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PROLOG O

El presente trabajo representa nuestro intento por formular un con- 

cepto de Orientación Integral Universitaria. 

La Orientación Integral que proponemos para que se realizace en la

Universidad Nacional Autónoma de México, se basaría! en una Psicología
tomada como ciencia bio-psíco-social, en los principios del humanismo

socialista y tendría nexos con la Filosofía. 

Consideramos que para que una Orientación como la que proponemos

pueda llevarse a la práctica es condición Sine Qua Non que se den los
siguientes requisitos: 

a).— Una modificación radical de la estructura económica en la que

se basan la sociedad y la superestructura educativa. 

b).— La transformación radical de la totalidad de la existencia hu- 
mana. 

Salvador Ruiz Rubio

México, D. F., 1970. 

7



aa. ,. . a_ - __ _«

tZr—'.r.__. 1.—•.. Kir. ..: MLL 



SUMARIO

POSTULADO PSICOLOGICO FILOSOFICO EN QUE PUDIERA

BASARSE LA ORIENTACION UNIVERSITARIA. 

PROLOGO. 

CAPITULO I

FILOSOFIA DE LA ORIENTACION. 

CAPITULO II

CONCEPTUACION DE LA ORIENTACION. 

1.—¿ Qué entendemos por Orientación Vocacional? 

2.—¿ Que entendemos por Orientación Escolar? 

3.—¿ Qué entendemos por Orientación Profesional? 

4.— La Orientación Integra'. 

CAPITULO III

CORRIENTE DE PENSAMIENTO FILOSOFICO EN QUE PUDIERA

BASARSE LA ORIENTACION UNIVERSITARIA. 

1.— Principios esenciales que proponemos a la Orientación integral. 

a) .— Humanización de la Orientación. 

b) .— Empleo de Métodos Científicos en la Orientación. 

c) .— El constante perfeccionamiento del hombre. 

d) .— Todo principio es susceptible de crítica. 

9



2.— Bosquejo del Método D aléctico. 

3.— Condiciones para la aplicación del Método Dia:éctico a la Orien- 
tación. 

4.—¿ Existen, en realidad, posibilidades de realizar una Orientación
Integral en el humanismo del porvenir? 

a) .— Sólo la estabilidad económico -social, sólo el equilibrio en las
fuerzas productivas del trabajo pueden permitir una Orienta- 
ción Integral. 

b) .— El equilibrio económico -social es la base del desarrol: o del hu- 
manismo sócialista. 

e).— En el humanismo socialista encontramos la fuente que facilita
el desarrollo de capacidades, intereses y vocaciones para el tra- 
bajo sin obstáculos y con finalidad valorativa humana. 

d) .— Las instituciones culturales y educativas que incluyen la Orien- 
tación Integral estarían en contacto directo con las necesidades
de los pueblos. 

CAPITULO IV

LAS CONEXIONES DE LA PSICOLOGIA CON LA FILOSOFIA HU- 
MANISTA SOCIAL. 

1.— La Psico:ogía, en que se basa la Orientación, es una ciencia, Bio- 
psíco-social. 

a) .— Factores Biológicos. 

b) .— Factores Sociales. 

c) .— Factores Psicológicos. 

2.— La Filosofía no puede estar desligada de la Psicología, pues le
da fines valorativos al carácter. 

3.— Semejanzas y Diferencias más importantes en los sistemas de
Marx y Freud. 

10



a) .— Fundamentos comunes. 

b) .— El concepto del hombre y su naturaleza humana. 
c) .— La evolución humana. 

d) .— Motivación humana. 

e) .— El individuo enfermó y la sociedad enferma. 
f) .—El concepto de salud mental. 

g) .—El inconsciente social. 

CONCLUSIONES. 

CITAS BIBLIOGRÁFICAS. 

BIBLIOGRAFIA. 

11





Yo no podría sentir ante ningún auditorio, por

selecto o exigente que fuera, la responsabilidad que

siento citando sé que hay un grupo de jóvenes ansio- 
sos de orientarse. Me percató hasta tal punto de lo

que significa ser joven y estar colocado en medio
de un torbellino de desorientación, de perversión, de

tendencias encontradas y de ideas falsas que siento
en mi propia carne, la necesidad inaplazab'e, de coo- 
perar, siquiera unos breves instantes, a encauzar el

pensamiento y la ruta de cada uno de los jóvenes que
me rodean". 

Narciso Bassols. 

Como puede verse en detalle en las ubras de
Roberto Owen, del sistema fabril ha brotado el ger- 

men de la educación del porvenir, que para todos

los niños mayores de cierta edad combinará & traba- 

jo productivo con la instrucción y la gimnasia, no
sólo como un método de elevar la producción social, 

sino cómo el único método de producir hombres com- 
pletos". 

Carlos Marx. 

El hombre " personal" es el hombre ubicado en

aquella esfera de su vida donde se siente " él mismo", 

cómodo", donde actúa coherentemente con su pro- 

pia vo' untad, con sus inclinaciones y necesidades, y
según sus aptitudes y talentos". 

Carlos Marx. 

13



m

a. 



CAPITULO I

FILOSOFIA DE LA ORIENTACION

Para principiar nuestro trabajo presentaremos la opinión de algu- 

nos orientadores respecto a lo que debe ser la filosofía de la Orientación. 
A las citas textuales agregaremos nuestros comentarios. 

Antes quiero decir que las opiniones acerca de la filosofía de la Orien- 
tación aquí consignadas, quizá no sean las de los autores más destacados
en e: campo de la Orientación, pero considero que los distintos autores

tienen cierta semejanza en sus puntos de vista cuando consideran el tema

antes citado. 

En primer lugar voy a citar a Donald E. Super, uno de los autores
norteamericanos más renombrados en el campo de la Orientación tanto

en los Estados Unidos como en el mundo. Super, tiene la convicción de
que la Orientación debe ser la puesta en práctica de los principios demo- 
cráticos, en apoyo de lo anterior nos dice " a veces los programas de

Orientación tienen escaso alcance y sus perspectivas son limitadas, porque
mantienen e: status quo y sirven a los intereses de una minoría; otras en
cambio, ofrecen grandes perspectivas, están abiertos a nuevas posibili- 

dades y orientados a servir los intereses de la sociedad considerada glo- 
balmente. La mayor parte de la gente no sabe comprender la manera de
vivir de las personas que están por encima o por debajo de ellos en la

escala sacio -económica". ( 1) De la lectura de las ideas de Super, en rela- 

ción a la Orientación, deducimos que ésta debe llegar a todos los seres

humanos y no contribuir a que una minoría pueda seguir conservando sus
privilegios. Hay, además, otra aseveración importante en la cita de Super, 
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que se refiere a la falta de comunicación entre las diversas capas sociales

y que, por lo tanto, la Orientación, es necesario que coadyuve a una ma- 
yor interacción entre las diversas esferas sociales. 

Para continuar expondré gas ideas de otro autor, se trata en esta

ocasión de Robert Knapp. Knapp, nos habla acerca del objetivo que de- 
be cumplir un programa de orientación en la sociedad presente, ` un pro- 

grama efectivo de orientación contribuye a la inserción en nuestra com- 

pleja sociedad de individuos equilibrados, completos y activos. Una

democracia viva necesita individuos que tengan estas cualidades; la

Orientación es responsable de proporcionárselas. La Orientación es un

proceso cualitativo, dinámico por naturaleza. Se esfuerza por e. des- 

arrollo de miembros de la sociedad que puedan resolver toda clase de
problemas, individualmente o cooperando en grupos, según dicte la ne- 

cesidad" ( 2) . Knapp, hace énfasis primeramente en situar a la persona
en el lugar más adecuado dentro de la sociedad, también pone el acento

en el hecho de que la Orientación es responsable de crear personas que

reúnan las características de seres equilibrados, completos y activos que
puedan ser capaces de desarrollarse a sí mismos y a la sociedad en gene- 
ral. 

En la revisión de la bibliografía acerca de la Orientación, Moser y
Small Moser, formulan enseguida lo que debe ser una filosofía de la
Orientación: lógica, aceptable y razonable. " No puede ser aceptable a

menos que se apoye en los principios básicos de la democracia, la creencia

en la integridad y el valor supremo del individuo; no puede ser lógica a
menos que conciba a cada individuo como un ente original, dotado de
cua1dades distintas de las de otra persona. No puede ser razonable si no

visualiza la promoción del bienestar social a través de la adaptación in- 
dividual". ( 3) Acto seguido, los autores pasan a señalarnos cuáles son

los puntos que consideran como la filosofía de la Orientación: 

lo. Cada persona es un organismo dinámico con una per3onalidad

individual y posibilidad de desarrollo y adaptación. 

2o. La personalidad individual es la combinación de dos varia- 

bles: los rasgos heredados tanto físicos como mentales y el medio tanto
actual como anterior. 

3o. El individuo es un organismo en proceso de crecimiento, se en- 

cuentra en estado de cambio permanente y, su crecimiento puede ser
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orientado con arreglo a pautas y por cana es beneficiosos tanto para él
como para la sociedad. 

4o. El individuo puede beneficiarse si se le ayuda a elegir, a pro- 

mover su propia adaptación y a planificar sus actividades con miras a
una vida exitosa. 

5o. Es y debe ser responsabilidad de la escuela e: crear los ser- 
vicios de orientación necesarios para que cada estudiante alcance su des- 
arrollo óptimo. 

6o. Puede mejorarse la sociedad mediante el desarrol:o y la adap- 
tación óptima de cada uno de sus miembros". ( 4) Moser y Small Moser, 
establecen que la filosofía de la Orientación debe reunir las característi- 

cas de lógica, aceptable y razonable. Aceptable en cuanto se basa en los
principios democráticos; lógica en tanto considera a cada ser humano

como una individualidad; es razonab e en cuanto toma en cuenta que la

adaptación individual es necesaria para lograr el bienestar de la sociedad. 

Comentaré, ahora, los puntos que Moser y Small Moser, aceptan co- 
mo filosofía de la Orientación. 

Resumiendo sus postulados quedan de la siguiente manera: 

lo. Cada persona es un ente úndco, dinámico y diferente a todos
los demás seres humanos. 

2o. La personalidad como resultado de la interacción de los rasgos

heredados y del medio ambiente. 

3o. El individuo es un ser en desarrollo y al orientarlo adecuada- 
mente contribuimos a lograr el mejoramiento de la sociedad a través del

éxito y adaptación del individuo. 

4o. La escuela tiene la responsabilidad de llevar a sus alumnos a

un grad omáximo de desarrol o, para lo cual necesita contar con los ser- 
vicios de orientación necesarios para llegar a la consecusión de tal fina- 
lidad. 

Juan González Alpuche, en su obra intitulada Orientación Profe- 

sional, señala que " la Orientación Vocacional es la base de la felicidad

de la persona humana, de su sosiego, de su tranquilidad." ( 5) González

Alpuche establece, por tanto, que la Orientación es un elemento esencial

y básico en la formación del individuo, pues ayuda a conseguir la felici- 
dad de éste en sentido amplio. 
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Julián Ibáñez Gil, en su libro, Método de Orientación Profesional Pre- 

universitaria, resume las características que debe poseer un adecuado sis- 

tema de Orientación: . 

lo. El a:umno, centro principal de interés.— Se debe partir de un

conocimiento lo más exacto y completo posible del muchacho que se va
a orientar. 

2o. El ` interés vital', punto de partida.—La aspiración a servir de

una aptitud todavía no revelada. 

3o. El espíritu de sinceridad y realismo, cauce de la orientación.— 
Sinceridad consigo mismo y con el orientador — a quien se debe acudir, 

por lo tanto, en virtud de libre y espontánea decisión—; y sinceridad to- 
tal ante la realidad total. Ayudar al joven en ese descubrimiento; realista

del propio " yo" y de la realidad extrasubjetiva". ( s) 

Ibáñez Gil, establece que: lo. La Orientación tiene como elemento

básico al alumno y que una de sus preocupaciones es, lograr el mayor
conócimiento de éste, para condwrlo en forma eficaz; 2e. Habiendo

partido del conocimiento del alumno como centro de la Orientaci•in, con- 

sidera ahora que es necesario indagar y descubrir cuá: es el interés o in- 
tereses vitales del orientado. Mediante las entrevistas con el alumno, es- 

tudiós con Tests Psicológicos, informaciones proporcionadas por los pa- 

dres y maestros del alumno, llegaremos a establecer con claridad cuál es
el centro o centros de mayor interés para orientarlo, aquel o que es más

valioso para él y para lo cual tiene la motivación y las capacidades ópti- 
mas; 36. Por ú timo, hace hincapié en que tanto el orientador como el

orientado deben actuar con sinceridad y realismo en el proceso de la
Orientación. El alumno deberá confiar con toda ' a s' nceridad posible sus

intereses y motivaciones al Orientador. El Orientador ayudará al orienta- 
do a obtener un conocimiento objetivo de sí mismo y de la sociedad es- 
pecífica en que le toque vivir, así como del mundo y de la era -iistórica
en que se desenvuelve la humanidad. 

Después de haber consignado lo que cada uno de los orientadores

citados con antelación piensa que son los objetivos y finalidades de la
Orientación, llegamos a la conclusión de que existe bastante similitud

entre ellos la cual ya señalamos al principió del capítulo. Estimo que es- 

tas coincidencias en " a filosofía de la Orientación pueden agruparse del

modo siguiente: 



lo. Los Orientadores americanos ( Super, Knapp, Moser y Small
Moser) consideran que la Orientación debe ser democrática, es decir, 
se deben aplicar a ella los pr'ncipios que rigen a una democracia. 

2o. Los Orientadores coinciden en que el centro de la Orientación

es la persona y que sin ella no se puede dar el proceso que llamamos Orien- 
tación. 

3o. La Orientación contrÍbuye a lograr la fe:icidad del ser humano

y, por consiguiente, de la sociedad, puesto que ésta está integrada por
personas. 

4o. Respeto por la individualidad de cada persona, cons_derando

que el ser humano es único y, en consecuencia, posee muchas diferencias
con relación a sus semejantes. 

5o. La necesidad de que los servicios de Orientación lleguen a to- 
dos los alumnos. 

Los autores de las obras consultadas se refieren principalmente a

la Orientación que se proporciona en las instituciones educativas. Pero
nosotros creemos que si " a Orientación ha de ser un vehículo efectivo

en la consecución de la felicidad de la sociedad, si ha de contribuir a lo- 
grar " individuos equilibrados, completos y activos" ( 7) , debe trascender

las fronteras de los centros educativos y llegar a los lugares más recón- 
ditos y apartados de nuestro mundo. 

Es necesaria la creación de Centros de Orientación por cada deter- 
mnado número de habitantes. Emilio Mira y López, propone la creación
de un centro de orientación por cada 500,000 habitantes. 
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CAPITULO II

CONCEPTUACION DE LA ORIENTACION

1.—¿ Qué entendemos por Orientación Vocacional? 

2.—¿ Qué entendemos por Orientación Profesiona=? 

3.—¿ Qué entendemos por Orientación Escolar? 

4.— La Orientación Integral. 

En nuestro segundo capítulo deseamos hacer referencia a los diver- 

sos tipos de Orientación de que se ha hablado desde la época en que Pla- 

tón, en La República, clasifica a los seres humanos en hombres de oro
gobernantes) , hombres de plata ( guerreros) y hombres de hierro ( arte- 

sanos y campesinos) , hasta la era actual de la Orientación. 

Presentaremos algunas definiciones de lo que entendemos por las

diferentes formas de Orientación mencionadas en los tres primeros pun- 

tos y posteriormente daremos nuestro concepto de la Orientación Inte- 
gral. 

1.—¿ Qué entendemos por Orientación Vocacional? 

Para comenzar emplearemos la definición del pedagogo mexicano

Luis Herrera y Montes: " La Orientación Educativa y Vocacional es una
manera de ayudar a los individuos a resolver sus dificultades. Es la ayu- 
da experta que se les proporciona, siempre que se encuentran obstáculos

en su desenvolvimiento y autorregulación". ( 8) La vida humana siempre

es problemática, constantemente nos plantea nuevas situaciones que he- 

mós de superar, la Orientación Vocacional contribuye a guiar al indivi- 

duo en el descubrimiento de soluciones adecuadas a tales problemas. 
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En el desarrollo de este primer punto, comentaremos a continuación
la conceptuación que tiene de la Orientación" -Vocacional la psicóloga Ita- 

lia García Ramírez. Estas ideas y las siguientes sobre Orientación Esco- 
lar y Profesional, fueron presentadas en la ponencia " Desarrollo de la

Orientación en México", durante el Primer Congreso Latinoamericano de
Orientación, celebrado en la ciudad de México en agosto de 1969. La

Orientación Vocacional debe estar encaminada a hacer consciente al es- 

tudiante de cuáles son en él las aptitudes e intereses más preponderantes, 
o en las palabras de Ita' ia García Ramírez, " una Orientación Vocacional

dirigida a la sensibiázación de los estudiantes con respecto a sus propios

intereses y aptitudes". ( 9) 

Entre los autores norteamericanos mencionaremos a Gertrude Forres- 

ter y a Robert H. Knapp. 

Forrester en Methods of Vocational Guidance, nos da la siguiente
definición acerca de la Orientación Vocacional: " El procesó de asistencia

al individuo en la elección de una ocupación, en la preparación para ella, 

en la entrada y progreso en ella". ( 10) 

Forrester nos propone en su definición de la Orientación Vocacional

que ésta debe consagrarse a ayudar al hombre en la elección de un ofi- 

cio, ocupación o profesión acorde con sus aptitudes, intereses y voca- 
ción, pero que el papel de guía de la Orientación no concluye ahí, sino
que continúa hasta que la persona se encuentra desempeñando su trabajo

y aún en esta etapa auxilia al hombre a realizar progresos en el campo
de su trabajo. 

Robert H. Knapp en su obra Orientación del Escolar, cita a Traxler, 
quien nos propone que " idealmente concebida, la Orientación capacita a

cada individuo para comprender sus aptitudes, intereses y rasgos perso- 
nales, a desarrollarlos lo mejor posible, relacionarlos con metas vitales y, 
finalmente, a alcanzar un estado de completa y madura auto -orientación
como un ciudadano de un orden social democrático pudiera desear". ( 11) 

La Orientación así entendida supone un conjunto de técnicas que auxilian

al sujeto en el logro de su auto -conocimiento, una vez a' canzado esto, 

ayudan al orientado a establecer la relación adecuada con las metas vi- 

tales correspondientes. Pero la misión de la Orientación debe ir más al,á, 

llegar hasta lograr que la persona adquiera una madura autonomía y que
en las situaciones posteriores en que se encuentre, sea capaz de auto - 

orientarse, de auto -dirigirse. 
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Después de revisar las citas de los autores mexicanos y norteameri- 
canos aquí consultados y añadir los respectivos comentarios; podemos
concluir que el papel que debe realizar la Orientación Vocacional es ayu- 

dar al ser humano a conseguir su auto -desarrollo e integrarlo a la socie- 

dad como una persona productiva y madura. 

2. ¿ Qué entendemos por Orientación Escolar? 

En este punto consideraremos las definiciones que de la Orienta- 

ción Escolar nos dan un autor francés y una psicóloga mexicana. Henri
Pieron nos habla de que la Orientación Escolar consiste en realizar a los

alumnos los estudios necesarios de intereses y aptitudes, para en base a
esto poder recomendarles las materias o ramas de la enseñanza que más
les convengan. Pieron dice textualmente: " La Orientación Escolar es una

tarea pedagógica consistente en guiar a los esco ares en la elección de
ramas de la enseñanza". ( 12) 

La psicológica Italia García Ramírez define a la Orientación Esco- 
lar " como el conjunto de métodos y procedimientos eficaces para lograr
el ajuste y la adaptación del alumno a su medio académico inmediato' 

13) . Esto es, la información que se le proporciona al alumno en relación' 

a la institución; los deberes, obligaciones y privilegios de aquél; así cómo
también, la información pertinente respecto a sus actividades académi- 

cas, con lo cual se logra una identificación del alumno con la institución

y esto condiciona una buena adaptación. 
Eri resumen, la Orientación Escolar trata de lograr la adaptación del

alumno a su medio educativo, a través de la identificación del orientado
con la institución y mediante la correcta dirección en : a elección de áreas
educativas. 

3.—¿ Qué entendemos por Orientación Profesional? 

Tenemos aquí las opiniones de cuatro autores. Italia García Ramí- 
rez, establece que la " Orientación Profesional subraya la necesidad de co- 
rrelacionar la propia vocación con las características de la profesión y
las alternativas que la demanda ofrece". ( 14) 

Comentando la definición de ; a psicóloga Italia García Ramírez, en- 
contramos elementos que son de primerísima importancia para la buena
fundamentación de la Orientación Profesional. Nos habla en primer lugar
de que es necesario establecer cuáles son la vocación, aptitudes e intere- 
ses del orientado; en segundo lugar, estudiar, los cambios o variaciones
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de la oferta y la demanda y, en tercer lugar, establecer una corre ación
entre las consideraciones precedentes. Hecho lo anterior nuestro consejo

será más real, más objetivo y, por lo tanto, más certero. 
Para Mira y López, la Orientación Profesional es " una actuación

científica compleja y persistente, destinada a conseguir que cada sujeto
se dedique al tipo de trabajo profesional en el que con menor esfuerzo, 

pueda obtener mayor rendimiento, provecho y satisfacc' ón para sí y para
la sociedad". ( 15) La Orientación Profesional entendida a la manera de

Mira y López, contribuye a la salud mental del individuo y de la sociedad
en general, al procurar al hombre la colocación en el puesto, ocupación, 

oficio o profesión para el cual reuna las características necesarias, pues el

individuo será un ser productivo y derivará satisfacción del desempeñó
de su correcto papel en la sociedad en la que le ha tocado desenvolverse. 

Mira y López, en su libro Manual de Orientación Profesi'on'al, después
de formular un concepto de Orientación Profesional, se esfuerza por ha- 
cerlo más conciso, comunicándonos " que es el ajuste científico del que- 
hacer al ser" ( 16) . En esencia dice lo mismo que la definición anterior. 
Al referirse a " que es el aiuste científico del quehacer", quiere decir que

se deben emplear las técnicas y los instrumntós adecuados para lograr
una buena realización de la Orientac*,ón. En mi concepto, esta segunda de- 

finición contribuye a date mayor claridad a la primera, pues nos dice, 
sin lugar a dudas, que la Orientación Profesional es el " ajuste científico

del quehacer al ser" ( 17) y no solamente el ajuste del hombre al trabajo, 
el ajuste del individuo a la máquina. 

El tercer autor que nos presenta su concepto de Orientación Profe- 

sional, para continuar la elaboración de este punto, es Henri Pieron, para

quien ; a " Orientación Profes`onal es una tarea social destinada a guiar
a los individuos en la elección de la profesión, de tal manera, que sean

capaces de ejercerla y se encuentren por ello satisfechos, asegurando
también, mediante la distribución de estas elecciones, la satisfacción de

las necesidades profesionales de la colectividad" ( 18) . 

Tomada en este sentido, la Orientación Profesional para Pieron es

más amplia que la Orientación Escolar, pues no se limita al campo de la

educación. La Orientación Profesional llega o debe llegar a todos los
miembros de la sociedad. Trata de lograr el bienestar de la sociedad me- 
diante la colocación correcta de cada persona en la profesión más ade- 

cuada para ella y para la coectividad. Además, contribuye a lograr una
planificación más racional de la educación, al sugerir el tipo de profe- 
siónistas o técnicos que demanda nuestro cambiante mundo actual. 
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La cuarta aportación acerca de la Orientación Profesional nos la
proporciona Ibáñez Gil en la Orientación Profesional Preuniversitaria, al

citar la definición de la Asociatión Génerale des Orientateurs de France: 
La Orientación Profesional tiene por objeto ayudar a la familia a dirigir

al niño hacia el género de actividad profesional que más convenga al con- 

junto de sus aptitudes, teniendo en cuenta la situación familiar y e: esta - 
dó del mercado de trabajo" ( 19) ( la traducción, es mía, la definición ori- 

ginal está en francés). 

Al crecer la sociedad ha habido un aumento paralelo en las especia- 

lizaciones y nuestro mundo actual en constante cambio no permite ya a
los padres guiar adecuadamente a sus hijos en la elección atinada de
una determinada ocupación, es necesaria la colaboración de personas
calificadas para ello. Son los orientadores — junto con los padres y maes- 
tros—, las personas que pueden llevar a cabo una buena dirección pro- 

fesional a los niños, jóvenes y adultos. La Asociación General. de Orien- 
tadores de Francia, pone énfasis en la necesidad de tomar en cuenta tan- 

to la situación económica de la familia del orientado, como la situación

del mercado de trabajo. La situación económica de la familia nos permi- 
tirá recomendar que la persona estudie una carrera profesional univer- 

sitaria o técnica, una ocupación de tipo técnico de dos o tres años, o bien, 
recomendarle inmediatamente a'guna actividad en la que pueda ser pro- 

ductivo. El mercado del trabajo, la oferta y la demanda, para un oficio, 
profesión u ocupación específicos es determinante, pues si tenemos, por

ejemplo, a una persona con aptitudes, intereses y vocación para medici- 
na y nuestro análisis del mercado nos indica que éste está saturado, aho- 
ra que la persona puede iniciar sus estudios y continuará igual cuando
ésta los haya concluido, lo más correcto es orientarlo a otra profesión pa- 

ra la que se necesiten reauisitos semeiantes a ' a medicina y que, tenga
un mercado de trabajo más prometedor, v. gr., Odontología. 

Analizando las definiciones de Orientación Profesional presentadas, 

llegó a la conclusión de que los autores dan conceptos muy semejantes
por no decir iguales. 

Creo que podríamos definir a la Orientación Profesional, en base a

las definiciones citadas, de la forma siguiente: 

lo. Es una actividad científica dirigida a determinar gas aptitudes, 

intereses y vocación del orientado. 
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2o. En la cual se toman en cuenta la situac-ón económica de la fa- 

milia y el mercado de trabajo, es decir, la oferta y la demanda para una
actividad concreta. 

3o. Los dos puntos anteriores se correlacionan y se puede, ahora sí, 
emitir el consejo. 

4o. Que permitirá situar al individuo en el lugar óptimo de produc- 

tividad y de satisfacción personal. 

5o. Y redundará en beneficio de la sociedad en : a que se desenvuelve. 

4.— La Orientación Integral. 

Después de haber consignado una serie de definiciones respecto a

los significados de la Orientación Vocacional, Escolar y Profesional, pasa- 
remos a formular nuestro concepto de Orientación Integral. 

Del 13 al 16 de agosto de 1969, se celebró en el auditorio de la Facul- 

tad de Medicina de la U.N.A.M., e! Primer Congreso Latinoamericano

de Orientación. Posteriormente, en los días del 17 al 21 del mismo mes, 

se llevó a cabo el Tercer Congreso Mundial de Orientación. Tan -o el Pri- 

mer Congreso Latinoamericano de Orientación, como el Tercer Congreso

Mundial de Orientación fueron patrocinados por la U.N.A.M., a través

de su Dirección General de Orientación y Servicios Sociales y por la Aso- 
ciación Internacional de Orientación Escolar y Profesional. 

Fueron dos acontecimientos de gran importancia para la Orientación

de los países participantes y de México en especial. 
Los orientadores regresaron con nuevas ideas, con nuevas técnicas y

con nuevas dudas que tratarán de aplicar y darles solución en sus res- 
pectivos países. 

Como resultado del Primer Congreso Latinoamericano de Orienta- 

ción, se creó la Asociación Latinoamericana de Orientación y se nombró
como primer Presidente al Profr. Julio González Tejada, por su meritoria

labor en la organización del Congreso. 

El Ing. Javier Barros Sierra, Rector de nuestra Universidad, declaró
en la inauguración del Primer Congreso Latinoamericano de Or_entación, 

que las decisiones a que se llegaran en ambos congresos, serían aplicadas
de inmediato en la Universidad Nacional Autónoma de México. Para

cump' ir con tal declaración del Rector, la Dirección General de Orienta- 
ción y Servicios Sociales, estableció en algunas escuelas y facu*tades de
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la U.N.A.M., Departamentos de Orientación. Antes de que esto se rea- 

lizase, existía en la Ciudad Universitaria, un Centro de Psicopedagogía

al cual se canalizaban los casos para orientación de las escuelas y facul- 
tades y, además había departamentos de Orientación en cada uno de los
plantees de la Escuela Nacional Preparatoria. 

La creación de departamentos de Orientación en las escuelas y fa- 
cultades es algo positivo, pues permite una mejor atención a los alumnos. 

Como podemos observar, hemos hablado de Orientación en general

y no se ha hecho mención en el nombre de los congresos a una clase es- 
pecífica de Orientación. 

La idea de llamar a los Congresos; I Latinoamericano de Orienta- 

ción y III Mundial de Orientación, sin nombrar a la Orientación Vocacio- 
nal, Escelar y Profesional, fue idea de la Dirección General de Orienta- 
ción y Servicios Sociales de la U.N.A.M., que presidía el Profr. Julio Gon- 
zález Tejada. 

Decimos Orientación Integral, porque además de comprender a las
Orientaciones Vocacionales, Escolar y Profesional, abarca una Orien- 

tación socia', política, cultural y económica. Una Orientación de este tipo, 
que cubre las áreas que son básicas en la formación de los estudiantes

y del ser humano en general, se ha ganado el que se la llame Integral. La
Dirección General de Orientación y Servicios Sociales, sustentaba estas
ideas y es por lo que llamó a los Congresos simp' emente de: Orientación. 

Por supuesto que una Orientación que comprenda los aspectos esco- 

lares, vocacional, profes_onal, social, político, cultural y económico, tiene
que ser impartida por un equipo en el que participen los especialistas de
cada una de las áreas mencionadas. 

La Orientación es un proceso que debe empezar en e", hogar, conti- 
nuar en el Jardín, de Niños, llegar hasta la Universidad, ayudar al hom

bre en su planac:ón económica y de ser posible auxiliarlo en la distri- 
bución de su tiempo libre. Es decir, la Orientación es un proceso continuo

a lo largó de la vida del ser humano. En conexión con esto, las palabras

de Moser y Small Moser, son más explícitas, cuando nos dicen " gradual- 

mente acabó reconociéndose que la Orientación ( Vocacional) es más un

proceso permanente que un hecho aislado. Se entendió entonces que im- 
plicaba toda la situación de vida del individuo'. ( 20) 

La Orientación — ya lo mencionamos con anterioridad— debe legar

a todos los seres humanos y no solamente a aquellas personas que con- 
curren a los centros educativos. Ahora, como nuestro trabajo está enca- 

27



minado a proponer un postulado Psicológ' co Filosófico a la Orientación
Universitaria, estimo que es necesario que centremos nuestro campo de
acción en la Orientación Universitaria. Entrando en el terreno de la Edu- 

cación Universitaria es necesario enfatizar que la Orientación es parte

del proceso educativo y no a go que se superponga al mismo. Tenemos
que hacer comprender esto a las autoridades educativas, pues de ello de- 

pende la aceptación y apoyo que den a la Orientación. 
Personalmente creo que las personas que dirigen la educación, cuan- 

do no están enterados de los principios y fines que persigue la Orienta- 
ción, no la aceptan muy bien e inclusive la obstaculizan, quizá pensando
que ló más importante es : a formación académica del alumno y que la
Orientación sólo ocasiona gastos y no beneficia al estudiante. 

Para clarificar esto de una vez por todas, citaré a dos autores. Uno

de ellos mexicano y el otro norteamericano. 

Luis Herrera y Montes establece que " la Orientación ( Educativa y
Vocacional) es aquella fase del proceso educativo que tiene por objeto
ayudar a cada individuo a desenvolverse al través de la realización de' 

actividades y experiencias qué le permitan resolver sus problemas, al
mismo tiempo que adquiere un mejor conocimiento de sí mismo". ( 21) 

Herrera y Montes continúa contribuyendo a aclarar cuando estipula que
la Orientación ( Educativa y Vocacional) no se yuxtapone a la educa- 

ción, sólo se diferencia por el énfasis que pone en la atención de las ne- 

cesidades del individuo y en el usó de las técnicas especializadas". ( 22) 

Ahara bien, nuestras ideas coinciden con las de Kelly, en el sentido
de que la Orientación y la enseñanza son parte del mismo proceso, cuan- 
do define a la Orientación " como la fase del proceso educativo que con- 

siste en el cálculo de las capacidades, intereses y necesidades del indivi- 
duo para aconsejarle acerca de sus prob erras, asistirle en la formulación

de planes para aprovechar al máximo sus facultades y ayudarle a tomar
las decisiones y realizar las adaptaciones que sirvan para promover su
bienestar en la escuela, en la vida y en la eternidad. Así como proceso
destinado a ayudar al individuo en su adaptación presente y en su plani- 
ficación de la vida posterior, la Orientación no puede ser un aspecto in- 
dependiente de la educación". ( 23) 

Las definiciones que nos dan Luis Herrera y Montes y Kelly, son
contundentes y dejan perfectamente bien sentada la estrecha relación que
existe entre la Orientación y la educación, señalan sin lugar a dudas, que
la Orientación y la educación son partes integrantes del mismo proceso. 

P: 



Habiendo establecido que la Orientación es parte del proceso educa- 
tivo, hablaremos del tipo de hombre que trata de crear la Universidad Na- 

cional Autónoma de México y del importante papel que desempeña en
ello la Orientación Integral. 

Nuestra máxima Casa de Estudios cumple la misión de informar al
transmitir el acervo cultural a sus educandos, pero, además, debe con- 

tribuir a la formación de - os alumnos que son parte esencial y básica de
nuestra comunidad universitaria. 

Nuestra Universidad Nacional se preocupa por proporcionar a sus

alumnos una formación equilibrada, es por lo cual en 1964, " modifica el

plan de estudios del bachillerato, buscando el equilibrio entre la forma- 

ción científica y humanística del educando'. ( 24) 

Si se trató de lograr el equilibrio en la formación científica y huma- 
nística del estudiante al nive. de la Escuela Nacional Preparatoria, esto

no podía detenerse allí y en 1966, la U.N.A.M., inicia una serie de

reformas " en los aspectos básicos de docencia, investigación científica, 

difusión cultural y administrativa. Esta reforma se desarrolla de acuerdo
a dos metas fundamentales: ; a integración y actualización de la Univer- 
sidad". ( 25) 

Italia García Ramírez, sigue desarrollando lo que se entiende por in- 

tegración de la Universidad y expone que " la integración obedece a la

necesidad fundamental de interrelacionar las humanidades con las cien- 

cias y las técnicas, la investigación con la docencia, la cultura de masas
con las más elevadas manifestaciones de la cultura, y, sobre todo, las
preocupaciones y esfuerzos de profesores, autoridades y estudiantes: es

en esta labor conjunta en la que reside la posibilidad de crear una verdade- 
ra comunidad universitaria". ( 26) El hecho de crear una comunidad uni- 

versitaria es fundamental, tanto los a umnos, como los profesores, em- 

pleados y autoridades deben ser consc' entes de tal hecho. En ocasiones se
cree que la Universidad son los edificios y las autoridades universitarias, 
cuando en realidad esto es más amplio, comprende también a estudiantes, 

profesores y empleados. Sabemos que cada una de las partes integrantes
de la Universidad tiene sus expectativas particulares, pero como una co- 

munidad universitaria tiene la finalidad de contribuir a crear hombres
íntegros. 

Continuando con la exposición de las dos metas fundamentales de
la Universidad, vemos que la segunda de ellas consiste en " la actualiza- 

ción de los sistemas, métodos y programas de estudio, ( que) tiene como
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principal objetivo el adecuar los contenidos de la enseñanza a las ac- 

tuales necesidades sociales, económicas y políticas de la nación". ( 27) 

Mediante la integración y la actualización, la Universidad Nacional, 
trata de lograr la creación de hombres íntegros, de hombres completos, 
de hombres en el sentido amplio de la palabra, al " proporcionar una for- 

mación social a los estudiantes de carreras predominantes técnicas — y
científicas—, y un eficaz rigor técnico a quienes cursan carreras huma- 
nísticas". ( 28) 

Una de las misiones básicas de la Universidad, además de lograr la
integración, y la actualización de la misma, es establecer contacto con- 
creto y directo con la realidad social, política y económica en que se des- 
envuelve. 

Las Instituciones de Educación Superior, y, en este caso nuestra
Universidad Nacional, siempre se han caracterizado por una falta de re- 
lación concreta con la soc'_edad en que se encuentran ubicadas. 

Las enseñanzas que recibimos en las aulas pecan de téoricas y cuan- 
do afrontamos ; a realidad ya como profesionistas, notamos el gran di- 

vorcio que existe entre el mundo que está más allá de la cátedra y ésta. 
Es urgente que la Universidad esté en contacto directo con las fuerzas

que producen, con los obreros y los campesinos. Ampliaremos este punto
en el capítulo III. 

La Universidad debe reunir, pues, los requisitos de integrac ón, ac- 

tualización y contacto concreto y directo con las fuerzas prcductivas. 
De lo anterior podremos apreciar claramente que e': papel de la Orien- 

tación Integral es de primer orden en el logro de las finalidades de la
Universidad en su afán de crear " hombres en toda la intensidad y valo- 
ración de la palabra hombre"- ( 29) 

Finalmente concluimos que es correcto hablar de Orientación en
sentido genérico, ya que anteriormente se hablaba de Orientac.ón Voca- 

cional, Escolar y Profesional pero ya hemos demostrado que la Orienta- 
ción no termina ahí, sino que es un proceso que dura toda la vida del
ser humano. 

Al considerar que la Orientación comprende toda la situac=ón de vida

de la persona y que es un proceso que se inicia en el hogar y concluye
al final de la vida del ser humano, debe comprender también los aspectos

social, económico, político y cultura', a los cuales antes no se tomaba
en cuenta o no se les concedía la importancia que merecen. 
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CAPITULO III

CORRIENTE DE PENSAMIENTO FILOSOFICO EN QUE

PUDIERA BASARSE LA ORIENTACION UNIVERSITARIA

1.— Principios esenciales que proponemos a la Orientación

Integral. 

a) Humanización de la Orientación. 

b) Empleo de Métodos Científicos en la Orientación. 

c) El constante perfeccionamiento del hombre. 

d) Todo principio es susceptible de crítica. 

2.— Bosquejo del Método Dialéctico. 

3.— Condiciones para : a aplicación del Método Dialéctico a

la Orientación. 

4.—¿Existen, erg realidad, posibilidades de realizar una Orien- 
tación Integral en el humanismo del porvenir? 

a) Sólo la estabilidad económico -social, sólo el equili- 

brio en las fuerzas productivas del trabajo pueden

permitir una Orientación Integra'. 

b) El equi: ibrio económico -social es la base lel desarro- 

llo del humanismo socialista. 

c) En el humanismo socialista encontramos la fuente

que facilita el desarrollo de capacidades, intereses

y vocaciones para e, trabajo sin obstáculos y con
finalidad valorativa humana. 

d) Las instituciones culturales y educativas que inclu- 
yen la Orientación Integral estarían en contacto di- 

recto con las necesidades de los pueblos. 
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1.— Principios esenciales que proponemos a la Orientación Integra'. 

Ya dejamos sentado en nuestro segundo capítulo el concepto de

Orientación Integral y en éste que iniciamos, queremos exponer cuatro
principios esenciales en que debe apoyarse. 

Entendemos por Orientación Integral, un proceso que engloba o com- 

prende a las llamadas Orientación Vocacional, Escolar y Profesional, pe- 
ro que además comprende los aspectos social, económico, po ítico y cul- 
tural. Un proceso que comprende toda la situación de vida del ser huma- 
no. Un proceso que dura toda la vida del hombre. 

A continuación citaremos los principios esenciales en que debe ba- 
sarse la Orientación Integral a los cuales se ha hecho alusión lineas arriba. 

a) Humanización de la Orientación. Debemos partir de la consi- 
deración de que lo más importante de todo es el hombre, el hombre con- 

creto y real. Que este hombre con sus cualidades de concreto y real no
debe entrar al servicio de las cosas, de la ciencia, de la técnica, ni de las
instituciones — sociales, políticas, económicas, gubernamentales, religio- 

sas, etc.—, sino precisamente a la inversa, las cosas, la técnica, la cien- 

cia y las instauciones sean de cualquier tipo, deben estar al servicio del
hombre y promover la plena realización de sus capacidades y potencia- 
lidades. 

Entendemos por humanismo no sólo la revaloración ,y vuelta a los
clásicos griegos y romanos, sino precisamente " el papel que juega e'. 

hombre en esta revaloración, la' creciente confianza en los poderes del
hombre". ( 30) 

Esta misma idea podemos expresarla con otras palabras, diciendo
que el humanismo " implica la creencia en la unidad de la raza humana

y en el potencial de hombre para perfeccionarse a través de sus propios
esfuerzos". ( 31) 

Las citas anteriores establecen que es el hombre el creador de sí

mismo, pór medio de la realización de los poderes que le son - nherentes

y que siempre es capaz de ir en constante perfeccionamiento. 
Los pensadores humanistas " creen en la unidad del género humano

y tienen fe en el futuro del hombre" ( 32) , de lo cual se desprende que

nunca hayan caído en el fanatismo. 

En el desarrollo del concepto de humanismo, presentamos a conti- 

nuación una cita de From en la cual señala las ocasiones en las que ha sur- 

gido e: humanismo en defensa del género humano. La primera ocasión en
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que aparece es " en el Renacimiento, contra la amenaza del fanatismo reli- 

gioso; en el Iluminismo, contra la amenaza del nacionalismo extremo y la
esc: avización del hombre por la máquina y los intereses económicos". 
En nuestra época actual ha resurgido el humanismo con nueva fuerza, 

la actual revitalización del humanismo constituye la respuesta a una

forma agudizada de esta última amenaza ( la esclavización del hombre

por la máquina) , el temor de que el hombre se convierta en esclavo de

las cosas, en prisionero de as circunstancias que él mismo ha creado y
a la amenaza totalmente nueva que las armas nucleares plantean a la

existencia física del género humano". ( 33) 

Los humanistas del Renacimiento y del Iluminismo pensaron que la
educación sería la condición exclusiva o suficiente para transformar al

hombre en un ser humano pleno y no tomaron en cuenta la necesidad
imperiosa de realizar cambios sociales radicales. Marx, advierte que es

necesario " sopesar lo que podemos esperar de la educación — que es mu- 

cho—, y lo que no cabe esperar de ella — ya que la educación por sí sola

no puede transformar todo'. ( 34) 

Es Carlos Marx, quien sienta las condiciones adecuadas para la ver- 

dadera realización del hombre y de ` a sociedad humana, al postular " la

imposibi ¡dad de separar la teoría de la práctica, el conocim'.ento de la

acción, los fines espirituales del sistema social. Marx afirmó que el hom- 

bre libre e independiente sólo podría existir en un sistema social y eco- 
nómico que, por su racionalidad y abundancia, marcara ' a conclusión
de la época de la " prehistoria" e inaugurara la época de la " historia hu- 

mana", la cual convertiría al desarrollo pleno del hombre en la condición

para el desarrollo pleno de la sociedad, y viceversa". ( 35) 

From, expone que " el marxismo auténtico constituyó el movimiento

esp'.ritual más vigoroso, de naturaleza amplia y no teísta, que emergió
en la Europa del siglo XIX. Pero después de 1914 = o quizás aún antes— 

este espíritu se extinguió casi totalmente". ( 36) Lo anterior hace cons- 

tar la gran influencia que han tenido las ideas humanistas sociales en el

desarrollo de los pueblos del mundo. La casi extinción de las ideas socia- 

listas humanistas se debe a las dos guerras mundiales y a los sufrimientos
que trajeron, así como también, " a la nueva abundancia y a la ética de
consumo que empezaron a predominar en las sociedades capitalistas du- 

rante el período comprendido entre las dos guerras mundiales". ( 37) 

Claro que estas ideas permanecieron encubiertas, pero el hombre vuel- 

ve a plantearse los problemas vinculados con el sentido de la vida y de su
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existencia y el socialismo humanisma resurge con nuevos bríos, y ahora, " el

humanismo socialista ya no constituye el motivo de preocupación de unos
pocos intelectuales dispersas, sino un movimiento en escala mundial, que se

desarrolla con características independientes en diferentes países'. ( 38) La

prueba de que el socialismo humanista, ya no sólo preocupa a unos cuan- 

tos intelectuales dispersos en los diferentes países que constituye nuestró

planeta, es que todos los movimientos estudiantiles y de tipo popu ar
que se han desarrollado en el mundo durante la pasada y la presente
década, así como : as revoluciones en los países subdesarrollados — de los

que el nuestro forma parte,— han tenido tendencia humanista social. 

La Orientación Universitaria, para ser verdaderamente humana, de- 

be seguir los principios del socialismo humanista reseñados en el pre- 
sente capítulo. 

b) .—Empleo de Métodos Científicos en la Orientación. 

Los métodos científicos deben contribuir a la realización práctica

y útil de los futuros profesionistas al servicio del pueblo. 
El método c`entífico debe poseer las características de la dialéctica

que son " estudiar los fenómenos en todos sus aspectos, en todas sus

relaciones y en su eterno proceso de cambió y desarrollo". ( 39) 

Sabemos que los métodos científicos aceleran la liberación económi- 

ca, política, social y cultural de los pueblos, al permitir mayores adelan- 
tos científicos y técnicos, así como una mayor comprensión de la dia- 
léctica social. , 

Umberto Cerroni nos expone la relación que existe entre el huma- 

nismo socialista y la ciencia, cuando nos dice que " el humanismo auténtico
que sólo puede ser socialista y por consiguiente materialista, socializa- 

dor y emancipador de los trabajadores) , debe asentar todos los conoci- 

mientos sobre la ciencia, para liberarse de : a racionalidad de su " auto- 

suficiencia" y abstractacionismo. Una ciencia de la sociedad en tanto
corta la tradición racionalista abstracta de la fi_osofía, y también emancipa
a la ciencia ( circunscrita a la naturaleza) de su angustia " científica", la

injerta orgánicamente en la sociedad, y vincula al mismo tiempo el desarro- 
llo socia' ( un área reservada a la especulaciones filosóficas) con la Cien- 

cia". ( 40) Cerráni en la cita precedente declara que el humanismo socialis- 

ta para evitar caer en la abstracción y en la " autosuficienca", debe basarse

en la ciencia. Una ciencia de la sociedad destruye el tradicionalismo de
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una filosofía abstracta y concreta : a relación entre aquélla y el desarrollo
social. 

Más adelante Cerroni redondea las ideas expuestas con relación al
vínculo de la ciencia con el humanismo auténtico, al comentar que " en

pocas palabras, establece completamente esa relación de razón— consenti- 

miento— interés que hasta ahora ha estado escondida en dos " reinos"; el

del área racionalista idealista de la filosofía versus la ciencia, y el de _a
libertad" versus la " necesidad". ( 41) Podemos ver con claridad que se

supera la dictomía de los " reinos", al pasar de una filosofía metafísica, 

idealista, a una ciencia d;aléctica y materalista; aunado esto al paso del
reino" de la " necesidad" en la sociedad capitalista, en la " pre -historia" 

de la humanidad, al " reino' de la " libertad", en el socialismo, al inau- 

gurarse la verdadera " historia de la humanidad". 

Después de lo expuesto, insistimos nuevamente de la necesidad que

tiene la Orientac.ón de apoyarse en métodos científicos. 

c) .— El constante perfeccionamiento dei hombre. 

El hombre está en constante proceso de perfeccionamiento y, por
lo tanto, la dialéctica de su estudio tiene fines exclusivos de relación de
hombre a medio social. El ser humano está en perenne transformación

y superación cósmica. 

Los humanistas de todos los tiempos siempre han tenido la inque- 
brantable " fe en la perfectibilidad del hombre, y han interpretado, cre- 
yeran o no en la necesidad de - a gracia divina, que aquélla dependía de
los esfuerzos personales del hombre". ( 42) Esta es una de las ideas cen- 

trales del humanismo socialista, que enfatiza que el hombre es el creador
de su propia historia, el creador de si mismo, gracias a los esfuerzos que
ha desplegado desde que aparecieron los primeros seres humanos en la
faz de la tierra. Para apoyar - o que acabamos de decir, citaremos que fue- 

ron Gianbattista Vico y Carlos Marx quienes expandieron el concepto de
la perfectibilidad del hombre " hasta el punto de decir que el hombre plan

ma de su propia historia y es el creador de sí misma". ( 43) 

Nos prGponemos desarrollar dos ideas que establezcan claramente el
concepto de que e: hombre sempre está experimentando cambios que lo

van conduciendo a un perfeccionamiento paulatino. 

La primera de ellas es la que propone que el hombre tiene la capa- 

cidad suficiente para cuestionar su existencia cotidiana, práctica y poder
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trascender:a, superarla, " al interrogarse a sí mismo, aún en las defi- 

niciones más generales, el hombre renueva incesantemente sus esfuerzos

para crear valores para asignarse un significado a sí mismo y para asig- 
nárselo al mundo, a su prop?a existencia y a su propia historia". ( 44) Con- 

sidero que la creación por el hombre de nuevas escalas valorativas que

superan a las ya obsoletas, así como la búsqueda de nuevos significados

para sí mismo y para el mundo que habita, constituyen pruebas irrefuta- 
bles del progresivo perfeccionamiento humano. 

La segunda idea quepresentamos en relación con el perfeccionamien- 
to constante del ser humano, consiste en " la idea faústica del hambre

como ser insatisfecho, como ser cuya consumación personal es un pro- 

ceso infinito, cómo ser que se trasciende constantemente a sí mismo y
que crea continuamente sus propias posibilidades nuevas y todavía no
realizadas". ( 45) La idea faústica del hombre, nos describe a aquel perso- 

naje de Goethe, el Dr. Fausto, insatisfecho con sus conocimientos y rea- 
lizaciones alcanzadas y con grandes deseos de superación, con ansias de
lograr el pleno desarrollo de sus capacidades y potencialidades que lo em- 
pujan hacia adelante, que lo llevan a la superación continua. 

Una Orientación de clara tendencia humanista debe basarse en el

principio de la perfectibilidad del hombre y de que es éste quien mediante
el despliegue de sus aptitudes y capacidades, mediante la realización de
sus potencialidades, logra la susodicha perfectibilidad. 

d) .— Todo principio es susceptible de crítica. 

Sabemos que todos los principios y concepciones científicas pueden
cambiar al demostrarse que eran erróneos o estaban equivocados. 

Todos los principios científicos en que se basa la Orientación deben

estar expuestos a la crítica y es necesario que sean cambiados o modifica- 
dos en forma radical, cuando resulten obsoletós o inoperantes. Mediante

la crítica, los principios científicos se transforman y superan. 

Repetimos, todos os principios — de cualquier tipo y, en este casó, 
los de tipo científico— deben estar sometidos a la crítica, pues " para la

filosofía dialéctica no existe nada definitivo, absoluto, consagrado; en

todo pone de relieve lo que tiene de perecedero, y no deja en pie más
que el proceso ininterrumpido del devenir y del perecer, un ascenso sin
fin de lo anterior a lo superior". ( 46) 
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Por consiguiente, es necesario que los principios en que se asienta : a

Orientación erten sometidos a la crítica constante, para lograr su mejo- 

ramiento y superación continua. 

2.— Bosquejo del Método Dialéctico. 

Los cuatro principios anteriores constituyen la esencia de la Dialéc- 

tica que se define como " la ciencia de las leyes generales del movimiento, 

tanto del mundo exterior como el del pensamiento humano" ( 47) 

El método dialéctico, cuyos principios básicos hemos enunciado, y
que proponemos que deben aplicarse a la Orientación Integral, posee las

características de aceptación de " la unidad de sujeto y objeto, y de teoría
y práctica; que sea histórico sin caer en el historisismo; sintético en la me- 
dida en que toma en consideración los resultados del análisis previó; 

crítico antes que ideológico; y objetivo desprovisto de la ceguera positiva
ante los valores humanos y los intereses prácticos". ( 48) El método dialéc- 

tico logra eliminar las dicotomías que se planteaban entre teoría y prác- 
tica, entre sujeto y objeto. El método dialéctico es esencialmente ur arma

de crítica social, que explica correctamente la dinámica social y hace com- 
prensible la existencia de las clases sociales y la lucha que se entabla
entre ellas. 

Marx, en El Capital, su obra cumbre de economía política, expresa

de manera clara lo que entiende por dialéctica: " en su forma mistifica - 

dora : a dialéctica se convirtió en una moda alemana porque parece capaz

de glorificar la realidad. En su forma racional provoca la cólera y el ho- 
rror de : a burguesía y de sus representantes doctrinarios porque no se
conforma con la comprensión de su negación, de su destrucción necesaria, 

porque concibe todas las formas de su movimiento y en consecuencia de
su transición, porque no puede tolerar tutor alguno y porque es esencial- 
mente crítica y revolucionaria". (

49) 

La dialéctica constituye así, un método y una guía humanista para
la acción eficaz, para lograr la comprensión de la sociedad y de sus con- 
tradicciones, pero su objetivo no es solamente esa comprensión sino que

plantea, además, el cambio radical y la superación de _ a sociedad cla- 
sista, de la sociedad capitalista. 

3.— Condiciones para la aplicación del Método Dialéctico a la Orien- 
tación. 

Comprendemos perfectamente que los cuatro principios esenciales

37



de la dialéctica y el desarroilo que hemos hecho de ésta, sólo podrán ser
aplicados a la Orientación siempre y cuando haya una modificación ra- 
dical de la base económica en que se apoya la sociedad capitalista, cuan- 

do se legre la abolición de la gran propiedad privada, cuando cese la ex- 

plotación del hombre por el hombre. 

Tenemos, por lo tanto, " dos maneras supuestas de concebir al huma- 

nismo: de una parte un puñado de hombres ricos para quienes la cultura

debe ser el regaló de pocos iniciados; de la otra, millones de hombres li- 
bres que después de renovarse el alma al abolir para siempre ; a propiedad

privada han abierto de par en par las puertas hasta ayer inaccesibles al

banquete platónico". ( 50) 

La primera condición para la aplicación de los principios de la dia- 
léctica a la Orientación Integral Universitaria, implica pues una modifi- 
cación radical de la infraestructura económica en que se basan la socie- 

dad y la superestuctura educativa. La segunda condición es la " transfor- 

mación radical de la totalidad de la existencia humana". 51 Marx, conside- 

raba que el comunismo era la materialización de los ideales humanistas
entre las masas. " En el comunismo, Marx vislumbró las condiciones que
corresponderían al rango de " ser supremo" propio del hombre. Marx

creía que la legitimación final del comunismo consistiría en la creación, 
por obra de éste, de un nuevo hombre libre que tendría una vida armo- 

nizada con su naturaleza humana y su status axiológico'. ( 52) 

Las dos condiciones para la aplicación del método dialéctico de ten- 
dencias humanistas a la Orientación Universitaria son, por consiguiente: 
primero, la modificación radical de la gran propiedad privada y segundo, 
la transformación de la totalidad de la existencia del ser humano. Marx
jamás redujo el comunismo a la sola supresión de la propiedad privada
sino que también consideró que éste debía lograr la creación de un nuevo
hombre, libre de las contradicciones que presenta la sociedad capitalista. 

4.—¿ Existen, en realidad, posibilidades de realizar una Orientación
Integral en el humanismo del porvenir? 

Estimo que es muy factible ¡ a realización de una Orientación Inte- 
gral en el humanismo socialista del futuro, pues conforme se vayan lo- 
grando los cambios en : a estructura socio -económica, cada vez nos acer- 

caremos más y más a esa posibilidad. Parto para formular la posibilidad
de una Orientación Integra¡ en un futuro no muy lejano, de los siguientes
fundamentos. 
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a) .— Sólo la estabilidad económico -social, sólo el equilibrio en las
fuerzas productivas del trabajo pueden permitir una Orientación Integral. 

Solamente el control de la propiedad privada, el control de los me- 

dios de producción — al princip.o por el estado del proletariado y, pos- 
teriormente, por los consejos obreros a la manera de la autogestión yu- 

goeslava—, permitirá el acceso a los centros culturales, a las universida- 

des a todos los seres humanos, ya que en nuestra presente sociedad éste
ingreso esta limitado a una minoría que tiene e, privilegio de disfrutar de

los bienes de la cultura y la civilización. De lo anterior deducimos que " el
hombre sólo podrá recuperar el dominio sobre sí mismo cuando de un
sentido rac' onal a las infraestructuras determinantes, sean éstas econó- 
micas o psicológicas". ( 53) 

El proceso educativo no ha tenido un carácter espontáneo o arbi- 

trario, sino que ha respondido a las necesidades e intereses sociales de
a clase dominante" ( 54) . Por lo tanto, la educación ha servido a las cla- 

ses dominantes para conducir a los seres humanos de manera acorde a

sus particulares intereses y necesidades clasistas. La educación dirigida

por . as clases dominantes ha servido, también, para formar sus diri- 

gentes. También la Orientación que se realiza en las instituciones educa- 

tivas — que son un reflejo del sistema socio -económico capitalista—, res- 

ponde a los intereses y necesidades propias de las clases que detentan
el poder económico y político. 

b) .—El equi_ibrio económico -social es la base del desarrollo del hu- 
manismo socialista. 

Solamente en una sociedad más humana, se le devolverá al hombre

su carácter de " ser supremo", pues en ella logrará realizarse " la misión

de la Universidad que es la de crear hombres en toda la intensidad y va- 
loración de la palabra hombre" ( 55) . Dijimos en nuestro segundo capítu- 

lo que uno de los fines que persigue la U.N.A.M., era crear hombres ínte- 

gros y que a ello contribuía la Orientación, claro que estos hombres ínte- 
gros están concebidos con las premisas de la sociedad capitalista. 

Vamos a exponer a continuación lo que se entiende en el humanismo
socialista por hombres íntegros, hombres completos. Los hombres íntegros

son aquellos que no están divididos en hombres que piensan y hombres
que viven. El hombre completo es aquel en el que ": a milenaria separa- 

ción entre las fuerzas mentales y las fuerzas físicas que apareció en la
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historia en el mismo instante en que la comunidad primitiva se convirtió
en sociedad de clases, desaparece así bajo el impulso del proletariado" ( 56). 

Marx, en su afán por establecer ¡ as condiciones que debe reunir el

hombre íntegro, el nuevo hombre, nos expone la concepción de Owen al

respecto y que considera que reune las características necesarias del ser
humano del socialismo humanista. " Como puede verse en detalle en las
obras de Roberto Owen, del sistema fabril ha brotado el germen de la

educación del porvenir, que para todos los niños mayores de cierta edad

combinará el trabajo productivo con la instrucción y la gimnasia, no sólo
como un método de elevar la producción social, sino como el único mé- 

todo de producir hombres completos" ( 57) . El ser humano de ' a sociedad

nueva se realizará en el trabajo, en la educación y en el deporte. 
Una sociedad nueva humana, sólo puede implicar una asociación

de hombres donde la libertad de cada individuo se convierta en la premi- 
sa para la libertad de todos" ( 58). 

Marx considera que el trabajo auténticamente emancipado crearía

las condiciones necesarias para la realización de la libertad completa y
auténtica de la personalidad, pues ésta es esencial para que se produ - a

la libertad de todos. 

c) .— En el humanismo socialista encontramos la fuente que facilita

el desarrollo de capacidades, intereses y vocaciones paró el
trabajó sin obstáculos y con finalidad valorativa humana. 

El ideal del hombre para Marx consiste en que aquél sea: " total", 

personal" y " autoactivo". 

Qué entendemos por un hombre " total"? 

Entendemos en primer lugar, " la superación del " fraccionamiento" y
funciánalización" del hombre moderno, cuya causa reside en la instau- 

ración de la propiedad privada y de la división del trabajo" ( 59) . Para

la mayoría de los hombres es imposible desarrollar todas las aptitudes y
capacidades que les son inherentes, ya que se encuentran atados a una

rama especial del trabajo y a urja rutina desintegrante. 

El hombre ` total' es un hombre competo, cuya propia realización

no conoce fronteras" ( so) . Es un individuo que realiza sus potencialidades

y está en contacto con la totalidad del mundo que comprende a la cultu- 
ra y a la civilización,. 'Ta " totalidad" de ese ser humano consiste en su
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posesión" de dicho mundo total, posesión ésta entendida aquí como la

mayor participación posible en la creación y el disfrute de : os bienes de
la civilización y la cultura" ( 61) . 

El hombre concreto y real que se desarrolla en el humanismo socia- 
lista tiene pleno acceso a los bienes de la cultura y la civilización y par- 
ticipa, además, en la creación de los mismos a diferencia de la situación
del individuo de la sociedad capitalista, en la cual el acceso al disfrute

de los bienes de la civi.ización y la cultura está restringido a una minoría
priviliegiada. 

El hombre " total" es independiente de la división del trabajo, que

mutila, empobrece y " funcionaliza" a los seres humanos". ( 62) 

Al mismo Henry Ford le causaba horror el trabajo de repetición, de
rutina, aquél que implica- la realización continua de una operación idén- 

tica con procedimientos exactos. " Por nada del mundo podría hacer las

mismas cosas cada día; en cambio, para otros, me atrevo a decir para la
mayoKa -de los hombres la repetición no tiene nada de repulsivo" ( 63) . 

El trabajo rudo, el trabajo pesado para la casi totalidad de los hombres, 

para el popolo minuto, para el animal con muchos pies y sin cabeza, mien- 
tras el producto de ese trabajo sirve para que unos cuantos puedan dis- 
frutar así del ocio digno. 

El establecer que la división del trabajo " funcionaliza" y fragmenta
al hombre no significa que Marx estuviese en contra de ella, sino que pro- 

ponía que la división del trabajo fuese voluntaria, " que respetase los de- 

seos, las inclinaciones, el talento y la individualidad de los seres huma- 
nos. Sólo censuraba aquella división coactiva del trabajo que condena a

las personas a pesar de toda la vida atadas a la misma noria, repitiendo

las mismas tareas y desempeñando las mismas funciones" ( 64) . E' huma- 

nismo socialista formula y concretiza las bases para el desarrollo de ca- 
pacidades, aptitudes e intereses libremente escogidos. 

Qué significado tiene para Marx el hombre " personal"? 

El hombre " personal" es el hombre ubicado en aquella esfera de su
vida donde se siente " él mismo", " cómodo", donde actúa coherentemente

con su propia voluntad, con sus inclinaciones y necesidades, y según su
aptitudes y talentos" ( 65) . La Orientación ayuda al hombre a conocerse a

sí mismo, le ayuda a ocupar el puesto que de acuerdo a sus aptitudes, in- 

tereses y vocación sea el, más correcto y en el cual sienta que se está rea- 
lizando plenamente y que es útil a su comunidad, a la sociedad en que
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vive. En este sentido, el hombre " personal' y la Orientación, coinciden ple- 
namente, de io cual deducimos la necesidad de una sociedad humana, pa- 
ra llevar a cabo una verdadera Orientación". 

El hombre " personal" es un hombre que es " él mismo', que manifies- 

ta sus rasgos personales y que desarrolla armoniosamente su carácter y
su individualidad. Este hombre ideal no conoce contradicc' ones entre su

vida personal y su vida social, ni diferencias entre lo que es y lo que pue- 
de ser y aquello que la división coactiva del trabajo y de las clases hacen
de él' ( 66) . El hombre " persona" se desarrolla plenamente, es auténtico

y no posee las contradicciones que obstaculizan al hombre de la sociedad
burguesa. 

Qué es para el humanismo socialista el hombre " auto -activo'? 

Es uno " hombre activo" cuya " actividad" es de su propia factura y
emana de sus propias necesidades ( selbstbetaetigung) . El trabajo crea- 

dor es una actividad que reune estas condiciones" ( 67) . 

Marx encontró que el ejemplo mejor de este trabajo creador era la

actividad artística. El arte es un fin en sí mismo y no un medio para al- 
canzar un fin ulterior. La actividad artística eleva al hombre, lo perfec- 

ciona y le produce placer. Todo trabajo humano, y en especial el manual, 
debería convertirse en algo semejante a la actividad artistica. Cuando el
trabajo manual sea considerado como una actividad creadora, cuando es- 

té impregnado de creatividad, será " cuando el esfuerzo físico y mental
se fusionen, el trabajo será capaz de desarrollar a las personas y de ha- 
cerlas felices" ( 68) . 

Entonces dejará de considerarse al trabajo como algo pesado, como

algo forzoso, como una carga, sino que será apreciado y se convertirá en
una de las actividades más estimadas por los seres humanos. 

Por lo consiguiente, la " auto -actividad" no es ni más ni menos que

la libertad, la ; ibertad en el sentido de la actividad voluntar' a y no com- 
pulsiva estimulada por las profundas necesidades del individuo. Según

Marx, la actividad libre es una manifestación creadora de la propia vida

que emana del desarrollo voluntario de todas las aptitudes personales" 
69) . El hombre expresará ' libremente sus intereses, vocac`ón y aptitudes

que se verían concretizados en verdaderas obras de arte semejantes a la
creación realizada por el artista. 

d) .— Las instituciones culturales y educativas que incluyen la Orien- 
tación Integral estarían en contacto directo con las necesidades
de los pueblos. 
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Sabido es por todos que la teoría que aprendemos en la Universidad

está divorciada de la práctica y que cuando enfrentamos la realidad — ya

como profesionistas— encontramos que es comp etamente diferente a lo
que se nos enseñó en : as aulas. 

Uno de los graves problemas de nuestras instituciones educativas es

su divorcio con la realidad concreta de las necesidades socio -económicas

del medio en que se encuentran ubicadas. 

Es necesario que exista un mayor contacto entre las fuentes de pro- 

ducción y los centros culturales. 
La Orientac' ón ayuda a una planificación de la enseñanza al deter- 

minar las aptitudes, vocaciones e intereses de los orientados, así como a

tomar en consideración el mercado de trabajo para una determinada pro- 

fesión, ocupación u oficio. 

El crec' miento de las escuelas y facultades de nuestras instituciones
educativas se debe a la demanda de una determinada carrera por parte

de los estudiantes y no obedece a una planificación bien realizada de las
necesidades socio -económicas del país en relación con los técn`cos o pro- 

fesionistas que realmente se requieren. 

El contacto directo entre : as instituciones educativas y las fuentes
de producción tiene una importancia capital, porque " la teoría azuza a

cada instante la marcha de la práctica y la práctica se ilumina sin cesar
con la teoría" ( 70) . Existe una mutua asociación entre la teoría y la
práctica y una a la otra se estimulan incesantemente. 

Cada escuela está relacionada siempre con una empresa, fábrica o

koljós, que la trata en un plano de igualdad, le presta su colaboración o le

solicita su concurso" ( 71) . Podemos apreciar con claridad como la teoría

de Marx, de la asociac' ón del trabajo productivo con la educación del

hombre, ha resistido en la práctica la prueba de los hechos. 

El Profr. Jean Trillat, de la Universidad de Basanzon, por encargo

de: ministro de Instrucción Pública de Francia estudió la organización de

la escuela proletaria en la U.R.S. S. En su informe expone que " las orga- 

nizaciones de cada fábrica mantienen con la escuela una especie de con- 

trato de solidaridad y ayuda mutua; la usina se compromete a ayudar a
la escuela en la organización del trabjo escolar y en la enseñanza técnica
de los alumnos; admite a los alumnos de los grados superiores en sus pro- 

pios talleres bajó la vigilancia de los ingenieros y obreros calificados; y
pone a disposición de los maestros los conocimientos relativos a la pro- 

ducción. Los obreros de la usina forman parte del consejo de la escuela, 
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contribuyen a educar a la joven generación en un espíritu pro etar.o, par- 

ticipan en el trabajo de las organizaciones escolares. La usina aporta ade- 

más su concurso material creando y equipando talleres en la escuela, y
enviando a ella a los obreros para enseñar los rudimentos. La escuela

asume, a su vez, la tarea de liquidar el ana fabetismo y la incultura de
los obreros adultos, y gracias a los esfuerzos de los alumnos y maestros, 
organiza conferencias y conversaciones y participa en los cursos noctur- 
nos. Los escolares prestan también su concurso en los trabajos de docu- 

mentación, en la organización de los clubes, en la redacción del diario
mural, en : a lucha contra el alcoholismo. Pero la escuela no se limita a

eso sólo; activa también la propaganda a favor del plan quincenal, de- 

nuncia a los perezosos y a los saboteadores, organiza campañas a favor
de la buena conservación del material y de las máquinas. Este lazo de
las escuelas con las fábricas se realiza también en ` as campañas ( campi- 

ñas), con esta diferencia: que es aquí el koljós, la granja colectiva, la

que reemplaza a la us na. Si se agrega que los talleres escolares trabajan
a menudo a pedido de las fábricas, que en la aldea los trabajos prácticos

se realizan en las granjas, se comprenderá cómo la escuela se transforma

en un taller de la usina y cómo la usina y el koljós viven en íntima unión
con las escuelas" ( 72) . 

Quedan, por lo tanto, bien establecidas las estrechas re-aciones que

deben existir entre la escuela, la fábrica y la granja. Las interrelaciones
existentes entre la escuela, la fábrica y la granja ayudan a crear el hom- 
bre que Marx señalara que corresponde al socialismo humanista. 

La Orientación Integral coincide penamente con el ideal del hombre
nuevo de Marx que debe ser " total", " personal' y " auto-activo'. 

La Orientación Integral ayudará al hombre a realizarse plenamente

mediante el descubrimiento de sus aptitudes, vocaciones e intereses. Lo

auxiliará para que logre desenvolverse en el trabajo o esfera que mejor

le acomode y se encontrará satisfecho, pues cada una de sus obras será
la expresión de sus propias potencialidades y capacidades. 

Habiendo desarrollado " os cuatro fundamentos anteriores, podemos
reafirmar la posibilidad de la realización de una Orientación Integral en

el humanismo socialista del futuro. 
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CAPITULO IV

LAS CONEXIONES DE LA PSICOLOGIA CON LA

FILOSOFIA HUMANISTA SOCIAL

1.— La Psicología, en que se basa la Orientación, es una cien- 

cia Bio-psíco- social. 

a) .— Factores Biológicos. 

b) .— Factores Sociales. 

c) .— Factores Psicológicos. 

2.— La Filosofía no puede estar des' igada de la Psicología, 

pues le da fines valorativos al carácter. 

3.— Semejanzas y diferencias más importantes en los siste- 
mas de Marx y Freud. 

a) .— Fundamentos comunes. 

b) .—El concepto del hombre y su naturaleza. 
e).— La evolución humana. 

d) .—Motivación humana. 

e) .— El individuó enfermo y la sociedad enferma. 
f) .—El concepto de salud mental. 

g) .— El inconsciente social. 

1.— La Psicología, en que se basa la Orientación, es una ciencia Bio- 

psíco- social. 

El estudio de los seres humanos puede hacerse con tres distintos
enfoques: el biológico, que hace énfasis en el estudio de la estructura y
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funciones del organismo; el psicológico, que estudia la personalidad y las
relaciones interpersonales y el de _ as ciencias sociales, que estudia las
sociedades y las culturas" ( 73) . 

Gradualmente terminó reconociéndose que solamente uniendo los co- 

nocimientos que arrojan la bio'_ogía, la psicología y las ciencias sociales
se puede tener un conocimiento completo del ser humano. Las ventajas

que se obtenían con esta separación eran administrativas y didácticas, 
pero es necesario relacionarlas para integrar un campo de estudio de

mayor amplitud que se conoce con el nombre de: la ciencia del hombre. 

a) .— Factores Biológicos. 

El hombre es el resultado de la evolución biológica, es parte de la

naturaleza y ocupa un lugar en el desarrollo evolutivo de las especies. 
En el mundo de la naturaleza, el paso de lo orgánico a lo psicológico

y a lo social es gradual" ( 74) . 

El hombre al igual que las plantas y los animales es producto de
la evolución de la materia y se fue creando y auto -perfeccionándose dia- 
lécticamente hasta alcanzar el rango de ser más perfecto y evclucionado a
nuestro mundo. 

El mayor desarrollo del cerebro — corteza cerebral— del Homo sa- 

piens sapiens lo ha conducido a ocupar el grado superior en la escala de

la evolución de la materia. 

b) .— Factores Sociales. 

El ser humano ha nacido siempre en algún tipo determ;nado de so- 

ciedad. El hombre fuera de la sociedad, el hombre aislado no existe y pa- 
ra que sus procesos mentales puedan ser comprensibles se necesita la in- 

terrelación del hombre con otros individuos

Aún antes de que el hombre nazca, se encuentra ya preparado el

escenario cultura: y social en que ha de desarrollarse. 

Entendemos per el término sociedad, la forma en que se encuentran

organizados los grupos humanos; por cultura comprendemos: tradicio- 

nes, creencias, prejuicios, preceptos, normas, prohibiciones, ideologías, 

costumbres, etcétera, que comparte un determinado grupo humano y que
dan una orientación particular o específica a la vida del individuo y a
la de la colectividad. 

La sociedad y las culturas creadas por los hombres son el producto
de la evolución social. 
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La evolución biológica se mide en millones de años y los cambios
y variaciones que se producen no se perciben en un determinado período
histórico. El hecho de que la evolución social haga sentir sus efectos en

cientos de años y nos hayamos desarrollado desde el comunismo primi- 
tivo al socialismo — pasando por las etapas de la esclavitud, el feuda is - 
mo y el capitalismo—, no significa que la evolución biológica se haya de- 

tenido, sino que prosigue. La evolución social es más rápida que la bio- 

lógica, pues en los últimos 250,000 años e; hombre no ha cambiado bio- 
lógicamente, lo cual no quiere decir que el desarrollo biológico esté sus- 
pendido, sino que es un proceso que se realiza en forma lentísima. 

c) .— Factores Psicológicos. 

Las características psíquicas se apoyan en la estructura y función
del sistema nervioso, en las glándulas de secresión interna y, en general, 
sobre todo el organismo, por lo tanto, están sometidas a las leyes de la

herencia y el ambiente. 
Las características psicológicas como son el temperamento, el ca- 

rácter, la personalidad y demás funciones psíquicas, así como las ten- 
dencias a la enfermedad mental están determinadas, en parte, por la he- 

rencia, pero es el medio ambiente en que se desenvuelve el hombre, el

que determina la realización plena del ser humano o la aparición de per- 

turbaciones mentales en el individuo. 

Queda, pues, establecido que consideramos al ser humano una unidad

bio-psíco-social y que los campos que comprenden estas ciencias se han
fusionado para crear: : a ciencia del hombre. De consiguiente, la Orien- 

tación parte de la consideración del hombre como resultado de la evolu- 

ción social y cultural, biológica y psicológica. 

2.— La Filosofía no puede estar desligada de la Psicología, pues le

da fines valorativos al carácter. 

Definimos al temperamento como " la forma psicológica de la con- 

ducta, caracterizada por sensibilidad o impulsividad y con una base or- 
gánica del funcionamiento de las glándulas endócrinas y del sistema ner- 
vioso" ( 75) . El temperamento está en estrecha vinculación con lo orgá- 

nico y se manifiesta en forma de impulsos y afectos. El carácter, en cam- 
bio, " se refiere a la organización psíquica que hemos construido por en- 

cima de la vida natural y espontánea; por eso alude especialmente a la
voluntad; esto es, a lo que nos proponemos, a la dirección que damos a
nuestra existencia, a la vida que queremos vivir" ( 76) . 
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El temperamento es de naturaleza orgánica y espontánea, en tanto
que el carácter, además de asentarse sobre aquél, es producto- de la edu- 

cación y está determinado per la influencia del medio ambiente soc.al, 
especia mente en los primeros anos de vida del ser humano. 

Mientras que el temperamento está relacionado estrechamente a la

herencia y a la constitución orgárica; " el carácter debe conocerse desde
un punto de vista ética social, siempre valárativo" ( 77) . 

Las características temperamentales ya las trae el hombre cuando

nace, en cambio, el carácter - con base en el temperamento— lo va a

estructurar el ser humano con las influencias de la educación y de: am- 
biente en que se desarrolla. En el carácter interviene la voluntac, lo cual

no sucede en el temperamento que es el espontáneo. El carácter es suscep- 
tible de modificación, ya que no es ni innato ni heredado. Por lo tanto, es

al carácter a donde deben dirigirse " las normas y valores conducentes
a que el hombre sea la realización de sí mismo y de sus potencialidades" 

78) . 

Fromm, afirma que la " Psicología no solamente debe desbancar juicios

éticos falsos, sino que, además de eso, puede ser la base para la elabora- 

ción de normas válidas y objetivas de conducta. Esta posición está en
contraste con la tendencia que prevalece en la Psicología Moderna, la
cual enfatiza más la " adaptación" que la " bondad" y es partidaria del re- 
lativismó ético" ( 79) . 

Una Psicología científica debe destruir las falsas ilusiones y contri- 
buir al establecimiento de normas éticas y de conducta que faciliten el
pleno despliegue de las capacidades del ser humano. 

Es necesario que enfaticemos la necesidad de la relación entre la Fi- 

losofía y la Psicología, pues " los juicios de valor que elaboramos determi- 
nan nuestras acciones y sobre su validez descansa nuestra salud mental
y nuestra felicidad" ( 80) . La neurosis, nos afirma Fromm, es en último

análisis e: resultado del fracaso moral. En ocasiones el síntoma neurótico

es producto de un conflicto moral, valorativo y de la comprensión de éste
dependerá el éxito terapéutico. 

Platón, Aristóteles, Spinoza, Dewey, grandes humanistas del pasado, 
fueron filósofos y psicólogos; creyeron que la comprensión de la natu- 

raleza del hombre y la comprensión de valores y normas para su vida
son interdependientes" ( 81) . 

Las fuentes de ' as normas para una conducta ética se deben buscar

en : a naturaleza del hombre; porque " las normas morales se basan en



las cualidades inherentes al hombre y que su violación origina una des- 
integración mental y emoc'.onal" ( 82) . 

Fromm sostiene que " la estructura del carácter de la personalidad

integrada y madura — el carácter productivo—, constituye la base y is
fuente de la " virtud" y que " vicio', en último análisis, es la indiferencia

hacia uno mismo y una automutilación. Ni la renuncia a uno mismo ni el
egoísmo sino el amor por uno mismo; no la negación del individuo sino

la afirmac_ón de su ser verdadero— son los valores supremos de la Et_ -a

Humanista. Si el hombre ha de confiar en va -ores tendrá que conocerse

a sí mismo y conocer la capacidad de su naturaleza para la bondad y la
productividad" ( 83) . 

El hombre productivo es aquel que es capaz de vivir en armonía

con sus semejantes, amando y razonando. Para amar a los demás es ne- 
cesario tener una adecuada estimación por uno mismo, pues de otro mo- 

do el amor por nuestros semejantes sería falso, espúrio. 

La Etica Humanista considera al ser humano su cualidad de " ser

supremo", capaz de crearse a sí mismo y de auto -perfeccionarse, por lo
tanto, el carácter productivo correspondería al hombre que es capaz de
realizarse en todos sus aspectos, el hombre " tata.", el hombre " completo". 

Las normas y valores que determinan la conducta del individuo ne- 
cesitan estar encaminadas a lograr la creación de ese hombre " redondea- 
do", " completo" y productivo a que nos hemos referido, de ahí que esta- 
blezcamos la necesidad de la conexión entre la Psicología y la Filosofía. 

3.— Semejanzas y diferencias más importantes en los sistemas de
Marx y Freud. 

Las ideas contenidas en esta parte del capítu' o, están tomadas del
libro Más Allá de las Cadenas de la Ilusión, escrito por Erich Fromm. 

a).— Fundamentos comunes.— Empezaremos por considerar las ideas

que son comunes a Marx y Freud y de las cuales partieron para desarro- 
llar la teoría y la práctica socialista y el Psicoanálisis. 

Las ideas comunes a ambos son las siguientes: 1) " De omnibus es

dubitanbum ( de todo hay que dudar) . 2) Nihil humanum a mihi ali,e- 

num puto ( creo que nada humano me es ajeno) . 3) La verdad os hará

libres" ( 84). 

La primera máxima refleja la " actitud crítica" que es característica

de la ciencia moderna. En Marx y en Freud, la " actitud crítica", la duda
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está dirigida a " los pensamientos que el hombre tiene sobre sí m*smo y
sobre los demás" ( 85) . 

Otra de las características comunes de Marx y Freud, es el huma- 
nismó que se encuentra en sus doctrinas. Cada hombre representa a la
humanidad; por lo tanto, nada de lo humano puede serle ajeno. 

En lo que se refiere a ' a tercera máxima, la verdad para Marx repre- 
senta el arma para inducir la transformación social, en tanto que para
Freud es el arma para inducir la transformación del individuo; para Freud
el agente principal de la terapia consiste en que la persona cobre con- 
ciencia. 

Otra afinidad entre Marx y Freud es el enfoque dinámico y dialécti- 
co que aplican a sus respectivos sistemas. 

b) .— El concepto del hombre y su naturaleza. 

Para desarro_lar el contenido del presente inciso, partiremos del
principió siguiente: " el concepto total de la humanidad y de humanismo
está basado en la idea de una naturaleza humana en la cual participan
todos los hombres" ( 86) . 

Tanto Marx como Freud dan por supuesto el hecho de que la con- 
ducta del ser humano es comprensible debido precisamente a " que es la

conducta del hombre, de una especie que puede definirse en función de

su carácter psíquico y mental" ( 87) . 

La naturaleza del hombre era para Marx, " un potencia': dado, un

conjunto de condiciones, la materia prima humana, por decirlo así, que

como tal no puede modificarse, exactamente como el tamaño y la estruc- 
tura del cerebro humano han permanecido iguales desde los albores de
la civilización. Sin embargo, el hombre sí cambia en el transcurso de la

historia. El hombre es e producto de la historia, y se transforma a sí mis- 
mo a lo largo de la historia. Llega a ser lo que potencialmente es. La h s- 
toria es el proceso por el cual el hombre se crea a sí mismo desarrollando
durante el proceso de trabajo — aquellas potencialidades que - e son da- 

das al nacer. " La totalidad de lo que se denomina historia universal", di- 

ce Marx, " no es otra cosa que la creación del hombre por medio- del tra- 

bajo humano y el surgimiento de la naturaleza para el hombre; éste, por
lo tanto tiene prueba evidente e irrefutable de su autocreación, y de sus
propios orígenes" ( 88). 

Ei " modelo de naturaleza humana", creado por Freud, está basado

en el espíritu materialista del siglo XIX. Freud concibe al ser humano
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como una máquina, que para ser impulsada requiere una cantidad relati- 

vamente constante de energía sexual a la que se designa can el nombre

de " libido'. La energía libidinosa al acumularse causa una tensión dolo- 

rosa, que es susceptible de mitigarse por medio del acto de descarga físi- 

ca; Freud dama a la liberación de la tensión dolorosa " placer". 

Marx y Freud coinc. den al considerar que la conducta humana es
cómprensible. 

Marx entiende por naturaleza humana, un conjunto de potencialida- 

des y sostiene que el hombre es el creador de sí mismo por medio de su
trabajo. En tanto que Freud elabora su concepto de naturaleza humana

según el espíritu materialista y mecanista de su época. La libido ocasiona
tensión dolorosa que es liberada mediante el acto de descarga física al
cual domina " placer". 

e) .— La evolución humana. 

Freud y Marx coinciden en la concepción evolutiva del hombre. Freud
al considerar el desarrolló del individuo, supone que la energía sexual es

la fuerza impulsora principal y que evoluciona desde e nacimiento hasta
la pubertad. 

Sabemos perfectamente que la evolución psíquica acaece durante el

proceso histórico. " El concepto central de la teoría evolutiva de Marx

radica en la relación del hombre con la naturaleza, y en e: desarrollo de
dicha relación" ( 89) . En los comienzos de la humanidad el hombre de- 

pende completamente de la naturaleza. En el proceso de la evolución el

hombre comienza, por medio del trabajo, a adueñarse de : a naturaleza, a

dominarla, a regirla, a transformarla y al hacerlo se transforma a sí mis- 
mo y se independiza. 

En una sociedad socialista el hombre podrá realizar sus potenciali- 

dades, pues tendrá satisfechas sus necesidades vitales. Para aspirar a la

realización espiritual del hombre es necesario que sus necesidades bási- 

cas estén cubiertas. La realización espiritual de: hombre inducirá una
nueva evolución. 

Resumiendo, para Freud la evolución se realiza en el individuo por

medio del desarrolló de la energía sexual. Para Marx, es la relación

que el hombre establece con la natura' eza y la transformación que rea- 
liza aquél de ésta, por medio del trabajo, la cual también induce al hom- 

bre a la transformación que debe desembocar en la realización total del
ser humano. 
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d) .— Motivación humana. 

Cuáles son las fuerzas que impulsan a hombre a actuar en deter- 
minado sentido? 

En la respuesta a esta pregunta Marx y Freud parecen divergir mu- 
cho más y la contracción entre ambos parece insoluble. 

Para Freud, lo que motiva al hombre son fuerzas mutuamente con- 
flictivas. Por un lado el deseo de satisfacción sexual, el " instinto de vi- 

vir y, por otro, el " instinto de la muerte", el deseo de auto -destrucción. 

En la doctrina de Marx es la forma en que produce el hombre la que
determina " su práctica de la vida y su modo de vivir, y que ésta práctica
de la vida determina su pensamiento, así como la estructura social y
política de su sociedad" ( 90) . Por lo tanto, a lo largo de la historia de la

humanidad las motivaciones del hombre han surgido de los sistemas de
producción que han caracterizado al desarrollo del ser humano. " Diversas

condiciones económicas pueden producir diferentes motivaciones psico- 

lógicas" ( 91) . Así, por ejemplo, el capitalismo en sus primeras estapas
fomentó tendencias ascéticas; el capitalismo del siglo XIX condujo a un

predominio del afán de ahorro y de acumulación; en cambio la tendencia
o la motivación de hombre del siglo XX, es a poseer y a consumir cada
vez en mayor cantidad, estimulada por el capitalismo actual. Todo lo ante- 

rior no quiere decir que el impulso a producir y a consumir sea la princi- 
pal motivación humana. Marx critica a la sociedad capitalista el hecho

de convertir el deseo de " tener" y de " usar" como predominante en el

hombre. El hombre dominado por e, deseo de tener y usar es un ser in- 
validado. Para Marx, la meta de la sociedad socalista no son el lucro y
la propiedad privada, sino la plena realización del hombre, el hoir_bre com- 

pleto. " El hombre plenamente desarrollado y verdaderamente humano no
es el que viene mucho, sino el que es mucho' ( 92) . 

e) .— El individuo enfermo y la sociedad enferma. 

Cuáles son los conceptos de patología psíqu' ca en Marx y Freud? 
Freud supone que " si el hombre no supera sus tendencias infant' les

y adopta una orientación genital madura, estará dividido entre lis deseos
del niño que aún hay en su interior y .'as metas que se propone como per- 
sona adulta". ( 93) El síntoma neurótico es una transacción entre las necesi- 

dades del n;ño y las del adulto, en tanto que en las psicosis la fantasía des- 
borda al yo y ya no existe acuerdo entre la realidad y aquélla. 
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Marx, aun, cuando no elaboró una psicopatología sistemática, nos habla

de la forma de invalidez psíquica que condiciona la soc_edad capitalista: 

la enajenación. 

Qué significado tiene para Marx el término enajenación a alienación? 

La esencia de este concepto, es que el mundo ( la naturaleza, las cosas, los

demás, él mismo) se ha vuelto ajeno al hombre Este no se experimenta

a sí mismo como sujeto de sus propios actos, como una persona que pien- 

sa, que siente y que ama, sino que só o se experimenta a sí mismo en las
cosas que ha creado, como el objeto de las manifestaciones externalizadas

de sus poderes. Sólo establece contacto consigo mismo sometiéndose a los

productos creadcs por éV'. ( 94) El hombre se separa de sus poderes y capa- 
cidades cediéndolas a los objetos por él producidos. 

La enajenación aparta al ser humano de la vida y de la relación con- 
sigo mismo y con sus semejantes. 

Para Marx, la enajenación es la enfermedad fundamental que padece

el hombre, la cual puede superarse mediante la combinación de la actividad

productiva con la instrucción y el deporte, " como el único método de pro- 

ducir seres humanas plenamente desarrollados". ( 95) 

Existe una " estrecha vinculación entre el fenómeno de la enajena- 

ción y el de la transferencia" ( 96) que exponemos a continuación. El indi- 

viduo " está neurótico debido a que está enajenado. A fin de vencer su

sensación de vacuidad interna e impotencia, elige un objeto hacia el cual
proyecta todas sus propias cualidades humanas: su amor, su inteligencia, 
su valor, etc.... Al someterse a dicho objeto, se siente en contacto con sus

propias cualidades; se siente fuerte, sabio, valeroso y seguro. Perder al ob- 
jeto significa para él el peligro de perderse a sí mismo'. ( 97) El paciente

neurótico enajena todas sus cualidades y poderes en la persona del psicote- 
rapeuta que lo trata, ya que no es capaz de experimentarse a sí mismo, 

sino en función de la transferencia de los mencionados poderes y cualidades. 

En el desarrollo del análisis de los conceptos de psicopatología en

Freud y en Marx, Fromm llega a la conclusión de que " en el sentido más
amplio, toda neurosis puede considerarse como resultado de la enaje- 
nación; ello es así debido a que la neurosis se caracteriza por el hecho
de que una pasión ( por ejemplo, por el dinero, el poder, las mujeres, 

etc.) , se vuelve dominante y separada de la personalidad total, con- 
virtiéndose así en el gobernante de la persona". ( 98) Una pasión enajena

y neurotiza a. hombre, pues ésta va a ser el motivo de acción en aras del
se sacrificará el pleno desarrollo del hombre. 
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Freud se interesa por la patología individual, en tanto que Marx, lo

hace por la patología de la sociedad. El ambiente familiar es en el caso
de Freud el determinante de los padecimientos mentales del individuo. 
Marx considera que son ciertas cualidades específicas de la organ' zación

de ; a sociedad las que conducen a la enajenación del hombre. 

f) .—El concepto de salud mental. 

En qué consiste la salud mental para Marx y Freud? 

La persona sana para Freud " es aquélla que ha llegado al nivel geni- 

tal y que se ha convertido en su propio amo, independiente del padre y de
la madre, que confía en su propia razón y en su propia fuerza". ( 99) 

Es la persona madura sexual y emocionalmente, capaz de auto -diri- 
girse, de trabajar y relacionarse productivamente con los demás. 

La imagen que tiene Marx " del hombre sano ( que) está arraigada

en el concepto humanista del hombre independiente, activo y productivo
tal como lo concibieron Spinoza, Goethe y Hegel". ( loo) 

Tanto Freud como Marx coinciden en la consideración de que el

hombre sano debe ser independiente. La independencia como Freud la

concibe es limitada y el concepto marxista trasciende al freudiano. Dice
Freud que el niño introyecta gas pautas y normas de conducta de sus pa- 
dres y del ambiente social, por - o tanto, al llegar a la madurez continúa
dependiendo a ellos. 

Para Marx, en cambio la independencia y la libertad san un acto
de autocreación. " Un ser — escribió Marx— no se considera independien- 

te a menos que sea su propio amo, y únicamente podrá serlo cuando su
existencia se la deba a sí mismo". El hombre solamente es independiente" 

si afirma su individualidad como hombre total en cada una de sus

relaciones con el mundo: viviendo, escuchando, oliendo, gustando, sin- 

tiendo, pensando, deseando, amando, — en resumen, si afirma y expresa

todos los órganos de su individualidad—, si no sólo es libre de sino tam- 

bién para". ( 101) 

Marx considera que debe lograrse la plena realización de la in- 

dividualidad y no só' o la libertad e independencia económica y política
en el sentido del liberalismo. 

g) .— El inconsciente. 

En la comparación del concepto de inconsciente en Marx y en Freud, 
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llegamos a la conclusión de que " ambos consideran que la mayor parte

de lo que el hombre piensa consc_entemente esta determinado por fuerzas
que operan a sus espaldas, es decir sin su conociminto; que el hombre

se exp_ica a sí mismo sus actos juzgándolos racionales o morales, y que
estas racionalizaciones ( falsa consciencia, ideología) le satisfacen sub- 
jetivamente. Pero al estar impulsado por fuerzas para él desconocidas, 
el hombre no es libre. 

Sólo podrá lograr libertad ( y salud) percatándose de estas fuerzas
motivadoras, — es decir, de la realidad— y así podrá convertirse en el
amo y señor de su vida ( dentro de los ; ímites de la realidad) en lugar
de ser esclavo de fuerzas ciegas". ( 102) 

El hombre considera que su pensamiento es consciente, cuando en
realidad no se percata de que la mayor parte del mismo es de tipo in- 
consciente. Al estar impulsado por fuerzas ajenas a él, el hombre no logra
la plena salud ni la libertad verdadera. Nos planteamos a continuación
la siguiente pregunta: 

Cuál es la naturaleza de estas fuerzas que operan a espaldas del
ser humano? En la respuesta a esta pregunta reside, entre Marx y Freud, 
la diferencia fundamental. En tanto que para Freud la naturaleza de las
fuerzas determinantes es fis`òlógica ( libido) o biológica ( instintos de
muerte y de la vida) . " Para Marx son fuerzas históricas que evolucionan
durante el proceso del desarrollo lo socioeconómico del hombre. Para Marx
la conciencia del hombre está determinada por su ser, su ser está determi- 
nado por su sistema de vida, su sistema de vida por la forma en que pro- 
duce su sustento — es decir— por su forma de producción y por la
estructura social y los métodos de distribuición y consumo que de ella
resultan". ( 103) 

Aun cuando los sistemas de Marx y Freud no se excluye, pues Marx
parte de los hombres reales y activos, existen dos diferencias fundamen- 
tales entre ellos. Marx considera que " el ser y la conciencia del hombre
están determinados por la estructura de la sociedad de la cual forma par- 
te; para Freud, la sociedad sólo influencia su ser mediante la mayor o
menor represión de su equipo innato tanto fisiológico como biológico'. 
La segunda diferencia se deriva de la primera y consiste en que " Freud

creía que el hombre puede vencer la represión sin necesidad de transfor- 
maciones socia:es". A su vez, Marx fue el primer pensador que se dió
cuenta de que " la realización del hombre universal y plenamente desiperto
únicamente puede acontecer junto con cambios sociales conducentes a
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una organización social y económica verdaderamente humana de los
hombres". ( 104) 

Son estas las principales semejanzas y diferencias que se encuentran
en la comparación de las doctrinas de Marx y Freud. 
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CONCLUSIONES

1.— Encontramos bastante similitud entre los diferentes autores consul- 

tados con relación a : a Filosofía de la Orientación. Consideramos
que los puntos principales de la Filosofía de la Orientación son los

siguientes: 

a) .— Los orientadores americanos ( Super, Knapp, Moser y Small
Moser) , consideran que la Orientación debe ser democrática, 

es decir, se deben aplicar a ella los principios que rigen a una

democracia. 

b) .— Los Orientadores coinciden en que el Centro de Orientación es

la persona y que sin eta no se puede dar el proceso que llama- 
mos Orientación. 

c) .— La Orientación contribuye a lograr la felicidad del ser hu- 

mano y, por consiguiente, de la sociedad, puesto que ésta está
integrada por personas. 

d) .— Respeto por la individualidad de cada persona, considerando

que el ser humano es único y, en consecuenc_a, posee muchas
diferencias en relación a sus semejantes. 

e) .— La necesidad de que la Orientación llegue a todos los alumnos. 

f) .—La Orientación debe ser para todos los seres humanos y no
sólo para aque,Jos que concurren a los centros educativos. 

2.— Los conceptos de Orientación Vocacional y Orientación Profesional
son más o menos semejantes, en tanto que el de la Orientación Es- 
colar es más específico. Resumimos a continuación los conceptos de

los tres tipos de Orientación mencionados: 
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a) .— La Orientación Vocacional consiste en ayudar al ser humano
a conseguir su auto -desarrollo e integrarlo a la sociedad cómo
persona productiva y madura. 

b) .— La Orientación Escolar trata de lograr la adaptación de alum- 
no a su medio educativo, a través de la identificación del orien- 
tadó como la institución y mediante la correcta dirección en la
elección de áreas educativas. 

c) .— La Orientación Profesional podemos definirla de la manera
siguiente: 

lo. Es una actividad científica dirigida a determinar las apti- 
tudes, intereses y vocación del orientado. 
2o. En la cual se toman en cuenta el aspecto econ,imico de la
familia y el mercado de trabajo, es decir, la oferta yy la deman- 
da para una actividad concreta. 
3o. Los dos puntos anteriores se correlacionan y se puede, 
ahora si, emitir el consejo. 

4o. Que permitirá situar al individuo en el lugar óptimo de
productividad y de satisfacción personal. 
5o. Y redundará en beneficio de la sociedad en que se des- 
envuelve. 

3.— La Universidad Nacional como formadora de hombres íntegros de- 
be lograr además de la integración y actua_ización, el contacto
directo con las fuentes de producción. 

4.— La Orientación Integral engloba a las Orientaciones, Vocacional, Es- 
colar y Profesional, comprendido también a los aspectos social, 
económico, político y cultural. La Orientación Integral es un
proceso que dura toda la vida de: ser humano. 

5.— La Orientación Universitaria para que sea realmente humanista so- 
cial necesita apoyarse en los siguientes principios del Método
Dialéctico: 

a) .— Humanización de la Orientación. 

b) .— Empleo de Métodos Científicos en la Orientación. 
e) .— El constante perfeccionamiento del hombre. 
d) .— Todo principio es susceptible de critica. 
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6.— Para la aplicación de los principios de la dialéctica a la Orientación
Integral Universitaria es necesario que se reunan los dos siguientes
requisitos: 

a) .— Una modificación radical de la infraestructura económica en

que se basan la sociedad y la superestructura educativa. 
b) .— La transformación radical de la totalidad de la existencia del

ser humano. 

7.— Las posibilidades de 1 evar a cabo una Orientación Integral en el hu- 
manismo social del porvenir son las que mencionamos a continua- 
ción: 

a) .— Cuando se logre la estabilidad económico -social, cuando haya

un equilibrio entre las fuerzas productivas del trabajo. 

b) .— El humanismo socialista sólo podrá desarrol:arse cuando se es- 
tablezca el equilibrio económico -social. 

e).— Cuando las instituciones educativas y culturales que realizan
la Orientación estén en contacto directo con las necesidades
de los pueblos. 

d) .— Las instituciones cu:turales y educativas que incluyen la Orien- 
tación Integral estarían en contacto directo con las necesida- 
des de los pueblos. 

8.— La Psicología, en que se basa la Orientación, es una ciencia que in- 

tengra los aspectos biológico, psicológico y social del hombre. 

9.— Es necesario que exista una liga entre la Filosofía y la Psicología, 
pues aqué la proporciona fines valorativos al carácter. 

10.— Existen semejanzas y diferencias muy importantes entre los sistemas
de Marx y Freud. 

11.— La Orientación Integral es un proceso que dura a través de toda
la vida del ser humano. Comprende a las Orientaciones: Vocacional, 
Escolar, Profesional, Social, Económica, Política, etc. 

Se basa en los principios del humanismo socialista y en : a Psicología
como ciencia bio-psíco-socal, además es necesario que tenga nexos con
la Filosofía. 
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