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

En.tiendo.la orientaci6n como un proceso, altamente compl~ 

jo, condicionado por diversos factores, a menudo sorpresivos y 

desconcertantes. Convengo, por tanto, en ~ue necesita, dada 

su condición cambiante y perfectible, de amplios márgenes de 

acci6n para responder a los requerimientos., que en los órdenes 

cualitativo y cuantitativo, plantea la multifacética realidad 

escolar. 

Gran parte de la problem,átióa de la orientaci6n_ se origi-
. ' . . . 

na en el hecho de ser muy joven y de encontrarse en pleno pro

ceso evolutivo, apareciendo simultáneamente como una acci6n d~ 

cente d_e las escuelas y pretendiendo coñstituirse en eslabón 

entre ~atas y el campo ¡aboral; de allí que se vea ini'luencia

da por las dos actividades más importantes· y que consumen la 

mayor cantidad del tiempo en la vida del ho~bre actual: el es

tudio y el trabajo. 

Así, los problemi¡i.s ocasionados por la demanda de orie_nta

ci6n pór parte de una poblaci6n que crece en forma exagerada, 

se ven inérementados en la medida en que el rendimiento de la 

educaci6n y la escala socio-económica de nuestros países están 

en plena lucha por alcanzar mejores niveles. 

En mi experiencia docente, que va des4e la enseñanza ele

mental hasta la.universitaria, he sido testigQ de una serie de 

problemas personales, sociales, eco11;6micos y ~cadémicos, a los 

que deben hacer frente los estudiantes en los distintos niveles 

de sus estu-dios. 
f. 

·-1 
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"· Tengo conocimiento del interés de los· dirigentes del g~ 

bierno -d~ mi país por ofrecer a todos los panameños la opor

tunidad para que utilice~, lo mejor posible. sus naturales a~ 

ti~udes de acuerdo a sus propios intereses y aspiraciones. 

Nuestras escuelas h;in procurado. por todos los medios a su a1 

e.anee. cumpiir a cabalidad con su misi6n educativa • 

. También he compart.ido con mis colegas, la frustraci6n que 

se siente cuando nos damos cuenta de nuestra impotencia al no 

obtener el producto final que nos propusimos , con promesa r!_ 

novada1 cada inicio de año escolar. 

El impulso que han recibido las actividades educativas P! 

namefias por parte de _los actuales responsables del sistema ofr!_ 

ce la oportunidad de estudiar, con s_entido crítico, los probl!_ 

mas que aún persisten en una de las áreas más significativas 

de .dicho sistema, y de evaluar los procedimie.ntos que se están 

ensayando, con miras a ofrecer este modesto aporte en un momeu 

to en que puede ser de utilidad. 

Considero que la educaci6n es el principal mecanismo de 

movilidad y transformaci6n hacia modos de convivencia más dig

nos y justos; por ello. debe ser agilizada y puesta al día en 

el área de orientación para que permita una mejor distribución 

de las oportunidades educativas. 

La renovación de un sistema educativo debe ser integral, 

ya que. al modificarse una de sus partes. se afectan todas las 

demás.. Panamá vive en estos momentos un proceso de reformas 
~ 

a su sistema educativo. Estoy convencido de que no puede darse 
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una verdadera renovaci6n educativa si:p. la participación orí

tica, responsaole y &ntusiasta de los que somos partícipes d.!; 

rectos· en la marcha. de la educaci6n en nuestro país. Esto 

provocó e:il mi la ·siguie~n: Aprovechar la experie~· 

cia en el campo de la orien~ como los conocimientos 

adquiridos a través de mis estudios en la universidad Nacional 

Autóno~a de M~~ico para llevar a cabo el pres~nte trabajo de 

investigaci6n. 

Me. propongo ·e1 siguiente objetivo principal.: Formular 

un proyecto de reestructuración de los programas de orien~ación 

educativa y profesional en el sistema panameño para que respo~ 

dan a nuestra realidad y necesidades. 

Para la consecución del mismo espero: 

Resaltar la contribución de la orientación en la ·supera., -

ción del individuo y en el desarrollo de la sociedad. ~ 

Conocer los adelantos que se están logrando en este cam

po en algunos países, mediante la·revisión de una amplia 

y actualizada bibliografía. 

Observar en el terreno de los hechos lo más significativo 

de la práctica de la orientación educativa y profesional 

e.n México, Distrito Federal. 

Réaliz~r un análisis de los aspectos sobresalientes de la 

orientación educativa y profesional en mi país en el mo

mento actual. 

El primer capítulo está dedicado a la revisión de la bibli2 

grafía actualizada en relación con el significado, propósitos e 
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importancia de la orientaci6n en el desarrollo de los progra

mas educativos actuales·. 

En el segundo capítuio pl~nteo algunas de las innovacio

nes que se están aplicando con la intenc_i6n de procurar el me 

joramiento de los servicios de la orientaci6n educativa y pr~ 

fe_sional, aprovechando la adapt.aci6n de la tecnología moderna. 

El tercero y cuarto capítulos· repi·esentan el resultado 

de mi visi6n personal, producto del contacto directo con la 

re.al idad, en cuanto a _c6mo se practica actualmente la orient~ 

ci6n en México, Distrho Federa). y en el sistema educativo l!:, 

nameño, respectivamente. 

En el último capítulo se aprecia un plan ·de reestructura

ci6n d~ los programas de orientación en ~anamá, el cual propo~ 

go con el fin de lograr un servicio más ágil y funcional. 

con'las reflexiones que hago en estos capítulos acerca 

de esta delicada fase del trabajo docente, no pretendo, sin e~ 

bargo, introducir innovaciones espectaculares sobre el particy_ 

lar; &.spiro concretamente a que se· ree·structuren los servicios 

de orientación educativa y profesional. »eseo, además, provo

car el estudio, el c'omentario, la discusión entre los interes~ 

dos en el tema. Si l·ogro la mot ivaci6n de mis colegas y de las 

autoridades para que participen con entusiasmo en el análisis 

de est.e problema dentro del cual se retroalimenta la ac-ción edy_ 

cat i va nacional.', me sentiré plenaraente satisfecho. Las ideas 

que expongo, aunque sujetas a revisión, se dan a manera de su_g_! 

rencias y con las consiguientes ?'.'eservas. Las mismas están 
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Aht.iguamente, cuando todavía nuestra sociedad era mucho 

menos compleja, los padres de familia, los· maestros, los reli

giosos, fueron los primeros responsables de suministrar toda 

la orientación necesaria, aunque de· manera.empírica. Pero es

to no podía continuar indefinidamente. l!ll crecimient,o de la 

población, el advenimiento de la revolución industrial con to.;. 

da su secuela de diversas ocupaciones profesiqpales 1 así como 

el aumento en complejidad de los múltiples problemas a los CU! 

les debe enfrentarse el hombre moderno han.justificado. el cam-
t, 

bio de enfoque en cuanto a las necesidades de orientación. 

Los hallazgos de la psicología y de otras ciencias socia

les nos proveyeron de nnevos conocimientos acerca de la natur! 

· leza del individuo, los métodos de enseñanz_a, las relaciones 

intergrupá..les y otros importantes aspectos, gue han obligado a 

que sea un personal especialmente entrenado quien participe de 

los programas de orientación tanto en el aspecto personal como 

en el educativo,profesional y· social. 

Ayudar al desarroilo y formación de l!=!- personalidad de los. 

escolares es, hoy por hoy, el prime.r objetivo de la orientac i6n, 

cuyo proceso influye en el valor de las habilidades, conoci -

mientos, conceptos y aptitudes que aqu~llos adquieren. 

Pero no fue .este el criterio que dio origen a la orienta

ción. cuando la misma surgió, hecho que se ubica a fines del 

siglo Xll, en -:buropa, así como cuando aiquirió rápido impulso en 

los Estados Unidos de América en ·los albores del siglo U, su 

principal interé.s estuvo dirigido a brindar orientación profe-



sional. Fu.e el norteamericano Frank ~arsons quien fund6 la 

p_rimera oficina d~ orientaci6n, para ofrecer asesoría profesi,2 

nal en Boston en 1908, y quien primero concibi6 la necesidad 

dei consejero profesional, por lo que el concenso mayoritario 

le confiere la paternidad de esta importante disciplina. 

1.1. Definici6n y alcance de la orientacj6n. 

El vocablo orientaci6n se ha empleado para describir mu -r, 

chos procesos, técnicas y actividades diferentes. Tuesto que 

ha sido interpretado con tanta libertad, ha dado origen a mu

chas versiones e inclu·so a· acusaciones. 

Orientaci6n se ha llamado a un movim-iento ·en el que par!i 

.cipan los ·países de Europa occidental y, en ~ayor o menor gra

do, los del continente americano. Este movimiento involucra 

aspectos t.ales ~omo: políticos, sociales,.religiosos y educati 

vos. En este último tiene su base. Es, en esencia, el probl! 

ma de la actualidad, producto de la gran confusi6n en que vivi 

mos. 

:b'n los últimos cincuenta anos, muchos son los autores que 

se han ocupado y preocupado por dar realce a las actiyidades 

de orientación. Muchos de ellos han dado definiciones sobre la 

misma, siendo unas más amplias y otras muy sintéticas. Por 

considerar que no es -d!á! nuestra incumbencia el análisis de to

das ellas, además de que en fondo guardan muchas semejanzas.~ 

me limitaré a enunciar s6lo una de las que me parece más gene-
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ral, ya que más adeiante me referiré a cuestiones mé!s especí

ficas. Según Geroge E.· Rill (l) 

110rientaci-6n es el aspecto del servicio edu
cativo que trata de ayudar al niño .conside
rado como individuo a comprenderse, a enten 
der a su medio y las demandas ·de éste, y a
dar lugar a una razonable armonía entre su 
ambiente externo y él mismo. 11 

De acuerdo con este punto de vista, la orientaci6n es PB.!: 

te importante del proceso educativo. Se pro.pcíhe explorar las 

particularidades de ca·da sujeto para hacerlo consciente de su 

valor individual. Pe.ro, a la vez, procura qite éste conozca y 

comprenda el medio que le rodea para que pueda armonizarlo con 

sus propias interioridades. 

Es importante agregar que como proceso, la orientación se 

da en etapas sucesivas, sin saltos o la6unas, ~n forma gradual 

·y continua. Debe empeza:t'. en la etapa parvul'a;ria y extenderse 

hasta más allá de la preparaci6n profesional, cuando ya se en

tra al campo del trabajo. 

Al decir que está destinada a ayudar a cada niño indivi~ 

dualmente, pueden colegirse dos criterios i-mpoi:-tantes: uno, 

que todos loa individuos requiere11 de orientación; y dos, que 

al hablarse de ayuda se re.quiere que e.l proceso de orientación 

individual se lleve a efecto entre dos personas: una que nece

sita ayuda para sus problemas,~ otra que tiene la competencia 

profesional para dársela. 

(1) George E. Hill, Orientación Escala~ y Vocacional. p. 14 
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lo en el medio académico sino en el campo d_e las ocupaciones , 

indica crecimiento paico-social y es la parte culminante dei 

proceso de orientaci6n. 

}a_.l. En el aspecto educativo. 

Como he venido sefialando, la orientaci6n escolar constitu

ye un problema central de la educaci6n. Al respecto, Roas y 

stanley (l) sostienen que: 

n ••• el objetivo de toda orientaci6n es ayudar 
al alumno a adquirir la suficiente comprensi6n 
de sí mismo r de su medio ambiente que le cap~ 
cite para aprovechar, de la manera más inteli
gente posible, las opori:unidades educativas 
proporcioill:(das por la eirnuela y la comunidad. 11 

Puede apreciarse que en la amplitud de esta definición es

tá implícito el criterio de que la orientaci6n escolar es bási

ca para el logro de ll;!.s demás face·tas de la educaci6n. Opino 

que en la actualidad la orientaci6n encuentra su razón de ser 

dentro del campo de la eduéaci6n. Tiene .objetivos precisos, los 

cuales deben ser logrados por el sistema educativo de cualquier 

país. De allí que los consejeros de orientación y los educado

res deban cumplir con la labor de guiar y ayudar a los estudian 

tes. Esta función debe ser compartida por ambos profesionales 

simultáneamente. La orientación debie¡-a ser sistemát.ica ·en to

do tipo de instituciones educativas, desde la educaci6n de in -

(1) c. c. Rosa y J. c. stanley, .111easureme:rit in· :i:odav•s Schools.º 
p. 45 
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fantes, hasta· la superior • Es obvio que la organizaci6n, los· 

. métodos y los objetivos de cada uno de estos servicios ofrece

rán variantes, pero los maestros habrán de preocuparse por en

tender a cada uno de sus alumnos, no s61.o como estudiantes, s,! 

no con la amplitud de persona humana, 

La Asociaci6n Americana de ·Conse_jeros Escolares, ·citada 

por Bruck (1), señala los· siguientes criterios como aspectos .. 
importantes de la orientaci6n en la escuela eÍemental. 

n... ident ificaci6n temprana de ·las necesidades 
especiales; estudio del niño; rela~~6n estrecha 
con los padres en casa; un programa de desarro
llo con prevenci6n de problemas de alumnos, cen. 
trado en los primer.os afios escolares; mayor in= 
sistencia en actividades grupales que en entre
vistas individuales; más guía u orientación en 
el aula de clases; más atención al trabajo re
medial o terapéutico; mayor insistencia en el 
desarrollo de la personalidad y·trabajo con 
¿;rupos pequeños; y un porgrama instructivo diri 
gido a ayudar a cada niño a desarr,ollar sus iñ 
tereses y fuerzas y a superar sus debilidades." 

Para cumplir con. las ambiciosas aspiraciones plasmádas en 

el párrafo pitado debe pensarse en una labor que rebase la si! 

ple relación maestro-alumno para hacerse extensiva a 

bros restantes del edificio escolar. 

los· miem -, 

~stos criterios que se señalan para la escuela elemental 

son igualmente válidos pa~a los restantes niveles educativos. 

Los propósitos qm procura la orientación escolar son re

sumidos por el i4tro. Navarro Barajas (2) así: 

"ª· Ayudar. ar alumno a adquirir hábitos de estudio ad~ 

{l) Charlotte Marie Bruck, l<'ocus. Tea,cher I s Guide. p. 5 
(2) Salvador .Navar.ró Barajas, Invest ir@ción :Psicolór,ica 

la técnica del Desarrollo .h:scolar. 
sobre 
p. 14 



9 

cuados para hacerlo culto, e inculcarle valores y 

normas generosas- de actuación para.hacerlo bueno. 

b. A través de técni:cas psicopedag6gicas ayudarle a 

adquirir un conocimiento mejor de sí mismo para que 

"'- sabiendo sus pos_ibilidades y limitaciones, rinda lo 

" más posible como alumno. 

c. ~ratar de que con su adaptaci6n al medio escolar, 

logre también un aJuste al medio familiar y social. 

·d. Informar e impulsar al alumno para que aproveche t~ 

das las oportunidades y recursos que le ofrece. la 

escuela; para ello se le dan a conocer sus derechos 

y obligaciones escolares, a fin de que s·e ident ifi

que con su institución educativa. 

e. Ofrecer al estudiante una serie de actividades men

tales, físicas y artísticas que le produzcan satis

facción y le permitan al mismo tiempo resolver sus 

problemas concretos." 

1.2.2. En el aspecto vocacional. 

Hay quiene usan en forma idiscriminada -los conceptos orien 

taci6n vocacional y orientación prof~sional. También es usual 

que se incluya la orientación vocacional dentro del contexto 

de la orientación educativa o escolar. En l_o personal, consi

dero que pueden aceptarse como válidos tanto el primero como el 

segundo punto de vista. Eso no significa que le dé categoría 
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de sin6nimos a los términos educación, vocación y profesi6n; 

de ninguna manera, cada uno de ellos tiene su propia signifi

cacipn y su singular -importancia. 

Tavella (1) define la orientación vocacional como: 

11 ••• el proceso mediante el cual el individuo 
adquiere conocimiento acerca de su vo.cactón 
y las relaciones entre ésta. y alguna de las 
múltiples actividades que la sociedad requiere 
de cada uno de sus miembros para mantener su 
desarrollo y asegurar su progreso." 

Aquí el "conocimtento de su vocación11 viene a ser una si~ 

nificación_ semejante a conocimiento de sí mismo, es decir, co_E: 

ciencia plena de cuáles son sus aptitudes, intereses, capacid§!: 

des. Sobre esto, el mismo Tavella (2) ar"irma que: 

"En la actualidad la mayoría de los psicólo
gos y educadores que han investigado diferen 
tes aspectos de la vocación la conciben ·como 
el producto de un proceso generado por condi
ciones ambientales, al cnil las diferencias 
individuales innatas le imprimen ciertas di-
recciones." · 

Si bien las condiciones innatas juegan papel preponderan

te, al aceptar que cietos factores y condiciones. del medio in

fluyen en la vocación del individuo, el papel de la escuela y 

las e_xperienc~as educativas adquieren una gran significación. 

Si los escolares alcanzan un cúmulo de información útil 

acerca de las profesiones 1 desarrollan actitudes sanas a tra 

vés de experiencias de primera mano,, se facilitará enormemente. 

la tarea de identificaci6n vocacional en la escuela secundaria. 

(J..) Nicolás M. Tavella, 

(2) Idem. p. ·9 

La Orientación Vocacional -en la Esc,ue
la Secundaria. p. 5 
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Las experiencias de orientaci6n vocaional que-se procu -

ren en la escuela elemental deben darse como parte integrante 

del cµrso. h'n es-te nivel el tiempo que se destine a la expl.9. 

raci6n vocacional se ver.á recompensada por una mejor y má·s rá

pida adaptación en los estudios posteriores. 

1.2.}. En el aspecto profesional. 

Una fo1:ma .sucinta de. entender la orientaci6n profesional 

es apreciando uno de sus propósitos principales, cual es: asi~ 

tir al individuo en la selección y preparación de un trabajo o 

carr~ra a los que dedicqr su vida. 

Sin embargo, aunque este sea uno de los objetivos princi

pales de la orientación profesional, sostengo que. ·actualmente 

no se puede esperar que un individuo se dedique a una sola ac

tividad durante "toda su vida. 11 

Son frecuentes los cambios de profesión, el desplazamien

to de un lugar a otro en busca de una mejor adaptaci6n. l'ero, 

mediante una apropiada orientación profesional, puede .esperar

se que estos ajustes se den lo más rápidamente posible en la 

vida profesional de un ser humano. 

Todo individuo ocupará·, eve-ntualrnente, un lugar útil en 

la sociedad, y su ocupación deberá proporcionarle el máximo de 

satisfacción. Necesitará,· en consecuencia, tener un profundo 

conocimiento de sí mismo, reconocer sus propias aptitudes, apreg 

der a aceptar aquello que no se puede cambiar y tener coneien-
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cia de sus limitaciones. El autodescubrimi~nto es un proces·o 

continuo que lleva a la autorealizact6n_y que puede-prolongar

se hasta la muerte. 

. Ofrecer orient_aci6n profesional en un mundo de rápidos 

c~;t.os implica tener :que hacer uso de auxiliares complementa

rios. ~s, quizás, el momento de la orientaci6n en el-cual no 

es posible prescindir de un .equipo de trabajo verdaderamente 

integrado, formado especialmente por el consejero, el pedagogo, 

el psicólogo, el trabajador social, el médico y tampoco es po

sible dejar de utilizar ciertos recursos modernos que facili -

ten la labor de todos y la obtención y procesamiento de qier

tos datos que son sumamente valiosos, tales como.: característ,! 

cas y requisitos de carreras, necesidad de personal especiali

zado, condiciones socío-económicas de los orientados; progra -

mar actividades de seguimiento en el trabajo. Investigar ras

gos_ de la personalidad, aplicar c~ertas pruebas diagnósticas, 

investigar objetivos educacionales y vocacionales, tendencias 

de la disponibilidad de empleos, etc. 

~n fin, la elección profesional no es una elección periff 

rica del individuo, sino una expresión muy concreta de.l desa -

rrollo de su personalidad dentro del marco de estímulos que _se 

le presentan. Esta elección es cada vez más difícil como con~ 

secuencia de la compleja organización del ·trabajo que enfrenta 

al sujeto con una encrucijada en la cual hay muchas y muy dive.t. 

sas posibilioades. Aunque se tenga conciencia de la importan

cia de esta elección, muchas veces a.e procede erróneamente, ya 
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sea por ,descon·ocimiento de uno mismo o por desconocmimiento .de 

las posibilidades que ofrece el.medio. 

Una verdadera orient.aci6n profesional procurará la super_! 

ción de ambos inconvenieAtes. Para ello debe s~r enfoqada de! 

de dos puntos de vista: uno, desde el punto de vista del indi

viduo con miras a su autorrealizaci6n y a una mejor adaptaci6n; 

y dos, desde el punt·o de vista de los intereses· sociales, ya 

que la satisfacción personal conduce a un mayor rendimiento, y 

por tanto a una mayor utilidad a la comunidad a la cual se pe;: 

tenece. 

Con el objeto de sintetiza:J,' el principal pr.opósito de la 

orientación en cada una de las tres áreas a que hemos hecho alu 

sióri, citamos a Francisco La:r:royo (1), quien precisa lo siguie!! 

te: 

"La orientación escolar tiene la tarea de enca
minar convenientemente al alumno en los estu
dios, a efecto o.e que ·éstos descubran activa
mente sus aptitudes para determinar, primero su 
vocación, y más tarde, su género de trabajo pro 
fes_ional. 11 -

1.3. Necesidad de programas de orientación. 

La efectividad de la actividad orientadora en una determi

·nada escuela está estrechament.e relacionada con el programa to

t~l de orientación de la misma. 

(1) Francisco Larroyo, Pedagogía de la Enseñanza Superiór. 
p. 271 



Compartimos la preocupaci6n -que s.eñ.ala Knapl) (1), en cuan 

to a que no debe acogerse ningún programa de orientaci6n, si 

antes el personal responsable no se ha compenetrado en los s,i 

guientes principios básicos: 

"ª·· Los prop6sitos y objetivos de la escuela han de ser 

plenamente comprendidos po1.· todps los miembros de la 

misma, antes de que se intente ninguna orientación. 

b. La orie~taci6n debe ser una tarea cooperativa. 

c·. cualquier programa de orientaci6n ha de construirse 

alrededor de las necesidades y diferencias de ios aiu!!! 

nos individuales • 

.d. Los progralllas d~ orientaci6n deben construirse sobre o 

alrededor de las fases existentes de orientaci6n que 

se encuentren presentes en las escuelas. 

e. Un plan sencillo en su organizaci~n estará más cerca 

de tener éxito que uno complejo. 

f •. El 'progrma debe construirse alrededor del profesor de 

clase. 

g. Un programa de orientaci6n debe estar ·conectado con 

las competencias y habilidades que posean .los profeso

res y el resto del personal. 

h. El programa de orientación debe con·siderarse como un 

programa de largo alcance. 

i. Ha de· fijarse un tiempo adecuado ·para. la orientaoión. 

j~ Hay que presupuestar las _adecuadas finanzas para sost~ 

(1) Robert H. Knapp, Orientaci6n del Bscolar. p. 380 y ss. 
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ner el program~. 

k •. Es esencial la evaluaci6n continua del programa de 

orienta_ci6n. 11 

.Antes de que el programa de inicie, el personal debe es -

tarde acuerdo con el mismo y deberá· par~iclpar en el estudio 

de las necesidades particulares de los niños en términos de los 

objetivos y metas de laecuela. Algunas veces, por razones de 

tamaño, pudiera escogerse una comisi6n para qÚe cumpla con es

ta responsabilidad. El resultado del estudio de la comisi6n 

se presentará a discusi6n, aceptaci6n, modifí~aci6n o rechazo 

del personal en pleno. El interés y la cooperaci6n de todo el 

personal es, desde todo punto de vista, indispensable para ase 

gurar el éxito del ~rograma. 

No pueden dejarse por fuera los padres de ;amilia y la co 

munidad en,general, quienes juegan papel decisivo en la buena 

marcha ,de dicho prograr~a. 

La iniciativa y el entusiasmo d~l director son también 

fundamentales. El será clave. en el contagio que proyecte al 

resto del personal involucrado, además de que maneja el engra

naje administrativo que habrá de ponerse-en marcha pa:¡:-a el -CU!!! 

plimiento de las labores de orientación, Bl director se en 

cuentra en un excelente est~do para coordinar las tareas de 

orientaci6n con. las otras del curso de estudios. 

También otros funciorarios tendrán papeles importantes 

que cuu,plirt pues como ya hemos señalado, lá. orientación es por 

naturaleza labor de conjunt~. 
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1,.4. La orie·ntaci6n y la asistencia personal y grupal/ 

1.4.1. Asistencia personal. 

La orientaci6n, para merecer llamarse así, debe ser posi

tiva, constructiva y permanente. J!;s dinámica y progresiva y 

afecta a todos los niños en todo momento. 

i;stoy convencido de que la orientación debe estar cimen~! 

da sobre las diferencias individuales. Ya nadie discute la 

unic~dad del hombre. Cada niño ~s único por lo que se refiere 

a su patrón de necesidades, intereses y capacidades. 'Tanto 

por su herencia como por las influenciae recibidas del medio, 

cada niño es distinto de los otros. La presencia y aceptación 

de estas enormes diferencias es la razón principal para justi

ficar el auge alcanzado por el movimiento orientador. 

El encauzamiento individual requiere que el consejero 

aborde en forma directa y personal a cada uno de los sujetos, 

por lo tanto, corresponde a la orientación conducirlos de 

acuerdo con su patrón individual de,necesidacies y diferencias 

intelectual, fÍ'sica, social y emocional. Bsto significa que 

cada caso debe ser investigado en forma minuciosa, según sea 

su grado de complejidad, con el propósito de entenderlo y 

orientarlo debidamente. 

l:'ára cumplir· con su cometido, la orientación cuenta con 

valiosas técnicas, como son las siguientes: 
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a. La observaci6n. 

~s, y ha.sido a ~ravés del tiempo, uno de los mejores me

dios de reunir información sobre el individuo •. El comporta·

miento que se observa cuidados~mente puede revelar informaci6n 

importante en cua¡i_to al patr6n del desarrollo de la personali

dad. Esta técnica es de particular impprt~ncia porque es de 

fácil ejecución. 

b. Las listas de control • 

. Pueden ser utilizadas con grupos o con un aolo fndivíduo, 

lo cual les da mayor valor. ·:Permiten reunir vtlliosa y abun -

dante informaci6n en muy poco tiempo. Además, los juicios de 

valor no son necesarios, ya que quien controla la lista puede 

limitarse a señalar si el elemento objeto de contro.l está pre

sente. 

c. La entrevista. 

Está considerada como uno de los mejores recursos con que 

cuenta el consejero-para reunir informaci6n pertinente a sus 

aconsejados. Juega papel relevante la faceta persona a perso

na de esta técnica, pero .requiere a la vez de cuidado, para 12 

grar establecer puentes de comunicación apropiados. Al respe~ 

to,Tyler· (l) nos dice que: 

"No hay un modo fácil de dominar esta clase de 
comun1.cac1.on. Los or-ientadores noveles·andan 
siempre en ·ousca de técnicas y reglas' generales 
relativas a lo quehay que decir y lo que hay 

(1) Leona ·E. Ty_ler, La función del orientador. p. 67 
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que callar. Cuanto más estudiamos el pro
ceso de orientaci6n, tanto más se hace· evi
dente que tales reé;;las o prescripciones· pa
ra la buena orient·aci6n no son posibles." 

Las entrevistas con los padre_s u otras personas que están_ 

~estl::'echa relación con el.- estudiante son de especial valor. 

Toda's d.eben ser planeadas, pero se debe poner especial cuidado 

en-la entrevista inicial, ya que como lo dice Tyler (1), antes 

de c¡ue la misma .finalice, se espera que el .orientador haya lo

grado tres cosas·, a saber; a) ti.na relaci6n adecuada de. trabajo; 

b) se comience a explorar todas las realidades psicológicas i!!!, 

plíéitas en la ·situaci6n del alumno y c) darle al consultante 

alguna idea de las maneras en que la orient aci6n puede ayudar

·lO y también hacer planes para las actividades ulteriores. 

A fin de que esta técnica resulte lo más útil posible, se 

r.ecomienda que una vez realizada la entrevista, el maestro la 

repase .y sintetice a la mayor brevedad. 

d. Los 11 tests 11 • 

Bise usan e interpretan correctamente, pueden ofrecer una 

contribución significativa par~ el mejor conocimiento de los 

individuos. Su selección debe basara.e en um info.l:·maci6n cui

·dadosa y garantizada en lo que se refiere a la validez, fiabi

lidad, objetividad y posibilidad de su uso. 

Según Knapp (2), son cinco las categorías generales de los 

(1) Leona :ryler, op. cit. p. 96 y ss. 

(2) Robert Knapp, op. cit. p. 89 
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tests a utilizar: de inteligencia general o aptitud escolar, 

inteligencia especial o apt it1;1d especial; rendimiento; intere

ses y adaptaci6n personal. 

Mucho se ha dicho y se la escrito s_obre los tests. Se ha 

criticado el demas.iado énfasis que se les ha dado. 

Si se les utiliza racionalmente, no cabe duda de que son 

de gran utilidad. No obstante, se observa una fuerte corrien-

te de opini6n que se opone a las pruebas este.ndarizadas que 

no.s vienen .princ-ipalmente de afuera y ·se está insist.iendo en 
. ,, . 

que procuremos elaborar nuestros propios inst·rumentos. 

1.4.2. Asistencia grupal. 

La orientaci6n grupal implica un conjunto de esfuerzos 

destinado a resolver problemas i~dividuales y ·de grupo, desa

rrollar la personalidad y modificar actitudes en un med.:o gru

pal. Luego de ver en acci6n a los grupos, los expertos e·stán 

d.e acuerdo en que algunas personas pueden desenvolverse con 

mayor franqueza dentro de un grupo que ''frente a frente" con 

el consejero individual. 

otro fenómeno que se ha observa.do en la interacción gru.

pal es el de que los u.iembros del grupo cobran más valor gra -

c.ias a la intervención de los otros mier.,bros como consecuencia 

de l"a aceptación que en lof?. mismos se lt,s da. Naturalmente que 

para ello hace falta lograr un alto gré:;do de cohesión, y allí 

es donde las acciones del consejero son-de singuiar importancia. 
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Las motivaciones que llevan a que un_g:fU:pO se reuna y 

funcione como .. tal, son de diversa -índole. Algunos se reunirán 

·:para resolver :problemas graves, otros :para desarrollar activi

dades sociales, comunales, és~olares, deport_ivas o. simplemente 

:p~ propiciar acciones hacia el mejoramiento del propio grupo. 
. ' 

Cada situaci6n exigirá enfoques y métodos propios, de 

allí que la técnica de tratamiento de los grupos pueda llegar 

a ser tan ecléctica com.o la técnica de asist.encia ·personal • 

.1ü hombre moderno se convierte en miembro de numerosos grupos 

con los cuales idertttfica sus sent imient_os. y convicciones, a.2, 

tuando con mayor intensidad en algunos. 

En la orientaci6n grupal, es esencial que el consejero o 

quien funja de líder, tenga conciencia plena.de que un grupo 

determinado creará. una estructura más vigorosa en la medida 

en que se cumplan pautas democráticas en su actuación. Es ne

cesario, también, estar aten:tos, para encauzar la acción coleQ_ 

tiva h~cia objetivos deseables. ~atas experiencias irán forta 

leciendo el dominio ·de la psicología del grupo y favorecerán 

las condiciones para comprender la. relación grupal y para crear, 

a.su vez, oportunidades que favorezcan el desenvolvimiento in

dividual. 

Se ha ha·olado mucho acerca de las té.cnicas de la orienta

ción grupal, las cuales, en cierto modo son similares en algu-

nos aspectos a la enseiianza ordinaria dentro del aula. 

las más populares tenemos: 

Entre 
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a. Dinámica de gr~pos. 

La dinámica. de grupo es el estuó.io de las f~erzas de in

teracción que influenci~n y cambian la conducta, dentro de un 

grupo relativam~nte pequeño de individuos. No es ni una téc

nica ni un método, sino más bien una fuerza movible, la cual 

trabaja c.onstantemente en todos los grupos en todo momento, 

para cambiar y modificar la conducta. 

Algunas de las metas. de la diná::lica de. grupo son: 

Aler.tar la participación·activa de cada miembro del grupo. 

Lograr un cambio de ideas entre los miembros. 

Lograr la soluci6n de problemas g;upales y la toma de de

cisiones. 

Alertar a los miembros del grupo a la vivencia de los se~ 

timientos de otros. 

Promover la aceptaci6n de las diferencias individuales. 

~stimular al logro de las metas e ideales del grupo. 

Abrir canales de comunicación entre individuos diferentes. 

El grupo es el medio ideal para.la comunicación, y esta 

cómuuicación, a su vez, fomenta mayor madurez en el individuo. 

:i!:l grupo conforrr1a al individuo, y el indiviá.uo al grupo. .Las 

técnicas otorgan estructuras grupales, fundamentan su funcion!::_ 

lidad, favoreciendo las relaciones huL1anas. Según las necesi

dades y objetivos del grupo, éste puede elegir la técnica más 

conveniente entre la enorme variedad con que cuenta la dinámi 

ca de grupos •. 

algunas veces lo mejor es integrar dos o más técnicas. 
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Por ejemplo, se efectúa un simposio donde varios especialistas 

exponen sus conoc~miento~; es muy útil conocer las reaccione"s 

del grupo acerca de las ideas pre'sentadas. Puede emplearse 

entonces, la técnica de Phü.lips 6-6, o cualquier otra. o en 

el caso, despu~s.de un foro, donde ha participado todo el gru

po, puede necesitarse la intervención de un experto que resuel 

va dudas surgidas en la discusi6.n. 

Hay muchas técnicas de dinámica de grupds y muchas fuen -

tes de informa.ci6n sobre ellas. ~uienes las usen ~eben cono -

cer los fundamentos teóricos que. las sust~~tan. Su utilizaci6n 

no basta por sí sola para obtener el éxito deseado. ~s impor-

tante el espíritu creador de quien las ~aneje. Varían segÚn 

los objetivos, circunstancias y medio donde se aplican. 

Brevemente me referiré a las técnicas de p.inámica de gru·

pos más_d'ivulgadas. 

a. :Pánel (1) 

J?ersonas expertas e.nfocan un tem~ desde puntos de vista 

divergentes, media_nte un diálogo .informal_, fresco. y amenci. El 

coordinador estará atento a encaiainar la conversación cuando 

ésta se desvíe de la idea C<=ntral. Poco antes de terminar, se 

pedirá a los participantes que resuman sus ideas. 

b. Entrevista colectiva. 

Pretende aprovechar_ al má_ximo los conocimientos de una pe!: 

(1) Jesús A. Vela, Técnicas y prácticas de las rela·ciones hu
manas. p. 114 y ss. 



23 

sana experta en algún asunto. Generalmente un grupo hace pre

guntas al entrev"istado. Otra variante es la de invitar a va

rias personas califi'cadas para interrogarlas ante el grupo. 

··~mbos participantes, entrevistado y entrevistador lesJ nec1;1si

tan poseer una gran habilidad comunicativa • .i!.il diáloe;o "debe 

establecerse en una atmósfera de e onfianza y ;Libre de tensio-

nea. 

c. J!hillips 6-6 

Se llama también :(reuni6n ó.e corrillo&/' o "discusión 6-6 11 • 

Fue institucionalizada por nonald ~hillips con el _fa~oso 6-6: 

seis personas discuten durante seis minutos. ;;e divide el g!'B, 

po grande en pequeños para facilitar la discusi6n, cada equi

po discute un tema que se ha distribuido previamente, para lu~ 

go llegar a conclusiones. De los informes ·que da cada equipo 

a través de su relator, se extrae la conclusión general. Esta 

técnica estimula ideas dentro del grupo pequeño, desarrolla la 

capaciqad de síntesis y concentración y obliga a pensar y a 

discutir. 

d. Discusión. (1) 

Un grupo pequeño tra.t.a un tema o problema en d i?cus ión l.! 

bre e inforrr,a'l, dirigido por un coordin¡3.dor. Alumnos y maes -

tros consideran juntos ciertos tópic(¡s o problem?s•. El grupo 

participa act ivaoiente· en la elaboración del conocimiento median 

(1) María Andueza,. Dinámica de grupos en educación. p. 12 y ss. 
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te la intercomunicacic$n, la exposici6n de puntos de vista con

trastados, el ordena1p.iento de¡ pensamiento, la facultad de ra

zonamiento y el análisis crítico. 

" 
e. Fo;ro. 

·-;_ Generalmente se lleva a -cabo despu~s de una act ividád d~ 

interés general, tal como la proyecci6n de una película, una 

conferenci~-,. etc. Todos los _asistentes tienen derecho a tomar 

la palabra._~ aunque dirig.idos por un moderador. Bl ambiente es 

informal pero cumpliendo cier.tas reglas como la de no ap·artar-· 

se del tema, ladeexponer con o~jetividad, levantar la mano 

para pedir la palabra. 

f. Cuchicheos o diálogos simultáneos • 

. Un grupo grande .se divide en parejas par.:1. hablar en voz 

baja sobre un tema o cuesti6n determinados y, de esta manera, 

no molestar a los demás. Se proponen varias preguntas especí

ficas. Cada pareja sostiene u~a corta discusión para determi

nar 1a respuesta más acertada e informar a la clase. 

g. Torbellino de ideas. 

Los miembros de un grupo hablan con toda libertad, sin in-,. 

hibicüones, sobre un tema, con el objeto de producir ideas ori

ginales. y provee.ar nuevas soluciones. :t!;sta técnica se basa en 

el supuesto .psicológico d.e que si las personas actúan libremen

te en -1.m clima informal y con absoluta: independencia para expr~ 

sar lo que se 1e·s ocurra, ya sea real 1 imaginario, extravagante 

o lógico, existe -la posi?ilidad de que surja una ·idea brillante 
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y creadora. 

A estas técnicas podrían agregarse. otras~ son de por sí, 

técnicas de integración y pueden ser adaptadas a grtipo·s peque

·ños y grandes •. 

"' ·-.:.. 1.5. Derna¡ida a,.ctual de los servicios de orientaci6n edu

cativa y profesional. 

S.i bien la orientación ha sido necesaria, y de una u otra 

forma, llevada a cab9 en todas las épocas de la historia dei 

~ombre, estamos .convencidos de que gracia~ a los caracteres de 

cie.nt ific idad con que hoy se practica y a la manera dé respon~ 

der a las condiciones políticas, culturales, morales y socio

económícas en que los pueblos de hoy día se desenvuelven, la 

orientación viene a ser casi indispensable como actividad sis

tem~hica que procura mejorar las condiciones de vida del hom ..... 

bre actual. 

1.5.1. Algunos problemas del hogar contemporáneo. 

Sería cuestión de nunca acabar, pretender enunciar ~odos 

l~s problemas relacionados con la orientación, a los que deben 

há.cer frente los hogares actuó.les. Nos referimos sólo a los 

que a nuestro juicio hacen más paténte la n·ecesid.ade de brin -

dar estos servicios en forma apropiada y sistemática. 
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a. Crecimiento.demográfico. 

Una de las principales características de la época en 

que v"ivimos es la forma incontrolada y alarmante como crece la 

población, especialmente en los países más pobres y menos d~ 

arralados, ac;recentándose la declinación del niv:.el de vida, 

·cíe ·viviend.a, de salud, etc., _de los mismo. 

b. Proliferación en el uso de las drogas. 

Unido al problema anterior está el aumento en el abuso de 

las ~rogas que se registra en la actualidad, y que cada vez 

se ext.iende ~ mayores núcleos de población de distintas edades 

llegando, incluso, a ser motivo de serta preocupé.ci9n en las 

escuelas elementales y secundarias, y por ende, en los depar

tamentos de orientación que en ellas fupcionan. 

c. Relación deficien,te entre padres e hijos. 

Otro problema, indicador de la urgente necesidad de ~ncr~ 

mentar los servicios de orientación lo tenemos en las grandes 

limitaciones que. afrontan los padres pare. tratar adecuadamente 

los problemas de sus hijos. Con relación a ·esto se puede afiE 

mar que en las primeras etapas de la vida del niño, son los p~ 

dres y po los_ hijos quienes están urgid.os de orientación, máx.!_ 

.me si se tiene en cuenta que son ellos quienes cumplen en pri

mera instancia con el papel de consejeros, para el cual debie

ran poseer un mínimo de condiciones. 

d. Relaciones escuela-hQgar. 

Tanto en el aspecto anterior como en éste~ la higiene men 
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tal ha venido a ser una valiosa ayuda para el mejor entendi 

miento de los problemas que deben afrontara.e en las relacio 

nes padres-hijos y hogar-escuela. Mucho es lo que se ha in -

s ist ido en· la necesidad d~ que los educadores se. ~sfuercen por 

c~ocer ampliameI1te las condiciones ambientaies y hogareñas de 
"",, 

los alumnos. A suvez, deben prohijar· el que los padres se e!!·· 

teren de los prop6sitos que la escuela persigue, lo cual. redun'.'" 

dará en actitudes positivas. 

e. Relación.hogar-desarrol~o social. 

La familia es el medio más importante en el desarrollo s.2, 

cial de]. individuo. .J::s dentro de ella donde se ecpe,rimentan. 

las primer.as y más ricas expe~iencias sociales. La seguridad 

y el amor que se reciban en el hogar son fundamentales para 

un desarrollo social apropiado. Allí también se viven las pr_!, 

meras experiencias en relaci6n con la autoridad, así como los 

pr:i,meros ensayos de convivencia democrática. 

~h todos los casos es necesario hacer serios esfuerzos p~ 

ra canalizar debidamente la conducta del .. niño, adolescente o 

adulto, a fin de descubrir los resortes dinámicas que la pro. -

vocan y lograr el mayor conocimiento posible de las motivacio-· 

nea internas y ·externas que la fundamentan. 

1.5.2. Evolución de la demanda de mano de obra en nues

tras sociedades industrializadas. 

A medida que la sociedad crece en tamaño y complejidad, 
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aumen:tan, así mismo, sus necesidades y exigencias. ·u11a de 

ellas es la exagerada· demanda de mano de obra, como consecuen

cia, del desa:rrollo tecnológico y .cient Ífico. 

Según :Bent. y otros (1), son dos. los principales probl~mas 

que ha de enfrentar el sujeto que luego formará parte de ·la ma 

no de obra que los requerim-ientos sociales exigen: 

Apropiado conocimiento del mundo del trabajo y de los mú! 
tiples o,ficios y profesíones, y 

El más cabal conocimiento posible de sí mismo, de sus po

tencialidades y sus limitaciones. 

La primera acción corresponde a una labor de asesoramien

to de índole externa, mientras que la.segunda involucra una ta 

rea asesora mucho más 'delicada y compleja, puesto que tiene 

que ver directamente con uno ae los más relevantes prop6sitos 

que procura la _orientación; la autodeteI'Jllinación o capacidad 

que logra el individuo para resolver por sí mismo sus proble -

mas. 

Aunque en forma muy sucinta, haré mención de los recursos 

que el cons.ejero _puede utilizar para resolver el primer probl~ 

ma aludido, d1;1 acuerdo con los autor"es citados. (2) 

a. Cursos regulares. 

~odos los responsables de dictar. algún curso, deben apro

vechar los mismos para señalar las p.osibilidades profesionales 

derivadas de la materia que enseñan. Se recomienda evitar el· 

(1) Rudyard K. :a"ent, Henry H. Kronenberg, ·otros. l!undamentos 
de la eó,ucación secundaria. p. 431 

(2) Idem. p.432 y as. 
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error de insistir demasiado únicamente en las profesiones de 

mayor tradioión- y de ad.optar ía actitud de que todos los alu!!! 

nos de la e cuela secundaria debería limitar sus pensamientos 

a la consideración de las mal llamadas carreras superi9res. 

b. Actividades complementarias. 

Excu:.i.·siones, charlas colectivas, guías de carreras·, folle 

tos de orientación. 

Bn cua.uto al segundo problema, o sea el· conocimiento de 

sí mismo y la relación con el logro del éxito en .el ejercicio 

de una profesión, ·este conocimiento ·ha de ser di-rigido princi

palmente a la determinación· de los int.ereses, apti:tudes, rasgos 

de personalidad. De est~ forma, se logrará una especie de CO!!! 

parúción entre las características personales y_ ~as requeridas 

en: las ocupaciones,. a fin de lograr la mayor conciliación po

eible entre amoas. 

Aquí·es donde se justifica la aplicación de los más re

cientes adelantos en cuanto a estudio y oonocirilie.nto del suje

to, siendo necesario recurrir al auxilio 'de ciencias tales co

mo la pedagogía, la psicología, la medicina, la psicometría, 

la sociolocía, la antropología, la. estadística y otras disci -

plinas que nos ayudan·a conoce~-mejor al hombre. 



2. ALGUNAS INNOVAC~ONES .EN O~IENTACION 

EDUCATIVA Y PROFESIONAL. 
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Las corrientes irinovadorás que surgen en la sociedad ac

tual, los deseos de s~peraci6n que la ciencia ha despertado en 

el hombre co:i:itemporáneo .Y los cambios registrados en el proce:

so de apre~dízaje, entre otras cosas, hacen necesario- que las 

técnicas empleadas en la orientaci6n sean objeto de constante 

revisi6n. 

S.i _los programas de orientaci6n permanecen estáticos~ en 

vez de seguir un proceso di~ámico, pueden llegar a ser total-

mente inoperantes. 

Deseoso de aprovechar lo mejor posible la. presente inve~ 

tigaci6n, procuré enterarme de c6mo se están afrontando las a,2. 

tividades orientadoras en otros lugares y con qué recursos se 

procura dar soluci6n a los problemas: que necesariamente deb~ 

enfrentar el orientador. 

Gran parte del material que presento lo obtuve de artícu

los publicados en "Focus on 1zuidance11 durante los últimos seis 

años. Mu-chos de ellos son estudios de distin5-u.idos colabora -

dores, ·Y se refieren a problemas que atañen a la orientación y 

a los que estamos involucrados en ella. El resto del material 

es producto de lectura de obras de reconocidos méritos y de r~ 

flexiones basadas en experiencias personales. 

2.1. Orientaci6n a los alumnos excepcionales. 

De acuerdo con la definición que da Acquaviva (1) de la 

(lJ Edelmira· de A:aquaviva, Orientación y Educación. p. 61 
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orientaci6n, esta es:· 

11 ••• U:n proceso continuo y gradual de ayudar 
a individuos· 11normales" para qu-e desarro],len 
al máximo sus capacidades, acepten sus linli
taciones y formules planes vitales para ubi
carse satisfactoriamente en su circunstancia." 

~- como ella misma señala al e:xpli.car su definici6n, la o:d9!! 
' 

taci6n s6lo se da. a individuos "normales", ya· que los que _pre-

sentan anormalidades escapan al cam·po de la orientaci6n 

y son competencia de. otros especialistas." (1) 

Obsérvese .que el término normal está entre comillas.. Sin 

que Acquaviva lo aclare, debe entenderse que al mismo puede dá!: 

sele un sentido que ·va más allá de su significaci6n taxativa. 

Y es. que el nifio cien por cie·nto normal, tal vez sea difícil 

de determinar. Siempre habrán algunas implicaciones que evi

dencien cierto grado de anormalidá.d. Algunas veces acentuadas, 

otras, sutiles. 

lle alguna forma y en grados diversos, encontraremos en las 

escuelas, niños que se desvían de lo considerado como promedio 

normal en su desarrollo·mental, social, físico y emocional. 

En ciertos casos, por ejemplo, al que posee aptitudes especia

les superiores se le s1túa por encima de este promedio; otras 

veces,con el grupo de los lentos en aprender • 

.La defini~i6n de Acquaviva tiene:el mérito de que además 

de referirse a la necesidad de asistir al n;i.ñ.o eri el desarrollo 

de sus capacidades, indica que es de importancia también que se 

(lJ Edelmira de Acquaviva, op. cit. p.62 
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le ayude en la "aceptaci6n de sus limitaciones", con lo cual 

se evitarán dese~afios.tanto a -él como a sus progenitores y 

maestros. 

La orientacilin a ;Los excepcionales debe ser siempre pos,! 

tiva, acentuando sus posibilidades en vez de sus limitaciones • 

. Este es el cr.iterio que debiera prevalecer en todo tipo de r!. 

laci6n orientador-orientado, especialmente cuando se trate con 

sujetos de esta naturaleza. 

2.1.l. Orientaci6n a los alumnos emocionalmente _pertur

bados. 

Ha sido creencia trad~cional que el estado emotivo de los 

alumnos sea responsabilidad exclusiva del especialista·. Re -

cientemente, algunos autores han estado apoyando el punto de 

vista de que esta responsabilidad debe ser compartida por todo 

el persona:l. dela escuela. Sin embargo, se ha hecho muy poco 

en cuaiito a preparar el personal para (}Ue pueda, por lo menos, 

identificar problemas relacionados con disturbios emocionales. 

De allí que de t-odos los in11'olucrados en el manejo de la escu~ 

la, el orientador viene a ser la persona.con mayores oportuni

dades de cubrir esta deficiencia. Muchas veces él es el único 

con conocimientos especializados, aunque limitados, acerca de 

este tipo de problemas, y, por tanto, no sólo debe estar ais -

pu.esto a ofrecer su ayuda al alumno, sino que su interés debe 

extenderse al resto del personal. Algunos educadores piensan 
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que no es tarea ·de la escuela dar servicios a niños con estos 

problemas, y que su trabajo debe_ circunscribirse a los salud!!, 

bles. se ha i_nsist ido mucho en los peligros que implica ayu-

~ a los perturbados sin que se haya recibido una preparaci6n 

' especializada para ello. 

Pero antes de continuar, -veamos cómo describe Stone (1) 

al niño con disturbios emocionales·. 

P,ara ella, el individuo perturbado posee las siguientes 

características: 

i•a. Incapacidad para aprender, lo cual no puede expli

carse por !actores vi.sibles de insalubridad. 

b. Incapacidad para establecer o mantener relaciones 

interpérsonales satisfactorias con compañeros y 

~aestros. 

c. Exhibici6n de tipos de conducta inapropiados en ci~ 

cunstancias normales. 

d. Un modo persuasivo de depresi6n o infelicidad. 

e. Tendencia a desarrollar síntomas físicos, dolores 

o miedos asociados con problemas personales o. esco 

lares." 

Esta serie de aspectos que nos señala la autora, permiten 

identificar a este tipo de individuos, el cual debe ser motivo 

de interés de los responsables de la orientación. l'ese a ello, 

como no hay una definición única de perturbaci6n emocional, o 

(lJ Shelley c. stone, Griidance for the h'motiorially Disturbed 
Student. Art. en 1''ocus on ü-uidance, 
Abril, 1970. P• 2 

r 
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una tabla de categorías al respecto, resulta muy difícil est,! 

mar los porcentajes de ,.niños con problemas de esta naturaleza. 

Es de esperarse, además, ~ue según la ubicaci6n de las e! 

cuelas áreas urbanas o ·rurales - ,en algunas .se de mayor in-

cidencia de perturbaci6n que en ot~as. Igualmente, se supone 

que los que presentan problemas agudos están recluidos en in! 

tituciones. especializadas. En ·conclusi.ón, los s·ujetos que el 
.. 

orientador atiende comúnmente son juzgados én términos genera-

les como aquellos que "tienen problemas menores y transitorios 

debido a causas situacionales y/o de desar}ollo." (1) 

Papel del orientador. 

sería conveniente que el orientador estuviera en con?-ici,2 

nes de ofrecer una asesoría terapéutica; pero. al no estar cap.! 

citado p"ara este fin, puede optar por: brindar consejos., ser -

vir de agente de referencia hacia instituciones especializadas, 

fung1r de enlace y de estimulador de las acciones de la escue

la y de la comunidad. Así, éste debe tomar algo.nas medidas 

cuando detecta un caso de perturbación. Primeramente procura 

rá un acercamiento apropiado. »e ac~erdo con el grado de dis

turbio, puede optar por sebuir ayudando al aluI11IJ.o o referirlo 

a una institución especial, luego de haber precisado qué tipo 

de ayuda requiere. 

Algunos orientadores siguen trabajando en combinación con 

las instituciones que se hacen cargo del estudiante perturbado, 

(lJ Shelley c. Stone, op. cit. p. 3 
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brindando .apoyo al mismo y. refod:ando el tra,bajo de los espe-· 

cialistas, ya que como indica stóne (1), "mientras el alumri.o 

siga en la escuela, ~iene mucha mayor necesidad de los servi

cios regulares que se le ofrece·n a ·todos los alumnos" y el 

or~Jador debe est~r pendi~nte para que así sea • 

.t:n cuanto a si debe referirse el estudiante a tratamiento. 

básicamente es una decisi6n subjetiva relacionada con la expe

riencia y el entrenamiento d~l orientador, a,unque podría con

sultar a sus colegas acerca del caso, antes de tomar una aeté!: 

minaci6n definitiva. Una vez tomada ésta, se informa a~ alum

no y a sus padres, explicándoles el por qu~ de la medida adop

tada, para evitarles. aprensiones y temores. 

El trabajador de la orientación debe mantener contacto con 

los especialistas de salud mental de la escuela y de la comuni 

dad. Ellos no sólo son útiles al atender individuos con per -

turbaciones; también lo son participando en programas de salud 

mental y de consejeria. Y estas actividades pueden servir, e~ 

tre otras cosas para alertar al personal de la escuela sobre 

problemas que afectan a los j6venes, añaden interés a los es

fuerzos del orientador al servir a estudiantes perturbados em~ 

cionalmente y paga enormes dividendos al crear un clima profi

láctico y terapéutico dentro áe la escuela. 

(lJ. Shelley c. Stone, o.p. cit. p. 4 
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2.1.2. Orientaci6n a los estudiantes de lento aprendi

zaje. 

La forma de agrupar a los lentos en aprender, así como a 

l~de rápido aprendizaje, es un tema que se presta a contro~ 

" versias. Hay .quienes defienden la segregaci6n total. Otros, 

la parcial; es decir, que el niño se reincorpore al grupo de.[ 

pués de sesiones de atenci6:n especiales. E;:iste todavía un 

grupo de educadores que propugnan por una reuni6n heterogénea 

con grupos flexibles. 

Los individuos de lento aprendizaje varían mucho en la 

forma de exhibir ~us fracasos académicos. Lo máa importante 

es identificar las causas principales de su rendimiento defi -

ciente. Aubrey (1) señala nueve criterios que llevan a la uh! 

cación de individuos como de bajo rendimiento: 

11 a. Inhabilidad para aprender. 

b. Des6rdenes neurológicos. 

c. Deficiencia en habilidades. 

d. Error al inter_pretarse las pruebas estandarizadas. 

e• Exigencias· exageradas por parte de padre·s y maes -

tr_os. 

f. Diagn6stico incorrecto del maestro. 

g. Impedimentos temporales a funciones normales. 

h •. Bajo nivel de aspiraciones. 

1. Auto-imagen inadecuada. •i 

(1) Roger F. Aubrey, Counseling Underachievers. 
on Guidance, ~nero, 1970. 

Art. en Focus 
p. 3 
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El autor divide estos nueve criterios ·en tres grupos. El 

primero engloba lo.a incisos a, b, c. En éste, la participa -

ci6n del orientador es mí~ima, ya que se reduce a colaborar 

con otros pro:t:esiónales eri la identificaci6n, referencia y lo

calización de los estudiantes con _estos problemas. 

El grupo d, e, f, está bajo la segunda categoría, donde 

la participación del orientador se acentúa un poco. El puede. 

ayudar a los alumnos reduciendo sus niveles de ansiedad, edu

cando a lo~- padres para que entiendan mejor los alcances rea 

les de sus hijos y, proporci.onando a los maestros elementos 

de interpretación adecuados, a fin de evitar errores estadís

ticos y de diagnóstico. 

En el tercer y Último grupo se precisa con mayor claridad 

el. verdadero individuo de lento aprendizaje. En particular me 

refiero a las tres características- de éste, porque como lo se

ñala el autor, ya hay una participaci6n de real compromiso por 

parte del orientador. 

g. Impedimentos temporales. 

El alumno de lento aprendizaje no puede tratarse en tér -

minos de una sola :faceta de su problema. Al contrario_, el le!! 

t·o aprendizaje debe entenderse como lo que es, una adaptación 

consistente y completamente personal del alumno a sus necesida 

des y capacidades como él únicamente las experimenta. 

Sin embargo, existen otras causas de lento aprendizaje 

además de la conducta-meramente académica. El estudiante pue-

de, por ejemplo, sentirse deprimido por la muerte de una pers2 
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na querida, por problemas económicos o emocionales en su ho

gar, por transición de una escuela a otra. El orientador pue

d·e ayudarlo, organizando sesiones inC,.ivi,duales, donde. se enfo-. 

quen din~icas distintas a la conducta académi.ca, para brinda;: 

le el soporte en este período difícil. 

h. Bajo nivel de aspiraci6n. 

L<:>s bajos niveles de aspiración pueden cambiarse, pero P! 

ra ello se necesitan procedimientos uniformes y sistemáticos 

correctivos de identificación y de referencia~ que operen en 

forma continuada •. 

El papel del orientador-con este tipo de alumnos se ex

tiende más allá de la consejería individual y grupal. Debe e_! 

tar consciente de la línea recíproca que existe ~ntre el hogar 

y la escuela, entidades que a menudo tiene.n reacciones severas 

sobre el nivel de aspiración de los individuos. 

En algunos casos puede ser necesario que el orientador s~ 

licite ayuda y asistencia de adult.os fuera del establecimiento 

escolar. otra posibilidad sería el auxilio a maestros en la 

identificación y trabajo con estos estudiantes en el aula de 

clases, consultas a administradores y expertos en currículos o 

innovaciones a los programas y. presentación de ··adultos de la c2_ 

munidad para mostrar a los· j6venes pruebas visibles. del 1:x:ito 

futuro. 



L Auto"'."imagen inadecuada. 

De acuerdo con el artículo que comentamos, el estudiante 

con mayores problemas y· el más difícil de abordar dentro de e~ 

ta, clasificaci6n de lento aprendizaje es aqu~l que desarrolla ., . 
una auto-imagen inadecuada • .Las deficiencias en la autocon -

cepción se reflejan además -de en el aprovechamiento escolar, 

en lós contactos del individuo con sus· compañeros y oon los 

adultos. 

Es incapaz de examinar. todos los dato~ y evaluar las va

riadas té~nica~ que él puede aplicar a la solución de un pro~ 

blema. No puede incorporar toda la información y, por lo tan

to, no puede utilizar en forma efectiva su potencial. 

Havinghurst, citado por Aubrey (1), seleccionó en 1961, 

las 11 siguientes caractf;!rÍSticas como las. más descriptivas 

del estudiante de lento aprendizaje: 

11a. Se ven ellos mismos como personas inadecuadas. 

b. Tienen aspiraciones más bajas que los normales. 

c. No gustan de la escuela. 

d. No disfrutan de la lectura de libros. 

e. Tienen menos popularidad y. staus de liderazg·o ·a 

los ojos de sus compañeros. 

f. Generalmente prov.ienen de hogares rotos o con pro

blemas emocionales. 

(1) Roger F. Aubrey, art. cit. p. 8 
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g. Tienden a proceder de hogares con status socio-ec.Q_ 

nómt"cos bajos. 

h. Sus metas vocacionales no están claramente def.ini

das. 

f i. su~ hábitos de estudio no son t.an buenos como. los 

de rendimiento normal. 
, 

1 
¡. 

j. Tienen interese más limitados que aquellos. 

k. Tienen un ajust!:l personal más po1?re y limitado que 

el de los normales. 11 

Por otro lado, Aubrey sefiala como principales causales 

J; del le_nto aprendizaje~ las .deficiencias en la atenci6n del ni-¡ 
' ño en su primera infancia, acentuadas por descuidos en el tra-

'1· to que se le dio en su nifiez. El sugiere algunos pasos impar-
1 
~ tantea que deben dar al respecto el maestro, el orientador o 

, ambos. Estos son: 

t 
Valoración. 

Las raíces del lento aprendizaje ;crecen y se extienden r! ¡_ 

'í 
r p:i.damente en una vari.edad de climas favora_bles. I Una valorac i6n 

t de éstos llama a un conocimiento del "ambiente total de educa

f ción11 que afecta al nifio y su predisposición de ir bien en la 

escuela. 

Lsto significa no sólo· una valoraci6n del pr~grama educa

tivo, sino también, del hogar y del ambiente de la vecindad. 

Muchas veces el orientador t~ridrá poco dominio sobre estas 

'.;fuerzas, pero aún le queda el recurso de proponer recomen_daci.Q. 

nes. en procura de su mejora o solución. 
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Ident i'ficaci6n. 

Independientemente de la forma como es detectado un .alu!!!, 

no de lento aprendizaje, al orientador le cabe la responsabi

lidad de seguir el progreso de desarrollo de un gran número de 

" es't.udiantes, y como tal requiere una ret:roalimentaci6n perió-

dica y sistemática. ~sta puede lograrse mediante la aplica -

ci6n de pruebas estandarizadas, registros anecd6ticos, prue -

bas soci'ométricas y comunicación verbal ·cdn padres y maestros. 

Referencias y personal de sonorte, 

cualquier procedimiento resultaría ineficaz si no se le 

ofrec·e ayuda a los casos identií'.icados. Por eso; :el orienta -

dor debe tomar la iniciativa en el· establecimiento de canales 

efectivos de referencia en la localización de persqnal de so

porte para trabajar con los individuos de lento aprendizaje. 

Currículo y organizaci6n escolar. 

El orientador deseoso de· ofrecer ayuda al e~tudiante de 

lento apL·endizaje puede a veces sentirse inútil al conocer que 

éste encara diariamente un currículo más allá de sus posibili

dades. Los orientado:r:es capaces no deben sentir escrúpulos al 

intentar lograr algunos cambios al respecto. Con ta~to, pero 

con firmeza,debe procurar ajustes en aspectos como; procedi -

mientas con grupos, asignación de alumnos a maestros, la im -

plantación de horarios razonables, medidas disciplinarias, té~ 

nicas de referencias. 
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4.3 

RelacicSn odentador-maéstro. 

El orientador ha de estar consciente de. que todo esfuer

zo para ·ofrecer ayuda al estudiante d.e lento ªP:'-'endizaje será 

infructuoso si los maestros no colaboran y·participan en sus 

p~upacionés. De allí que debe evitar por todos los medios 
' 

a su alcance la hostilidad q'Q.e con tanta frecuencia se observa 

en las escuelas. Debe hacer uso, además, de todos los recur-

·SOS que· la técnica pone a su disposición y actuar con visión 

de futuro. 

El estudiante dotado pero <ie lento· aprendizaje·. 

~'n años recien~es ha surgido un nuevo concepto del dotado 

de lento aprendizaje. Esto se refiere al estudiante .que trab!: 

ja a capacidad inferio~ por razones corregibles, pero fuera 

del control propio y de su familia. 

Se les puede 11amar de "seudo-lento aprendizaje II al impe

dido económicamente, al impedido educacionalmente, que debe 

desenvolverse en un ambiente cultural diferente con barréras 

idiomáticas, por ejemplo. 

Muchos están frustrado·s, son beligerantes y antag6nicos 

hacia ¡a escuela y los maestros, aún antes de entrar al primer 

grado. 

Abraham (1) sugiere una lista de acciones que, de seguir

las los padres en ·1a primera ·infancia de sus hijos, pueden 

(1) .WUlard ábraham, Jdentif:ying and counseling the Gifted. 
Art, en Focus on Guidance, Sept. 1976. 
p. 4 
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ayudar a prevenir este tipo de problemas: 

"ª· P!ov~alos de materiales variados de acuerda. a_ su 

edad, intereses e ·imaginación. 

b. Búsqueles una escuela acreditada. 

·""' c. Actúe con el ejemplo en cua.ü.to a tenacidad y pers~ 
"",. 

verancia. 

d. Manténgase en contacto estrecllo con sus maestros. 

e. Provéale libro~ que esté a su nivel a algunos un 

poco más adelantados. 

f. Llévelo a lugares que él disfrute. 

g. Conteste a sus preguntas adaptándolas a sus inte-

reses·." 

Muchas veces, ·algunos de los problemas de estos alumnos 

son más de carácter emotivo que intelectual. Es important.e 

que se les facilite la mayor cantidad y variedad de experien

cias posibles. Al orientador compete una gran responsabilidad 

para contribuir a la normalidad del apL·endizaje de estos niños, 

los cuales pueden llegar a ser, incluso, extraordinariamente 

positivos. 

2.1.3. Orientac16n a los estudiantes aventajados. 

Dunlop y Chatten (1) señalan que en 1Y61, la Asociación 

Americana de Personal y urientaci6n (APGA), la_ más importante 

(1) Richard s.. Dunlop ~ Roger G. ·chatten, Counseling the Ad -
vantaged •. Art. en §ocus on Guidance. 
Marzo, 1974. p. 3 



45 

organizaci6n :r:iorteame.ricana de especial;stas en orientaci6n 

y consejería sefialó s-iete áreas específica,s como las que mejor 

representan las necesidades educativas que exhibe el estudian

te de inteligencia super-i~r •. 

wa. Desarrqllo de habilidades de estudios independien

tes.· 

b • .adquisición de técnicas de ap1:eridizaje eficientes. 

c. Orientaci6n en métodos 

ción de problemas. 

de iµvestigactón y solu -

d. Desarrollo de talentos especiales. 

e. Aliento en pensamiento creativo. 

f • ..L'lecesidad de humanitarismo. 

g. Desarrollo de habilidades de comunicación." 

Si se cuenta con un buen programa de orientación para to

dos los alumnos, es de esperarse que los mejor d9tados no ten

gan problemas,_y si -los·tie~~n, que sean.rápidamente atendidos. 

Mientras más temprano se inicie el proceso de orientación, ma

yores probabilidades de éxito tendrán los procedimientos em

pleados con niños sobresalientes. Es muy frecuente que-en la 

escuela elemen-tal no se les proporcione a estos estudiantes, 

op(?rt_unidades :de experiencias de ap.r·end,izaje _ac_ordes con sus 

potencialid.ades. Actitud que se relac.iona con las 1-imitacio

nes del personal y con la configuración del propio s.istema. 

Para Qfrecer una mejor orientación a los alumnos aventa

jados se requiere, como primer paso, la determinación de lo que 

el hogar, la escuela y la comunidad representan en sus vidas. 
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Es importante reconocer que no existen caracterísiicas comu

nes para todos los suj~tos brillantes •. Sus intereses y pera~ 

nalidades varían tanto como.varían las de los normales y r~- -

tardados. En el "anexo No l reproduzco una lista que sugiere 

' el'Dr. Abraham, en la que señala 30, carcterísticas que, obser-' . 

vadas en el ambiente familiar y escolar, facilitan el rec.ono

cimiento de. los estudiantes a-ventajados. Como él mismo indica, 

no es de e sp·erarse que todo alumno dotado l~s posea en su tot~ 

lidad; pero si se observan evidencias de gran número de ellas, 

debe procederse a utilizar algunos r~cursos y procedimientos 

(pruebas estandarizadas), que ayuden a lograr una evaluación 

más completa. 

Es frecuente que el maestro o el orientador adopte una a~ 

titud de abandono hacia alu1J!nos de.este tipo, sin detenerse a 

considerar que en algunos casos, pue·den requerir de mayor ayu

da _que los estudiantes promedio. 

De acuerdo con Abraham (1) 

11 I,a. identificación temprana de los niños dota
dos, la vigilancia de quienes conviven con él, 
el uso de registros acumulativos, materiales 
anecdóticos, .pruebas, observación y las técni
cas de· estudio, juégan un papel importante en 
.la imagen de l.3: consejería. 11 

Si aceptamos que uno de los objetivos de la consejería d~ 

be ser estimu_lar al dotado a progresar académicamente tanto 

como pueda, entonces no se deben es_cat~mar esfuerzos para ale!!_ 

tarlo, ,para concientizarlo en sus capacidl3:des, sus habilidades, 

(1) Willard Abraham, art. cit. p. 4 
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sus potencialidades y las oportunidades que tiene de llegar a 

ser posteriormente un destacado estudiante. 

Cuántos casos de deserción e·scolar, no· se habrán dado I por 

_ejemplo, porque un alumno que por su misma cond.ición de bri. ~ 

llante creara problemas disciplinarios. Estos y la fórm~ in~ 

decua_da como se trataron, lo fueron induciend.o gradualmente a 

detestar la escuela y todo lo relacionado cof ella. 

:Para evitar estas y otras anomalías semejantes,. Abraham (1) 

propone las siguientes cuatro r·eglas de consejería; 
r, 

11a. Lo que se discute es su vida y su propia dechión. 

b. La selecci6n de carrera no debe limita1:se a lo que 

ellos conocen. Deben presentárseles. una imagen a~ 

plia de posibilidades en la~ que puedan interesar

se y calificar al conocerlas. 

c. El· dotado es generalmente capaz de ~uta-análisis y 

es muy importante que lo haga. 

d, La consejería, informac.ión y experiencias de .los 

primeros afios les ayudarán a tomar decisiones pos, 

teriores." 

La orientación competente puede señalar nuevos campos que 

el individuo. no ha tomado en cuenta, puede alentarlo a demorar 

una decisión hasta que se posean mayores evidencias_ vocaciona

les; y, en los casos justificados, servir de enlace en la ave

riguación y logro de becas. 

(lJ Willard Abraham, art. cit. p. 8 
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Respecto al desajuste de los estudiantes dotados, el mi~ 

mo Abrahani (1) escribi6·: 

11 ••• muchas razones pueden influir para que se 
afecten sus hab_ilidades. La timidez, inmadu
rez física o emocional~ presiones educativas 
y familiares,_pueden llevarlo a manifestacio-
nes de rebeldía y a desajustes;" · 

De·acuerdo con es:tas ideas, hay que procurar aunar las 

fuerzas del hogar y la escuela en la atenci6n- de .estos estu -

diantes, que pese a tener una capacidad innata sobre el prome

dio, no están dando de sí todo lo que debieran. 

Aunque algunas. de la soluciones que a continuac-i6n_ se pr.2, 

ponen escapan a: las posibilidades ecoñ6micas de nuestros ·paí

ses, las registro para crear la concieñcia necesaria que nos 

lleve a su adopción en el·fÚturo. Según el autor citado, ade

más de ubicar al estudiante en clases especiales, se deben con 

siderar los siguientes enfoques: 

a. La escuela sin grados. 

Elimina los niveles por grados, los cursos de estudio y 

libros de texto restrictivos. Los estudiantes avanzan de acue~ 

da a sus capacidades particulares. 

b. Grupos especia~. 

Los jóvenes desarrollan sus intereses especiales (produc

ción de obras teatrales, experimentos científicos, estudios de 

la comunidad). 

(1) 'i/illard Abraham, art. cit. p 2. 
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c. Enseñanza por eguipos. 

Estimula la part.foipación y la competencia entre. los es

tudiantes. Favorece el enriquecimiento de los conocimientos. 

d. Instrucción ·programada. 

l!'acilita el avance del alumno a su propio ritmo, a la v·éz 

que evalúa lo que hace. 

e. Acelerac i6n. 

~ste término ha sido mal interpretado. L. M. Terman, ci-

tado por Abraham , ·recomendó que cuando un niño demuestra 

estar capacitad·o intelectualmente, y además posee las caracte

rísticas psíquicas .Y físicas apropiadas, se.le haga saltar un 

año o dos, según el caso. 

Lo que se destaca de estas breves observa ciones es la im

portancia que hay que darle a la atención personal. cuando el 

maestro o el orientador no pueden disponer del tiempo suficieE 

te, debe recurrir .al auxilio de algunas de las técnicas señal~ 

das para afrontar los problemas que les presentan los alumnos 

aventajados. 

Servicio de colocación a los alumnos excepcionales. 

~l equipo de orientación juega papel importante en la co

locación profesional que se de a los,estudiantes excepcionales. 

Debe mantener un contacto estrecho tanto con las escuelas de 

enseñanza especial, institutos de rehabilitación, como también 

con las posibles emp~esas. donde mejor podrían desempeñarse es

te tipo·de sujetos. 
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2.2. Nuevos en!oques en la orientación a la mújer. 

Las nuevas disposiciones sociales ·del trabajo, los mov~

mientos recientes de liberación femenina, los cambios en los. 

pM,?:ones fa~iliares, han .contribuido a crear una nueva imagen 
" dé los papeles de la mujer, particularmente en el aumento d.e 

su participación en el trabajo y eri las actii.ridades de la co

munidad. 

Tendencias de esta naturaleza tienen un impacto en el de

sarrollo de carreras para niirjeres y en los papeles a cumplir 

por los hombres. 

De acuerdo c.on el Dr. Hansen (1); las siguientes, son al

gunas causales de esta nueva situaci6n: 

11a. La te enología,· los inventos para ahorrar mano. de 

obra y la caída de la maternidad como una ocupación 

de tiempo completo. 

b. La explosión demográfica y el control de la nata

lidad con sus poder~~os efectos en normas y deci

siones concernientes al número de nifios. 

c. La legislación y los reglamentos federales q~tien, 

den a la mejora del status de las mujerE!s en la 

educac_ión y el trabajo. 

d. El movimiento fem"inista, el cual ha ~ubrayado las 

preocupac~ones acerca de la igualdad de derechos 

en una varíe.dad· de aspectos. 

(lJ L. Sunny nansen, Counseling Women, Art. en.Focus on Gui
dance, Diciembre, 1974. p. 2 
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e. Nuevos estilos de vida y el sentido de identi_dad f~ 

menina. Se _re~onócen diversos patrones. familiares 

y las mujeres mtán arriesgando diferentes clases de 

patrones y auto-definiciones· basadas en suEJ p:ropias 

ne ces idade s. 

f. Aumento de los empleos de tiempo parcial y de cen

tros de_ cuidado infantil humanizados; 
~ 

g. Educación continua con sus oportúnidades para qu~ 

las mujeres entren o re-entren a la educaci6n y¡o 

al trabajo y se actualicen o .r'-etraigan a nut.'VOs 

campos. 

h. Rompimiento de estereotipos de carreras y ·ocupacio-

nes. 11 

La mayoría de los autores que se han refe.rido a los pro. -

blemas ael desarrollo de carreras han centrado su interés en 

la población masculina o han ofrecido descripciones de patro

nes femeninos basados en divisiones socio-económicas. 

En 1957, Super (lJ postul6 un "esquema lógico" de patro -

nes de carreras femeninas. Identificó siete clases·, destacan

do el que señaló como el estable 11 ama de casa". ~ ese -énton

ces p1ante6 un enunciado un tant·o ·descriptivo en relación con 

el papel de la mujer: 

11El papel de la mujer de t.raer niños al mundo 
la hace colocarse como la llave del hogar, y 
por lo tanto le da a las actividad~s del ho 
gar un lugar central en su carrera." 

{l) ~onald E• Super, op. cit. p. 87 



52 

Más adelante, en 1969~ Zytowsky, nombFado por Han~en (1) 

plante6, como Super, su 11 éontribuci_6n a ~na teoría", con el SB; 

puesto de que el papel modal en la mujer es el de ama de casa. 

Indudablemente, la imnortancia de éstas teorías nó estri-
~ . y . 

b6 ~n que plantearan.la Última palabra en el desarrollo de ca-

rreras en las mujeres,. sino en que despertaron el interés por 

seguir investigando en esta línea y proveyeron las primeras Pª!! 

tas para entender a las mujeres en papeles ·distintos a los es

tereotipos tradicionales. Ofre.cen también un apoyo a la tesis 

de que los patrones de vida femeninos no son uniformes y de 

que una variedad de .estilos de vida y papeles múltiples son 

posibles, deseables y factibles tanto para las muj.eres como p~ 

.ra los hombres. 

Actitudes de los .orientadores • 

.En un estudio realizado por Thomas y Steward (1971), cit~ 

dos por Hansen (2) encontraron que los oriéntadores de escue -

las secundarias respondían en forma más positiva a los estu -

diantes de sexo femenino con metas ·consideradas tradicionalme!!; 

te propias de su sexo, que estudiantes con metas u ocupaciones 

consideradas masculinas. En un estudio de seguimienio, estos 

investigadores (1973) confirmaron que un considerable número 

·de orientado.1:es varones estaba de acuerdo co'n afirmaciones c-2_ 

mo: "entrenar a las mujeres para trabajos· de alto nivel es una 

pérdida••; 11 los hombres casad.os deberían recibir más paga que 

(1) L. sunny Han.sen, art. cit. p. 2 
(2) Idem. p. 7 
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una mujér soltera que realiza el mismo trabajo" y "·los mucha

chos deben ser mejor educados que las· niñasw. También opina

ron que la maternidad es la funci6n prina ria de la mujer. 

Ésto nos demuestra qu~ en plena actuálidad, cuando -0.eben 

h~rse superado ·muchoá prejuicios relacionados. con la dife -
·, 

rencia de sexo, cuando se defiende la real iguald?Ld de oportu....; 

nidades parí::l hombres y mujeres.• aún existen personas con ideas 

arcaicas, producto· de patrones culturalés tradicionales. 

Una vez más, Ha:nsen (1) nos describe algunos aspectos co

mo los principales obstáculos en el desarrollo de ·carreras en 

las mujeres. Entre ellos tenemos: 

11a. Socializaci6n y condicionamiento del papel del sexo. 

b. Conflicto dé. papelesooerca de las múltiples obli

gaciones en el matrimonio y en el. trabajo. 

c. El enfoque hacia el mtrimonio o sus prospectos. 

d. Falta de orientaci6n en el trabajo. 11 

De acuerdo con el autor citado, .el mal realmente reside 

en el desconocimiento de que estos ob.stáculos representan en 

sí un problema, ya que la preocupaciqn acerca del desarrol·lo 

de carreras en las mujeres se considera todavía como algo de 

poca importancia. 

Estrategias de intervención • 
. -.--

En un artículo que Hansen publicara en el año de 1972, 

alentaba a los orientadores a trabajar can los maestro& en 

(1) L. Sunny Hansen, art. cit. p. 5 
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la "creación, planeamiento y enseñanza de unidades con miras 

al desarrollo de .carreras e~ las mujeres en la ~scuela elemen 

tal, secundaria. y·prepa,ratoria. 11 

Entre ·1as sugeren.cias para los a.:ños de la escuela elemen

tal, proponía un refuerzo de experiencias con herramientas 

mecánica de auto, mantenimiento. del hogar-, liderazgo ,po].ític·o, 

poniendo a los niños y ~iñas en. contacto con el modelo de pa

pel t.ípico, y ayudar así a las mujeres a ganar ·el sentido co

mún político que necesitan para asegurar la igualdad de oport~ 

nidades. 

Para la escuela secundar_ia sugería promovex amplias expe

riencias exploratorias, orientadas a _la acción, para introdu

cir ambos sexos a "ias implicaciones de matel:'ias vocacionales 

y avocacionales; fortalecer las acciones de grupos en los que 

los jóvenes- -de ambos -sexos enfoquen potenciales .Y desarrollen 

planes de acción para convertirse ~n la clase de pe_rsonas que 

les gusté3:ría ser. A su vez, pr.oponía la eliminación de los 

cursos atado_s al sexo ·e economía del hogar, artes industriales), 

para mantener lé:iS vías educativas abiertas a toda clase de OC"!:!, 

paciones. 

En la escuela preparatoria se debe continuar ayudando a 

los alumnos de ambos sexos a clarificar sus conceptos devalo

res y a examinar sus necesidades, intereses y habilidades, lo 

que les permitirá tomar decisiones reales acerca de los patr2 

nea de vida. 

En toda esta acción es muy importante el concepto que te~ 
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ga el orientador de la. posic.ión de la mujer y del papel que 

ella está llamada a o_cup~r dentro del desarrollo social contem 

poráneo. 

2.3. El uso de las computadoras en orientaci6n. 

Un estudio sobre :J_as posibles líneas actuales E!:n este 

campo no· estaría completo sin una referencia al empleo de la 

tecnología y de las Jnáquinas en el desempeño de las funciones 

orientadoras. 

Cuando se empezó a hablar de la aplicación de las comput~ 

doras en la orientación, se suscitaroñ dos reacciones antagón! 

cas entre los orientadores norteamericanos. Unos vieron en 

esta acción una posible amep.aza a la seguridad d_e sus empleos 

.otros, en cambio, creyeron encontrar.la herramienta que les pe~ 

mitiría solucionar todos los problemas inherentes a la prácti

ca de la orientación. La experiencia lograda en. la última df 

cada ha d_emostrado el error de ambas posiciones extremistas. 

Sin embargo, la orientación basada en el uso de computadoras 

sigue siendo ape.nas una esperanza, sobre todo para mucho·s paf

ses que, como Panamá, tienen que realizar enormes esfuerzos pa 

ra atender la cada vez más creciente población escolar, con r~ 

cursos muy limitados tanto en el aspecto material como humano. 

En artículo publicado en 11 Foé:us on ·Guidance 11 , Arthur M. 

Kroll (1) lB ce un análi.s is de cuatro sistemas de computación 

(lJ .11.rthur ro. Kroll, Computer-Based Systems foL· Career \i-uid~. 
Art. en Focus on Guidance,' Junio, 1973. 
p. 1 
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como auxiliares de la consejería en los Estados Unidos de Amé

rica. 

Segú:p. é°l, e1:1tos cuatro sistemas (uno en Illinois, otro en_ 

Oregon, un te"rcero en Michigan y el último en New Jersey) fun

cionan en base a lo que se d1:1nomina 11 t iempo compartido", como· 

el medio más provechoso para reproducir .datos en forma instan

tánea, de acuerdo a las especificacione~ de los u!iuarios. 

En cuanto a este método de tiempo compatt ido, una comput~ 

dora central es .usada por múltipl."es interesados, en lugares· que 

pued.en estar muy· distantes entre sí, en unar' forma prácticamen

te simultánea. 

Todos estos sistemas son interactivos enel.. sentido que 

permiten una comunicac.i6n de dos vías entre la computadora y 

el estudiant"e que la usa •. -El, estudiante, sentado .frente a un· 

tablero ·paree.ido a una máquina· de· escribir, va óperando los b.2, 

tones· de acuerdo al_programa de informaci6n que se propone ob

tener. La computadora, a su tiempo, responde al estudiante, 

trasmitiendo el mensaje a travls de una pantalla como las de 

televisi6n, o mediante impresiones en roilos de papel continuos 

en un teletipo terminal. 

Consideraciones para lograr mayor efectividad. 

El mismo Kroll (1) advierte que para que un sistema de es

ta naturaleza funcione con mayor efectividad, hay que tomar en 

cuenta ·varios factores imp_ortantes en cuanto a la investigaci6n 

(1) Arthur M. Kroll, ·art. cit. p. 13 
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previa que llevará a la programaci6n final. 

ta irivestigaci6n de)ie ser enfocada .así: 

"ª· Determ~nar· los tipos'de informaci6n que los estu

diantes quieren y necesitan para planear su carr! 

·ra con mayor lnfoL·maci6n. 

b. Identificar los factores que en mayor grado contr,! 

buyen a la satis.facción ilidividua1. y_a las mejores 

selecciones educativas y vocaciohales. 

c. Estudiar la. conducta del estudiante en el planea

miento de carreras y los efect~s que pueden ocasi2 

narle el acceso a una mayor información. 

d. Comparar los efectos diferenciales de info:i:mación 

de alternativas o del impacto r_elat ivo que ésta 

tiene en los estudiantes." 

Esta investigaci6~ previa es· de muc~o- valor para identi.f,! 

car las diferentes informaciones que el alumno·necesitará en 

la toma de decisiones y para esclarecer áreas donde los es.fuer 

zos de colección de datos pueden implementarse con el propósi

to de proveer nuevos o mejores recursos ·de info:i.-maédón. 

Entre los servicios que dan las computadoras están: info!: 

maci6n .amplia ·sobre listas de colegios ad.ecü.ados a los datos 

sobre personalidi:1.d, las. motivaciones· y las expectativas de los 

estudiantes; informaci6n sobre ocupaciones; detalles sobre 

aquellos·campos en que los estudiantes podrían trabajar con má 

.yor eficiencia, más productivamente y con sentido in~ovador. 

Estos esfuerzos iniciales para sistemas de orientación b! 
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sados en computadoras han servido para ·aumentar el conocimie~ 

to del contenido de lo que se necesita en'tales si$temas. 

Qomo decíamos en párrafos precE:dentes, pasará mu_c_ho t ie!!! 

po para que esta práctica se popularic~. El aparato principal 

x1a preparaci6n del cante-nido del sistema y su mantenimiento 

' resulta complejo y muy caro. 

Kroll (1) predice que: 

n ••• el único sistema factible para la imp°lemen
-taci6n amplia que se espera que surja durante 
la próxima década será un sistema prefabricado. 
con rasgos aplicables a una audiencia grande." 

Lo que sí parece evidente ·es que un sistema basadó en co!!! 

putadoras no puede- ·.ofrecer por sí solo una respuesta completa 

a las necesidades de orientaci6n de los estudiantes. 

esto, el mismo aut OJ:'. nos dice que: (2) 

"··· el efecto a .largo plazo más a tono con el 
uso del si_stema será una mayor ·concientización 
por parte de todo el personal de laecuela ha
cia las reales complejidades y proporciones de 
las necesidades dei orientación." 

Tampoco cabe suponer que un sistema de este tipo 

Sobre 

pueda 

sustituir a los orientadores en sus responsabilidades de infor 

mci6n y conse.jería. Al contrario, obligará al personal dedi

cado a esta labor a estar en pe;rmanente actualización para ha

cer frente a una mayor demanda de funciones de consejería avan 

zada, pues inevitablemente, los estudiantes estarán mejor ar -

mados en su búsqueda ie respuestas. 

(1) Arthur bí. Kroll, art· .•. cit. p. 13 

(2) Idem. p. 13 
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2.4. El auto-manejo en la orientaci,ón • 

.La. orientaci6n se propone, entre sus princi_pales objet i

vos, ayudar a los indi'v-iduos a resolver sus propias dificulta

~s. En la medida en que se aumenten los éxitos en este prop2 

' sito, mayor será el enriquecimiento en habilidades que el suj! 

to logre, con el fin de decidir nu.evas· situaciones en el futu-

ro. 

Según .l::loyd y LeFleur (1) 

11 .••• esenc:i.alrnente una parte sigI?,ificat iva de 
la consejería. inv:ciluc~a ayudar a los clientes 
a ganar un auto-dominio de sus-conductas y apo
yarlos en el uso de este dominio para gobernar 
sus vidas más efectiva:rnente. 11 

Hay que destacar que es muy importante el tipo y calidad 

de formaci6n que tengan los orientadoi·es. Induda_blemente, los 

que estén mejor preparados ten<trán ·en sus manos los instrumen

tos que les permitirán tomar las medidas más convenientes en 

la aplicaci6n de las diversas técnicas necesarias en la labor 

de orientaci6n. 

Según los autores nombrados, una de las formas actuales 

para clasit;icar a los orientadores es ubicándolos entre hurenis 

tas y conductistas~ Al humanista se le describe preocupado por 

el desarrollo del auto-concepto dei. sujeto y cuidadoso de no i~ 

fringir sus derechos individuales. 

Él conductista se caracteriza como manipulador frío de 
clientes. 

(1) John ». lloyd y .l.'I. Kenneth La Fleur, Self-:.llianG(';ement Cousel
ing .Procesa. Art. en .l!·ocus on ü-U,idance, 
octubre, 1~74. p. 1 
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:Boyd y La Fleur (1/ definen auto-manejo como: 

11 ••• la haoilidad de los individuo.a para tomr· 
decisiones y acciones de .ajustes conductuales 
personales b~sados en análisis de su yo y de 
su ambiente. 11 

·De acuerdo .con está definici6n puede inferirse que el au

to.;..manejo adopta una actitu_d ecléctica en cuant·o a las corrieu 

·tes o té'cnicas a seguir. Lo más importante es la mayor o menor 

ayuda que. se ·1e dé al orientado para que resuelva sus· proble-

mas. 

Los autores citados señalan también que: (2) 

11 ••• no hay un 1¡1étodo estandarizado único de 
consejería para señalar el auto-manejo, pero 
hay un número de técnicas que han demostrado 
ser particularmente efectivas en facilitar 
éste al cliente. 11 • 

Y explican que estas estrategias se manifiestan a través de 

tres etapas del proceso, las cuales se describen en los siguien 

tes términos: 

a •. Análisis del yo, problema y ambiente. 

El sujeto conceptualiza problemas y asume· el control per

sonal de. ellos. Llega a esta etapa mediante· una consejería ~x 

ploratoria donde se le dan algunos conocimientos de sí mismo, 

su problema y su ambiente situacional. Este auto-descubrimien 

to se constituye en un pre-requisito para el auto-uanejo. 

b. Establecimiento de metas y compromisos .. 

El establecer las metas habilita al sujeto y al orientador 

(1) Boyd y La Fleur, art. cit. p. 2 
(2) Idem. p. 2 
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para obtener resultados más completos, puesto que de las ideas 

vagas ·que tengan de los .problemas, podrán llegar a niveles m~s 

específicos. 

Un rasgo importante ·en ia consejería de auto-manejo es la 

confianza del individuo para cambiar su conducta. Para alen

t;ar esta resporurabili~ad, se le urge que haga ·11 contratos 11 con 

él mismo, basados en los logros de algunas metas que _se propo

ne alcanzar. 

c • .A.jÚste conductual. 

Toda conducta l)Uede ser conceptualizada cuando ocurre en

tre antecedentes y consecuencias. Ambos pueden ser factores 

ambientales externos, o lós pensamientos internos del sujeto. 

Entre los factores externas se incluyen· objetos físicos o al

rededores, establecimientos sociales, entre personas y su~ 

conductas. Entre los factores internos están los pensamientos, 

sentimient~s, modos y eventos psicológicos. 

cuando se ut ili;.11an estrategias de.. antecedentes para dis -

minuir las conduc~as, se procura reducir la fuerza y la frecuea 

cia de la contingencia antecedente-conducta. La forma más ex

pedita de hacer esto es destruyendo o calllbiando -el antecedente, 

de modo que no salga a relucir la conducta indes·eada. l'ero, no 

siempre es posible cambiar los antecedentes. watson y Thorp (1) 

recomiendan una estrategia de dos pasos para tratar con antece

dentes que no pueden cambiarse. 

(1) D. L. watson c5:: R. G. Thorp, Self-Direct.ed .Hehavior; Sell 
Modification for Personal adjustment. 
p •. 153 
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"ª• El antecedente es evitado en forma deliberada y 

el individuo· puede desarrollar nuevas conductas 

para reemplazar las indeseables. 

b. El sujeto se refuerza ·.él mismo, soportal'].do .la ex

posici6n de anteMdentes y·acrecentando la condu.2, 

ta desarrollada más inmediata.w 

Igual que los antecedentes, las consecuencias pueden ser 

internas o externas. .l'Ueden ser eventos externos, controlad·os 

por otros en un acuerdo con~uctual entre el orientador·y el s~ 

jeto. Pueden s.er sucesos .internos, controlados por el propio 

individuo •. Típicamente, las consecuencias son interpretadas 

como castigos o recompE:nsas. 

Según Bosford y Br'own (1), la consejería insiste en un ti 

po de control externo. .l::'ero, aseguran ellos, que 

n ••• recientemente ia metodol·ogía de la con
sejería conductual ha sido extendida para i,!! 
cluir procedimientos diseñados para ayudar 
ai cliente en la adquisición de competencias 
que los habiliten eventualmente a producir y 
mantener cambios de conducta deseadas sin la 
ayudad el consejero." · 

Respecto al proceso mediante el cual el estudiante puede 

llegar al a-prendizaje de auto-manejo, los autores mencionados 

señalan los siguie·ntes pasos; l2J 

11a. ,J!;l consejero establece la armonía con el cliente, 

y lo ayuda a <Escribir su problema en términos con-

(1) Hay E. Hosford.Y Steven ». Brown, Behavioral Approaches to 
Counseling. Art. en ~ocus on Guidance, 
Octubre, 1975. p. 4 

.(2). ldem. p. 4 
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ductuales. 

b. se le ayuda ál cliente a determinar de manera espe

cífica lo que él quiere logra;' como r~sÜltado·d~ la 

consejería. 

c. Se obtj.ene un promedio base del nivel .. de funciona

miento del cliente relativo a su ineta deseada. 

d. El consejero explica en forma completa los procedi

mientos y posibles consecuencias ::~l µsa:r las técni

cas apropiadas para logra:r .la meta de consejería d~ 

seada por el sujeto. Este últifio es quien toma la 

dec1si6n final sobz:e .la técnica a usar. 

e. Juntos, consejero y cliente evalúan la efectividad 

del procedimiento de consej.ería util_izado para pro

curar el auto-¡;¡anejo. 

f. De común acuerdo, el consejero "y el cliente determ,! 

nan y. llevan a cabo técnic~~ de seguimiento para 

mantener y mejorar lá.s habilidades recientemente ad 

quiridas .por·el cliente y evitar la Wluencia del 

oonsejero. 11 

Auto-reforzamiento. 

El uso de ·reforzamiento pos1t ivo para promover cambios CO!! 

ductuales es, tal vez, la técnica más conocida en consejería 

conductual. Aunque lo frecuente es que los reforzadores posi

tivos sean aplicados por. los padres, maestros y orientadores, 

Últimamente se han logrado· evidencias de que los pr.opios suje

tos pueden funcionar con gran efectiv"idad.como sus mismos ageE: 
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tes de reforzamiento. 

L·os ·reforzador~s positivos son los eventos que aumentan 

la, frecuencia de la conduc~a que se sigue. 

Bien. utilizada, esta técnica. c.ontribuye positivamente a 

que el orientado logr·e afianzar conductas de auto-manejo y por 

ende a funcionar mejor como persona y como miembro del grupo 

social. 

2.5. El.método grupal de orientaci6n·vocacional. 
f, 

Me apoyo en las ·palabras de Barbero (1) para ilustrar el 

objetivo principal de esta mteva ío.1·ma de proveer orientaci6n 

vocacional.-

!' ••• proporcionar un método de orientación vo
cacional que pueda ser aplicado en una escuela 
media concebida corno orientadora y de 'prepara
ción para. la vida, es decü:, donde el alumno· 
pueda convertirse en responsable de su propio 
futuro, ~racias a su funcionar:.iento como per
sona autonoma, capaz de ser quien es y de ele
gir su rumbo." 

Este ea un método que Barbero puso en práctica por primera 

vez en 1~7;¿, y luego fue revisando en los años sucesivos hasta 

su publicación en el pasado año 1~7b. Según ella, este e:s un 

''método pedag6gico.",donde (2) 

11 1a relación entre el líder y el grupo es do
Gente y el plan de trabajo podrá ser puesto 
en'práctica por profesores que hubieran est~ 
blecido una relación positiva con sus alumnos." 

(1) Clara c. de Barbero s., ·Orientación vocacional en la Escue
la. p. 11 

(2) Idem. p. 32 
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Para su aplicación·, sugiE're que el profesor-ori~nitadoL· -

cuya fo.L·maci6n ·puede ser en cualquier disciplina - forme equi

po con un pro~esor-colaborador (es) para que juntos ~laneen 

con tiempo, el traba·jo a realizar y prevengan el lugar, días 

y·horas posibles en las cuales se llevarán a cabo las reunio

nes de trabajo. 

Con la anuencia de la dirección-y au~oridades educativas, 

se procede a info;i.,mar á los padres y alumnos del proyecto, que 

permitirá ofrecer orientación vocacional en el plantel. 

Los grupos de alumnos no deben pasar de veinticinco; se 

integrarán con los que muestren verdadero interés y se compro

metan a una participaci6n activa. De~en estar formados por 

estudiantes de los dos últimos años de la escuela secundaria. 

En . el caso concreto de Panamá I serían los estudiantes de octa -

vo y·noveno grados de la General ~sica. 

La conveniencia de su utilización estriba en que el méto

do propone dos etapl;l,s de trabajo. La primera destinada a la 

aplicación y discusi6n de una serie de cuest-ionarios explorato 

rios; y la segunda de carácter info;i.·mativo. 

Como rasgo importante de su método, la autora destaca 1ªás 

adelante, que; (1) 

11 El alumno no será objeto de mediciones, diag
nósticos, será sujeto de reflexiones, conclusio 
nes y proyectos personales tan dinámicos como -
pue.da ser su vida misma. 11 

J:tecomienda que no se interpreten respuestas,· ni se dicten 

(1) Clara u. de Barbero s., op. cit. p. 35 
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directrices sobre las ocupaciones y estudioa que deban seguir 

los estudiantes •. ~l profesor-orientador se limitará a revi

sar el material que se utilizará en las jorn~das de trabajo, 

., "para establecer una comunicaci6n con cada chico, 
""- seguirlo en su proceso, terer un punto de refe-

"- rencia frente a pél.dres y directivos que quieran 
estar al tant,o del traba.jo dei alumno o ·del gru 
po y p.ode,r sacar ~onclusi_ones para mejorar o re~ 
petar la !llanera de trabajar con futuros grupos." (1) 

El método indica suprimir las entrevistas individuales. 

S6lo én casos excepcionales, cuando alguien no esté funci.onéi!! 

do en forma apr~piada, debe vérsele personalmente, con el ob

jeto de aclarar sus problemas, y, en caso .necesario, referir

lo al personal especializado que proceda. 

Plan de Trabajo. 

a • .Actividades previas. 

Revisar el naterial • 

.Asegurarse si se puede poner en.práctica en la escuela 

la orientaci6n vocacional. 

Formar el equipo de trabajo, de auspicio, de organización 

y de realización. 

Considerar lugar, d'Ías, horas, aranceles o gastos y colaE_o 

radores. 

comunicar a padres y alumnos la realización de grupos de 

orientaci6n vocacional en la escuela. 

Realizar dos reuniones con los padres de familia. La pr.! 

(1) Ciara c. de Barbero s., op. cit. p. 35 
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mera de. informaci6n y la segunda de concreei6n del plan 

de· trabajo • .En esta· última, se les pedirá que llenen una 

encuesta. 

b. Primera parte. 

Primera reuni6ni Se distribuye una hoja para que los alumnos 

escriban sus datos y expectativas; e.stas úl

timas serán comentadas oralmente por ellos 

mismos. 

Segunda reunión: Se les da a conocer la forma en que se tra

bajará y se establece el compromiso. El pr~ 

fesor habrá leído,.durante la semana, las e~ 

·pectativas anotadas por los alumnos y aclar! 

rá lo que corresponda. 

Bn e·sta foi·ma se continúa con las reuniones hasta agotar 

el naterial de que consta el método en su primera parte, y que 

se espera, cubra un t0tal de 12 a 1-3 reuniones, con una dura -

ci6n de hora y media cada una y una frecuencia·de una o dos ve 

ces por semana. 

Algunas técnicas a utilizar son: aplicación y discusión 

de autobiografía, cuestionarios vocacionales, inventario de lJ! 
bitos de estudios de c. ~ilbert Wrenn. 

c. Segunda part.e: aspectos informativos. 

Se programan visitas, encuestas, páneles,. Se redactan 

cartas concertando entrevistas o solicitando información sobre 

carreras y ocupaciones. 
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La manera práct"ica de cumplir esta etapa informativa PU! 

de ser que los alul!Ulos, dividid.os en sub-grupos ·o segun sus 

intereses, tomen a su cargo la recopil~ci6n de información s2 

bre distintas profesiones para todo el grupo, recurriendo a 

profesionales conocidos o a instituciones. 

El número de::reuniones en esta segunda ~tapa variará de 

acuerdo con el plan que cada ·grupo :t:a.ga se~gún sus necesida
r 

des y posibilidades. 

Material necesario. 

Manual impreso para el orientador. 

Material impreso para el alumno. 

Carpetas para el material entregado por los alumnos. 

Carpetas para cada alumno. 

GU:ías de carreras y f·olletos sobre· ocupacion 

(Si ~uera posible: grabadoras, cintas magnetofónicas, cá 

maras y películas para fotografía.Y fiimación del desarrollo 

de actividades en distintos campos profesionales). 

Apreciación personal de ~spectos positivos y los as

pectos limitantes del método. 

a. Aspectos positivos. 

Da la oportunidad para atender a una población numerosa. 

su fundamentación teórica subraya el enfoque centrado en 

la persona .que popularizara Carl Rogers. 

Elimina las actitudes autoritarias y propicia la 11acep

tación, comprensi6n y respeto." 
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Insiste en que la determinact6n respecto a la·carrera ·a 

s.eguir sea ·I"esponsabilidad exclusiva del estudiante • 

.tiO requ.iere de personal muy especializado. 

Puede ser pÚesto e.n práctica én breve plazo. 

b. Limitaciones. 

Descuida la aten~16n individual. ~orno requerir de per

sonal especializado, aunque quisiera, no seria fácil ofrecer 

esta clase de atención. 

Necesita recuJ:'.sós económicos adicionales para su aplica -

ci6n (pago de salarios extras, elaboraci6n del material, ha

bilitación de locales.). 

Y, finalmente, .la creadora .de este método señala que:: (1) 

11 ••• sus limitaciones cona isten precisamente 
en no ser más que eso: un plan de trabajo, y 
además en la necesidad de contar para su apli 
cación con la capacidad, la responsabilidad y 
el esfuerzo de profesores y alumnos, y en más 
amplia mediuá, de la comunidad escolar y el local." 

Sln pretender haber agotado todas las innovaciones que 

en beneficio del mejoramiento de los servicios de orientación 

han surgido en los últimos años, abrigo la esperanza dé que con 

las aquí presentadas, logre despertar el interés de mis cole

gas por revisar sus ·1abores, y los invito a que reflexionen h~ 

ciéndose las siguientes preguntas: ¿Estoy dando los servicios 

que realmente debo? ¿Estoy realizando una labor v~rdaderamen

útil? ¿ Ofrecen estas innovaciones iniciativas para mejorar mi 

trabajo? 

(i) Clara c. de Barbero s., op. cit. p. 15 
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En mi afán por obtener el mayor conoctmiento p~sible re~ 

pecto a lo que se está haciendo en orientación en el Distrito 

Federal, ·me propuse un plan de trabajo q_ue abarcó ·a la Univer 

sidad ~acional Autónoma de México, el Instituto Politécnico 

~ional, la Subdirección '.l:écnica de Educación Media de la S~ ,, 
cretaría de .Educación Pública y algunas instituciones part icu

lares. 

l'ara recopilar la -informac-ión que presento en este capí

tul_o' me acerq:ué a las oficinas centra.les de orientación de 

las instituciones menci:madas. Allí entrevisté a un número 

plural de funcionarios, quienes en todo momento me brindaron 

amplia colaboración. Hice varias visitas a secciones de oriea 

taci6n de los centros dependientes de dichos establecimientos, 

a fin de obtener de primera fuente algunas experiencias respe.s:, 

to a la forma como se desarrollan las oot ividades orientadoras 

y compenetrarme en las técnicas, métodos y recursos utilizados· 

por ellas para el mejor cumplimiento de sus labores. 

3 .l. Dirección .General de Orientación Vocacional de la 

Universidad Nacional Autónoma d~ México. 

Sus oficinas estin ubicadas en la explanada del campus 
, 

universitario. De.pende directa.meJtte de la Secretaría de la Re.s:, 

toría. Consta de un director, un subdirector, la unidad ases2 

ra, la unidad administrativa y~dos departamentos fundamentales; 

el departamento a:e. promoción y actividades de orientación y e·l 

..... 
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departamento técnico. (Ver anexo N2. 2) 

hl departamento de promoci6n y·actividades. 

Tiene éomo principal objetivo organizar jornadas in"t;ep.si

-vas de información profesi_ográfica en todas las escuelas pre

par~toria.s. Para ello se vale-de visitas a la industria, la 

banca, el comercto·, etc.; de recursos tales como proyecci6n de 

películas y diapor·amas y de conferencias dictadas por profesi.2, 

nales de distintas especialidades. Todo esto se realiza de 

común acuerdo con el perso!al de orientaci6n de los respectivos 

planteles. 

El departamento técnico. 

Se propone, entre sus principal-es objetivos, evaluar los 

programas de orientaci6n que se· desarroltan en las preparato -

rias, buscar nuevos resultados mediante una.investigación sis

·1emática y publicarlos a través ~e la secci6n de estadística. 

·r.a oficina de consulta individual. 

Cor:io su nombre lo indica, se encarga re todos los casos de 

orientación de estud.iantes de la UMAM * que acudan en b~sca 

de asistencia para resolver problerr.as tales como; cambios de 

carrera, desajustes personales, problemas económicos y proble

mas de ajuste escolar. Á los que lo necesitan, se les h&ce una 

evalu?-ción psicológica y psicométrica, de acuerdo al .resultado 

se les somete al tratamiento pertinente •. En esta sección tam

bién se atienden los problemas remitidos dea:!e el Colegio de 

* Universidad·Hactonal Autónoma de México. 
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Ciencias y Humanidades, por carecer éste de un programa orga

nizado de orientac16n. 

IA oficina de orientación pre-profesional. 

.t:s la responsable directade coordinar las actividades que 

llevan a cabo en los distintos planteles de la Escuela Na

cion~l Preparatoria._ Dispone de un equipo de ocho psic6logos, 

para brindar asesoría a las preparatorias na tut ina~, y de s ie

te, para las del turno vespertino. 

Al preguntar acerca d·e los medio de que se vale la Direo

ci6n _General ~e Urientaci6n Vocacional para hacer llegar a la 

multitudinaria poblaci6n de la UNAM la labor que realiza, se· 

me dijo, que a través de peri6dicos murales, la radio, la te

levisi6n y de los propios estudiantes, quienes por ser egresa

dos de las preparatorias, tienen conocimiento de dicha Direc

ción y sirven de promotores a la misma. Por car.ecer de recur

sos humanos en cantidad suficiente, esta Dirección está ha

ciendo uso de los recursos antes mencionados para -ofrecer una 

orientación masiva, ya que es materialmente imposible la orieB 

tación individual. 

A continuación presento una síntesis de la forma como se 

cumple el programa de orientación en la escuela preparatoria. 

3.1.1. Orientación en la Escuela Nacional Preparatoria. 

Los servicios de orientación en esta oependencia fueron 

establee-idos en 1958. Desde la creación de la.actual univers! 
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dad nacional, mediante la ley promulgada el ~6 de náyo de 1910, 

la iscuela-Nacional_Preparatoria es parte importante de la mis 

ma. Actua_lmente, a excepción de -~ª .Preparatoria N 9 2, donde 

se imparten.los seis·grados de la educación media, todos los 

planteles restantes constan de tres grados posteriores a las~ 

cundaria, ofrecienco una forna ción t.ipo bachillerato, que sir

ve de antesa1a al ingreso a la univers·idad. 

Visitas a la Preparatoria N~ l. 

Está ubicada en San Ildefondo NS! 43. 11e dirigí a esta e~ 

cuela con el objeto de conocer de cerca la forma como se desa

rrollan los servicios de orientaci6n a este .nivel. La prime

ra impresión que ·tuve fue la de que, como sistema de la UNAM, 

reciba un g~an apoyo de esta máxima casa de estudios. 

Se me explicó que actualmente están en plena reeotructur~ 

ción de los planes y progra.mas de orientación, sin embargo, me 

facilitaron los de las primeras jorra. das de orientación para 

los cuartos y quintos anos. Los mismos están redactados por 

objetivos, modal-idad .. que permite concretar los intereses de 

l"os estudiantes y facilita su evaluación a medida que se .J.esa

rrollan. 

Programa para cu':1rto afio. ·(1) 

Objetivo central: "Al finalizar la jornada de orient~ 

ción los alumnos contarán con. e leme!! 

tos que faciliten su participación 

en la institución. 

(i) UiiA.M, .Programa de Orientaci6n de cuarto año. p. 1 
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Objetivos complementarios: 

Habrán iniciado un mejor conocimien

to de sus compañeros de grupo. 

Habrán propuesto formas de actuación 

para alcanzar las esperanz~s y superar los temores comunes res 

pecto a la i.N.~. * 
conocerán la estructura 1 ·servicios y 

funcionamiento de la E.N.P. y de su plantel en particular y 11! 

brán comprendido la importancia de ser alumno de esa Institu -

ción. 

Conocerán la exü¡tencia re ·algunos r~ 

glamentos académicos y administrativos de la UNA.M y habrán CO!!!. 

prendida la importancia del compromiso qU:e adquirieron a·1 fir

mar la Protesta Universitaria •. 

Conocerán·algunos servicios universi 

tarios y habrán comprendido la imprtancia re éstos para su de

sarrollo integral. 

Habrán comprendido la. importancia de 

ampliar su información sobre las carreras que se cursan en ·la 

UN.AM. 11 

Impresos gue se utilizan. 

Se posee I adem~s I un juego de impresos que .nos permite 

apreciar el contenido de los programas. Veamos· los títulos de 

los. que se disquten con los alumnos de primer ingreso a la pr~ 

* ~scuela Nacional Prepar~toria. 
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paratoria; 

Programa de la jornáda de orientación. 

¿Qué es la orientaci6n2 

.Estructura, servicios y f~ncionamiento del plantel. 

Cuestionario sobre gu'ión audiovisual ,E.N.'P. 

Unidad autoinstruccional. 

Cuest ion.ario de ·reglamentos I y_ II. 

--· Algunc:1s normi::I.S universitarias•-

-- algunos se.rvicios universitarios. 

-- Areas y carreras, 

Sesiones de trabajo. 

Una ojeada _al program¡:¡. a· realizar con los estudiantes de 

cuartos· años nos evidencia que, en cas:i: su totalidad, est~ .de-. 

dicado a: permitir al alumno el conocimient.o de la :i:.:scuela .Na

cional. l'reparatoria y de la UNAM. 

Los títulos de la sesiones de trabajo para este i:;rado son; 

Presentaci6n de-1 grupo y de la acción de orientación. 

Temores y esperanzas • 

.l'resentaci6n del plantel. 

La ~scuela Nacional Preparatoria, 

Planes de estudio de la E.N.P. 

Reglamento. 

Servicios universitarios. 

carreras de la UNAM, 
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Programa para quintó año. (1) 

Objetivo central; "Al finalizar la primera etapa del 

programa de orientaci6n, los alum

nos conocerán los -elementos·. que 

afectan unadecisi6n vocacional y 

comprenderán la importancia de _con_ 

siderarlos en ·su totalidad para su 

propia·elecci6n de carrera. 

Objetivos com-:_:üementarios; 

Concluirán en -qué circunstancias. 

se encuentran. hasta el momento, respecto a.su elecci6n de ca -

rrera. 

Discriminarán algunos elementos 

que pueden favorecer y algunos que pueden interferir una ade

cuada eleccl6n de carrera. 

Comprenderán la importancia de co~ 

siderar sus características personales para su elecci6n de ca-

rrera. 

Comprenderán la importancia de to

mar en cuenta las necesidades y posibilidades sociales para 

su elección de carrera. 

Identificarán la estructura del 

sexto año del bachillerato y discriminarán las caracterí~ticas 

generales de cada una de sus áreas." 

(lJ Ui'l.1üil, .t:'rograma de orientación de quinto año. p. l 
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Impresos gue sé ut ili"zan. 

·bon los estudiantes de quinto año se 9iscuten los siguien . ,... 

tes .i,npresos·: 

l::squemas de elementos de informaci6n básica.· 

!nvent.ario vocacional. 

Areas y ~arreras. 

--· Algunas carrera.a a nivel de licenciatura que se imparten 

fuera de la VNA.fd. 

Fuentes ·ae informaoi6n •. 

Unidad autoinstruccional sobre las __ características de las 

áreas de bachillerato • 

.r.1ét.odo básico de toma de decisiones • 

.Pro·grama anual. 

Jornadas de trabajo. 

~l p;rograma de quinto año .centra su interés en la informa 

ci6n proLesionbráficá, ya que en el sexto año, el estudiante 

debe escoger el área específica de estudios que le permitirá 

el ingreso a una carrera profesional universitaria. 

Las jornadas de trabaj_o para el quinto año son: 

Presentaci6n del grupo y de la sección de orientaci6n. 

Importancia de la cor~ecta elección vocacional. 

Desarrollo del esquema de informaci6n básica. 

Informa.ción personal. 

Panorama de necesidades y posibilidades sociales. 

Introducción a la. profesiografía • 

.i::valuación de la jornada e ·introducción del programa an~l. 
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Tanto en la discusi6n de·los impresos como en el desarro

llo. de las jornadas dé orientaci6n, se_ utili2;an varias técni

cas de d·i:~1ár.ica: de grupos con el fin de acelerar el proc.eso de. 

integracicSn.entre los.estudiantes. 

considero, sin embargo, que el. personal de las preparato

rias, dedicado a las activ~dades de orient1:¡.ci<Sn es insuficien

te, ya que s6lo hay entre tres y cuatro orientadores en cada 

turno, contratado·s por tres horas horas diarias, lo que ocasi,2 

na limitaciones en la atención individual, y, consecuentemente 

deficiencias en la prestaci6n del servicio. 

Evaluaci6n de los orientadores. 

1:.11 relaci6n a la fo.t·ma de evaluar a los orien'tadores, s~ 

me infoL·m6 que ésta se efectúa a través de r~uniones semanales 

con los jefes de los dos diferentes ~urnos, en donde se discu

ten los :I'esultados de las actividades realizadas. Además, lu~ 

go de efectu-ada una jornada de trabajo de orientaci6:n intensi

va se le pide a. los estudiantes que contesten.un cuestionario 

con la finalidad de captar sus impresiones. 

~sta ~anera de evaluar, en la cual participan los distin

tos element.os responsables, así como los sujetos a los cua1es 

se dirige el probrarna es, desde todo punto de vista, la mejor, 

Da oportunidad a una obligación compartida y posibilita el en

riquecimiento de las actividades a desarrollar. 
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3;2. Departamento de Informaci6n -y: Orientaci6n a los 

'a¡umnos de~ Insti~uto Politécnico Nacional. 

:i!":sta ·es una dependencia que a n1ve·l superior se encarga 

(1) 11 de todas·las actividades que tienden a qué e¡ alumno lo

gre una adecuada elecci6n profesional, así como dé todas aque

llas té.cnicas, sistemas y métodos de la informact6n, la psico

logía y las entrevistas que tienden a lograr que el estudiante 

ll~gue a realizarse tanto en lo p~rsonal como profesionalmente 

en forma adecuada para que sea una persqna útil a la sociedad 

en que vive. 11 Para ~umplir con estas funciones, el departa.me!! 

to se propone la consecucí6n de objetivos como los siguientes:(2) 

l{ace;r llegar a los alumnos la inf'.ormación que les propor

cione un conocímiento completo de la organización, siste -

mas, procedimientos· y requisitos necesarios en el medio e~ 

colar de la institución. 

Informarles sobre las diferentes ocupaciones a las que pue 

de dedicarse ••• · 

Ayudar a los alumnos a que reconozcan el motivo por el cual 

eligen o r~chazan una determinada profesión, calificándola 

con objetividad en relación a sus actividades, interese~ y 

posibilidades socio-económicas. 

corregir ma).os·bábito~ de estudio. 

(1) Instituo .1:'olitécnfoo .Nacinna·1, .Dirección de S~icio Social 
y Promoción profestonal, informe inedito 
11::.rr,. p. 1 

(2) Idem. p. 2 
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Proporcionar a -los alumnos la información completad~ los 

servicios que pre.sta el Instituto :Polttécnic_o Nacional. 11 

co~ el-fin de cumplir .con los objetivos antes señalados, 

ei··departamento de Iníormaci6n y Orienta9ión a los alumnos or-. 

gánizó a partir de 1975, las siguientes secciones.: _Secc-ión de 

Información, Sección de Orient.ación .Educati .a y Secci6n de Tr!_ 

bajo. social. 

Sección de Información. 

Para e"l pasado año 197_6, el J>lan de trabajo de esta sec-

ción fue el siguiente: 

Divulgación entre los estudiantes pertenecientes a las e-s

cueias vocacionales, de la recién cread~ Oficina de Infor

mación, a.través de periódicos, cartulinas, volantes, etc. 

Elaboración de los diagramas de flujo, marcando las diver

sas etapas por las que atraviesa el a_spirante para el in

greso y el egreso al Instituto, así como dar a _conocer los 

tipos de documentos legales par~ dichos trámit~s. 

Preparación de l~s transparencias y los guiones para ser 

proyectados a los alumnos del ciclo medio superior, con da 

tos sobre las diferent_es carreras que se imparten en ~l 

I.P.N. * 
Localiza~ión, sobre un plano del Distrito Federal de las 

diferentes escuelas del Instituto, marcando posibles áreas 

de influencia en cuanto a servicios a coloniasadyacentes. 

* Instituto Politécnico Nacional. 



Atenci6n dire_cta a los alumnos que soliciten ayuda en la 

-ofic.ina que ya Cl!,e:rita con_ p~rsonal adiestrado para ·esta 

tarea.- Esta es u:ra labor a desarrollar en .forma diaria. 

Se tiene de antemá~o todo ~l material informativo a que 

se ha hecho referencia.. 

Sección de Orientación. 

Se propuso realizar las s.iguientes tar·eas: 

Ac.tividades de orientaci6n educativa, las cuales se desa

rrollaron en las escuelas de nivei meél,i_o superior en el 

pril!lero y el sexto semestre. 

Formación de -tres equipos volantes de trabajo a 9bjeto de 

atender a las escuelas Y' motivar a los alumnos, maestros y 

autoriq.ades del nivel medio superi·or, para acudir en for¡¡¡a 

más· frecuente a la sección de orientación. 

Entrevistas con profesionales·· del nivel medio superior, p~ 

ra recoger datos sobre el eje~cicio profesional y las ca -

racterísticas generales del ajuste social de las oc::upacio

nes relacionadas con ·ia enseñanza impartida en el Instit'uto. 

-- Atención a ¡os alumnos que así lo soliciten, en lo refere~ 

te a los proble~as escolares, vocacionales, personales y 

sociales. Las tareas a realizar en cada uno de los casos 

varía~ según la naturaleza ~~l problema presentado, desde 

una entrevista informativa hasta la· atención especializada 

de uh psiquiatra •. 

Preparación de pruebas y adaptación de las usadas en el ex 
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tranjero con el propósito de hacer e.ficiente la atención 

a los alumnos a-.través de. esos instrumentos •. 

se·cción de Trabajo social. 

Se nos inform6 acerca de algunas de las principales· acti

vidades realizadas. 

A1.. inicio del semestre se aplic6 un cuestionario a los 

alumnos de prlmer in¡;;reao, con el prop·ósito de conocer su si

tuaci6n económica y social al mome·nto de comenzar el período 

escolar. De acuerdo con la información que se obtuvo, los tra 

bajadores sociales registraron en.las formas expresamente se

ñaladas,los casos que requerían de ~ratamiento, aplicando en

trevista individual o visita domiciliar:i,a. 

Cuando se detectaron alumnos con grave deficiencia econó

mica,los-t~abajadores sociiles, seg~n el céso, los remitierdn 

a la bolsa de trabajo, a la oficina de becas y a otr~s secci.2 

nes que_ estuvieran ~n capacidad de atender el problema. 

lle igual manera, si los problemas encontrados eran de ín

dole familiar, soci_al, escolar o de salud, se· procuró su ca:ra

lizaci6n a través de diversas instituciones, utilizando los ·re 

cursos propios del I.P.N. o de ·la comunidad. 

Para el final del P,rifüer semestre de 1976, se tenía prog"r.§! 

mada una concentraci6n y evaluación de los datos obtenidos y 

casos trat&dos para presentar los resultados en Iorma de grá

fica a las autoridades del·Instituto. 
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3.2.1. Orientación en la Vocacional 5. 

Luego dehaber obtenido toda la informaci6n que precede en 

las oficinas centrales del Instituto Politécni.co Nacional, qui 

se aprovechar la buena disposición de -la Jefatura del Deµuta

mento, que me dio toda clase de facilidades.para ver de c.erca 

lá labor que se real~za en las vocaci·onale~·· Escogí la Voca

cional 5, denominada Centro ~e Lsludios Científicos y Tecnoló

gicos en Administración, ubicada en Taxqueña • .Allí entrevisté 
r, 

a la directora del departamento técnico, al subdi.rector y a 

los miembros del equipo de orientación de la jornada matutina, 

quienes me informaron que: 

La sección de orientación educativa depende del liepartame!! 

to.Técnico de la escuela. 

ijue la misma consta de siete orientadores, todos con form~ 

ción psicológica • 

.,¡ue atienden una población de 1,100 estudié!,ntes, distribu,! 

dos en 15 grupos con edades que fluctúan entre los 14 Y, los 

18 años. 

-- J:ü 78% perteneqen al sexo re sculino y el restante 22'.)6 ai 

sexo femenino. 

Para la exploración de lo.s intereses vocacionales aplicau 

la prueba Kuder. 

Durante todo el primer .se-mestre se of:;-ece una hora semanal 

de .orientación_ en gru·po a los a -lumnos de primer ine;reso. 

De ~cuerdo a la batería de pruebas aplicadas encontraron 
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que ·1os ras.,..gos de personalid3.d más característicos que 

presentan los estudiantes son los siguientes: agresi6n, 

orden. y persist.encia. 

Las cuatro áreas académicas qué ofr~ce e·sta vocacional son; 

Mercadotecnia, Control de Producci6n, .Administraci6n Fi-, 

naciera y J1.dministraci6n de Empresas Turísticas. 

Para graduarse en una de ellas hay que cursar y apr.óbar 6 
~ 

semestres, agrupados en "tires años de dÓs semestres cada 

uno • 

.Al final del se::...-to. semestre, el estud'iante tiene dos- sali

d2.s·: una horizontal,. o sea de preparaci6:n técnica para in

corporarse .de inmediato al campo del trabajo, y una salida 

vertical, que le per~ité ingresar a las carreras especial! 

zadas, ya sea en el propio l • .P.l'!., en la UNaM µ otras uni

versidades, mediante el cumplimient9 de ciertos requisitos. 

La asA!sorí~ profesiográfica se empieza e~ el semestre ini

cial del primer aii:o y se ofrece aprovechando diversas.téc

nicas y variados recursos. Se refuerza al final del segu~ 

~o semestre, ya que, en el tercero, el estudiante ·estJ 

obligado a· escoger el área técnica que desea seguir. 

Al iniciar el sexto semestre, se rE1anudan las-actividades 

de info.1:rnación profesiográfica, ahora con mayor intensidad, 

con el propósito de que los estu4iantes puedan actuar con

cienzudamente en la toma de decisiones respecto a la carr~ 

raque han de estudiar en el nivel s:uperior. 

considero positiva la polítice. que practica el Departame~ 
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to Técnico de aprovechar los servicios de los profesores de· 

asignaturas que disponen de horas libres en un d.eterminado se

mestre, a quienes se les señalan tareas .en u.na oe las.seccio -

nes del Departamento qtie tengn correspondencia con su especia

lidad. Esto contribuye a una mayor integraci6n entre el per

sonal, a un mejor entendimiento de las labores del Departamen~ 

to y al logro de óptimas relaciones y más estrecha colabora -

ci6n entre ellos. 1 

Para el cumplimiento de los objetivos del servicio de 

orientación, .la &acuela dispone de varios recursos. Algunos 

son de tipo físico como auditorio y sala de proyección; otros 

de índple técnicos como diaporamas, proyectores, grabadoras, 

láminas, etc. 1 y otros de carácer' humano, como los propios ·ps,i 

c6logos, el resto de los profesores, persona~ invitadas, etc • 

.En cuanto a la forma de evaluar la labor de orientación, 

la misma se realiza en base a los resultados que se obtienen 

en el desarrollo de los distintos ·programas o actividades que 

se llevan a cabo con el concurso de todos los participantes. 

·Con. el mismo propósito se apl1can encuestas a los e.studiantes, 

para conocer los logros obtenidos e identificar loé errores que 

deben corregirse al desarrollar programas similares en el futuro. 

Considero sumamente efectiva la práctica de hacer de la 

evaluación. una actividad de e onjunt o y llevarla a cabo en for

ma simultánea al desarrollo del. programa. 

Respecto al manejo de las relaciones con los padres de fa

milia, se me informó que s.on cord~ales, pero muy limitadas. s6-
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lo. en los casos espectales se les cita a la escuela, aunc¡ue se 

les brinda toda la atención posible cuando acuden por sí mis -

moa en búsqu.eda de inforraaci6n_, asesoramiento o cualquier otro 

_t i pÓ de ayuda. 

3.3. La orientación en las escuelas secundarias oficia

les diurnas del Distrito Federal. 
1 

A travás de las numerqsas visitas que efectué a cuatro e!!_ 

cuelas secundarias diurnas, pude apreciar ispectos interesan -

tes •. Bntre ellos destaca la neterogeneidad observada en la 

formación profesion~l de quienes ejercen funciones de orienta

ción en las mismas. 

1:;sto pue.de verse claramente en el anexo .Nll 3 , donde se 

reproduce la gráfica del Boletín Ng 2 de la 3;¡,;.P.*, que indi

ca que para 1973 habían ingresado al servicio de orientación 

personas con estudios profe~ionales muy diversos, ya qu~: 

"Provienen de distintas instituciones. 

Aún siendo egresados de la misma institución, poseen ca

rreras diferentes. 

Algunas de esas carreras se han diversificado en ramas. 

-- Los planes y programas de estudies de dichas carreras y 

ramas.han es_tado sujetos a reformas." 

F.sto nos permite .suponer que los orientadores mexicanos, 

a diferencia de los orientadores l>anameños, que son todos 9eda-

* Secretaría de .l!:ducac.ión PÚblica. 
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gog~s, -forI11an un grupo interd isciplinario que reúne cond¡cio

nes ideales para la ·plneació~ del trabajo de eguipo, al cual 

debe aspirarse. en un serv~cio ·de ·esta natura~eza. 

~sta variedad en la formación de los orientadores, auna

da a la de los demás profesionistas que sé desempeñan. en las 

escuelas secundarias, viene a ser el.complemento necesario pa

ra lograr uno de los principales objetivos que se proponen lqs 

distintos sistemas eduoativo.s, cual es el logro de una escuela 

secundaria que funcione como escenario apropiado para una edu

cación integral. 

De acuerdo con estudios realizados por la Sub-dirección 

Técnica de la Educación Media de la S.E.P • ., se concluye que no 

es conveniente que haya un programa único de orientación, ya 

que la preparación diversa de los ori~ntadores trae como canse 

cuencia: 

11 La improvisación en el trabajo~ 

El desperdicio de recursos humanos •. 

La poca eficiencia en el se~vicio. 

La insatisfacci~n personal y profesional. 11 (1) 

s:i. a todo esto agregamos que es muy frecuente que los· di

rectivos asignen a los orie.ntadores· tareas distintas a las di 

re.ctamente relacionadas ·con sus funciones, puede comprenderse 

el por qué los servicios de orientación han ven:i.do operando con 

muchas limitaciones y siendo objeto de severas críticas. 

(1) s.~.P., Boletín N2 2, p. 14 
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Otro fen6meno que pude detectar en las escuelas visita

das y que por exp~riehci~ reconozco que también existe en .las 

lle Panamá·, e·s la escasa comuniéaci6n entre las personas .qu·e en 

ellas labora., lo -que viene a ser otro obstáculo significativo. 

para el logro de un buen servicio de orienta-ei6n. 

Varios hechos, entre los que resaltan; el número de alufil 

nos que atender, la falta· de actualización profesional y el t~ 

ner que cumplir tareas ajenas a las funciones específicas de 

orientación, han entorpecido el ofrecimiento de la ayuda re -

querida por los estudiantes, al no recibir los alumnos esta 

atención individua_lizada-,- p.o se cumple con uno de los princi

pales objetivos que justifican los servicios de .orientación, 

y se produce un .cierto rechazo _hacia los mismos, po~ parte de 

alumnos, personal de la escuela y padres de familia. 

En mis observaciones pude det.ectar un moviidento que tien

de a ·1a integraci6n de un equipo educativo en el que los pro

fesores de secundaria, los directivos y los orientadores deben 

e~tar presentes. Se procura profesional_izar la labor de esto~ 

últ irnos, actualizándolos y d_ist infuiendo sus funciones según 

sus estudios. .Para ello .se tiene como meta el ubicarlos .en 

una de las t.res siguientes áreas: 

Orientacl6n educat ivá y vocacional, Or_ientaci6n Técnico

pedagógica y Orientación psicológica. 

Naturalmente ·que esto no significa propiciar individuali~ 

mo, .sino todo lo. contrario: conduce a la coordinaci6n de es -

fuerzos entre el director,los orientadores, el personal docen-
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te y los alumn'C>s hacia el.logro de objeti'{OS comunes, cuyo fin 

sea el desarrollo integral .de los educandos, al que ya hice re 

ferencia en párrafo an:terior. 

En la ·ac·~ualidad· no todos los departamentos de or1entaci6n 

~las escuelas secundarias del distrito federal est~n compen~ 
..... 

trados de la misma política de integración mencionada previa -

mente. 

De las cuat.ro escuelas que visite, sólo una había elabora 

do su ·plan de trabajo tomando en cuenta las siguientes recome!!_ 

daciones sugeridas por la sección de orientación. 

Generaltdades del procedimiento. 

I. Diagnóstico. l Ver ariexo Nll 4 ) 

a. Determinación de recursos humanos .• 

Se procede a hacer una .lista de los funcionar:ios de la es

cuela ano:t-ando al lado del nombre la tarea que desempeña y la 

fo·rmación profesiomil que posee. 

b. Reconocimiento de· hechos. 

Se utilizan técnicas tales como en:t-revistas, encU:estc:1s, 

informes de alumnos; y se hace uso de las estadísticas, para 

determinar cuáles son los hechos que está afectando el funcio

narr.iento correcto,.de la escuela. 

c. Apreciación de los hechos. 

Se determinan qué significativos son .los hechos reconoci

dos para el logro de los -Objetivos educacionales. 
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d. Relaci6n de los problemas. 

:t,:¡ediante una serie· de preguntas se desglosa el problema 

r~conocido en el- punto b. 

·""' e. Jerai'.quizaci6n del problema. 

" Tomando en cue:nta la frecuencia y amplitud de los proble-·· 

mas se determina .su jerarquía de mayor o menor. 

f. Selecci6n del problema. 

De los problemas reconocidos cómo importantes se selecci.fl_ 

na uno de acuerdo a los recursos para buscarle pronta soluci6n. 

g. Blaboraci6n de hip6tesis, 

Se procura determinar con clari~ad el por qué del proble-

ma. 

h, Obtenci6n de datos. 

Estos se pueden obtener medíante entrevistas, encuestas, 

por observaci6µ directa de los hechos y otros medios pertinen

tes. 

i, Corroboraci6n y/o eliminación de la hipótesis. 

Aquí se vuelve a plantear el problema a la luz de la in -

f'.ormación obtenida y se decide si se sigue trabajando o no en 

la solución del mis_mo. 

j. Det"erminaci6n .de .necesidades. 

se analizan cuáles son ia.s medidas que deben adoptarse 

a la mayor br~vedad, para darle solución al problema. 
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Análisis de prpced im ient o. 

II. Estrat~gia de soluci6n, 

a. l!'ina1iaaa d.e la -orientaci6n. 

" Se plantea cuál es la finalidad de la orientación en esta 
" escu·ela secundaria y los medio para lograrla. 

b. Objetivo gene~al. 

Integración del equipo de trabajo para mejorar la c1;cción 

educativa de la escuela. 

c. Obj~tiv~ espe-cífico. 

Delimitar la función orientadora de todos los miembros 

del equipo ·determinados .en los recursos humanos y coordinar 

sus papeles para lograr la solución al .probler:ia objeto de in-

terés. 

d. ~étodo de evaluación. 

Pueden emplearse varios métodos de evaluación tales com0: 

informes, trazos de gráficas, entrev"istas, etc. 

e. Determinación de participantes~ 

Se 1:1elecciona el personal que de acuerdo con la naturale

za del problema, deb.e participar para e¡:icontrarle solución -!il 

mismo en forma rápida y efectiva. 

f. Determinac i6n de ·ac~ i viél.ades generales. 

Se elabora un cuadro -en .el cuai se programan las activi<;lª 

des, el calendario de reaiización, los responsables de las m:i,s 
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mas ,la fe·cha y l'os ,resultados .que se logran. 

g. Actividades preiistas. 

Aquí se incluyen las actividades con ias cuales se inicia 

el año escolar y las actividades de trabajo c.on grupos. 

h. Actividades imprevistas. 

A medida ,que se presentan los problemas • 
., ., 

i. Actividades fuera del aula de clases. 

De acuerdo con las neces'idades. 

La explicaci6ndel significado del esquema.del plan de 

orientación sugerido para las secundarias, descrito arriba, me 

fue pr~porcionada por una jefe de zona y dos .orientadoras, a 

quienes entrevisté c.on tal prop6sito. 

l'ersonalmente le encuent7:'0 algunas ventajas y c;lesventajas. 

Ventajas. 

Participa todo el personal de la escueia y, de .esta.manera, 

se facilita dar al estudiante ilna formación integral en la 

cual he venido insistiendo. 

Se ve la labor de orientaci6n como un trabajo de equipo y 

se acoge con simpatía y entusiasmo. 

Se procura dar soluci6n a los problemas, que a juicio de 

todos ti.enen prioridad,. escogidos li'oremente por el equipo. 

Fortalece l?s relaciones hum~nas entre el personal de la 

escuela. 
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Desventajas. 

-- Al principio puede ser muy difícil lograr.la concientiza

ci6n del profesor para obtener su participación entusias

ta. 

Se puede perder mucho tiempo en la determlnaci6n del pro

blema y luego dedicarse a su atención exclusiya, olvidán

dose de otros que tam~i~n pueden ser imp~rtantes. 

Aunque puede ser un proceso que tome algún tiempo, pienso 

que los orientadores que ·está de veras coiisr,ientes de las bon

dades del plan sugerido. podrán salir alelante. 

La firmeza de· sus propósitos debe ser la fuer.za que les 

·guíe .en su afán de integrar el equipo que materialice el ideal 

de una orieñtaci6n educativa y· profesional en la que partici -

pen todos.unidos solidariamente. 

3.4. centro de urientaci6n l'si_cológica de la Universidad 

Ibero Americana. 

El centro de Orientación zsicológica no sólo da servicio. 

a la U.LA.* y a los estudiantes de ésta, sino al públio en 

general y a otras universidades, mediante el pa6o de los bono 

rarios respectivos. 

Consta de cuatro secciones• a saber:· 

a. La sección de Orientación Vocacional. 

* Universidad Ibero Americana. 
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b. La secci6n de clínica. 

c. La secci6n qe terapia educativa. 

d. La secci6n de desarrollo humano. 

.c;ntre los servicios internos destaca. su particil)a~i6n en 

el proceso de admisión,mediante la aplicaci6n de ·dos pruebas 

de rendimiento, una de personalidad y otra de interese.a. .Los 

resultados se procesan por medio de computadoras. De acuerdo 

a los cupos ·se. sel-eceionan los que serJn adinit idos y el re·sto 

se rechaza. En este momento el ·Centro juega un ·papel importan_ 

te I ya que ·se preocupa ·por brindar asesoría a los solicitantes 

rechazados. 

En algunos casos, cuando un estudiante pide cambio de ca

rrera el comité de admisi6n lo remite al Centro donde se le ha 

e.e un estudio y se rinde un informe. 

También compete al Centro participar en el proce~o de se

lección de los aspirantes a ingresar a los estu4ios de p_ost -

grado. 

se realizan evaluaciones de los estudiantes que presentan 

11 bajo pantaje de calidacl. 11 a nivel de calificaciones. ltíedian

te entrevistas se procura determinar ·si tienen problemas de ·m! 

todos de estudio, de personalidad, falta de tiempo, etc., en 

fin, se procura saber qué está pasando. 

En 19;6,por ejemplo, se agruparon los estudiantes que pr~ 

sentaban deficiencias en cuanto a métodos de estudio y se 

les dio un seminario de 15 días dir_j_gido a corregir esta ano

malía. 
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Entre l.os servicios que ofrece la secci,6n de Orientación 

Vocacion~i del Centro, sobresalen: 

Orientación vocacional; 

.Estudios p_s ico-pedag6g1cos; 

-~Entrevistas individuales para renlisi6n .a las· secciones de 
"· 

clínica o psicotera~ia. .C:n -esta Últimas se llevan a cabo est~ 

dios de personalidad, dinámicas de grupos, psicoterapia, etc. 

El Centro cuenta actualmente con 22 psip6logos y seis es

tudiantes que cumple.n con su servicio social. .Pero, a exéep -

ción de la directora y el subdirector, .que trabajan tiempo oom 

pleto, el resto sólo asiste por horas. 

Entre la batería ¡ie pruebas con que cuenta el Centro, te

nemos: Dominó y 1J.a.T. {inteligencia); Kuder y c. Valores (in

tereses); hl.M.P. I., i:dwards ,. Mao.hover (personalidad) y .M.E. I.E .R • 
.. 

y HOhl~, que se i,isan para diagnosticar juicio artístico. 

Una vez por semestre la sección de Orientación Vocacional 

dicta un curso de 30 horas teórico-práctico sobre el manejo de 

la batería de orientación vocacional y la entrevista. A éste 

pueden asistir todas las persona~ interesadas ·mediante el pago 

de la cuota respectiva y la comprobaci.ón de hab~r cursado la 

licenciatura en una rama ~fín a esta-disciplina. 



4. PaNO.H.AfüCA DE LOS SERUOIOS DE OiUENTACION ~N EL 

SISTEMA EDUCATIVO P~N.AMEÑO. 
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4 .l. Antecedentes -históricos. 

A diferencia de lo ocurrido en los países europeos y en 

1~ Estados Unidos de Norteameríca,. donde la con ce pe ión de la 
~ . 

orientación fue girigida or~ginalmente hacia el ,rea profesio-

nal, en ·panam,, la orientaci6n nace adscz:ita di.rectamente al 

irea de la educación, lo que puede considerarse como un gran 

paso si se tiene en cuenta que antes de comen·zar el presente 

siglo, la orientación era ignorada en el campo educativo. 

Entre las razones que pudieran ser consideradas como fun

damento para la adopci-6n de estos importantes servfcios en el 

sistema panameño, tenemos; en primer lugar, .el aumento consi

derable de la población escolar del nivel secundario¡ otra, 

la deserción alarmante de aquellos estudiantes que no t_enían 

ni capacidad, ni _inter~s, ni objetivos para completar el ciclo 

de educación secundaria; una tercera causa fue la evidente in

adaptación que se percibía ai pasar el estudiante del ciclo ele 

mental al secundario, lo cual provocaba grandes trastornos. 

Con la finalidad de buscar solución a estos muchos y otros pr2 

blemas semejantes, y como respuesta a inquietudes de esforza -

dos educadores panameños que clamaban por: cambios s ignificat i-. 

vos., inquietudes plasmadas en nuestra legislación se logra, al 

fin, que las autoridades edu.cat ivas incorporen los servicio·s 

de orientación ai sistema. 
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4.1.1. Orígenes y antecedentes legales •. 

En el año 1959 se cre6 en el Ministerio de Edúcaci6n de 

Panamá la Seccj.6n de O~ientaci6n Educativa y Vocaci-onal, ubica

da en la Direoci.6n Técnica, Vocacional e Industrial,. con ·el 

prop6sito de llevar a cabo la organizaci6n de- estos servicios 

en algunas ·escuelas secundarias·. Por causa~ de Índole adm·ini!!, 

trativa, no fue sino hasta el 11 de julio de 1961 cuando se 

consigui6 que se iniciaran formalmente dichos s-ervicios en CU! 

tro escuelas con carácter de plan piloto; Liceo d·e· Señoritas y 

Escuela de Arte·s y Oficios 11Melchor Lasso de la Vega", en la 

ciudad de Panamá; .colegio José ~uardi~ Vega, en la ciudad de 

col6n y el Colegio Angel María Herrera en .la ciudad de Penono

mé. 

·Los anteced~ntes legales de la orientaci6n se fundamentan 

en los siguientes documentos: 

a. Constituci6n Política de la República de Panamá de 

1946, que en .su artículo 98 expresa textualmente: (1) 

"El Estado fomentará el estableo i.miento de es
cuelas especiales, industriales y profesiona
les, agropecuarias y comerciales, adaptándo -
las a las necesidades específica·s de la Nación. 
La ley establecerá desde la escuela primaria, 
servicios de orientaci6n profesional que per
mi:tan descubrir las aptitudes y capacidades de 
.los alumnos y encaminarlas hacia-su mejor uti
lizaci6n individual y social." 

Es.altamente significativo el que nuestra carta l!lagna se 

(lj Contraloría ~eneral, Constituci6n de la .ttepública de ·pana
má. p. 26 
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refiera expresamente a este tema, y obsérvese que plantea su 

necesidad desde la escuela primaria, con·10 cual se demuestra 

una penetrante visi6n hacia el futuro. 

b. Ley 47 de 1946, Orgánica de E!lucaci6n, que en aten

c.i~;,.al artículo !;j~ ante~ mencionado, dedica ocho articules al 

establecimiento y funcionamiento de los servicios de orienta

ción. El más releV'dnte de todos es. el 182, que a la letra di

ce: {lj 

"En todo plantel de educaci6n secundaria cuyo 
número de alumnos lo justifique en cpncepto 
del ministerio de Educación, habrá una sección 
de orientac.i6n educativa y v0cac1o·nal. El 
Organo .l!ijecutivo reglamentará sus funciones .• 11 

c. Decreto 100, de 24 de septiembre de 1957, por el 

cu~l se señalan las funciones del pers-onal del sistema educa

tivo, el que contiene varios artículos en los cuales se enfoca 

el problema de la orientaci6n. ASÍ el artículo 32 E¡eñala que 

los -profesores consejeros deben: ·c2) 

"Desarrollar entre los alumnos confiados a su guía educat.!_ 

va·una constante labor de orientación dirigida no sólo pa

ra asegurar el buen éxito en los estudios, sino muy par.ti

cularmente para facilitar la formación de una personalidad 

robusta, digna y respetable, 

Informarse debidamente acerca de los estudios, profesfones 

u oficios a que se podrán dedicar los alumnos e investigar 

{l) Ministerio de Educación, Le.y 47 de 1946 1 Orgánica de Edti.
·cación. p. 41 

{2) Ministerio de Educación, Decreto N2· 100. p. 31 
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por los medios a su alcance, las aptitudes, capacidades_, 

limitaciones y condiciones ambientales de ellos para of:...r!. 

cerles la mejor orientación profesional posible_. 11 

d. Por último, al promulgarse la nueva Const_ituci6n P,2 

·-~tica de la República de Panamá'., en· octubre de· 1972, l:le rati

fica· el interés que la orientación tiene dentro del sistema, 

cuando en el artículo 90 se plantea: 

"La ley reglamentará los planes di' e3tud io, la 
determüiac·ión de los programas de enseñanza 
y la organización de los riivel~s 1 d~ un iis
tema de orientación nacional educativo, de 
confoL·midad ·con las necesidades nacionales." 

Es notorio el hecho de que nuestros legisladores plasma

sen, ya desde los años cuarentas, sus inquietudes para el lo -

gro de mejoras en el aspecto de atención personal a los estu

diantes, como también resalta el hecho de que los responsables 

de la toma de decisiones vinierarisoslayando sus _responsabilid!_ 

qes por tanto tiempo. Sin embargo, hay que reconocer que al 

optar por la determinación de dar cumplimiento a la letra le -

gal, se dieron algunos pasos positivos, tales como la realiza

ción de un contrato con el Servicio Cooperativo Intera~ericano 

de Educación (S.C.I.D.E.), mediante el acuerdo del proyecto N2 

29 de 1960, en el cual se promulgaron los siguientes objetivos: (1) 

"Proveer información para que los planes de estudio puedan 

aplicarse mejor a las necesidades de los individuos y de 

la sociedad. 

(1) Ministerio de Educaci6n, La Orientación en Panamá. p. 9 
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Informar a la juventud de sus aptitudes y sus oportunida

des educativas y ocupacionales. 

servir a las fuerzas. socio-econ6micas de la República por 

medio. de servicios de colocaci6n. 

"'- Ayudar a tener disponibles m~s empleados y ciudadanos 
' jor adiestrados. 

me-

Reducir la pérdida de tiempo_ de los alumnos y los gastos 

de la República c.omo consecuencia de los fracasos y las 

realizaciones inadecuadas." 

.Est~ plan determinaba cuatro condiciones para el desarro

llo d~l programa de orientaci6n. En primer lugar se sefialaba 

la necesidad de CDntar con personal idóneo, y para ~llo se aco~ 

.d6 que el Ministerio de Educaci6n y el SCIDE cooperaría en la 

selecci6n y en la capacitación de un grupo d~ profesores con 

amplia experiencia en la docencia, para que fueran preparados 

en cursos específicos de orientaci6n en·la Universidad. Se 

dictarían charlas en las secciones normales de las escuelas P!!. 

rala formación de maestros, se concederían becas para estudios 

de orientación en instituciones ext~anjeras y se procuraría la 

superaci6n de los orientadores que fueran nombrados mediante 

una efectiva s·upervisión de su labor. 

Como segunda condición, se comenzaría el trabajo de orieE: 

taci6n en uatro escuelas, consideradas pilotos, a las que se 

dota:dan de un orientador por .cada 500 estudiantes, oficinas 

apropiadas, servicios de secretaría y otras facilidades. 

La tercera condición·se refería al estimulo y ayuda que de 
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berian proporcionarse a los trabajadores para que continuaran 

perfeccion~ndose. 

I como· cuarto requieito., se incentivaría la ~oope.raci6n 

de los padres ~e familia, ~igos de la escuela, comerciantes, 

in.dustriales y las f'.uerzas labora],.es de la comunidad. 

~ate proyecto comenzó· a operar en 1961 y se -extendi6 ha~ 

ta 1963'. Dentro del mismo estaba consultada la ase1;1oria téc

nica y el apoyo económico. Pese a su breve duraci6n, hay·que 

reconocer que fue la fuerza impulsora que permiti6 poner en 

marcha un ambicioso programa de orientaci6n que habría de pro

yectarse posteriormente a todo. el país. 

4.1.2. Evoluci6n. 

Ya iniciados los servicios de orientación en las cuatro 

escuelas mencionadas, se observó un gran interés por parte de 

ias autoridades, directores y personal docente y educando, po~ 

que dichos servicios se extendieran a un mayor número de plan

teles. !ducho ha tenido que ver en la evoluci6n de los servi

cios, la dinámica de trabajo de las primeras ~ersonas respon -

sables de las oficinas centrales de orientaci6.n. 

J..a estructura original de lo que fue en primera instancia 

una sección d,e orientación educativa y vocacional, en la Dire,Q_ 

ción Técnica, Vocacional.e Industrial del Ministerio de Educa

ción., año 1959, estuvo integrada por los siguientes funciona

rios: Un jefe, un subjefe, un supervisor de orientación y una 
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~ecretaria. 

Habían transcurri_do .cincó -años cua~do, mediante la ley 

57, de febre:r:o de 1964, está secci6n se elev6· a la categoría 

de Direcci6n Y. aument6 ·el persQnal, agregando un supervisor 

más, un psicólogo y un psicopedagogo. 

Obsérvese que diého pers·onal continuaba muy reducido, mi!!. 

moque debi6 haoer frente a numerosas limi~aciones de orden 

material y técnico. qll:e entorpecerían el cU:mpli111i.ento de sus 

respectivas tareas. 

La direcci6n recién creada se impuso como uno de sus pri

meros objetivos, rehacer la organizaci6n de los servicios orie~ 

tacíonales y determinar en forma precisa sus ·funciones. Para 

ello se inspiraron ·e~ los postulados filosóficos que rigen nue!!. 

tro sistema, en los objetivos generales de la edupación panam~ 

ña y. en ias necesidades de los estudiantes. 

En el mes de octubre de 1969, se dio un gran paso adelan

te en el movimiento orientador panameño, al nombrarse nueve 

orientadores .en otras tantas escuelas primarias de la qiudad 

capital. Sin embargo, no se dio apoyo suficiente a esta medi

da y~ pasados tres años, e!;!tos orientadores fueron retirados 

de las escuelas primarias y adscritos a diferentes escuelas s~ 

cundarias, argumentando, e+ Ministerio, razones presupuestarias 

y de necesidades del servicio. Para tener una idea má1:1 exac

ta en cuanto a la atención brindada a los. estudiantes., obs·erv~ 

mos alc;unas cifras registradas en la Memor'ia· del Ministerio de 

Educación de 1970,las cua1es nos indican que en este año labo-



raban 9·2 orientador·es en esci.+elas secundarias, 16 en escuelas . 
primarias y se habían nombrado 3 supervisores más, elevándose 

a 5 su total. Durante ese mis_mo año se ofreció orie·ntaci6n a 

35 ,05.B estudiantes en: los niv·eles primario y secundarió, lo 

q~~os da un excelente promedio de 330 por o~ien~~dor. como 

ya indicamos, los orientadores de las escuelas elementales dos 

anos después serían trasladados a los planteles· s.ecundarios. 

En _el año 1974, al crearse los Centros ·de Orient aci6n y 

Aprendizaje, nuevame!lte se incorpor6, al servicio, un bue·n nú-

mero de estudiantes de las esc~elas primaria. Esta última 

medida fue ~levada a su máxima expre~i6n en el año próximo pa

sado, cuando dichos .centros fueron· aumentados a 20, dist_ribuí

dos en 5 provincias, "incorporándose de esta.manera, una pobla

ción de 81-,972 estudiantes de primaria J 34,086 de colegios S!!, 

cundarios. véase anexo Ng 5. 

Por ser esta una medida muy reciente y por estar sujeta a 

la evaluación de sus resultados, no podemos sino esperar a ver 

qué fin tiene y por cuánto tiempo es apoyada por nuestra~ aut~ 

ridades educativas, quienes han demostrado evidente falta dé 

consistencia en lo que se refiere a brindar orientaci6n en la 

escuela -primaria. 

4.2. Situación actual. 

En este recorrido con el cual .pretendemos ofrecer una ima

gen del ésta.do aotua.l de los servicios de orientación,· llegamos 
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a los afios setent~s, cuando todo el sistema educativo es sacu

dido por las medi~as revolucionarias con que el gobierno ac -

tual.procura-darle una n1.1:eva ·fisonomía y proyección a nues-tro 

·¡,aís. 

En cumplimiento a1 articulo 90 de la Constitución. Políti

ca de la República de 1972, al que ya me referí, y mediante el 

Decreto .N.I! 438 de 8 de noviembre de 1974, se creó la Direcció.n 

General de Orientación Educativa y Profesional. 

Gracias a opiniones que. recogimos a través d~ entrevistas 

y cuestionarios aplicados a funcionarios del Ministerio de Edl!, 

cación, orientadores, estudiantes y padres de familia. iiuran

te el mes de septiembre de 1976, podemos precisar algunas con. 

sideraciones importan~es respecto .a los servicios de orienta

ci6n en la actualidad. 

La Dirección General de Orientación ~ducativa y Profesio

nal ll) 

"integra administrativa y técnicamente todos 
los servicios de apoyo al proceso enseñanza
aprendizaje para ofrecerlos en forma única 
y planificada•••" 

Y se responsabiliza .de las siguientes funciones: (2) 

-- Administrar, planificar, dirigir, ejecutar, organizar, su

pervisar y evaluar todos los servicios de orientación educ~ 

tiva y profesional que brinde el Minister_io de ~ducaci6n; 

l'romover investigaciones sociales, aplicando métod?s, téc

nicas, procedimientos y conocimientos científicos que· ga-

(1) Ministerio de Educación, 

(2) Idem. p. 6 

Dirección General ·de Orientación 
~ducat iva y l'rofesional. p. 1 
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ranticen objetividad en los resultados que obtengan; 

Brindar todos los~ervicios de· orientaci6n educativa y 

profesio~al que requiera el :proceso educativo y exi._ge e1 

desarrollo general ·del paí~ •·11 

A partir de 1974 se iniciaron cambios y transformaciones 

en la prestación de ·1os servicios de orientaci6n. Batos cam 

bios consisten, principalmente, en.la creación de los ya menci2_ 

nados ·centros de Orientación y Aprendizaje, que comenzaron a 

funcionar en la ciudad de Fanamá, pero que durante el pasado 

año escolar se extendieron a varias ciudades de la provincia. 

Un centro de Or-ientación y· Aprendizaje está formado -por 

un núcleo de escuelas de nivel primario y secundario·, con una 

poblaci6n esc_olar aproximada a los 7,000 estudiantes. .C:stán 

atendidos ·por un grupo multidisci¡ilinario, en el cua:l partici-. 

pan orientadores, psicólogos, trabaj.adores sociales ,profesores, 

maestros de enseñanza primaria, es·pecié:1listas en. le.ctura-es.cri 
. . ~ 

tura y enfermeras. Cabe señalar que una de las conquistas que 

las autoridades del Ministerio esperan·haber obtenfdo con la 

creación de estos centros, es la mejor d1stribución del perso 

na.l de orienta~ión, el cual·se presenta en el anexo Nll 6 tal 

como es.taba repartido en el año 1974 y de acuerdo con la nueva 

distribución de 1975. 

según datos que nos fueron, facilitados, este grupo multi

disciplinar.io ajusta su programa de actividades a las ne ces id~ 

des educativas, manteniendo una rotación constante por las di~ 

tintas escuelas que integran el centro. 



108 

Los lineamientos de trabajo que observaron durante 1975 

fueron: 

Pre-venc-ión y atención a las deficiencias escolares. 

Orientación profesional. 

Capacitación de los docentes. 

Capacitación a los padres de· familia. 

Durante el mes de febrero de 1976, se llevó a cabo un se

minario taller para orie~tadores a nivel nacional, donde se es 

.tudió y discutió un programa de· a:c~ ~ón para. ~se mismo afio. D.!. 

cho programa,· en síntesis, propone un trabajo de orientación 

en las siguientes ár~as programáticas: 

Orientación educativa, la cual se subdivide· en los siguie!! 

tes aspectos: salud, rendimiento académico,. actividades:r~ 

creativas y utilización del tiempo libre. 

Capacitación pa~a los docentes. 

Orientación profesional. 

Capgcitación para los padres de familia. 

Actualmente se está trabajando en el cumplimiento de es -

tos propósitos y en el logro de los objetivos generales y esp! 

cí_ficos que impulsaron la creación de estos centros. 

Considero que, pese a que el programa apenas está en su 

fase de ensayo, pues su aplicación fue planificada para el pa

sado año 1976, ya hay algunos aspectos -del mismo que son motivo 

de crítica por parte de los propios orientadores. En primer 

·1ugar, el programa no precisa qué debe hacer cada miembro del 

equipo de orientación, ni en qué horario. Si bien esto pudiera 
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ser _positivo manejándose en forma apropiada, las opiniones que 

recogimos de ~rte de un numeroso grupo de _profesores de asig

nat.uras ;fueron negativas. Se sigue· acusando a l_os orientado

res de no hacer nada, de no cumplir funciones _específfoas, ae 
estar 11 hoy aquí y mañana en otro lado", sin contar con ei tiem

po necesario para realizar labores efectivas. Si consideramos 

que, ciertamente, _la tabor de orientaci6n no es mensurable. d~ 

·manera inJtediata, podemos e·ntender estos. puntos .de vista y es

tas acervas crí~ic~s. 

Además,. no estoy seguro de que r~a.lmente sea una conqu is

ta l:!1 hecho de que, una población de 116,058· estudiantes .sea 

~tendida· por 147 orientadores ú~icamente, lo cual da un prome

dio de 800 estudiantes por orientador. Si a esto agregamos el 

hecho de que es una población totalmente heterogénea,. de nive

les que van desde el primer grado de .la escuela primaria basta 

el Último grado de la preparatoria o bachillerato, .podemos ha

cernos una idea de las pocas posibilidades que tienen los orie~ 

tadores de ofrecer una asesor·ía personal, aunque sea de la más 

elemental. l!:st o en cuanto a los alumnos. Y ·qué con la !'capa

citación para los docentes" y la "capacitación para los padres 

de familia" de que habla el programa a q~e me estoy refiriendo? 

En qué tiempo, en qué momento y bajo qué circunstancias podrá 

realmente el orientador ofrecer esta clase de capacitación? 

Personalmente; creo que es muy difíci~ esperar que se cu~ 

pla con todas las prospectivas que señala un programa de esta 

naturaleza. Máxime si se tiene en cuenta·que se sigue trabaja!! 
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do con e_l material humano de siempre, sin que se haya procur! 

·do un mejorami1::nto efectivo del mismo. 

'"'--- 4.2.l. características del personal de orientaci6n. 

" 
.En _el año escolar qu_e terminó en ~iciembre pasado, labo

raron 147 personas como orientadores, de.las cuales el. 90% pe~ 

tenecen al sexo femenino •. La mayoría tiene una edad que fluc

túa entre l·os ;o y los 45 aiios y ·mucha experiencia en la doce!1 

c·ia, ya que el 88% tienen ·más de 10 años de servicio en la edu 

caci6n; pero sólo el 26% llevan más de 6 años ejerciendo como 

orientadores. Hay algunos que, a pesar de estar nombrados co

mo orientadores, desempeñan otras fuX).ciones. Tal vez estos da 

tos no sean tan significativos como el que se refiere a la fo~ 

macj.6n profesional, pues en su... totalidad los orientadores· ti~ 

nen título d.e Licenciados en Filosofía y Letras, con especial.!, 

zaci6n en Pedagogía. Además, obtuvieron el diploma de profes2 

res de segunda enseñanza de Pedagogía, para lo cual debieron 

cursar dos semestres posteriores a la licenciatura. Todos po

seen experiencia en la enseñanza elemental_ y algunos en la en

señanza en escuelas normales. 

~'n los planes.de estudips para la obtención de los referi

dos títulos se reciben, entre otros, al¡:,1mos cursos afines a 

la laboreé orientación, tales como; Introducción a la psicolo

gía, Psicolog"ía educativa., Psicología genética, "Educación de 

excepcionales_, Guía de alumnos, Psicornetría y estadística, Ps_!: 
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cología de ia adolescencia, Psicología del .aprendrzaje y Orie.B: 

taci6n e~ucativa y vocacional. 

Esto, sin.contar las otras asignaturas, cuyos objetivos 

están dirigidos· en forma directa hacia la formaci6n pedagógica. 

""'· Como pu-edeapreciarse, los· orientadores no ·son, precisamen ' . 

t.e unos improvisadofJ, ya que por su experiencia y por su form.! 

ción profesional observan, ·por lo menos, cond;ciones mínimas 

para desempeñarse en esta délicada labor. 

A 1'in de obtener una impres i6n más completa de los Órien

tadores panameños .y la forma como ellos se sienten en el dese!!!. 

peño de sus labores, realicé 25 entrevistas guiadas, en las 

cuales obtuve los sigui~ntes resultados; 

Se quejan de que se les asignan funciones desligadas de 

la orientaci6n. 

Carecen de materiales. 

No tienen horario fijo p~ra la orientaci6n. 

Falta de personal especializado dentro del equipo de orie!! 

tadores. 

Falta de técnicas de trabajo. 

Falta de un local apropiado para las e~trevistas. 

l!'alta de cooperaci6n por parte del hogar. 

]!'alta de cooperaci6n de la direc.ciqn del plantel. 
. 

Falta de tiempo para ofrecer una mayor y mejor atención 

individual. 

Falta de cooperación por parte del resto del personal de 

la escuela. 
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Falta-de orientación respecto a los Últimosadelantos en 

orientación. 

Falta de comunicación con la oficina central. 

Falta de recursos para divulgar el servicio. 

No se evalúa el programa de orientació~ •. 

Y peor aún, falta de un programa que permita seguir line! 

mientos generales. 

En estas entrevistas solicité a los oriéntadores que des

tacaran las principales prioridades que, según ellos, deb!an· 

cumplirse para mejorar los servicios, obten,iéndose las siguie!!_ 

tes respuestas: 

Integración de un e.quipo técnico de especialistas. 

Capacitación para los orientadores en servicio. 

Establecimiento de la carrera de orientador espeéializado. 

Mayor comunicación con las autoridades del Ministerio. 

Reglamentación legal de la situación del orientador. 

Evaluación de la labor del ori.entador. 

Seminarios menos teóricos y más prácticos. 

Qrganización y estrúctura del sistema de orientaci6n. 

comparto con mis colegas orientadores panameños su legít! 

ma aspiración a obtener un verdadero reconocimiento, y pienso, 

como ellos, que ia mejor vía para lograrlo es la .superaci6n 

profesional, para lé! cual hacen faltacambios en las actuales 

estructuras organizat·ivas de todo el sistema. 
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4.2.2. Rasgos generales del es·tudiante panameflo. 

La mayor o menor efectividad de un programa de orienta 

ci6n está estrechamente vinculada al con.ocimiento, que se lo -

gre de las característ.icas de los .estudiantes a los cuales va 

dirigido. 

C-omo nos señalan Hatch-Uostar (1) 

"Aunque todos los alumnos s·iguen el mismo pa
trón general o ciclo .de desarrollo, difieren 
entre sí en muchos aspectos. uaracterísticas 
tales como la apariencia externa, la inteli
gencia, la estabilidad-emocional y(, el vigor 
físico· son solamente unos cuantos ejemplos de 
los recursos que distinguen a un niño de los 
demás." · · 

Los estudiantes panameños no son_ la exc-epción. Ta.mbién 

ellos poseen sus particularidades. Teni~ndo presente el que 

nuestros }?rogramas de orientación h?-n estad~ d0irigidos princi

palmente a los adolescentes, fue por lo que me propuse obtener 

información que reflejase algunas dé sus principales caracterí~. 

ticaá. Para ello apliqué en el mes de septiembre de 1976,·un 

cuestionario a 175 estudiantes (véase anexo N2 7), cuyas eda

des oscilan entre los 12 y los 16 años, deanbos sexos, distri

buidos en cuatro escuelas de la ciudad capital. 

De las respuestas obtenidas resalta lo siguiente: 

Maniiiestan ser _comprendidos por sus padres, pero a un a!_ 

to porcentaje les produce disgusto el ambiente familiar, 

aunque confiesan aceptar las normas dfaciplinarias que 

se practican en el seno del mismo. 

Consideran que sus opiniones deben ser tenidas en cuenta 
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y valorizadas. 

Se declaran en contra. de la hipocresía como norma en la 

práctica. de las relaciones intergrupales. 

Más de los dos tercios sólo se dedican a sus t:!stuqios. 

-~ Se muestran interesados por saber escoger profesiones y 

por dominar las técnicas de estudio que les permitan ava,a 

zar en las asignaturas. 

Solicitan se les dé mayor liberta.d de .acción, independen

cia y participac.ión en las discusiones que les afectan. 

Un 6~ confiesa no tener dudas resp·ecto a la carrera a e~ 

tudiar. 

El 72~ manifiesta haber. recibido orientación en algún mo

mento de sus estudios. 

Un 82% de los estudiantes proceden de hogares humildes 

con ingresos económicos de.menos de doscientos balboas 

mensuales. 

h'n estudio que realizara el Dr. Ramón "de Aguilar (1) a 

fines de los años sesentas, entre estudiantes de secundaria p~ 

ne.menos, se obtuvieron algunos datos ·que permiten un mayor co

noc il!liént o de .los mismos. Así tenemos que: 

Los estudiantes entré los 16 y 17 .años son más saludables, 

el menos saludable es el de 18 años. 

Los estudiantes entre los 14 y 15 años son los que prese~ 

tan mayor desadaptaci6n familiar y los de· 16 a 17 la nor-

(1) Ramón 4 (le Aguil.ar·, Jnvestigaoi6n de· los desajustes de la 
personalidad. Art .• en las lhemorias del ler 
Congreso l,atinoamericano de Orientación. 
p. 276 
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malidad más elevada. 

El grupo más soci~i es el d~ 14 a 15 años. Los menos s~ 

ciables están entre los 12 y los 13 ·años. 

Los grupos me_jor adaptados emocionalmente están entre. los 

14 y 15 afios y los menos adaptados emocionalmente son los 

que fluctúan entre los 12 y los 13 afios µe ~dad. 

Loa varones presentan mayor desajuste familiar que las n! 
-; 

fias. Las niñas son mucho más sociable.a que los varones. 

Los varones tienden a ser más saludables que las· mujeres. 
r, 

En lo que se refiere al tipo de ajuste que haoe el estu-

diante frente a situaciones que exigen conductas respon -

sables o de sentido común, los hombres present.am mayor di 

ficultad para aceptar normas estab_lecidas y ajustarse a 

sit~aciones que demanden responsabilidad·, a diferencia 

del grupo femenino. 

En est_e trabajo s·610 hemos mencionado algunos rasgos que 

son importantes en esta etapa de la adolescencia, así como su 

integraci6n dentro·de la cultura paname~a. 

4.2.3. rtecursos con que cuenta la orientaci6n dentro del 

sistema. 

Por las. experiencias vividas en el campo de la orientación 

panamefia estoy consciente de la carencia casi absoluta de re

cursos para el buen desempeño de las funciones orientadoras. 

Con el interés de conocer la situación presente, realicé 
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·algunas averiguaC:iones entre los propi.os orientadores y funciQ. 

narios del Ministerio'de Educación, quienes confesaron no con 

tar sino con lo más elemental: algÚn materia·1 impreso, archi

vadore~, oficinas muy modestas, Értc. La mayor cantidad de ·X"!. 

cursos de que disponen los orientadoi·es proceden .de· las ins

talaciones y materiales con que cuenta el colegio -respectivo •. 

Aulas, mimeógrafos, proyectOl.'es, laboratorios, en fin, de ,acue~ .. 
do· a lo que exista en la escuela, a sí será~ las po:H b ~l ida des 

materiales de que podrán disponer los orientadores. 
r, 

A partir del año pasado, como resultado del nuevo enfoque 

~ue se pretende dar a la orientación, haciendo de ia misma 

una actividad más integrada con la comunidad, ha sido posible 

contar con algunos aportes, producto de los mismos recu.1.·sos co .... 
munales. 

Así fue posible conseguir algunas instalaciones físicas 

como gimnasios comunales, piscinas, cooperación ~e los centros 

de salud, campos de juegos, todo lo cual puede ser a pro'1echado 

por las escuelas mediante el cumplimiento de cierto.s _trámi~es 

en que el orientador puede tener un papel de enlace destacado. 

Para ofrecer info.rmación profesional se carece de medios 

técnicos y materiales, recurriéndose a la buena voluntad de al 

gunos profesionales dispuest_os a compartir sus experiencias con 

los estudiantes, a través de charlas, visitas a las fábricas • 

.En fin, opino que a pesar de que con la implementación de 

la ~eforma Educativa se ha querido elevar .a la orientación a 

una jerarquía nunca antes dispensada, todavía no se le dota de 



los recursos que podrían ser de singular importancia; ·no s6lo 

para un mejorresarrollo de los programas de ~rientaci6n, sino 

para el mejoramiento de .la educáci6n en general. 

4.2.4. Evalúaci6n de la labor del orientador. 

Se percibe en la actitud de algunos orientª-dores un cier

to grado de disconformidad por la forma co~ que han venido sie~ 

do evaluados. 

De acuerdo con la informaci6n que me,fue proporcionada en .. , 
la oficina central de orientación del Ministerio,actualmente 

hay dos cri~erios para evaluar a los orientadores. Uno que se 

aplica a los qu_e están incluidos en los recién· creados Centros 

de Orientación y Aprendizaje y otro para los que siguen labo

rando fuera de éstos. J:Jn ambos casos hay. una pol:ít ica de rev_! 

si6n de .. los instrumentos en uso. 

Para los que trabajan con lo~ centros se toman en ·cuenta 

los .resultados de las metas propuestas en su plan de activid!!, 

des y se exige que todos los miembros del equipo participen·de 

la discusi6n de logros y formulación de nuevos objetivo~. 

Para los que continúan fuera, la evaluación es individual 

y se hace en base a un formato lVéase anexo N~ 8), mismo que 

debe se_r llenado primer<;> por· el propio orientador en plan de 

auto~evaluación y de acuerdoal cual, el supervisor determina 

la evaluación final. 

Dicho documento consta de tras áreas: la primera sobre e.l 
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"aspecto teórico de la- labor 11 ,la segu,nda se refiere a "el .orie!!_ 

tador como modelo fo:l°matiVO" y la tercera a "el orientador an

te sus deberes administrativos".• 

~unque no examinar, exhaustivamente tal 4ocumento, quiero 

insistir en los dos siguientes puntos: primero, considero que 

·éste e.s aplicado en forma extemporénea, sin ser el producto de 

una supervisi.6n metódica y de una evaluación permanente del se!: 

~icio; y segundo, no po.sibilita la participaci6n de otros suj,!!_ 

t·os importantes como,son los estudiantes, el director y los 

otros educadores. 

La evaluación debe permitir la aplicación de procedimien

tos correctos de investigaci6n sistemática y profesional, para 

obtener a ciencia cierta los datos que hagan. posi.ble determinar 

el valo.r.· y. los resultados del trabajo de orientación. ¿~ué se 

lograron la orientación?, es la pregunta a responder. La res

puesta es difícil, pero no por ello soslayable. Además, al V!, 

lorar la efectividad de los servicios que se ofrecen a los es

tudiantes estamos, a·1a vez, auscultando la eficiencia de todos 

los que en mayor o menor grado participamos en el proceso de 

orienta~ión dentro del sistema. 
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5. PROPUESTA DE }U;ESTRUCTUEUI.CION DE LOS PROGRAMAS 
D.E ORJ;i!:NTACION EDUCATIVA Y PROF.E3IONAL DEL 

SISTEMA EDUCATlVO PaNA~NO. 
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~1 llegar a este. momento de mi investigaci6n, y de acue;r_ 

do con· los resu.ltados o,btenidos en la misma, insisto en mi 

idea original en cuanto a la necesidad de uria reestructuración 

de los programas de orientación educativa y pro_;'esional. en el 

sistema educativo panameño. 

Muchas de las carencias de los países q~e, como el mío, 

encaran problemas de desarrollo incipiente, no _serían tan_gra

ves si los sistemas eüucat iv:os contaran con~ ser:vicios de orien_ 

tación bien integrados y puestos en práctica.en forma sistema-

tizada. r, 

No pretendo que los programas que sugiero constituyan una 

panacea a los problerei!.s que afronta la orieI1taci.6n en Panamá. 

Son el resultado de un esfuerzo sistemático, que aspira a con

verttrse en aocumento de trabajo. L9s objetivos, las técnicas 

y las actividades recomendadas deben admitirse, más que dentro. 

de un marco rígido, corr.o pautas que deben ser tomadas.en cuen

ta, teniendo siempre presente la f·lexibilidad que obligan las 

circunstancias de cada plantel educativo. 

Evidencias recogidas en la presente investigación y en mi 

experiencia profesional, me indican que es importante ser cui 

dadoso al programar las actividades a realizar. 

Considero que deben procurarse actividades intensas y se

leccionadas en forma apropiada, de manera que se logre un re

gistro permanente en lá conducta del estudiante. 

-Los directores,. orientadores y maestros son los que, en ú! 

tima instancia decidirán los pasos a seguir de. acuerdo con los 
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progra.I11as que proppngo.y las particularidades· de los grupos a 

los que éstos van dirigidos. 

5.1. La orientación en la Educación General Msica. 

Me solidarizo con las ideas modernas de educa.ción, en lo 

referente a la necesidad de atender el desarrollo de los indi

viduos como personas desde edades muy tempranas. 

La orientación, cqmo servicio,. debiera practicarse a par

tir de la educación pre-escolar y prolongarse más allá de la 

universitaria, cuando se entra al campo del trabajo. Estoy 

de acuerdo con quienes señalan que mientras más temprano se 

ofrezca orientación, de mayor utilidad será la misma. Al re~ 

pecto, Martha L. Addy, citada por :tnapp (1) afirma; 

"Si ha de haber un programa de orie;ntación ef,! 
ciente para el niño, que funcione ·con efecti
vidad para él; debe comenzar cuando está ~n 
.los. primeros años de la escuela, y d~be ser 
cont ím.10, que cambie, que crezca, adaptándo
se para salir al paso de las necesidades in
dividuales del niño mientras pasa por la es
cuela elemental y media. 11 

El que se ofrezca la orientación a edades muy tempranas 

y el que se utilicen métodos y técnicas apropiadas afianzará 

ciertas normas y valores en los educando, los cuales les perm,! 

tirá un desenvolvim.i~nto más efectivo en el desempeño. de sus 

actividades escolares y profesionales posteriores. 

~'n Panamá ya .se está pensando en la necesidad de ofrecer 

(l.) Robert H. Knapp, Orientación del Escolar. p. 25 
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una formaci6n continua a los nifios Se e,stán considerando 

medidas importantes para ayudar a llenar el vaéión que se pr:2, 

duc·e en el paso de la escu.ela elemental a la secundaria. La 

nueva estructura de la educaci6n elemental se ha elevado desde 

~,primer grado hasta el noveno, denominándose Educaci6n Gene

ral Básica {anexo Nl! 9). ~sto extiende en tres afios el pe·rí:2, 

do de asistencia oblig_atoria por parte de los estudiantes:, con 

relación a la forma tradicional, y compromete al est_ado a cum

plir con el deber de atenderlos gratuitamente ·por nueve años 

consecutivos. Según la Comisión de Reforma·i!-:ducativa. Panamefia, 

la adopci6n de esta. nueva estructura obedece, entre otras, a 

las siguientes razones: (i) 

"La Educa:ci6n General .tlásica surge como res
puesta a.l avance logrado por las ciencias del. 
hombre \pedagogía, psicología, sociología, an 
tropología) que informan sobre las leyes del
desarrollo del conocimiento, que hace que el 
individuo requiera de una mayor profundidad 
en la enseñanza que proporciona la escuela bá 
arca para desenvolverse con éxito. 11 -

Consta.de tres ciclos: el primero, de dos grados; el se

gundo de. ·cuatro .y el tercero de tres.. Es importante aclarar 

esta divisi6n 1 ya que la ·tomo en cuenta en los programas que 

propongo. 

Parc1 los dos primeros ciclos, aconsejo que las actividades 

de orientación sea de tipo general, atendidas por el maestro 

de aula. P;ara el tereer ciclo, sugiero actividades más espe

cíficas,. porque en este momento del nivel elemental, el estu -

(1) Ministerio de .i!;ducaci6n, Síntesis del Planteamiento Central 
de la rte-forma Educativa. p. 17 
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diante debe tomar decisiones definitivas, tanto en el camino 

a seguir en sus estudio!:J _futuros• como en una posil>le icorpor!!_ 

ci6n al mercado del trabajo. 

5.1.1. ¿Quién debe orientar en la Educaci6n General Bá

sica? 

Este es otro de los punto~ relacionadds con los servicios 

de ~rientaci6n donde no existe unidad de criterio. No hay si

quiera acuerdos sobre si. se debe ofrecer &rientaci6n desde la 

escuela elemental. Personalmente defiendo la impprtancii:l de 

loa servicios de orientación a este nivel, y reit.ero que, por 

lo· menos, hasta el sexto grado, de.ben ser los maestros los 

responsables de la misma. Para ello, es urgente intensificar 

la formaci6n de los estudiantes de las escuelas normales con 

la inclusión de cursos que les permitan adquirir lós conocimieg 

tos y experiencias necesarias para un buen desempeño de la la

bol.' orientadora. Es importante la realizaci6n de seminarios 

de actualizaci6n. 

A todos los educadores, que por la naturaleza misma de sus 

.funciones son orientadores empíricos·, sólo hay que. estimularlos 

para que acepten una coinbinación de cónocilliiento y práctica; 

que aprendan .a darle un nuevo significado a ciertas asignatu -

ras en una fusi6n de teoría-y hechos concretos y que se concieg 

ticen de la necesidad de actualizarse a medida que cambian los 

postulados de la educaci6n. 



Otra raz6n, por la cual son l'os ma~stros loa ilama.dos a 

cumplir con la funci6n orientadora, nos la explica Knapp (1) 

así: 

n si el programa de orientación no girase 
alrededor del maestro., la mayoría _de las es 
cuelas elementales quedarían sin ella, por 
carecer de medios que les permitieran dispo 
ner de los especialistas necesarios para rea 
lizar las varias funciones de la orientacióñ. 11 

Por la cercanía que mantiene el maestro de. primaria con 

sus alumnos, por los vínculos que logrEEStablecer con ellos, se 

convierte en la pieza clave en cualquier intento de programa 

de orientación a este nivel. 

Así, el ])apel delos pocos o muchos especialistas con que 

se cuente, viene· a ser más bien de apoyo. 

Es importante que el maestro sepa hasta donde extenderse 

en su labor de orientación. A propósito, Ira J. Gordon (2) 

indica: 

"El maestro no es ni puede ser un psicoterapeu 
ta, que trabaja con niños gravemente perturba 
dos, no s6lo porque carece de preparación el! 
nica , sino también porque ese no es su pape!. 
El maestro está limitado también, por la natu 
raleza de sus demás responsabilidades y el -
tiempo de que dispone para las. entrevistas in 
dividuales. 11 -

De allí .que muchas veces debe utilizar los recursos de que 

dispone la escuela o la comunidad para complementar su función. 

Un orientador especializado dentro del personal de la Institu

ci6n significa una ayuda muy importante. Su preparación en té_~ 

(l) Robert ti. Knapp, op. cit. p. 17 
(2) Ira J. Gordon, El maestro y su función orientadora. p. 218 
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nicas de mane·jo de grupos pueq.e ~erle de mucha utilidad al Ji!; 

estro de gra"do en la tarea de educaci6n social que éste dese!!! 

peñe. 

El o·rientador a que me estoy refiriendo será el respans~ 

ble de·. la atenci6n de los ·tres grados terminales de la educa

ción general básica y su tarea debe desarrollarla siempre con 

un enfoque profiláctico y evolutivo, más que como un trabajo 

de corrección o de remedio. 

Para concluir, si tuviera que calificar el tipo de orie~ 

tación que debe ofrecerse a este-nivel, diría que en los seis 

primeros grados, la orientación ha de ser primordialmente ed~ 

cativa y en los últimos tres grados,·además de la anterior, se 

hace necesario una orientación vocacional propiamente dicha, 

con.la cual se logre evit.ar que el nifió, futuro ciudadano, li

mite seriamente sus posibles elecciones ocupacionales. No se 

pretende que al finalizar la esc1,lela. primaria se adopte una ac 

titud irrevocable respeto al futuro, sino, más bien, que sed~ 

sarrollen disposic_iones h~cia el trabajo, de manera.que sus d~ 

cisiones futuras sean hechas con criterio amplio y responsable. 

5.1.2. ñogramas de orientación para la Educaci6n Gene -

ral Básica. 

PRDiER CICLO ¡Q y 22 grados. 

Objetivos 

-- Cultivar relaciones positivas y armónicas entre los· estu-
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dian~es, pe:rsonal de la ecuela y miembros de la comunidad. 

Lograr que los alumnos ·re~petén y a~epten a sus compañe

ros. 

Desarrollar en los estudiantes confianza y seguridad. 

Cultivar la hom'.adez y la responsabilidad. 

Cultivar la cooperación entre los niños .y de éstos para 

con el resto del personal de la escueia •. 
! 

Lograr actitudes posi~ivas acerca del significado.perso

nal y social del trabajo. 
r, 

Incrementar la eficiencia del dominio del proceso de 

lecto-escritu.ra. 

Detectar alumnos con problemas físicos (visuales, a~diti

vos). 

Apreciar la orientación como una faceta· del ·programa edu

cativo totat. 

Actividades. 

~resentación del maestro de grado al grupo. 

Reconocimiento del plantel escolar para localizar las ins 

talaciones y servicios. 

Presentación de los directivos y ~emás funcionarios. 

Conversaciones.sobre asuntos relacionados con la vida es

colar del alumno, del hogar y del medio. 

Part icipaci6n de los estudiantes- en- dramatizaciones ·de 

cuentos y leyendas. 

:t'romoción de discusiones. con los alumnos sobre: 
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a. Trabajos que hac_en (en casa, es.cuela) 

b. Traba;jos qué conocen. (casa, escuela, comunidad) 

:Mejoramiento de la. imagen y .-dign_ificaci6n de la importa!!, 

cia del trabajo honesto por medio de: 

a. Papel e.n el juego. 

b. Excursiones. 

c. Discusiones. 
1 

d. :Libros, revistas, peri-6dicos. 

e. Trabajo artístico, exhibiciones. 

Ejemplo _de papel en el juego. 

Finja realizar _una operaci6n a un pacient~, entrevis

tar a un enfermo, cortar el cabello. 

Reconocimiento de los vestidos característicos de disti!!, 

tas ocupaciones, ya sea mediante el obJeto mismo o a tr~ 

vés de Uminas. 

Representaci6n de papeles. 

Ejemplo 

Se selecciona a. un niño, se le pide que saque L1na l~,
mina de una caja de sorpresas y ·represente el trabaj! 
dor dibujado en la lámina. 
~l resto del grupo, que no ha visto la figura, debe 
identificar el papel que el primer niño está represen. 
tansio. 

Dibujos del vestido de su trabajador favorito. 

Descripci6n de·las distintas actividades que realiza un 

trabajador conocido. 

fiquen o lo dibujen. 

Ejemplo 

3e pide a los niños que lo ident! 

Soy un trabajador. Vengo a tu casa todos los días. 
Traigo noticias de amigos y parientes.· ¿~uién soy? 
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-- Dibujos· de diferentes. herramientas de trabajo •. 
. . . 

\ 

Lista de los nombres de las dist.intas herramientas, se

gdn las profes i_ones. 

Promoci6n de reuniones entre los directores y los maes -

tros de grados paralelos, para discutir problemas relaci~ 

nados con los niños. 

Iniciaci6n de ficha ~cumulativa del estudiante, en la cual 

se incluirán datos personales, de salud, académicos, so

cio-eoon6micos. 

Rei:1.lizaci6n de seminario taller sobre: 

a. Desarrollo perceptivo-audit-ivo 

b. Desarrollo percept ivo.,motor y visual. 

Recursos técnicos. 

Observaci6n 

Registro de datos 

h'xposici6n verbal. 

Entrevistas 

Visitas 

Representaci6n de papeles. 

Dib1:1jos 

Análisis e int~rpretaci6n de. datos. 

Seminario ta~ller. 

Reuniones con otros maestros y padres de familia. 



Materiales. 

-- Ilustraciones. 

,l!'ot ografías. 

Cita torios. 

Circulares~ 

Láminas. 

Fichas acumulativas.· 

Vestidos, uniformes. 

129 

1 

r, 
S~GU1.l.)C) CICLO .32, 42, 52 y 62 grados. 

Objetivos. 

Además de los propuestos para los.12 y 22s grados, que 

siguen vigentes; 

-- Desarrollar un concepto pos·itivo de. s! mismo. 

Adquirir conocimientos acerca de las alternativas existe!! 

tes en materia de empleos y carreras. 

Conocer la clase de educaci6?1- y los hábitos de trabaj·O 

necesarios para obtener empleos y lograr éxitos en éstos. 

conocer sus destrezas, haoilidades y aspiraciones person! 

les. 

Aprender a valorar la dignidad e importancia de to.dos los 
. 

tipos·de trabajos y habilidades. 

Adquirir conciencia d.e que el trabajo es necesario como. 

parte de un sis~tema.econ6mico-social bien integrado • 

.l:(eccinocer que todos los trabajadores contribuyen al bie -
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nestar y desarrollo de la sociedad • 

.lletectár los. alumnos con problemas emociónales y el tipo 

de problemas más frecuentes. 

lnf oi·mar al e stud iant e sobre 1 os planes gere ralea de la 

"' reforma educativa panameña. 

" Identificar las UcniQas· de evaluaci6n utilizadas por los 

docentes. 

Mejorar· los llábitos de estudio. 

Propiciar entre los docentes la utilizaci6n de dinámicas 

·de grupo en la enseñanza. 

Investigar las po·s ibles causas que inciden en los fracasos. 

Promover entre los docentes el uso de los objetivos oper! 

oionales en la planeaoi6n .. y .realizaci6n de sus activida

des escolares. 

J!'omentar entre los docentes el uso del análisis conduc -

tual aplicado. 

Desarrollar int.ereses amplios y variados. 

Desarrollar la habilidad de hacer decisiones realistas. 

Actividades. 

Algunas de las propuestas para los 12 y 29s grados siguen 

vigentes. Además, 

~ontinuaci6n de la ficha acumulativa. 

Redacci6n de lista de a::t ividades de orientación. 

Confecci6n,. por parte del maestro y los alumnos, de -lám! 

nas que ilustren los objetivos del programa de orientaci6n. 
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Áplicaci6n de un cuestionario exploratorio de intereses 

profesionales. 

Tabulaci6n e interpretaci6n de los resultad~s de este 

cuestionario • 

.l!romoci6n de estudios respecto al avance de la tec.nologia 

en el país. 

l:studio de la situaci6n nacional en c,;i.anto a oportun~d! 

des en materia de empleos y carreras. 

visitas a lugares de trabªo \etnpres.a~, industriales, fá -

bricas, comercio; granjas,. 

Redacción de autobiografías. 

-- Reconocimiento y compren~ión de algunos .sentimientos bá

sicos como alebría, disgusto, ego·íl:!mo, ansiedad, tristeza, 

frustr·aci6n, comprensi6n, temor, amor. 

Inventario de 1110 que me gusta hacer". 

confeccionar un álbum de recortes con; trabajadores, e.l 

oficio que hacen, sueldos, tiempo de preparación, ambien

te en que se desenvuelven. 

Promoci6n de corrillos donde se discutan temas como: apa

riencia, personalidad., análisis de sí mismos, trato con 

los amigos, pensamient·o objetivo, pasatiempos. 

-- Análisis de proverbios como el siguiente: 

"No esperes ser un gran hombre o una gran mujer, sé un 
buen chico (a) y siempre sé lo· mejor de tí mismo. 11· (1) 

(1) The Oklahoma state Department of Education, A Guide . for 
Developmental Vocatio~al Guidance. p.8 
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Escritura de una terna de las propias fuerzas y debilida

des. y qué hacer para mejora~ ~nas y otras. 

Grabaci6n de voces de algunos alumnos• con. el fin de ese!!:_ 

charlas después. Analizar los ·distintos tonos de voz. 

Colocación de un buzó~ de problemas. Los nifios introdu

cirán sus probiemas sin firmar. Luego, juntos, ie busca 

rán solución. 

Evaluaci6n psicológica de los alumnos que presenten pro

blemas. 

~'ntrevistas con los padres para determinar el clima emo

cional del hogar. 

Evaluaci6n de ·1as relaciones interpersonales de los est!!:_ 

diantes. 

Promoción de discusiones sob.re los planes y programas de 

la reforma educativa. 

~rganización de visitas a los proye~tos que adelante el 

Ministerio de Educación (Escuelas de producción.) 

Visitas a los .asentamientos campesinos. 

Realización de seminario taller sobre: 

a. Papel de la evaluación. 

b. Nuevas técnicas de evaluación. 

c. Causa~ de los fracasos de. los EStudiantes. 

d. Uso de los objetivos operacionales. 

e. Establecimiento de círculos de est~dios. 

f. El método de Robinson • 

. g. Didáctica de las m ignaturás. 
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h. Análi"sis conductual aplicado. 

Apl1caci6n de diferentes técnicas de dinámica de grupos; 

Phillips 6-6, Representación de papeles, corrillos. 

Técnicas. 

Las mismas usadas en el-primer ciclo. Ad,emás: 

Dinámica de grupos: 1 

a. Phillips 6-6 

b. Representaci6n de papele~ 

c. corrillos. 

Aplicaci6n de encuestas. 

Aplicaci6n de cuestionarios. 

círculos de estudios. 

M!)nograf!as .. 

.t.:studio di·rigido. 

Mi autobiografía. 

Uso y manejo de· libros. 

Materiales. 

Fichas ~umulativas. 

Láminas. 

r, 

cuestionario de intereses profesionales. 

l!'olletos con informaci6n profesional. 

Publicaciones de firmas industriales, comerciales, bancos. 

Periódicos. 

Grabadora. 
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Guía telef6nica. ~pqra localizar prof~siones). 

Buz6n. 

Tl::RCER ·cICLO 

.tn la nueva wtructu;¡:a de la enseñan·za elemental panameña 

que consta re. nueve grados, a .los tres Últimos se les .denomina 

·ciclo final, y en el mismo se insiste en el. aspecto de la edu

caci6n tecnol6gica_, a .fin. de que el estudiante .pueda obtener 

una preparaci6n mínima que le permita, al concluirla, optar 

por incorporarse al trabajo. Bn cierta .forma, este _ciclo vi!. 

ne a ser lo que tradicionalmente .se hadanominado educación S!. 

~undaria o primer ciclo de enseñanza media. 

~ste cambio. hacia arriba del límite de edad, ha modifica

do la respon~abilidaq orientadora y-obliga a real~zar nuevas 

ad~ptaciones. La proporci6n y el tipo de -orientación que se . 
practique en este ciclo final tendrá que ajustarse al mode-

lo de comunidad {agrícola, industrial, comercial).pero tenie!! 

do siempre presente las características, ne·cesidades y los i!! 

teresas de los estudiantes. 

Aunque para este ciclo si recomiendo la presencia de ura 

persona entrenada especificamente para la tarea orientadora, 
. 

no por ello .debe descuidarse la participación de otros profe-

sores de asignatura, quienes pueden ejercer. importante labor 

de apoyo en la informaci6n profesional, cada .uno de acuerdo a 

la materia que enseña. Por ejemplo, el profesor de artes in-
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dustriales podría ocuparse del área de la ex>nstrucción y la fa

bricación; el de matemáticas, d~ las carreras 9omerciales; _el 

se estudios sociales , de las carreras y empleos en servicios 

de toda clase • 

. Esto involucra algunas innovaciones .a los ac.tuales planes 

de estudio y una total compenetración de la~ bondades del ser

vicio entre todo el personal de la escuela. La ~l~ve del éxi-
~ 

' to lo será la figura del director, quien es el llamado a lo -

grar la participaci6n entusiasta del resto.del personal y de 

los miembros de la comunidad. 

FROG.RabiA 

Objetivos • 

.!'romover la colaboración del mayor número de miembros de 

la escuela. f!n las actividades de inicio del año esc·o1ar. 

Dar a conocer entre maestros y alumnos la existencia de 

los servicios especializados de orientación. 

Valorar las actividades del servicio de orientación y ias 

ventajas que les reportan. 

Seleccionar, adaptar o, cuando sea posible, elaborar pru~ 

bas psicométricas. 

Aplicar las praebas que procedan a través 4el año escolar, 

Informar a los estudiantes del. 9!1 de las implicaciones 

que trae la terminación de la escuela general básica para 

el futuro, en cuanto a: 
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a. Ingreso al nivel sigui~nte. 

b. Incorporación al mercado del trab~jo. 

Concient izar ai ·.personal docente res-pe et o a los servio ios 

de orientación. 

Participar a los padres de familia de la existencia 

orientador y de sus funciones. 

del 

Identificar los aspectos importantes de la conducta sexual 

en relación a sus edades y medio ambiente. 

Programar entrevistas de consejería con cada estudiante, 

por lo menos dos veces al afio, ya sea en grupo o indivi

dualmente. 

Proveer a los maestros información de los casos de alum

nos atendidos por la oficina de orientación. 

Realizar entrevistas con los padres de los nlños etendidos 

por la oficina. 

Discutir con maestros y alumnos el resultado de las prue

bas estandarizadas. 

Promover la creación de un equipo o consejo ·de orientación. 

Revisar el programa de orientación.vigentes y proponer 

los ajust~s pertinentes. 

Interpretar los resultados de las pruebas estandarizadas, 

al personal apropiado, a través de conferencias indivi -

duales o sesiones de grupo con alumnos. 

Hacer uso a.propiado de ·estos resultados. 

Propor.cionar informac_ión a estudiantes y padres de fami

lia sobre inscripciones,localización de colegioá, pro-
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gramas escolares durante el período anterior a la matr!cu 

la. 

·Mantener vínculos estrechos con el perso~l de ori~nta-: 

ci6n del nivel irimediato superior. 

Actividades. 

Antes del infoio del año escolar, el orientador establee~ 

rá un calendario especÍ.fico de fechas para la aplicaci6n 

de las pruebas psicométricas. 

El orientador, los maestros y el dire.ctor§ evalU:arán la 

efectividad del programa de pruebas psicométricas cada 

año y planearán su revisi6n cuando sea necesario. 

El orientador se. presen_tárá E/.nte los dist in toa grupos de 

alumnos a los cuales les va a ofrecer sus servicios esp~ 

cializados. 

l!:l orientador se ·entrevistará con los maestros. 

El orientador conversará con los maestros especiales so

bre problemas en. los cuales ellos pue.den ser de mucha ªY1! 

da. 

~a personal utilizará todos los recursos disponibles en 

cuanto a pruebas psicométricas. 

El orientador acepta.la responsabilidad en la administra

ción de las pruebas estandarizadas y en su interpretación. 

Los resultados de las pruebas se utili-zarán en la locali 

zaci6n y planeamiento educativo y·vocactonal. 

Realizará conferencias sobre alcance escolar, progreso in-
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satisfactori9, problemas personales, informaci6rt vocaci,2 . . 

nal u ocupacional y/~ ajust~s sociales. 

Mantener contacto con los padres de familia y miembros 

de la comunidad. 

La oficina de orientaci6n tendrá a mano datos actu·aliza-. . 

dos sobre período de inscripciones, localizaciones de es

cuelas, horar-ios, áreas de estudios. 

Se alentará· a estudiantes, padres de familia y mae1;Jtros 

a utilizar esta informaci6n • 

. se invitará a conferenciantes para que ilustren sobre c~ 

rreras y oportunida.des ocupacionales. 

A ftnes de cada bimestre se ~tualizarán los registros ·ac!! 

mulativos de cada estudiante con las oal-ificaciones e in-, 

formaci6n personal. 

Los orientadores de la general básica trabajarán con los 

del nivel superior en los trámites de pre-~nscripción y 

problemas de transici6n de un colegio a otro. 

El orientador procurará entrevistarse .con los estudiantes 

que desertan de la escuela, para conversar con ellos so

l;>re sus planes .futuros. 

El orientador estará en _disponibilidad de atender a los 

estudiantes, maestros, padr-es de familia y directivos. 

~l orientador·utilizará todos los medios disponibles para 

ayudar a los estudiantes a mejorar su rendimiento. 

~or medio de peiículas, charlas, grupos de discusión, fo

lletos ilustrados, se le dará a los estudiantes la educa-
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ci6n sexual pertinente. 

cuando se p.resen¡;en asunt~s cuya soluci6n no est¿ a su a]: 

canee, hará los tr~mites par~ la referep.cia al iu.gar apr,2. 

piado. 

Se programar¡fo charlas individuales y grupales con los es 

tudiantes. 

Además de las ya mencionadas en los ?,iclos anteriores: 

Concentraci6n y análisis de resultados. 

métodos de est.udio EPL 2R de Robinson. 

Método d.e estudio PORST de staton. 

Materiales. 

Impresos. 

-- J!"Ollet OS• 

Registros. 

Boletines de calificaci6n. 

Pruebas estandarizadas. 

Películas. 

l'roye ct ores • 

Diapositivas. 

Evaluaci6n. 

Durante los primero seis grados de la enseñanza gener¡;tl 

básica, los directamente responsables de la marcha. de los pr,2. 
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gramas de orientaci6n serán el director, los maestros,los es

'tudiantes y los padres de familia. íJompete ·a ellos preocupar

se por la efectividad en el logro de dichos programas. 

"'- A medida que se avance en el transcurso de un año escolar, 

el nraestro estará vigilante por comprobar hasta _qué grado sa 

logran los objetiwos propuest9s. Para esto,pu!:!de-·recurrir a 

dinámicas de grupo, aplicaci6n de encuestas o la simple obser

vaci6n • 

.a partir del séptimo grado, cuando se espera contar con 

personal especializado de orientaci6n, tocará a éste organiz.ar 

lasectividades de evaluaci6n y, mediante informes que rinda a 

sus superiores, sintetizar lo más importante del programa, así 

como señalar las deficiencias con miras a su correoci6n. 

5.3. La orientaci6n en la Educaci6n Media Té.cnico-Profe

sional. 

Al referirse a este nivel, la comisi6n de Reforma Educat,i 

va Panamefia señala: (1) 

"La educación media técnico-profesional, como 
tercer nivel del sistema regular de educación 
sobre la base. de un amplio desarrollo humano 
en la cultura .. general, amplía .Y profundiza los 
estudios.en ia cultura especializada o técnica 
y en la preparaci6n para el trabajo profesio
nél.l; es un período.de tres grados, entre los 
15 y los 18 afios de edad." 

(1) Ministerio de Educación; -Síntesis de Planteamientos Cen
_trales de· la Reforma Educativa.· p. 27 
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Mas adelante continúa: (1) 

Es 

11 ••• la orienta·ci6n educativa y primordialmen
te profesional es básica en la regulación de· 
este ·nivel." · 

de esperarse que ya en la escuela media técnico-profe-

sioiial, .se disponga de una mayor cantidad de recursos humanos, 

técnicos y físicos que apoyen la labor de orientaci6n. 

Se puede aspirar a integrar un equipo que trabaje en el 

primer año de este nivel, en relac.i6n estrecha con. el pe+'sonal 

de orientación ~el. tercer ciclo de la escuela general básica, 

a fin de mantener el enlace que evite los vacíos a que me re..:. 

ferí en párrafo precedente. 

5.3.1 • .Programas. 

PRI.i'rir.:R AliO 

Objetivos. 

Participár en actividades de pre-inscripción. 

Promover la creación del equipo de orientación. 

Procurar el conocimiento individual de cada estudiante. 

Identificar a los líderes estudiantiles y· obtener su col~ 

boración en la pr-e·stación de los. servicios de orientaci6n • 

.Estudiar las manifestaciones personales, fámiliares y so

ciales de cada alumno. 

(l) Ministerio de Educación, síntesis de Planeamientos Centra.,. 
Ies°dera-Reforma Educativa. p. 28 
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Conocer el nivel intelectual de los alumnos. 

Obtener una idea general del grupo· en cuanto a sus rela

ciones interpersonales. 

Auspiciar el conocimiento e integración entre los estu -

diarites. 

Conocer los reglamentos académicos y disciplinarios de 

la escuela. 

Insistir en la necesidad de mejoram~ento y aprovechamieit 

to escolar. 

Ofrecer una adecuada educaci6n sexual. 

Valorar el conocimiento de los intereses y aptitudes. 

liiot i var a los alumnos para que desarrollen una actitud d1 

námica al asistirá una ·conferencia. 

Encauzar a los estudíantes para que realicen, con crite

rio objetivo, la elección de ocupación o carrera. 

Desarrollar en los estudiantes habilidades para el uso 

adecuado del tiempo libre. 

Actividades. 

Anunciar el programa de inscripciones, con todos los de

talles del proced~mi~nto, con suficiente anticipación por 

todos los medios· ·posibles. 

Los orientadores se esforzarán por interesar a la direc

ción y demás ·m.iembros de la escuela para. integrar un equ,! 

pode orientación. 

Se efectuarán reuniones con los dirigentes de asociacio-
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nea estudiantiles desde inicios del afio escolar ( p~ra i!! 

corporarlos al programa de actividades de orientaci6n •. 

~l orientador se ~resentará al·grupo, dando a conocer su 

lugar y horario de trabajo. Indicará la ubicaci6n de 

la oficina de orientaci6n, así conio los.nombres y funci,2 

nes de los otros integrantes de -la misma. 

Se distribuirá a cada miembro del colegio un folleto don-. 

de se expliquen los servicios que se ofrecen: en orienta

ción. con su respectivo calendario de actividades más im

portantes. 

:.Uentro de la primera semana esco~ar, ·el orientador ayuda

rá al estudiante a conocer la planta física de la escuela, 

la _localizaci6n de las oficinas y los servicios especia

les, las aulas que usará, las metas escolares, los clubes 

·y las actividades extracurriculares \con la ayuda de un 

rep~esentante de c~da grupoJ. 

Bl consejero se reunirá con los maestros para explicar 

los servicios de orientación y facilitar la comunicación 

dentro del sistema. 

El orientador alentará y ayudará al Consejo Bstudiantil 

y/o otros grupos estudiantiles en los arreglos de la coB

ducción de estud-i-c.n:tes por el edificio escolar, y activi

dades de bienvenida para los estudiantes nuevos. 

Bl orienti:c.dor trabajará estrechamente ·con los profesores 

a lo largo del año escolar para identificar aquellos -es

tudiantes con problemas de ajuste al nuevo ambiente y 
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trabajar con ellos en forn,a individual 'O en· pequeñ.os gru

pos. 

Revisar y actualizz.r las fichas acumulativas de _los estu

~ diantes que proceden de la general bitsi-ca, en aspeetos c,2 

" mo: 

a. Situaci6n escolar. 

b. Rasgos d.e J>ers onal idad. 

c. Datos socio-econ6micos y de salud. 

Interesar a los alumnos para que escriban su. autobiogra~ 

fía. Anotar, concentrar e interpretar datos significa·t i-

vos. 

Aplicar, calificar, analizar y concer..trar los resultados 

de las pruebas de ·inteligencia. 

Aplicar sociogramas, analizar datos obtenidos, e1aborar 

gráficas, concentrar datos, ubicar a los alum!).os. 

Hacer din~mica de grupos para acelerar el conocimiento e 

integraci6n entre los estudia~tes. 

;§_jemplo; ¿Quién soy yo? 

"ª• Se entrega a cada .estudiante una hoja en-blanco y se 
le .pide que escriba una definici6n de sí mismo, sin 
poner el nombre. 

b. A continuaci6n se forman grupos de 4-6 personas y se 
les pide que uno a uno vayan haciendo su presentaci6n 
personal, a partir de lo que tienen escrito •. .Al te.;: 
minar, los compafieros pueden hacer preguntas .y acla
rar lo que· deseen, Cada grupo nombra un representan-
te que tomará nota de lo más importante de las pre -
sentaciones y servirá de vocero ante todo el grupo. 11 (l:) 

(1) UiiAM, Programa Intensivo de Orientación para IV.os años "de 
preparatoria.. .P. 7 
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Leer y discutir el reglamento académico y disciplinario 

de la escuela. 

Analizar con el grupo. los resultados de su aprovechamien 

to bimestral, semestral, anual. .Elaboraci6n de gráficas .• 

Registrar los datos en la fic.ha acumulativa • 

.A.l principfo .Y al final dél año escolar, el orientador V!!; 

lorará el progreso académico de cada estudiante hacia su 

objetivo e.ducacional. 

Dirigir a los estudiantes en la evaluación de sus ante·ce

dentes, para promover su futura ubicación vocacional. 

Mantener un archivo actualizado sobre áreas ocupacionales 

a disposición del estudiante. 

Aplicar un cuestionario de intereses y aptitudes. Elabo

:;-ar gráficas, localizar áreas significativas y guiar al 

e·studiante· en la correcta interpretación de los resulta

dos. 

Medianie la utilización de los recursos comunales y de la 

escuela se ofrecerá educación sexual en aspectos. como:. el. 

noviazgo, r~laciones .pre-matrimoniales; relaciones conyu

gales, desviaciones sexuales. 

Señalar.normas de comportamiento al.asistir a una confe

rencia. Estas pueden· ser: reflexión a.obre el tema, provl. 

sión de material necesario, disposición para escuchar con 

atención, cómo ·tomar notas, captación de ideas esenciales, 

fo:!'mulación de preguntas, aclaración cie dudas. 

Aplicar encuestas relativas .a la elección inicial del c~ 
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po ocupacional. De acuerdo a los _datos, promover pliti

cas, investigaciones, entrevi~tas. 

Ayudar al estudiante a -seleccionar las a et ividades más 

·,apropiadas para el mejor empleo de su tiempo libre. Es-"-. . 

tas pueden .-ser' e.ntre otras: 

a. Participación 

b. Part ic i pac ión 

c. Participación 

d. Participación 

Técnicas • 

.Auto biografías. 

Entrevistas. 

Sociogramas. 

Dinámic.a de grupos. 

Expositiva. 

Observación. 

~studio dirigido. 

en 

en 

en 

en 

clubes sociales. 

clubes dep_ort i vos. 

as.ociaciones culturales. 

asociaciones de beneficencia. 

Aplicación de pruebas estandarizadas. 

Materiales. 

Expediente personal • 

.l!'icha acumulativa • 

.l!:jemplos de pruebas estand.arizadas de inteligencia •. 

. ouest ionario de intereses y apt i túdes •. 
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~jemplos del reglamento escolar. 

Ci'on6grafo. 

Hojas de respuestas. 

Cuaderno de actividades de orientaci6n de los alumnos. 

Periódico. 

Folletos. 

-- Carteles. 

Láminas. 

SNG-Ul'iDO a.iiO 

Objetivos. 

Actul:l.lizar la ficha acumulat t"va. 

Apreciar eri qué circunstancia se encuentra respecto a la 

elección de carrera. 

Discr.iminar los elementos que puede.n favorecer y los que 

pueden interf.erir en una adecuada elecci6n de carrera. 

Comprender la importancia de las características persoñ~_ 

les para una correcta elección de carrera. 

Comprender la importancia de las necesidades sociales en 

esta elección. 

Identificar la es~fuctura académica del tercer año del 

nivel educativo y discriminar las características genera

les de cada una de sus áreas. 

Poner al estudiante en antecedentes de los programas de 

desarrollo nac.ional. 
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A-et ividades. 

~1 orientador revisará el archivo del estudiante para ac

tualizarlo. 

Se solic;:itará que voluntari~mente, y a~rededor de un _cír 

culo que han formado con ant ~cipación, cada alumno dé su 

nombre y alguna de sus principales característ_icas. 

Se solicitará a los estudiant.es que en 10 minutos respon-. 

dan una encuesta vocacional previamente elaborada. 

Luego, en grupos de· 4-6 se les pide que ·comparen sus res

puestas a la encuesta procurando identificar las circuns

tancias en que se encuentran respecto a su elección-de c~ 

rrera. Un representante del grupo informará a todos los 

_miembros las conclusiones. 

Bl orientador programará una entrevista con cada alumno 

para discutir información -personal relativa a aptitudes, 

habilidades, actuaciones pasadas e intereses, ya que ellos 

se relacionan con los alcances de laescuela y los planes 

educativos y de carrera. Se explorarán alternativas y 

consecuencias. 

,1:;l orientador informará .a los estudiantes sobre los recu;r 

sos totales de la escuela y las agencias cooperadoras de 

la comunidad, que puedan servir de ayuda. 

El personal de orientación coordinará un programa de ex

cursiones a campus universitarios, comercios e industrias 

locale,s, para ayudar a los estudiantes a obtener infoi·m! 

ción de primera mano en lo referente a oportunidades de 
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carréra y requisttos educativos. 

La oficina de orientación coordinará visitas de represen

tantes.de universidades y del U'ARllU *• 

El orientado·r marttencirá un archiv_o de aplicaciones pal:'a 

ayuda financiera, entrada al colegio superior, exáme~es, 

becas, colocáci-ón avanzada \Il'ARHU), etc • 

.Presenciar un guión audiovisual sobre la importancia que 

tiene nacer una correcta ele.ccfón de carrera vocacional. 

Luego de terminada la exhibición, se pide que formen gru

pos de 4-6 y que procuren identificar los elementos que 

puedan intervenir en la elección de carrera, fundamentado 

en el guión recién presenciado y lá dis_cusión anterior so 

bre la encuesta vocacional • 

.i:,'n·una hoja en bl:::.nco cada alumno escribirá cuáles son sus 

propias características en caó.a uno de los elementos de i!!, 

formación personal del esquema y, después de un tiempo 

prudencial, se discuten las respuestas en grupos de 4-6. 

Se promoverán discusiones respecto al conocimiento de las 

necesidades de nuestra ~ociedad y las posibilidades de de 

sarrollo que ella nos brinda. 

-- Con la participación de todo el grupo se ocplicará la es

tructura académica.del tercer año de este nivel, apreciaa 

do las posibilidades que el mismo ofrece. 

Se invitará a funcionarios del Ministerio de Planificaciñn 

Instituto para la· formaci6n r el aprovechamiento de los re
cursos humanos. 



de la Presidencia para: que partiéipen·en foros con los 

estuc:!,iant.es y se .intercambien ideas en relaci6n con los 

programas de ·desarrollo d·e1 país a·corto, mediano y lar

go plazo. 

Técni-cas. 

-- Din ámi.ca de grupo. 

Audiovisuales. 

Pruebas diagn6sticas. 

Entrevistas. 

Vis~tas. 

Información oral y escrita • 

.Materiales. 

Guiones audiovisual~s. 

Proyector, grabadora. 

Cuestionarios. 

Planes de estudio del bachillerato. 

Archivos personales. 

ºT,t;RCER AÑO 

Objetivos. 

Además .de los señalados para el I y II años;· 

Actualizar el archivo personal del estudiante. 
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Preparar a los estudiantes para enfrentar los cambios con 

tínuos en el mundo del trabajo. 

Desarrollar conocirnient o de las ne.ces idades para cont i

nuar la educación o el entrenamiento en las dlferentes 

áreas de carreras. 

Ofrecer información a los alumnos concernientes a las di~ 

tintas carreras que se dan a nivel superior en las áreas 

motivo de s'ti interé·s. 

Establecer una estrecha relación entre las es'?uelas y el 

mundo del trabajo y pr9veer informa~ión a los estudian -

tes en lo relacionado a empleos. 

Ofrecer información sobre las carreras prio:ritar:i,as de 

acuerdo con las necesidades reales del mercado ocupaci'o

nal panameño y de los programas·de inversión del ~stado· y 

la empresa privada que participa en el desarrollo nacio

nal. 

Ampliar la visión del estudiante en cuanto a las oportuni 

dades ocupacionales que se dan en el ámbit·o mundial. 

Actividades. 

Actualiza:i: el archivo personal ·del estudiante .• 

~ntrevistar a Las tutores del grupo, especialmente aque

llos que tengan estudiantes ~on dificultades de ajuste. 

Presentar exposiciones y murales que +esalten los cambios 

en el mundo dél trabajo. 

Obtener cooperactón de parte de personal especializado P! 
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raque hable a los estudia:r;ites sobre cómo lograr aj.uetes 

apropiados. 

Promover páneles acerca de efectos de cam~ios. en la vida 

de los estudiantes. 

Ejemplo: 

Problemas que debe resolver uti alumno que se ha cambiado 
de un área a otra. 

Promover la ·realizaci6n de foros entre· :los estudian-tes 

graduandos y miembros prominentes ael campo del trabajo. 

Realizar inve.stigaciones sobre cómo h~,n evolucionado cier 

tas áreas de las actividades naciona¡es tales .co.mo: indu.§_ 

tria• construcción, transporte, agricultura, en el último 

lustro. 

Poner en con~acto a los estudiantes con instituciones co

mo el· Ministerio de Trabajo, el Il'ARHU, las universidades. 

Aplicar .dinámicas de ~rupo en las charlas que se lleven 

a cabo sobre divulgación de c~rreras. 

l!'acilitar el acercamiento entre los estudiantes y los di

rectoL·es de instituciones laborales y de empleos en el r~ 

mo oficial y privado. 

Coordinar actividades de práctica profesional de los est:!:!_ 

diantes graduancos. 

Se tendrá a disposición, a solicitud de.los estudiantes, 

formularios completos para admisión o programas de entre..; 

na.miento a'V'anzado, becas y ayuda financiera después del 

bachillerato. Ejemplo: el UARh1J. 
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Después de las conferencias con los padres, los maestros 

y orientadores, los estudiantes que encuentran imposible 

alcanzar un grado deseado, o que lleguen a estar emocio

nalmente desconcertados en un aula específica, deben ser 

colocados en una situaci6n diferente. 

Uti.lizar los modernos recursos técnicos y de comunicaci6n 

para hacer llegar al estudiante una visi6n amplia del mu~ 

-do del trabajo a escala mundial • 

.1:1acer consciente al estudiante de la. hermandad universal 

que se puede desarrollar a través de l~s relaciones labo

rales internacionales • 

.l:'resentar informaci6n por escrito a través de discusiones 

de grupo, de los requisitos pé1ra la graduación de estu -

diantes y el irigreso a las instituciones~ nivel superior. 

Técnicas. 

-· t . t J .cin rev1s ae. , 

:t;xposicionesj 

Discus io~es. ( 

~ 
Páneles. 

)!'oros. 

Investigaciones. 

tateriales .• 

Murales. 



l>eri6dicos. 

l!'ollet os. 

Archivos personales. 
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Planes de estudios superiores. 

Publicaciones oficiales. 

Evaluac-i6n. 

Para todo este nivel técnico profesional, sugerimos que 

se realice una evaluaci6n de las actividades a medida que las 

mismas se ejee:uten • .l!;n la evaluaci6n debe participar todo el 

personal involucrado, mediante reuniones, informes escrii;os, 

respuestas a ~uestionario~, exposiciones, an~lisis estadísti

cos; todo esto c·on el propósito de mejorar el programa de orieg 

tación. 

5.4. Formaci6n del orientador a nivel superior. 

El sistema de educaci6n superior universitario panameño 

comprende las. siguientes instituciones: 

a. Universidad de }anamá. 

b. Universidad S~nta María la Antigua. 

c. Florida state úniversity. 

~sta última está ubicada en el territorio conocido como 

ia zona del canal y es una filial de la Universidad del m.ismo 

nombre, con sede en el estado de l!'lorida ,. Bstados Unidos de 

América. 
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La Universidad Santa María la ~ntigua es de carácter pri

vado y de m~y rec'iente fundaci6n. 

La Universidad de Panamá viene a ser, entonces, la ~nica 

i:qstituci6n oficial del país con jera.'t'quía sufic.ient.e para 

' preparar a los profesionistas que habrán de cu.brir .el merca-

do nacional en las áreas técnico-científ~cas, económico-admt

nistrat ivas y c·iencias humanística~. 

En efecto, de acuerdo con los ftnes que se pr_opone la edu 

caci6n panan,eiia, corresponde a la universidad; (l) 

11 ••• orientar y operar- el desarrollo orgánico 
de carreras profesionales, de la investigación 
científica y de la cultura en general s-0bre 
una basé popular de oportunidades de estud-ios 
acord~ con las necesidades reales del-pueblo 
panamefio. 11 

SU papel trasciende a toda la vida nacional y, por tal. 

motivo, debe estar vigilante en el cumplimiento de tarea tan 

importante • 

. Bn este trabajo he venido i~sistiendo en que los orienta -

dores cumplen funciones de singular importancia en la guía, 

formación y desarrollo ·de las juventudes. 

Su preparaci6n académica adolece ·de algunas carencias sig_ 

nificativas, inquietud que se ve ref~ejada en sus propias afi~ 

maciones. Si bien todo~ los orientadores panamefios son.peda

gogos titulados, en stf currículo no ~levaron algunas materias 

que son de primera importancia para el buen desenvolvimiento 

de las labores de orientación •. 

(l) Ministerio de ~ducaci6n, Uentro Nacional de Formaci6n, 
Or ient ac TOi1 y ·Perfeccionamiento l)ocent e. 
p. 1 
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Estoy consciente, ·por experiencia ·personal, incluso, de 

que sería prematuro r1:i"stringir el otorgamiento de plazas de 

orientadores, sujetas al requisito obligato:I.'io de poseer un 

título,. diploma o certificado de orientador. Dados ios recur

sos humanos de nuestro país, es de esperar un tipo de regla -

mento de aplicaci6n progresiva en cuanto a exigencias respecto 

a la _idoneidad del profesional. de orientación, Tal vez sería 

una buena medida seguir aceptando personal titula40 en educa

ci6n, pero condicionado a que, una vez establecida la carrera 

de orientador, este personal tome una serie de cursos que 

bien pudieran ·ser los correspondientes al último año de dicha

carrera, y obtener así un certificado profesional. ~edida 

que debiera hacerse extensiva al actual personal en servicio, 

y siempre con el criterio de que necesitamos más que buenos 

técnicos orientadores, personas convencidas y de acci6n entu

siasta. 

5.4.1~ ¿Cómo debe ser la formación del orientador? 

Ya he dicho que la fo .. mación del orientador debe sEr a 

nivel universitario y especializado • .rudiera estar a cargo 
•• ' • , # 

del Departamento de .t'l'.:l icologia o el de Educiac ion, o de ambos 

en forma combinada, e.unque nos inclinamos por este Último, ya 

que creenios que el orientador debe t.ener una sólida formación 

pedagógic~ • 

.i:in relación al nivel, propongo q_ue sea de licenciatura. 
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J::l establecimiento de un plan de estudios de Licenciatu

ra, con una e·xtensi6n de por lo menos ocho semestres (que real 

mente son cuatrimestres), haría posible incluir un número de 

asignaturas en cantidad suficiente para obtener un profesional 

id6neo en una serie de áreas importantes. y eri un plazo de 24 

meses de clases efectivas. 

5.4.2. Areas de estudios que debe cubrir el plan para 

formar al orientador. 

JSD. países como los Estados· unidos de Améri.ca, donde se 

marcan _pautas en las labo.c·es de .orientaci6n, ha sido imposible 

unificar criterios respecto al plan de estudios requerido para 

la fo.1.·mación de los orientadores. Ello ha de obedecer a fac

tores tales como la extensión.geográfica y la descentralización 

del sistema. Este no sería 'problema en Panamá, donde de acep

tarse el ·plan de estudios que propongo para la formaci6n de 

los responsables de la orientación, se podría mantener una ac

titud de apertura para ir haci~ndole ajustes y cambios que se 

consideren pertinentes, a medida que transcurra el tiempo y se 

modifi~ue la situación vigente. 

De la bibliografía· consultada he extraído ·algunas ideas 

respecto a las posibles asignaturas que deben incluírse en un 

plan de estudios de es-ta naturaleza. Hatch y Costar (1) por 

(1) Hatch y Costar, Actividades de orientación en la escuela 
primaria. · p. 69 
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ejemplo, senal~: 

''El maestro que planea c·olaborar con et desa
rrol.lo y el mantenimiento de un programa de 
·orientación necesita prepararse· ampliamente 
en cuatro grandes· campos, a saber: la adqui
sición de conocimientos acerca de los alum
nos; el suminist~o de información profesio
nal. o educativa; el consejo y la aplicación 
de los programas de orientación. Dentro de 
cada uno de estos vastos campos; debe tratar 
de aclquirir ciertas destrezas básicas." 

La mayor"!a de las materias que propongo son producto de 

la expe·riencia y el contacto con la situación soc.10-ec;:onómica 

y cultural del medio panameño. ·Las fo:r·mulo sin ánimo· de pre

sentarias como Únicas posibles, sino más ·bien, cori el afán de 

plantear un problema a discutir, con el sincero deseo de que 

en un futuro próximo se materialice e~ caro anhelo compartido 

por muchos educadores, c.ual es, el ~ue se dé comienzo a la li

cenciatura para ls formación del orientador en la Univeraidad 

de Panamá. 

Aecoriozco que existe la posibilidad de que con este plan 

de estudios ocurra lo mismo que con los servicios de orienta

ción act·uales: ninguno es todo lo bueno que debiera ser. ·como 

señala Hill (1) 

"La preparación de orientadores eficientes ·pa
ra la escuela de hciy y de mañana implica una 
carrera constan,te ·para tratar de. alcanzar lo 
·que se dete se;r, y no conformarse con tener 
la certidumbre de la excelencia de lo que se es. 11 

Los dos primeros semestres tienen un valor de 42 créditos 

y corresponden a lo que en la Facultad de l!'ilosofía, Letras y 

(1) George Hill, op, cit. p. 457 
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Educaci6n actualmente se denomina Est.ud,ios Generales {véase 

anexo N2 10). Esros estudios conllevan el prop6sito de dar 

al estudiante una formación cultural amplia, ponerlo en con

tacto con varias disciplinas y, a la vez, darle tiempo para 

precisar qué áreas de estudios seguirá .en el tercer semestre. 

Del tercero al octavo se dará al estudiante ·una_ f-ormación te6-

rico-práct ica para obtener la 1IC..C.:1WTuTURA 7EN ORi_ENTaCIO.i.i EDU

CATIVa Y PROFBSIONAL; de acuerdo al plan de estudios que pro

pongo a continuación. r, 

PLAN DE BSTUD~OS 

Tercer semestre. 

a. Orientación Educativa y profesional l •. 

b. Técnicas de estudio eficiente. 

c. Conocimiento del nifio de 6 a 12 años. 

d. Psicología gener~l. 

e. Técnicas de dinámica de grupos. I. 

Quarto semestre. 

a. Orientación educativa y profesional II. 

b. Técnicas de entr~vistas. 

c. conocimiento del adolescente. 

d. Psicologfa profunda. 

e. Técnicas de dinámica de gru~os II. 

3 

3 

3 

3 

4 

3 

3 

3 

3 

4 
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Quinto semestre. Créditos. 

a. Educaci6n sexual. 3 

b. Psicotecnia. 3 

c. Salud Mental. 3 

d. :Psicología anormal. 3 

e. Estadísti~a aplicada a la orientación r.- 4 

Sexto semestre·. 1 

a. Laboratorio de psicometría. 4 
r, 

b. Estadístic~ aplicada a la orientaci6n II. 4 

c. Teoría y práctica-de las relaciones humanas. 4 

d. Desarrollo de la comunidad y desarrollo nacional. 4 

séptimo semestre. 

a. :reorías de la personalidad. 4 

h. Método de investigación científica aplicado a 
la orientación. 4 

c. Educación de excepcionales. 4 

d. Psicología social. 4 

Octavo semestre. 

a. Educación en ~anamá. 

b. Seminario de investigación y tesis. 

c. PrJctic~ profesional_. 

3 

12 

18 

Por tratarse de un plan de.estudios· a...nivel universitario 

donde rige el principio de libertad de cátedra, los programas 

para cad_a una de las asignaturas propuestas• serán elaborad·os 
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por los profesores respectivos. No obstante._ dichos programas 

deberán confeccionarse tomando e_n cuenta ciertos cr:t.terios que 

garanticen el trat_amiento de los· temas qué se consideran fun-· 

damentales y ciert~ homogeneidad en los ob_jet i vos y valores 

con que se forman los orientadores. 

Los .procedimientos didácticos responderán a las exigen

cias de los estudios superiores y se procu1;};i.rá el trabajo y 

la invest igac_ión personal y_ en equipo de los .estudiantes, de 

tal forma que su parHcipaci6n sea activa y crítica~ 
r, 

J.Jél. descripción de los cursos que propongo en el plan de 

estudios tienen como objeto principal servir de estímulo a la 

creatividad de los profesores de asignaturas. 

Orientaci6n educativa y profesional I y II. 

Concepto de orientación. orígenes y evolución. ~ropósi

tos. Técnicas moderrias de orientación. Orientaci6n individual. 

Orientación grupal. ~l maestro y su iunción· orientadora. Las 

ocuapaciones. Las profesiones. Las carreras prioritarias en 

panamá. Requerimientos específicos de algunas profesiones. 

Uso de los recursos de la comunidad en orientación~ Orienta -

~ión a los padres. Evaluaci6n de la orientación. 

Técnicas de estudio eficiente. 

¿Cómo estudiar? Orientaciones para estud1ar materias es

pecíficas. ¿Cómo y por qué medios se aprende? Proceso del 

aprendizaje: principios esenciales. Algunas técni"cas _modernas 
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de estudio. Ejemplos: Métodos de estudio PORST, de STATON y 

el método EPL 2R de Robinson. 

Conocimiento del niño de 6 a 12 años. 

'""' , Crecimiento y desarrollo •. Juegos, intereses, lenguaje, 

emociones. 1!:ducaci6n sexual. Desarrollo social.. Relaci6n con 

los padres • .11.daptaci6n escolar. Capacidad creadora. Persona

lidad. Formaci6n de grupos. 

Psicología general. 

Objeto de la psicología. Métodos. Técnicas de explora -

ci6n psicológica. Los procesos ·cogno'3cit ivos fundamentales: la 

sensibilidad y la fantasía. Escuelas psicológicas. Re1aci6n 

de.la psicología con otras ciencias. 

Psicología profunda. 

Dinámica, evaluación. y modificaciones de los. procesos ps,!

quicos del onconsciente, sus relaciones cfon el consciente y su 

influencia en la conducta del sujeto. :Principales teorías psi

coanalíticas, desde Freud hasta los contemporáneos. 

!écnicas de dinámica de grupos I y II. 

Concepto de grupo_._ Dinámica de grupos. T~cnica de grupos. 

¿C6mo elegir la técnica adecuada? Técnicas con participación 

de·_expertos: simposio, congre·so, mesa r~donda, párieles, debate 

público~ Técnicas con la participación del grupo: discusió~, 

corrillos, Phillips 6-6, técnica de la reja, foro, asamblea, se 



minario, comis~ón, mensaje, estudio d'e casos, torbellino de. 

ideas. Evaluaci6n y autoevaluaci6n del grupo. Métodos y tfc

nicas de evaluaci6n. 

Técnicas de entrevistas .• 

.E.'ntrevistas con los alumnos y con ),os padres. Interpreta

ci6ri y síntesis-. Registro. Entrevistas en casos especiales. 

Diferencia entre la entrevista y otros tipos de comunicaci6n. 

Métodos y t~cnioas de entrevista~. Diversas esh::ategias d~ en

trevistas. Métodos para estructurarlas. Uso del silencio y 

de las preguntas. Modos de introducir los temas. Téc'nicas de 

clasificaci6n, relación e interpretacf6n. Entrevistas diag;nós

t icas. 

Conocimiento del adoles~. 

Desarrollo físico y psicol6gico del adolesce·nte. Influen

cias familiares en este desarrollo • .Papeles familiares y cul

turales del adolescente. Relaciones. de gru~o. Ansiedades y 

conflictos. Conducta social del adolescente. Necesidades del 

adolescente en.la época actual. 

~ducación sexual. 

Fisiología anat6mica. .Aspectos psicológicos. Aspec~os s.2, 

ciales. El noviazgo. Relaciones pre-matrim,onial.es. Relacio

nes conyugales. .lJe.sviac iones sexuales. Métodos y momentos 

aproJ>iados para la enseñanza de la educación sexual. l!'unción 

de los .padres de· familia. y la comunidad en el desarrollo del 
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programa de educaci6n ·sexual. 

:Psicotecnia. 

Los tests. Tipos de tests. Principios fundamentales del 

uso de los tests. va,lidez; fiabilidad, objetividad y posibil.! 

dad de empleo de los tests. Aplicaci6n, puntul;ci.6n. 

para formular, aplicar e int.erpretar un sociograma. 

narios.: Inventarios. Encuestas. Autobiografía. 

Salud mental. 

Pasos 

Cuestio-

Conceptos actuales de salud e higiene mental y ·l_os proce

sos involucrados en las mis.mas. Normas- preventivas. El desa

rrollo del individuo y su relaci6n con la salud mental. La h! 

giene mental y el-ambiente escolar y social. Contribuci6rt de 

la escuela a la salud mental ·de los alumnos, maestros y padres 

de familia. 

Psicología anormal. 

Criterio·s· de normalidad y anormalidad. Alteraciones de 

la conducta. l!'allas. en la estructura del carácter. Orienta

ci6n a los aventajados y a los cQn desventajas. Detecci6n y 

derivaci6n de casos p~oblemas. 

Estadística ·aplicada a la orieritaci6n I y II. 

Recolección de información. Tabulaci6n. Clasificaci6n 

d~ variables: ~iscretas y continuas. Distribuciones de fre

cuencias. rlepresentaciones gráficas: histogramas, pol·Íg_onos, 
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ojivas. Medidas de centraliz~ci6n: media ·aritmética. mediana, 

modas, cuartiles, decUes y percentiles·. ll.edídas de disper -

si6n: rango,· desviación media. varianzas, desviaci6n standard, 

distribuci6n binomial y normal. ..t!;St imaciones estadísticas. 

Muestreo. Análisis de resultados. 

Laboratorio de psicometría. 

,Mediante trabajos pr,foticos, los .estudiantes aplicarán 

técnicas y construirán instrumentos para medir aptitudes, int.~ 

reses, actitudes, personalidad. c;onfeccionarán y aplicarán 

la ficha acumulativa. Confección y evaluación de ·-1as pruebas 

·de rendimiento. 

Teoría y práctica de las relaciones humanas, 

¿~ué es una relación? Relaciones humanas en el trabajo. 

Comunicaci6n y relaciones humanas. Relaciones formales. Re

laciones·informales. Técnicas psicosociales para la integra

ci6n y conducción, Relaciones públicas educacionales. 

Desarrollo de ·1~ comunidad y desarrollo nacíonal, 

Definición de desarrollo de la comunidad. Program?-s comu

nales y nacionales, In:vestigación y evaluaci6n. Bntrenamien

to de pérsonal. Papel de la un~~ersidad en el entrenamiento 

de asistentes al desarrollo comunal. Valor de la observaci6n 

de campo ~n. estos programas de entrenam.iento. Organismos gu-
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bernamentales y p_rivados que participan del de_sarrollo.. Situ~ 

ci6n actuál y tendencias del desarrollo nacional. 

Teorías de la personalidad • 

. Revisi6n de las teorías más conocidas sobr~ el concepto, 

estructura, ·características y desarrollo.de la personalidad. 

Se insiste en aspectos tales como característicás definidoras· 
~ 

de .cada-sistema o teoría·y el pensamiento d~ los principales 

representantes de cada escuela. 

dad en el proceso orientador. 

Significado de ·la personali
r, 

Método de investigación científica aplicado a la orienta

ci6n. 

Observaci6n. iormulaci6n del problema. Hispótesis. De-

terminación de variables. Revisión o.ocumental. Bxperimento. 

Manejo de datos. análisis e interpretaci6n de los datos. 

Comprobaci6n o refutación de la hipótesis._ Verificaci6n. .G~ 

neralizaci6n o elaboraci6n de una teoría. Predicci6n. Inici~ 

ción del tre:bajo de graduaci6n. 

Educación de exceucionales. 

Visión panorámica de los diferentes procedimientos educa

tivos utilizados con ]..os niños defici~nt~s de visi6n, audición, 

lenguaje' con vitalidad disminuí·da, condiciones diversas de i!!, 

ferioridad física, de aprendizaje lento,.subnormales y retar

dados mentales o de aprendizaje rá.pi_do o superdotados_· y los 
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inadaptados soc;iia,].es. Labo;r en beneficio de ni:ños excepcio

'.llales que se realiza en Panamá Y. otros países. 

PsicoloF¡ía social. 

Estudio detallado de la conducta. interpersonal. A partir 

de procesos psicolÓf;icos individuales como la percepción 1 mo

tivación, conducta emot iva 1 respuestas interpersonales, etc., 
~ 

se .estudian las actitudes ,la formáci.ón 1 -int~gración y dinámica 

de los grupos 1 relaciones entre .el individuo y el grupo., etc. 

Los· procesos de comunicación y f'.enómenos dé transculturización. 

~ducación en Panamá. 

Principios fundamentales de la educación: naciona1. In

terpretación de las disposiciones legales de _educación. Orga

nizaciÓI1 y administración actual de la educación en Panamá. 

'.Cendencias y planes nac.ionales de educación. Política educat.! 

va. Programa de nivelación y evaluación del educando. 

Seminario de investigación y tesis • 

.r.:l estudiante continúa elaborando uria tesis o tesina lde 

acuerdo con la reglarr.entaciónJ que debió iniciar en el semes

tre anterior. 

Práctjca profesional, 

.d estudiante realizará una prác·~::.ca efectiva que le per

mita conocer de manera directa y vivencial el funcionamiento· 

de la escuela, las actividades que allí se cumplen, las funci~ 
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nes. del personal, las características ·de los alumnos, las . 
distintas formas de conducir al grupo-escolar, en fin, todo 

lo que·pµeda sobre la realidad del m~dio donde se desempeñará 

como profesionista en un futuro pr6ximo. 

~ Tal vez ser!a más importante que la fo.cmaci6n, que la e~ 

pecificaci6n precisa de las funciones del or·ientador, sean la 

inia.iat iva ,la madurez, la resp_onsabilidad personal y profes i,2 

nal que demuestre quien realiza esta delicada .función. 

Hill (l) plantea su ·preocupación a este respecto cuando 

manifiesta: 

11 , •• que los programas de preparación traten 
de sacar a colación la gama de experiencias 
de aprendizaje que animen al estudiante que 
aspira a consejero a madurar en: conoc"imiento 
te6rico, -amplitud de criterio, técnica - modo 
de hacer las cosas - puesto á prueba en expe
riencias p~ácticas cuidadosamente supervisa-. 
das que ·cubran todos los requerimientos del 
trabajo. autocomprensión y .aptit1,1d personal, 
la clase de madurez que podemos esperar de 
adultos mentalinente sanos. 11 

La tarea que me impuse estaría inconclusa ei pensara que 

basta con lanzarse a la formaci6n del personal id6neo. Bsto 

no es todo. Tan importante como la formación de los profesi2 

nales de la orientación es el que se les mantenga actualiza -

dos. Kowitz (2) denominó 11reinstrucción 11 a esta actualización 

y al respecto dijo: 

11 ••• puesto que los servicios de orientación 
.intentan a.plicar el -conocimiento de ·1as cien
cias humanas y sociales .a los problemas de 

(1) George E. Hill, Orientación escolar y vocacional. p. 65 
(2) Kow~tz ,. La orientación escolar en la enseñanza .moderna, p. 219 
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la educaci6n y el desarrollo, la explosión 
de los co:r;iocimientos y el advenimiento de 
l.a automatizació.n produ.cirán µn ·impacto 
máximo. Elegir la tarea de orientaci6n si!! 
nific~ elegir un programa de formaci6n pro
fesional cont ínua. 11 

Efectivamente, el propio orfontador, los supervisores y 

las _autoridades que tienen que ver con el furi,cionantiento de la 

orientaci6n han de estar en un estado de alerta permanente pa

ra que estos servicios se mantengan en const~nte evoluci6n y 

han de tener siempre como met/;l- el interés del estudiante, ·el 

reconocimiento de su individualidad y el rltspeto a su persona 

como fin Último. 
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miento de los estereot~pos tradicionares y -cumplir a ple

nitud con el papel que ella está llamada a ocupa:r en el 

desarrollo social cón'te.nrporáneo. 

·"""' A pesar de las magníficas perspectivas que ofrece la tec

nología, corno a.txiliar de la labor orientadora, por ra enes 

económicas y de recursos humanos, los países en vías de de 

earrollo no han logrado, aún, incorporarla~ su sistema. 

La orientaci6n en México, Distrito F~dera~, actualrne~te no 

sigue un patr6n Único de funcionam-iento. Cada dependencia 

de la Secretaría: de Educación .Pú'(!lica aplica sus _propios. 

criterios en cuanto a planes y programas. Se aprecia de -

seo de mejoramiento y en el caso concreto de las escuelas 

secundarias oficiales, se permite libertad Pª:r"ª que cada 

plantel diseñe su propio programa de orientaci6n. 

~ Los recursos humanos de que dispone la Universidad Nacio -

nal Autónoma de México para ofrecer orientación individual, 

e incluso grupal~ son tan limitadas, ante el impactó de su 

crecimiento demográfico, que están haciendo uso de los me

dios de comunicación masiva, tales como la radio, la tele

visión, periódicos murales, para complementar esta impor

tante labor. 

La sección de orientación del Instituto Politécnico ·Na

ci.onal goza de una excelente organiz~ción y est_á muy bien 

coordinada c·on las escuelas vocacionales en la prestación· 

de los servicios de información, orientación y auxilio so-
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cial a los estudiantes~ 

Pes.e a la evoluci6n que ee observa en la prestaci6n de l.os 

servicios de orientación en el sistema educativo !)anameño, 

éstos siguen careciendo de efectividad por encontrarse muy 

dispersos y no sistematizados. 

Los actuales p~ogramas de orientaci6n en Panamá· son confu

sos, puesto que no permiten precisar con ·claridad las fun

ciones y act ividi:~d-es que deben realizar los orientadores. 

De acuerdo con el pla-n de reestructuración que propongo, 

la práctica de la orientación se fundamenta en los si -

guientes criterios; 

a. El individuo es responsable de sus propias decisio

nes, las cuales debe tomar libremente. 

b. Siempre hay que tener en cuenta al grupo en el cual 

uno ae desenvuelve. 

·c. Hay que ser consciente de las propias limitaciones 

y potencialidades. 

- ·Dicho plan persigue las siguientes directrices: 

a. Dotar a cada orientador de un programa de trabajo 

bien estructurado para que a.ea puesto en práctica 

en forma sistémática. 

b. ,tUe las actividades de ·orientacJ6n de los primeros 

se·is grados de la Educación General Básica sean ate11 

didos por el maestro de grado, previo entrenamiento. 

c. -lUe los tras últimos grados de este nivel,.e.sí como 
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).,os tres años de la Educaci6n Me,dia Técnico-Profe

sional, sean atendidos. por orientadores profesiona 

les. 

La formaci6n del orientador, que es. parte importante del 

~lande reestructuraci6n propuesto, debe cubrir los si -

guientes __ aspectos: 

a. conocimiento exhaustivo de la naturaleza de los se

res humanos. 

b. Dominio del campo educativo y profesional. 

c. Manejo de técnicas de coniunicaci6n, integración y 

fomento de relaciones humanas. 

d. Conoclmiento de la r~alidad socio-econ6mica panameña. 

e. Adecuoda aplicación de los prográmas de orientación. 
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ANEXO Nl! 1 

CARACTERISTic~s ~u~ P~ffi,ITBN ID~NTIFICAR A LOS 
IllüIVIl)UOS .MEJOR DOT.11.DOS* 

Comienza a caminar y a hablar antes que el J.lamado niño 
promedio. 

2.'- Está por encima de su edad cronol6gica en tamaño, pes·o, 
me~te. y resistencia física; y en medidas específicas como 
ancho de los hombros, fuerza muscular y desarrollo pulmonl;l.r. 

3., Una serenidad poc.o frecuente a edad temprana puede sºer una 
de las primeras indicaciones de talen~o en algunos .n,iños.· 

4. Desde temprano demuestra interés por aspectos de tiempo. 

·5. Tiene intereses variados y espontáneos, acompañados por una 
amplia curio_sidad in~electual. 

6. .Aprendi6, en términos generales, a leer ant'es de entrar a 
la escuela y casi siempre tiene deseos de aprender. 

1. ~osee capacidades de lectura más altos que los niños prom~ 
dio des~ misma edad. 

8. Colecciona cosas 0.1.·de.nadamente, aunque no stempre. A ·menu 
do estas colecciones son de naturaleza científica y compII 
cada. 

9. T.iene pasatiempos que· parecen numerosos en comparación eón 
otros niños de su edad. ( de 3 a 6 pasatiempos distintos). 

10 • ..l:'osee un interés por juegos más avanzados que otros n1nos 
de su edad. liíuestra preferencia por los que tienen reglas· 
y sistemas. 

11. A menud.o entiende significados ·que parecen prematuros para 
su edad. :;u interpretaci6n de eventos corrientes y de desa 
rrollos pol!ticos e internacionales demuestran una haoili= 
dad pa_ra el pensamiento -abstrccto, crítico y creativo. 

12. Muestra una gran.~abilidad para expresarse a través de la 
escritura creativa y.la expresión oral.· Su vocabulario es 
elevado. 

13. Reacciona a los comentarios. en forma que .indica un real e!!. 
tendimiento. RespJnde rápida:nente. 

14. Aprende fácilmente. Requ:iere pocas explicaciones y menos 
repeticiones ·que la mayoría de los .alumnos.· 

* Sugeridas por Willard Abraham en Focus on Guidance. 
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15. Es capaz de adaptar lo que ha aprendido a otras situacio
nes; la transferencia de idea,s viene rápidamente. 

-16. Puede mostrarse impaciente o rebelde hacia las actitudes 
más pas"ivas. 

17. Demuestra ser: más digno de confianza, más ·honesto, más es
table emocionalme.nte y más adaptable a situaciones· sociales. 

18. Usualmente demuestra su gran capacidad~- travd.s éle mayor 
rendimiento académico •. Pero en algunos cas-0s éste puede 
ser bajo, debido al aburrimiento que le ocasionan el paso 
lento y la fal:~a de· comprensi6n por parte del maestro. 

19. Generalmente le gusta la escuela y muestra un deseo de apren 
der sin esfuerzos. Participa y organizA tiempo para activi= 
dades extracurriculares, sin dejar que ellas interfieran con 
su rendimiento escolar. · 

20. Con frecuencia escoge las asignaturas más difíciles. 

21. Analiza sus propias fuerzas y ltmttaciones de manera objetiva. 

22. Tiene un vocabulario más extenso que 1 de otros niños de su 
misma edad y grado ,Y las usa y ent ieride en la 1e·ctura, es-
eri tura y en foJ:ma ha ola da. · 

23. Hace preguntas porque ..¿uiere saber". ,J!;s-te hecho lo demues
tra en la forma e~ que más adelante usa esa informaci6n. 

24. ~uestra un alto grado de originalid~d en el juego, el traba
jo~ al planea~ y ajustarse a situaciones. 

25. Tiene un lapso de atenci6n más largo del que puede esperarse 
en una persona de su edad. 

26. Urea chistes y se ríe del humor de otros a un nivel más ma
duro que lo qué indica su edad. 

27. Prefiere la compañía de otros. niños, aunque puede tender a 
rechazar· ."un pequeñín entre nosotros los -grandes". 

28. Puede mostrar gran creatividad en art.e o música. Lleva bien' 
una tonada a una: edad temprana; posee un alto sentido de 
ritmo y muestra una vibrante interpretaci6n de colores. 

29. ~stá menos expuesto a padecer de des6rdenes nerviosos, a 
ser pobrrn_enete ajustado emocionalmente y al exhibicionismo. 

30. Puede verse como otros niños, y frecuentemente actúa como 
ellos. Aquí reside el problema, ya que es muy fácil pasar 
por alto detall.es import ... ntes en est.os j6venes dotados_. 
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.~é-;~rt· 
r/ ·"<?.- .- ·e·· / Q.~ ,(,\Í• .,-:, 

/ / ,,.',r., ·~~-...... -
{ } ~-CENTP-OS DE ORIENTACION Y. APRE?-!DIZ1'JE 

Objetivos Gern3rales: \ ~, \ .. 
. • '. . :..-';_ 

1. Establecer el Servicie Nacional. de Orientaci6n Eduoativ.i .. 
y Pr,fesional, en forma democr~tica y cient!fica en, t~J- __ , ;:. 
~ptiblica de Panamá, ~-/ 

2. Satisfacer las ~ecesidades socio-econ6miéas y culturales 
_de la po~laci6n para que respondan a la_s transformaciones 
actuales del pa!s. 

3. Incrementar mediante Orientaci6n la capac1taci6n de los 
estudiantes, educadores, padres de familia y otros para 
una mayo~ y mejor participación en los programas de des~
rrollo de la comunidad. 

Objetivos Específicos: 

l • . Mantener actualizado y elaborar el registro acumulntivo 
del 1;studiante, para determinar que tipo de ayuda u orien
tación se la brindar! a trav~s d~ su ~scolaridad. 

2. Dis!=Utir y desarrollar- el plan de trapajo de los Centro~ 
de O;rientaci6n y Aprendizaj.i .. en-coord,inación con el per
sonal .admir.istrativo y docente de las ~sc1.1.elc:!s ¡ padrei dé 
familia y e.gencias ce la comunidad¡ de acuerdo a la~ nee-e· 
sidades e_spoc!ficas dentro de un enfoque: democra'tico y cien
t1fico. 

3. coordinar a tra~és de la Direcci6n·Gcneral de Orientaciúr: 
Equcativa y Profesional, con la _pirecci6n de For~aci6n y 
Perfeccionamiento Docente: el adiestrcrnientc de todo el 
personal involucrado en el programa de orientación. 

4. Utilizar diferentes métodos y t~cnicas a~endiendo las ne
cesidades,· habilidades, aptitudes y capacidades de· los cs
tudiñntes para ayucar a -ele11ac su rendimiento y estimular 
su creatividad. · 

S. Activar la divulaaei6n de las diferentes modalidades de es
tudio y carra.ras prior.:. tari;,.s. para o:denté\r el estudiante 
y al padre de famili~ haci~ una ~elecci6n profesional que 
responda a sus· condiciones personales y a las necesidades 
del mercado nacional de trabajo. 
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MINISTERIO DE EDUCACION 
DIRECCION GENERAL .JE ORIJ:.:iiTaCION .l!;DUCATIVA Y PROFESIONAL 

CE.NTROS ])B ORIBNTACION Y: i-lPfil.:NDIZAJE 

N2 DEL C.b:NTRO . NI! D.li: BSCU.J::LAS l MATRICULA TOTAL 

1 PRili;;,.RIAS 1 SECUNDARIAS 

1 8 3,772 1 2,870 6,642 

2 6 .3 ,471 1 1,888 5,359 

3 2 3,322 2 6,771 10,093 

4 2 4,433 1 2,240 6,673 

5 4 4,453 2 2,465 6,918 

6 7 3,895 2 3.114 1,009 

7 4 4,712 1 2,299 7,011 

8 4 6,423 1 1,705 8,128 

9 3 3·,504 1 3,096 6,600 

10 3 .3 ,340 l. 2,424 5,764 
11 3 2,944 1 2,865 5,809 

.12 4 2,580 1 2,186 4,766 

13 3. 4,243 1 ,3 ,958 8,201 

14 2 876 1 1,620 2,496 

15 2 1,401 1 1,331 2,732 

16 1 547 1 420 967 

17 2 .l,887 1 1,649 3,536 

18 ; 4,595 1 2,100 6,695 

19 3 4,021 1 2,500 6,521 

20 2 1,753 2 2,385 4,138 --81,972 34,086 116,058 

NOTA: Los primeros 8 centros fueron creados en 1975 y los 12 
Últimos eri 1976. 
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ANEXO N2 7 

ENCUEST.Á DE OPl.NION: DE ESTUDTuiiTES m.: SE_CUNDaRTu P.11.N.il.l,lE.i'lOS.* 

Estamos preocupados por conocer qué opinan los estudian
tes· panameños sobré algunos temas de interés .general. . ..;:;s por 
ello que.le hacemos las siguientes pre.c;untas. Contéstelas, 
por favor, con confianza y .honestidad •. No escriba su nombre. 
Gracias. · · 

I~STrtUCCIONES; Ponga una X en el espacio que mejor indique su 
parecer. Si no está seguro·, marque el espacio 
correspondiente a la interrogacion (?). Puede 
opiné:l.r 11 bremente en el espacio 11 por qué? 11 

___ SI 

__ -SI 

$I 

SI 

SI 

l'lO. ___ ? Consíde:ra Ud. que es comprendido por 
sus padres? r, 
Por qué? ----------------

1{0 ? Se siente bien en su ambiente familiar? 
Por qué? -----
---------------'----

HO _? Cumple con las·normas disciplinarias 
que se practican en el s·eno de::.. mismo? 
_por qué? 

NO_? Cree usted que al tomarse decisiones 
1 

familiares y escolares se le debé to 
mar en cuenta? 
Por qué? 

NO __ ·? Son sus re~aciones arm6nicas con el 
resto del.grupo escolarY 

Por qué? __ --------~------

* s6lo se reproduce. parte del cuestionario, ósea las pre -
guntas objeto del comentario en el texto. 
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SI .NO ? Se dedica s6lo a estudiar? -
SI NO ? ¿Hace trabajos remunerados en sus ho-

ras lib:ces? 

SI NO --? Le gustaría. poder escoger una prof~ 
si6n? 
Por qué? 

SI NO ? T.iene buenos· háJ>itos de estudio? 
Por .qué? ' 

SI NO 'l Siente d~das ~espect~ a la cc1.rrera 
profesional que seguirá en estudios 
posteriores? 
Por qué'! 

SI NO ? ¿tia recibido alg~n tipo de orienta
ci6n vocacional? 
cuándo? 
Por quién? ------------

El ingreso total de su familia es· de: 

a. menos de 100 balboas mensuales. 
Más de 100 balboas mensuales. 

b. Menos de 200 balboas mensuales. 
Más de 200 balboas ~ensuales. 

c. Menos de 300 balboas mensuales. 
Más de 300 balbo9:.~ ºinensuales. 

d. Menos de 400 balboas mensuales. 
M~s de 400 balboas mensuales. 

e. Menos de 500 balboas mensuales. 
Más de 500 balbo&s mensuales. 

f. Menos de 600 balboas mensuales. 
Más de 600 balboas mensuo.les. 



-.~ .. l 9~ 4 . MI?1ISTEP.IJ :;:; E:t:C.-',CION 
DI""'CCI'' G,.... . .,.,,. r:;r _,,.,. __ ·cr·•· ~-,~·-¡v· 

.n,,¡;, ...,, .,_.._.;V'\,l,,i_ - va..a.c.. •• ,, ·""º' -L.r'-'.,_,,,. "' Y - ..... F-'"T"'!'~ -~t{EXO .. ,.., c. .... .,.""' ,,, \ 
• · .. .:. ",::. 

tv;1.tr.;cr:,rz DE LA :.;:nR ~::,-.r.:z;.,,\ MR El.. O?..I~:rt,n":•R · 
...,.;.;;.a.;.;.;=a.;....aa.;,._;;.;...;;;;..:.:c~~~=...;.;.;~.:.;.a.-=a...;::;==;.;..;;= ;,. \ 

Plantel:. ________________________ · ... (_~...;:_¡ _______ ._~_:; } 

A.'lo lecti~: \\.. }/ 
.,_.<: ~.:.>-7 

t~r.::re c!el· Oricr.ta.:br-:. ____________ _: ______________ '-.;::.....,.·==·,_·..:;::...;:.~--~,,,--
O!as ausentes:. _____________ _ Taré~-,::as:._. ______________ _ 

~---.... -----------------.-----....,..---....-----...... -·---
ASP?:C'::OS 

·1. e.o:-~c:e· ~,:is c:ji:,'.:.::·::,s ce su ?=::i:::=a.-:-.a 
e in~e:-rreta· los ~i~~o~, Ca ~a~~=a 
c;-.;e esto.s c::-::i:.,,;~·~:-; .a la ::;J.:!.::.:!ci5n 

·~e lo~ otjet:.v.Js ce .. la. ~,..:eac.:.=r. 

2. r•:!:-.if!.es-ta des~s C-e s-j~e:ac:..5:: ~~:e
sional sol!c!~a~=o a la :i:cc:!~~ ¿~¡ 
plc~.~e: s::-:!:-.:=!.jS, c:..:--=-..:1:~ e~ E;-:.·.!C!.~, 
qru?X :!~ Ci~c..:.~:.5;: ::.!:=e l:>s C:!!:-:i:-.-::.:s 
esp€:c~s Ca l~ ~e::,r::-a ·::c::.ca-::iva, e!e
tore:l5r. Ci; o:Jt:i\·:,s_ :>;c=aci~:~!cs, 
r.,.;e\·a p:>litic3 ée e~~a:·.:~c:..5r., act:i•ri:
¿es Ce rA!·;eleció:-~ y 01::.,s. 

3.-ttiliza ~~c.-:.i:a~ pa:~ es~::l~:e: ~é=.!.
l::) s ¿e est'..:-:!i:, (;:1 l::. !j es-:."..!·=!.-e:-.1:cs o:-o 
el r..ét:>dJ l!e es::..:-=~ :;!,;, Fcol:i:1~:-:. u 
o:':....~s. 

4. Orga:-~:a c!:c-11:s ée t?Stl..!;!:, on !oS 
est~Ci~~tes esta~lcc.:.~~~ ~~a li~~a 
base c:,n las celific:=i~~~s e~ 1,s 
partic:i~e.~tes '.i ~!':>~e·:!~:-.'!: E:!. 4:::-~==
j.:, a ~ra·:és Ce \:-"'l ,sis~e::-.a ::-.:>.ti·:e::!o
nel basáC.:, en ~r.a· ec:,rc~!a.Ce -?~::~s. 

s. i-la.rdf!.ca c:,:i .. ~1 ;:e:s:>:-:..:l e~ oric·:!.~E?-· 
ci5n y la! c::.i·-=::c:~:'\ ::a ! "sC'~,;la :as 
acti\·!.c!a:cs e.a .:,=icr.:ac!.5':-. ~':! aw =t~ 
a les ::·~c~s!.t ~es C.el pla:1.t~l 

G. ~:,\r~~~~ ··l ;=~¿!.=a !.:s .. ~:-:..:.vi~~::,-s· .::e::. 
~!'?·'j:?: e -.i::~:-.~.!.: .. :.c:::::.::j :-:--:·1·!..::.:-:.~=--~~ :: s 
i:-:.t~=c!:-::::; Ce ·1.::is .-:. .. ~ .. ,...:.: ~--· ..,s :: -::-;,;,:.=: 
e~ la o::=·J.·=~3 s los :: . .:..::-c.,~. 

::¡a o.-. !:: t~:-~:.-:::.t :::-:.:":-. :e ::! 
ci5n =~ l~ .::·:3::-.:-::.::, - ... -,.. ......... ,::, 
de f =.-:!. :.!. ;l y .i·.::: -:.:.::; ~=-: ... :-- ~ • -:: 
les. 

===~~::."?
::::---:=-

E B R o 

,. ,, 

's~.-.-,--~-,-:--~-~-.---.---.----.---,-----··;-----1----~-----..c·-·--
'1 ~~~~:~~~~:;'i~ -~'~i;, f ~i;·-~C";}~;;,;~;:"::~ 1 

.~'-------------------------1----·-''----.:....----..L---·-

. ./ 

8 



~---; .. ,,;:.~· --------------:-------------------~--..----------;... __ .,.. __ ,..:•:,_ 
"f Í"' ·.. " 

). ):· { 

AS.PECT'"()S 

1. · ?:r.~1"..1::., ;:-;~a c~=-~:.":.:a:- a :,t.Ds :-.ic~
·- tras hc!:::i::.. 

3. EviCr;~ci~ ~~ ~~~~:j or.:!~E~cial ~e 
la :~::,.~:~~=-~;. e.::=::c~~~~ l:s es~~-
c!ill:.tes J _ --=~ pc,s:. .. _s, 

4. Al hace:- c.:.:!.cas o:':ece les :ec,::e:-.~ 
Cae.i:>nes c::c!;;r>r:C.!.c::.~es. 

S. Acepta re:::,-:,r.~a ... .;= ... ,...s y su;esti:,r.es 
q,.:e se le ta;á.~. 

6, Oe.~.t:est:a e~ fo=.a ;:c:::.:~e!'lte ur.,3 

escuela. 
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E g R 

·.· ji 
ir.terrelec!=~ ;:::os!t-!.·:a c!"l l::,j es~:.:- L 
c!iantes y ~:.::, el ~e:-so:-.al Ce la 

-- ·f----1' -1-1 

ay,.:::!a e:-i la ! 1 ,. 
i • 

e. 

Dis~osic:..=::1 :er:=-.::-.~~te <!e 
soli.:ción Ce b~ p:::-!:-le:::es 
te..-i E!l el e: !:e;!:>• 

c¡-..:e se ::: ,.1_ 
1 
_ 

Dis¡:osid.5:-. y cfe:cti,1!:!a~ en el tra;...· 
bajo !n C-<;".!!¡:o, 

Area III: El ~rienta:lor a.~te s~s cecercs a:::li~.istrativos, 

A S P E C T O S 

2. Pu:-.t~aliC~~ é~ la as!st~~;!a e Co~
sej;,s e~ :==-=~::..;:;es ~- :: ::::s. e=toa 
Cf.JC el r.t .. -- .. ~?- ;:;.··"":'-:·n, .~ .... ='C'i~=d:> 
CJn el rc-;:~c::;..:t· ce:: c.:;;!c;!.:,·; 

1 • • .. , 

!. C.:.-pli:.-.ic::~ Ccl rr:.~la."'.".-C:..~ Cel c:,
lc,::¡i:,, 

4, Pt.:,;-.t".J~l! .. ~~= :.:·:1 :a ~=-.~=-=-1~ ":e c~~s , 
ir.f:>:-:'-:~s 'f ::.,C"..:..-t::-.:...::: ::::i·!lc.:?~ '! 
es::-.~r:, e:. !.~ c.:;:-.f!:-::ci:5:i ¿~ l:, s :-.is~ s 

E s R 

/ 

D 

s. :lcc::-u.:c y •;:::.1~-. el .'.,.::-.;,,:-o r-·--:-.,::i.::- ·i --·,--,·- ,~---f, 
r~:-c l:a t:-:.-:~:,-::.';~ ~-, ,:~,:-.::-,,.,.:.~-------··~--------------

../ 
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ANBXO NI! 9 

.. _., . .,....,_ ... ~ . ., ...... ~--·····-· 

BAS.ICA GEf~ERAL 

EDUCACION MEDIO 'l'ECNICO-PROFES!ONAL 

VII - VJ;II - IX 

Apoyo a su ac-ceso y coqstruc:ción de 
conocimientos, destrP.,;as, modos de 
pensar y de actuar en forma crP.adora 
y critica. 

III - IV - V - VI 
1 

Apoyo en la acción ror aoropiarse 
los instrumentos del ,·onod.mi•mto 
Jistémático de manera cree1or'1 y 
cr1ti,:a. 

l - 1I 1 
Impülso a la madurarl.ón y desarr·ol!o 

EDÚCACION PARVULARIA 

MERCADO 
DE 

TRABAJO 

CAPACITAClON 
ESPECIAL O 
f;XTRAORDINAR I!, 
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ANEXO Nll 10 

AIO D.E ESTUDIOS GENERALES. 

El estudiante esc.oge_rá ocho de las diez· asignaturas 

('{ .en cada semestre) culturales que se ofrecen en la .tacu! 

iad en la forma siguiente: 

(1) Espa.ñe1 1_10 ab 

( 2) Historia 110 ab 

(3} l!'ilosoffa 100 ab 

(4)_ Ciencias Natura-
les 100 ab · 

(5,) m,stor~a- 100 ab 
o 

Histor"ia 120 ab 
Ciencias sociales 

( 6) Una lengua extranjera 
Francés 100 ab 

.l!'rancés 110 ab 

Inglés 100.a.b 

InglJs 110 ab 

Lengua y Literatu:r_a Espaiíolas. 

,Panamá ·en el Mundo Americano. 

Introducción a la Filosofía. 

Introducci6n a las Cien~ias N! 
turales. · 

Civil izacicSn 

Íntroducci6n a las Ciencias S!?_ 
ciales~ 

Francés Elemental. 
Franeés Avanzado. 

Inglés General. 

Inglés l!:specütl (asignatura qu7 
se dictar:! un1 
camente para 
otras l!'acultades). 

Italiano 100 ab {Dpto.de Espafiol). 

Alemán 100 ab ·(Dpto. de Inglés). 
(1) Tomar dos de las siguientes asignaturas; {Total 6 créditos); 

ª• ~'ilosofía 100. Introducci6n a la L6gica y al 
Método eientí:fico. 

b. Psicología 100 Introducci6n a la Ps icologfa. 
c. Historia. no Historia del A:t'te. 

ch. Música 100 Apreciaci6n Musical. 
d. .r;spañol 100 Teª'tro {Historia del Teatro) • 

e. Historia 150 Folklore Nacional. 

Al que lo solicite y haya cumplido todos los requisitos 
del caso, se le entrega.rá un certificado de Estudios Gane rales. 
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