baa instituciones. 

IV.3.1 Referente com6n Escuel•-E.presa. 

La comparación entre la formación recibida en la escuela y, especffic!. 

mente, la que se adquiere a través del proceso de Orientación Educativa y la 

que solicitan los centros de trabajo a los egresados, requiere un referente co

m6n que permita establecer -dichas relaciones; sin supeditar de manera lncond.!. 

clonal lo que la escuela realiza a lo que la empresa solicita, supeditación que -

en el caso de lograrse negaría la dinámica propia de la escuela y sus flnalid!. -

des. 

Lo anterior significa, que tanto la escuela como la empresa requieren 

(100) Perfil de las carreras de Nivel Medio Superior., IPN., p.3 
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de un cierto nivel de autonomía para operar, que implica la realización de sus 

misiones distintas pero complementarlas. 

La formación humana, Integrada en una acción preferentemente lnteles_ 

tual, en el caso de la escuela; el desarrollo de la persona, Integrado en una -

actividad específica, cuya finalidad es preferentemente económica, en el caso -

de la empresa, pero sin supeditación de una a otra sino de ambas a un hor.!_ -

zonte de finalidades, superior y mh amplio, la socledlld y el '-br'e. Asr co

mo el fin de la empresa no es continuar proporcionando contenidos de aprendi

zaje adquiridos en la escuela, sino satisfacer la demanda de bienes y servicios 

de la sociedad, tampoco la escuela tiene como finalidad exclusiva, formar sol!!. -

mente lo que la empresa requiere, sino lo que el hambre y la llOCledMf dllmll!! -

dan, donde adem6s de empresas hay familias, ciencia, arte, moral ... y es pr!_ 

clsamente esta amplitud de fines lo que logra que la escuela sea auténticamente 

un complemento enriquecedor de la empresa. 

Por lo tanto, para establecer el referente comC..n a la escuela y la em

presa sin reducir sus finalidades, ni modificar su acción preferente, económica 

o intelectual, respectivamente; que es lo que justifica su existencia social, re

querimos plantear la situación en aquello que es comC..n a ambas, el '-:ho de 

ser orgmnluclones llOCl91es, cuyo fundll-to de rMllnclón en el obnr del ........ 
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IV.3.Z Dlsefto del Perfil de fonucl6n hu .. na del t6cnlco del 

Instituto Pollt6cnlco NacÍonlll. 

Considerando los valores a desarrollar, traducidos a áreas de actlv! -

dad con sus respectivos criterios de pertenencia, a los que hicimos referencia, 

en el citado caprtulo 11. ( 101) asr como los principios implicados e11 la filosoffa 

Institucional y las expectativas del programa de Orientación Educativa, estable

cemos los objetivos que conforman el "Perfil de formación humana del técnico -

del Instituto Politécnico Nacional", que pueden ser evaluados en el caso de 

Orientación, y que H presentan como proyección en el caso de la empresa. 

Cabe hacer notar que en el 6rea correspondiente a Aprovechamiento Académico, 

al hacer referencia a la empresa se cambia el nombre, por otro más adecuado a 

este caso, como es el de capacitación. 

El perfil presenta lo que se pretende alcanzar en orientación, como r!!. 

sultado del proceso de ensellanza aprendizaje. Lo relacionado con la empresa, 

tiene un carécter m6s hipotético, sujeto a futuras Investigaciones. Lo que se 

realiza en orientación está abierto para ser mejorado a través de la experiencia 

y de nuevas Indagaciones. Por otra parte, Importa conocer si lo que se pr!!. -

tende conseguir en los comportamientos de los alumnos, y se evalC.a al término 

del proceso, se manifiesta en el desempeno del trabajo al que se incorpore el -

alumno, lo que es motivo para abrir una nueva línea de Investigación. 

(101) vid.supra., p.61-6' 



El diseno del perfil presenta tres columnas: la primera, se refiere a 

los valores, considerados cómo áreas de actividad; la segunda presenta los ob

jetivos mAs relevantes a alcanzar a través de la Orientación Educativa; y la -

tercera, la proyección de éstos a la empresa. 

Por Clltlmo, se puede observar que de acuerdo al área de que se tr!_ -

te, pueden ser contextualizados los aspectos; por ejemplo: si se coloca el tra

bajo en grupo, en el área social y en el área afectiva, se supone en el primer 

caso, un grado de relación más superficial y más profundo en el segundo, lo 

cual Implica un tipo diferente de preparación y de finalidad. 

La escala debe ser vista como una estructura, en la que hay Interac

ción entre las diferentes áreas; por ejemplo, al colocar la planeaclón del trab!_ 

jo en el área económica se está suponiendo claramente la Influencia del área de 

planeaclón sobre la económica. Por otra parte, se puede notar, que el traba

jo admitiría otras ubicaciones, cada una de las cuales Implicaría diferente CD!!. -

texto y diferente significado, por ejemplo, si la ubicamos en el área de plane!_ 

clón se estaría refiriendo al mismo, visto como un medio de realización de sig

nificados, pero si la ubicamos en el área económica, se considera como una ac

tividad socialmente Cltll que tiene una remuneración; es decir, los alumnos a -

través de la planeaclón del trabajo escolar, se preparan para hacer lo mismo -

en un trabajo remunerado. 

Finalmente consideramos haber logrado nuestro objetivo si tanto el -
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dlser'lo del perfil de for11111clón human• del técnico del Instituto Politécnico Nacl!!. 

nal, -y su relaclól'i con la orientación y la empresa- así como su sustento te6r.!_ 

co, tratado a lo largo de esta Investigación, son de alguna utilidad como m!!. -

dios de apoyo a la tarea formadora, que llevan a cabo los orientadores del clt!!. 

do Instituto, y en general, los docentes y personas comprometidas con el logro 

del fin superior de la educación: el perfeccionamiento Intencional de la persona 

humana; y por tanto de la sociedad. 

136 



PERFIL DE FORMACION HUMANA DEL TECNICO DEL 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

--~IVOS 

PLANEACION 

RESPONSABILIDAD 

y 

CONTROL 

ORIENTACION 

Capacidad para: 

-Formular metas persona
les: 

ºSignificativas 
ºEvaluables 
ºRealistas 

-Hacer significativo el 
trabajo rutinario. 

-Identificarse con su pro 
fesión. orientada al ser": 
vicio. 

Capacidad para: 
-Asumir una escala de V!!_ 
lores. 

-Enfrentar los obstáculos 
de manera realista y pro 
ductiva. -

-Evaluar periódicamente el 
desempel'lo en función de 
las metas. 

-Tener conciencia del tra 
bajo bien hecho. -

-Desarrollar hábitos y ac
titudes de estudio y tra
bajo. 

-Establecer compromisos 
personales y aceptar las 
consecuencias. 

-Aceptar la autoridad. 
-Mostrar actitudes solida-
rlas con el grupo y la 
1 nstltución. 
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EMPRESA 

-Identificarse con las me 
tas de la empresa. -

-Hacer significativo el 
trabajo rutinario. 

-Identificarse con su ac-_ 
tlvldad. 

-Desarrollar su trabajo 
orientado al servicio. 

-Asumir la responsabili
dad por las propias ac
ciones. 

-Asumir la responsabili
dad delegada. 

-Organizar el propio tra
bajo. 

-Realizar trabajos bien -
hechos. (Con calidad). 

-Aceptar la autoridad. 



~ ORIENTACION EMPRESA 
OBJETIVOS 

Capacidad para: 
-Analizar situaciones per -Tener seguridad en sr 
sonales. mismo. 

-Decidir de manera eficaz -Decidir en términos de 
traduciendo en actos sus trabajo. decisiones. DESARROLLO -Tener conciencia del uso -Buscar la superac16n en 
de la libertad personal, el trabajo. 
evaluándose perl6dlcame!! 

-Aprender en función de te. 
PROFESIONAL -Buscar su superación - la experiencia; 

personal (y social) en - -Aplicar sus conoclmien-
aquéllo que Incumba a tos, con creatividad a 
sus ªfttltudes e Interese! la solución de problemas 
y rea Izar las acciones ce 
rrespondlentes: cursos, 
seminarios, ••• 

-Desarrollar un concepto 
positivo de sr mismo. 

-aplicar sus conocimientos 
a la solución de rcroble-
mas (con creatlv dad). 

Capacidad para: 
APROVECHAMIENTO -Desarrollar habilidades -Desarrollar conoclmlen-

de aprendizaje: tos y habilidades b6sl-

ºLectura, -atención cas del nivel. 

ACADElllCO ºConcentración, -memoria De aprender sobre la 

· Conceptos, conocimientos marcha. 

y habilidades de las dlfe De autoaprendlzaje 

CAPACITACION rentes materias. 
De autoaprendlzaje. 
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~ ORIENTACION EMPRESA 
OBJETIVOS 

Capacidad para: 
-Cooperar por el manten! -Adaptarse a las necesl-
miento de un ambiente - da des de la empresa. 
de trabajo adecuado. 

-Establecer relaciones de -Estabilizar las emociones 
AMBIENTE amistad que faclllten el 

propio desarrollo y el de 
los demás. 

DE -Automotlvarse en aque-
lias tareas ya aclivlda -
des que no son natural-

TRABAJO mente agradables. 
-Valorar la motivación co 

mo resultado del trabajo 
bien realizado. 

-Adoptar una actitud op-
limista y positiva frente 
a las dificultades. 

-Valorar la presentación 
en general: personal, d1 
tareas y trabajos ••• 

-Lograr un equilibrio re!!_ 
lista entre Intereses y 
aptitudes. 

-Integrarse al Grupo e -
Institución 

Capacidad para: 
-Comunicarse oralmente y -Establecer comunicación 

INTERACCION por escrito. con campaneros y auto-
-Relacionarse con otras - rldades. 
personas: -Trabajar en equipo. ºCampaneros 

SOCIAL ºMaestros 
•Autoridades 

-Solicitar un trabajo. 
-Ejercer el liderazgo com< 
un servicio a los otros y 
a una mela comC.n. 
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~ ORIENTACION EMPRESA 
OBJETIVOS 

Capacidad para -Mantener: 

-Desarrollar h6bltos que Limpieza personal 
contribuyan a la salud: y 

ºAlimentación 
Limpieza del entorno 

ºDiversiones -Preservar la salud. 

FISICA ºEjercl.clo y deporte 

ºConsulta periódica al 
m6dlco. 

ºLimpieza personal 

ºLimpieza del entorno. 

Capacidad para: -Realizar un trabajo pr2 
ductivo. 

-Planear y organizar los -Valorar el tiempo de propios recursos. trabajo. 

-Planear y organizar el -Aprovechar adecuada-
RECURSOS tiempo. mente los reC"ursos. 

-Planear y organizar el -Saber planear y contro 
lar los recursos mate--trabajo. ria les y humanos. 
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CONCLUSIONES 

1.- Dado que el proceso educativo tiene como fin el perfeccionamiento lntencl!!. 

nal de la persona, y que la orientación es Inherente al mismo, se espera -

que ésta contribuya a la formación de la persona concreta. a travl!s de - -

aprendlzafes dirigidos al logro de metas valiosas. 

2.- SI las metas las traducimos a valores que se alcanzan y realizan mediante -

las operaciones, particularmente, conscientes, podemos concretarlas en 

áreas de actividad humana debidamente jerarquizadas, de acuerdo a las n!!. 

tas contenidas en su concepto, lo que constituye una escala de valores - -

que nos permite partir del hombre Integral, para realizar la función orien

tadora con sentido y significado. 

3.- Al ser el Instituto Politécnico Nacional una Institución de naturaleza educa

tiva, cuya finalidad preferente en el nivel medio superior, es la formación 

de técnicos, dirige sus acciones a la preparación Intencional del alumno en 

el 6rea de la ciencia y la tknlca, por lo que se hace necesario, si tiende 

a formar al hombre Integral, de un complemento de formación humana que 

desarrolle aquellos valores que completen su dimensión como persona, y -

que se encuentran contenidos, en gran p.1rte, en la fllosofTa de la Institu

ción. 

q,- La filosofía de la Institución destaca, como valores propios, aunados al va

lor Intelectual, los referentes al servicio, el trabafo productivo, bien h!! -



cho, así como las actitudes solidarlas, valores que Identifican a sus alu.!!!. -

nos con la lnstltucl6n, por lo cual se Incorporan como principios slgnlflc!.

tlvos a formar, a través de la escala de valores. 

s.- En la formación humana Inciden, de hecho, todos los elementos lnvolucr!. -

dos en el proceso educativo, de aquí la necesidad de contar con una línea 

definida y explícita que oriente el proceso, basada en un esquema de val2 

res, lo cual conlleva el requerimiento Imprescindible de formar en los d!? -

centes y personal de apoyo, una mística lnstltuclonal, que pueda ayudar -

en la citada formacl6n. 

6.- En este proceso educativo, la orientación educativa desempella un papel -

fundamental; porque el programa sistematizado de actividades está dirigido, 

preferentemente, a la formación de hábitos, actitudes y habilidades que -

contribuyan a la formaci6n humana. 

7.- El proceso de orlentacl6n en el Instituto es considerado como una actividad 

Inherente, no s61o a la educación, sino a la docencia misma, por lo que 

existe el compromiso de extender los beneficios de la misma a la totalidad 

de los alumnos, así como a la comunidad escolar, Incluyendo a los padres -

de familia. 

e. - La Orlentaci6n Educativa Inicia su función a partir del grupo, éste consti

tuye la primera aproxlmaci6n a la realidad y el lugar de encuentro, acere!. 

miento y conocimiento del alumno en su ámbito natural, lo cual favorece -
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una orlentacl6n mAs comprometida y fecunda, tanto • nivel grupal como -

lndlvldual; y ""• reallsta y útil a nlvel comunitario. 

9.- La Orlentacl6n Educativa como proceso, en este nivel, parte del objetivo 

de •Yudar al alumno a Integrarse a la instltucl6n y culmlna con I• toma de 

declsl6n consciente y responsable de una forma de vida, lo que se espera 

reallce con base en su escala de valores, el conocimiento de sr mismo y -

de las oportunidades educativas, hecho que constituye la srntesls de esta 

etapa del proceso de orlentacl6n 

Por último, en el orden práctico tenemos que: 

10.- El diseno del perfil de formación humana del técnico del Instituto, pre•e!!. 

ta una propuesta que puede ser aplicada en los planteles del nivel medio 

superior; perfil que cubrlrra, en gran parte, mediante el proceso de orle!!. 

tacl6n, la necesidad de formacl6n humana de nuestros técnicos que, •.!! -

puestamente requiere la empresa; por lo que se hace necesario establecer 

una mayor vinculación con el sector productivo, asr como reallzar nuevas 

Investigaciones en el mismo, cuyos resultados enriquezcan el trabajo aqur 

presentado. 

11 • - El perfil de formación humana, basado en los valores traducidos a 6reas -

de actividad, establece, asimismo, un sustento te6rico, que dirige las as

ciones a reallzar en la labor orientadora, d6ndole sentido y significado y 

permitiendo al orientador participar asr del fin general de la educaci6n: .. 

perrec:clona•to del hoMbre, y por consiguiente de la sociedad. 
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ANEXO 1 

DECAL.000 DEL ESTUDIANTE POLITECNICO 

SOY POLITECNICO porque Hplro • ser todo un hombre. 

SOY POLITECNICO porque exijo mis deberes antes que mis derechos. 

SOY POLITECNICO por convlcci6n y no por circunstancia. 

SOY POLITECNICO para alcanzar las conquistas universales y ofrecerlas a mi 

pueblo. 

SOY POLITECNICO porque me duele la Patria en mis entrallas y aspiro a c•!-

mar sus dolencias. 

SOY POLITECNICO porque ardo en deseos de despertar al hermano dormido. 

SOY POLITECNICO para prender una antorcha en el altar de la Patria. 

SOY POLITECNICO porque me dignifico y siento el deber de dignificar a mi -

institución. 

SOY POLITECNICO porque mi respetada libertad de joven y estudiante me im

ponen la satisfacción de respetar este recinto. 

SOY POLITECNICO porque traduzco la tricromía de mi bandera como trabajo, 

deber y honor. 

(*) Tomado del Tríptico de Bienvenida: M!nsaje a los Alumnos· (Director del -

l.P.N.: Héctor Mayagoltla Domínguez, 1983) 
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