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INTRODUCCION 

g1 tema que voy a tratar ~s el que se refiere 

a la sociologia de la educación y la orientación vocaci~ 

nal. 

Antes de empezar a abordar el tema de ref eren

cia, es necesario en principio saber que es la sociolo-

gia y de qué se ocupa ésta, para que enseguida tratemos 

la rama especifica que se ocupa del estudio de este pro

blema y que es precisamente la sociolog!a de la educa--

ción y desde luego decir qué es y de que se ocupa ésta. 

Empezaremos pues a tratar de ver algunas defi

niciones que hacen distintos autores de lo que es y de -

que trata la sociología. 

Para Recasens Siches "La sociología es elestu

dio científico de los hechos sociales, de la convivencia 

humana, de las relaciones interhumanas, en cuanto a su -

realidad o ser efectivo". ( 1 ) 

Para Merril "La sociología es el estudio de la 

interacción en los grupos, de las formas que presenta dJ.. 

cha interacci6n y de sus productos, los patrones o pau-

tas institucionales o sistemas sociales". ( 2 ) 

( 1 ) LUIS RECA5ENS SlCHES. Tratado General de sociología. 

Editorial Porrua, S.A. México, 1980. 18a. Edición. Pág. 4. 

( 2 ) F'RAt:CIS E. MERRIL'. l:ntroducción a la Sociología. 

Editorial Aguilar, S.A. Madrid, España, 1978. 2a. Edici6n. 

Pág. ·12. 
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La Sociolog!a estudia al hombre como ani--

mal social(gregariol,_ es decir, se ocupa de los gru-

pos y de sus relaciones. La interacci6n dentro de los 

grupos produce costumbres que se trasmiten de una ge

neraci6n ·a otra por medio de la ensenanza y que cons

tituyen, junto con los valores a que responden, el a

glutinante de.la sociedad, La vida social seria impo

sible sin tales formas de comportamiento y sin las -

creencias que les sirven de base. 

Para Chinoy "La Sociología estudia el com-

portamiento de los seres humanos en sociedad".( 3 ) 

"En su intento por dar cuenta y explicar -

las aparentes regularidades de las acciones humanas 

y el hecho de la vida colectiva, los soci6logos han 

desarrollado conceptos, cultura y sociedad"( 4 l, --

que pueden considerarse b&sicos para toda investiga-

ci6n posterior. 

La sociedad no puede existir sin la cultura 

y la cultura s6lo existe dentro de la sociedad. 

El comportamiento del hombre, es en gran ~ 

dida resultado del aprendizaje y la experiencia. 

( 3 ) ELY CHINOY. Introducci6n a la Soc!olog!a. EditP._ 

rial Pidas, Buenos Aires, 1966. P!g. 13. 

( 4 ) Ibídem. P&g. 26. 
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SOCIOLOGIA DE LA EDUCACION 

El hombre es el Gnico animal que posee cul

tura y entendemos por ~sta en su acepc16n sociol6gica 

que "se refiere a la totalidad de lo que aprenden los 

individuos como miembros de una sociedad; es un modo 

de vida, de pensamiento, acci6n y sentimiento".( S ) 

La antigua (1871) pero a6n extensamente ci

tada definici6n de Edwuard Tylor indica su alcance: 

"cultura es la compleja totalidad que incluye conoci

miento, creencia, arte, moral, ley, costumbre y toda 

otra habilidad y hábitos adquiridos por el hombre co

mo miembro de una sociedad" ( 6 ) 

"La cultura es aprendida y compartida: tal•s 

son los hechos fundamentales de los que debemos par

tir. Hemos advertido ya que los hombres no heredan la 

mayor parte de sus modos habituales de comportamiento; 

los adquieren en el curso de sus vidas. Las cosas que 

aprenden se deben principalmente a los grupos en que 

nacen y viven". ( 7 ) 

Los h&bitoa adquiridos por el nino siguen -

las pautas de ninos, los padres y dem6s responsables 

de la educac16n y preparaci6n de los nuevos miembros· 

de la sociedad les inculcan sus propias pautas de con 

( "5 Ib!dem. pág. 26. 

6 Ib!dem. Pág. 28. 

7 Ibídem. ··&g. 28 y 29. 
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ducta, trasmitiendo a cada nueva generaci6n los cono

cimientos, habilidades, valores, creencias y actitu-

des de la vieja. Los niños aprenden de su contorno de 

infinitos modos. Estas caracteristicas han conducido 

a algunas definiciones ocasionales de la cultura como 

herencia social del hombre. La conducta que es univ§_r 

sal pero no aprendida, o peculiar del individuo, no -

es parte de la cultura. (tanto los reflejos incondic.(,g 

nales como la idiosincracia personal, sin embargo, pue 

den ser influidos o modificados por la cultura). 

Varios de las m~s grandes maestros de la 

ciencia Pareto, Max Weber, Von Wiese, Sorokin, conci

ben a la Sociologia "como una ciencia pura, que ha de 

limitarse a comprobar los hechos sociales, sin tener 

en cuenta las aplicaciones prácticas que podrian ded.!:!. 

ci.rse de sus investigaciones•. ( 8 ) 

La educaci6n c0ato hecho social es una cosa 

social. "La educaci6n es la acci6n ejercida por las g.!l, 

.neraciones adultas sobre las que todavia no están ma

duras para la vida social. Tiene por suscitar y desa

rrollar en el niño un cierto n6mero de estados fisi-

cos, intelectuales y morales que le exigen la socie-

dad politica en su conjunto y el medio especial al -

que esta particularmente destinado". Más breve"La ed.!:!. 

, cacÍ6n es una socializaci6n •• de la generaci6n nueva"( 9 

( 8 ) ANTONIO CASO. Sociologia. ed. Publicaciones Cruz, 

S.A.,~xico 1980. 3a. Sdici6n Págs. 11 y 12. 



- 5 -

En cada uno de nosotros se puede decir existen dos -

seres que aunque inseparables, no siendo por abstrac

ci6n, no dejan de ser distintos. 

Uno esta hecho de todos los estados mentales que s6lo 

se refieren a nosotros mismos y a los acontecimientos 

de nuestra vida personal: es lo que podriamos llamar 

el ser individual. El otro es un sistema de ideas, de 

sentimientos y de h~itos, que significan en nosotros 

no nuestra personalidad, sino el grupo o los diferen

tes grupos de los que formamos parte; tales como las 

ideas religiosas, las creencias y las practicas mora-. 

les, las tradiciones nacionales o profesionales, las 

opiniones colectivas de todas clases. Su conjunto fo~ 

ma el ser social. Constituir ese ser en cada uno de -

nosotros, tal es el fin de la educaci6n". (10) 

Sin la Civilizaci6n, el hombre no seria m!s 

que un animal. 

La trasmisi6n de los atributos específicos 

que distinguen al hombre, se hace por v!a que es so-

cial, como ellos mismos son sociales: es la educac16n. 

( 9 ) EMILE DURKHEIM. Educaci6n y Sociología. Ed. Co

~of 6n_, S.A., México, D.F'. 1956 Traduc. por GONZALO -

CASTA~O. P!g. 11. 

( 10 ) Ibídem. P!g. 11. 



- 6 -

"El estudio de los hechos y de las instituciones 

de la educaci6n, cuya naturaleza socii6gica no debía 

ser preciso demostrar, constituye, pues, el objeto de -

la Sociología de la Educaci6n, como una de las princip,a 

les ramas de la Sociología de la Educaci6n"( 11 ) 

•La educaci6n en uso en una sociedad determi

nada, y considerada en un momento determinado de su evg, 

luci~n, es, como dijo Durkheim, un conjunto de pr~cticas 

de modos de obrar, de costumbres, que constituyen he--

chos perfectamente definidos y poseen la misma realidad 

que otros hechos sociales", ( 12 ) 

"La sociolog!a de la educaci6n es la aplica-

ci6n del m~todo sociol6gico a los casos o a los hechos 

de la educaci6n, susceptibles de observaci6n directa -

(estado actual) o de observaci6n indirecta por la hist2 

ria, que nos permite volver a los hechos pasados y nos 

los presenta estrictamente ligados a condiciones de --

tiempo y de lugar precisos"• ( 13 ) 

( 11 ) FERNANDO DE AZEYEDO. Sociol09ía de la Educaci6n. 

Editorial Fondo de Cultura Econ6mica. M~xico. 1981. De

cima reimpresi6n 1981. 

12 

l ~ 

Ibídem. P&g. 34. 

Ibidem. P~g. 37. 
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También es menester considerar como dos ca--

sos distintos la historia de la educac16n, que es la .:;.. 

historia de las instituciones escolares, de los hechos 

realizados en cierto tiempo y en una sociedad determi< <

nada, y la historia de las doctrinas pedagbgicas, que 

tiene por objeto doctrinas pedag6gicas, que tiene por 

objeto el estudio de otra categor!a de hechos, que son 

"las propias teorias peda969icas, ligadas a las condic~ 

nes del medio social en que nacieron y se desarrollaron" ( 14 l 

"La 3ociologia de la educaci6n, pór el estudio 

de las condiciones concretas de la actividad pedagbgica 

y de sus relaciones con las otras manifestaciones econ6 

micas, políticas, religiosas, etc., de la vida social 

pretende conocer la naturaleza de los hechos sociales 

<entre el sistema social pedagbgico y el sistema social 

general, y llegar en esta forma, a la teor!a general de 

los mecanismos de la educaci6n, considerados de~gfin mJ;l 

do in abstracto, esto, es, despojados de las condicio~ 

nes precisas de lugar y tiempo, fundir nociones genera

les en un cuadro coherente, y, en fin, poner de!!!I01if1eA, 

to las grandes corrientes de causalidad y de interrela

ci6n que ligan los diferentes hechos estudiados, tal es 

el objeto de la sociología de la educaci6n, que, siendo 

una rama de la sociología sigue siendo como la ciencia 

d~ que forma parte, una ciencia pura y una disciplina -

especulativa aunque comprenda numerosus aplicacionesrr. ( 15 

( 14 ) Idem. P~g. 37. 

( 15 ) Idem. Pag. 39. 
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Ahora bien ya constituida la sociolog!a de la 

educaci6n como ciencia, nos sugiere un m&todo nuevo para 

llegar hasta la realidad educativa, a saber: conside-~ 

rarla como un aspecto o un sector de la realidad social 

y analisarle en sus relaciones con los dem&s fen6menos 

de_ la, vida colectiva. 

La sóciologia de la educac16n no solamente -

inaugura un nuevo orden de investigaciones inspiradas -

por espíritu original, sino que se confunde con la cien

cia de la educaci6n renovada y enriquecida por la apli

caci6n del m~todo cientif ico al estudio de los hechos, 

de las instituciones y de los problemas de la educaci6n 

Pero para hacerse una idea a6n más precisa de que hasta 

qu& punto interesa y es necesario al educador el conocl 

miento de la sociologia, como base científica de su pr2 

fesi6n, basta subrayar estos tres hechos fundamentales: 

al la naturaleza sociol6g1ca del fen6meno de la oduca~ 

ci6n; bl las relaciones entre los hechos sociales peda

gbgicos y los otros fen6menos colectivos; c) y,aú.n con

secuencia, las variaciones, seg6n los pueblos bajo la -

preiji6n de las condiciones sociales, no solamente de -

las instituciones escolares, sino tambi&n de los tipos 

de mentalidad o de los ideales que se trasmiten por me

dio de la educaci6n. Le educaci6n, de hecho, bien sea -

un. proceso de forma difusa o as1stem~tica, bien se rea

lice por medio de instituiones especiales, es siempre -
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"una acci6n ejercida por las generaciones adultas, so-

bre las generaciones j6venes para adaptarlos a su pro~ 

pia mentalidad(la de las generaciones adultas) y, por -

lo tanto, al medio físico y social; o, en otras palabras 

es la trasmisi6n de las tradiciones materiales y espir,1 

tuales de una generaci6n a o')tra, en una sociedad deter

minada. Es un hecho eminentemente social cuya eseneia

sociol6gica resalta al no ser explicable sino dentro de 

la organizaci6n social y por ella, y no ser tan s6lo 

condicionada socialmente, sino de naturaleza, origen y 

finalidad sociales. 

La educaci6n como fen6meno social, se repite 

idénticamente en el tiempo y en el espacio, es solida~ 

ria de la evoluci6n hist6rica y social que la enmarca y 

condiciona. 

Los sistemas de educaci6n determinados por ~ 

•as estructuras sociales no pueden ser sino lo que son 

en una sociedad dada. 

Cada sociedad, sea cual fuere el tipo y la ,

complejidad de su organizaci6n rudimentaria o embriona

ria, extremadamente complicada o desarrollada, act6a sa 

bre los individuos para modelarlos a su imagen, seftal&a 

dele m&s o menos conscientemente con su car&cter haci&.!!. 

dolos semejantes para asegurar su co~esi6n interna y la 
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con~1nuidad del grupó como tal, as! como su crecimiento. 

Todas las sociedades hacen grandes esfuerzos en este -

sentido, y en todos ellos se realiza ese fen6meno que -

consiste en la tra&a1isi6n, por •edio de las generacio-

nes adultas, de sus tipos de cultura y de sus modos de 

vida y.J• laa cqndicionaa S<>!=ialas del grupo. 
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A) CONCEPTO DE EDUCACION. 

La real acndemia espafiola define la educa

ción como "La crianza, enseñanza y doctrina que se -

da a los niños y jóvenes" ( l6 ) • 

La definición, al re!erirse a la"ci'ianza", 

se refiere principalmente al desarrollo de las apti

tudes físicas o biológicas del educando; al referir

se a la "enseñanza", se refiere principalmente al d~ 

sarrollo de las aptitudes intelectuales del educando; 

y cuando se refiere a la "doctrina" lo hace teniendo 

en cuenta principalmente el desarrollo de las aptitu

des morales, espicituales y ~tiesa del educando"( 17 ). 

Por lo tanto, ai desarrollamos el concepto, 

tenemos que en términos amplios la educación consiste 

en lograr desenvolver en el educando, que habitualmen

te es un niño o un joven, en forma armónica e integral

sus aptitudes físicas, intelectuales y morales. Este -

concepto además de coincidir con la definición de edu

cación dada por la real academia 081'añola, coincide -

también con el concepto de educación de la pedagogía -

moderna. 

Cabe agregar, para aclarar la modernidad del 

concepto, que no en todas las !\pocas históricas de la 

evolución de la humanidad se pensó de igual manera: 

16 ) DR. RAUL AUGUSTO BADARACCO.Enciclopsdia JurÍdi_ 

ca Omeba. Editorial Bibliogr5.fica Argentina, Buenos --

Aires. 1969. Tomo IX. pAg. 639. 
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la historia de la pcdagog!a nos enseña que en la an-

tigüedad se tendi6·a considerar a la educaci6n como el 

desarrollo un tanto unilateral de las aptitudes físi-

cas y guerreras del educando, descuidando total o par-

cialmente ·el desarrollo de sus aptitudes intelectuales 

o morales; luego. en la Edad Media, se tendi6 a consid~ 

rar a la educaci6n como un desarrollo también unilate

ral, esta vez de las aptitudes morales y éticas del -

educando, descuidando total o parcialmente el desarro

llo de las aptitudes físicas o intelectuales, que eran 

postergadas; y en algunos períodos de los tiemPOS mode_¡;: 

nos, como por ejemplo durante el"filosofismo" y durante 

el "enciclopedismo" del siglo XVIII, se tendi6 a cons_i 

derar a la educaci6n, tambi~n en forma unilateral, co

mo el desarrollo de las aptitudes intelectuales del -

educando, descuidando a veces parcialmente y en otras 

en forma total, el desarrollo de las aptitudes físicas 

y de las ~tices y morales del ser humano. 

?ero el concepto moderno de educación ha au

perado estas posiciones unilaterales, y hoy se concep

~a en forma generalizada que la educaci6n debe desa-

rrollar en forma integral y armónica todas las natura

les aptitudes del educando. En forma integral, es de~ 

cir todas las aptitudes. Para el concepto moderno el -

ideal de la educaci6n es desarrollar en el ser humano, 

en forma integral y arm5nica todas sus aptitudes físi

cas, intelectuales y morales. 

( 17 ) Ibídem., p§.s. 639. 
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B) LOS FINES DE LA EDUCACION. 

Los fines de la educaci6n no pueden ser fru

to del capricho o mera elucubreci6n personal del educa 

dor. Múltiples factores entran en juego, entre los que 

destacan la cultura, época, lugar, etcétera(por ello -

se advierte la necesidad de que el fil6sofo de la edu

cación tuviera en cuenta las i~stantes cienciaR huma-

nas), ademb de los principios permanentes de la per

fecci6n humana. 

En las distintas definiciones que los auto-

res presentan de la educaci6n puede advertirse el anh~ 

lo de buscar una finalidad general. En muchas .de ellas 

podrían encontrarse fines aceptables por todos porque 

se manejan términos como perfección, moralidad, forma

ci6n, etcétera, pero las discrepancias vendr!an en la 

distinta manera de interpretarlos, según la concepci6n 

que cada uno posea del mundo, la vida y el puesto del 

hombre en ellos. 

NASSIF resulta que la discusi6n teleol6gica 

surge del ar§.n por establecer un único fin educativo 

"las cosas cambiarían si, atendiendo a la realidad di

versa de la educaci6n, a sus distintos momentos y sec

tores, se reconociera la necesidad de una sana y bene

ficiosa convivencia de varios objetivos"( 18 ). Entre 

18 NASSIF, E.: Pedagogía General. Editorial Kape

lusz. Buenos Aires, 1958. P!g. 20~. 
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ellos, logicamente, deber! establecerse un orden o --

clasi!icaci6n: 

- Fines Inmanentes. Son aquellos que bscen -

re.ferencia directa a un sujeto o grupo. En 6ste grupo 

es_tar!an el desarrollo de las capacidades naturales de 

los sujetos, la integraci6n en el grupo social, ls i"o;t 

maci6n profesional, etc6tera. 

- Fines Trascendentales. Su cariz es in!"erior 

al sujeto mismo, van m!s all5. de su individualidad o -

llevan lista fuera del mundo sensible. Cabran aquí los 

fines que hacen referencia s la cultura universal, me

jora y progreso sociales, preparaci6n para una vida a.2_ 

brenaturs1 1 etclítera. 

Desde otro punto de viata. NASSIF tambilín -

distingue entre fines generales y particulares, segll.n 

sean v&lidos para"todos los hombres o s6lo para un de

terminad.o grupo de individuo. o individuos( 19 )" 

.Aparte de la particular prioridad que cada -

ffloso!!a dar~ a los distintos fines, actualmente hay 

una corriente universal que insiste en la necesidad de 

democratizar la educaci6n, como una de las finalidades 

de esta misma, porque si queremos sobrevivir T avanzar 

por la carretera general del progreso, estamos canden.!!. 

19 ) Ibídem., Págs. 142-156. 
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dos a la democracia intelectual. Por democracia inte-

lectual entendemos: El desarrollar o crear en cada in

dividuo el m~imo de posibilidades compatibles con su 

capacidad biopsicolbgica, incluygndose aquí la renova

ci6n del origen social .La educaci6n no puede olvidar, 

sin embargo, el fuerte condicionamiento del medio so-

cial, que se traduue en una elevaci6n de posibilidades 

para alcanzar las más altas cuotas educativas a los hi 

jos de familias econ6mica , social y culturalmente ri

cas sobre los hijos de familias pobres, por ello, ªPB!: 

te de la exigencia de democracia social, la educaci6n 

debe ser lo posible para compensar las insuficiencias 

fruto del medio social y familiar, todo ello signifi-

ca una confianza en el hombre y un respeto para con la 

humanidad presente en cada individuo. La opci6n demo-

crática es una opci6n social, política y !Iloral. 

Hemos visto que en el concepto moderno de -

educaci6n surge; con transparente claridad, que la ed!!_ 

caci6n no constituye una finalidad en sí misma; sino -

que por el contrario, la educaci6n constituye un cOnjlJ.!!. 

to de "medios" que se utilizan para lograr "fines"( zo ) 

Y es de una importancia fUndamental, a los -

efectos de poner en orden y m~todo en el estudio o plBf!. 

teo de los problemas emergentes de la educaci6n, dete!: 

minar los fines que la misma persigue, que no son id~~ 

20 ) ENCICLOPEDIA JURIDICA Ol'!EBA. Ob. Cit. Pág. 640. 



·~icoa para el caso de la educación primaria, la secun

daria o la universitaria. 

Veamos primeramente loa n:rines" de la educa

ción primaria, o sea el fin que especificsmente persi

gue la educaci6n primaria. 

La educación primaria tiene una finalidad se11 

cilla: el !in de la educación primaria es preparar al 

niño o niña para la vida. En efecto.: la vida de relación 

actual en el mundo civilizado, erige un mínimo de con.2_ 

cimientos absolutamente indispensables, la carencia de 

los cuales coloca a cualquier ser humano en evidentes 

condiciones de inferioridad para ganarse la vida y aun 

simplemente para vivir. 

Asi, por ejemplo, la civilización contempor! 

nea exige a todo ser humano que sepa escribir, o sea -

expresarse en su idioma por medio de la escritura, etc. 

En sintesis la educacHm primaria tiene por 

fin específico preparar al ser hwnano para la vida de 

relación mod~rna, por ello su contenido está dado por 

aquellas materias que resultan para esa finalidad abs,2_ 

lutamente necesarias, y enfocadas a la misma con el -

criterio integral que corresponde al sentido moderno de 

educación, es decir, tendiendo al desarrollo armónico 

de todas las aptitudes del educando. 
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La Educaci6n Secundaria propiamente dicha ª.!!. 

tli constituida por los cursos que siguen de la prima-

ria y esta educaci6n secundaria seguir! a la pre-uni-

vereitaria. 

Loe fines que persigue la ed.ucaci6n secunda

ria en síntesis: :Es preparar al joven o a la joven pa

ra su ingreso a la Universidad, por medio de A) Une 8!! 

pliaci6n general de sus conocimientos ya adquiridos en 

la educación primaria; B) Un intento de despertar los 

o la probable vocaci6n del educando para una determino!! 

da orientaci6n de la cultura superior; C) La presenta

ci6n de un panorama general de la cultura que le haga 

comprender o por lo menos le sugiera la existencia de 

los valores universales de la cultura, o sea una r~i

da visi6n de Universalidad antes de entrar a las espe

cialidades universitarias. En síntesis, la educaci6n -

secundaria propiamente dicha tiene por fin especifico 

preparar al educando para la universalidad, as! como -

la educaci6n primaria tenia por finalidad preparar al 

educando para la vida de relaci6n. 

Y pasamos por ~ltimo, a los fines de la edu

caci6n Universitaria. 

Con respecto a los fines específicos de la -

educaci6n universitaria ya no hay la uniformidad de --
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criterios, m~s o menos generalizada, que existe con -

respecto a los fines de la educaci6n primaria y secun

daria.. 

Tratando de sintetizar las opiniones al res

pecto, coneiderando Wrlcamente sus diferencias funda-

mentales y pasando por alto los detalles, tenemos que 

existen dos criterios: A) Un criterio restringido de -

tendencia traiicionalista, que solamente otorga s. la -

Universidad, como fines de la miseria, dos funciones -

esenciales y bfuiicas: 

1o. La función de formar pro!esionales y 

2o. La fUnci6n cultural superior y 

;o. Funci6n que podemos llamar !unción social 

de la Universidad Moderna. 
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El previo planteamiento de los fines no s6lo 

justifica el ejercicio de la acci6n educadora, sino -

que constituye la guia que orienta tal acci6n. La cla

ridad en esta f ormulaci6n teleol6gica de la educaci6n 

proporcionar& también la posibilidad constatar la efi-

cacia en el proceso, advirtiendo el acercamiento. No a 

la senda propuesta¡ es asi que los fines educativos se 

constituyen en reguladores de la acc16n educativa. 

La actividad educativa, de la que tanto hemos 

hablado, intencional y sistem&ticamente, junto con una 

adaptaci6n del individuo cofu~ tal y no como estereot1-

po, produce como efecto en desarrollo perfectivo. E~ta 

idea de perfecci6n lleva implicita la modif1caci6n, 

por la que paso a paso el sujeto se va acercando al 

hombre educádo. ~a educaci6n es causa y efecto. En 

cuanto proceso hacia unos objetivos es causa, pero co-

mo punto final de la actividad comprendida es efecto. 

Si bien los efectos siempre son parciales, 

coincidentes con la adquisici6n de objetivos, porque 

el efecto final est& condicionado por la temporalidad 

de la vida humana. 

Es conveniente profundizar en el término --

"per-feccionamiento" máxime cuando lo es palabra clave 

en mucha~ de las definiciones se pueden incluir puesto 

que son miles las definiciones ac~2rca de la educaci6n, 
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ya que desde el principio aclare que todos los seres 

humanos tenemos una ligera idea de lo que es la edu

caci6n. 

Hecha la aclarac16n podemos continuar con 

nuestro estudio. 

~l perfeccionamiento tiene un sentido diná

mico, es decir de proceso en el que est~ inmerso un -

ser el cual no ha llegado a nada definitivo, pero ~

tiende a la perfecc16n, y s6lo cuando llegue a ~sta -

podremos hablar de un ser perfecto. Se dice que al~o 

es perfecto cuando su terminaci6n es tal que no le -

falta nada, está completo de tal forma que si se le 

añade algo automáticamente se introduce una imperfec

ci6n. 

Tal definici6n nos lleva al convencimiento 

de que hablar de algo perfecto en educaci6n es inten

tar un objetivo final fuera del alcance, aun te6rico, 

de nuestras posibilidades. 

El P'~rfeccionamiento es algo general que in

cluye la totalidad de la persona humana. No se centra 

sólo en el aprendizaje, ni en la educaci6n del senti

miento, ni d~ la voluntad, ni de ninguna parte aspee!. 

fica, sino en la relaci6n integral de todas ellas. Par.a 

captar mejor el sentido de este razonamiento es neces~ 

rio aclarar el significado 
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C) OBJETO DE LA EDUCACION 

Consideraciones. Una vez que hemos tomado co~ 

ciencia del amplio campo teórico de los principios de 

que se apoya es afili necesario que nos formulemos una 

serie de preguntas relativas a la educaci6n: lEs posi

ble la educación?, lo que equivale a preguntar lEs po

sible que la educaci6n se de realmente? l"'1~ condicio

nes se requieren para ello? 

La educación necesita de la acci6n de dos el.!!. 

mantos: Uno capaz de influenciar y otro de recibir in

fluencia. No vamos a entrar en el problema del auto y 

del hatero, es decir, si la influencia dada y recibida 

parte y termina en el mismo sujeto o bien parte de uno 

y termina en otro distinto. Lo que nos intreresa conocer 

es la posibilidad de ejercer influencia -depender& del 

educador- y la posibilidad de recibirla, que depender~ 

del educando. 

Toda fundamentación de la posibilidad educa

tiva reside en una concepción del hombre como ser posi_ 

ble, como ser no enteramente determinado desde su naci_ 

miento o causa de la herencia o del ambiente. Hay que 

admitir una flexibilidad en la conducta del individuo, 

o lo que es lo mismot aceptar que el hombre es libre. 

Pretender que el hombre carece por completo de liber-

tad equivale a destruir toda posibilidad de educaci6n; 
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un hombre in.móvil,. fijado por reflejos y hábitos que lo 

obliguen, no podría transformarse él mismo y, por tan

to, no podría ser educado. Esta posibilidad de trans-

formación es lo que en filosofía de la educación se C.!!, 

noce como educabilidad. 

Los .animales, debido a un sistema de reCle-

;los condionados, tienden siempre a imitar los comport~ 

mientes de sus compañeros de especie; de ahí que su -

sistema conductual no evolucione o lo haga muy lenta-

mente. Un sólo .fundamento tiene la conducta animal; el 

6:d.to o eficacia, lo que entraña un comportamiento me

canicista que en todo momento fija eu actuación. Incl!!_ 

so la llamnda inteligencia animal se mueve por el pr~ 

cipio de eficacia, 

Sólo el hombre tiene una conducta no prede-

terminada, porque se posee a sí mismo y tiene una ape.i::: 

tura constante sobre sus hábitos que no sólo le perirQ

te variarlos, sino adquirir otros nuevos. Zubiri indi

ca muy claramente esta situación especial del hombre 

cuando señala: "El más elemental de los actos especifi 

cemente humanos interpone, entre las cosas y la acción 

W:i proyecto. La situación del hombre respecto a las --

cosas es estar 1.f'rente" a ellas". Este enfren-

tandento a las cosas entraña la necesidad de realizar

se, puesto que no está realizado desde BU nacimiento, 
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lo cual se logra a través de la educación; es mfui, si 

el hombre no se educa no llega a ser tal hombre. La -

educación permite la realización del hombre. 

La educabilidad aparece como "un principio 

dinámico que apunta intencionalmente hacia la realiza

ción del ser personal del hombre por la educación".( 2~ 

El proceso educativo, significa, en t6rminos de filo-

sofíe. aristotélica, la actualización de esa posibili

dad. ( 22 

Si sum9J!los la educatividad y la educabilidad 

y las consideramos dentro de la misma persona, ll~ga-

mos a concluir que es el mismo sujoto el único capaz 

de transmitir influencia (educatividad).Llegamos e.sí -

al concepto de autoeducación que podemos definirlo co

mo la capacidad del sujeto para formarse a sí mismo. -

Es el mismo sujeto el que educa y es educado~ da y re

cibe. Es rfu>il comprender que una autoeducaci6n pura -

no existe, ya que el hombre esté influido por la soci~ 

dad., y, liltimo extremo, por la educaci6n cósmica. Po<i~ 

mos hablar de una autoeducación híbrida: el hombre co

nti.enza su proceso forma~ivo dentro de la heteroeduca-

ción, es decir influenciado por otro, para ir adentrÓ!! 

doae en la autoeducaci6n de forma paulatina. 

Por autoinstrucci6n pura debería entenderse 

21 ) SAU CRIS'rüBAL, A.: Filosofía de la Educación. 

Rialp, Madrid, 1965, Pág. ?8 
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el aprendizaje sin que se diera enseñanza, sin que nadie 

enseñara • .iin cuanto se medite un poco en el tema se 

advertir& que se trata s6lo de una uto·:ia: nadie da lo 

que no tiene se dice vulgarmente, y 6sta filosofía po

pularmente no tiene discusión. Si por autoinstrucción 

entendemos la posibilidad de aprendizaje sin contar con 

~a presencia física del docente, advertimos que consti 

tuye une acción hoy día en boga y además deseable. Ac

tualmente contamos con multitud de ele~entos que per-

miten la autoinstrucción entre los que destacan los li 

broa y los medios de comunica.ci6n de masas. La hetero

instrucci6n, por el contrario, supondría la presencia 

de un docente. 

Existe, por t ante., una correlaci6n inversa -

entre los auto y los hetero, y, aunque ambos coexistnn 

toman distinta potencialidad según sea el momento de -

desarrollo durativo que se considere. 

La solución está en buscar el modo cómo la -

teoría educativa puede ser en acto; es decir; no cabe 

duda que el ho~tre ulcanza en au desarrollo un grado -

de perfección cada >ez mayor, pero es necesario saber 

si esta realidad procede de una inconsciencia que est~ 

en el curso natural de las cosas o, por el contrario, 

de una acci5n intencional y metÓdica -sistem~tica - -

22 ) Ibídem., P~. 78 
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del educador. ~l efecto derivado de la acci6n inconsciea_ 

te, que anteriormente hemos llamado educaci6n c6smica, 

no es propiamente educaci6n por carecer de intenciona

lidad y sistema. 

El segundo -acci6n _intencional. y mé~odica- -

es propiamente educativo ya que cumple las notas carRj¡_ 

ter!sticas. Pero la acci6n inconsciente es posible, al 

menos en cuanto existe, y logra unos bienes en el edu

cando por lo que, sin caer en el extremismo roussonia

no, admitimos que es educativo en el amplio sentido de 

la palabra9 La acci6n intencional y sistcmll.tica es po

sible si est&n presentes las dos notas esenciales ce-

mentadas en el anterior apartado: educabilidad y educ.!!. 

tividad. Cuando existen, la perfecci6n lograda se debe 

a la acci6n educativa en el sentido estricto de la pa

labra. 

Podemos también preguntarnos si la educaci6n 

lo puede todo. En este aspecto las ideas se han di!erea_ 

ciado a lo largo de la historia en dos vectores opues

tos. 

1o.- Pesimismo pedag6gico. 

Loa autores que pertenecen a esta línea creen 

que la educaci6n no puede nada, porque todo estll. dete!_ 

mi.nado de una forma u otra. Como consecuencia se a.die.!!, 
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tra al hombre para que acepte su suerte y el au!rimiea 

to inmanente del deven~r; esto que p~a entenderse -

como educaci6n, no lo aceptamos como tal, porque el -

grado de per!ecci6n el que se llega se especi!ica como 

resignaci6n y el único medio que se emplea es el de la 

augesti6n. 

El pesimismo pedag6gico en occidente adquiere 

auge en el s!glo XIX coincidiendo con el positivismo y 

las leyes sobre la herencia, que dan pie a la creencia 

de que el hombre esta determinado desde el mol!llento de 

su nacimiento por !actores biol6gicos que están nega-

dos al cambio. Posteriormente, y gracias al desarro--

llo de la Soc iología, nace el pesimismo sociol5gico: 

eltbmbre no eat~ determinado por la herencia como di

cen loa poaitivistea, pero si por el ambiente que le 

rodea. Herencia y ambiente se convierten en los dos -

canales predeterminantes de la conducta del hombre y 

son los 6.nicos agentes de la educaci6n. 

20.- Optimismo pedag6gico 

.Esta posición, muy vieja, comienza en Pla-

t6n y pesa posteriormente al neoplatonismo y la Edad -

Media. Su c~lmen se da en el racionalismo. Para Leibniz 

la educaci6n lo pÜede todo; para Kant el hombre no es 

m6.s que lo que la educaci6n hnce de ~l. Tanto une co-

rriente como otra nos obliga a entrar en el tema de los 

limites de la educeci6n•. ( 23 

23 l Idem. pág. 80. 



- 27 -

D) LIMITES DE LA EDUCACION. 

El estudio del optimismo y pesimismo pedagó

gico conducen a buscar un sistema ecl&cti~o, no como -

idea exclusiva, sino como un punto medio para conside

rar mejor ambas partes. 

Se ha dicho que el proceso educativo se rige 

por UDC8 objetivos a los que atiende. Aquí tenemos el 

primero d" los cortapisas, porque si proponemos unos 

objetivos irreales, por lo inalcanzable, nunca llegar!!_ 

moa al término y como consecuencia entraremos en el t!!_ 

rreno pesimista al ver que la educaci6n no puede nada. 

Este problema se encuadra en el tema del fin de la ed~ 

caci6n: objetivos y fines adecuados y alcanzables que 

se plasman cuando se propone el ideal de la perfecci6n. 

Podría decirse que con unos objetivos adecu~ 

dos la educaci6n lo puede todo, pero tampoco es cierto, 

porque hay que considerar también la herencia, el am-

biente, lo biol6gico, lo social, es decir, todo aque~ 

llo que los pesimistas proponen como determinante. A -

igualdad de objetivos, unoo alumnos lo conseguirán an

tes y f&cilmente, otros después y a duras penas. Estos 

límites son fundamentales a la hora de considerar las 

consecuciones parciales que el alumno debe lograr. 

Actualmente los límites de le educación no -
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constituyen aJ.go fijo, inamovible, puesto que el cons~ 

tante avance de una serie de ciencias -Psicología, So

ciología, DidÍlctica, etc&tere, hacen posible activida

des que en años anteriores eran inconcebibles. A todo 

ello ha contribuido de D1snera eficaz el empleo de los 

recursos tecnol6gicos en las tareas de educaci6n e ~ 

trucci6n. Ello perl!J.ite el resurgiDliento de una corrie!!, 

te optil!J.ista en la educaci6n, que puede llegar a supe

rar deficiencias iniciales, sobre todo de tipo ambien

tal, aunque todo hs,y que decirlo, se piensa sn el niño 

"D1edio" cuando se habla. de la ampliaci6n de los líci-

tes educativos. A ello ha contribuido en gran Dlanera -

la conatataci6n de la presencia de la capacidad crea-

tiva de todos los individuos. 
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E) LEGITIMIDAD Y N¿CESIDAD DE LA EDUCACION, 

Nada impide confesar que la educación es --

una actividad con posibilidades de éxito aunque sujeta 

a unos condicion8lltes o limites, pero este proceso es 

inalienable de dos sujetos que cooperan hasta la cona_!¡_ 

cuci6n del objetivo. Haata ahora todo es correcto, pero 

lde dónde nace el derecho que una persona.tiene pura -

llamar a otra hacia la perfección?, en otras palabras 

les legitimo educar?. Huchos han sido los argumentos -

propuestos para unos y otros, y ante la dificultad mu

chos autores actuales renuncian a tratar el tema. ~ 

Si consideramos al hombre como sujeto libre, 

el problema es difícil de solucionar. lHssta qué punto 

debe educarse a una persona que no quiere ser educada? 

lNo significa el gran atentado contra la libertad hwn_!! 

ns? siguiendo en esta misma línea se llega a interro

gaciones psicoanalíticos de igual profundidad: lHssta 

qué punto es factible reducir la represión? Lcómo puede 

educarse a los ~ndividuos sin ejercer sobre ellos un ~ 

doctrinamiento o manipulación, sin reprimirlos?. Para 

un positivista la respuesta seria muy simple: no axis

te atentado puesto que el hombre carece de libertad, -

en ese sentido filosófico que le permite actuar según 

su propio criterio. Pero nosotron seguimos creyendo en 
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ese sentimiento profUndo del hombre por el cual se --

siente capaz de elegir entre varias posibilidades y ha 

cerlo según su voluntad personal., no forzosamente dete_!'. 

minada a priori. 

La soluci6n ee puede hallar si advertimos que 

s6lo el hombre educado que ha logrado elevarse por ene!_ 

me. de 111 naturaleza es capaz de ser libre. La educaci6n 

aparece como la gran posibilidad de que el hombre lle

gue a ser tal. 

Puestos ya en el terreno de los límites de1 

hasta d6nde nos encontramos de frente con las teorías 

rogerisnss, que convierten los límites¡ no en inquie-

tud y pesimismo, sino en hip6tesis comprobadas: es po

sible que los individuos se desarrollen personalmente 

y cambien, reduzcan sus necesidades de dependencia y 

de represi6n(para sí mismos y pnrn otros), que aumen

tan au respeto mutuo en un proceso pragin~tico.de acosi. 

da progresiva. Esta posibilidad procede de una interi.!!. 

rizaci6n de la negaci6h, en vez de explicitarse en una 

crítica opuesta a las :Cormss sociales, lns cualea ea

tfi;n practicamente consolidadas en su inercia opresora 

de cualquier reacción "contradependencial". 

Re,.y autores que buscs.n le aoluci6n por otros 

caminos: el ttl.utnno no conoce los bienes de la cultura 
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y por sí mismo es difícil que llegue a poseerlos, al m!!_ 

nos a una altura considerada deseable. Se exige la pr!!_ 

sencia de otra persona que directamente intervenga, ya 

sea por propia iniciativa o a petición del alumno. 

Los bienes de cultura pertenecen a la socie

dad a la que pertenece el sujeto. 

Esta sociedad, propietaria de los bienes de 

cultura, está definida por un ambiente y unas necesi-

dades y exige precisamente por su intrínseca constitu

ci6n, que sus componenetes tengan conciencia de ello. 

Esta exigencia se convierte en algo legítimo: la so--

ciedsd tiene el derecho y el deber de educar, a eus ~ 

miembros, de otra forma habría tantas sociedades como 

sujetos y, siendo consecuentes, ce.da uno de ellos part.!_ 

ría de cero. No podemos entrar en la discusión de los 

medios y sistemas. 

NECESIDAD DE LA EDUCACION. 

El ansia de perf ecci6n, al principio con ca

rácter inconsciente, es algo que anida en la psicología 

del individuo; esto s6lo justificaría ya la necesidad, 

pero es preferible seguir nuestra linea de demarcación 

y abandonar los aspectos individuales para entrar en -



- 32 -

los sociales. Si ndmitimoa la legitimidad bajo el ---

aspecto social eatli justificada la necesidad. Ninguna 

persona nace conociendo una serie de pautas o de bie-

nes sociales; cuando nace, parte de cero. Necesita, -

pues, de una educaei6n que consiga un grado de perfec

ci6n que le permita llegar al domínio de los bienes -

socio-culturales. 
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EL ?ROCESO EDUCATIVO 

"La educación es un proceso típicamente hu

mano, porque presupone capacidades exclusivas del hom'

bre, tales como la inteligencia por la cual aprende y 

planea su perfeccionamiento, la libertad para autorre.!!. 

!izarse, el poder de relacionarse y comunicarse, la P.5!. 

sibilidad de socializarse!' ( 24- ) 

El proceso educativo ea un aprendizaje huma

no provisto de facultades o potencias ya que sólo 111. -

inteligencia y la voluntad, con UllS. serie de activida

des complementarias y subsidiarias, pueden ser agentes 

de la educación. 

Sólo puede desenvolverse por la educación lo 

humano y mediante potencialidades características del 

hombre. La condición humana del proceso educativo es -

su primera y más general característica. 

La educación es Ull proceso intencional, con

dición verbalizada en formas muy variadas, con expre-

sionee como las actividades teleológicas, actividad. di 

rectiva, planee.da, finalista, todo significa lo mismo. 

La intencionalidad se exige para añadir el -

desarrollo y maduración una premeditación ideada por -

el educador o el educando, que facilioa, ahorra ener--
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gias y polariza en determinada dirección el natural d.!!. 

senvolvimiento de la naturaleza humana. 

La intencionalidad ee el distintivo de la -

educación sitem6.tica y es parte esencial a toda educa

ción hUJ11ana. La intencionalidad no coarta la libertad, 

sino que !avort1ce la perfecta realizaci6n del hombre, 

en el que no todo es libertad y en el que se mantiene 

la dignidad con tal de evitar todo g6nero de coaccio

nes. La libertad ilustrada aun en Rousseau, acepta re

glas¡ es mÍls las exige y sin ellas no habría fenomeno

logía verdadera de la libertad, que se afianza frente 

a lo percepturuio, porque se responzabiliza aceptándolo 

o porque lo rechaza. 

El ambiente educa en tanto en cuanto est~ i!!_ 

tencionalmentc manejado, entre bastidores, por la pla

nificación escolar, que es ya intencionalidad. Un am-

biente no tratado por el aliento humano, siquiera sea 

la carga ancestral contenida en la cultura, no condi-

ciona educación alguna. La concepción del universo, la 

escala de valores, las pautas de comportamiento comp"E. 

t-idas por los miembros de una comunidad, los mismos -

prejuicios y astareotipos, educan, porque eetán ya C"E. 

gados de do!!ii.ni.<> de la naturaleza. 

( 24 ) PACIAflO FERMOSO.: Teoría de la Educación. Una -

interpretación Antropológica, &liciones CEAC, S.A. ESE. 

celona. 2a. Edición 1985 Pág. 115. 
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"La intencionalidrui conlleva responsabilidad 

mientras que la acci6n exclusivamente natural exime de 

esta característica de todo comportamiento libre. La -

educación habría perdido su sustantividad, si se supr.!, 

miera en la operación humana el sentido del hacer y su 

rectitud". ( 25 ) 

El término educación es lo que más utiliza-

moa en nuestra vida diaria. Cualquier persona se atre

vería a dar una de!inici6n de lo que es la educaei6n, 

porque todos tenemos una idea más o menos clara sobre 

su signi!icruio y alcance. En realidad el problema sur

ge cuando se pretende analizar la ideologÍa de las de

finiciones propuestas, porque cada una de ellas entra

ña una filosofía personal dependiendo desde luego del 

sistema en el que nos encontramos, puesto que compren~ 

demos el mundo y la vida de manera diferente. La educ.!!. 

ción en cualquier caso es perfeccionamiento, está lig.!!_ 

do a la visión ideal del hombre y su papel en el mundo. 

La educaci6n es tan antigua como el hombre -

mismo. Desde su aparici6n se preocupó de criar y cui-

dar a sus hijos hasta que pudieran valerse por sí mis

mos. En esta !unción educativa inicial puede verse la 

raíz etimológica del concepto de educaci6n. 

( 25 ) FLITNER, W.: !'!anual de Pedagogía General, 

Herder, 1972. Pág. 77. 
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"Etimológicamente la palabra educación pro-

cede del verbo latino educo-as-are, que significa 

criar, amamantar o alimentar". Algunos autores han ha

blado de la procedencia del verbo latino educo-is-aré, 

que significa extraer de dentro, sacar de dentro a fu.!!_ 

ra, lo que equivald.rÍa a considerar 111. educaci6n como 

tarea ab de desarrollo que de conatrucci6n". ( 26 ) 

La educaci6n es un tipo de relación interper

sonal que acontece en un marco social y se deberán con

jugar l!lB exigenci!lB personales con su repercusión so

cial ¡ por esto es necesario poner en claro una serie -

de requisitos: En primer lugar, toda def'inici6n de ed!!_ 

caci6n se establece de acuerdo a los fines de la misma. 

Es decir, lo que en realidwi se quiere establecer es -

un t&rmino final -fin u objetivo- al que se llega me-

diente una serie de dispositivoe. 

En el planteamiento de loa fines desempeñan 

un papel decieivo una aerie de creencilll! previas -pol!, 

ticaa, sociales, religioses, etc.- como tambi&n un nú

mero de ideas bÍU!icas: La idea del hombre, au pueato -

en la sociedad, su trascendentalidad, etc. 

~eramos o no, todos estoe f&etores intervi.!!_ 

nen en la definición y, en Último término, en la con-

cepción de la acción educativa. 

( 26 ) TUSQ.UETS, J. Teoría de la educación. Magisterio 

Español, Madrid, 1972. Pág. 16. 
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Hay dos aspectos que también se incluyen en -

el concepto de educación. La persona que interviene ª.!:. 

tivamente como elemento agente y el contenido material 

de esa educaci6n. Podria concretarse más determinándo

lo como el agente y el contenido con el que se hace la 

educaci6n. Ahora bien la interrogante que se hace es -

la siguiente lcuéJ. de los dos es más importante? no -

puede darse una contestaci6n tajante, porque mientras 

unos abogan por la espontaneidad del individuo -eleme!!_ 

to agente-, otros ponen el punto clave en los bienes -

culturales. 

Según los primeros habrá que dar libertad al 

alumno para que se vaya formando. Tal es el punto de -

vista de OUSINET: 

"El principal deber del educador consiste en 

estar igualmente atento a no introducir en la ini'ancia 

necesidades ficticias, mediante intervenciones inopor

tunas, y en permitir al niño satisfacer sus verdaderas 

necesidades, dejando entera libertad a la maduraci6n y 

asegurándole el medio conveniente". ( 2:7 ). 

No faltan partidarios de la vertiente contr.!!_ 

ría. Para éstos lo fundamental son los bienes cultura

les que hay que e..lcanzar como sea, aunque ee lleguen a 

aplicar los más duros castigos. A esta vertiente pert.!?. 

( Zl) OUSINET, R.: oQ..té· es la educaci6n nueva?. Ed. 

Kapelusz, Buenos Aíres, 1959. Pág. 86. 
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necen todos aquellos que, como DURKHEIH, opinan que la 

educaci6n es la trasmisi6n de lon bienes de cultura 

por parte de las generaciones adultas a las generacio

nes j6venes; lo fundamental es mantener la sociedad -

constituida por unos bienes culturales. Son significa

tivas en este sentido las palabras de DURKHEil'I: "EL -

hombre que la educaci6n debe realizar en nosotros no -

es el hombre como lo ha hecho la naturaleza, sino como 

la sociedad quiere que sea". ( 28 ). 

La educaci6n en síntesis es: 

1) Un proceso esencialmente dinfuni.co entre -

dos personas. 

2) ·QJ.e pretende el perfeccionamiento del in-

dividuo cama persona. 

') Qie busca la inserci6n activa y consciente 

del ser personal en el mundo social. 

4) Significa un proceso permanente e inacab.!!_ 

do a lo largo de toda la vida humana. 

5) Proporciona las medios y a;yudas necesa--

.rias para alcanzar las metas del hambre, partiendo 

de la aceptación consciente y creadora del sujeto. 

6) El estada resultante, aunque en constante 

perfeccionamiento, supone una situaci6n duradera -no -

definitiva- distinta al estado original -natural- del 

hombre. 

( 28 ) DURKHEIM, E. Educación y Sociolagis. Acan. Pa-

ris, 1926. 2a. ed. P(,g. 117. 
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INSTRUCCION Y FORMACION 

Si se atiende a la etimología del término 

-
1'in-struere 11

, construir dentro- se advierte ya una 

primera interpretación, equivalente a formar, edificar 

en la mente, y en este sentido constituye uno de loe -

elementos de la educación misma¡ varios autores se pr.2_ 

nuncian bajo esta concepción. "La instrucción, tomada 

como sinónimo de formación intelectual constituiría u

no de los medios propios e inmedia.tos de la educación 

misma". 

Pero por este camino fácilmente se puede --

eser en el formalismo educativo, en que la educación -

no se identificará totalmente con la instrucción; pero 

como no hay instrucción que no eduque, al hablar de -

instrucción educativa las diferencias desaparecerán. 

Los vicios del intelectualismo que considera la educa

ción como una tares de instrumentación mental han mot:!:_ 

vado s muchos autores a clarificar más concretamente -

ambos términos. 

En general, la instrucción, cuando se compa

ra con la educación resulta ser la supeditación de la 

comunicación a un término objetivo. La educación en -

cambio, supone u.na comunicaci6n directa que se mueve -
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en un terreno subjetivo de valores: 

"la educación, más que al intelecto, apunte a le per-

sonalidad total del educando". ( 29 ). 

Dentro de le instrucci6n, no obstante, se -

pueden distinguir varios niveles que van desde le sim

ple interiorización de conocimientos hasta le recrea

ción de los mismos; pero en cualquier caso nos vemos o 

más bien nos movemos en un ámbito intelectual. 

Algunos autores son partidarios de emplear -

la palabra formaci6n en lugar de educaci6n y equiparan 

"proceso educativo" a "proceso formativo". Al. igual --

que perfección y educación, el término formación tiene 

en sí sentido de actividad y como les anteriores es -

causa y efecto a le vez(causa y efecto de "formar"). 

( 30 ). 

Para seguir hablando de este término ea bue

no que nos besemos en OTTO WILHANN, porque su teoría -

de la formaci6n humana se convirti6 en básica fuente ~ 

de iilspiracián para muchos teóricos de la educaci6n -

del segundo tercio de nuestro siglo, y su definición -

d.; le formación como plesmaci6n íntima de forme espir!_ 

tualmente fue e la vez de les más usadas. 

( 29 ) TITONE, RENZO: Metodología Didáctica. Rialp, M~ 

drid, 1970, 4a. edici6n. Pág. z¡. 

( 30 ) NASSIF, E. Pedagogía General. Kepelusz. Buenos 

Aires. 1958. Pág. 15. 
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WILMANN se esforzó en diferenciar la forma-

ción de la simple instrucción. La formación -dice- COE! 

parte ciertamente con la instrucción el ofrecimiento -

de un contenido, pero excede a la simple adquisición 

de conocimientos o de destreza en el sentido que con-

vierte la materia trasmitida en un elemento libremente 

disponible y fecundo espiritualmente". ( 31 ) 

Lo que equivaldría a decir que, mientras la 

instrucción permanece en un nivel intelectual, la for-

maci6n se inserta en la personalidad y se manifiesta en 

actuaciones. Loa requisitos que WILMANN señala para ºº!!. 
seguir la formación siguen válidos en nuestros días: 

actividad, colaboración con los otros, libertad de ele

gir, etc. 

En la literatura pedagógica actual se emple

an indistintamente los términos "forrosr:iÓ!l 11 y "educa-

ci6n", para ref'erirae a una supcraci6n del campo exclu

sivamente intelnctua1; inCl'"..lnc algunos &.utcz·e:¡. co:no 

HAEBERI,JN, idenl;ifican su significe.d.o. Podrí~ no obs-

tante hacerse una distinción teórica de ambos términos 

pero no una distinción practica, porque ol uso que ha 

venido haciéndose de ellos niega tal distinción. Par.a 

clarificar el término "formación" se ha empleado como 

elemento comparativo indistintamente la educación y la 

( 31 ) WILLMANN, OTTO: Teoría de la Formación Humana. 

c.s.r.c., Madrid, 1948. Pág. 52. 
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instrucci6n. 

Un ejemplo lo representa GOTLER para quien 

"La formaci6n sirve para designar lo que tiende a con

seguir que el educando comprenda los diversos valores 

y se interese por ellos", mientras que la educeci6n -

veruirie a ser "le actuaci6n posterior e la preaente--

oi6n de valores". ( ~2 ). 

Por nuestra parte, consideremos le formaci6n 

como le instrucci6n ya sedimentada, for¡nando parte del 

patrimonio personal porque se ha realizado sobre ella 

una labor de recreaci6n e integraci6n. La diferencia -

con la educaci6n ae rnantcndria al no llegar a todas -

les facotns de la personalidad. La formaci6!! permite -

hablar de reoultados, mientras que la educaci6n presu

pone un proceso que ea ina.cll.bado y permanente. 
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ENSEflANZA APRBNDIZAJE 

Enseñar significa "señalar hac:¡.a (insigne.re) 

o tambi~n mostrar algo a alguien(poner in signo). Pero 

esta concepción etimológica sólo supondría una postura 

por parte del que enseña, esto es, del dicente, sin -

que tuviera que surgir por necesidad un colato en el -

discante, es decir, del que es enseñado. Aai se justi

fica la afirmación de TITONE "la enseñanza puede redu

cirse a la proposición externa sensible de los conte

nidos conceptuales, sin que los signos sean efectiva o 

eficazmente interpretados por el discípulo". ( 33 ). 

La diferencia entre una enseñanza eficaz y 

una enseñanza ineficaz se fundamenta en que la primera 

consigue la instrucci6n y la segunde. no; "una cosa es -

enseñar y otra instruir". ( '4 ) 

El aprendizaje es correlativo lógico de la -

enseñanza, tarea que corresponde al diecente y que BU

pone un cambio en la disposición o capacidad humana, 

con carácter de relativa permanencia, y que no es atr!_ 

buible simplemente al proceso de desarrollo. Sólo en -

un plano teórico pueden separarse ambos procesos: ens!_ 

( 33 ) TITONE, R.: Metodología Didb.etica. Obra citada 

Pb.g. 29. 

( 34 ) Idem. Pb.g. 30 
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ñanza y aprendizaje. Los dos vienen a significar las -

dos fases de la instrucci6n. 

El esquema de educación podría resumirse de 

la siguiente manera: 

Perfeccionamiento, más formación, más ins--

trucci6n ea igual a educaci6n. 

La formaci6n se incluye dentro de la educa-

ci6n como al.go que está constitutivamente en ella en -

vez de contrap0nerse o identificarse. Formación e in-

formaci6n se complementan y ee cree que la primera no 

puede existir sin la segunda. La.a diferencias entre 

1os autores no se refieren sólo a este tema, sino a la 

forma de proceder en la formacibn. Unos adl!liten y aceE. 

tan la intcrvonción directa del profesor. idea que a-

rranca del espíritu escolástico: A.sí como en el enten~ 

dimiento se adquiere la ciencia no sólo por adquisi-

ción personal, sino también por la enseñanza, que se -

realiza por otro; así tambi&n en la adquisici6n de la 

virtud el hombre es eyudado por la corrección y le. di!_ 

ciplina, que se realiza por otro. En este sentido, ti!. 

n~ un matiz dinfunico de fuera a dentro, es decir que -

in es partícula de lugar hacia donde. 

Otros autores aunque coincidiendo en la ese.!! 

cia de los dos términos en análisis, difieren en cuan-
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to al modo. Dice DEWEY: 

"El único medio por el cual el adulto con--

trola conscientemente el ambiente en que actúa, donde 

piensan y sienten. Nosotros nunca educamos directamen

te, sino indirectamente por medio del ambiente". ( :?5 

Más adelante el mismo autor añade que "la -

función del educador en la empresa educativa es propo!_ 

cionar el ambiente que estimule las respuestas y diri

ja el curso del alumno". ( :?6 ) 

Esta línea de pensamiento arranca en Platón; 

el sentido de informaci6n está dentro del alumno y, -

aunque con un sentido dinámico; "in" indica lugar "en 

donde". 

( :?5 ) DEWl;:Y, J. Democracia y Educaci6n. Losada, Buenos 

Aires. 1971. Plig. 28 

( 36 ) Idem. ?ág. 20:?. 
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LA PROBLEMATICA EDUCATIVA Y EL DESARROLLO NACIONAL. 

Las tesis educativas básicas del régimen ac

tual conforman una orientaci6n básica, proporcionan -

las ideas que han guiado la preocupaci6n sobre el que

hacer de la nación en la materia educativa. 

Para el actual régimen la educación es í'und.!!; 

mentalmente "una tarea polític.a", esa cnracteristica -

revela el ser de la educación que no puede reducirse a 

~o puramente sistemático y que abarca todos los aspec

tos del vivir de los hombres en un contorno determina

do, en tiempo histórico definido, la política, ya des

de la antiguedad mira a las relaciones entre los hom-

bres. 'l la organización del pueblo, al gobierno más a

decu1 tlJ, a 13 túsqueda de las estructuras sociales y -

<Jcci:ónic ss q·~e respondan al devenir histórico de una 

naci6n y a la autenticidad de su cultura. 

Como ya lo hemos indicado, el sistema vital 

de las ideas en cada tiempo y circunstancia. 

Cultura y política están intrínsecamente rel.!!; 

cionadss la una es proyección de la otra y la educa--

ción es punto de partida y punto de llegada del queha

cer cultural y por ende del político, se manifiesta --
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con m6s intennidad aue nunca, se percibe como un pro-

bl ema vital de cobrar conciencia de las relnciones --

que existen entre la educaci6n, la economía y las es-

tructuras sociales, ya ~4e la educaci6n es un proceso 

cultural y estructural, está conectada por lo mismo -

con la economía, las estructuras sociales y la políti

ca. 

!Jesligar el problema educativo, de la políti 

ca, de la economía, de la ética, de la decisi6n del -

poder político, de la cultura, es desconocer la educa

ción como sistema, en el cual el poder político tiene 

mucho que decir y ~ue aportar. 

La gran lucha por las libertades políticas, 

ha seguido el esfuerzo por lograr las igualdades so--

ciales que en un momento dado sólo se pueden lograr a 

través de la educaci6n y la cuJtura, lo que depara a -

la humanidad y a los pueblos es, naturalmente imprevi

sible, pero el optimismo, la confianza en lo humano d.!!_ 

be superar todo sentimiento de derrotismo, desconfian

za, de desesperanza, alcanzar la democracia no es ta-

rea fácil, es necesario educar al pueblo para ella. El 

esquema democrático en sí mismo exige una preparación, 

es una forma de educ aci6n permanente. 

Participación, responsabilidad., compromiso y 
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capacidad de disentir son factores muy importantes en 

el proceso de autoeducación. la democracia se encuen

tra entre dos extremos y en an;bos el totalitarismo, -

el absolutismo, la negación de la libertad y de la -

igualdad son notas distintivas, es innegable ~ue el -

equilibrio de la democracia es precario y exige lo me

jor de un pueblo y un sistema de valores realmente asi 
milado, pero que de ninguna manera es fijo y trascen-

dente. 

Se ha indicado que la democracia, es más --

que la preparación y la realización de las elecciones, 

que ella no s6lo es libre juego de las ideas para que 

cada quien conforme a su leal saber y entender, tenga 

una imagen del mundo y de la vida de modo libre, sino 

que es un 1 forma de vida y una profunda convicción que 

debe ar,-a.: 1.!'S·> En la personalidad propia de tal mane

ra que, cadEt ':iUien pueda valorar mejor a los hombres a 

quienes con su voto les entregue su simpatía y su apo

yo para los cargos de elección popular. 

La política actual educativa del régimen, por 

~onsiguiente la ideología educacional está impulsada -

por los grandes principios de la Revolución Mexicana, 

pero como todo proceso histórico no ha permanecido es

tático, o mirando románticamente el pasado emerge del 

imnulso gP.nerAdor de la Revolución condicionado por --
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las circunstancias del devenir histórico. 

No se puede olvidar q:lc:. se v:i ve en la déca-

da de los ochentas y que e! avance científico y tecno

lógico, al igual que la creciente demanda social impo

nen criterios nuevos y la ur~encia por buscar fórmulas 

de solución contemporáneas, adecuadas al tiempo y a la 

cultura de la nación. 

La política educacional, las tesis educati-

vas funda;nentales del régimen, no pueden soslayar la -

inquietud y la urgencia frente a los cambios a que as

pira el hombre contemporáneo. Toda medida retardada es 

suicida y toda posición extremista empuja al fascismo, 

el drama de los hombres de acci6n, visionarios, es no 

ser comprendidos y ser atacados por los extremistas, ~ 

nos temerosos por la pérdida de sus privilegios y los 

otros impacientes por la utopía, que parten del conve~ 

cimiento que unicamente con el verbalismo o en el me-

jor de los casos con buena voluntad se alcanza la jus

ticia social. 

Esta política está enmarcada en la orienta-

ción democrática que cada día se desea acentuar y am-

pliar. De ahí que con espíritu democrático, el gobier

no deberá empeñarse en abrir cauces a fin de que en el 

país se tenga una efectiva expresión de pensamiento y 

de la voluntad. 
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CRIE:i:TA:;ION vc:;ACIONAL 

A) ANTECEDENTES 

Antes de emnezar a definir el tér~ino orienta

ción, especifica.mente orientación vocacional, creo con-

veniente iniciar este punto con una breve e importante -

reseña en torno al tema que ocupa el presente trabajo. 

La orientación vocacional no tendría sentido -

si no existiera en la actualidad para los indi viducs la 

posibilidad de la elecci6n de una profesión u oficio. 

Durante la Revolución Francesa y en la Decla-

ración de los Derechos del Hombre, se proclama ya de al

guna manera la libertad de profesión estableci~ndose que 

"todos los ciudadanos por poseer iguales Derechos ante -

la ley tienen también ü,¡uales Derechos a ocupar hasta el 

más elevado cargo público. La única diferencia que se es

tablece entre ellos radica en sus talentos y virtudes". 

'7 ) En este sentido comenzaba un nuevo rumbo para to

do aquel sujeto que tuviera ante si la tarea de la elec--

ci6n de una nrofesión. Pronto aparecieron los efectos r.!!_ 

sultantes de dicha declaración, aunque disminuidos en 

gran medida por el nacimiento de la industria; la máquina 

vino a transformar todos los aspectos de la vida, primera 

mente y sobre todo en Europa en donde tiene su origen. 

37 ) BAUMGA.'t·rz:N i'!i.Afü;I:>CA. Lo;; tests y la orien"a--

cion. BuP.nos ~ires. Faidos, í967. 122 p~s. 
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Como consecuencia de lo anterior, los profesio

nistas, o personas en general, se vi eran en la necesidad 

de introducirse en cualquier ocupaci6n que les proporcio

nase un sustento, dejando de. lado sus verdad~ras inclina

ciones laborales. 

El trabajo en las fábricas llegaba a durar has

ta 18 horas diarias, lo que trajo como consecuencia el d,!!. 

terioro de la salud corporal y el surgimiento de las lla

madas enfermedades profesionales y de la selecci6n corpo

ral. 

Antes de la Revoluci6n Francesa existieron al~ 

nos personajes de la orientaci6n vocacional entre ellos -

podemos mencionar a : 

Leibnitz (1646-1?16), que hizo ver la necesidad 

de una preparaci6n especial para cada una de las diferen

tes profesiones. otro de ellos fue John Locke (1632-1?02), 

quien puntualiz6 la urgencia. de una formuleci6n práctica y 

utilitaria. de la orientaci6n, aunada a la instrucci6n que 

era impartida. en la época. 

Por otro la.do Federico el Grande, gunto con Vol

taire, planteaba.: que una de las causas que principalmente 

conducían a la miseria, era el hecho de que las personas -

no estuvieran en donde realmente les corresoond!a, siendo 

unos pocos los que han podido elegir un lugar en el mundo. 
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El pedagogo Pestalozzi, ~izo observaciones en 

sus alumnos, con el fin de descubrir aquellos elementos 

que le señalaran una concordancia especial de sus diBP.!l, 

siciones innatas de acuerdo a tareas determinadas. Pre

tendía además que los padres no mandaran a sus hijos -

precipitadamente a una profesión, y los inducía a posp.e. 

ner la elección hasta que el propio desarrollo del niño 

diese la pauta para descubrir sus inclinaciones y apti

tudes. 

La selección corporal que anteriormente se me!!. 

cion6, tiene sus orígenes en los médicos, quienes señal!!_. 

ron que era necesario la selección corporal de los trab~ 

jadores debido al excesivo deterioro de los órganos cor

porales causados por la actividad profesional. Esto sig

nificaba, que toda aquella persona que llevara a cabo al, 

guna actividad, que recayera sobre determinado órgano en 

particular, tenía que someterse a un riguroso examen mé

dico y comprobar así su aptitud para dicha actividad. 

Con el Franc~s Pierre Janet surge el plantea-

miento de que cada cual debería desempeñar el trabajo 

que correspondiera a la Índole de su constitución tanto 

r!sica como psíquica. 

La necesidad de la orientación vocacional se -

torna más urgente, con los reclamos de la vida económica 

durante el siglo XIX, que exigían una orientación organi_ 

zada, sistem~tica y sobre todo oficial. 
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Otro sucesc imprescindible de mencionar es la 

f'rimera Guerra l'.undi al; durante ella los índices de de

sempleo en algunas profi:..r.siones, y la escasez a.e personal 

en otros tantas actividad1..~s, oblip1ron a la renovaci6n -

del personal trabajador, lo que favoreció también enorm~ 

mente a la orien~ación vocacional. 

Las urimeras oficinas de orientaci6n vocacional 

surfieron ~rincinalmentc de la creación del patronato de 

aprendices de Zurich en Suiza durante 1894, en donde se -

destinaba a cada sujeto a un tutor .:¡lle lo p:i1iaba en su -

instrucción. 

Los movimientos feministas de Norteamérica y -

Alemania son otro ar:tecedente, ya que fue un acontecimie!!_ 

to ~ue estimuló en ~ran cedida a la orientación, pues de

bido a su e:trecha vinculación cor. la familia, se encuen

tra la mujer más cerca sue el hombre, en la introducción 

de los adolescentes a la vida urofesional. 

En 1898, se funda en Berlín una oficina de in

formaciones para orofesiones femeninas; históricamente -

ésta fue la primera oficina de orientación creada sobre -

bases o principios profesiológicos. 
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Con el surgimiento de la psicología del tra-

bajo se da otro avance en el campo de la orientación, -

estimulándose la mutua adaptación del hombre y del tra

bajo, esto es, la elección de la persona adecuada, para 

el trabajo adecuado en la empresa. 

Desde el punto de vista pedagógico se produce 

una gran promoción de todo problema de la orientación y 

en todas sus modalidades. Con la creación de la oficina 

comunal de orientación en 1912, el proceso de orienta-

ción sufre un cambio radical; el orientador cambiaría -

ahora el papel de acons.ejar con su propio criterio por 

métodos objetivos para el examen previo de las aptitu-

des. 

Uno de los principales iniciadores del moví-

miento orientador, es Frank Parsons, quien se interesó 

específicamente por conocer los deseos e intereses de -

los niños, con ello inicia sus investigaciones y esta-

blece que el orientador profesional ha de cumplir la t_! 

rea de examinar psicológicamente a cada sujeto que sol!_ 

cite los servicios de la orientación. 

Desde el punto de vista psicológico, la orie!!_ 

tación sufre varias transformaciones; con el cambio de 

la concepción de la actividad profesional y de la sele!<_ 

ción de personal son las diferencias entre los indivi--
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duos, con resuecto a la inteligencia, la memoria, etc. 

Con los trabajos realizados por H. Nunster-

ber~ se demuestra ~ue: 

a) cada profesión exige cualidades especifi--

b) además ~ue éstos pueden ser verificados 

psicológicamente (tests), es decir ~ue, podemos darnos 

cuenta de las aptitudes necesarias requeridas para una 

determinada profesión. 

Con los acontecimientos ya menciona.dos, esto 

es, la selección corporal, la guerra etc., la psicolo-

gía se empeño en investigar cuales actividades psíqui-

caa son necesarias para el ejercicio de una profesión. 

Aquí se inicia el camino para que el trabajo profesio-

nal no sea tomado sólo desde un punto de vista, si no -

que se reconoce ya, que existen diversos factores que -

intervienen y afectan directamente a un sujeto en la -

elección de la profeai6n. 
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B) CONCEPTO Y AREAS DE LA ORIENTACION ESCOLAR 

La orientación es una necesidad social que 

surge en la convivencia diaria al tratar de alcanzar f.!_ 

nea adecuados ocupacionales, económicos, culturales, m2 

rales, emocionales, etc. 

La orientación es la ayuda que recibe el suj~ 

to para pensar o para realizar planes que le beneficien 

su finalidad es contribuir a localizar soluciones de -

los diversos problemas del hombre, familiarizarlo con -

sus propias fuerzas y limitaciones, ayudarlo a aprender 

maneras más efectivas de comportamiento, en cualquiera 

de las áreas que comprende la creación humana. 

La orientación escolar, es un conjunto de pr~ 

cedimientos psicológicos y pedagógicos puestos en juego 

para coadyuvar a que el educando aproveche al máximo -

los múltiples recursos que constituyen el proceso educ~ 

tivo. 

El niño, el joven, en su vida estudiantil ne

ceéitan de esa ayuda para salir adelante de sus dudas, 

fracasos y conflictos íntimos. En la escuela, la orien

tación aprovecha las nuevas teorías psicológicas en be

neficio del desenvolvimiento del sujeto de la educación. 

En sus principios la palabra orientación de-

signaba todo lo que la escuela hacía para servir al ed:!!. 

cando, después la orientación comprendía la información 
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vocacional o proresional relacionada con los intereses

y habilidades del sujeto. Jacobson y Reavisla definen -

como el servicio destinado a ayudar a los alumnos a es

coger inteligentemente entre varias alternativas, a co

nocer sus habilidades y limitaciones y adaptarse a la -

sociedad donde viven. Strag y Hatcher dicen es el proc~ 

so por el cual son descubiertos y desarrollados las po

tencialidades de un individuo a través de sus propios -

esfuerzcs por su propia felicidad y para su utilidad so 

cial. CC. Roes dice el prop6sito de la orientación es -

asistir al educando para que adquiera suficiente conoc!_ 

miento de sí mismo y de su medio en el que se desenvuel 

ve para ser capaz de utilizar , más inteligentemente -

las oportunidades educacionales ofrecidas por la escue

la y la comunidad. 

Luis Arturo Lemus afirma que: "La escuela CO!! 

temporánea hace uso de la orientaci6n escolar para in

vestigar acerca de los estudiantes que están bajo su -

responsabilidad y despubs de saber algo de ellos trata 

de ayudarlos a que saquen ventaja de sus potencialida-

des y habilidades así como de las oportunidades educa-

cionales existentes en la comunidad para desarrollarse 

convenientemente y llegar a ser personas de rssponsabi

lidad en el medio social". ( )8 ) 

( 'ª ) LE!'iUS LUIS ARTURO. ·organización y Supervisi6n de 

la'Escuels, Primaria. Publicaciones cultural. Págs. 276, 

zn. 
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De acuerdo a las definiciones anteriores per

cibimos que la orientaci6n es: Necesaria en la vida y -

utilizable en la educaci6n, comprende un proceso que -

permite al sujeto conocerse así mismo y establecer rel~ 

ciones con su medio para adaptarse a él con más racili

dad y mejores resultados. En la orientaci6n escolar po

demos localizar tres áreas: 

La educativa; 

la vocacional; 

y la socio-personal. 
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C) LA CRIBN'rAaION EDUCA'I'IVA 

El término "Orientación Educativa"~ surgi6 -

en 1912 en un editorial del 11Readers Guido"; en un arti 

culo titulado "El maestro de la .Escuela Elemental" y en 

cuyo texto hace referencia a la orientaci6n vocacional. 

Años después A. TI."Wllan lo utiliza y L. Kelly 

enfatiza que la Orientación Vocacional es diferente a -

la Orientación Educativa y considera como finalidad de 

ella ayudar al alumno, en la selección de las materias 

a cursar en la enseñanza secundaria y cree que es bási

ca de la futura formación vocacional. 

La evoluci6n del concepto de Orientación Edu

cativa marca el derrotero normal de toda verdad que se 

inicia y que a medida que ea analizada, discutida y re

flexionada, va adquiriendo un campo propio definido y -

demostrable. 

Al enumerar loa problemas y necesidades edu-

cacionales encontramos que: 

La Orientación Educativa es efectiva en las -

escuelas y repercute en el éxito de la vida escol.ar ya 

que lleva a los alumnos a un mejor aprovechamiento esc,E. 

lar· y a los maestros a una comprensión más adecuada de 

los problemas pedagógicos. Muchos de los problemas que 
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surgen en las instituciones tienen su origen en años 

anteriores; otros pueden manifestarse a medida que el -

alumno avanza en la escuela, en el momento de alejarse 

de ella o al ingresar a los planteles superiores. 

La orientaci6n a los alumnos que tienen difi

cultadea escolares comprende procedimientos de diagn6s

tico; en cuanto a problemas de salud(deficiencias o de

sigualdades en el desarrollo físico, enfermedades:, pr.<:!_ 

blemas escolares(empleo del tiempo de estudio, dedica-

ci6n excesiva en una sola materia, falta de seriedad en 

l.as diversas exigencias de la vida escolar, hábitos de 

estudio, falta de horario, desconocimiento de hábitos -

en l.a lectura, al escribir resúmenes, en la organiza--

ci6n del. material falta de interés en el trabajo esco-

la:.', i<: i iterés por pasar a un grado superior, deseo de 

tq'::~oCeJ• con el tn.Ínimo esfUerzo, miedo de ser el centro 

de atenci6n de las burlas en clase, sensnci6n de !rsca

so, p~p.aración anterior defectuosa, etc.), !al.ta de~ 

terés en los maestros, por los alumnos, por l.a enseñan

za y naturaleza de la asignatura, procedimientos y em-

pleo de métodos correctos a l.a edad e intereses de los 

escolares; condiciones ambientales inadecuados(horario, 

!al.ta de biblioteca). 

Aversi6n para la escuela, antipatía hacia los maestros, 

disconformidad con el reglWllento, etc., de donde se de.!!. 
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prende que: 

La Orientación Educativa es una ayuda propor

cionada a los maestros y a los alumnos.· 

A los maestros para significar y eva1uar su 

trabajo asi como despertar su interés en una superación 

profesional, y a los alumnos en la elección de materias 

del plnn de estudios y a la solución de problemas de s~ 

lud, de estudio, de conducta, afectivos, etc. 
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D) ORIENTACION ESCOLAR. 

Es aquella que acontece en el marco de.la --

instituci6n educativa escolar. 

l Puede el profesor atender plenamente las tareas de 

orientaci6n7, l o deberá ser ayudado por especialistas, que d~ 

berán poseer al lado de una buena formaci6n pedag6gica y s6li

dos conocimi~ntos psicol6gicos y sociol6gicos, las necesarias 

cualidades de corounicaci6n que caracterizan al educador? 

El profesor, como educador profesional que es, y -

dada la estrecha relaci6n que hemos advertido entre la educa

c16n y la orientaci6n, es un elemento fundamental del proceso 

orientador. Pero tambi~n es verdad que la complejidad de las 

tareas hacen que no pueda acometerlas en solitario. 

La orientac16n se deja en manos de un equipo en el -

que deben tomar parte las personas implicadas en la educaci6n 

del sujeto, advirtiendo siempre que sus tareas se limitan a -

informar y sugerir, pero nunca a imponer. 

En el equipo orientador escolar se integran! el m&d! 

co. asistente social, psic6logo escolar y consejero de orien-

taci6n. A los profesores les corresponde como tareas espec1fi-

cas: 

Observaci6n continua del alumno 

Aplicaci6n e interpretaci6n de las pruebas de 

evaluaci6n 

Programaci6n de ejercicios escolares que pongan · 

de relieve determinadas aptitudes. 
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Estas tareas cubririan parte de la informaci6n in

terna. Dificilmente podría tambi~n el profesor disponer de -

los datos y conociml-:ntos necesarios para abarcar parte de -

la necesaria 1nformac!6n "externa": Pero muchas veces deberá 

tambián acometerla - al igual que intentar completar la res

tante informaci6n "interna" -ante la carencia de equipos de 

or1entaci6n en la gran mayoría de los centros. 

Puesto que tal tarea no puede corresponder indis-

criminadamente a todos los profesoresr se suele designar a -

uno de los profesores - el profesor tutor u orientador - co

mo responsable especial de la orientaci6n, a parte de sus -

responsabilidades docentes .. Por supuesto q•Je el profesor en 

cuest!6n debe poseer una serie de cualidades que lo hagan e~ 

paz de su misi6n, y que García Hoz cita en su educac16n per

sonalizada: 

a) Capacidad de interpretar los datos resultantes 

de las exploraciones objetivas y de la observaci6n de los ~ 

escolaresf 

b) Capacidad de valorar al estudiante tal como es; 

el Capacidad de utilizar al grupo de compañeros 

para estimular y fortalecer la personalidad individual. 

d} Capacidad de usar el interés del estudiante pa

ra estimular su perfeccionamiento. 

e) Capacidad para crear situaciones en que los es

tudiantes puedan lograr éxitos que los estimulen. 

f) Disposici6n de valorar las obras bien hechas. 

g) Disposici6n para ayudar al estudiante a aceptar 

la responsabilidad de sus acciones. 

h) Capacidad para destacar lo positivo del sujeto; 
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i) Sobre todo inspirar confianza 

La forma de materializarse la orientaci6n será di

rectiva, no -directiva o autodirectiva, segón se sitóe en un 

plano de autoridad y decisi6n, renuncie a ello plenamente, O 

sirva de estimulo para que el educando tome sus propias de-

cisiones. Esta Oltima es la m~s recomendable. 

Poco cabe insistir sobre la conveniencia de contar 

con un equipo completo de especialistas que permitan obtener 

todos los datos nedesarios para una adecuada orientaci6n del 

escolar. ~l conocimiento completo del sujeto deber6 abarcar 

los siguientes campos generales: 

Estructura fisiobiol6g1ca 

Caracter1sticas intelectuales 

Características emocionales 

Intereses 

Capacidad creadora 

H~bilidades manuales 

Carateristicas de sociabilidad 

Condiciones y circunstancias sociofamiliares. 

Rendimiento acad~mico 

- Hábitos de estudio y trabajo 

Con todos estos datos se pueden analizar las coin

cidencias y discrepancias de los distintos factores entre si, 

a fin de obtener un conocimi~nto más completo del sujeto. 
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La orientaci6n escolar se ocupará de proporcionar 

las ayudas y sugerencias que les sean precisas a los esco-

lares, a los educandos que se hallan PO situaci6n escolar. 

Los problemas didácticos pueden absorb~r la mayor parte de 

la orientaci6n, pero junto a ellos merecerán igual interés 

los problemas de indole moral, social, religiosa, etc., del 

escolar. La escuela, como instituc16n educativa que es, no 

puede regatear estas ayudas. 
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E) ORIENTACION VOCACIQJ<,;L 

El tér~ino orientación vocacional aparece por

primera vez en 1908 en un reporte de Frank Parson, dires 

tor de la oficina vocacional de ~asten, ~assachusetts. 

Desde 1912, ·1924, 1930 hasta 19;:>? la Asocia-

ción Nacional de ürientación Vocacional ha hecho conti

nuas revisiones de la definición orientación vocacional: 

C"3 el proceso que consiste en asistir al individuo para

esco~er una ocupación, lor.:rar la mejor preparación, in-

gresar en ella y progresar. 

Fraxier dice: ºLa ürientación Vocacional, capacita al i!!_ 

dividuo para comprender su habilidad e interés para des.!!; 

rrollarlos lo mejor posible, relacionarlos a un propósi

to de vida J finalmente alco..nzar un estado de au'to-orie~ 

tación completo y maduro co~o un ciudadano deseable a un 

Orden Social y 0e::.ocrático". ( 39 ) 

A medida que el individuo progresa a través de 

la secuencia de experiencia~ cd~cacionales sistemáticas, 

ras problemas y necesidad~5 voca:.ionales tienden a hacer

se más notables. Zl alu:nnc necesita en su evolucibn lle

gar a determinar una T.eta, por _lo que es indispesnsable 

ayudarlo a reconocer y aceptar la necesid~d de estable

cer rutas de estudio y d.e ocupación realizables. 

( 39 ) !'\. Ll'?EZ CH. de psicotécnica pedagógica, México, D.F. 
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El é:i.:;· ~;oraci.ento vococionnl, e~• el proceso de

ayuda indispena~ble er. el iac!iv:..duo, ·~ara la elección o 

.:n.::!:io de oc11uac~ón y v¡; aco':lpa;:ndo de la planeación ~·u

t'..lra de estudios o actividadc3, basándose en 'inbi:..i-iades 

intereses, canncidades y exneriencias ed-:.icacionaies pre

via~ ~ar lo ~ue s~ría correctc iniciar este proceso des

de la escuela elemental, ya '1Ue esto ayudaría a in.ter-rar 

un perfil de la uersonalidRd del alumno mhs completo y -

por le tanto, ~ás útil. 

La infor:iiación de la vida oc.~pocional, sus o¡..

port~midsd·~s o necesidad··s también favorecen la elección 

de estudios posteriores y la de ocupación., El alucno de -

escaela media exige una atención especial en reiac~ón con 

la información de oportunidades de estudio j" ocU1)aciones 

?Or lo que es indi::;~ensR~1 e conocer sus .fuentes, mbtodos 

deseables de recolección y archivo de in~er?rctación; ob

teniendo ahí la se[ura información de las oc1..l.nflc:..ones lo

cales, sus necesidades y onortJ.nidades, las escuelas don

de se capacita, sus requisitos de infreso, ~lanes y pro--

de est"1~diantes pe:ro ind:..vidualmente el}os deben conocerla, 

cst~;J: rtrla y anal:_zarla ya que cado. une requiez-e ciertas

habi lidadP.s, apt:it~1des e j_n-:ereses oor lo que es indisne_Q. 

:c.'::.1e c~:ir,:- n los alu::r.:.os a .;.:..ic se entiendan a s~ r:-.i.5';DOS

er; relación con t2 ~a~mo en el cu-;l ?Ueden €.~tar interes.!_ 

:!cs. 
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ºLa orientación vocacional ay-'.ldu o:!. e~t·.idiante 

a reconocer el significado de sus rasgos na.rticuloro.s. en 

relación con un campo ocupacional 11
• ( 40 ) 

"Es la úrientación vocacional ur. proceso ..JUe ªl!. 

xilia al indjviduo a elegir una ocupación, prepararle ·pa

ra ella, comenzar y uro¡rreso.r en la misn:a" ( 41 ) le ayu

da a tomar las decisio~es y eleccioneG ~ue son índísnens!_ 

bles para P'lanea.r un futuro y e;:;tr-...:.cti.E·ar una carrera, d..!t 

cisiones y elecciones que son neceilarias para efectuar un 

ajuste vocnciona~ satisfactorio". 

La Crientación Vocacional permite: a) un conoci 

miento amplio de sí ~ísmo, b) del nanorama ocupacional de 

su estado o país y e) le ~ace comparar sus posibilídades 

y li:nitaciones con s~u:: aspi!'aciones, d) lo i::uia a losrar 

una adaptación rut!..lra que le nermita ser felíz al elegir, 

prepararse, cc~enzar aprogresar en una ocupación satis-

fa.etaria. 

E:.strechamente ligada a l.ru dos áreas descritas 

a~·arece un co!l~'...lnto de ro~):e;:as socio-;ier.::;onales. 

Los :. eo':::e:r.as usccio-perss!lales 11 con f!"ecuencia 

invaden. el terr0:-io emccional ctel cons:..:.ltante. nor lo ·1ue 

'{0. Tdem. i'!ir.. ·17 ó. 

( ·+ ' Iderr:. :·fui:. 1?4. 
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tad{·s ··!'.le :os d.e t:.r.o vocacional. Estos oueden s'~r re-

sueltos ~ro?orciooa.nio a~ al~mno la inforri:lación deseada 

o ~yudándole a interpretar la que sea en relación con -

dichos problemas. Entre este grupo podemos encontrar -

los sip:uientes: pasar el tiempo en espera de algo, tra

tar de hacer y conservar amigos, conseguir experiencias 

sociales, caerle bien a los maestros, a los compa~eros, 

vivir menos mal en familia, mejorar la aparienci~ pcrs.2_ 

nal, usar apropiadamente el tiempo libre, adaptarse a -

lss costumbres de la escuela, de la familia o de la vi

da actual, hacer planes futuros, desear poseer más din~ 

ro, comprender su seña, comportarse 11 adecuadamente", -

sentir satisfacción de vivir, a,justarse al medio esca-

lar, a sus problemas de organización, cultura filosofía 

del hogar y del medio ambiente, participar inadecuado, 

excesiva.5ente en las actividades de la escuela, presen

ta conflictos derivados de sentimientos de inferioridad, 

dificultades religiosas, etc. 

La orien"aci6n en estos tipos de problema5 ~ 

tteralmente ocupa mayor tiempo ~ue el que se utiliza en 

casos educacionales o vo:.acionales "purosº. El asesor -

debe conocer sus propias limitaciones profesionales y -

recurrir en los casos difíciles, a otros especialistas. 

~or ta..n-c.o, la orientación socio-perso::al 'tra

ta ::.e ad_a;>"";ar ai sujeto a..:.. :n.caio social, orientándclo -
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en sus proble~as de convivencia y seruridad en sí mismo, 

prob1 er!PJ:.~ emoci anule~> y ec gener:il, en todo a:¡uello iue 

ori~ina dificul'taucn en su -:Jersonalidad. 

Unz vez nnalizado t:l contenido del área denomi_ 

na;ia: orientación socio-perso.:sl t;rata de adaptar al su

jeto al :nedio social, orientándolo en sus p:-oblemas- de 

convivencia y seµuridad en sí =ismo, proble~as emociona

les y en general, en todo a4uello que origina dificulta-

des en su oersonnlidad. 

Una vez analizado el contenido del área denomi 

nada: orientación socio-personal, se percibe claramente 

que los tres ca~pos de la orientación escolar se comple

mentan y estén íntimamente ligados y no pueden deslinda!: 

se en forma absoluta, por lo cual se incurriría en un -

grave error el considerarlas como unidades separadas ec 

la práctica, ya ~ue su meta esencial es contribuir ~ la 

adaptación del sujeto al medio social y que sus metas -

particulares estén delimitadas por el tipo de problema 

que abarca. Las bases de esta división de áreas son las 

características comunes del proble~~-

Podemos concluir ;ue en la orientación hay -

áreas educativas, vocacionales y socio-personales con -

sus fines particulares y gener~les. que se ~anifiestan 

como '.lna ayud~ ~ue per:nit0 el conocitler..to C:el sujeto y 
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rrecta a"iaptac:ó:1 -~entro tle nu :l!!lbiente esco1Hr, fru:.i--

1in.r ,7 :.;oci&.l, nara lor-ra.r· .i.r: cad~J uno de ello.s ura Z";;j~ 

to ?:-.5;.; út.i l ~ .. ::;Í m:.smo ;¡· a lo sociedrtd .-,- por lo tanto, -

rn5s ~n~i~fecho de vivir. 
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Después de abarcar de manera general y de --

dar una serie de definiciones en torne a la orientació~ 

es necesario puntualizar su importancia. 

Conforme la sociedad se vuelve más compleja, 

llega a ser m~s necesaria la actuación de la orienta--

ción. ~Uizá la característica más evidente de esta so-

siedad sea el lls.o.ado panorama moderno, constituíd.o por 

la gran variedad de empleo \~ i:,)c:upación. 

Debido a esto es palpable que a una persona -

que tenga que tomar una decisión, le resulte di!ícil CE,. 

tar por tal o cual carrera. A un sujeto podrá decírsele 

cua:. es la estruct:ura de sus capacidades o característ!_ 

cas y también podrá informá.rsele sobre qué oc1.rpaciones 

necesitan esas h;:;.bilidades, sin embargo, no podrá com-

prender éstos hechos, pues no sólo son dichos elementon 

los que ayudan a una persona a elegir una ocupacibn, se 

incluyen adem!".s una serie de dudas personales, fa.milia

res, así como faltores económicos y sociaJes entre otros 

más. 

La ~rocedencia de sujetos de medios tan dive~ 

sos en las escuelas y universidades, ha puesto de mani

fiesto l'.1 necesida::i ::le la orientación; recientemente se 

ha llegado a com:-Jroba:- ..;11.c;: no sólo es necesaria :-:.a o~iuE_ 
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tación para aqt:.ellos individuos .-¿ue pertenecen a una -

escue2-o y !Ue es necesario :iue una persona .¡ue ha sali

do de ella, por r~zones tales COila: el cambio de carre

ra, reinicio de su educaci6n universitaria, después de 

varios a~ost ta:nbién recurra a los servicios que la 

orientaci6n le ofrece. Incluso para todas aquellas per

sonas que se hayan desligado de las circunstancias que 

se presentan ante la complejidad del mundo o:::upacional. 

La rápida transformaci6n de las condiciones -

de vida moderna, es otro aspecto que ha influido en el 

desarrollo y necesidad de la orientaci6n; la apresurada 

urbanizaci6n en las ciudades ha transformado un medio -

complejo dentro de ellas mismas, con la gran cantidad -

de personas cuya educación no los ha preparado para de

senvolverse en ese ambiente al que ahora se enfrentan. 

En la tarea de elegir el sujeto se en~renta 

con ls decisi6n de hacer elecciones que le propicien 

consecuencias favorables para su vida futura, por lo 

que no debe aceptar o someterse a una pseudo-orienta--

ci6n. Como afirma Tyler, la superficialidad en éGte sea 

tido no tiene lugar. Cada caso debe ser tomado indivi-

dualmente, no deben existir casos de rutina, ni actitu

des eti~uetadoras de personalidades, como en muchas oc~ 

sienes se pretende tacer. 

La or:.i::nt.ación vocacional es 1.!r:.;:orta.nte ::or 
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la ne~esidad ~ue tenemos de tomar decisioaes vocacio--

nales en alguna etapa de nuestra vida, en donae nos or~ 

guntamos: lqué deseamos ser?, o ¿soy apto para tal o -

cuál cosa?, interrogaciones como éstas no serían respo!?. 

didas si no tuvierB!llos conocimiento sobre las caracte-

risticas personales y de situaciones que influyen en la 

elección de la carrera. 

La elección profesional de una persona es f"!!_ 

ción de su vida actual a la vez una decisión dependien

te de su pasado, y para su futuro. 

Para Hollan la elección de la vocación, es -

una expresión de la personalidad. Además de ser un acto 

que refleja también, motivación, conocimientos y habili 

dad por parte del sujeto. 

Con la diversidad de carreras y ocupaciones, 

otro factor que hace necesaria la tarea de la orienta-

ci6n, es la gran variedad de opiniones que existen so-

bre las características de lss carreras, constituyéndo

se como uno de los medios más comunes de desorientación. 

En la actualidad la desorientación es una aliad~ de --

~uestra vida, y sus efectos se dejan sentir a cada me-

mento, sobre todo cuando elegimos 1J!!d. ocupación .. A na-

die se le debe culpar sólc a nosotros mismos de ~ue no 

h~vamos ~le~ido con acierto una carrera, pues nos deja-
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mos d.es:urr-.brar :-:::fr c..:. di.nerc, ~l prestiP-:io o la novedad 

de u.?:t:. profe::::i..6n, 13 !'ina.:.idud de la ori.c::!n"taci.ón seria 

aquí, lo~rar ~ue el sujeto ¿escubra sus carac~crísti--

cas, ous alcances y lin.itaciones. 

~on respecto é:. lo anterior, r'o:ie=.os decir ~·..xe 

uno de los objetivos de la orientación es ta::to el est~ 

dio de los individuos, como el de la sociedad en o;eoeral: 

la orientación res~lta de vital i~portancia, uuesto ~ue 

del bienestar individual se deriva el bienestar social. 

ádemüs su i~portancia ta::?biéo deriva de su fin que es: 

el aprovechamiento y desarrollo de la potencialidad hu

mana (Cueli José). 

Villalpando por su parte nos dice ~ue la im-

oortancia de la orientación radica en la necesidai, por 

un lado en los sujetos de la orientación, y por otro e~ 

las exi~enciHs actusleg de lR especialización. 

En los primeros por 18 ur~encia do ser colee.!!_ 

dos en aquella ocupación o actividad que est~ m~s acor

de con las condiciones específicas de cada sujeto, y en 

las segundas nor l:"\ apresurada trar.s:'o:-crnción, :nultipl!_ 

cación ;¡ subd.ivi.siÓ:'l ~ro.:"'..::s:!..onal !_Ue hace in:ipre:scindi-

ble la aparición de profesionis~as y personal más espe

cializado .. 
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surge de una serie de situaciones proolecática~, cr~a-

das por la unecesidad'• de ocupaciones ;:-ara todoB :os la_ 

dividuos de la sociedad. 

La orientaci6n es una acci6n que encauza la -

futura actividad de los sujetos 1 y es consecuencia de 

la época actual en la que vivimos. 

Antiguamente, la familia y la escuela eran -

los encargados de hacer ese encauzamiento, "sin embargo 

en nuestra época, ambos no son como antes, los únicos -

factores determinantes de la profesi6n de los sujetos. 

Desde el punto de vista educativo, la orient~ 

ción vocacional debe empezar con el ingreso de los ni-

ñas a la escuela elemental y darse en forma continua a 

t1·a·1~s de todo tiempo en el que el sujeto se encuentra 

eL el sistema escolarizado. 

En nuestro sistema educativo no existe una -

orientación vocacional desde la primaria, el sujeto vi~ 

ne a saber de ella cuando ingresa al nivel medio, y en

~re éste y la preparatoria no hay una continuidad del -

proceso de orientación. 

Los sujetos, al salir de la escuela media, se 

ven im9ulsa.dos a ingresar en las actividades económicas 

sin una ayi.zda. en la elección ~.,.1 -:-?~.i:-:o ·q,e. v11.r. ::.. ~ní'J'.'"ii.r .. 

Es el resultado de ll.!1~ fra.~ ~ef!~i~nc:a eci~cativa, ~~ -

donde i:;:_ ::~_¡tura C.e los individuos se ·u: afectad.o ;;or el 
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fr·a=~so proferlional y ~~ ~eficif¡n~ia de su ~endi~iento, 

si por e! =ontrurio los ~is~L~h~ ed~cativo~ &dv!er~en -

previo del S'.ljet.o, y su e~cauza:rde:lto ha:ia d.etel""!I!inado 

ca.'!po profesionnl, ad.em'..r. d.e :.t:la !:lejor preparación para 

el ejercicio de una profesión. Parecería '..lno tarea se::

cilla, sin embargo su realización es compleja y persis-

"tt:nte. 

Uno =ás de los aspecto~ e~ que estribarí~ le 

icportancia de la orientación, es la ~ecesidad del uso 

adecuado del potencial humano, es decir, el ~ayer e~--

pleo posible para el mayor número de sujetos. 

Actualmente en nuestro ;·aÍs existe: ".lna ~ran -

problemática, -por un l~do hay una carencia .-Je oportuni

dades de trabajo y por otro un excesivo número 1e p~rs.2_ 

nas .::.".Je necesitan e:npleo. :.5e debe ;;roporcionar una ace,;: 

tada orientación, de esta forma estarían nreparados ?a

ra las demandas del mercado y campo de trabajo, es de-

cir, .:;ue conozcan en que c!l.!Dpor:; hay :nás oportuniC.adcs -

cpieren !nás profe.sionistas. 

Esto no c.s !'b.cij_ ya :. .. e i:r.qlica ·..in~ s~::-ie de 

ca:i.bios en va:=ia:.o~ c? ... "::.>o¿ ed'..lcativos, ;:c.l!i:icos, etc. 1 

:1 er: toC0 el ~a:s .. 
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H ) F'ACTORE.3 ..:UE INTERVIENEN EN EL PROCESO 

DE ORIENTACION VOCACIONAL. 

En éste ~un~o hay dos tipo~ de factores que 

precisa tener toda actividad de orienta::.ión. 

Los primeros son aquellos ~untos que in~egran 

el proceso general de orienta~ió:c., los ae~nd.o:: se da.z: 

en la relación del orientador y del orientando dentro -

del mismo. 

a) Elementos que integran el proceso de orie!!. 

tación: 

1.- El sujeto a orientar, es uno de los prin

cipales componentes y el ejecutor del proceso, puesto -

que sin este elemento la tarea orientadora no tendría 

sentido. 

2.- El orientador, es quien lleva a cabo esta 

tarea, es junto con el orientando un elemento impresci!!_ 

di ble. 

3.- La familia constituye otro de los facto-

res básicos en el proceso de orientación, sobre todo -

como afirma r.ira y !.iópez, en los países de -~~érica Lati 

na, a la edad en ~ue un sujeto tiene que decidir sobre 

un trabajo o ce.r!"era 1 es.rece C.e :;:-ersonali-:!ad socia1.. :r -
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de voto en la fA~ilia. ~"Uizá cs~a despersonalización --

ne sea. :an :::·aC.ical, sin embargo, si existe un11 ;..arcad.a 

influe:¡~ia Ce la fanilin en las deciniones de los suje-

tos. 

4.- Los recursos económicos, "en una sociedad 

ideal este factor no habría de ser tomado en cuenta, ya 

que cual~uiera ~ue fuese la posición económica del suj~ 

to, la ensef.8llza y aprendizaje de su trabajo profesional, 

habrían de hallarse aseguradas, siempre que se poseyese 

el mínimo de vocación y aptitudes para e1 11
• 42 ) .. 

Sin embargo éste factor influye de dos modos: Por un l,!! 

do actúa limitando las posibilidades de elecci6n del S.!! 

jeto, porque hay profesiones que exigen un alto nivel -

econ6mico; o también puede impulsarlo al tipo de profe

si6o en el que en un breve tiempo obtenga una buena re

muneración. 

5.- Las necesidades del mercado de trabajo; -

en nuestra sociedad cada día se da o se hace más necesJ! 

ria la regulaci6n del mercado de trabajo, se trata de -

la satisfacción conjunta de la deo.anda del mercado de -

trabajo y de los pro.fesionistas. 

b) Factores ~ue influyen en la relación orie_!l 

tador orientc...'"1do .. 
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1.- El interés con3t:. tuye uno de los prir;iero.: 

puesto que el orientador dete someter j• l":.!:lcer sentir 

su orientando un interés auténtico por su proceso de -

elecci6n. 5u interés se manifiesta de diferentes nane-

ras como por ejemplo en la responsabilidad que se ponga 

para llevar a cabo las entrevistas de orientación, o -

trunbién en la comprensión de aquellas dudas o temores -

que el sujeto tenga y que el orientador debe entender. 

Hasta la postura cóI"t)oral y la expresión del rostro son 

cÓdigos emanados de ese interés, de tal manera que éste 

debe concebirse co~o una manifestación auténtica. 

2.- La confianza del orientando hacia el orie.!1 

tador, se favorece en la seguridad y colaboración que -

el orientador brinde al sujeto, y también en el reconoci 

ni•cto de ln competencia del orientador, de las caracte

"·' ;tica3 e impresiones que tenga el sujeto sobre él. El 

camino para convertirse en una persona confiable es lar

go, y se demuestra constantemente en todo lo <ue se hace 

y se dice. 

3.- La información, es un elemento iopor~ante 

que debe üoseer el orientador, pues es necesario que º.2. 

nazca los nntecedentes relativos a·las profesiones, a -

la vida educativa, los tests, etc., que le a,yudan a 11.!!_ 

var a cabo su laho:-. La infor::nación es 1.in recu:-so de --
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aooyo para el orientador y es un factor aisponible para 

el suj0:0, el cual aebe anali~ar zu experiencia conjun

ta:r.en::c con la infor:::.ación. reci·~ida. 

4.- ./"ce?tación dentro de la relación d.e orie~ 

tac:ón éste es un factor esencial, es una actividad bá

sica del orientador hacia el orientando. ~1 sujeto a -

oric~~ar debe se~ ~ce~tn~o tal co~c es, y no considcrá~ 

sele co~o bueno o co~o ~ala. 

Los puntos tomados anteriormente no constitu

yen los únicos factores participantes en el proceso, -

sin embargo he decidido considerar sólo éstos, pues más 

adelante nos daremos cuenta que sin éstos factores es -

practica.mente imposible hacer una buena elección de ca

rrera. 
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1.- EL SERVICIO DE ORIENTACION EN LA DIRECCION 

GENERAL DE ORIENTACION VOCACIONAL EN LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO. 

Desde mi punto de vista el siguiente capítulo ejem

plifica, lo que en la pr~ctica se hace sobre orientaci6n vo-

cacional y que en teoría fue abordado en los capítulos ante-

rieres, sobre: la orientaci6n, su importancia, el orientador 

y a los conocimientos de éste 6ltimo referidos b&sicamente a 

las profesiones, la entrevista y los tests. 

El principal centro que contribuye a que los prop6-

sitos de la Universidad Nacional Aut6noma de México se lleven 

a cabo, desde el punto de vista de la orientaci6n, es la Di-

recci6n General de Orientaci6n Vocacional; actualmente est& -

situada en la Ciudad Universitaria atendiendo principalmente 

a sujeto3 del nivel medio superior y superior de escuelas de

pendientes de la Universidad Nacional Aut6noma de México y -

alumnos de escuelas incorporadas a la instituci6n, tanto Oel 

Distrito Federal, como de toda la República. 

El trabajo vocacional est! sustentado sobre bases-

s6lidas desde diversas disciplinas, así mismo que a la labor 

del orientador se le concede una gran importancia en esta --

instituci6n. 
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2.- ANTECEDENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE 

ORIENTACION VOCACIONAL 

Aproximadamente en 1933, es cuando se inician en -

nuestro pa1s los servicios de orientaci6n en sus diferentes -

modalidades. Sin embargo ~stos no estaban debidamente estruc

turados. 

Es entonces que la Universidad Nacional Aut6noma de 

M&xico, se avoc6 a la tarea de iniciar actividades relaciona

das con la orientacf6n vocacional, es decir ciclos de confe-

rencias, cursos, etc., como pasos previos para que en 1953, -

se creara el Departamento de Psicología que atend1a a la pro

blem~tica referente a la orientaci6n en la Instituci6n. 

Posteriormente se crea el Departamento de Orienta-

ci6n de la Escuela Nacional Preparatoria en 1954 1 que trataría 

los aspectos de la orientaci6n tanto educativa como profesio

nal de los alumnos de la misma. 

En 1966, por decreto del Rector Ingeniero Javier -

Barros Sierra, el Departamento de Psicopedagog!a se fusiona a 

la Direcci6n General de Servicios Sociales; el nombre de &sta 

Última cambiaría en 1967, por el de: Direcci6n General de --

Orientaci6n y Servicios Sociales. 

Es hasta 1973, y con el Rector Doctor Guillermo So

ber6n Acevedo, cuando se crea la 11 0irecci6n General de Ori~n 

taci6n Vocacional de la Universidad Nacional Aut6noma de Mé~i 
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co; su objetivo fundamental se planteó como: 

Un fin que tiende a encauzar a los estudiantes uni

versitarios sobre el camino que les señale su vocaci6n, todo 

ello por medio del debido análisis de las aptitudes y los in

tereses. 

Además de esto, con la creación de la Dirección Ge

neral de Orientación Vocacional se ayudaría a disminuir el ,9.e 

sajuste y deserción estudiantil y de dar un tratamiento ade

cuado a los problemas, tanto escolares, psicopedag6gicos, 

profesionales, familiares, etc. de los sujetos. 



3.- PROPOSITOS DE LA DIRECCION GENERAL 

DE ORI~NTACION VOCACIONAL Y SERVICIOS 

QUE PROPORCIONA. 

a) PROPOSITOS: 

"Coadyuvar al desarrollo de los estudiantes como 

personas integras, inscritas en una tendencia constantemente 

ampliada de adquisici6n y diversif icaci6n de conocimientos -

del mundo que los rodea y de sus propias capacidades e inte--

reses. 

- Favorecer la acci6n de metas profesionales u ocupacio

nales congruentes con las características y aspiraciones de 

los individuos as! como con las necesidades y restricciones 

sociales del pa1s. 

- Facilitar la integraci6n activa y prepositiva de los 

estudiantes a la instituci6n universitaria, 

- Apoyar el proceso de aprendizaje y desempeño académico 

de los estudiantes. 

- Asistir a los estudiantes que presenten una problem~~ 

tica de ajuste personal, familiar y social que obstaculicen -

su. rendimiento acad~mico". ( 4 3 

43 ) UNAM. SECRETARIA DE LA RECTORIA, Servicios que propo

ciona la DIR~CCION GSNERAL DE ORIENTACION VOCACIONAL. Folleto 

info'rmativo. 
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b) SERVICIOS: 

Los servicios que proporciona la Dirección General 

de Orientaci6n Vocacional est&n dirigidos a: 

- Los estudiantes 

- Al público en general 

- A especialistas o instituciones 

En los servicios proporcionados al estudiante se 

incluyen: los sujetos de la Universidad Nacional Aut6noma de 

H&xico, de escuelas incorporadas, de toda la República, de 

otras instituciones o del extranjero, que tengan problemas de 

orientaci6n escolar, vocacional, profesional y personal. La -

asistencia se da por medios audivisuales y por medio de co--

rrespondencia. 

- La atenci6n al público en general se proporciona 

principalmente a los maestros, padres y todo aquel que lo ~ 

solicite, tambi&n por medio de conferencias, mesas redondas, 

programas de radio y televisi6n o por correspondencia. 

- El servicio a especialistas o instituciones est& 

encaminado a: los orientadores, a las instituciones educati-

vas del Distrito Federal, de la República y del extranjero, a 

organismos gubernamentales y privados, dándose asesorías en -

la propia Direcci6n, o impartiendo cursos, talleres, etc. 
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- Proporciona personal capacitado en el campo de la 

orientación a las escuelas.dependientes de la Universidad Na

cional Aut6noma de M~xico o en otros casos a escuelas incor-

poradas. 

- Lleva a cabo estudios referentes a las necesida-

des de los profesionales en el país de tal forma que se pro-

porcione a los sujetos una informaci6n verdadera y objetiva -

con respecto a las posiblidades de trabajo de cada actividad. 

- Recaba y elabora material impreso y filmado sobre 

las carreras. 

- Canaliza aquellos problemas mentales a los dife-

rentes centros con los que se cuenta en la Universidad NaOio

nal Aut6no1Sa de M~xico o fuera de ella. 
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4 EL PROCESO DE ORIENTACION EN LA DIRE~CION GENERA~ DE 

ORIE:NTACION VOCACIONAL. 

La Direcci6n de O~ientaci6n Vocacional, atiende --

diversos tipos de problemáticas en el proceso de orientaci6n, 

relacionada básicamente con: 

al El ingreso al nivel Medio Superior. 

b) A carreras de tipo t~cnico. 

e) A la elecci6n de carrera. 

d) Al cambia de carrera. 

e) De rendimiento escolar. 

f) Problemas de tipo personal. 

gl Y de la elecci6n de estudios de posgrado. 

Todos ellos se atienden desde distintos niveles, d~ 

pendiendo en gran parte de la necesidad o problemática ex--

puesta por el sujeto: 

a) En el nivel de asesoría, se hace una profundiza

ci6n conjunta con el sujeto en aquellos problemas que influ~

yen en su decisi6n vocacional. Se da en forma tanto indivi--

dual como grupal. En este nivel se atienden problemas relaci.2 

nades principalmente con la orientaci6n vocacional, en donde 

el sufeto se ve ante la necesidad de tomar una ~~clsi6n rr~:---
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p~cto a su vida profesional o laboral, se trata aqui de 

asesorar al es~udianle para qu~ lleve a cabo la elec--

ci6n de su carrera, por medio de un proceso de análisis 

y de informaci6n, tanto laboral, educativa, personal y 

prof esiográf ica. 

b) El nivel informativo, se refiere a los as

pectos relacionados con: la educaci6n escolar, cuotas -

planes de estudios, instituciones educativas, etc. Para 

ellos se cuenta con la secc16n de informaci6n profesio

gráfica, en donde el sujeto resuelve sus dudas con re-

ferencia a las carreras que le interesan; se cuenta con 

material bibliográfico dependiendo del tipo de informa

ci6n que le sea pertinente a la persona. Se cuenta tam

bién con medios audiovisuales, que ayuda a que los in-

dividuos tengan una visi6n más amplia sobre lo que de-

sean saber. 

el ~l nivel de consejo, es aquel en el que se 

proporciona a los sujetos una ayuda en la resoluci6n de 

sus problemas personales que afectan tanto el desenvol

vimiento académico y vocacional, como su propio desa--

rrollo. En el nivel de consejo se ofrece al alumno un -

servicio en forma individual, puesto que la problemáti

ca es única y diferente en cada sujeto. 

~l proceso general que sigue un sujeto al --

llegar a la instituci6n ~== 

1.- Acudir a =ecepci6n, el alumno ~u~=e acu-

dir aq~- po~: 
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a) Informaci6n sobre las carreras, para conocer en 

donde est~n ubicadas, a donde debe recurrir para resolver un 

problema dado, como por ejemplo de titulaci6n, de posgrado, -

etc. En este caso el sujeto pasa directamente a la secci6n de 

profesiografia. 

b) Para recibir asesoria, sobre elecci6n de carrera 

cambio de carrera. 

c) Por saber qué cursos imparte la instituci6n para 

los estudiantes como son los cursos de técnicas de estudio -

entre otros. 

2.- Si su caso es de asesoria pasa a una entrevis-

ta inicial; el sujeto pasa con el orientador y tiene una plá

tica más o menos de quince minutos, aqui el primero le hace -

saber sus dudas o situaciones que le causan problemas. Seg6n 

el problema puede ser que en esta breve sesi6n se aclaren 

las dudas, si no es as!, entonces pasa el sujeto a que se le 

habra un expediente, para lo cual llena un cuestionario so-

bre datos personales y una serie de preguntas referentes a su 

situaci6n. 

a) 81 área de psicometria: cuenta con una serie de 

tests, que se aplican seg6n la situaci6n del sujeto, puede ~ 

ser que el orientador designe un s61o instrumento o dos, ll~

mese de peLsonalidad, inteligencia, de aptitudes o intereses, 

etc. o quizá el sujeto no requiera de la aplicaci6n de ningón 
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test. Cabe destacar que los instrumentos que se aplican en -

esta ~rea son: 

La bateria comprendida por: 

- El test de habilidad numérica. 

- El de razonamiento abstracto 

- El de razonamiento verbal. 

- El de razonamiento espacial. 

- El de comprensi6n mecánica. 

-------------~--------~-""'v""""-------~---------------~ 

Son tests de aptitudes, se les llama también D.A.T. 

- El test de frases incompletas, que es de persona-

lidad. 

- El test gráfico de las cinco figuras: árbol, casa 

animal, hombre y mujer. También es de personalidad. 

- Test de valores. es donde se detectan inclinacio

nes hacia los valores: vocacionales, sociales, estéticos, te,é 

ricos entre otros. 

- De Herrera y Montes: que miden intereses y apti -

tudes. 

- Anstey y domin6s: es de inteligencia. 
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- Raven: es de inteligencia 

- M.M.P.I.: Es de personalidad. 

- Kuder: Es de intereses. 

- Brown Corta: Es sobre ht.bitos de estudio. 

- Otros pueden ser: el Machover, que es de persona-

lidad y el de Wais que es de inteligencia, mismos que se uti

lizan en casos espor~dicos. 

b) En el !rea de profesiograf ia: el sujeto puede --

consultar material impresa referente a las carreras, las ins

titJciones de educaci6n superior que existen, informaci6n 

universitaria, carreras saturadas e11 la Universidad Nacional 

Aut6noma de ~xico, etc. 

c) Investigaci6n individual o de campo: el sujeto -

hace una investigación en: facultades, con profesionistas, -

sobre requisitos, materias, etc. que le ayudan a retroalimen

tar la inf ormaci6n obtenida en los medios impresos. 

Es necesario aclarar que ning6n paso es determi---

nnn~e para ~asar a otro, depende como ya se dijo de la probl~ 

m~tlca del sujeto. 

4.- La Óltima etapa se refiere a la Evaluaci6n, se 

trat3 de armar con los distintos apoyos, sean profesiogr!fi-

cos, psicométricos, de investi?aci6n de camno y con las en---
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trevistas, aquellos aspectos que le servir&n al sujeto en su 

problemática específica, como la elecci6n de la profesi6n, -

el cambio de carrera, problemas educativos, etc. Aquí tanto 

el orientador como el orientando aportan sus ideas e impre-

siones sobre el proceso y la informaci6n obtenida por ambos, 

por medio de los distintos ''medios 11 utilizados. 

Con el logro de esta meta conjunta del orientador y 

del orientando, se da por cerrado el caso. 

Si la s1tuacl6n expuesta no es de la competencia -

de la orientaci6n vocacional, se canaliza al sujeto a lnsti-

tuciones tanto dentro de la Universidad Nacional Aut6noma de 

México, como fuera de ella, ya sea de que se trate de prob.!,e 

mas emocionales o personales, que requieren otro tipo de tra

tamiento. Dentro de la Universidad Nacional Aut6noma de M~xi

co los sujetos son transferidos a: el Departamento de Salud -

Mental o a la Facultad de Psicología entre otros. Fue~a de -

ella: al Instituto Mexicano de Psicoanálisis para Adolescen-

tes IMPA, a La Asociaci6n Mexicana de Psicoan&lisis aplicado 

a grupos AMPAG, al Instituto Mexicano de la Sexualidad 

IMESEX, además de otras instituciones. 

El procedimiento antes mencionado corresponde a la 

orlentaci6n que se proporciona al sujeto en forma individual, 

sin embargo se da también en forma grupal. En algunos casos -

los sujetos que est~n en un proceso de orientación grupal, 

pasan a la orientaci6n individual según se solicite. 
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5.- IMPORTANCIA DE: LA Qql~NTACION E:N LA 

DIRoCCION G"~l\,;'<AL DE: ORI!::NTACION VOCACIONAL. 

En la Direcci6n General de 0rientaci6n Vocacional -

es importante pues of recc a la comunidad univers~taria y ex-

trauniversitaria, toda clase de informaci6n necesaria para 

que el estudiante tenga un conocimiento más amplio de los 

aspectos profesiográficos, escolares, de sus capacidades y 

habilidades personales, para que as1 pueda llegar a tomar 

decisiones adecuadas, sobre la elecci6n de su prof esi6n. 

Se trata adem~s de que el sujeto reciba una orien-

taci6n de tipo integral, en donde se ubique como hombre y --

después como un individuo que tiene que elegir una carrera. 

Se precisan como imprescindibles también, el dar -

todos los elementos que ayuden al sujeto a tener un panorama 

m&s amplio de su ambiente, de las aportunidades profesionales 

que existen, del campo y mercado de trabajo de cada actividad 

etc., todo esto de acuerdo a sus necesidades, a los del pais, 

y a los del contexto social en que se encuentra inmerso. 

Puesto que la ori~ntaci6n es una acci6n que debe 

llevar a los sujetos a la elecci6n acertada de su futura ac-

tividad, en la Dlrecci6n General de Orientaci6n Vocacionalt y 

de acuerdo a los reclamos de la vida actual principalmente -

desde el punto de vista de las profesiones, se han elaborado 

• una serie de estrategias qu~ tienen como finalidad fortalecer 
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sus servicios. 

En respuesta al documento: ''Fortaleza y Debilidad 

de la Universidad Nacional Aut6noma de México", en donde se -

plantea que la orientaci6n vocacional es uno de los servicios 

de bienestar estudiantil, que se deoen fortalecer; el direc-

tor de la Direcci6n General de Orientaci6n Vocacional, di6 a 

conocer un documento en torno al fortalecimiento de los ser--

vicios de o~ientaci6n de la Universidad. 

En e! se establecen un conjunto de acciones ten----

dientes a optimizar el servicio, a impulsar la orientación en 

el país y sobre todo a actualizar sus preceptos de acuerdo a 

la época contemporánea. 

Dichas acciones son las siguientes: 

1.- Dar orientación a los alumnos antes de 

qui? ingresen a la Universidad, por medio de programas de 

orientac16n en televisi6n y en radio, por ejemplo. 

La difusi6n de la orientaci6n universitaria princi-

palmente en la poblaci6n del Distrito ~ederal. realizando ex-

posiciones sobre orientaci6n, conferencias, etc. 

3.- La promoci6n de la orientación universitaria en 

la educací6r. oficial con la colaboraci6n de otras institucio-

nes(Secretaría de Educaci6n PÚ~lica), en donde se ditribuyan 

) Tot·~A.'.)0 ~E:: LN,;t·· .• Sec.=etar!-::i de la Recto1·!a, D.G.o.v. 

~ortal~cimi~~to de los ~ervicios óe orientaci6n ae la UNAM. 
~a~ones y a=ciones 19e6. 
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materiales impresos y se de capacitaci6n en actividades de 

orientaci6n al personal, etc. 

4.- Que le orientaci6n se extienda a las escuelas -

incorporadas a la Universidad Nacional Aut6noma de México, -

con el fin de ampliar y hacer más profundos los serviCios de 

orientación 

S.- Establecer programas continuos de orientaci6n -

desde el ingreso al bachillerato; implantando una hora de 

orientaci6n a diferentes grados, entre otros casos. 

6.- Lo que permitir~ hacer de la orientaci6n una -

actividad preparatoria necesaria para los futuros profasio--

nistas .. 

7.- Hacer q•..te las actividades sean diver-sas, formi!ll 

do unidades de orientaci6n integra: , en donde surgen nuevas -

tem5ticas y estrategias de formaci6n superior para los orien

tadores. 

8.- El establecimiento de un centro de servicios 

especializados de orientac16n, que est~ en contacto con la 

Dir.ecci6n General de Orientaci6n Vocacional t lo que ayudará a 

la reestructuraciün de recursos, y métodos de estudio, con el 

surgimiento de nuevos conceptos, técnicas, etc. 

9.- P:.-omover la formaci6n de secciones de orienta--

ci6n en .. escuelas :z : ....>. ... -::-.._..:~-i ·¡ Cole-
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gios de Ciencias y Humanidades, estableciéndose una serie de 

convenios de colaboración mutua. 

10.- Esto ayudará a vincular la orientaci6n con la 

vida educativa cotidiana de escuelas y facultades. 

11.- Que la orientaci6n tenga una relaci6n más es~ 

trecha con la realidad ocupacional de las carreras universi-

tar ia.s. 

12.- Establecer un reglamento sobre las caracter!s

ticas del servicio y sistema de orientaci6n universitaria. 

13.- Abordar nuevas temáticas en el quehacer de la 

orientaci6n, como por ejemplo con respecto al área personal 

y comunitaria. 

14.- El fortalecimiento de los preceptos te6ricos -

con los que cuenta la Direcci6n General de Orientaci6n Voca-

cional como son: estudios sobre factores que inciden en la -

elección de carrera, sobre la adolescencia, etc. 

15.- La colaborac16n en actividades relacionadas 

con la redistribuci6n de los sujetos que demandan el primer -

ingreso a la Universidad Nacional Aut6noma de México, gene--

rando entre otras cosas, programas de inf ormaci6n sobLe las 

carreras que tienen demanda en la instltuci6n. 

16.- Dar servicios en cuanto a los problemas educa

.. t~vos, qu~ tienen que ver 1.:ur . .lu ..... .:. - .. :.aci6n, Cürnbio de car.r.e 
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ra, etc. 

17.- Extender y generar el empleo de tecnologias -

en orientac16n, como son los sistemas computarizados. 

18.- Optimizar el uso de los instrumento~ tradi---

cionales de apoyo en los servicios de orientaci6n; por medio 

de la automatizaci6n de la calificaci6n de pruebas psicol6gi

cas, dejando a orientador la 1nterpretaci6n y la integraci6n. 

19.- La capacitaci6n del personal no profesional, -

en orientaci6n, para que lleve a cabo actividades relaciona-

das con el proceso de orientaci6n. 

20.- Formar un centro de educac16n continua para -

los orientadores, en donde se impartan cursos, talleres, etc. 

y proporcione informaci6n para los profesionales en orienta-

ci6n. 

21.- Oa~ impulso a la formaci6n de una especializa

ci6n de posgrado en cuanto a servicios de orientación y ser~i 

cios estudiantiles. 

22.- Colaborar en la elaboraci6n de revistas que -

abo~den la temática de la orientaci6n, desde el punto de vis

ta cientif ico j de investigac16n. 

23.- Impulsar la participaci6n de los orientadores 

en cursos, congresos, etc. que contribuyan a su formaci6n ce.E_ 

~in.úa. 
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24.- Estimular al personal que labora en la Direc-

ci6n General de Orientaci6n Vocacional, a que regularice su 

condlc16n acad~mica, estableciendo programas entre facultades 

que propicien la titulaci6n. 

25.- Hacer posible que los orientadores participen 

en la elaboraci6n y definici6n de prop6sitos y metas en la ~ 

Direcci6n General de Orientaci6n Vocacional. 

Algunas de estas acciones ya se están llevando a -

cabo, otras serán abordadas posteriormente. En éste documento 

podemos darnos cuenta de que la orientaci6n es parte de la -

vida universitaria, puesto que se tocan puntos como la exten

si6n de la orientaci6n. No s6lo a las escuelas de la Univer-

sidad Nacional Aut6noma de México sino también a aquellas --

escuelas incorporadas a la misma, a instituciones de investi

gaci6n, tanto del Distrito Federal, como de la República; r i 

todos los estudiantes y profesionistas, además de todo el pú

blico en general; acciones como ~stas van encaminadas como -

ya se dijo a fortalecer el servicio de orientaci6n que presta 

la Direcci6n General de Orientaci6n Vocacional, a todo aquel 

que lo solicite. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.- La Educaci6n es un hecho social, --

es un proceso para civilizar al hombre, sin la cual no -

sería éste más que un animal. 

SEGUNDA.- Ninguna persona nace conociendo una 

serie de pautas o de bienes sociales, cuando nace parte 

de cero, necesita de una educaci6n que consiga un grado 

de perfecci6n que le permita llegar al dominio de los -

bienes socio-culturales. 

TERCERA.- La educaci6n es un proceso dinámico 

y se da entre dos o más personas, pretende el perfeccio

namiento del individuo como persona, proporciona los me

dios y ayudas necesarias para alcanzar las metas del ho!!!, 

bre, partiendo de la aceptaci6n consciente y creadora -

del sujeto. 

CUARTA.- La educaci6n es un proceso inacabado 

y permanente. 

1:1 E! {;·1ema de educaci6n podría resumirse de la 

Siguiente 1:iane1 ;¡: 

Perfeccionamiento, más formaci6n, más instruc

ci6n es igual a educac16n. 
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.)UlNTA.- La O["'ientación es una disciplina cie.o. 

tífica puesto que recurce a técnicas, métodos, conceptos, 

etc., de otras disciplinas tales como la psicología y la 

pedagogía principalmente. 

SSXTA.- La orientación es un proceso en donde 

se ayuda al sujeto a que haga una elecci6n acertada de -

su pro:esi6n, ya que por un lado esto implica la defini

ci6n del futuro profesional en quien ser del sujeto, de~ 

de el punto de vista, tanto de la profesión como de su -

personalidad, es decir, se trata de que éste Último ten

ga una adaptaci6n tanto en su persona como en su medio. 

SEPTIMA.- En la orientaci6n debe existir una -

participaci6n activa, tanto del orientador como del suj~ 

to que acude a solicitar el servicio, se habl6 de que la 

orientaci6n no es un hacer algo por alguien, en el sentl 

do de que en muchos casos los sujetos que solicitan el -

servicio vocacional, van con la idea de que las decisio

nes o ideas se le van a dar y de que no tiene que pensar 

por sí mismo, de aquí que el orientador debe procurar ~ 

que el orientando haga un an~lisis propio de lo que es, 

de sus recursos y de lo que puede lograr. 

OCTAVA.- La orientaci6n debe darse tanto como 

proceso individualizado como grupal, sin embargo por el 

creciente aumento de la población estudiantil, debe ser 
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tomado más bien como proceso grupal, y en algunos casos, 

cuando se requiera, de manera individual. 

La importancia de la orientaci6n radica prin-

clpalmente, en la necesidad que tenemos los sujetos de -

planear y decidir nuestro =uturo, y con la diversidad de 

profesiones que existen, esto resulta complicado, adem~s 

es impr~scindible tomar en cuenta una serie de factores 

tanto personales, sociales, familiares, econ6m1cos, etc. 

que van a determinar nuestra decisi6n hacia cualquier -

profesi6n. 

NOVENA.- Desde el punto de vista educativo, -

nuestra sociedad actual requiere que la orientaci6n se -

implante como obligatoria al menos desde el nivel medio 

básico, pues no podemos esperar el llegar al nivel supe

rior para que el sujete empiece a pensar "que va a hacer, 

o quien quiere ser", Cebe existir una continuidad y una 

congruencia entre lo que el sistema educativo da a la -

sociedad, y lo que &sta Última requiere para que exista 

un equilibrio tanto en las necesidades de los individuos 

como er. lc.s de la sociedad. 

OCCIMA.- La formaci6n profesional del orienta

dor es el punto de partida para su ta~ea. Se requiere -

una 9bligada preparaci6n en el campo psicol6gico, pedag.é, 

qico y sociolégico, aún cuando en la práctica se necesi-
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ta una amolia formaci6n cultural en todos los aspectos. 

81 conocimi~nto y el manejo de la informaci6n 

sobre las profesiones, de la entrevista, y de los tests, 

son básicas para l~ labor del orientador. 

DECIMA p;n:•1ERA.- La elecci6n de una profesi6n 

por parte del sujeto es de alguna manera una def inicl6n 

de su futuro profesional y también de su personalidad, -

por lo que el orientador debe estar bien informado y co

nocer en lo posible, lo referente a las profesiones, a -

sus exigencias, condiciones, a las posibilidades de est~ 

dio que se tienen, entre muchos otros aspectos. 

DECIMA SEGUNDA.- La entrevista es una de las -

técnicas utilizadas en la orientaci6n y tiene los si---

guientes objetivos: proporcionar informaci6n a los suje

tos, referente a las carreras, a las oportunidades que -

existen, sobre trámites, etc., y recopilar informaci6n -

referente a los sujetos 1 a sus características persona-

les, familiares, econ6micas, entre otras que van a dete~ 

minar su elecci6n. 

DECIMA TERCERA.- Los tests constituyen otro -

importante recurso ya que por medio de éstos se conocen 

datos valiosos de la personalidad de los sujetos, que -

tienen que ver con su elecci6n profesional, con su adap-
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taci6n propia y al medio que los rodea; he mencionado -

los tests m~s utilizados e importantes para la orienta

ci6n y son: Los tests de aptitudes, los de intereses, 

los de inteligencia y finalmente los de personalidad. 

DECIMA CUARTA.- En orientaci6n, es necesario 

saber lo que puede hacer el sujeto (aptitudes), cu~les 

son aquellos factores que más le interesan desde el pun

to de vista personal y de la profesi6n (intereses) y 

cuál es 1 o s! cuenta con capacidad para hacer aquello 

que desea (inteligencia), y los aspectos que constituyen 

su personalidad y que van a determinar también la elec-

ci6n de una profesi6n. 

DEClMA QUINTA.- La orientaci6n vocacional que 

se ofrece en la Direcci6n General de Orientaci6n Vocaci& 

nal de la Universidad Nacional Aut6noma de México, es -

adecuada, es decir, que cumple con los prp6sitos de asi~ 

tencia a los individuos en la elecci6n de carreras, de -

favorecimiento de metas profesionales u ocupacionales, 

entre otros aspectos importantes para los sujetos que -

acuden a la Instituci6n. 
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