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

El abordar un objeto de estudio implica realizar una inve!. 

tigación minuciosa sobre los aspectos que engloba un determina-

do tema, para lo cual se requiere ir analizando paso por paso -

cada elemento, buscando las posibles relaciones y articulacio ·-

nes, para no verlos de una manera aislada ni superficial, sino 

contextualizada a fin de dar una interpretación coherente del -

mismo. 

El caso que ahora veremos es una prueba de este intento por 

encontrar una explicación y comprensión del tema la Orientación 

Educativa considerándola como una parte de la Educación en la -

cual intervienen infinidad de factores y profesionistas intere-

sados en el quehacer educativo. 

Ahora bien antes de comenzar a desglosar el contenido de -

los capítulos que constituyen e5te trabOJ.jo es ~ccesario dar una 

descripción de la manera en que se fue realizando y saber que -

camino se si9ui6 para llegar a su culminación. Primeramente se

delimi taron las líneas por las cuales se haría el análisis, pues 

l~ Orientación Educativa constituye un tema complejo que invol.!!_ 

era infinidad de aspectos que hay que articular para poder dar-

una interpretación. 
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Por lo tanto se decidió que en lugar de explicar una por .!!. 

na los tipos de Orientación que existen se retomaría de una ma .. 

nera general para reflexionarla desde fuera con la ayuda de do-

cumentos de crítica y análisis que pudieran contribuir a expli-

car los elementos que se t~maron en cuenta. Por otra parte se -

pensó en lo más importante, la práctica de la Orientación Educ~ 

tiva y es cuando surgió el orientador y el orientado, ahora, --

dónde se desenvuelven éstos, pues en la escuela, pero ésta tie-

ne antecedentes en la familia, para lo cual también había que ~ 

nalizar su prctctica. 

Aparte de éstos aspectos era indispensable saber dentro de 

que mdrco y baJo que disposiciones realizan su práctica y es la 

Institución• la que marca un deber ser a cumplir, el cual se e!! 

cuentra una vez que ya se ha dado un proceso de Institucional!-

zación que lo legaliza, después un discurso manejado a través -

de un lenguaje que lleva Ímplicita una ideología que expresa un 

determinado sentido e intcncionalidad. 

Para finalizar éste proceso es también indispensable dar un 

esbozo de lo que significa la Orientación y cómo ésta puede mo!!! 

ficar o cambiar en lo posible su práctica a través de una rees-

• Cfr. Capítulo 1 
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tructuración de nuestra manera de pensar y actuar para posteri2.!, 

mente darle otro enfoque no sin antes tomar muy en cuenta nues

tro proceso de formación. 

Para ello en un primer momento, se elaboró un contexto de-

lo que ha sido la Orientación Educativa en las diferentes épo -

cas de la historia identificando hechos sociale.s que repercuti~ 

ron en su actividad y que de alguna manera explican a la ac -

tual, así como la intencionalidad de su práctica, que nos perm!, 

ta abrirnos al análisis y reflexión de la misma siendo la que -

constituye una de las bases para la práctica de un orientador -

sirviendo de encuadre y dictando normas a seguir, las cuales 

responden a un modelo ideal, es decir el deber ser que lleva Í.!!! 

plicito un discurso legalizado por un proceso de Institucional.!. 

zaci6n que lo normativiza y legitima. 

Dentro del discurso, se maneja un lenguaje en el cual el -

hombre responde a un interés y necesidad soc!'a.l, pues es a tra-

vd's del lenguaje que se transmite un deber ser a cumplir en la 

práctica humana. "El lenguaje usado en la vida cotidiana me prE_ 

porciona continuamente las objetivaciones indispensables y dis

pcne el orden dentro dél cual éstas adquieren sentido y dentro-

del cual la vida cotidiana tiene significado para mí".* Es de -

* BERGER, Peter Y LUCKMANN, Thomas. La construcción social de la 
realidad. P. 39 
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cir, un lenguaje que encubre el verdadero sentido, pues se uti

liza para persuadir al hombre y encaminarlo a cumplir con una -

determinada norma que contribuya a lograr un desarrollo produc

tivo, más Que intelectual, en el cual no se piensa, sólo se ac

t6a. Sin embargo, el leng_;¡aje no solo significa eso, sino que -

también aparece como aquel que se puede compartir y elaborar a-

partir de la convivencia entre los hombres, para ello existen -

diversos grupos sociales, ya sean intencionales o no intencion.2_ 

les en los cuales se pueden intercambiar y construir nuevas i -

deas sobre la realidad que ayudan al hombre en su desarrollo i!!_ 

telectual o de cualquier otra índole en donde tiene la posibil.!_ 

dad de aspirar a otros n_iveles de interpretación y reflexión en 

el afán de poder crear su pensamiento y su manera de actuar. 

Por otra parte, hablemos de los grupos sociales no intenci2_ 

nales en los que no se pueden expresar libremente nuestros de -

seos, ya que éstos responden al deber ser del que ya hablamos,

el cual no podemos evadir, pues pertenecemos a ellos involunta

riamente, e!:to.:; son entre otros, la escuela y la familia como -

los más representativos que intervienen directamente en la for

mación del hombre. Primero nuestros padres y después los maes -

tras y orientadores nos marcan lo que debemos hacer, opinando y 

eligiendo por nosotros. 
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Cabe hacer mención que estos grupos al ser determinados -

históricamente y tener un reconocimiento social, también poseen 

un marco legal otorgado por un proceso de Institucionalización 

que avala las prácticas sociales educativas, siendo por este m2 

tivo que estos grupos se han convertido en Instituciones fuert~ 

mente respaldadas y reconocidas socialmente. 

Dentro de estos grupos se entrelazan infinidad de elementos 

que favorecen o entorpecen el proceso, ya sean estos, por la i!!, 

terpretación de un discurso ya elaborado, por el ejercicio de !!. 

na práctica o por la lucha para obtener el poder, visto este C.2, 

mo la fuerza o dominio sobre algo o alguien a partir de la per

tenencia de un saber axno la captación de hechos o acontecimie!:!, 

tos que se legitima y valida en la práctica, aquí el hombre de

be realizar sus actividades obedeciendo y aplicando un modelo, 

en lugar de preguntarse el por qué, para qué y cómo de lo que -

hace. 

Práctica en la que surgen negociaciones y resistencias an

te la imposición de algo que se nos presenta ajeno a nosotros -

mismos y que no nos permite manifestarnos tal cual somos con t~ 

das nuestras capacidades y limitaciones, así como darnos la o -

portunidad de reflexión y análisis que pueda contribuir no solo 

a otros niveles de pensamiento, sino también de actuación en --
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donde nos reconozcamos y podamos tomar decisiones por nosotros

mismos. 

En resumen el primer capítulo abarca un contexto qeneral de 

la Orientación y la maner.;t en que las Instituciones la han man!!_ 

jado. Así, también se analiza el tipo de práctica que se vislu!!!. 

bra, viéndola no como un proceso construido por cada hombre a -

partir de sus experiencias y conocimientos, sino como una forma 

mecánica que no lo toma en cuenta como pensador y constructor -

de su propia formación y quehacer educativo. 

Partiendo de este análisis, el segundo capítulo aborda el

tema de los grupos sociales y su influencia en las decisiones -

del oriantado, presentando a los grupos intencionales y no in -

tencionales, en éstos se analiza a la familia y a la escuela c2 

mo aquellos que permanecen en contacto directo con la práctica 

del hombre y que condicionan en gran medida su comportamiento. 

Por último, se presenta un tercer capítulo, el cu01l preterr. 

de dar una lectura e interpretación diferente de la Orientación 

Educativa a fin de intent"'!r romper con la visión tradicional y

comenzar a verla desde otra perspectiva, en donde se pueda dar 

oportunidad al orientado de construir y descubrir su propio pr2 

pio proceso de formación, expresando sus ideas, lo que le inte-
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res a y lo que es capaz de hacer. 

"Es sabido que el acto de descubrir que conduce a la solu

ción de un problema sensorio-motor o abstracto debe romper las

relaciones más aparentes, que son las más familiares, para hacer 

surgir el nuevo sistema de relaciones entre los elementos".* Es 

decir, la ruptura en la Oricntaci6n Educativa iría encaminada a 

ir en busca de la construcción de conocimientos y experiencias, 

analizando los diversos hechos tomando en cuenta el contexto en 

el que surgieron para dar su explicación y contribuir a la ere!!_ 

ción de nuestra realidad, yendo más all,á de lo aparente y trad! 

cional. 

Cabe aclarar que este estudio es solo un inició de refle -

xión sobre la Orientación Educativa y pretende aportar una sem! 

lla que pueda en lo futuro germinar no solo para cambiar sus CO!!, 

cepciones, sino también su manera de llevarlo a la práctica. 

Con este trabajo se intenta ampliar el panorama de la Orie!l 

tación Educativa, no solo como la aplicadera de tests para medir 

las capacidades del orientado, sino como aquella capaz de crear 

y transformar su realidad a partir de la reflexión y análisis,

es decir, hacer un cuestionamiento y ver si realmente se ha re!_ 

• BOURDIEU, Pierre. El oficio de sociólogo. P. 29 
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pondido a las necesidades del hombre para que el mismo pueda o

riginar su propia formación. 



CAPITULO 

ASPECTOS TEORICOS-METODOLOGICOS DE LA 

ORIENTACION EDUCATIVA 
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1.1 LO INSTITUCIOUAL COMO UN "DEBER SER" DENTRO 

DE LA ORIENTACION EDUCATIVA 

El presente cap! tu lo constituye un estudio que pretende a

bordar los aspectos teór1co-metodoló9icos de la Orientación Ed!!, -cativa y para ello analizaremos algunos de los elementos que in_ 

tervienen en su conformación, primero se elaborará un análisis 

crítico hacia el discurso Institucional y un "deber ser", el --

que constitu1rá una base de análisis e interpretación que pos -

teriormente nos permita dar una lectura diferente en torno a e!_ 

te tema. Para ello consideraremos lo teórico-metodológico como 

aquellas concepciones que den una explicación sobre los intere

ses e intencionalidad de su proyecto que pueda ser llevado a la 

práctica y no aparezca como ajena a la teoría, siro que cuente 

con un sustento y fundamentación de su actividad. 

Entendiendo por ello los 11 
••• modos de orqani~ar una rela -

ción con la realidad de conformidad con una lógica de construc

ci6n del objeto fundada en una exigencia de objetividad; ••• la -

función teórica sJ.rve para establecer un orden de jerarquía de-

terminada en el plano de lo concreto-real 11
• ( 1) Es decir, depen

diendo de la realidad poder implementar los comos que puedan --

(1) ZEMELMAN, Merino Hugo.Uso crítico de la teoría. P .. 113 



- 10 -

dar una explicación coherente de la misma, construyendo una nu!_ 

va forma de abordar los hechos de acuerdo a nuestra manera par~ 

ticular de interpretación. 

Ahora bien para comenzar con este análisis partiremos de -

la influencia que lo Institucional ejerce dentro de las acciones 

de la Orientación Educativa y el cumplimiento de un deber ser, 

para ello debemos considerar como se ha vislumbrado para enten

derla desde su propio campo de acción, reflexionando y analiza!!_ 

do este hecho a fin de propiciar alternativas y/o sugerencias -

para su posible transformación. 

Desde tiempos muy remotos la Orientación ha existido y en 

el transcurso de la historia ha modificado sus actividades de -

esta manera podemos ver que antiguamente la Orientación era de

sempeñada por hechiceros, filósofos y hasta sacerdotes, quienes 

determinaban en cierta medida las vidas futuras de los hombres 

ubicilndo ;i todos en el lugar correspondiente •de acuerdo a sus ... 

aptitudes por medio del control social. En este caso se aborda

ra la construcción histórica de la Orientación como proceso de 

selección implícita en los procesos sociales ubicándose princi

palmente en Europa. 

La Orientación por lo tanto se realizaba a través de cons_! 
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jos y pláticas entre los encargados de esta tarea, es decir los 

orientadores con los que ahora nosotros llamamos orientados, ª!!? 

bos se ubicaban en sus respectivas labores para tomar las deci-

sienes; uno dictaría las normas a seguir y el otro se ubicaría

en el lugar asignado, en ;sta época sobresalían las teorías de

sócrates, Protágoras y los sofistas, entre otros. 

La 11 v1eJa educación 11
, en efecto, imponía a íos niños un r!_ 

gor de soldados. Antes de entrar a la escuela del gramático o -

del citarista, los nii'\os eran acompañados por un esclavo - o p~ 

dagogo - hasta un lugar de concentración en que se reunían los

alurnnos del mismo barrio. Formaban allí una columna, y empren -

dían en orden la marcha hasta la escuela; con el paso rítmico 

los ojos bajosº. ( 2) 

Aunque aquí ya existían escuelas no se contaba con progra-

mas oficiales, por lo que los encargados de esta tarea tenían -

la opcidn de implementar sus actividades, pero respondiendo a -

las necesidades de la población. Los maestros acompañaban a los 

hombres en el camino del aprendizaje, pues aQuÍ aún no se conci 

be claramente la Orientación Educativa, sino que constituyó un 

proceso de tiempo y trabajo de infinidad de personajes que come!!. 

(2) PONCE, An!bal. Educación y lucha de clases. P. 76 
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zaron a intervenir de acuerdo .a su SP.ntido común, al Provecto -

social, a la idea de vida imperante y a las demandas de una CQ

munidad, donde el maestro era el que realizaba las funciones de 

un orientador, pues éste no existía como tal, ésto se puede ver 

en los países de Europa como Grecia y Atenas, cuando los pedagQ. 

ges eran nombrados para servir de acompañantes a los hombres. 

Sin embargo, también se llevaba un control de los ciudada

nos, quienes debían responder a las enseñanzas del maestro como 

una forma de sometimiento y obediencia, como una necesidad para 

el desarrollo. 

Posteriormente surgen modificaciones y cambios en la técn.!_ 

ca de producción con la domesticación de los animales y su apl!. 

cación a la agricultura como auxiliares del hombre, apareciendo 

así el esclavismo como un momento histórico que sirve de base -

para la reflexión y comprensión de las siguientes épocas. 

Durante el esclavismo existían las escuelas r.:onástlcas, u

nas encargadas de la instrucción de los futuros monjes y las o

tras a la instrucción del bajo pueblo, en éstas no se enseñaba 

a leer ni a escribir, ,sino servían para familiarizar a las ma-

sas campesinas con las doctrinas cristianas para mantenerlas d2_ 

ciles en un conformismo total. 
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Una vez avanzado el esclavismo surge una figura filosófica 

dentro de la historia, quien a través de sus concepciones va a 

marcar una etapa importante en la vida social; Platón, el cual 

en su obra 11 Le._·RcpÚblica", considera a la educación como un me

dio a través del cual el .,hombre va a encontrar su lugar dentro 

de la sociedad, afirmando que los roles sociales, las ocupacio

nes y las formas de vida estarían determinadas por el intelecto. 

ºAsí, el fin supremo de la educación es para Platón: "For

mar guardianes del Estado que sepan ordenar y obedecer según la 

justicia. Pero lqué es la justicia para Platón? La Justicia es 

una 11armonía 11 que el individuo debe mantener dentro de si acor

dando la sabiduría, la fuerza y la pruden:::ia que la sociedad d!_ 

be realizar también entre las tres "virtudes" que corresponden 

a las clases en que se divide: la sabiduría de los filósofos, -

la fuerza de los guerreros, la prudencia de los trabajadores. 

Cada clase estaba llamada entonces, a cumplir su labor; esto es, 

los filósofos a pensar, los guerreros a luchar y los trabajado• 

mantener a los filó!>ofoR y los guerreros". (3} 

Lo anterior constituía una JerarquizaciÓn de los individuos 

(3} PONCE, AnÍbal. Educación y ... Op. Cit. P. 78 
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y un elitismo de la educación, pues no todos tenían derecho a !!. 

lla, se excluía a los esclavos por considerarlos .:inferiores na,.. 

turalmente, as! al hombre se le asignar!a su lugar dependiendo 

de sus capacidades y quien nacía esclavo, esclavo viviría. 

En el transcurso de los acontecimientos históricos se pro

ducen cambios (modificaciones en las técnicas de producción, d~ 

mesticación de animales y sus aplicaciones a la agricultura, ª!!. 

tre otros) en las relaciones económicas de cada sociedad y los 

esclavos comienzan a tener un mayor grado de libertad y ofrecen 

sus servicios a cambio de protección, apareciendo los siervos y 

los sei'lores feudales, siervos que aunque no eran totalmente li

bres, tampoco eran esclavos y tenían derecho a una parte de su 

producción, teniendo que entregar al señor feudal un tributo de 

sus pertenencias. 

Más tarde Carlomagno impulsa la creación de escuelas vine~ 

ladas con Instituciones religiosas distribuid'!ls por distintas -

partes de su imperio en donde la función de orientador la dese~ 

peñaban los sacerdotes, quienes elegían a los hombres que po -

seían capacidad para adquirir cultura y pudieran servir al imp~ 

r1o. 

Sin embargo, el decaimiento de la época medieval da un gi:.. 
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ro al orden social, resultando como principales causas de este

hecho la reacción de los nobles ante el despojo de sus pertene,!! 

cias por el poder de la iglesia y el desarrollo del mercantili.!, 

mo en donde la burguesía ·se convierte en un intermediario impo!:_ 

tante de la economía y de)ª ilustración del pueblo, luchando -

en contra de la dominación social y por las aptitudes individu!_ 

les de una forma libre. 

"La ciudad se hizo así un centro de comercio donde los prE_ 

ductores cambiaban sus productos. Una profunda transformación !!_ 

rrancó desde allí. Fortaleza hasta ayer, empezaba desde hoy a -

ser mercado. Sus habitantes, los burgueses, acabaron por fundi,!: 

se en una clase predispuesta a la vida pacífica y urbana, bien 

distinta de la guerrera y rural de la noblezaº. (4) 

Posteriormente surge el Renacimiento como una etapa impor

tante en la historia en donde se considera al hombre y a la ra

~ón en un lugar preponderante y es en éstos momentos que la O -

ricntación comienza a intervenir más en los hombres para la e -

lección de una ocupación. 

11 El movimiento científico del Renacimiento, que más tarde 

(4) IBIDEM. P. 126 
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desarrollo ampliamente. Las necesidades de las nuevas ciencias 

y particularmente de la astronomía, condujeron al desarrollo d.e 

las matemáticas. El éxito de las ciencias positivas produjo mé

todos nuevos de pensamientoº. ( 5) 

Durante la Revolución Francesa y la Revolución Industrial 

también fue importante la Orhmtación, algunos autores resalta-

ron so importancia de proporcionar conse)os para elejir una ad~ 

cuada ocup.:sción. "Hasta los tiempos de la Revolución Francesa -

la Institución estuvo cargada de un sentido metafístco y teocr2_ 

tico 11
• (6) 

La Revolución Industrial y sus repercusiones dieron un gi

ro al discurso de la Orientación, ahora no importaba el sujeto, 

sino su util1dad, saber exactamente donde y en que momento debe 

estar y actuar. Se da entonces en el aspec~o profesional de la 

Orientación un sentido utilitario, lo que interesaba era cen -

trar toda su atención en los sistemas de prociucción y el perfeE 

cionamicnto de las máquinas, para lo cual se hizo necesario tam 

bién resultu.r la importancia de adaptar al hombre a las nuevas 

necesidades para aprovecharlo y sobre todo explotarlo más, ~s ~ 

(51 THOREZ, Maurice et.al. La Revolución rrnncesa. P. 121 
(6) CHAMIZO, Guerrero Octavio. Análisis Institucional. P. 
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s! como los avances de la psicología, la sociología y la medie!. 

na del trabajo contribuyeron al desarrollo industrial. 

En este tiempo se fundaron universidades, museos, jardines 

zoológicos y botánicos, s~ organizaron sociedades donde los cie!!, 

tíficos se comunicaban sus descubrimientos. Todo esto se desa -

rrollo aún más cuando la burguesía se convirtió en dominante, 

debido a su posición económica. La ciencia se postulaba ahora -

como el nuevo dios por su proceso (método científico) determin!_ 

ba el lugar de cada hombre, esto lo podemos observar en la con!. 

titución del test como el instrumento que permite 11 conocer 11 las 

capacidades y necesidades de cada uno. 

Para adaptar al hombre a este nuevo conocimiento se imple

mentaron procedimientos rígidos e individualistas qua estable -

cían reglas generales para que el hombre conociere. su propia v!?. 

caci6n, entendida ésta como " .... una dirección de las activida -

des de la vida de tal naturaleza que las haga perceptiblemente 

significativas a una persona, por las consecuencias que produ -

cen y también Útiles a sus asociados", ( 1) es decir, que el ind!. 

viduo aquí no es capaz de apropiarse de su objeto de estudio, ni 

de dar una interpretación a través de la cual se distinga de los 

(7) OEWEY, John. Democracia y Educación. P.p. 336, 337 
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demás, ya que la vocación no la va a determinar un test, pues -

esta es parte de la personalidad del hombre que solo se puede -

conocer realizando una investigación de sus características, -

pues si bien se pueden detectar ciertos rasgos, rumbos o e ami-

nos a seguir, no es posible marcarlos en forma precisa y defin!. 

tiva lo que consti~uye un proceso en la vida del hombre que a -

barca diversos aspectos, situaciones y circunstancias que con -

tribuyen a su formAción, pues nadie nace con un conocimiento ya 

elaborado y predeterminado, aunque tdl ve:: condicionado por in

tereses y deseos de sus padres, quienes muchas veces pretenden 

intervenir en las decisiones del orientado. 

En este contexto Juan Jacobo Rousseau elabora todo un pen

samiento a través del cual comienza un análisis sobre lo Insti

tucional retomando concepciones en donde el :Estado se basaba tf!. 

dav!a en la Providencia Divina en tanto que las Instituciones -

ya no son manejadas por juristas, filósofos o teólogos, sino -

que son las masas quienes toman la alternati'Va y la palabra pa

ca expresar sus ide<ts a 

Bajo esta situación liberal burgués se comienzan a consti

tuir las ciencias sociales, aunque aún vistas desde el contexto 

de las naturalas pero que alcanzaron su independencia como con

secuencia de las Revoluciones Francesa e Industrial .. "La indus-



-- 1 9 -

tria era rural más que urbana. En los dos siglos anteriores ha-

bia emigrado de las ciudades al campo, en parte debido a su de-

seo de evitar las restricciones municipales y gremiales, en par, 

te por razones técnicas". ( 8) Con lo que la visión sobre la O -

rientación se diversificó debido a las concepciones educativas 

de pensadores que surgieron en esos tiempos, naciendo con ello 

el Estado moderno en donde también se trabaja el concepto de --

Institución, analizado por los pueblos y hombres de esa época -

que como ya sabemos tenían una visión de control social respon-

diendo a intereses particulares, en este caso de la burguesía, 

11 
••• las instituciones tienen una vigencia histórica. Responden 

a la forma que adopta la reproducción y producción de las rela

ciones sociales relativamente determinadas históricamente. Con 

el capitalismo, las instituciones tienden a adoptar la forma r!, 

cional eficiente".(9) 

Es decir, se establecen lineamientos marcados como modelo 

en donde los hombres tienen que cumplir como mandato divino a -

fin de satisfacer necesidades sociales. f 1 O) "Estos mecanismos 

(8) ASHTON, T. s. La Revolucion Indust=ial. P.60 
(9} PIÑA, Osorio Juan HAnuel y SALOAffa, Rosas Alejandro. Insti

tución. racionalidad y vida cotidiana en la UACH. P. ~ 
(10) Se refiere a la intencionalidad aJena a lo que el hombre -

requiere realmente que puede manifestarse a través del cu~ 
plimiento ae un deber ser trc10srnitido por lo. familia, la -
escuela o algunos otros grupos a los cuales pertenezca. 
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(cuya suma constituye lo que generalmente se denomina un siste-

ma de control social), existen en muchas Instituciones que lla-

mamas sociedad. su eficacia controladora, sin embargo, es de Í!!. 

dale secundaria o suplementaria ••• , el control social primor 

dial ya se da por si mismo en la vida de la institución como 

tal. Decir que sector de la actividad humana fue institucio-

nalizado ya es docir que fue sometido al control social". (11) 

Con el estudio de las Instituciones, debido al desarrollo 

científico e industrial, también surgieron otros nuevos estu --

dios que contribuyeron a entender de una forma diferente a la 

Orientación como fue el auge de la psicología científica que -

tiende a elaborar una nueva organización hacia lo laboral, esc2_ 

lar y profesional. De esta manera aparece la primera Orientación 

de tipo personal con bases reconocidas institucionalmente a tr~ 

vés del desarrollo de los tests en donde se examina a cada uno 

de los hombres en forma independiente, asesorándolos para que ~ 

lijan adecuadamente una ocupación, es precisamente baJO este -

marco como la Orientación trabaja con la psicometría enfocada a 

medir las actitudes, capacidades, aptitudes, intereses y en ge

neral las características de la personalidad del hombre para --

clasificarlo y ubicarlo en el lugar correspondiente de acuerdo 

( 11) BARREIRO, Julio. Educación popular y proceso de concienti
zación. P. 102 
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a un proyecto social establecido. 

"Se apriorizan los tests como formas de medir la personal!. 

dad, las aptitudes, los intereses. La orientación se orienta t.!2_ 

talmente por el principi~ de poner al hombre indicado en el lu

gar indicado 11
• ( 1 2) 

A partir del panorama general que se ha dado sobre las ac-

tividades que ha realizado la Orientación en el transcurso de -

la historia podemos ver que siempre ha contado con lineamientos 

que guían sus pasos y que determinan su actuar a través de cie!. 

tos discursos transmitidos como mandatos a cumplir verdaderos y 

absolutos. 11 El discurso oculto de la instituci6n permite que el 

sujeto considere que 11as! son las cosas", "así han sido desde 

antes de su incorporación'', y no pueden ser de otra manera. La 

institución difunde mensajes ocultos; mensajes que se interior!. 

zan en el individuo a partir de las prácticas rutinarias, a pa!, 

tir del 11deber ser 11
• Estas prácticas se presentan reificadas. -

Los mensajes ocultos impiden analizar o reflexionar sobre lo a-

parentemante intrascendente". ( 1 3} 

( 12) CHARUR, Carlos A. Concepciones teóricas de la Orientación. 
P. 1 B 

( 13) PIÑA, Osario Juan Manuel y SALDAÑA, Rosas Alejandro. ~ 
tución, ••• op.Cit. P.200 



- 22 -

Es decir que lo que los hombres manifiestan en sus prácti

cas es lo mecánico, la verdadera intención no la conocen, sino

ª través de lo que ellos puedan interpretar si es que alguna -

vez se cuestionan, pero partiendo de la apariencia de las cosas, 

pues se presenta para el los•. de una manera homÓgenea en donde -

sus bases estan dictadas desde la Institucionalización otorgan

do reglas a cumplir y que se manifiestan a través de prácticas 

que se han de desarrollar en un determinado lugar, tiempo y es

pacio, a partir de ellos; " .•• la institución es un espacio sin

gular. Es el lugar clausurado, marcado, lugar de la represión -

libidinal; un lugar dividido en el espacio y el tiempo sociales; 

un lugar sometido a normas imperativas, que refleja en parte -

las normas sociales de la clase dominante y en parte instaura -

normas especiales que dan la espalda tanto a las reglas jurídi

cas como a la ºley natural 1111 .(14) 

Dentro de la Institución el lugar que ocupan los hombres -

no solo corresponde a un espacio material, s1no también a la j!:_ 

rarquización de un saber que repercute en sus acciones y en la 

ubicación de acuerdo al desempeño profesional, el cual esta ma.!'.. 

cado por un deber ser, acompañado de ciertas ideologías. 

(14) LOURAU, René. El análisis institucional. P. 29 
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"Las ideologías impregnan todas las actividades de los in-

tegrantes de una formación social. Todo el comportamiento pers2 

nal o 11de una clase" es, de alguna forma, ideolog12ado; se dis-

tribuyen por todas las regiones por las cuales se reparten los 

conocimientos y las demás,producciones culturales: religiones, 

artes, filosofías, política, etc., estan presentes en las acti

tudes de la clase oprimida ante sus "obligaciones de producción 

de bienesº, las ideas que tienen los trabajadores sobre el -

significado de su trabajo, en las pr"-'disposiciones y actitudes 

de consecuencia política y, finalmente, en la totalidad de los 

comportamientos y participaciones personales dentro de la clase 

y de la clase dentro de la sociedad. 

De ese modo se suele decir que las ideologías forman conf!. 

guraciones inseparables y no-perceptibles de motivaciones, de 

expectativas, de asp1racionts en el interior de la experiencia 

vivida del indiv iduo 11
• ( 1 5) 

Las ideologías por tanto van a intervenir en las relaciones 

sociales en las que cada individuo expresa su forma de ser y h,! 

cer, pero no de una manera libre, sino manipulada y encaminada 

a determinadas decisiones e intereses que controlan y exigen d!!, 

(15) BARREIRO, Julio. Educac16n popular ... Op.Cit. P.p. 140, 141 
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sempeñar actividades previamente establecidas en donde la refl!! 

xi6n sobre lo que se hace y como se hace queda muy aparte de .... -

sus intereses y deseos, quien obedece sin saber las razones de 

tal o cual cosa acostumbrándose a recibir y obedecer órdenes --

sin expresar sus opiniones y dudas, actitud manejada a partir -

del discurso Institucional que engloba un tipo de ideología a -

ser llevada en la práctica transmitida por un lenguaje parcicu-

lar de cada intención, es decir que las actividades que realiza 

la Orientación estan impregnadas de determinados objetivos pre-

viamente establecidos conteniendo una forma de pensar y actuar 

acorde a sus propios intereses. 

Por lo que " ••• trabajar con una Inst1tuc1Ón(16) es, se qu~ 

ra o no, adoptar el sistema de valores a partir del cual ha sido 

construida".(17} Es decirf se dictan las características del -

hombre perfecto para realizar un trabajo perfectof no se acep-

tan errores ni equivocacionesf ya que si alguien falla retrasa 

a los demás y no permite que la producción, ~aterial o intelec-

tual avance. 

Se marca por tanto la forma de hacer las cosas donde el --

(16} Cfr. Textos anteriores de este mismo apartado. 
( 17) ARDOINO, Jacques. et.al. La intervención institucional. 

P. 21 5 
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pensamiento no interesa, sino la te'cnica que se utilice, ya que 

esta se cree preponderante y como la 11varita má9ica 11 para la SE?_ 

lución a todos los problemas, por lo que la 11 
••• técnica a 

vez se ha fetichizado. Por un lado se cree que es Útil para ---

cualquier individuo y pa5a cualquier contexto, puesto que se a

pela constantemente a ·su inocente neutralidad. Por otro lado la 

técnica se aplica a cualquier ámbito, sea para la producción, -

sea para distribuir los productos,· sea para persuadir a los CO!!. 

sumidores, sea para alegrar los ratos del llamado "tiempo libre", 

sea para diagnosticar problemas existenciales y dar soluciones 

rápidas, sea para ayudar a delinear el futuro profesional, etc." 

( 1 B) Aquí la Orientación va a contribuir a este hecho enmarcado 

a los hombres en los procesos de decisión profesional y persa -

nal, dictaminando sus conductas con base en los resultados de -

una serie de tests, los cuales van a ubicar al orientado en un 

determinado lugar; siendo la Institución la encargada de formar 

un perfil de hombre a través de la escuela, con sus planes y --

programas de estudio con contenidos fragmentados que favorezcan 

a intereses de clase y por supuesto al sistema productivo, que 

sean capaces de satisfacer la demanda de profesionistas que el 

mercado de trabajo requiere para él desarrollo de la productiv.! 

( 18) PIHA, Osario Juan Manuel. Reflexiones en torno al conoci--
miento científico, racional tecnocri?tico. P.24 
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dad y "como responsabilidad de la institución escolar sobre la 

formación de los científicos técnicos necesarios para las dema!!, 

da& de la dinámica social modernizadora, basados fundamentalme!!, 

te en una concepción tecnocrática."(19) 

concepción que ejerce el poder, ya que el poseer un saber 

repercute en el trato social en donde se margina al hombre no -

solo a poseer un saber ya establecido, sino también a pensar y 

a actuar en base a un deber-ser que interv ient! hasta en las re-

1.:iciones sociales, pues si el 11
• 1• 1 .saber es poder el saber cien

tífico buscará la expropiación y confiscación del saber empíri

co para perpetuar una relación social. Las nuevas herramientas 

deberán necesariamente que tener un nuevo diseño, para que el-

proceso de trabajo pueda ser más eficiente y, sobre todo, perro.!. 

tir que el trabajador permanezca controlado durante la jornada'' 

• ( 20) 

El control al que se hace referencia es tan marcado e in-

troducido en sus mentes que abarca sus relaciones sociales, pr2_ 

vocando que ya no sea capaz de decidir por t>i mismo y de actuar 

forma indeptrndicnte y con iniciativa esperando que se le di

ga lo que tiene que hacer y como debe hacerlo, sin reflexionar 

sobre lo que quiere, desea, piensa y hace. 

(19) PIÑA, Osario Juan Manu~l. Reflcxiones.~'.Op.Cit. P.74 

(20) IBIDEM P.51 
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Es en t:!ste aspecto donde la orientación contribuye a enca

jonar y jerarquizar al hombre, pues únicamente se des\'lmpefia el 

papel asignado sin reflexionar el origen y razón de. ser de lo -

que se hace, sino que es algo ya elaborado por otros, quienes -

no saben realmente cual es la situación en la práctica y se li

mitan a planear d~trás de un escritorio sin conocer los aspee-

tos que intervienen en la orientación, creyendo que con unas -

cuantas instrucciones el orientador va a tener el derecho y la 

capacidad de otorgar al orientado el camino a seguir. 

"El orientador ••. llega a entender que esta sirviendo a una 

ideología, a. la reproducción de la ideología mediante la repro

ducción de la fuerza de trabajo. Corno orientador está contribu

yendo a la reproducción no solo de la fúerza de trabajo, sino -

de la ideología necesaria para que se mantenga esa fuerza de -

trabajo; él, como orientador, está contribuyendo a que se repr2_ 

duzca una estructura social económica. Esta contribuyendo a -

que los alumnos adquieran o introyecten la ideología que neces! 

tdn para ir contentos a ocupar esos lugares que les toco, den-

tro de una estructura 11
• t 21 ) 

A partir de a~uí el orientador se da cuenta del papel que 

(21} MENESES, D!az Gerardo. Cuadernos de la ENEP ARAGON. No.39 

P. 221 
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esta desempeñando, pero no sabe que camino seguir, pues es par

te de su formación de generaciones atrás que no le permite inn.Q_ 

var su actividad y buscar alternativas que contribuyan a formar 

a un ser creador y con libertad para ello, sin que tenga que -

ser víctima de la imposición y un poder que lo limita a obtener 

por el mismo la razón de su propia práctica. 

11!'tientras menos vive el sujeto, más clara y terrorífica se 

vuelve la muerte. El hecho de que literalmente lo convierta en 

cosa le permite conocer la reificación, su muerte permanente y 

la forma de las relaciones que son responsabilidad suya. La in-

tegración de la muerte en la civilización, proceso sin poder so 

bre la muerte, procedimiento cosmético ridículo frente a la 

muf.!rte, es la plasmación de una reacción ante este fenómeno so-

cial, es un intento chabacano de la sociedad mercantilista de -

tapar los agujeros abiertos por el mundo de la mercancía" ( 22). 

Es decir, se le limita al hombre reduciéndolo a cosa, que 

no piensa, solo t!tipt!ra recibl.r órdenes para obedecer, res pon---

diendo, claro a un poder que no lo deja expresarse ni desarro -

llarse de acuerdo a sus propios intereses. Ahora bien en el si-

guiente apartado veremos de que manera influye ese poder en la 

( 22) FRIEDMAN, Gcorge. La filosofía política de la escuela de -
Frankfurt. P. 297 
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actividad de la Orientacion como poseedora de un saber legaliz.! 

do inst 1 tucionalmente. 
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1. 2 RELACION SABER-POO&R &LEMENTOS EN LA ORIENTACION. 

Partiendo del panorama general que se diÓ sobre lo que ha 

sido la orientac16n como una base histórica de lo que es hoy, -

podemos ver que dentro de todo hecho social se entretejen infi

nidad de situaciones en ocasiones díficiles de entender, ya que 

en ella intervienen hombres a los cuales no se puede percibir -

como un conjunto de fenómenos iguales y concretos, sino como s~ 

res capaces de reflexionar y construir sus propios pensamientos 

a partir de la convivencia con otros hombres, pero que son limi 

tados debido a la exigencia de tener que cumplir con una forma 

de ser ajena a ellos. pero que sin embargo los condiciona por -

un proceso de formación que se les imprime. 

Convivencia en la que entran en juego sus experiencias or.!. 

91nándose una gran cantidad de prácticas y saberes, los cuales 

analizaremos en los dos siguientes apartados, así como la rela

ción que mantienen con el poder como algunos be los muchos ele

mentos que interactúan dentro de la Orientación Educativa. 

Ahora blen, hablar de saber requiere, primero conceptuali

zarlo y posteriormente ver la forma en que lle9a al hombre y 

los diversos niveles que alcanza cada uno, dependiendo de su 

grado de reflexión y apropiación del objeto. 
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Por una parte al saber lo podemos denominar como la capta

ción de ciertos hechos concretos o reales de los cuales no con2_ 

cemos su origen, sino Únicamente podemos dar cuenta de las ca -

racterísticas generales del objeto por medio de una captación -

directa o a través de otr~s instancias, pero que sin embargo, -

no podemos explicar todo lo que significa ese hecho, es decir, 

en la diversidad de aspectos y situaciones tomando en cuenta -

sus contradicciones, coyunturas y construcciones de pensamiento 

más profundo. 

En otro nivel nos referiremos a un saber hacer en rlonde se 

pone práctica algo sin conocer el transfondo rle su existen -

cia, sino como un saber utilitario manipulando algún objeto, p~ 

ro no reflexionando sobre su ori9en y su razón de ser. 

"Un saber es aquello de lo que se puede hablar en una prác 

tica discursiva que as! se encuentra especificada: el dominio -

constituido por los diferentes objetos que adquiriran o no un -

estatuto científico". { 23) 

De tal forma, aquí se aspira a considerar otro nivel del -

(23) FOUCAULT, Michel. La arqueología del saber. P. 306 
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saber, el cual puede ser; el que lleva implícito el discurso -

institucional a través de la transmisión de una ideología que -

persigue una clara intención de lo que se quiere··y que no se da 

a conocer a los hombres que lo practican, sino únicamente, la -

forma mecánica y manual de llevarlo a cabo, pero que sin embar

go, se puede ambicionar a otros grados de interpretación para -

llegar a un conocimiento de lo que realmente se pretende, ente!!_ 

ces el saber que se nos muestra encubre su verdadero propósito, 

ya que únicamente aparece como la prescripción de prácticas que 

obedecen a reglas ya establecidas previamente. 

Aparece aquí ya que la " ••• técnica misma es dominio sobre 

la naturaleza y sobre los hombres: un dominio metódico, cientí

fico, calculado y calculante 11
• ºLa técnica es en cada caso un -

proyecto hist.órico-social; en el se proyecta lo que una sacie-

dad y los intereses en ella dominantes tienen el propósito de -

hacer con los hombres y con las cosas". ( 24) 

Bajo este panorama podemos e)empll.ficar a la Orientación -

en una de sus manifestaciones en la cual el orientador funge -

como la persona poseedora no ya de un conocimiento profundo de 

su práctica, sino como partícipe de un saber que es parcial so_. 

bre el sentido, origen y razón de ser de la orientación, pues -

(24) HABERMAS, JÜrgen "Ciencia y técnica como ideología': P.55 
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únicamente desempeña su actividad creyendo conocer todos los -

elementos necesarios para su interpretación, tomando en cuenta 

la personalidad y características del orientado, pero de una m,!_ 

nera muy limitada a partir de instrumentos y técnicas que lo e!!, 

cajonan. 

Todo esto responde a una Institucionalizac16n. "Los proce

sos de institucionalización y las instituciones sociales que -

originan, se constituyen como mecanismos de control ejercido, -

desde el orden social, sobre sus particiPantes 11
• { 25) Definiendo 

la forma de pensar y actuar del orientador y el orientado en lo 

instituido, es decir las reglas y procedimientos normativizados, 

los cuales guían sus formas de ser entrando en conflicto cuando 

el orientador ya no se encuentra satisfecho de obedecer dichas 

reglas, pues pretende dar a su actividad un toque de su perso,..

nalidad conJuntamente con su relación con el orientado y la so

ciedad en donde lo instituyente se da al expresar un estilo pa!.. 

ticular de entendi.mi.ento del discurso y en lüs nece::;id.:iCes rea

les del hambre, entendimiento que se refleja en las prácticas -

sociales y que se quiera o no existen diferencias, sobre todo -

por la lucha de poderes y saberes, pues es por medio de ellos -

(25) BARREIRO, Julio. Educación Popular ••• Op.Cit. P.101 
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que se manipula y aliena al hombre en este caso al orientador, -

en donde la venta de su fuerza de traba)o se transforma en algo 

ajeno y extraño para él, provisto de un poder que domina no só

lo a los que lo aplican, sino también a quien se le aplica, se

separu al hombre de lo que le pertenEtce para provecho de al90 o 

de alguien que se encuentra fuera de el mismo, pues en 11 
••• el -

trabajo alienado se eliminan la inteligencia y capacidad de de

cisión, el trabajador cumple mecánicamente los actos necesarios 

para la producción de objetos que no le pertenecen y cuvas ca -

racter!sticas y destino se han decidido en otro lugar sin su --

participación para fines que le son desconocidosº.(261 

De esta manera el orientado a partir de la elección, dete!. 

minada por un instrumento de decisión sigue el camino ya esta-

blecido hacia actividades que le son ~jenas, elaborándolas mee! 

nicamente sin saber claramente cual es el propósito, pues lo que 

importa son los resultados que pueda arrojar su trabajo para 

que otros tomen las decisiones y éste se adapte a ellas. Lo 

peor del caso es que tanto el orientador como el orientado no -

piensan sobre si habría otras posibilidades de relación y creen 

vanamente que lo conocen todo. 

( 26.) BIAZZI, Paolo. Diccionario de términos marxistas. P ~ 1 !) 
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Aquí precisamente es donde el poder ejen;:e' su fuerza, ya 

que no es una cosa u ObJeto claramente palpable y visible, sino 

que se encuentra en varias instancias que lo justifican como -

parte de una práctica previamente establecida, legalizada y le

gitimada por consenso al que se deben apegar los orientadores -

sin investigar e indagar la razón de su actuar y pensar clara-

mente delimitado y prescripto. 

En dicho consenso es en donde se ejerce también el poder, 

ya que se encamina al orientado a tomar determinadas decisiones 

que citan muchas veces fuera del contexto de su vida diaria y -

que lo apoyan por temor al rechazo, olvidándose de lo que real

mente quiere sin pretender aspirar a algo mejor que le permita 

por lo menos expresar lo que piensa y pueda actuar libremente. 

"Entre cada punto del cuerpo social, entre un hombre y una 

mujer, en una ~amilia, entre un maestro y su alumno, entre el -

que sabe y el que no sabe, pasan relaciones dé poder que no son 

la proyección pura y simple del gran poder del soberano sobre -

los individuos; son más bien el suelo movedizo y concreto sobre 

el que ese poder se incardina, ias condiciones ~de posibilidad -

de su funcio~amiento. L~ i~miliJ, incluso hasta nuestros días, -

no es el simple reflejo, ... ~1 prolongamiento del poder de Estado; 

no es la representante del Estado respecto a los nirlos, del mi.! 



- 36 -

mo modo qu•.· el macho no es el representante del Estado para la 

mujer. Para que el Estado funcione como funciona es necesario -

que haya del hombre a la mujer o del adulto al niño relaciones 

de dominación bien específicas que tienen su configuración pro-

pia y su relativa autonom~a". ( 27) 

Por lo tanto vemos que el poder no se ejerce de manera 11-

neal de Estado a Institución y de ésta al hombre, sino que se -

manifiesta en todas las esferas de la sociedad, ya sea en Inst.!_ 

tuciones, qrupos sociales, y hasta entre individuos, los cuales 

a su vez luchan por poseer el poder como una razón privilegia -

da ( 28), propia de no todos los hombres, pero que de alguna man2. 

ra, alguna vez todos lo hemos· poseído y ejercido, ya que const!. 

tuye una práctica en tanto discursos que crean realidad y que -

convencen a otros sujetos, que funciona en el interior de toda 

rulación de fuerzas en donde el hombre puede ser tanto objeto -

como suj cto del poder, pues éste se da como una cadena de inte,r 

relaciones y prácticas sociales que poseen un determinado sa --

ber, plasmado y legalizado por un discurso en donde se eh:bora 

l 27) FDUCAULT, Michel. Microf!sica del poder. P. 157 
( 28) Característica que se posee cuando se tiene el dominio de 

algo o de alguien, ya sea por contar con un saber o con -
cualquier otro aspecto que los demás no tienen. 
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una imag:en de nosotros mismos en la que nos perdemos, debido a

las contradicciones que sufren nuestros actuares y pensares CO!!, 

forme al discurso que se elabora, dependiendo del grupo social

y vida cotidiana en la que se desenvuelven los hombres. 

Ejemplo de ello lo tenemos en los orientados, los cuales -

son influenciados por sus padres y compañeros, ya que los prim~ 

ros desean que ous hijos lleguen a realizar lo que ellos nunca 

pudieron ser o lo que ellos han logrado desempeñar a lo largo -

de su vida y que les ha dado prestigio y una posición económica 

que les ha permitido darles todo para continuar sus estudios, -

por otra parte sus compañeros y amigos los persuaden para que -

estudien lo que ellos quieren haciendo planes para el futuro 

donde puedan re.ilizar juntos actividades que les dejen altos i!l 

gresos económicos, cabe aclarar que esto no sucede todos los 

casos, pues existen hombres que ya han determinado su futuro. 

El poder no solo es prohibitivo o repre9'ivo, sino que tam

bién produce diferentes niveles de saber y de verdad, los cua

les se manifiestan a través de discursos que legitiman su exl.s

tencia. "Un poder que, ante todo, ha s.t.bl.do constituirse en ap~ 

rato productivo, que más que reprimir ha decidido reproducir el 

poder en cada cuerpo, en cada gesto, en cada comportamiento. 

Mientras sea yo mismo quien vigile y controle mis impulsos, mis 
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deseos, mis más hondas necesidades y las de aquellos que ite ro

dean, las cosas marcharán". (29) 

El poder por lo tanto no es una fuerza que se localice en

el más alto nivel Jerárqvico, pues el hombre en general lucha -

por poseerlo, ya que Por el hecho de contar con una caracterís

tica especi..:i.l d.l!erente a los demás se cree en el derecho de m~ 

nipular y dominar la situación cualquiera que esta sea para de

mostrar su capacid3d, con la intención de buscar el prestigio y 

reconoc1miento de todos los que le rodean. Sin embargo ese po -

der no solo se e)erce al exterior de ellos, sino también al in-

terior y con mayor fuerza, ya que son las Instituciones y los -

grupos sociales, quienes a través de sus prácticas hacen que el 

hombre interiorice la necesidad de poder y control de si mismos 

para bien de ellos y la sociedad, ya que no conviene a la clase 

dominante el que los hombres expresen los errores que aquellos 

cometen y que también a ellos los marca y los hace que se sien-

tan como pt:.ctcr.ccientes a esa clase, en donde los discursos son 

tan sugestivos que terminan por involucrar al ser humano, aun -

que este se sienta ajeno y extraño a ese pensamiento, pero que 

se le ha hecho creer que es lo que le conviene a sus intereses 

y necesidades. 

(29) OCAÑA, Lucila. et.al. La Herencia de Foucault. Pensar en -
la diferencia. P. 118 
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"En si mismo, el ejercicio del poder no es una violencia a 

veces oculta; tampoco es un consenso que, implicitamente, se P!.2. 

rroqa, Es un conjunto de acciones sabre acciones posibles¡ ope-

ra sobre el campo de posibilidad o se inscribe en el comporta -

miento de los sujetos actuales: incita, induce, seduce, facili

ta o dificulta; amplia o.limita, vuelve más o menos probable; -

de manera extrema, constriñe o prohibe de modo absoluto; con t2 

do, siempre es una manera de actuar sobre un sujeto actuante o 

sobre sujetos actuant.es, en tanto que actóan o son susct=ptibles 

de actuar. un conjunto de acciones sobre otras acciones"~ ClOl 

Poder que se vislumbra a partir de la posesión de un saber 

que ubica al hombre en un nivel de autoridad, ya que el 11 
••• sa

ber por autoridad ocupa un lugar destacado en las disciplinas -

cient!ficas aplicadas ·Y en las técnicas, justamente porque en !t 

llas es más importante la participación de los conocimientos 

personales. El saber por autoridad se funda en un proceso de 

justificación análogo al del saber testimonial.,.(31 )1 

Saber que no pueUt: ser manifestado abiertamente y menos --

t 30) FOUCAULT, .Michel. Más allá del estructural ismo y la herme
neótica. P.p .. 238,239 .. 

(J'l) v:rt"LURrr, Luis. creer, saber ..... op.Cit. P. 239 
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aún si afecta el "equilibrio" de la Institución, por lo tanto -

se acude a un saber ya establecido que no dañe las normas y pr2 

cedimientos y logre la adaptación de los hombres, as! como el -

sometimiento y la obediencia para fines institucionales en los 

que nuestras intenc1one~ no cuentan, sino más bien la apropia-

ción de ese saber paiá que el hombre pueda defenderlo y le9iti-

mar lo. 

La Orientación en este aspecto ha elaborado discursos a -

través de los cuales ejerce su poder, ya que se vale de ciertos 

elementos para atraer la atención de los hombres y que éstos e-

lijan una determinada carrera creando publicidad sobre escuelas 

que respondan al sistema productivo en donde se les hace creer 

que con muy poco tiempo y dedicación van a adquirir ingresos --

muy altos que les permitan vivir decorosamente, pero ocurre que 

determinadas carreras se saturan y se origina el desempleo y u-

na fuerza de trabajo que cada ve:;: tiene menos valor. 

De esta manera la Orientación Educativa, desde su propia -

práctica ejerce también un poder, ya que a través del orienta -

dor va a tener en sus manos el futuro de muchas hombres, los --

cuales determinan su quehacer profesional a partir de los resul. 

tados de una bateria de test que dan al orientado la directriz 

que tiene que seguir, se le dice para lo que es supuestamente -
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apto, pero no se toma en cuenta sus verdaderas inquietudes y -

preferencias, pues si bien puede un test determinar la carrera 

y las aptitudes que el hombre debe ejercer, no torna en cuenta g. 

tras aspectos como la situación económica y los deseos e inqui.!! 

tudas del hombre. 

"En éstos casos se conceptualiza a la orientación como un 

trabajo de análisis de las caracter{sticas de la personalidad, 

del temperamento y carácter, de las habilidades, de este análi-

sis se va a desprender una serie de conclusiones que contribuyen 

a que el muchacho tome sus decisiones sobre la carrera, o las -

materias, o sobre otras situaciones como las de mejorar las ha-

bilidades los hábitos de estudio, sobre cómo le~r, cómo resu-

mir, cómo estudiar, cómo sentarse, cómo subrayar, cómo preparar 

exámenes ••• los comos". ( 3 2) 

Por lo tanto se habla aquí de un poder ejercido sobre el 2 

rientado, el cual solo recibe, aparte de lo~ resultados de un -

test una somera informaci6n de las carreras e instituciones di,!! 

ponibles de como mejorar sus hábitos de estudio o como elabocar 

un informe, más no sabe ni de que trata lo que va a estudiar, -

( 32) ZARZAR Charur Carlos A. Concepciones teóricas de la orien-
tación: P. 15 -



- 4 2-

pues toma en cuenta el tener que poseer una carrera que le de -

prestigio o por obtener una situación económica más desahQ9ada, 

más no por participar en su propio proceso de formación 11
• ( 33) 

Partiendo de lo an;.eriormente expuesto. En el si9·..1i~nte a

partado se pretende añali:::ar como los discursos elaborados des

de un proceso de Institucionalización posibilitan el ejer~icio 

de ciertas prácticas sociales educativas en las que el orienta~ 

dor y el orientado participan. 

(33) Cfr. Capítulo 2 primer apartado. 
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1. 3 DISCURSOS QUE PERMEAN Y POSIBILITAN LAS 

PRACTICAS SOCIALES EDUCATIVAS 

El que el hombre ejerza poder a través de sus prácticas s~ 

ciales, implica que este en sus relaciones con otros hombres 1 -

va a dar la pauta para actuar de determinada manera, ya que el 

poder no es una forma palpable que sea susceptible de contar o 

tocar con las manos, sino que se manifiesta en esa convivencia 

de los hombres; a través de gestos y expresiones propias del ser 

humano que al igual que los silencios ejercen una cierta domin!_ 

ción, claro esta, que eso no es suficiente, pues todo poder po

see un discurso que lo fundamenta, en este " ••• el poder ya t•o -

actúa desde la exterioridad del discurso, sino que se hace inm!. 

nente al discurso mismo, constituyendo sus objetos y sujetos, -

imponiendo sus modos de enunciación y determinando lo que debe 

o puede ser dicho en una si tuaciÓn y en un momento determina -

doº. t 34) 

Es decir, dichos discursos tol'l'lados como "verdaderos" se --

reali:tan como una normativa y disciplinamiento a la que el hom-

bre tiene que someterse haciendo a un lado s-u propio discurso y 

asumiendo otro que no le corresponde y que esta en contra de lo 

(34) OCAÑA, Lucila. et.al. La Herencia de FoucaulL .• op.Cit. 
p. 39 
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que él piensa, ya que ese discurso ha servido para constituir y 

controlar sus prácticas sociales, organizado 11 
••• en ideoloq!as 

teóricas o en ciencias humanas, el discurso es localizable úni

camente en sus efectos, y estos son efectos materiales de sign! 

ficación, de exclusión :t,...-de dom!naciÓn".(35) Efectos que poco a 

poco son ganados. coma· un espacio más en donde se fijan lugares 

en los cuales, no solo se responde a una necesidad de vigilar, -

sino también de romp~r con todas aquellas relaciones y comunic!!. 

cienes que se consideran peligrosas y crear un espacio Útil, P!!, 

ro, para los que ejercen el poder en donde se uniforme una for

ma de pensar idónea que obedezca a intereses de clase que no -

permitan del hombre su participación intelectual, sino a través 

y Únicamente de su fuerza de trabajo en donde se le vea como u

na máquind que no piensa, no siente y no actúa, al contrario o

bedece, trabaja y se disciplina, definiendo una forma de compo!:_ 

tamicnto en cada una de las relaciones que mantiene con el obj2_ 

to que manipula y que se considera como un engranaje del apara

to productivo que no debe fallar porque obstaculizaría el proc,2_ 

so de producción, ya mdteria.l. o intelectual, por lo tanto, -

las formas de sujetaciÓn a la normativa social exigen de el ma

neras de acción, expresión, productos y resultados visibles, -

contables y cuantificables. 

(3!i). IBIDEM P. 45 
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Así, los orientadores actúan desde el lugar que les ha si-

do otorgado para desempeñar sus funciones sin tratar de aspirar 

a niveles jerárquicos más altos, no para eJercer el poder, sino 

más bien para poder intervenir en la práctica de la Orientación, 

pero de una manera favorable y no la de un lugar que encuen-

tra limitado y alejado de los demás sin una búsqueda de intera~ 

ción no sólo con los orientado~,. sino también con el instrumen

to que trabajan (tests) para saber qué es lo que hace, para qué 

le va a servir y cómo lo va a realizar en donde aprenda a reco

nocerse a través de su trabajo, el cual hablará de él ·y de su ~ 

xistencia como ser social. 

El hombre por lo tanto legitimará un discurso a través de

su práctica, la cual se encuentra mecanizada Y controlada, sólo 

importa la producción y no los procedimientos para llegar a e -

lla, mucho menos las características y la situación del hombre

que las realiza, ya que se " ••• forma hombres de la mayoría para 

servir los intereses y necesidades del hombre._ de la minoría", -

{ 3~) lo que da como resultado un ser autómata y al servicio de 

otros en donde no se le reconoce como un ser pensante, sino que 

actúa sin preguntar el porque de esta situación. 

(3!6) HERANI, Alberto U. Educación y relaciones de poder. P. 12 
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Lo importante es el saber hacet' que no requiere de ser pe.!! 

sado, dada que es mecánico, inmediato de ser usado y elementos 

que lo constituyeron no necesitan ser reconocidos, sólo importa 

el usarlo como se indica en el manual o modelo, puesto que o --

tros ya lo pensaron y el.,...aboraron por nosotros, quienes solo de

bemos aplicarlo y repioducirlo, además parque el pensar quita -

tiempo y éste es importante para alcan2a:r el desarrollo. 

Los d1scursos son actos organizados con el fin de razonar 

emisiones cognitivas. Elementos cognitivos tales como. las inte!. 

pretaciones, las afirmaciones, las ex:plicaciones, y las justif! 

cac1ones son ingrediente normal de la práctica de la vida di.a .. 

ria".(37) 

Es decir, que existen infinidad de discursos que llevan tg 

dos una clara intención, muchas veces no conocida, pues se vis

lumbra Únicamente la apariencia, bajo frases sutiles que disfr!. 

%an el verdadero sentido que se persigue en cada uno. Sin emba!_ 

90, toda práctica del hombre siempre responde a un discurso ya 

elaborada que hace a un lado el propio, por consiguiente se le

gitima de acuerdo a su cumplimiento en su práctica diaria. 

(30} HABERMAS, Jur9Üen. Teoría de la acción comunicativa: Com -
plementos y estudios previos. P. 102 
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De esta manera aparecen varios discursos que avalan, nie .-

9an, obedecen, enmascaran o contradicen a otros, pero que en C!, 

te caso el orientador debe responder a uno ya constituido, el -

Institucional. 

'
1El discurso es el camino de una contradicción a otra: si 

da lugar a los que se ven, es porque obedece a la que oculta. !.! 

nalixar el discurso es hacer desaparecer y reaparecer las con -

tradicciones; es mostrar el juego quu en el llevan a cabo; es -

manifestar como pueden expresarlas, darles cuerpo, o prestarles 

una fugitiva apariencia". ( 3 8) 

Por lo tanto aquí podemos hablar de la Orientacidn como un 

espacio m.!s, institucionalizado que realiza p.i-ácticas desde un 

punto.de vista muy particular y una l.ntención previamente clar.!. 

ficada, pero que es ajena al orientador quien desempeña su la -

bor respondiendo a un deber ser, el cual limita su propio campo 

de acción. 

La Orientación a su vez es una prcict1ca que se da a partir 

de un discurso legalizado que le otorga las pautas a seguir, es 

( 3 8) FOOCAULT, Hichel. La arsucologÍa del saber. P. 254 
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decir, las :reglas y procedimientos necesarios para llevarla a -

cabo, pero siempre desde un deber ser, modelo ideal que preten

de uniformar hombres y pensamientos al servicio de una clase dE_ 

mi nante en donde no se permite que el hombre pregunte el por 

qué y para qué de su accJón, sino que únicamente se le dice el

cómo de una manera mec'ánica sin buscar el transfondo y esencia-

de lo que esta haciendo. 

De esta manera la Orientación trabaja desde modelos y prác 

ticas previamente establecidas en donde no se llega a un conoc!, 

miento completo, sino a un saber Sllperficial, concreto, prácti-

co y utilitario. 

Asimismo la práctica va a constituir la 11 
••• actividad so -

cial del hombre, históricamente condicionada dirigida a la mod! 

ficación de la objetividad natural y social 11
, ( )9) en la cual no 

se le tiene permitido pensar y raionar; sino que más bien debe 

responder a la obediencia, seguimiento y sometimiento de un mo

delo de comportamiento, en éste caso hablemos del orientador -

quien esta llamado a cumplir con ciertas prescriptivas y activ!_ 

dados a partir precisamente de ese deber ser modelo que preten-

(39) VlLt.ORO, Luis .. Creer, saber .... op.Cit. P. 252 
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de moldearlo para que responda aciertas situaciones que se con

sideran uniformes, estáticas, fáciles de manipular, estereotip!_ 

das y autómatas en las cuales se encuentra el orientador quien 

va a reproducir actividades contribuyendo junto con la familia, 

la escuela, los medios de comunicación y otros muchos grupos -

que interv icnen a fomentar dichos comportamientos para formar -

hombres dóciles, pasivos y obedientes. 

A continuación en el segundo capítulo se verán como los -

dos grupos sociales que intervienen directamente con el orient9, 

do; la familia y la escuela. influyen en sus acciones y en la tg, 

ma de decisiones. 



CAPITULO 

LOS GRUPOS SOCIALES DENTRO DE LA 

ORIENTACION EDUCATIVA 
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2. 1 CONCEPCION CE GRUPO SOCIAL 

En el capitulo anterior, ya se habló de la Institución y -

del deber ser, visto éste como un modelo a seguir marcado como-

cumplimiento de todo hombre, en el cual se dan ciertos linea --

mi en tos que ejercen un poder sustentado por un discurso, la ma

yor1a de las veces aJeno a todo aquel que lo tiene que llevar a 

cabo a partir del ejercicio de una práctica social educativa. 

Dicha Institución no llega directamente al individuo, sino 

por medio de diversas instancias que contribuyen a ejercer com-

portamientos predeterminados, esas instancias son los grupos 

sociales, los cuales van a participar en el proceso de forma 

ciÓn del hombre a partir de ciertos lineamlentos adoptados por-

cada uno de los miembros que los conforman. 

Primeramente es indispensable senalar que todo hombre ne-

cesariamente tiene que relacionarse con su s~ciedad a fin de s2 

brevi vir y ser reconocido por los demás y poder ser partícipe -

de otras formas .. de pensar y actuar, de esta manera va a conocer 

su entorno social y la realidad que elija para vivir, para ello 

se va a encontrar involucrado en varios grupos que compartirán

con él costumbres, ideologías, comportamientos, experiencias y-
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espacios de reflexión que contribuyen a la formación (4q del ho!!!_ 

brc y lo ayudan a reconocerse como ser capaz de pensar y actuar 

por si solo, pero dándose cuenta de que otros existen y pueden

darle elementos de reconocimiento de él mismo. Sin embargo mu -

chas veces limitan no sOi.o sus pensamientos, sino también la -

práctica que resulta d~ e·11os para llevarlos a cabo, teniendo -

la oportunidad de compartirlos y ampliarlos con 11 
••• un grupo, -

entendido como un conjunto de personas que se reUnen durante un 

cierto tiempo, en un cierto espacio, en un contexto social para 

realizar múltiples tareas •.• , es una organización en la que se-

"corporifican 11 numerosas instituciones. Justamente por ser un -

espacio de entrecruzamiento Institucional, el grupo esta atrav~ 

C,40 11 La formación vista desde la razon institucional no necesa
ri:irnente responde un.:lvocamente a alguna ortodoxia sino fre
cuentemente, a una multidireccionalidad-simplificada del -
sentido, el sentido lo proporciona la razdn institucional, -
la multid1.r<?ccionalidad se caracteriza por el eclecticismo
de los saberes; saberes fragmentados, en donde lo abstracto 
radica en la legitimada existencia de los fragmentas, no se 
profundiza en nada, se recibe de todo un poco 11

• en CA.RRIZA
LES, Retamoza Cesarª La form<ición intelectual en la zona -
del silencio institucional. Es decir que los contenidos --
tcunsmitidos se dan indiscriminadamente sin un contexto his 
tÓrico qua los fundamente y eAplique, por otra parte se ha:
bla de la formaciOn individual de cada hombre, .la que ad -
quieren en el transcurso de la vida diaria, pero que sin cm 
bar90 a esta no se le da la importancia que merece y se le:
ve como simples experiencias, sin considerar que éstas pue
den ser encaminadas a adquirir saberes que enriquezcan su -
formación anali-z:ando también su manera de obtenerla hacien
do una autocrítica que nos lleve a construir nuestra propia 
realidad. 
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sado por múltiples determinaciones políticas, económicas, ideo-

16gicas, desean tes, etc. 1 del contexto social". (4t) 

Por ello hablemos de un proceso de Institucionalización, el 

cual es manejado por el grupo gobernante a tra·.,és de ciertos a~ 

pectos que contribuyen a formar dichas determinaciones dictadas 

por el mismo que se remiten a una serie de instancias que perm! 

ten su cumplimiento, normativiz.ando las prácticas del hombre, -

pero sin actuar directamente con él, sino que legaliza un dis--

curso va en busca de diversos grupos e Instituciones que lo !!. 

yuden a 9u1ar, controlar y dirigir al hombre; éste hecho·no se

da de manera palpable, sino mediante un transfondo ideológico -

que oculta el verdadero sentido e intención de los hechos, a 

través de grupos que ayudan a apropiarse del objeto a partir de 

la imposición de ciertos comportamientos presentados como el d5!. 

ber ser Institucional. 

"Todo comportamiento institucionalizado'-involucra "roles", 

y éstos comparten así el carácter controlador de la institucio

nalización. Tan pronto como los acto.re:; se tipifican como deaem 

peñando "roles", su comportamiento se vuelve ipsofacto suscept!, 

{4j BAReMBLITT,Gregorio. El inconciente Institucional. P.138 
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ble decoacción".(42) 

Es decir, la Institucionalización constituye una práctica-

propia del grupo gobernante que otorga a las Instituciones el -

derecho a la legalidad de ... sus acciones, ya que normativiza toda 

actividad Institucional 'como aquel modelo ideal, pero no único, 

pues existen diversos, los cuales en conjunto cumplen con lo e~ 

tablccido desempeñando el rol correspondiente, jerarquizado de

acuerdo a su práctica, dando como resultado la legitimación, 

vista como un proceso de explicación y justificación, ya que m~ 

diante el cumplimiento de los roles se esta avalando las leyes-

y normas impuestas desde arriba. 

"La ·legitimación 11explica 11 el orden institucional atribu -

yendo validez cognoscitiva a sus significados objetivados. La -

legitimación justifica el orden institucional adjudicando dign!, 

dad normativa a sus imperativos prácticos. Es importante com---

prender que la lagitimación tiene un elemento ldnto cognosciti

vo como normativo. En otras palabras, la legitimación no es 

cuestión de "valores": siempre implica también 11 conocimien 

to011
• "31 

t.12) BERBER, Pe ter y LUCKMANN, Thomas. La construcción social de 
la. realidad. P. 98 

(43) IBlDEM P.122 
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Conocimiento de la ,!lctividad que ha tocado desempeñar, ---

pues se da el reconocimiento cuando lo que se c!iebe hacer, se h~ 

ce y además se hace bien, aunque ésto constituya Únicamente la

práctica y no la intención clara de lo que se quiere y para que 

se quiere, pues lo que interesa son los resultados y no el pro

ceso de elaboración, ni mucho menos el cuestionamiento que se -

puedan hacer los hombres sobre el origen de las cosas y de los-

hechos. 

Por otra parte, es importante mencionar las posibles cons~ 

cuencias del incumplimiento de esos ro~es, pues son actos que !!. 

fectan aún más la actividad mecánica de los hombres, pues la -

coacción a la que se enfrentan, aunque en algunos casos no sea

física si es de tipo verbal, en donde se les persuade a cumplir, 

argumentando que de no hacerlo afectan todo el proceso, ya que-

son parte de una estructura, que es tan importante su particip~ 

ci6n, que si no existiera, tampoco se podría continuar con la -

ilCtividad encomendada, se les hace sentir indispensables, aun -

que para ellos no lo sean realmente. Por ello dentro de la Ori~ 

tación Educativa se pretende ubicar al hombre en el lugar adecu!,_ 

do, según sus capacidades, aunque no sus deseos, pero que sepa-

resolver problemas sin cuestionar origen. 

Para é~to existen varios grupos que contribuyen a tal efes_ 
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to a continuación veremos algunos para saber de que manera ~n -

tervicnen en las decisiones y acciones del hombre, especifica -

mente del orientado .. 

Cabo aqui, hacer una diferenciación de los tipos de grupos 

que existen, en primer lugar los intencionales, es decir aque -

llos que se reúnen por un objetivo común, int.ereses, necesida -

des y deseos similares que comparten ,para la solución a diver

sos problemas que se les presentan por ejemplo: un grupo de am!_ 

9os, un partido político, un equipo de fútbol, entre otros; por 

otra parte están los no intencionales en los cuales también se .. 

comparten intereses, deseos y necesidades, pero en ellos no 

xiste la intención del hombre a pertenecer a estos grupos, sino 

que su incorporación se da de manera histórica no voluntaria, -

es decir que son grupos constituidos ilocialmente y marcan un d~ 

ber ser por medio de un proyecto claramente definido por el gr~ 

po gobernante y que contribuye a guiar el comportamiento de los 

hotnb-r-es controlado a trav~s de generaciones que siguen reprodu

ciendo y manteniendo conductas ya elaboradas, estandarizadas, -

homóg~ncas y uniformes que respondan a las intenciones del gru

po gobernante y del desur~ollo histórico de la sociedad, algu -

nos de 1fotos grupos son la familia y la escuela, las cuales ya

existen y pertenecemos a ellas, aún sin saberlo y antes de ha--

ber nacido, pues son grupos destinados a involuc!"ar al hombre a 
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la sociedad para que pueda ser partícipe en actividades encami

nadas a satisfacer y cumplir con un proyecto(44) ya elaborado -

que delinea la dirección que se ha de seguir a fin de no inte -

rrumpir un proceso estructural que exige de los hombres la me -

jor de sus disposiciones para llegar a dar resultados producti-

vos, mecanizando así los procesos de realización. 

De esta manera los grupos antes mencionados coinciden en -

que ambos responden y obedecen a un proyecto bien definido so ~ 

bre la manera en que se dara su actuación para el cumplimiento-

de un deber ser legalizado por un proceso de Institucionaliza -

ción y legitimado en la práctica de cada uno de los hombres, 

quienes buscan un reconocimiento ante otros grupos. 

Dentro de un grupo, por tanto, intervienen infinidad tle -

factores que contribuyen a dar origen a una relación más estre-

cha entre los miembros que lo conforman, como son las formas de 

'44) "J::l proyecto es el elemt:nto de la pra:..::is (~· de toda acti•:i
dad). Es una praxis determinada, considerada en sus v!ncu -
los con lo real, en la definición concretada de sus objeti
vos, en la especificación de sus mediaciones. Es la inten·-. 
ción de una transformación de lo real, guiada por una repre 
sentación del sentido de dicha transformación, y que toma = 
en consideración las condiciones reales y anima una activi
dad". en COLOMBO, Eduardo et.al. EL IMAGINARIO SOCIAL •. P.31 
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pensar y actuar en dond~ se deben buscar los puntos en común, -

las contradic::: iones, deseos, inquietudes y necesidades, todo é& 

to con el fin de lograr una interacción que de como resultado .!!. 

na producción, na sin antes identificarnos como seres humanos -

capaces de crear y ori91r;_ar nuevas formas de actuar, pero toe -

qué manera se forman los grupos?, (quienes actúan directamente

con el hombre?, ~cómo lo hacen y para qué?, pues bien un grupo

se 11 
••• constituye a partir de una necesidad o de un peligro c2 

mUn y se define por el objetivo común que determina su praxis -

común". (49 Es por ésto que el hombre siempre vivirá en grupo, -

desde l.a antigüedad hasta nuestros días ha tenido la neces1dad

de relacionarse y convivir con otros en la búsqueda de identi ·

dad, identificación y reconocimiento de él mismo a través del .9. 

tro, y del otro a través de él. 

Es decir, el hombre requerl.rá por tanto tJe ciertos facto -

res que lo ayuden a interactuar y buscar sus propias formas de

interpretación de la realidad, así como la solución a determin_!. 

dos problemas que se le presentenf ésto no mecánicamente, sino

buscando las causas de una situación y la manera de relacionar

los para encontrar la razón dt: su origen. Sin embargo, lo ante

rior constituye un proceso que la mayoría de las veces no se --

'45) MAR'l'INE:Z, Contreras Jorge. SARTRE LA FILOSOFIA DEL HOMBRE. 
P. 359 
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puede dar, debido a la imposición de disposiciones institucio -

nales que dificultan a los hombres expresar sus propias opinio

nes, ya que regularmente, se tiene respuesta a las posibles pr~ 

9untas surgidas sin que se de la oportunidad de propiciarlas -

por et11os mismos. 

El grupo por consiguiente tratará de lograr en sus miem 

bros, primero un reconocimiento de el.l!os como personas, en don

de se definan tal cual son con todas las características de su

personalidad con intereses y objetivos bien precisos que den -

cuenta de la razón de su pertenencia a ese grupo, sabiendo rea.!. 

mente ¿por qué? y lpara qué? están allí, posteriormente ya int!! 

riorizado el objetivo de él y del grupo, logren un intercambio

y su integración para la construcción de conocimientos y práct!_ 

cas bien definidas que coadyuven a su proceso de formación. 

Cabe aclarar que ésto no constituye un proceso fácil y me

cánico, pues es necesario considerar que los ti.ombres siempre o

bedecen a un deber ser marcado por las Instituciones de las CUi!, 

les no se puede apartar, ya que sin ellas no se podría dar val!_ 

dez a sus actividades para satisfacer necesidades personales; -

pues hablando de los grupos no intencionales definitivamente es 

difícil que se puedan salir de ellos., ya que contribuyen a nue!_ 

tra formación y a la inclusión en el sistema productivo y en la 
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sociedad, aunque de manera muy limitada. Sin embargo no es imp2 

sible el poder formar un grupo que satisfaga algunas de nues -

tras necesidades, pero si constituye un proceso largo en donde

todo integrante debe comprometerse tanto con él mismo como con

el grupo, para salvar todas las barreras existentes y se pueda

llegar a conformar un grupo fuera de las obligaciones que la 52_ 

ciedad y el grupo gobernante nos imponen y con ellos las Insti

t.uciones autorizadas para tal hecho. 

Una vez entendido este aspecto los integrantes de un grupo 

deberán buscar una identificación con él a fin de darle valiclez 

no sólo para ellos, sino ante otros grupos en la búsqueda de r!! 

conocimiento de las actividades que realizan, pues el " ••• grupo 

implica también él una unificación jerarquizada de funciones Y

u~a actividad práctica para mantener sus estructuras y mantene!. 

se". (46) 

No con ello queremos decir que no existe la posibilidad de 

expresar sus opiniones, pues es precisamente en los grupos in:.:.

tcncionales en donde se tiene la oportunid~d de crear nuevas C2_ 

sas a partir de nuestros objetivos y los del grupo, pero por 

tra parte es necesario que se definan lae~actividades a reali-

zar por cada uno, pues todos no pueden intervenir en todo, sin-

'16) MARTIUEZ, Contreras Jorge. Sartre la ••• op.cit. P. 364 
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saber que es lo que se esta haciendo para encontrar la causa y

origen de su actuar, pues es indispensable que todos contribu-

yan a lograr sacar adelante sus propias intenciones. 

Sin embargo, en muchas ocasiones ésto no se puede llevar a 

cabo y repercute .en su forma de organización en donde nuevamen

te se estereotipa y etiqueta al hombre ubicándolo en el lugar !!. 

prapiado dependiendo de sus capacidades y como resultado de la

imagen que los demás se crean de él, no coincidiendo por supue~ 

to con las inquietudes que tiene y la manera de actuar y reali

zar sus actividades, ya que la autoridad del grupo una vez más 

determinará las normas~ y procedimientos a seguir para el eumpl.!, 

miento de los objetivos preestablecidos. Aquí la Orientación i!l 

tervienc fuertemente, pues e U u contri boye a ubicar a los hom .... 

bres en un determinado luc¡ar a través de la á.plicación de ins-

trumentos que limitan y encajonan los deseos del orientado, es

tandarizando conductas a fin de que aquelllos respondan a un mo

delo preastablecido y un poder que el orient<ttdor ejerce durante 

su práctica. 

Por ell10 hay que tener mucho cuidado en la manera en que -

se integra un grupo, para que no se caiga en la dominación de ~ 

nos sobre otros, sino que se sepa realmente tomar decisiones en 

las que todos esten de acuerdo y no se ejer:a poder sohre nadie, 
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pues es indispensable que un grupo sepa claramente qué es lo -

que quiere, para qué y cómo va a realizarlo en donde puedan par 

ticipar todos sus integrantes aportando ideas, inquietudes, de

seos, intereses y necesidades, ya que éstos fueron el motivo de 

su conformación y la razón suficiente para poder seguir adelan

te con los planes propuestos, entendidos y aceptados por todos 

para ll!egar a una integración no sólo de las actividades que -

realicen, sino también de las metas personales de cada uno, en

donde ellos mismos puedan ayudarse mutuamente para conseguir lo 

que se han propuesto, ya que el 11 
••• hombre se forma continuame_!! 

te nuevos proyectos, y el grupo es el instrumento que permite a 

los individuos realizar objetivos que no podrían alcanzar aisl!, 

damente". (47) Cabe aclarar que dentro de los grupos el orientado 

debe estar muy alerta para que sus deseos e intereses no se --

pierdan con los del grupo, pues una vez más se estaría rccono-

ciendo un poder que se ejerce sobre ellos en donde el grupo los 

estaría absorbiendo como propios o simplemente desap.:ircccrian. 

El grupo, por tanto, va a servir de mediador entre el hom

bre y la sociedad para que éste pueda conseguir mayores elemen

tos que le ayuden a obtener nuevas oportunidades a fin de mejo-

~7) IBIDEM P.364 
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rar su sobrevivencia, ya que no lo podemos considerar como un -

individuo aislado, sino un ser en constante interrelación con -

los demás que le permite desarrollar sus capacidades pero a tr~ 

vés de la ayuda del otro, reconociéndose en él para entender un 

poco más los motivos de su comportamiento. 

Con ésto no queremos decir que el hombre utilice al grupo 

ún1camentc para satisfacer sus necesidades personales, sin apo!. 

tar nada, al contrario es un constante intercambio que favorece 

el crecimiento de ambos en la resolución a sus problemas y en -

la construcción de su realidad a fin de apropiarse del objeto y 

poder entenderlo y explicarlo. 

Sin embargo, es importante señalar que lo anterior no se -

da de un día para otro, ni de manera mecánica, sino que consti

tuye un proceso arduo en el cual todos deben comprometerse y e!! 

tar dispuestos a intercambiar experiencias y conocimientos, p,,,_ 

ra que a través de ello logren la integraciQn del grupo. 

Una vez que la interrelación se da, podemos decir que el -

grupo ya está en condiciones de defender su proyecto y darlo a 

conocer ante los demás grupos con el propósito de ampliar sus -

horizontes y contribuir a formar un panorama más abierto de la 

realidad y su manera de interpretarla, pues' el 11 
••• grupo lucha 
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contra la dispersión produciendo "en si mismo 11 aparatos de me -

diación de control, de inspección ••. "(4S, para lograr sus pro -

pósitos, una de estas mediaciones la constituye la autoridad, -

miembro del mismo 9r1,;1po que hace respetar sus órdenes, expresan, 

do el deseo y pensamiento de todos con lo cual ellos mismos le 
/ 

estan otorgando el poder necesario de representatividad, le9it.!. 

mando su actividad ya le9alizadiá a través del cumplimiento de -

ciertos requisitos otorgados y avalados por el grupo desde el -

momento en que aceptan el compromiso de su pertenencia a él y .. 

el conjunto de deberes que asumen como parte de él. 

Por lo tanto la " ••• autoridad es el carácter de un hombre 

que se ha colocado por encima de los hombres es un superhombre. 

El hombre más inteligente, fuerte o recto aún es hombre; entre 

él y sus semejantes solo existen diferencias de grado. Unicamen, 

te la sociedad esta por encima de los individuos. POI:' lo ~anto, 

toda autoridad emana de ella. Comunica a tales o cuales cualid~ 

des humanas ese carácter sui 9eneris, c.l prestigio que eleva 

por encim.:i de si mismos a los individuos que l~L poseen. 

Se transforman en superhombres porque de este modo partic!_ 

pan de la superioridad, de esa especie de trascendencia de la -

(4Q IBIO. P. 391 
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sociedad en relación con sus miembros". "9) 

Es as! como la sociedad \iota de poder a un hombre (en este 

caso el orientador, en donde este no construye su discurso) pa-

ra que asuma el papel de dictador, es decir el que haga cumplir 

las reglas ya establecidas, a partir del conocimiento de un de-

ber ser como aquel modelo que todo miembro de un grupo debe im.!_ 

tar para obtener un reconocimiento que lo avale como un ser ca-

paz de ajustarse y adaptarse a la normatividad, que no cause --

problcr::as con una forma diferente de actuar. De esta manera la 

sociedad nos otorgará los deberes para con nosotros mismos a -

fin de que sean reproducidos en distin,tos grados los rasgos e -

senciales que contribuyan a formar un ideal colectivo, como si 

este fuera parte del hombre. 

Por lo tanto el grupo va a intervenir para que se de ésto, 

pues es ~'l través de él que se nos transmiten una serie de hábi-

tos, costumbres, conocimientos y experiencia¡ que posteriormen

te nos hacen conformar una determinada formación, que nos hace 

t9) DURKHElM,E.milio. La Educación Moral. P.p.104,lOS. Dentro de 
la Orientación ·Educativa·-la autoridad la ej~rc~r!a el oricn 
tador sobre el orientado, por el hecho que posee un saber -: 
ya elaborado aplicable a él y que determina su futuro. 
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ser partícipes de los ob)etivos de un grupo, sin embargo, cada 

miembro del grupo (orientados> debe luchar por ser reconocido .. 

como parte integrante de él, capaz de participar en la toma de 

decisiones, sin que por ello se pterda su identidad, pues a pe-

sar de que al hombre pertenece a un grupo, no es conveniente 
; 

que pierda en la inmensidad de los demás, es por ello que t~ 

dos como grupo deben estar en constante reflexión y reconoci 

miento del papel que estan jugando para poder continuar aporta!!. 

do nuevas cosas y se permanezca en un constante movimiento que 

les ayude a adquirir conocimientos y estrategias de solución a 

problemas surgidos. 

Ahora bien, existen infinidad de grupos, ya sean intencio-

nalcs o no intencionales, pero para efectos de este estudio nos 

referiremos únicamente a la familia y a la escuel4;. los cuales 

veremos inmersos en uno de los procesos educativos, como es la 

Orientación Educativa, ya que ellos contribuyen de una u otra-

manera en la formación del orientado avalados y legalizados in!_ 

titucionalmente ejerciendo un poder justificado por un cierto -

grado de saber sobre lo que supuestamente requieren los orient,!_ 

dos, los cuales son controlados por éstos grupos e inclinados a 

tomar determinadas decisiones sin responder a sus intereses e -

inquietudes. 

Antes de pasar al siguiente apartado es necesario aclarar 
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que la familia y la escuela si bien constituyen un grupo, porque 

dentro de su conformación existen ciertos intereses y motivos -

para permanecer en ellos, éstos se convierten en Instituciones

desde el momento en que sus proyectos son legalizados a través

de un proceso de Institucionalización que marca 'directrices muy 

firmes para uniformizar la labor de sus integrantes, además de

que como ya lo dij irnos anteriormente todo ser humano ya perten~ 

ce a ellos aún antes de saberlo y sus actividades estan marca -

das por el grupo gobernante, quien les da valor y pod-=r sufici~ 

te para que éstos respondan a necesidades sociales, ya que 11 
••• 

el sistema de necesidades está basado en la división del traba

jo y la necesidad sólo aparece en el mercado, bajo la forma de 

demanda solventeº. 60) Demanda que tiene que ser satisfecha de -

manera rápida en donde la familia y la escuela también va a in

tervenir en las decisiones de los miembros que los conforman -

persuadiéndolos por medio de un discurso ya elaborado de antem!_ 

no y que ellos repr.oducen bajo una apariencia que lleva un seng 

do muy específico y gai=antiz.ado. 

(50 HELLER, Agnes. Teoría de las necesidades en Marx:. P. 25 
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2. 2 GRUPOS SOCIALES QUE INTERVIENEN EN LA ORIENTACION 

Y SU RELACION CON EL ORIENTADO 

En el 11 proceso11 de Orientación como ya lo hemos dicho ant!!_ 

riormente intervienen inf~nidad de factores, sean económicos, -

políticos, sociales o cúlturales interrelacionados entre si y -

que constituyen todos ellos una práctica ejercida hacia los ho~ 

bres que la solicitan para buscar soluciones a determinados pro 

blemas, no obstante la Orientación no representa un proceso, 

más bien aparece como una práctica utilitaria con respuestas ya 

elaboradas a preguntas ya existentes. 

Dichos factores no interactúan de una manera integrada, s!. 

no a través de grupos sociales, quienes parcializan saberes y -

pensamientos que respondan a lo ya establecido, es decir, a lo 

instituido como lo único y absoluto .. 

De esta manera la Orientación no toma en cuenta todos és -

tos factores, por ello es que en éste apartado retomaremos alg!!, 

de ellos para analizarlos y cuestionar el papel que éstos -

desempenan; los cuales son dos grupos sociales de suma importa.n. 

cia e influencia en el orientado que determinan en gran medida-

el comportamiento de éste al permanecer y actuar con ellos di -

rectamente; la familia y la escuela, pero ¿por qué ellos? G.cómo 
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intervienen y cuál es la influencia que ejercen sobre el orien

tado?. 

Antes de comenzar con el análisis es indispensable primero 

aclarar ¿por qué? han sido ele9idos la familia - y la escuela co

mo parte importante en las decisiones e influencia sobre el o-

rientado, pues precisamente porque son dos grupos que se encue!! 

tran en muy estrecha relación con él, desde que oace la familia 

le da todos los elementos que por 9eneraciones se les han tran~ 

mitido, posteriormente la escuela que posee ya un perfil sobre

lo que pretende del hombre también le otorga un sin fin de com

portamientos a seguir, ,y por supuesto ambas respondiendo a un -

deber ser ya prefijado y preparado para formar un determinado -

tipo de hombre que pueda cubrir los requisitos necesarios para 

un buen desempeño, en el campo laboral y personal, ya que tam

bién se les dan una serJe de obligaciones que como ciudadano d~ 

be cumplir. 

Ahora bien, durante los primeros años de la Vidd de un ha!!!. 

bre su principal objetivo es buscar, como sea, la satisfacción

ª todas sus necesidades primordiales " ••• corresponde aquí a la 

biológica, esto es, a aquellas necesidades dirigidas a la con -

servación de las meras condiciones vitales" (51), ya sea mediante 

(Sl) HELLER, Agnes. Teoría de las ••• Op.Cit. P. 28 
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el llanto, la risa y otras actitudes que asume para conseguir -

todo lo que requiere para su sobrevivencia, posteriormente va 

adquiriendo ciertos hábitos transmitidos precisamente por su f!, 

milia que lo van alimentando de un sin fin de elementos supues-

tamente requeridos por él; 

" ••• el hombre occidental contemporáneo nace dentro de una-

estructura concreta a la que denominamos familia y recibe de :e-

lla su dotacl.ón. En el transcurso de sus primeros años de vida-

depende de ~sta instituci6n en forma casi absoluta (en los as-

pectas necesarios y superfluos), es protegido, es alimentado, -

recibe una determinada herencia cultural, es obligado a adoptar 

una ideología(S2) específica y finalmente crea allí las bases i-

niciales para su futura relación con otros grupos distintos al-

suyo propio". (53} 

A través de la familia el hombre (orientado) tiene contac-

to con su realidad se le transmiten determinados comportamien -

tos y normas morales que respondan siempre a la orden de una a~ 

toridad, en éste caso el padre como controlador y poseedor del-

(52) Cfr. Capítulo 1 primer apartado. 

(53 CAPARROS, Nicolás. Ct'isis de la familia. P. 11 
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poder necesario para manipular a sus hijos y la madre como aqu!!. 

lla persona sometida y destinada al cuidado de los hijos como -

su Única y más valiosa ocupación. 

De esta manera se transmiten estereotipos de acuerdo al s~ 

xo, la mujer tendrá que dedicarse a labores propias de ella, al 

hogar a los hijos y al marido, el cual es su dueño y amo que le 

debe obediencia y agradecimiento, quien la utiliza como si ella 

fuera un objeto que se usa y se tira cuando ya no responde a 

sus gustos, aceptando ésta situación debido a que le ha sido i!!_ 

culeada por su familia y como desconocimiento de otro tipo de -

comportamiento que le ayude a atreverse a expresar sus propias 

opiniones y deseos. 11 En realidad, lo que se enseña principalme!! 

te al niño no es cómo sobrevivir en la sociedad.,. sino cómo so-

meterse a ella". (54) 

El sometimiento al que se hace referencia aquí, no se da -

en forma violenta y física, sino a través do... un discurso elabo..,. 

rada y legalizado que encubre lo que realmente se pretende, por 

medio de un lenguaje constituido para tal efecto, el cual tam -

bién es transmitl.do como un control sutil y que se legitima en

la práctica, pues significa una adaptación a la estructura eco:.. 

nómica y a lo previamente establecido en donde el poder a tra -

(54) COOPER, David. La muerte de la familia. P. 31 
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vés del lenguaje origina espacios tanto en el tiempo como en --

los hombres a fin de producir identidades, deseos y necesidades. 

"Permite pensar la operación fundamental del poder como un acto 

de palabras: enunciación de la ley, discurso de la prohibición. 

La manifestación del pode.J reviste la forma pura del ºno de -

bes1111. (55) 

De esta manera se crean también formas de actuar y pensar, 

pero de forma mecánica, ya que solo se permite responder a de -

terminados estímulos sin intervenir en la toma de decisiones, -

todo esto milrgina al hombre, viéndolo como la repetición de uno 

sólo respondiendo a ese poder ejercido en la perso!la que posee 

mayor conocimiento sobre el aspecto en cuestión. 

"En realidad el supuesto común en cualquier definición de 

marginalidad no es la simple falta de participación o ejercicio 

de roles en forma indeterminada o en esferas dadas de la activ!, 

dad humana, sino la falta de participación en aquellas esferas 

que se considera deberían hallarse incluidas dentro del radio -

de acción y/o de acceso del individuo o grupo. Es decir, el ju!_ 

cio de marginalidad se realiza sobre la base de la comparación 

entre una situación de hecho y un deber ser". ( 56) 

( 55) FOUCAULT, Michel. Microf{sica del poder. P. 169 
( 56) GERMANI, Gino. El concepto de marginalidad. P. 21 
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Es decir que al hombre se le margina no solo a pertenecer 

a un sistema productivo de manera creativa, sino que también se 

le relega debido al no manejo de un determinado saber que res -

pande a un discurso ya elaborado que encubre el verdadero sent.!_ 

do de sus intenciones a través de un lenguaje ajeno al hombre -

que ejerce una práctica. 

Así, 11 
••• el lenguaje constituye a la realidad en vez de r~ 

flejarla simplemente. El lenguaje en este caso no es conceptua-

!izado como una ventana transparente hacia el mundo. constituye 

más bien un medio simbólico que forma y transforma activamente! 

al mundo". ( 57) Tratando de dominar al hombre en todas sus acti-

vidades, quien pretende construir sus propias interpretaciones, 

pero que es dominado por la familia y la escuela, las cuales 

llevan hacia un mismo fin que es la adaptación a la sociedad C2, 

mo una forma de alcanzar el "éxito" y una manera de poder vivir 

sin temor a ser rechazados. 

Sin embargo el hombre no se da cuenta claramente de lo que 

ocurre atrás del desempeño de su práctica, ya que la realiza m~ 

cánicamente y se le muestra Únicamente la apariencia. Para esto 

el lenguaje contribuye fuertemente a ocultar lo no conocido. De 

( 57) GIROUX, Henry y MCLAREN, Peter. Sociedad, Cultura Y Educa
ción. P. 118 



- 73 -

tal forma el lenguaje no solo va a presentarse aquí, pues tam -

b1én constituye una parte muy importante en la historia de todo 

hombre, pues interviene en sus pensamientos y en sus acciones. 

"El lenguaje que emp}eamos para leer al mundo determina -

que nosotros pensamos y· actuamos en y sobre el .• mundo. Si es ve!_ 

dad que nosotros construimos el sentido de la realidad social a 

través del lenguaje que está siempre saturado con una cadena de 

di.scursos, soportando por intereses materiales y por formas de

dominio social, luego entonces es a través del lenguaje que no-

sotros somos producidos como sujetos 11
• ( 56) 

El lenguaje por tanto va a constituir un enlace entre los 

hombres, pues es a través de él que se podrán comunicar a fin -

de que cada uno vaya formando el suyo propio a partir de sus e~ 

perienc.tas-, costumbres, valores, educación, nivel cultural, así 

como de todo aquello que pueda influir en esta construcción, P!!. 

ro que, sin embargo, ésto a su vez es transmitido de generación 

en generación. 

Por medio del lenguaje también los hombres ee reconocen y-

comparten experiencias· que los ayudan a conformar un lenguaje -

( 58} GIROUX,Henry y MCLAREN, Peter. Sociedad ••• Op. Cit. P. 120 
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propio de acuerdo a su práctica y en su vida cotidiana, pues -

crea los elementos necesarios para que .esta tenga algún signif!. 

cado para él, haciendo presente las cosas que no es tan y dando

referencia de lo que existe fuera y al alcance de nosotros mis-

mos. 

"De esta manera, el lenguaje es capaz de transformarse en 

depósito objetivo de vastas acumulaciones de significado y ex

periencia, que puede preservar a través del tiempo y transmitir 

a las generaciones futuras". ( 59} 

Este nos permite expresar nuestros pensamientos y los pla

nes que se tengan, as! como volver al presente situaciones pasa 

das que pueden ayudarnos a comprender comportamientos actuales. 

El lenguaje constituye por tanto un elemento tan importante que 

por el podemos hacer presente una gran diversidad de hechos y -

objetos que se encuentran ausentes en el espacio, en el tiempo 

y en nuestra 90Ciedad, ya que no se encuentra tan cercano a no

sotros, pero que por otros medios podemos conseguir, claro que 

a través siempre de un lenguaje. 

Lenguaje que la familia transmitirá a los hijos en sus pr!. 

(59) BERGER, Peter. La construcción social de la realidad. P.56 
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meros años de vida,pues son ellos posteriormente, quienes lo -

transformaran de acuerdo al entorno social en el que convivan. 

Por otra parte también condicionan sus actos y los inclinan a -

realizar determinadas actividades las que ellos no pudieron 11~ 

var a cabo, afirmando y 5onvenciéndolos para que lleguen hasta 

donde ellos no tuvieron la oportunidad de alcanzar. 11Serás fe -

liz. Tendrás que serlo. Así mi sacrificio no será en vano. Por 

ahora no comprendes lo que es la vida, ni las humillaciones. P!t 

ro no importa. Al final veré en ti lo que no he podido ser. Lo 

que no me han dejado ser! ••• Tu serás mi sueño, mi inalcanzable 

sueño hecho realidad en ti •.. Serás mi prolongación ideal 11
• { 60) 

Planes que en su tiempo tal vez hubieran podido dar resul-

tados, pero ahora al enfrentarse a otra época, a otros hombres 

con diversas formas de pensar y actuar con muy diferentes deseos 

y necesidades, surgen conflictos en la exigencia de poder hacer 

lo que realmente se quiere, ya que en la actualidad los hombres 

revelan ante los requerimientos sociales ( 61) que le impiden 

( 60)CAPARROS, Nicolás. Crisis ••• Op. Cit. P. 60 
( 61) Es aquí donde podeiñOS'ó'bservar resistencia de los hombres 

ante lo que se les i~pone surgiendo así relaciones de lu
cha por lo que se quiere o al menos expresión de deseen -
tento al no ser reconocidos como setes capaces de pensar 
y crear. 
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de acuerdo a sus inquietudes, planes y metas poder crear por él 

mismo su realidad, expresando sus opiniones y decisiones. 

Así, la familia y con ella el padre, ya no ejercerán un p_e 

der absoluto, por una parte, la mujer esta luchando por encon -

trar espacios suficientes en donde pueda desarrollarse intelec

tualmente, logrando así, cada vez más, oportunidades laborales 

que demuestran sus capacidades, reflejándose también en su a.et.!_ 

vidad como ama de casa, ella ya no va a ser la única que traba

je para toda la familia, sino que toclos contribuirán de alguna 

manera en las activídades del hogar, por otra parte, los hi)os 

también luchan por ganar la oportunidad de ser escuchados y co!!! 

prendidos, pues ya no es suficiente satisfacer sus necesidades 

de escuela, alimentación y vestimenta, sino que ellos también -

quieren ser partícipes de ese grupo que les ha sido asignado e_!i 

presando sus puntos de vista para que juntos puedan tomar deci

siones que favorezcan su situación. 

"La madre sometida a una crisis de identidad de su S!!_ 

xo, acomete la tarea de :educar a sus hijos. El padre sigue sien_ 

do formal.mente la cabeza de Camilia, y sin embargo, su función 

masculina ya no está bien delimitada". ( 621 

(62) CAPARROS, Nicolás. Crisis de .... Op. Cit. P. 168 
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A partir de lo anterior podemos darnos cuenta como las re

laciones sociales han cambiado en el transcurso de la historia-

ahora la familia comienza a perder status como aquella que 

transmite a sus progenitores lo que la sociedad requiere para -

su desarrollo, la cual necesita determinados hombres con carac,, 
terísticas .. homógeneas, .... fáciles de manipular y moldear, pues no 

olvidemos que todavía " ••• en nuestro sistema los derechos de la 

familia son inviolables. Nadie puede inmiscuirse en ellos, por 

la sencilla razón de que estan a buen recaudo, sujetos ya a los 

engranajes de la máquina. En este encuadre la familia obra como 

transmisor-creador del sistema". ( 63) 

Cabe aclarar que la familia pierde status no porque el si!. 

tema la deje actuar libremente, sino por la resistencia de los 

hombres ante prescripciones ya elaboradas y autoritarias que -

pretenden manipularlos y sobre todo coartar su comportamiento 

cuando ellos mismos estan en busca de lo que qui:eren, cómo lo 

quieren y para qué lo quieren, a.s! mismo se encuentran en la 

búsqueda de su identidad, ya que se esta limitando no solo su -

pensamiento, sino también sus actividades a través de diversas-

instancias como son los medios óe comunicación, entre otros, 

donde se indica quá comprar, dónde comprar y cuánto comPrar, se 

( 631 CAPARROS, Nicolás. Crisis de ••• Op. Cit. P. 78 
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administra tanto los recursos económicos como el tiempo libre ;.. 

de los hombres. 

La finalidad de todo ésto es uniformizarlos hacerlos igua

les, de una sola cara, que respondan a ciertos est{mulos, que , 

no piensen, no razonen, no cuestionen y solo actuen de una man,2 

mecánica para que no obstaculicen una producci6n ya estable

cida de antemano en donde no sepan por qué y para qué hacen las 

cosas, que vean en la importancia de sus actividades Únicamente 

cantidades verificables y no procesos que expliquen la forma en 

que se hace y la explicaci6n en su realidad. 

En éste"proceso 11 no se interrelacionan elementos, signifi

can pasos a seguir, los cuales deben cumplirse al pie de la le

tra, quien lo realice de esta manera será el meJor y le ganará 

al otro pues 11 
••• el hombre que se esta desarrollando, progresi

vamente aumenta su sentido de competencia y autorealización, P.!! 

ro que lo hace mediante la capacidad de suspender su propio in

terés por la inmediata realización y por acumular competencia, -

y concentrándose en intereses externos a él 11
, ( 64) ya no importa 

el estilo que lleve a cabo para elaborar algo, sino los result~ 

dos inmediatos y el producto de su trabajo, se le ve como una -

( 64) HAHPDEN-Turnes, Charles. El hombre. P. p 21 9, 220 



- 79 -
ESTA 

SAUR 
TESIS 

DE LA 
tlU DEBE 
BIBLtaTEGA 

pieza más que requiere de un lugar para su adecuiildó .funcionami~ 

to. 

Sin embargo, se han comenzado a dar cambios dentro del se-

no familiar a través de ~iversas formas de organización racio -

nal ( 65) no solo en la 'éstructura económica o en el aparato pro-

ductivo, sino hasta en la vida cotidiana familiar, pero aún as.! 

la tendencia principal que se vislumbra en la actualidad ha-

cia la adopción de formas de vida estandarizada. 

Pero la familia no va a ser la Única que intervenga en la-

formación del orientado, sino que junto a ella se encuentra la 

escuela, la cual lo va a recibir desde el inicio con una serie 

de reglas a cumplir, pues se le va a indicar un horario determ!. 

nado imposible de evadir, uniforme igual al de sus compañeros,

cuadernos y libros forrados de un mismo color, se tendrán que ~ 

comodar en su salón de clases, ya sea por estaturas o por grados 

de "inteligencia"; aplicados, no tan aplicados y nada aplicados, 

( 65) Es decir a través de la explicación de una determinada ac
tividad o de las formas de organización en donde se toma -
en cuenta los elementos de su intervención, as! como el pa 
pel que desempen.arcí cada uno en la realización de algo. -
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a partir de ello se comenzaran las lecciones de cada una de sus 

materias con contenidos fragmentados y desarticulados en donde 

el alumno no encuentra ninguna relación con su vida diaria. 

El hombre se convierte, por tanto en algo que se fabrica, 

una pieza uniforme que se va modelando corrigiendo para que -

manifieste comportamientos y posturas ya elaboradas. Cada uno ... 

se define por el sitio que ocupa en una serie, y por la distan.:. 

cia que lo separa de los otros, en una clasificación en donde -

se asignan lugares individuales para un mejor control. 

No se permite que el hombre encuentre relaciones del cono

cimiento con hechos concretos, no obstante los debe memorizar y 

repetir a cada rato, mucho menos podemos esperar que problemat!. 

ce el conocimiento que se le otorga o bien que busque posibles 

vínculos o eRlaces entre los contenidos de una materia y otra -

que hablen de temas similares o uno de éstos visto desde varios 

puntos de vista. 

Sin embargo a partir de lo anterior podemos ver que el ho!!! 

bre ahora ya no esta conforme con su situación, pues intenta -

buscar un cambio, una reivindicación que lo lleve a lograr su -

autonomía para rescatar y preservar su individualidad frente al 

poder ejercido sobre él, que en ocasiones se torna aplastante y 
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asfixiante ante su práctica social en base a las condiciones e.!. 

teriores y la técnica desarilollada en donde se ve a un ser aut2 

mata que debe responder a determinados estímulos sin tomar en -

cuenta sus características como un ser pensan't.e y con posibili.: 

dades de construir su proyla forma de pensar y actuar, as! como 

decidir por él mismo t6do aquello que favorezca su desempeño -

personal y profesional. 

Dicha tarea la realizarán los centros escblares y con ellos 

los orientadores, pues éstos tendrán que cubrir las demandas sg 

ciales a fin de llenar espacios vac!os y es a la escuela a la -

que le corresponde, en este caso, ºformar" hombres al servicio -

de la cla . .:;e dominante, pasivos y obedientes que no cuestionen -

la labor que les ha sido encomendada en donde se les da la OPO!. 

tunidad lle crear y reconocerse a través de su trabajo, pues Ún!, 

camente responderán ante la imposición de reglas normativi-z.adas, 

las cuales no toman en cuenta los requerimientos individuales,

sir.o que e xigen del hombre una respuesta acertada que dé como -

resultado una adecuada producci6n en favor de sus propios inte-

reses. 

11 Desde este punto de vista, la educaci6n funciona a través 

de las relaciones escolares para producir estudiantes con acti-

tudes e inclinaciones que los hacen dóciles y receptivos a los-
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imperativos sociales y económicos de una economía capitalista.

Bajo esta perspectiva, ,este modo de producci6n no solo produce 

mercancías, sino que también "produce" personas; más a6n, las 

necesidades subyacentes que sostienen a la economía aparecen -

con tal fuerza que ºdeterminan" las funciones y las formas de 2. 

tras instituciones de la sociedad, y en particular la de las e!_ 

cuelas". (66) 

Cuando los hombres no demuestren dichos comportamientos se 

tendrá que acudir a la ayuda de un orientador, quien es visto -

como aquella persona que dictará los requisitos a cubrir por el 

orientado para que no afecte un proceso elaborado de antemano,-

cualquier conducta que salga de la normalidad el orientador te!!. 

drá que controlarla, haciendo ver al orientado el supuesto e --

rror que esta cometiendo a fin de que este lo corrija antes de 

que pueda ser expulsado de la escuela, debido a su comportamie!!. 

to subversivo, ya que puede llegar a influir en los demás y ob~ 

taculizar la "regularidad'' de todas las acti"idades que se rea-

li::an en los c~ntcos ~&colares. 

Pero no solo el orientador funge como controlador, sino -

también los maestros, aunque indirectamente a través de la im--

(66) DE LEONARNO, Patricia •. La nueva sociología de la Educación. 
P.p 22, 23 
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partición de contenidos desarticulados, caducos y sin una apli-

caciÓn en su realidad, pues los temas son vistos sin un contex~ 

to que los enmarque para saber su origen, as! también no inter-

vienen en su propio proceso de aprendizaje, lo que da como re -

sultado que se encuentre~ aislados de toda explicación de la e

xistencia de las cosas~ y hechos que no permite intercambio con-

otros sobre sus expectativas, experiencias y conocimientos. To-

do se encuentra claramente delimitado y prescripto para que ca-

da uno actue de una forma ya elaborada en la que no se da la o-

portunidad de opinar e innovar contenidos ni interpretaci6n de 

t!stos. 

"Las escuelas, por tanto, procesan tanto conocimientos co-

mo personas. En esencia, el conocimiento, formal e informal es ~ 

sado como un complejo filtro para procesar a la gente, frecuen-

temente por clase y al mismo tiempo, se enseñan diferentes apt!_ 

tudes y valores a diferentes poblaciones escolares, nuevamente 

por clase (sexo y raza)". ( 67) 

Por lo tanto las escuelas al igual que la familia como gr_!:!. 

pos institucionalizados son considerados como aquellos instru -

mentas en donde los hombres, ya sean alumnos, maestros, orient~ 

( 67) DE LEONARNO, Patricia. ~· •• op. Cit. P. 83 
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dos, orientadores, padres e hijos se encuentran limitados por -

el control de un proceso de Institucionalización que les impi -

den expresar sus opiniones y decisiones libremente sin ningún -

obstáculo. 

Ahora bien, cabe aclarar que ni los hombres aceptan su si

tuación de una· manera absoluta, convirtiéndose en víctimas, ni 

las escuelas constituyen verdugos que imponen la fuerza de su -

poder sobre aquellos, sino que se dan diversas relaciones de r!!. 

sistencia y negociaci6n por ambas partes, originándose muy va -

riadas formas de pensar y actuar de ac~erdo al problema que se 

presente, a las personas que intervienen y a los procesos que -

se dan en torno a dichas relaciones, las cuales veremos más a -

fóndo en el próximo apartado~ 
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2. 3 ORIENTADO-GRUPOS SOCIALES: RELACIONES, 

NEGOCIAClON Y RESISTENCIA 

El presente apartado tiene como propósito plasmar algunas 

formas de relación aue se dan entre el orientado y los grupos -
/ 

sociales aquí analizados, as! como las resistencias que se ori-

ginan ante determl.nadas prescripciones. Para ello veremos algu-

nas situaciones que se dan en el orientado con la familia y PO!. 

teriormente con la escuela. 

Antes de adentrarnos al tema es necesario· aclarar como es 

que se da dentro de los grupos sociales, la relación, negocia -

ción y resistencia, pero desde un punto de vista teórico para -

saber cmno actúan éstos en el proceso de Orientación del orlen-

tado, pues:bien esto significa que ante cualquier conjunto de -

personas encontraremos diversas relaciones, muchas de las cua -

les son un tanto complejas desde el momento en que el hombre no 

esta de acuerdo con lo establecido y comienza a darse una lucha 

a veces ideológica y otras de comportamientos y silencios que -

nos indican la resistencia de ellos al no querer ser vistos co-

mo sujetos pensantes, sino como objetos. 

A éstos cuestionamiento.s, teóricos han respondido y trabajI! 

do para intentar erradicar estas ideas 11
• ~.para desarrollar una 
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mayor comprensión de las relaciones entre el lenguaje y la exp~ 

riencia del estudiante como una dinámica central en la cual los 

estudiantes vienen a experimentarse a si mismos como sujetos, -

ésto también se hace evidente en la negativa de los teóricos -

cr!ticos para desarrolar una teoría de la diferencia que ponga 

al descubierto como es que se produce la dominación cultural en 

sus representaciones y prácticas sociales, cvali.dades negativas 

que han devaluado al Otro como objeto, en vez de ser sujeto de 

la historia .•• "(68} Es decir, que al orientado se le va a domi

nar y dictar lo que debe hacer, olvidándose de sus deseos y res 

pendiendo muchas veces, de una manera, al no poder elejir una -

carrera por el temor de no ser aceptada, pero claro, éstos pen

samientos nos son inculcados desde o aún antes de nuestro naci-

miento. 

Primeramente en las relaciones familiares vemos como se d~ 

notan diferencias y jerarquización de roles impuestos por una -

autoridad, ya sea por el sexo, la edad o poi' el desari:ollo per

sonal y profesional, pues desde aquí se comienza a vivir el se~ 

tlmiento de competencia y rivalidad entre hermanos, los padres 

comparan a los hijos entre sí, reclamando y reprochando, Jpor -

(68 l GIROUX, Henry A. y MCLAREN, Peter. Sociedad, Cultura y Edu

cación P. 111 
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qué no eres como tu hermano? él es tan ordenado, inteligente, -

limpio, educado y tú, mira nada más que vergüenza; iniciando -

as! un deseo de ser como el otro para ser aceptado y reconocido 

sin importar si realmente hace lo que él desea o Únicamente PO!. 

que se le pide ser como _!.os demás, olvidándose de su personali

dad y de que es un ser totalmente diferente con historias bien 

di:stintas y que por lo tanto no puede actuar como se le pide --

que lo haga, es así como se da la lucha entre los hombres por -

ganar y ser mejor, en donde no se acepta la exigencia -para ser 

como el otro, sino que lo dejen ser como es y actuar de esa ma-

nera. 

Dentro de la familia se dan éstas y otras situaciones, vi-

vidas constantemente y que al llegar a la escuela se siguen pr_e. 

duciendo, aquí a los alumnos se les enseña a sacar buenas cali-

ficaciones a ser aseados, tener buenos hábitos de estudio, cum-

plir con las tareas para convertirse en un personaje destacado, 

nuevamente no se toma en cuenta las características individua -

les del alumno, sino que se pretende hacerlos hom6geneos, no Bf!. 

lo de manera de actuar, también de vestir, se les pide ropa del 

mismo color, calzado igual, se les otorga un número para tener_ 

los más controlados, por lo tanto el alumno ya no es él, es pr2 

dueto de las formas en que quieren los demás que él sea. 
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"En la escuela hay un sistema de reglas oue determinan la -

conducta del nifio. Debe ir regularmente a clase, llegar a hor!_ 

rio, tener modales y actitudes convenientes; en la clase no PU.2, 

de altet'ar el orden, debe saber su lección, hacer sus deberes -

con suficiente dedicación, eta. ~xisten múltiples obligaciones 

a las que tiene que someterse. su conjunto con$tituye lo qui'.! se 

denomina disciplina escolar es posible inculcar al niño el esp.f 

ritu de disc:iplina"(69). 

Se l.es enseña a no t>rotestar ni r.>reguntar el Poraue de las 

cosas, los C>bli9an a memorizar determinados contenidos para ser 

transcritos fielmente en un examen y otorgarles una califica- -

ción que mide la cantidad de conocimientos que ha aprendido, t2_ 

dos éstos, fragmentados $in una fundarnentaci6n del porque de su 

existencia, se ve al alumno como un recipiente que tiene que 

ser llenado por contenidQs dasarticulcdos, tanto del contexto -

en el que :se dieron como del suyo propio. 

Pareciera $er que lejos de que le escuela tenga como punto 

de interés al alumno, ésta sirva únicamente como un medio para 

que la sociedad reproduzca y perpetue su poder y dominación. 

(6~) OURKHEIM, Emilio. La educactbn moral~ P. 164 
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11 La sociedad nos prescribe incluso los deberes para con n~ 

sotros mismos. Nos obliga a realizar un tipo ideal en nosotros

y nos obliga a ello porque tiene un interés vital. No puede so

brevivir sino a condición de que todos reproduzcan, en distintos 

qrados, los rasgos esencyiles de un mismo ideal: el ideal cole~ 

tivo"(70). 

Ideal que tiene que ser cumplido, aún a pesar de la renun-

cia de los hombres a propios planes, pues tiene que res pon-

dRr a un proyecto que exige de ellos algo ajeno que no se puede 

explicar en su propio contexto y que sin embargo es necesario -

que se realice aunque de manera mecánica sin intervención de su 

propia crea ti vi dad. 

Sin embargo, existen individuos que no conformes con dicha 

situación comienzan en la lucha por ser reconocidos como seres 

pensantes y reflexivos actuando de una manera distinta a la es

tablecida, arricsl)ándose a ser etiquetados de rebeldes o insu--

bordinados, cuya conducta atenta contra la "normalidad", de es

ta manera el orientador va a aparecer como el controlador de la 

conducta de los que pretendan poner en peligro el orden establ~ 

(70) DURKUEIM, Emilio. La educación ••• op.Cit. P.101 
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cido y las reglas impuestas por la Institución y que podrían -

ser la causa de un desequilibrio de las actividades planeadas, 

obstacuJ.izando un plan de trabajo ya elaborado, mecánico, supe!_ 

fluo y caduco, ya no es necesario que en las escuelas se ense-

ñen conocimientos básicos, memorísticos y desarticulados, que -

aprendan a leer determinado número· de palabras por minuto sin -

comprender el contenido del texto, sino más bien los " ••• estu-

diantes necesitan aprender a como leer no como un proceso de s~ 

misión hacia la autoridad del texto, sino como un proceso dia-

léctico de comprensión, crítica y transformación 11
{ 71). 

En este hecho surgen una diversidad de formas de interpre

tar la realidad a través de la manifestación de prácticas soci~ 

les, las cuales se pretenden también desvinculadas de un cante!, 

to social que explique la razón de su actuar, as! como la es tan_ 

darización de dichas prácticas, pues el propósito es uniformi-

zarlas a través de dictar los lineamientos de participación, -

donde no se acepta ser diferente a los demás.. 

11 Mucha de nuestra capacidad para experimentar con ideas y 

estilos de vida nuevos es. restringida, en el mundo exterior, 

por la diaria responsabilidad de trabajar y por el énfasis cul-

(71} GIROUX, Henry y MCLAREN, Peter. ~··• Op.Cit. P.129. 
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tural sobre la eficiencia y las "suaves relaciones de trabajo11 • 

Si un "nuevo yo" aparece en el trabajo .... , es probable que to-

dos aquellos que tienen un interés en la regularidad de mi con

ducta de trabajo y consumo pataleen''. ( 72) .. 

,,. 
Lo anterior ~onstÍtuye. uno de los grados de la resistencia, 

pues quiere decir que la supuesta ºregular1dad" ha comenzado a 

expandirse por medio de diversas actitudes que demuestran la no 

conformidad de los hechos impuestos sobre los hombres. Estos 

pueden presentar diferentes niveles de resistencia, por una paf. 

te al proyecto institucional que marca un deber ser fuera del -

alcance, deseos e inquietudes de cada uno de los que se enfren

tan a él, ésto puede por lo tanto propiciar actitudes que mues-

tren no estar de acuerdo con lo establecido, como es el sentir-

se inconforme e incapaz de aspirar a construir nuevas cosas que 

ayuden al hombre a desarrollar una capacidad creadora y acorde 

con sus objetivos, sin que tenga que sentirse posteriormente -

fracasado y sobre todo reprimido ante los lineamientos estable

cidos por las Instituciones que pretenden uniformi-zar a todos -

los hombres. 

{ 12> HAMPOE:N-Turner, Charles. El hombre ••• op. Cit. P.196. 
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"Frecuentemente, loe rituales de resistencia intentan "pu

rificar" el mundo contaminado y fragmentado de la estructura SQ. 

cial institucionalizada. Estos rituales toman dos distintas 

formas: (1) Rituales de resistencia activa; y (2) Rituales de -

Resistencia Pasiva. Los rituales de resistencia activa son en

sayos intencionales de parte de los estudiantes por sabotear la 

instrucci6n de los maestros y las normas y reglas establecidas 

por las autoridades escolares. Los rituales de resistencia pa ... 

siva sabotean los códigos normativos del orden escolar dominan

te y son menos demostrativos que los rituales de resistencia a~ 

tiva. 11 (73) 

Algunas de las manifestaciones de éstas resistencias las -

podemos ver por ejemplo en la actitud de los orientados ante la 

decisión de su carrera por otras personas o en la rebeldía que 

presentan ante la imposición de ciertos hábitos que afectan su 

inquietud por conocer algo nuevo, o la de un hijo ante sus pa -

dres porque quieren obligarlo a hacer algo qae a él no le llama 

la atención ni le interesa. También en una situación laboral -

donde se mecaniza la actividad a realizar obteniendo remunera -

cienes económicas muy bajas sin tener una clara explicación de 

lo que es tan haciendo. 

(73) GIROUX, Henry y MCLAREN, Peter. Sociedad ••• Op. Cit. )?. 43 
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Es por ello que en el siguiente capítulo se pretende ver !!. 

na nueva opción sobre las actitudes que puede tomar el hombre -

específicamente en la Orientación Educativa, motivo de este es-

tudio, logrando as! una apertura de nuestro pensamiento para oB_ 

tener mejores resultados ;ante la disposición de los hombres por 

responsabilizarse de sú,,. propia forrnaci6n. 



CAPITULO 3 

HACIA UNA RUPTURA DE LA 

ORIENTACION EDUCATIVA 
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3. 1 NIVELES DE PARTICIPACION DEL ORIENTADO 

EN SU PROCESO DE ORIENTACION 

Una vez que ya analizamos algunos de los muchos aspectos -

q.ue intervienen y conformjln el proceso de Orientación, como es

la Institucionalización' que legaliza un discurso avalando un d~ 

ber ser como aquel modelo a seguir sin reflexionar sobre lo que 

se hace y como se hace, así tatnbién ya·hemos visto en los ante-

rieres capítulos como los grupos sociales¡ la familia y la es -

cuela, entre otros, interactúan con el orientado a fin de fer ., 

mar un determinado tipo de hombre que responda a necesidades 52, 

ciales sin importar lo que piensa y siente. 

Ahora bien en este capítulo se pretende dar otro enfoque -

hacia las formas de participación del orientado, del orientador 

y de todos aquellos que intervienen en su proceso de Orientación 

y propiciar una reflexión que nos encamine a vislumbrar a la 0-

rientación desde otro punto de Vista y sobre todo en un diferen. 

te campo de acción. 

Para ello comenzaremos a expresar las diversas formas en -

que el orientado ha participado dentro de la Orientación para !. 

s!, dar una opción de las muchas posibilidades en las que puede 

incurrir el hombre. 
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De esta manera podemos comenzar con aquel ser que constit,!! 

ye a un ser pasivo que no tiene la inquietud, curiosidad e ini

ciativa de pedir ayuda, por ejemplo en la elecci6n de una carr~ 

ra y que sin embargo, espera se le otorgue (de forma estandari-

zada para todos} una sen.e de pruebas psicológicas que dé como 

resultado una respuesta para lo que será su vida futura, como -

si la decisi6n propia la eligieran otras personas como un desig_ 

nio a cumplir en el cual el no cendrá qu1: esforzarse por conse

guir, sino que ya está dado y él solo tiene que llegar a ocupar 

un lugar, especialmente planeado para él, que lo ha estado eop~ 

randa desde siempre, pues posee las capacidades necesarias para 

poder desarrollarlo. 

De esta forma la Orientación Educativa pretende 11 
••• local!. 

zar la vocación en los individuos y ubicarlos en la actividad -

social en función de un concepto Diologista, de capacidad inna-

ta, sin partir primero de considerar sus capacidades como pro -

dueto no tanto de origen innato, sino desarI"Olladas a lo largo 

de sus relaciones soc1ales 11
• ( 74) 

Así, podemos ver como el orientado, el orientador y su en1.. 

torno familiar y social limitan sus posibilidades y capacidades 

(74) HOYOS, Medina Carlos Angel. La Orientación: un programa pú
blico de interés privado. P. 37 
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afirmando cualidades heredadas por sus padres no dejando conocer 

cuales son sus inquietudes reales, sino que lo captan a partir 

de deseos frustrados y obstaculizados por aspectos ajenos a su 

voluntad. 

Por tal motivo l¿.;s decisiones asumidas son influenciadas 

por otras personas, ya sean amigos o familiares que inculcan 

sus ideales, como la elección de una carrera para tener que com, 

partir o satisfacer sus necesidades a partir del otro. 

Es decir, la Orientación Educativa coarta la libre expre

sión y elecci6n del hombre, por una parte con la utilización de 

instrumentos que limitan y determinan comportamientos a seguir 

a través de una serie de tests o entrevistas previamente plana,!_ 

das para que el orientado elija una manera adecuada y conforme 

a necesidades sociales y no a lo que el realmente quiere, y por 

otra parte porque no se le deja que participe en su propio pro

ceso de formación. 

11sus métodos son de carácter unívoco, lineal y homógeneo. 

Sus técnicas se limitan a los criterios de razón subjetiva: la 

entrevista (ya sea abierta o cerrada) sólo busca coincidir o -

contrastar la normatividad y la prescriptiva instaurada como 
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modelo unívoco de verdad". ( 751 

Pero, dicha situación no rechaza la labor que el orienta· -

dor lleva a cabo, aunque está sea dirigida por prescripciones -

Institucionales que marcan un deber ser imposible de evadir, el 

cual todos deben cumplir de acuerdo al papel que les ha tocado 

desempeñar, interpretado muchas veces inconcientemente, sin da!. 

se cuenta de la verdadera intención que se sigue a partir de la 

normatividad de prácticas ajenas a todo aquel que las realiza. 

Sin embargo, no por ello vamos a ~ustificar nuestras acci~ 

nes, pues depende de cada una de las personas que intervienen -

en éste proceso, si siguen actuando mediante la obediencia de -

un deber ser o recapitulan sus acciones para comenzar a refle -

xionar sobre lo que estan~.baciendo e ir modificando sus pensa -

mientes y actitudes a fin de que posteriormente puedan ellos :... 

mismo::; propici.ir la reflexión no sólo como orientadores, sino -

también como profesores y padres de familia ~ así poder contri

buir a que el orientado participe de igual manera en su proceso, 

que sepa qué es lo que quiere y para qué, pues solo así podrá ~ 

propiarse de la actividad que elija y no sentirse ajeno a ella 

realizándola mecánicamente.' 

( 75) HOYOS, Medina Carlos Angel. La Orientación: un progrAmri ••• 
Op. Cit. P. 38 
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Por lo tanto necesario comenzar a considerar al hombre 

como un ser capaz de tomar sus propias decisiones de construir 

sus pensamientos y poder dar cuenta de lo que realmente desea -

hacer, pero ésto no se logra de un día para otro, pues existen 

una gran cantidad de car_:cter!stii.. -is muy particulares de su pe!: 

sonalidad que impiden_,..actuar como un hombre nuevo, transforma -

dor y creador, ya que es una forma de ser de muchos años que no 

se puede arrancar de raíz, sino que es toda una actividad no s2 

lo del orientado, sino de todas aquellas personas que interac -

túan con él, grupos sociales que hasta ahora han seguido -

muy de cerca su historia y principalmente el esfuerzo de cada !!. 

no de los hombres en su propio proceso de Orientación. 

Esto no pretende ser un discurso utópico e idealista, pues 

se reconoce el fuerte compromiso de todos para poder lograr un 

cambio, no radical ni imposible, sino más bien continuo y cons

tante a fin de obtener resultados favorables para todos, los --

cuales puedan ser adquiridos a partir del pleno convencimiento 

de lo que queremos hacer, para no sentirnos en otro mundo di fe-

rente a nuestros pensamientos, que sepamos cual es nuestra ve!:_ 

dadera actividad, pero elegida por nosotros mismos en la que --

nos reconozcamos como seres humanos capaces de crear y construir 

nuevos conocimientos v experiencias que nos hagan sentir vivos, 

no como marionetas manejadas por otras manos, otras mentes y o-
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tros cuerpos, sino comprometidos con nosotros, reconociendo -

nuestras posibilidades y limitaciones para poder canalizarlas y 

encaminarlas hacia nuevos caminos que nos lleven a descubrir d!. 

ferentes formas de pensar y actuar, dejando huella de la que se. 

mos, para no sentir que pasamos por la vida sin saber lo que h~ 

ciamos. 

A part.ir de lo anterior a continuación se. presenta otra oe. 

ci6n para contribuir a la reflexión, recapitulaci6n y posible -

transformación del proceso de Orientación desde los grupos de e, 

prendizaje, dando un diferente enfoque sobre el pap~l del orie!!_ 

tador, el orientado y como hasta un profesor puede llegar a co!!. 

vertirse en un quía o coordinador del proceso de Orientación. 
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3. 2 LA PERSPECTIVA DE LOS GRUPOS DE APRENDIZAJE 

COMO AMBITOS DE DECISION 

Si bien se ha hablado de diversos grupos, ya sean sociales, 

o de aprendizaJe, es necesario aclarar cuales son éstos y hacer 

una dif~renciación sobré lo que se pretende en cada uno, el Pr! 

mero como ya se vió en el segundo capítulo de este trabajo, po-

demos considerarlo como un grupo de personas que se reunen para 

un fin determinado y que constituyen también una adhesión a e -

llos de manera voluntaria e involuntaria, ya sean grupos depor

tivos, musicales, escolares o familiares respectivamente; en -

cuanto a los grupos de aprendizaje a los que nos avocaremos en 

este apartado como una perspectiva diferente para la Orl.enta 

ción Educa ti va en donde se trataran los elementos que lo invol!! 

eran, pues no se pretende dar una definición o concepto que en

cajone su actividad, sino el funcionamiento que se sigue en to_!: 

no a esta nueva opción. 

A lo largo de la hil:torla Ju::mos podido percatarnos del pa

pel que las. Instituciones, ya sean familiares, escolares, sind!. 

cales o de otra índole han desarrollado a través del tiempo y 

en la historia personal de los hombres en donde específicamente 

en las escuelas se ve al maestro como un dios que lo sabe todo 

y viene a llenar de conocimientos cerebros humanos, los cuales 
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no pueden expresar sus opiniones, pues constituyen recipientes

en espera de la sabiduría absoluta. 

"En este contexto tradicional el maestro es la autoridad, -

el que tiene más experier;..c1a, el que enseña porque sabe más, el 

que es más duro, el qu"é dice lo que el alumno necesita aprender, 

y el que priva a los demás de la responsabilidad de buscar y e!_ 

coger sus propias metas y valores". ( 76) 

Ahora bien dentro de la postura de los grupos de aprendiz~ 

je esta actividad se ha modificado, pues lo que se pretende no 

es esperar a que se nos de todo, sino ir en busca de lo que uno 

quiere a fin de desempeñarlo bien y con la disposición de crear 

conocimientos y experiencias nuevas. 

El maestro u prientador se va a convertir en un coordina -

dor del aprendizaje, visto, más que como una actividad que pro-

duz ca un cambio de conducta, va a ser un proceso en el que se -

tomaran en cuenta experiencias anteriores de los hombres, su o

pinión e iniciativa de comunicarse con los demás, reconociendo 

al grupo como fuente de experiencias y de aprendizaje. Existir.i 

el respeto por la individualidad de las personas que interven -

( 76) LAFARGA, Corona Juan y GOMEZ DEL CAMPO, Jase. Desarrollo -
del potencial humano. P. 271 



- 102 -

gan en el grupo, para que ellos mismos puedan generar su senti-

do de pertenencia, sintiéndose con derecho y disponibilidad de 

tomar parte activa en el establecimiento de objetivos, normas, 

planeac16n de actividades y toma de decisiones, ya que dentro 

de esta concepci6n no son considerados como seres estáticos, S! 

no como parte de su propio proceso, el maestro ya no dirá la Ú! 

tima palabra, pues será un coordinador que compartirá e inter -

cambiara con ellos expen.encias y conocinaentos. 

11 Sc le encomienda la tarea de iniciar el aprendizaje, pero 

de ninguna manera está dispuesto a tomar la responsabilidad del 

aprendizaje de cada participante".177) El tratará de inculcar -

en el alumno u orientado según sea el caso, el compromiso de su 

propio proceso en el cual el mismo tendrá que descubrir sus in-

quietudes y deseos a fin de solicitar lo que requiere para po -

der satisfacerlos, ya que nadie más podrá saber que es lo que -

realmente necesita, además de aprender a tomar decisiones solo, 

previniendo las consecuencias que pueda trae.¡: para su desempeño 

personal y profesional. 

se trata entonces de dar a los hombres los elementos para 

que puedan ser partícipes en la formación de su personalidad, -

( 77) LAFARGA, Corona Juan y GOMEZ DEL CAMPO, Jose. Desarrollo -
del ••• Op. Cit. P. 272 
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pues como ya se hablo anteriormente la educación que hemos rec! 

bido a lo largo de nuestra vida y de muchas generaciones atrás 

es la de darnos todo digerido, es decir ya elaborado por otros 

en donde no se nos permite opinar, sugerir o implementar nuevas 

cosas, ni mucho menos el.?gir a conveniencia, por lo tanto el --

hombre se siente incapaz de poder determinar que lo que qui~ 

re, dejando a otros la oportunidad de ej.egir por ellos, es aquí 

donde el orientador a través de sus tests dictamina una carrera 

de acuerdo a las capacidades supuestamente plasmadas en esos --

instrumentos y después la familia opina al respecto y el orien

tado queda al margen de toda decisión asumiendo algo que otros 

han decidido. 

Por lo tanto la Orientación será concebida de una manera -

más activa en donde se tome en cuenta la opinión de todos loa 

que intervienen en ella de tal forma que no sea algo mecánico y 

acabado, sino en constante transformación. 

"Se trata de un proceso. Durante este proceso el, sujeto 

que atraviesa la crisis vocacional se plantea una serie de int~ 

rrogantes acerca de quién es, quién quisiera ser, qué posibili-

dades tiene de ser lo que quiere, cuáles son sus intereses, ··ha-

bilidades y valores, cuáles las presiones de su medio ambiente. 

Se interioriza de todos los campos de la realidad profesional y 
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canaliza este aprendizaje de sí mismo y de la realidad a tra -

vés de la elección de una actividad que implica un modo de vi -

Vir, una forma de encarar la profesión y la vida en general. -

También puede ocurrir que como culminación de este proceso el -

sujeto decida no elegir; esto es considerado como la elección -

de la no elección, ya que se ha dado a través de una serie de -

pasos que tienen una racionalidad y es el resultado de una 

flexión profunda y orientada hacia el descubrimiento de lo que 

es la verdad para ese sujeto". ( 78) 

Aquí podemos ver que el hombre n~ solo necesita decidir P2. 

ra la elección de una carrera, sino también de lo que podrá ha-

cer a lo largo de su vida, pues a través de ella nos enfrenta -

mas en cada momento a la situación de saber que es lo que que -

remos. Sin embargo, esto significa un paso que se nos dificulta, 

debido a que no se nos ha dado la oportunidad de hacer.lo libre-

mente de esta manera buscamos al otro, pero no para compartir, 

intercambiar y construir nuevas cosas, sino Para que decida por 

nosotros. 

Por lo tanto los grupos de aprendizaje pretenden dar opor-

tunidad a todos de expresar sus sentimientos y poder reconocer-

{ 78) EALNIKER, de Resselman susana. Enfoque dinámico de la orien 
tación profesional. P.p. 5, 6 
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se en el otro por medio del trabajo en conjunto en el cual. el 

coordinador tendrá que ser muy observador para percatarse de la 

situación que se suscite en el grupo y poder canalizarlo de la 

mejor manera. 

11 La dinámica de !Os grupos se refiere a lo que pasa en el 

interior del grupo a lo largo del interactuar de las personas -

que forman parte de él. El grupo se reúne alrededor de una ta -

rea común; conforme se trabaja sobre una temática determinada y 

con una técnica determinada, algo sucede en el interior del gr~ 

po. Ese algo, esos fenómenos grupales, son el resultado de una 

serie de fuerzas o vectores, con magnitud y dirección variables, 

que entran en juego con la interacción de los participantes, el 

coordinador incluido". ( 79) 

De esta manera no solo un orientador puede fungir como 

coordinador dt:1l proceso de Orientación, sino t.:ur.bién el profe -

sor, la familia, pues la vida del orientado no se limita nada -

mas a dacidJ r una carrera o aprender matemáticas u otra materia, 

sino que es un constante aprendizaje, pero siempre en contacto 

con otro. También es necesario considerar que aunque se permita 

la expresión libre a los que participan es conveniente tomar en 

( 79) MORAN, Oviedo Porfirio. Jornada de Actualización. P. 51 
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cuenta otros aspectos como son los ambientales, es decir los que 

se refieren al lugar y mobiliario que se utilice; contextuales, 

tanto Institucionales como sociales, en cuanto al primero, el -

tipo de escuela, organización, dirección y relaciones laborales, 

los segundos a la situación política-económica del país que va 

muy relacionado con lo Institucional, con su repercusión en la 

vida familiar. 

La familia también tendrá que comenzar a darle mas importa!!, 

cia y libertad a las inquietudes, necesidades y deseos de los -

miembros de su grupo familiar, ya que no· es sólo labor del o 

rientador, sino también de los padres, quienes desde el naci 

miento de sus hijos los acostumbran a darles todo sin escuchar 

sus opiniones y tratándolos a todos por igual corno si ellos pe.!! 

saran y fueran idénticos, reprochándoles y comparándolos cuando 

no actúan de la misma manera. 

Es así como la Orientación debe percibirse como un proceso, 

no limitado únicamente al aul.:1 o a la actividad de un orienta·

dor, sino desde nuestra familia, la cual hasta el momento ha -

obstaculizado de alguna manera la formaci6n de sus descendien .., 

tes, no dejando expresar los deseos de cada uno. Cabe aclarar -

que ésto es producto de una historia de varias generaciones que 

dificultan un cambio radical, pero que, sin embargo, no es algo 
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imposible si ahora hemos comenzado a reflexionar sobre lo que -

se ha hecho y retomarlo para poder ir transformándolo poco a P2 

co. 

Por lo tanto dentro pe los grupos de aprendizaje debemos -

de tomar en cuenta varías consideraciones, primero necesitamos 

observar muy detenidamente nuestros comportamientos, aprender a 

problematizar, es decir a preguntar el por qué de las cosas, a 

partir de ello expresar lo que pensamos inicialmente con nues

tro sentido común y posteriormente utilizar nuestra imaginación 

para inventar y crear en torno a este proceso continuo de nues-

tra forma de pensar. 

Es importante también mantener comunicación con el otro a 

través de un lenguaje que nos permita interactuar y compartir 

con ellos nuestros puntos de vista, aprender a defenderlos in-

tercambiando ideas, trabajando en equipo, profundizando sobre -

cualquier terna, bu::;c<:mdo ::;u razón de ser, relacionas y dCticu

laciones a· partir de sus experiencias y conocimientos, pero en-

globándolo en un contexto que lo explique y lo de a entender. 

"Más que llenar cabezas con conocimientos, reglas, cánones 

y prescripciones, es decisivo formar y fomentar cabezas despie!, 

tas y críticas que dispongan de conocimientos, habilidades y -
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criterios para la transformación y la creación, en su nivel 11 .(80) 

Por consiguiente, dentro de los grupos de aprendizaje el -

hombre podrá relacionarse con otros a fin de reconocerse a tra-

vés de él, poder comprenderlo y enriquecerlo a partir de un in

tercambio común. 

Es indispensable reconocer que está opción de aprendizaje-

no la podemos limitar a una aula o a la labor de un orientador, 

sino a todos los momentos de nuestra vida y a las decisiones que 

debemos tornar en el transcurso de la historia personal de cada .!:! 

no de nosotros. 

En el sigui~nte apartado, por tanto trataremos poco más 

el trabajo grupal para ubicarnos en las decisiones, no solo de 

una carrera, sino también de una ocupación que signifique la --

realización de deseos e inquietudes. 

(sol SANCHEZ, Puentes Ricardo et.al. Aspectos metodolÓgicos de 
la investigación social. P~ 33 
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3.3 EL TRABAJO GRUPAL: ANALISIS OCUPACIONAL 

Partiendo del trabajo anterior y como consecuencia del in

tercambio que se pueda generar en torno a los grupos de aprend!. 

z~je se puede vislumbrar una ayuda mutua entre los diversos 
~ 

miembros que lo conforJll<ln en donde bajo la expresión de difere!l 

tes puntos de vista se llegará no solo a trabajar como grupo, -

sino también a lograr un análisis sobre las expectativas de ca~ 

da uno en ocasiones no muy claras, pero que a través de su 11-

bre expresi6n puedan generar una reflexión y futura decisión de 

lo que se quiere, 

Primeramente es necesario que dentro del trabajo grupal se 

comience con saber las expectativas, deseos, inquietudes de los 

orientados a fin de que juntos vayan adquiriendo un conocimien-

to de ellos mismos a través de la historia de su vida, su entoE: 

no familiar, sus amigos, su grupo escolar y otros a los que e-

llos pertenezcan, con el propósito de que descubran cuales son 

sus intereses, valores, ideales, inquietudes, temores, habilid!, 

des, aptitudes y .. todas aquellas que surJan durante el proceso. 

Por otra parte, la familia como ya lo vimos anteriormente 

obstaculiza el proceso debido a que pretenden realizar sus de--

seos insatisfechos en la labor que sus hijos emprenderan, por -
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lo cual no dejan que ellos elijan por si solos, además de que -

no lo pueden hacer con certeza, pues se les pide que elijan, 

que sean responsables, que exijan sus derechos, cuando no se 

les ha permitido ni siquiera expresar sus opiniones, por lo ta,!l 

to no saben de que manera pueden hacerlo. 

Es así como el trabajo grupal tiene como finalidad comen -

zar a erradicar éstos comportamientos y de)ar manifestarse a --

los hombres, para que de esta forma se pueda compartir, inter -

cambiar y construir sus metas contribuyendo a la formación de -

su propia identidad. Entendida esta como el " ••• sentimiento de 

mismidad logrado por el individuo a través del suceder temporal 

y de las experiencias cambiantes, biológicas, familiares y cul-

turales que le permiten mantener un grado de cohe:sión y estabi

lidad más o menos uniforme, y es precisamente la identidad ••• 11 tn) 

De esta manera, podemos decir que el trabajo grupal coady~ 

va a obtener identidad a través de la interacción de los hom '':""" 

bres, los cuales no saben quienes son y lo que son capaces de -

hacer, lo tienen en mente, pero no se atreven a expresarlo, por 

lo tanto en el grupo comienzan a identificarse con otros y a --

( 81 ) DINAZAR, Car reno y VAZOUEZ, Ha. del Carmen. Diseño de pro
gramas de orientación vocacional para las preparatorias de 
la U.A.E.M. P.p 7, 8 
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darse cuenta claramente de algunos de sus deseos e inquietudes. 

"En el proceso del grupo, las identificaciones constituyen 

un aspecto central del trabajo grupal. La presencia de varios -

individuos inmersos en u~a dinámica particular, ayuda a reacti

var identificaciones de manera permanente, por lo que la tarea 

del coordinador puede canalizarse hacia el señalamiento de es -

tos "juegos" identificatorios que se susceden en el devenir gr!!_ 

palº.(82 J 

Pero a través de que se van a percibir estas situaciones,-

pues precisamente por medio de técnicas grupales que el coordi-

nadar debera ir implementando de una manera muy cuidadosa, cong 

ciendo el objetivo del ejercicio y observando los comportamien-

tos de cada uno de los miembros del grupo, ya sean verbales o -

no, haciendo también caso a los silencios productivos, los cua-

les muchas veces nos indican lo que esta pasando en torno a una 

tarea ... Aquí va a ser de suma importancia el lenguaje del cual -

ya hablamos en el segundo capítulo, pues constituye un elemento 

imprescindiblfii!:· para el intercambio de ideas, construcción del -

pensamiento e interacción del grupo en la búsqueda de identidad 

e identificación para la formación de su personalidad. 

( 83 FOLADORI, Horacio c. Elección vocacional e identificación. 
P. 9 
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Durante este trabajo del coordinador con el grupo no sola-

mente debe promoverse la responsabilidad en los procesos de ca

da uno a nivel de la tarea a resolver, sino también propiciar -

la interacción, comunicación y observación para complementarse 

unos con otros y poder así superar las barreras que en el trans 

curso del proceso pueden surgir y que obstaculizan su desarro -

llo. 

11 Las técnicas grupales exigen una capacidad de autocr:Ítica. 

Y más que eso, de una renuncia a la omnipotencia, deseo infantil 

que nunca nos atrevemos a abandonar. La renuncia a la omnipoten 

cia nos coloca en un lugar desde donde es posible repensar el ~ 

contecer grupal en aras de detectar sus determinaciones, base 

para intervenir mas acertadamente". (63) 

Es decir el maestro u orientador tendrán que dejar de pen-

sar que lo saben todo y que los alumnos esperan de ellos toda -

respuesta, pues como ya lo dijimos aquí se cd'nviertcn en coord!. 

nadores del proceso y que deben cuidar su actividad a fin de no 

perder en ningún momento las actitudes que surjan, pues el gru-

po estaría en peligro de caer en una situación caótica que en -

un principio ellos mismos no puedan controlar y es el coordina-

( 63) FOLADORI, Horacio C. Las técnicas grupales en orientación 
vocacional. P. 10 



- , , 3 -

dor el que intentaría superar dicha situación·. 

Aunque esta nueva opción de la Orientación Educativa apa -

rezca como una serie de pasos a seguir y que la técnica result!_ 

ria una receta de cocina:,, que preparada adecuadamente garantiza 

el éxito, no es asi, púes significa todo un proceso en el cual 

existen innumerables elementos que intervienen en el y que OU!!, 

ca son los mismos, ya que sus miembros son personas diferentes 

con pensamientos diversos, comportamientos, hábitos, actitudes, 

miedos, prejuicios, resistencias y capacidades que no se pueden 

prevenir de antemano, pues no se conocen, por lo tanto para el!. 

gir una técnica es indispensable tomar en cuenta, que es lo que 

queremos, quienes participaran, con que intención la vamos a a-

plicar y observar la dinámica que se genere en el grupo para p~ 

der manejar la situación. 

Cabe aclarar que en éste proceso no se debe forzar a nadie 

a participar, ni ridiculizar sus intervenciones, pues se puede 

Cdtl!" en una represión que en lugar de ayudar a la libre expre -

sión entorpezca el desarrollo de la actividad. 

11 La Educación se transforma, de este modo, en una búsqueda 

de relaciones innagotables e interminables donde se privilegia 
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la acción transformadora y el intercambio entre los humanosº. ( 85) 

Para que juntos reconozcan sus posibilidades y comience una re

flexión sobre lo que se está haciendo no para reprobarlo y re -

criminarlo, sino para superarlo e ir en la búsqueda de lo que -

se quiere. 

Elegir una carrera no significa que ya encontramos lo que 

queremos, pues muchas veces la elección no es propia, sino pro

piciada por agentes externos a nuestra voluntad que impiden co!l 

tradecir a nuestros padres o porque la aplicación de un test a

rrojo resultados que indican aptitud para tal o cual carrera. -

Sin embargo, si uno no pretende estudiar puede también escoger 

cualquier otra ocupaci6n que satisfaga nuestros deseos, pero si 

es importante el saber cual es la intención que perseguimos y -

luchar por conseguirla. 

Para ello 11 
••• es necesario revisar todo nuestro pasado fa

miliar; recapitular lo todo para liberarnos de~ una manera perso

nalmente mas eficaz que una simple ruptura o una separación ge2_ 

gráfica, por violenta o tosca que sea una y otra 11
• ( 66) 

(85) FOLAOORI, Horacio c. Educación y grupos amplios. P. 2 

( 66) COOPER, David. La muerte de la familia. P •. 10 
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Parecerá que la exposición de éstas concepciones resulta-

ra un tanto utópica,, pero cabe aclarar que se reconoce lo com -

plejo de este proceso, por ello este estudio constituye solo u

nas !!neas de reflexión en torno a la Orientación Educativa, no 

es un trabajo acabado, pu ..... es en el intervienen hombres que no se 

pueden predecir y que se encuentran en constante transformación. 

Ahora bien el reflexionar no significa que el deseo sea volun -

tad, pues se nos pide algo que no se nos ha enseñado y que vie

ne de generaciones atrás. Sin embargo, si ya nos dimos cuenta -

de la importancia que esto radica, bien poderoos intentarlo y P2. 

ner nuestro mayor esfuerzo, luchanCo en contra de nuestra form!, 

ción, uno de los principales problemas de esta situación que en 

este estudio no se abordo, pero que también es motivo de una ª!!!. 

plia investigación~ 

Para poder lograr lo anterior es necesario abrirnos a la ;.. 

reflexión de una manera muy bien encaminada que contribuya a la 

toma de decisiones. no sólo en un aspecto, sino en todos y cada 

uno de los momentos de nuestra vida, consid6rar también la im-

portancia del trabajo grupal como un ámbito de decisión en el -

cual no nos confundamos con los demás, sino que sepamos realmen. 

te cuales son nuestras intenciones en la búsqueda de una activ! 

dad que nos ayude a desarrollarnos y a intentar construir nues-

tra realidad. 
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Es por ello que la Orientación no debe limitarse a los a -

lumnos de una escuela para tomar una decisión vocacional, sino 

también en el grupo familiar, de amigos, entre otros, en los -

que exista un intercambio, pero que al final de cuentas nos ll_!! 

ve a una toma de dec1si6n de las actividades que pretendemos -

realizar. 
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CONCLUSIONES 

Al finalizar todo trabajo de investigación es necesario --

plasmar algunas reflexiones originadas en el transcurso de su -

construcción, a partir del análisis realizado se intento ampliar 

el panorama de la Ori~nt~ción Educativa, la cual por mucho tie!!! 

po ha estado constituida corno un quehacer cducati\•o que ha vis-

to al orientado de una manera muy restringida con lo que respe~ 

ta a su intervención en su propio proceso de formación, es de -

cir que no puede tomar decisiones libremente en los diferentes 

momentos de su vida esperando que alguien elija por él. 

Es por ello indispensable abrirnos a una reflexión y anál!. 

sis de está práctica para contribuir a su apertura y transform~ 

ción sobre las actividades que realiza, y no verlas de una man!:, 

ra aislada, sino con una clara intención ñe lo que se pretende 

construir, considerando precisamente la participación del orie!!. 

tado '1 de todo~ ¡iqucllos grupos que con su intcrvenci6n den una 

interpretación sobre el contexto en el que se elaboran buscando 

las relaciones y articulaciones propicias que ayuden al orient~ 

do a encontrar su propia identidad, los grupos pueden ser entre 

otros, la familia, la escuela, grupos musicales, deportivos, de 

recreación, sindica tos, medios de comunicación, muchos más que 

el hombre forma intencionalmente y para un fin determinado. 
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Aunque la postura de la Orientación ha encajonado al orie~ 

tado, también es cierto que en los últimos años su práctica ha 

logrado ctros ámbitos en los cuales se han constituido otros 

discursos y prácticas donde se cuestiona a la Orientación en sus 

fundamentaciones teóricas y metodológicas, en los instrumentos 

de trabajo (tests) del orientador y en su formación. De esta m!_ 

nera esto repercute en la práctica social del orientador, ya que 

los avances han sido muy significativos en la familia y 'la -

escuela que la imparte, sino precisamente con los orientadores 

y maestros que de una u otra forma han intervenido en este pro

ceso, ya que los dos grupos anteriores actúan directamente con 

el orientado, desde que nace uno y otro lo condicionan a reali

zar determinadas actividades y a pensar por ellos. 

una vez que se ha reconocido la participacidn de algunos -

grupos como son la familia y la escuela dentro de la Orienta -

cidn, es necesario aclarar como·va a· ser su iOtervención para·..:. 

lograr en el orientado despertar la inquietudt de tomar decisio

nes propias, tratando de intcresars.::, r~!lexlonando y actuando 

en la construcción de su formación para ir en busca de un hom -

bre que se de cuenta de su situación, la critique y transforme 

que no se conforme con lo que se le da a fin de dar origen y -

significación a su realidad. 
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Es necesario por tal motivo adentrarnos en la relación que 

mantienen la familia y la escuela con el orientado, pues ambos 

han permanecido muy lejos de él, sobre todo en la comprensión -

de su forma de ser, criticando sus comportamientos sin darse --

cuenta que ellos han prop)ciado el desempeño de diversos roles 

a cumplir, donde surge··1a rivalidad y competencia por demostrar 

quien es el mejor, limitándose a cubrir con las demandas de al.!_ 

mentación, educación, en cuanto al pago de cuotas, Útiles y un!. 

formes, a su vez la escuela Se limita a dar conocimientos acab_!. 

dos y caducos sin un contexto que los respalde, no permitiendo 

un análisis y reflexión al respecto que contribuya a recons ---

truir la realidad e interpretarla. 

Ambos grupos no intentan buscar los por qué's y cómo's de 

los acontecimientos y no les importa conocer las inquietudes, -

intereses y necesidades del hombre, en las curiles intervienen -

nuestros valores y hasta sentimientos que con cosas materiales 

no se pueden Sdtlsía.ccr 'J que égtos dos qrupos han dejado de l!, 

do, pues no permiten que se expresen los puntos de vista ni lo 

que realmente se quiere, sino que se satisfacen necesidades fi-

siolÓgicas creyendo que con esto ya se cumplid con la formación 

de los hombres, en lugar de contribuir a que ellos busquen la -

manera de desarrollarse de acuerdo a sus propias inquietudes, -

para que no se conformen con lo que se les da y busquen la man~ 
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ra de construir su realidad, a fin de cuestionarla, analizando 

y reflexionando sobre ella con una intención que permita arri-

bar a un reconocimiento de su situación y las posibilidades de 

construcci6n que los ayuden a originar hombres críticos. 

"Ser critico, por otra parte, significa dcshechar cualquier 

distancia puramente contemplativa, cognoscitiva del mundo, pero, 

para afrontar la contingencia del presente con la esperanza ra

dical-esto es, con una esperanza que, mientras que evita con -

certeza, anhela una praxis en la interna unidad del pensamiento 

y la acción. He estoy refiriendo aquí, acerca de una praxis en -

la cual el sujeto cognoscente es un sujeto actuante, una praxis 

en la cual nosotros tomamos responsabilidad hacia la historia y 

hacia una visión del mundo que 'aún no e:s'".(87) 

De esta manera habría que problematizar también la forma -

de control que la escuela y la familia imponen a través de nor

mas, costumbres, hábitos, leyes y reglamentós que uniforman al 

hombre y lo hacen dócil y obediente ante cualquier .:i.cti vidad, -

ésto no debe verse como algo imposible, sino como un trabajo -

constante que poco a poco logre construir nuevas experiencias y 

(87) GIROUX, Henry y MCLAREN, Peter. Sociedad, Cultura ••• op.Cit. 

P. 210. 
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conocimientos que puedan ser llevados a la práctica en donde el 

Pedagogo podría participar en la elaboración y construcción de 

elementos que expliquen nuestra realidad a partir del análisis 

y disposición para poder llegar a rebasar lo ya establecido, ce 
duco y obsoleto. 

Aquí se insertaría la participación del orientador, el cual 

también dC?be intervenir en su formación y preguntarse Jque es -

toy haciendo?, lpor qué?, lpara qué?, ¿para quien?, y tcómo -

voy a realizarlo?, quien no se quede con lo aparente, sino que 

vaya más allá, analizando cada uno de los aspectos de su activi 

dad, para ello también nos preguntaríamos lcdmo debe ser la fos:_ 

mación de un orientador?, ~quién o quiénes lo van a formar? y a 

partir Íde qué?. 

Para ello hay que reconocer y comprender que tan importante 

es nuestro compromiso y responsabilidad, para así hacer de nue!. 

tra participación una intervención que favorezca, propicie y -

contribuya a la construcción de nuestra formacidn y a la inter

pretación de la realidad, no como un espejo que refleje lo que 

somos, sino una fuente de creación de nosotros mismos. 

De esta manera la Orientación crecería evitando que se vi.!. 

lumbre únicamente como la aplicadera de tests que determina el 
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futuro de muchos hombres y que los encajona en una determinada 

actividad y no les permite llevar a cabo su proceso de una man!! 

ra clara e intencionalª 

Por Último, cabe reafirmar la actividad del orientador y -

con él la del Pedagogo, cuya participación iría encaminada a r~ 

conocer de una manera muy clara, si es que no se ha hecho, los 

diversos grupos que pueden intervenir aquí, viéndolo como un 

proceso que resignifique su práctica y sobre todo otorgar al o

rientado los elementos necesarios para participar en su forma -

ción reflexionando y analizando su situacidn, tal vez con la a

yuda de grupos de aprendizaje que permitan una mayor apertura 

hacia la expresión de puntos de vista en la construcción y tran~ 

formación de realidades. 
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