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Propuesta del Peñil Ideal del Orientador de la Drrección General de Onentación Vocacional de Ja 
UNAM 

RESUMEN 

El objetivo de la presente investigación fue proponer un perfil ideal 
del orientador de la DGOV de la UNAM. Para ello, se extrajo 
infonnación de dos fuentes primordiales para su elaboración: 
a)institución en la que laboran y b)práctica orientadora. Para la 
elaboración de este perfil, se empleó el formato utllizado por Carlos 
Guzmán. J_ (1989). Para obtener la práctica del orientador en la 
actualidad, se realizó una adaptación del cuestionario elaborado 
por Loara Baeza, E. y Sánchez Avendal"lo. G. M. (1990) y se aplicó 
a Jos orientadores de la DGOV. 



Propuesta del Perftl Jdeaf del onenlador de la D1recc1ón General de Onentac1on Vocac1onal de la 
UNAM 

INTRODUCCIÓN. 

La Dirección General de Onentaaón Vocac1onal es una Dependencia de la UNAM en la que 
sus matas, objetivos y funciones se han clarificado, esto lleva necesanamente a plantear un 
perfil de profes1onrsta que este de acuerdo con ellos y que garantice Que estos pnnc1p1os se 
vean reflejados en la pr3ct1ca de la onentac1on en la Universidad 

El presente trabajo constituye el pnmer esfuerzo de plantear un pertil ideal que responda a 
las necesidades de la Oependenaa Caractenzar al profes1on1sta onentador que la 1nstrtuc1on 
requiere es indispensable ya que funcionará como parametro o norma que fac1lrtara los 
procesos de selección, foflTlac1ón y actualización del personal 

La propuesta del perfil ideal del onentador de la D1recc1ón General de Onentac1on Vocac1onal 
aquí presentada se encuentra basada en un analis1s histónco de la orientación vocacional en 
México y en la UNAM, en las metas, objetivos y m1s1ón de la Dependencia y en el 
conoc1m1ento de las carateristicas actuales de los onentadores que en ella laboran con el 
propósito de contextuahzar1o. darte congruencia y contnbu1r al meJOr funcmnam1ento de la 
Institución 

Para ello se ha d1vrd1do el trabajo en once capitulas El primer capitulo comprende un ampho 
panorama sobre el concepto de perfil que incluye antecedentes. def1rnc1ones. caractensticas. 
elementos, clas1ficac1ones. evaluación y campos de aphcación 

El segundo. establece el marco conceptual de la onentac1ón en el que se especifican los 
objetivos de la onentac1ón, sus pnnc1p1os. funciones y modelos así como la onentac1ón como 
un serv1c10 

Dentro del tercer capítulo se realiza un anahs1s h1stónco de Ja Orientac1on en México y en la 
UNAM, dividiéndola en tres momentos especificas· 1. Gobiernos pstrevolucionanos. 2 
Desarrollo estabilizador y 3. Cnsis (1970 a la fecha) con el fin de contextualizar el perfil. Asi 
mismo tanbién se hace un ani!lis1s de Ja Dirección General de Onentacion Vocacional: 
estn.Jctura, objetivos, misión, funCJ.ones y programas. que peflTliten proponer un perfil acorde 
con Ja Institución. 

Una vez analizada la Institución estructuralmente, se presenta un cuarto capítulo en el que se 
describe la práctica actual del orientador que trabaja en la Dependencia. obtenida a traves de 
la aplicación de un cuestionario que abarcó datos descriptivos, indices laborales. 
oportunidades de trabajo, actividades profesionales, ambiente de trabajo. evaluaaón, 
dificultades del e1ercicio profesional y desarrollo profesional. 

El último capítulo presenta la propuesta del perfil real del orientador de la DGOV, integrando 
los elementos revisados durante el trabajo: conocimientos del perfil. de la institución, marco 
teórico conceptual y perfil real del orientador. Esta propuesta comprende los siguientes 
puntos: fundamentos en los que se basa, perfil de conocimientos. perfil de habilidades y perfil 
de cualidades. En su ultima parte se plantean las limitaciones, aportaciones y sugerencias 
respecto a Jos onentadores, Ja institución, el instrumento de medición y a futuras 
investigaciones 



Capitulo 1 El Concepto de Perfil 

CAPITULO 1. EL CONCEPTO DE PERFIL 

Uno de los pnnapales retos a los que se enfrenta la D1recc1on General de Onentac1ón 
Vocacional es el precisar los conocim1entos. habilidades y cualidades que se desea que 
tenga el orientador que en ella labore. Determinar estas caracteristicas es importante por que 
ayuda a delimitar y definir su labor Sobre todo permite tener un parámetro o nonna para 
evaluar la preparacion de los onentadores. su trabajo y por ende a la misma ínst1tuc.ión. Por 
estas razones existe el 1nteres de elaborar los perfiles profes1ona/es. en ellos se demarcan los 
rasgos que los profes1onistas deben de tener para ingresar a la 1nst1tuoon y como resultado 
de su preparaaón profesional Su gran 1mportanc1a reside en que en ellos se expresan 
objetivos e ideales de forrnacion. se ubican rasgos y caracteres del profesionista y se definen 
puntos de partida para la evaluaaón. actuahzaaón y capacitación de personal 

1 1 Antecedentes 

El térrruno perfil se denva del lat1n por (por) y filum (línea). Desde el punto de vista de la 
geometría, el perfil es la representaaon grafica de un cuerpo real o 1maginano cortado por un 
plano vertical: la figura obtenida de este corte esta constituida por una línea que muestra 
solamente algunos rasgos esenciales del cuerpo ong1nal, que sin embargo es fácilmente 
identificable pese a su simplicidad. (Merino G.C. 1983). 

En la psicologia clínica. el término perfil fue introducido en 1911 por Rosselino, quien lo 
aplicó para representar el estado de desarrollo de las capacidades psíquicas del individuo 
(atención. observación. memoria, etc.). El "fondo" de sus perfiles estaba constituido por un 
parámetro estableado en base a estadísticas realizadas previamente. con un numero 
suficiente de individuos. Mas tarde, los llamados perfiles psicométncos representaron 
gráficamente los resultados obtenidos en la aplicación de varias pruebas o tests. con el 
propósito de apreciar con una visión de con1unto las capacidades psíquicas de una persona 

Pueden encontrarse perfiles en la biología. la medicina, la ingeniería, la histona. las 
disciplinas económico administrativas y las sociales. En la administración empresarial existen 
los perfiles de puestos. que definen fas caracterisllcas esenaales y distintivas que debe reunir 
un aspirante a ocupar un puesto determinado. Se aplican para apoyar la selección y la 
ubicación del personal y para evaluar el desempeño y el ménto en el trabajo. 

En el terreno educativo los primeros perfiles de bpo psicológico fueron constn.Jidos para 
identificar y medir las diíerenc1as en las capacidades intelectuales de los escolares y para 
encontrar otros factores que afectaban el aprovechamiento Asi se abrió el paso a otros 
peñiles de tipo médico, psiquiátrico y socioeconómico, los diagnósticos obtenidos permitieron 
la canalización de los alumnos con deficiencias o problemas hacia una atención 
especializada 

Con respecto a los perfiles en la educaaón supenor. se tiene noticias de algunos 
elaborados desde 1944. Durante muchos años. se empleó el término para referirse a las 
características mas o menos subjetivas del profes1onista egresado de alguna carrera 
universitaria 



A finales de los años setenta aparecen en los informes anuales de la UNAM, algunos 
proyectos de investigación que se denominan "peñdes" y se refieren a profes1onales, 
profesores y alumnos. En 1983, el Centro de Investigaciones y Servicios Educativos (CISE) 
comenzó a detectar1os y reurnrtos con el propósito de analizar su metodologia y aplicación 

De este análisis se encontró que se concibe a los perfiles no solo como instrumentos de 
investigación, sino como una estrategia permanente de la planeaaón académica destinada a 
constituir una columna vertebral de infonnactón sobre los alumnos, los profesores y los 
profesionales, que servirá de sustento a un gran numero de funciones vinculadas a la 
formación profesional 

1 2. Definicmnes de Peñil 

Desde la perspectiva cumcular se puede definir al perfil de varias maneras· 

- Como una descripción de las caracteristicas que se requieren del profesional para abarcar y 
solucionar las necesidades sociales. (Arnaz, 1981) 

- Como la definición operacional del conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que 
delimitan el ejercicio profesional. (Díaz Bamga, A. citado en Diaz Bamga Arcea. F. et al. 
1990). 

- Como el resultado de la interacaón entre capaadades, técnicas. mercado de trabajo y 
caracteristicas de la población profesional. (Macotela, Torres y Carlos. citados en Loara B, E. 
y Sánchez A, G. 1990). 

- Como la determinación de acciones generales y especificas que desarrolla un profesional 
en las áreas o campos de acción (emanadas de la realidad sooal y de la propia disciplina) 
tendientes a la solución de necesidades sociales previamente advertidas. (Diaz Barriga 
An:eo, F. et al. 1990) 

Existen otras definiciones como: 

- La imagen sintética de un fenómeno en su totalidad. captando para ello sus caracteristicas 
esenciales. Para esto se debe partir de un eje estructurante relaoonado con el contexto y la 
institución en la que se desenvuelve. (Menno, 1983). 

- La precisión de Jos conocimientos, habilidades y cualidades que se desea formar en los 
estudiantes o con los que deben contar una vez terminado el cicio educativo correspondiente. 
(Carios G, J. 1989). 

- El resultado de un procedimiento sistemé.tico que permite identificar determinados rasgos o 
cualidades tipificadas, que impactan en un objeto definido. con respecto a un interés cientifico 
particular; por tanto el perfil es el producto ideal que delinea un modelo esperado en 
congruencia con los rasgos que se expresan a partir de los propósitos educativos 
institucionales. (Plan de Estudios del Bachillerato PropedeutJco Estatal. 1994) 



capitulo 1 El Concepto de Perfil 

1.3. Caracteristicas 

Las características fundamentales de un perfil son tas siguientes: (Merino G, C. 1983) 

- Se configura de acuef'do a un objetivo deterrrunado. 

- Contempla caracteristicas ex>mo: conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes 
esenciales en los profesionales, profesores o alumnos. 

- Expresa cualidades destinadas a dar ruspuesta a un cuestionamiento especifico para 
resolver una situac::ión o un problema concreto. 

- Su propósito es generar conclusiones, sugerencias y propuestas concretas. 

1.4. Elementos de un Perfil 

.J. Carlos Guzmán (1889), propone que un perfil debe contener k>s siguientes elementos: 

1) Fundamentos en los que se basa. 
2) Perfil de conocimtentos. 
3) Peml de habilidades_ 
4} Perlil de cualidades. 

Los fundamentos del perfil son aquéllas fuentes que directa o indirectamente se 
consideraron para realiz:at1o, mismas que influyen para determinar las habilidades y 
conocimientos terminales de éste. Por ejemplo aspectos de contenidos y normatividad 
educativa y el contexto social y económico en el que se encuentra inmerso ef estudiante. 

EJ perfil de conocimientos se refiere precisamente al cuerpo de conocimientos que se 
deberán adquirir durante el cido correspondiente divididos por áreas. 

EJ perfil de habilidades se refiere a aquéllas capacidades para seleccionar y utifazar 
eficazmente procedimientos, estrategias y técnicas para modificar o evitar una situación. Pa.'f'él 
el caso particular del orientador se tdentificaron habilidades para diagnosticar, diseñar, 
programar, prevenir, investigar, intervenir y evaluar. 

El perfil de cualidades ha sido un aspecto que no se ha considerado explicitarnente en otros 
perfiles por considerársela demasiado abstracto y ambiguo. Sin embargo, es de suma 
importancia por que define el deber ser del profesionista contemplándose en este caso la 
filosofía y los valores que desean resaltarse en los ellos. 



Capflulo 1 EJ Concepto de Perfil 

1 _3_ Carac:teristicas 

Las características fundamentales de un perfil son tas sfgufentes: (Merino G, C. 1983) 

- Se configura de acuerdo a un objetivo detenninado. 

- Contempla caracteristicas como: conocuTiientos. habilidades. aptitudes y actitudes 
esenciales en k>s profesionales, profesores o alumnos. 

- Expresa cualidades destinadas a dar respuesta a un cuestionamlento especifico para 
resolver una situación o un problema cona-eto_ 

- Su propósrto es generar conclusiones, sugerencias y propuestas cona-etas. 

1.4. Elementos de un Pertil 

J. Carlos Guzmán (1889), propone que un perlil debe contener los siguientes elementos: 

1) Fundamentos en los que se basa. 
2) Perfil de conocimientos. 
3) Perfil da habilidades. 
4) Peffil de cualidades. 

Los fundamentos del perfil son aquéllas fuentes que directa o indirectamente se 
consideraron para realizar1o, mismas que influyen para determinar las habifldades y 
conocimientos terminales de éste. Por ejemplo aspectos de contenidOs y normatividad 
educativa y el contexto social y económieo en el que se encuentra inmerso el estudiante. 

EJ perfil de conocimientos se refiere precisan\ente al cuerpo de conocimientos que se 
deberán adquirir durante el ciclo correspondiente divididos por áreas. 

EJ perfil de habilidades se refiere a aquéllas capacidades para seleCc:ionar y utmzar 
eficazmente procedimientos, estrategias y técntca.s para modificar o evrtar una situación. Para 
el caso particular del orientador se identificaron habilidades para diagnosticar, diseñar, 
programar, prevenir, investigar, intervenir y evaluar_ 

EJ perfil de cualidades ha sido un aspecto que no se ha considerado explícitamente en otros 
perfiJes por considerársela demasiado abstracto y ambiguo. Sin embargo, es de suma 
importancia por que define el deber ser del profesionista contemplándose en este caso la 
filosofía y los valores que desean resaltarse en los ellos. 



1. 5. Clasificación de los Perfiles 

1.5.1. Perfiles untdimensionales y multidimenS1onaJes 

Dependiendo de la manera en corno estJucturan sus c:onfiguraci<>nes. pueden encontrarse 
perfiles ...,,; y ph.aic:fünensk>nales. Los unidimensionales sólo se refienH"I a las actituc:les o bien, 
a las condiciones socio-económica de los sujetos_ Los pertiles plwidimensionales agrupan 
dos o mas conjuntos de rasgos, con el propósito de propotcionar un perf"ll mas amplio o 
incluso global. {Merino G. C. 1983). 

1.5.2. Perfiles k:leaJes y reales 

El perfil ideal se refiere a las cacacteristicas socao-académicas que deben reunu- el profesor, 
los afunvlos o er profesional, de acuerdo a las condiciones curricula.-es de cada carrera. Estos 
perfiles sirven COlTIO modelos y parámetros que facilitan apn!Ciar qué tanto se acen::an o 
alejan de la norma las caracteristicas que poseen en realidad aquéUos elementos. El perfil 
real hace referencia a las caracteristicas que el profesor, alumno o profesiOniSta po.seen 
efectivamente. es decir a cómo son realmente. 

1.6. Evaluación del pertll 

Es A'l1pOf1ante destacar que Jos elementos en base a los cuales se crea el perfil cambian. se 
~ avanzan o varian con el tiempo, Jo que nos lleva a plantear Ja evaluación de éste a 
partir de los elementos que lo definen, de su vigencia y por su congruencia y continuidad con 
ros objelivos planreados. 

Al evaluar la congruencia de los elementos que definen al peñd se hace una vak>ración 
referente a los niveles de generalidad o especific:idad con las cuales se elabora, y con el 
gr.ido de relación y no contradK:ción entre los elementos que lo definen (áreas de 
conocimiento. acciones, etc.). 

Al referirse a ta evaluación de la vigencia. se hace una valoración de su actualidad y 
adecuac:iOn en ft.nción de los fundamentos que le sirven de base. 

Esto impnca confrontar Jos eletnentos que Jo definen, y lo expuesto intefTlamente en éste. de 
tal fonna que toda modificación o corrección del perfil responda a Jos cambios de los 
eternentos que lo fundamentan. 

Dfcha valoración debe ser permanente. pues et contexto y la s1tuaoón del sujeto son 
dinámicos y cambiantes as; corno las necesidades def nivel en el que éste \la a inod1r. De 
este modo se verá si su preparación es realmente la adecuada o deberán hacerse cambios. 

4 



Capitula 1 El Concepto de Perfil 

La evaluación que se haga en relaoon a la congruencia del perfil con los objetivos de la 
institución, se refiere a la valoración que se hace al buscar el grado en que el perfil es una 
consecuencia lógica de los objetivos, es dear a la correspondenoa real de las necesidades 
planteadas en los ob1et1vos con el perfil propuesto. (Díaz. Barriga Arcea. F. et al, 1990). 

1.7 Campos de apl1cac1ón del perfil 

Desde un punto de vista especifico, los perfiles sirven para la introducaón de cambios y 
reformas cumculares y de medidas extracurriculares como· 

- Cambios o reforTTias a los programas de formación, capaotaaón o actuahzae&on. Los 
perfiles sugieren y justifican el reforzamiento y la creación de temas fundamentales o bien. la 
eliminación o reubicación de otros 

- P!aneac1ón de los sistemas de evaluaaón desde los mas generales. como el cumplimiento 
de los objetivos, r.ietas y programas instituc.tonales. hasta los mas paruculares, como la 
efect1v1dad de los programas y el desemper'\o del olientador 

- El estableomiento de cursos propedéuticos, de programas de nivelación de conoamientos y 
de inducción 

- OrganLZación de cursos, seminarios, talleres, conferenaas, etc, de apoyo a las actividades 
del orientador, por ejemplo, a los temas detectados como "difíciles" y a aquéllas que son 
fundamentales para el desarrollo de las habilidades requeridas para el orientador 

- En el establecimiento o amphación de los servtetos destinados a promover el desarrollo de 
los alumnos. 

En todo caso. los perfiles están destinados a constituir la parte medular de un sistema de 
infonnación flexible y d1niimico que asegure el contar con un conjunto suficiente de datos 
verídicos, organizados y actualizados, sobre el estado y comportamiento de sus elementos 
principales. que sirva para fundamentar y justrficar una toma de deosiones institucionales 
consciente y responsable_ (Menno G, C. 1983) 

1.8 El perfil del onentador en Méx1cq_ 

En relación al perfil del orientador de la UNAM, se encuentra una desct'tpción hecha por el 
Dr. Jorge Derbez en la década de los 60 y señala que "El consejero ha de tener una 
preparación técnica, de tipo psicológico, pedagógico. profesiográfic.o y médico; que ha de 
tener. también, adiestramiento y expenencia. 



Pero es evidente que todo ello tiene como requisito previo ciertas cualidades personales. 
cierto tipo de personalidad". (Alanis Cavazos. S y Pimentel Silva, M. 1988 p.6). en ese 
documento, que es un resumen comentado de las aportaciones de KUnkel, Baumgarten y 
Cattell al respecto del consejo vocacional en la decada de los 50, dice Que el consejero 
vocacional debe tener como requ1s1tos. talento, expenenaa y psicoanál1s1s personal, entre 
otros, además menaona siguiendo a Baumgarten que debe poseer tres características 
esenciales: capacidades de penetracsón. responsab1hdad y amor por los seme¡antes y según 
Cattell, requiere de estar dotado de buena c.apac1dad de observación, de anáhs1s y de 
sintesis. 

Postenonnente los onentadores empezaron a manifestar su preocupación por la deftn1aón 
del orientador como lo muestra la ponencia presentada por .José Nava y A1da De Fuentes en 
1979 dentro del Primer Congreso Nacional de Onentaaón Vocacmnal, (Citados en Alanís 
Cavazos y Pimentel Silva, 1988) titulada "Profes ion del orientador'' en la que die.en que 

''Persiste una imagen 'desprofesionahzada' del onentador 
cuando éste carece de un marco teónco definido, con 
una concepción no muy preasa de sus funciones y hasta 
una 1ndetenn1naaón del campo, al mezdar 
indiscriminadamente en sus programas, actividades tanto 
del enfoque vocaoonal como del educativo 
profesional". 

Lo cual se refleja también dentro del Tercer Seminano Iberoamericano de Onentación 
Escolar y Profesional en 1984 en el que Francisco Mora L. y Ma. del Carmen Vázquez, 
presentan la ponencia titulada "Algunas reflexiones en tomo del onentador ... donde dicen: "el 
orientador vendrá a ser el agente del 'orden' de las instituciones escolares. A la mayor parte 
de las autoridades escolares les preocupan mas los problemas que causan sus alumnos 
'desviados o desonentados' que el alumno mismo. y buscan la manera de controlarlos 
usando como medio al propio orientador, presentándole una serie de cargos tales como: 
eliminar la deserción escolar, evitar los cambios de carrera, canahzar la mano de obra 
calificada hacia los requerimientos técnico profesionales del país, acelerar el crecimiento de 
los adolescentes, evitar en lo posible fracasos escolares y controlar las conductas disonantes 
con la institución". Más adelante comentan que los orientadores 'no tienen o no tenemos 
ciaro ni nuestro rol, ni nuestra propia identidad como profesionales' ". (p.p 422). 

Dentro del mismo documento, Ma. Victona Gordillo, toca un punto fundamental dentro del 
desarrollo de un perfil del orientador al señalar: Para desarrollar el perfil del orientador es 
necesario partir de una teoría. El problema en este caso es que hasta el momento no existe 
una teoria propia de la orientación. "Frecuentemente. lo que se ha entendido por teoría ha 
sido un conglomerado de métodos y aspectos fragmentarios tomados de diversas teorías de 
la personalidad o del aprendizaje" (p.p 144). 

En 1988. se presenta el primer intento de perfil del onentador en la Escuela Nacional 
Preparatoria (Alanís Cavazos y Pimentel Silva) el cual. debido a que no existía alguna 
investigación similar previa se planteó como un estudio exptoratono que sentaría las bases 
para el planteamiento más adecuado de estudios postenores. 
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Capitulo 1 El Concepto de Perfil 

Uno de los problemas a tos que se enfrentaron fue el de la escasa b1bhografía en relación a 
perfiles pues a pesar de que su elaboración había sido objeto de creciente interés en la 
UNAM, su heterogeneidad. sus contenidos y las técnicas usadas para definirlos, revelaban 
escasa claridad en cuanto a fines y propósitos. Lo cual marca la ausenoa de un marco 
conceptual y metodológico para su elaboración 

En su estudio Alanís y P1mentel, definieron perfil como. "el con1unto de conoom1entos, 
habilidades y aptitudes que posee el profesionista para su e¡eraoo". para que partiendo de 
su conocimiento, en un futuro plantear las caracterist1cas deseables en el aspirante a ser 
orientador y planear su capacitación. 

Para llevar a cabo su investigación utilizaron los planteamientos de la estrategia que señala 
la investigacién acoón, a traves de la produco.ón de conocimiento de una manera colectiva. 

En el momento de llevar a cabo la investigación se contaba con 72 onentadores en los 9 
planteles de la DGOV. el cuestionario fue resuelto por 38 de ellos y cubrió tres grandes 
rubros: 

1. Conoamiento que tiene el onentador de la mstituoón. su dependencia y funciones 

2. Práctica de la orientación, la fomlación, habilidades y aptJtudes necesanas para el ejeracio 
de la misma. 

3. Ambitos de la onentaoón y su contextuahzación dentro de la institución y la sociedad. 

Se observaron diversas act.Ltudes en los onentadores, algunos manifestaron interés en 
conocer el cuesbonano y responder, otros se manifestaron indiferentes, hubo quienes se 
negaron a responder1o argumentando no disponer de tiempo o bien consideraban que 
estaba mal construido y por consiguiente no participaron. En otros casos se quedaban con el 
para contestar1o con calma y en ocasiones no lo devolvian. 

Uno de los problemas que se les presentó en el momento de analizar los datos fue que el 
cuestionano estaba construido por preguntas cerradas. abiertas y semiab1ertas, lo c.ual 
dificultó el proceso. 

Los autores realizaron un análisis cualrtativo de las respuestas dadas al cuestionario, dentro 
del que se destacan caracteristicas como: 

1. En su mayoria los onentadores de la ENP son psicólogos. habiendo algunos pedagogos. 

2. Su función primordial es atender a grupos impartiendo el programa a 4o. So. y 60. de 
bach1llerato 

3. Realiza actividades como 

- Atención ind1v1dual o en pequeños grupos de los alumnos que lo soliciten. 
- Organización, promoción y coordinación de mesas redondas y proyección de videos cuya 
finalidad es proporaonar al estudiante información profes1ográfica 
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- Participaaón por medio de evaluaciones y sugerencias en la revisión de los programas de 
orientación en la ENP. 

- Entrevista con maestros. autondades y padres de fam1ha. 

Con respecto a las necesidades de capaatac1on se mencionaron tas siguientes 

- Habilidad para manejo grupal 
- Manejo de relaciones interpersonales y de entrevista 
- Realidad soaal y mercado de trabajo 

Finalmente comentan que este intento contnbu1ra al planteamiento de un perfil ideal del 
orientador en futuras 1nvestigaaones 

Como puede verse la investigación con respecto al perfil se ha reahzado desde diversas 
aproximaciones y con distintas metodologías. En el caso de los perfiles a nivel superior se 
han planteado las características fundamentales de este y se han sistematizado los 
resultados obtenidos de acuerdo a su tipo (normativos y reales) y a su objeto de estudio. así 
como las dimensiones mas frecuentes encontradas en ellos. 

1.9. Elementos sobre el perfil considerados en la presente prepuesta 

Para elaborar la propuesta del Perfil Ideal del onentador, entonces, deben tomarse en 
consideración los siguientes elementos en su construcción y desarrollo. 

- Debe desarrollarse partiendo de una teoria. que proporcione los pnnopios, objetivos 
y funciones de la orientación. Aqui nos estamos refiriendo al conjunto de aseveraciones que 
conlleven a una toma de postura sobre lo que se va a definir como orientación. 

- Debe ser una consecuencia lógica de las necesidades y objetivos de la institución 
(congruencia del perfil) Por lo que es importante conocer los obJetivos funciones y metas de 
la dependencia. 

- El perfil constJtuye una parte medular dentro de un sistema de información flexible y 
dinámico que permite contar con info1T11ación que sirva para fundamentar y justificar una toma 
de decisiones 1nstituciona!es consciente y responsable. Este sistema debe comprender tanto 
la descripción real del orientador como el perfil ideal con el que quiere contarse para r-ealizar 
las acciones necesarias para acercar1os. 

- S1 tienen el propósito de ser globales deben agrupar dos o mas conjuntos de rasgos. 
por lo que siguiendo el esql.•ema propuesto por J. Carlos Guzmán (1989), el perfil ideal se 
estructurará tomando en cuenta los siguientes elementos: 

1) Fundamentos en los que se basa. 
2) Perfil de conoc1mientos. 
3) Perfil de habilidades. 
4) Perfil de cualidades. 

8 



Capitulo 1 El Concepto de Perfil 

Cada uno de estos puntos nos lleva a 1nvest1gar sobre· 

1. Los objetivos. pnnc1p1os y funciones de la Orientación Educativa 

2. La estructura. funciones y Objetivos de la Direcc.ion General de Onentaoon Vocacional. 

3. El perfil real dE:I onentador 

Para finalmente estructurar una propuesta de Perfil Idear del Onentador 

Siendo éstos aspectos. ':l en ese orden los que constituyen los capitules de la presente 
tesis. 



Capitulo 2 La Onentac16n Educativa 

CAPITULO 2. LA ORIENTACION EDUCATIVA. 

En la actuahdad aun estan muy poco desarrollados los objebvos y funciones de la 
onentación y es realmente complicado delimitar Jos aspectos educativos de los 
vocacionales, por su propia esencia forrnatJva. La maduración del concepto de onentación 
esta intJmamente ligada a lo que se entiende por desarrollo evolutivo de la persona. Todas 
estas circunstancias unidas a los movimientos filantrópicos. humanistas y religiosos de 
pnncip1os de siglo. detectores de una auténtica cns1s social, provocaron la necesidad de 
solicitar ayuda de personas especializadas y preparadas al efecto (profesionales de la 
ayuda) y. a la vez. que naaeran 1nst1tuciones nacionales e internacionales que iban a 
planificar s1teméticarnente cómo y con qué medios divulgar esta ayuda (Rodríguez, M.L. 
1991) 

2 1 Ob1et1vos de la onentac16n. 

Para estudiar o adscnbirse a un enfoque de onentac1ón, es necesario conocer los 
Objetivos peculiares que presiden la creación de los serv1oos de ayuda. De entre los textos 
actuales dedicados a la orientación se pueden extraer siete tipos de objebvos perseguidos 
por los profe::;1onales de la misma. (Rodríguez. M.L 1991). Serian: 

1 Desarrollar al máximo la personalidad 
2 Conseguir la onentaaón de si mismo 
3 Comprenderse y aceptarse a uno mismo 
4 Alcanzar una madurez para la torna de decisiones educabvas. 
5. Lograr la adaptación y el ajuste. 
6. Conseguir un aprendizaje óptimo en los años de la escolandad. 
7. Combinación de cualquiera de los antenores. 

La mayoría de las aprox1maaones teor.cas coinciden en admitir que la labor orientadora 
abarca, como minimo. una gama de funciones especificas; por ejemplo: ayudar a los 
educandos a valorar y conocer sus propias habilidades. aptitudes. intereses y necesidades 
educativas: aumentar su conoc1m1ento de los requisitos y oportunidades tanto educativas 
como profesionales; ayudar a que los jovenes hagan el mejor uso posible de esas 
oportunidades mediante la formulación y logro de objetivos realistas; ayudar al alumno a 
conseguir adaptaciones y ajustes mas o menos satisfactorios en los ambitos personal y 
social; proporcionar información útil, tanto a los adolescentes, como a sus profesores y 
padres. para planificar los programas educativos y escolares como proyectos integrales. 
etc 
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2.2. Principios de la orientación 

De la diversidad de enfoques existentes, se pueden sintetizar unos principios generales de 
todo proceso orientador sin los cuales éste no seria del todo ortodoxo, asi: 

12 

1. La orientaaón se preocupa sistemáticamente del desarrollo de las personas. 
intentando conseguir el funcionamiento al máximo de las potencialidades del 
estudiante o del aldulto 

2. Los procedimientos de la onentación descansan en procesos de la conducta 
individual; enseñan a la persona a conocerse a sí misma. a desarrollarse 
direcciona\mente, mas que a ubicarse en un final previsto. Se centra en la 
posibilidades tratando de re:::;olver carencias. flaquezas. debilidades 

3. La onentación se centra en un proceso continua de encuentro y confrontación 
consigo mismo. con la propia responsabilidad y con la toma de dec1s1ones personal. 
en un ensayo hacia la acción progresiva. hacia adelante, haaa la reintegración y el 
futuro. 

4. La orientaaón es pnrnordialmente estimulante, alentadora. animadora e 
incentivadora. centrada en el objeto o propósito e incidente en la toma de 
decisiones responsable, ensenando a usar y procesar la infortnación y a clarificar 
las propias experiencias 

5. Es cooperativa. nunca aislada. rn obligatoria. El onentador es otro col¿-borador del 
sistema educativo, un especialista o induso un consultor-asesor de Ja planilla 
docente. 

6. La orientación es un proceso de ayuda en estadios críticos y momentos clave dei 
desarrollo pero también continua y progresiva, tratando de asesorar periodica e 
intennitentemente. 

7. Reconoce la dignidad y la valia de \as personas y su derecho a elegir. Incluye a 
todos los niños y adultos con su problemática especifica y que tengan deseos de 
acrecentar su desarrollo escolar y/o laboral. 
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2.3- Funciones de la onentac16n 

Con respecto a las funciones de la onentaoón se pueden mencionar las s1gu1entes: 

1 _ Función de ayuda. Para que el onentado consiga su adaptación en cualquier 
momento o etapa de su vida y en cualquier contexto. para prevenir desajustes y 
adoptar medidas correctivas en su caso. Esta compleja función intenta reforzar las 
aptitudes del propio onentado para que alcance el dom1nto de resolución de sus 
propios problemas y obhga, por lo ta.'lto. a ir creando en los centros educativos todo 
un programa curricular de onentación educativa y vocacional con servicios 
especializados para casos de desa1uste extremo. El conoamiento cabal de si mismo 
y el esfuerzo para querer me1orar y modificar la conducta representa un ahorro de 
recursos humanos y comunitarios que hacen de la orientación un procedimiento 
altamente ut1I. 

2. Función educativa y evolutiva para reforzar en los onentados todas las técnicas 
de resoluaón de problemas y adquisición de confianza en las propias fuerzas y 
debihdades. Es una función que integra esfuerzos de profesores, padres. 
orientadores y administradores por la combinación de estrategias y p.-ocedimientos 
que implica. 

3. Funaón asesora y diagnosticadoc-a por la que se intenta recoger todo tipo de 
datos de la personalidad del onentado. cómo opera y estructura, eómo íntegra Jos 
conocimientos y actitudes y cómo desarrolla sus posibilidades. Los datos recogidos 
no deben provenir unicamente de la aplicación de un programa congruente de 
pruebas estandarizadas, sino que es preciso proceder a análisis individuales de las 
distintas personalidades. 

4. Función infOITllativa sobre la situaaón personal y del entorno, sobre aquéllas 
posibilidades que la sociedad ofrece al educando - programas educativos, 
instituciones a su servicio. carrera y profesiones que debe conocer, fuerzas 
personales y sociales que pueden influirle, etc.- y que también debe hacerse 
extensible tanto a la famiha del orientado como a sus profesores. 

Las funciones generales dentro de un programa orientador serian: conocer a la persona, 
ayudarta para que por si misma y de modo gradual consiga un ajuste personal y -social. e 
informar exhaustivamente en los ;aimbitos educativo, profesional y per.;onal. 
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Para lograr estos objetivos se requiere: 

Crear servicios de diagnóstico que perrrutan el estudio individualizado de los 
problemas personales. 

Proporcionar expenencias que faciliten el aprendiza1e correcto 

Saber informar, guiar y aconsejar. 

Saber escuchar, saber a dónde denvar a las personas que precisan ayuda 
específica o tratamiento paraescolar. 

Conocer las técnicas de inforrnacion escolar y profesional aprovechando al max1mo 
los recursos comunitarios. 

Para orientar a alumnos. profesores, tutores. adiministradores y directivos, a padres y a 
miembros de la comunidad, se precisan verdaderos profesionales de la ayuda, que 
dominen una serie de conocimientos básicos y sepan emplear eficazmente técnicas 
adecuadas. 

2.4 Conocimientos requeridos. 

Partiendo del supuesto de que Ja orientación es una tarea de equipo, Rodríguez. M. L 
(1991) explicita los cono:>cim1entos básicos que se requieren: 

- Desarrollo de la personalidad. 
- Desarrollo físico del niño. 
- Leyes del aprendizaje. 
- Procesos de dinámica de grupo. 
- Demandas sociales. 
- Higiene mental. 
- Higiene física. 
- Mundo laboral. 
- Consejo y sus técnicas. 
- Pruebas psicológicas. 
-Teoría de la medida y evaluación. 

Nava,J. (1993), en el documento titulado "La Orientación Educativa en México. Documento 
base". realiza un esfuerzo muy importante respecto a la concepción y práctica de la 
onentación, en él se plantea que el orientador deberá contar con una sólida fomiación 
multidisciplinaria y herramientas metodológicas provenientes de disciplinas como la 
pedagogía. la psicología, la sociología, la educación. la economía. la antropología. la 
filosofla, la política y la infomiática. 

lnciuso, llega a considerar necesario el crear un cuniculum especifico para formar :JI futuro 
orientador educativo pues los problemas humanos que atiende. son por naturaleza 
complejos. 
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2.5 Servicios de onentación. 

Algunos estudios teóricos dan más importanoa al relato de los servicios del programa 
orientador que a los principios e idearios y a traves de su delimitación es cierto que pueden 
deducirse las respectivas funciones. Estos se han ido sintetizando de acuerdo a las 
necesidades y al tipo de destinatario. Los servicios mas comunes serian: 

a) Servicio de guia en el momento de ingreso en la institución escolar. para informar 
sobre planes de estudio, organización escolar e ideano educativo. 

b) Servicio de evaluación que estudiría el desarrollo individual bajo las premisas de la 
psicología evolutiva y las diferencias individuales, con la aportación de los 
conceptos de la pedagogia diferencial. Estudian el proceso evolutivo del alumno a lo 
largo de su escolaridad y se basan en el estudio de casos y de los registros 
acumulatJvos. enmarcados en los hallazgos del diagnóstico psic.opedagógico. 

e) Servicio de conseJO, que a través de una relación personalizada con un consejero 
debidamente cualificado. trata de ayudar al onentado a conocerse mejor a si mismo, 
a hacer buenas elecciones, a tomar decisiones responsabJes y a resolver conflictos 
menos graves. 

d) Servicio de información que intenta distnbuir y divulgar todo tipo de inforrnación útil 
para el alumno preferentemente sobre el mundo laboral y con el fin de facilitar el 
crítico paso del mundo escolar al mundo del trabajo. 

e) Servicio de investigación y seguimiento, para ayudar a aquél que abandona la 
escolaridad a ajustarse al mundo ocupacional y para evaluar la calidad y 
oportunidad de las ofertas curriculares de la institución escolar. 

2.6. Modelos de orientaaón dominantes en M0xico. 

Teresita Bilbao (1986) identifica tres modelos de orientación dominantes en México: el 
científico, el Clínico y el desarrollista. En el cuadro 2. 1 se exponen sus principales 
características. 
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CUADRO 2.1 
MODELOS DE ORIENTACION DOMINANTES EN MEXICO 

(Bilbao. T 1986) 

¡-;DE;r DESCRIPCION 
1 

PAPEL ORIEIH. 1 METODOS 1 APORTACIONES 1 DESVENTAJAS 

C1entifico l El principal ObJetwo de Guia y ayuda para que 1 Existe una creciente La a.plicac16ri de Ignora fas 

Ctinico 

A Clinico 

!ti 

la orientación es eles!udiariteencuentre preocupac1ónporel pruebas o medidas caractrishcasyel 
encontrar"a!hembre suverdaderavocacróíly ngormetodológ1co eS!andanzadas fllnc1onam1eri1odel 
para el puesto y al prcfes1bn corielcualseavacaa proporc:onama~ores mercadodetraba¡o 
puesto para el hombre' susob¡e11vosde pro~abilidadesde Sin con1emplarlas 
paraaumen!arsu estudio apt11lides, 1 acier1oenlas , relac1onesexis!eíl!es 

; rendimiento.d.sm'inu1r inlereses,inteligenc1a. conr.lus!ories j en1reels1stema 
1 sus fracasos y valores y personalidad 1 escolar y el 

llc.ontnbuirala del.su¡etoaonentar ! ¡productivo 
ed1ficaaóndeuna Apl1cacióndetes1s 1 

1 soc1edadmasefic1en1e eS1andanzados 1 

yeqml1brada 1 

De·~elar!as ap11tudes Recuperar el equilibno o Método~~lnt-,-,.,-p-or71,-es-tru-c1Ura\ 
de1md1v1duoen !a es!abil1.dademocional estudia~en ji de1a.pe1Jonal1dad 1 Reql!lerede 
~elación con sus deleS1ud1ant.epa~ profundidad y 

1 
Teor1assobreelewón 1 preparación muy 

intereses_ y real;zar una eleccióíl exte~sión wn ':'lso por ¡ de carre~as de Hol!and y especifica de! 
personalidad con el madura gr~c~as a un , medio de lécrncas no 1 Super psicólogo en el area 
ob¡e!odeprevero alto cor.oc1m1eritode s1 necesan~merite ! 1 clínica y 
1esolver confl1ctos mismo estandanzadas o 1 1 melodológica. se 
reales o posibles del normalizadas 1 necesi!a un gran 
i~1viduopara numerodeonentad 
garanhzare!me¡or •

1 
funcioriam:eri1odcl 
sistema 

que en realidad 
pueden atender a muy 
pocnses1ud1antes 
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CUADRO 2 1 (Cont1nuac16n) 

MODELO 1 DESCRIPCION PAPEL ORIENTADOR METODOS 

=-•>.:,_,,,,..___ ____ 

APORTACIONES DESVENTAJAS 

Clínico r Aportar dalos relativos a Busquedadeestrategias Pruebasproyecl1vas. Recuperalaadolescenc1a Sereluerzalalesisde 
lasmot1vac1ones quefar,ilitenelencuentro entrev1slanod1reci1vao como una e!apa clave de unyohbfe,capazde 

(Conl) 1nco1m1en1es yreencuentrotadavez degrupops1cológ1co lav1daparala etegirau1ónomamente 
relacionadas con la queseanecesanode! wmpreris16ndelav1da smcon1emplarlas 

8 P~1coan;il11 e!ecciónvocaoor.al md1viduoconsuprop10 adutta Hm1tac1onesque 
Rest1tu!rene! yo 1 Pretende romper la 1mponelaestrudura 
consultante una pasividad con que el social elsistema 
ldentidadylopromoYe! adolesc:nteseenfrentaa educa11vo,compasición 
elrestablecim1entode laelecaónvocacwnalpor delmercadodetraba¡o, 
unaimágenno med1odelaasunc1ónde etc 
coílfllcl1va con ~u unrolactivo.renexivoy 
1dentidadpersoiia1 cuestionaordeélmismoy 

dela sociedad 

Oesarrollista Adaptarels1slema Encauzar al joven hacia Transmisión de la Se rebasan los aspectos Conv1ertealestud1ante 
escolar para que aquéllos campos dela información en todas sus meramef11evoc.acionales en cap~alhumano, 
proporcione aquéllos educaaónquetienen modalidades detnteresesyaplíludes sujeto alas 
recursoshumanosque s~nificac1ónenlasmetas paraconvertlrseenlm necesidadesymetas 
requiere una {riacionales)estab!ecidas problemaquereqtJ1e;·;!!I delpais 
determinadaestrudura concursomuttid1sc1pl1nano 
ocupacional por lo que para su solución. 
se debe informar al Proponela!oílllaciónde 
esh.:d1ante acerca delas losorien!adoresdentrode 
necesidadesquebeneel un conocimiento 
desarrollo económico y mutt1disciplmano 
socialdelpalsyen 
part1culardelas 
posibilidades que ofrece 
elmercadodelrabajo 
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Como puede notarse en este capitulo se define una postura acerca de la orientación. 
se especifican objetivos. funciones, conocimientos necesarios y sus caracteristicas como 
un servicio. Así mismo. se presentan los modelos de orientación dominantes en México. 

Tomando esto como base, es posible realizar un análisis de la Dirección General de 
Orientación Vocacional que pennita responder a las siguientes interrogantes; que se 
realizan con la finalidad de extraer datos que pennitan conocer hacia dónde va la 
Institución y qué pretende de Jos orientadores que en ella laboran: 

Pero, ¿Cómo se presentan estos elementos en Ja Dependencia?. ¿Qué modelos de 
orientación predominan?. ¿Cumple la Institución con el papel que le viene demandando 
la sociedad? (Propor-cionar un servicio de ayuda especializado, sistemáticamente 
planificado). Y estas metas. objetivos, funciones y servicios planteados por Ja 
dependencia, ¿Cómo se instrumentan?, ¿Son llevados a la práctica de forma congruente 
por los orientadores que Ja forman?. ¿Cuáles son Jos conocimientos que se pretende que 
maneje el orientador? 

Estas interrogantes justifican el anáhsis de la Dependencia para tratar de danes 
respuesta. En el siguiente capitulo se presenta a Ja Dirección de Orientación Vocacional 
desde sus antecedentes hasta su organización actual, tratando de rescatar elementos 
que contribuyan a una propuesta del perfil ideat congn..iente con su desarrollo histórico y 
con lo que en Ja actualidad representa para la Universidad la Orientación. 
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Capilulo 3 Desarrollo de la onentación en México 

CAPITULO 3. DESARROLLO DE LA ORIENTACIÓN EN MÉXICO. 

3. 1 Antecedentes h1stoncos 

A contmuac1ón se desarrollaran los antecedentes 1nst1tucionales de los servicios de 
Orientación Educativa en la SEP y la UNAM 

Los servicios de onentac1on fueron creados segun Leona Tyler (1983) debido 
fundamentalmente a los siguientes factores 1) La compleJ1dad de los sistemas sociales y 
económicos; los ideales democráticos. 2) La inquietud que nace de los rapidos cambios en 
las instituciones y la pérdida de una religión o una filosofía unificadora; y 3) El desplazamiento 
hacia las grandes ciudades Es por ello que se encuentran altamente relactonados con la 
complejidad denvada de la modernidad. resultado del desarrollo de la ciencia y tecnologia 
fundamentada en un proceso de seculanzacion y que leg11.lma la autondad del 1nd1v1duo, el 
poder econom1co. la educación y la democracia en los Estados Modernos. (Weber, 1986) 

El desarrollo de las relaciones entre Ciencia y tecnología. 1ndividualldad y economía; 
educación y democracia trae consigo cambios vertiginosos en el seno de la vida cotidiana. el 
espacio y el tiempo se comprimen, el sentido de la vida ya no varia en función del cambio 
generacional. de padre a hijo, sino en función del desarrollo tecnológico y mientras mas 
rclpidos son estos cambios. los sujetos necesitan adaptar sus esquemas a ellos. Por ejemplo: 
el campesino se transforma en obrero. este en obrero espeCJalizado, la producción artesanal 
en industna/ y ésta en empresa transnacional y todos estos cambios transcurren durante la 
vida activa de los sujetos. 

Los cambios tecnológicos y científicos se desarrollan vertiginosamente en el seno de los 
laboratorios y su1etos productores del conocim1ento, en cambio las instituciones 
primordialmente pensadas pa1 a la conservación de las formas sociales (la familia y la 
escuela. por ejemplo) tienen que soportar los embates del desarrollo moderno en aras de 
"quedar rebasadas o fuera de lugar". Este desface genera una inadecuación entre 
producción y reproducción de las formas sociales 

Uno de los mecanismos que ha implementado el Estado moderno es la creación y 
legitimación de 1nslltuciones que tienen por objetivo la "onentación" de los sujetos sociales en 
vías de una adecuación e inserción a Jos modos del desarrollo social; se busca a través de 
estas instituciones construir un puente entre las instituciones educativas y las instituciones 
productivas o poht1cas º 

El desenvo/v1m1ento de la educacion en el México del siglo XX Jo describiremos en tres 
momentos para ilustrar la d1nam1ca instituaonal que sirve como escenano de las relaciones 
entre el sujeto social. el trabajo y la educación en México. Estos tres momentos son los 
siguientes· 

1. Gobiernos Postrevoluc1onanos, periodo que comprende 1917-1940 
2. Desarrollo estabilizador, periodo de 1914-1969 
3. Crisis, periodo iniciado desde 1970 hasta la fecha 



3.1.1. Primer momento: Gobiernos Postrevolucionarios. 

Esta pnmera etapa se fundamenta con el tnunto de la Revolución Mexicana y la elaboración 
de la constitución de 1917. la cual provee la estructura rectora del ideal revolucionario de la 
educación en México. Este ideal esta redactado en el articulo tercero. el cual responsabiltza 
al Estado de la creaoón y desarrollo de un proyecto naoonal educativo. 

Este proyecto se inicia en 1921 con el naam1ento de la Secretaria de Educac1on PUbhca. 
cuyos objetivos prinapales eran los siguientes 

- Erradicar el analfabetismo, en ese período cercano al 80º/o de la poblaaón. 
- Construcción de la infraestructura educativa (Locales. mob11iano, matenal d1dact1co. libros. 

etc.). 
- Formación y capacitac1on del personal docente a nivel federativo. 

La estrategia 1rnaal consisbó en: 

Detección de personal para impartir educaaón 
- Solicitar la ayuda de la comunidad para la construcaón de escuelas 
- Enseñanza a niños y adultos. 
- Vinculación de la educación a las prácticas hgadas al tJpo de producción y desarrollo 

cultural propias de las comunidades. 

En 1923 se crean las "Misiones culturales" cuya labor fue la de capacrtar maestros rurales y 
crear unidades de producción, fomentar actos culturales y artísticos en la comunidad. 

En ese mismo año se crea la oficina de Psicotécnica del Instituto de Pedagogía de la 
Secretaria de Educaaón Publica, con el objetivo de desarrollar un programa de Orientación 
Profesional para los escolares de los planteles oficiales de secundaria. (Lic. RaUI Pous 
García, discurso Inaugural, 111 Congreso Mundial de Orientación. Dirección General de 
Orientación y Servicios Sociales, UNAM, 1970) 

Desde estas estrategias el estado mexicano promueve un proceso de unificación e 
integración fundamentado en el nacionalismo y centralización; la educación juega el papel de 
uniformador. integrador y homogeneizador de la población, además de tratar de utilizarla 
como puente de vinculación con Japroducción económica.en otras palabras: "La obra 
educativa perseguirá como finalidad inmediata llevar a introducir en los sistemas de 
producción y transfonnacion de la riqueza todos los conocimientos y medios que la técnica 
moderna conoce y que se hacen necesarios para aumentar el ingreso líquido de cada familia 
campesina ... " (Narciso Bassols. Obras, Ed. FCE, México, 1964). 

En este período el proyecto educativo busca elaborar planes para trabajar con la poblaoón 
campesina, se fortalecen las normas rurales y los institutos técnicos agropecuarios. 

En 1937 en Ja Secretaria de Educación Púbhca se crean, el Departamento de 
Psicopedagogía e Higiene Mental y el Instituto Nacional de Pedagogía para trabajar en la 
Orientación Laboral, realizar investigaciones del mercado de trabajo. en la selección escolar y 
características de los profesionales. Dentro de la UNAM. en Ja Facultad de Filosofia y Letras 
se imparte la carrera de Psicología. (Camarena< C. R.M. 1993). 
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En el periodo de 1934-1940 se funda el Instituto Pohtécnico Nacional, la Universidad 
Obrera, el Instituto Nacional de Antropologia. el Colegio de México, el Consejo Nacional de 
Educación Superior y de Investigación Científica, siendo el promedio del gasto en la 
educaoón del 13 85º/o del PIS. (Camarena C. R M. 1993) 

3. í .2. Segundo Momento El Desarrollo Estabilizador 

Este periodo se encuentra en el marco del Desarrollo Estabilizador. el cual se caractenza 
por la búsqueda de la industrialización por substitución de importaciones. En el marco de la 11 
Guerra Mundial, la entrada de los Estados Unidos de América al conflicto permite un 
constante crecimiento de los indices macroeconomicos el cual fue llamado "'El Milagro 
Mexicano" 

En 1942 en la Escuela Normal Supenor se crea la Especialidad en Orientación, los primeros 
maestros conSeJeros. se designaron en 1947 siendo aneo en total. Pero no es hasta 1952, 
que se establece la orientación educaUva en tas escuelas secundanas. (Camarena C. R. M. 
1993) 

En 1944, en la Facultad de Filosofía y Letras. se establece el Instituto de Orientación 
Profesional. En 1957, se crea la Dirección de Servicios Escolares, Ja cual se perfila como Ja 
responsable para el tratamiento de los problemas crónicos de Ja Educación Superior en 
México. Ya en el año de 1949 se realizan las primeras conferencias sobre Orientación 
Vocacional dentro de la UNAM y en 1954 aparece el Departamento de Psicopedagogía. 

Durante este desarrollo se inicia una búsqueda de 1ndustriahzaoón y tecnologia, el Estado 
Mexicano deja atrás a los generales y comienza su monopolio económico al pasar a ser el 
generador de empleo y dueño de las industrias del país; en lo político, el Partido de la 
Revolución lnstitucionaliZ.ada. es la única propuesta aceptada en el seno del poder y en lo 
educativo sigue con la elaboración del proyecto, sin embargo en este período deja de ser 
primordial el desarrollo educativo en la población rural al impulsar los niveles medios y 
superiores generalmente emplazados en las grandes ciudades 

Al cambiar la dinámica de la política y la orientación económica, la población del pais pasa 
de ser predominantemente agrícola. a urbana, concentrándose en la capital del país, 
Guadala1ara y Monterrey. La tasa de natalidad crece de manera impresionante, Jos indices de 
mortandad infantil d1sm1nuyen, lo cual trae como consecuencia una insuficiencia estructural y 
programática en la educación que se suma a la excesiva centralización y burocratización de 
las instituciones Se edita el libro de texto graturto para la primaria. 

Para el año de 1966 se crea el Sistema Nacional de Orientación Vocacional en un esfuerzo 
por concentrar los conocimientos sobre la problemática profesional del pais y generar de 
manera oportuna la información a nivel federativo. A partir de estos años se empieza a hablar 
sobre la Orientación Educativa Integral, cuyos objetivos fueron: Informativos: Ofrecer las 
carreras impartidas en la UNAM, así con las actividades que se realizan; Metodológicos: dar 
al estudiante instrumentos y herramientas que le permitieran realizar sus tareas académicas y 
profesionales; e Ideológicos: despertar en él la inquietud por la cultura. (Hacer del estudiante 
merecedor del califi&ativo de universitario). (Camarena C. R.M. 1993) 
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A pesar del constante desarrollo de los indices macroeconóm1cos que le dan nombre al 
periodo, la riqueza generada no se traduce en desarrollo y bienestar social. las expectativas 
de la revolución, el papel de la educaaón como vínculo entre el trabaJO y la movilidad soaal 
no se cumplen. las condtoones de la pauperiz.ación de las zonas rurales, la centralización de 
la economia y la política Junto con la pretendida industrialización. tienen como consecuencia 
el estallido social con movimientos magisteriales, estudiantiles y obreros a finales de los 60's. 

3.1.3. Tercer Momento: Cnsis "1970-1995. 

Este periodo se caractenza po.- las cns1s económicas y poJibcas del país, las metas de la 
industrialización y la democratización no son alcanzadas y la posibilidad del cambio se 
encuentra anquilosada, la postura socialista de los años 30, cambia en los 50, po.- la 
populista y ésta en los 80 a la postura neoliberal para alenta.- el desarrollo económ1ex>. 

En un escenario de desempleo, subempleo, baJS. productividad y calidad, los salarios mas 
deteriorados, aj sistema educativo queda totalmente rebasado, sigue arrastrando los 
problemas de deserción, ruveles tenninales bajos, índices altos de rep<ebaaón y repetición. 
falta de infraestructura y financiamiento en la educación, (respecto a la que, año con año se 
disnlinuye el porcentaje de apoyo gubemamental), sexenfo con sexemo se elaboran planes 
de reestructuración del plan educativo nacional, se habla de cruzadas nacionales por la 
educación, de establecer mecanismos para COfTlbatir Jos p.-obternas de siempre; sin emba.-go 
el sistema educativo queda totalmente rebasado por la tecnología punta y conocimiento de 
frontera, no existe ninguna vinculación entre educación y trabajo, la educaoón ya no cumple 
sus expectativas en el desarrollo económico y social, bajo este contexto, en 1973 dentro de la 
UNAM nace la Dirección General de Orientación Vocacional. 

Los objetivos para tos que fue creada esta Dependencia, fueron los de corregir la 
deficiencias del Sistema Educativo, ya que la problemática generada antes de la revolución 
aUn sigue sin resolve.-se, continúa como un mal endémico la falta de planeación, 
estructuración y aplicación de soluciones concretas y realistas a la dinámica del pais. 

Este tercer momento se caracteriza por la puesta en ma.-cha de los denomínados Planes de 
Desarrollo, que son las políticas seguidas por el Estado. Las políticas educativas se refieren a 
todas aquéllas disposiciones normativas del Sistema Educativo Naaonal y sirven para 
orientar socialmente los contenidos de los planes y programas de estudio, de los textos 
escolares, materiales didácticos; así como los procedimientos educatJvos y los métodos de 
enseñanza, los procesos de planeación, de control y evaluación. (Nava, J. 1993, p.p 24). 

Como resultado del fracaso de las soluciones al .-ez.ago estructural, económico. hurnono y 
de conocimiento en la educación, surgen los Planes Nacionales 

En 1977, surge el Plan Nacional de Desarrollo del cual emana el Sistema Nacional de 
Orientación Educabva, SNOE, puesto en marcha en 1984, con los objetivos de siempre, pero 
con un ligero matiz que busca fortalecer mecanismos que fomenten una actitud de 
autodidactismo y actualización constante, dejando al individuo su desarrollo educativo; 
incrementar el interés de los alumnos por las aencias tecnológicas y buscar la cona!iac.ión 
entre la vocación de los alumnos y las necesidades prioritarias del país. (Camarena C. R.M. 
1993). 
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Sin embargo el presupuesto destinado a la educaoón cada vez es menor. en el año 1982 
se destinó el 5.So/o del PIS, en 1883 3.9%. en 1984 4.2°/o. y en 1895 3.7%; estas cifras 
contrastan con los r.aorcentajes destinados en los años 30 y resultan escandalosos si se les 
compara con el presupuesto destinado de las empresas transnacionales las cuales llegan a 
gastar hasta el doble en investigación 

En 1989 se habla de descentrahzaaon y modem1zac1on educativa, cahdad y excelenaa 
académica y en 1995 se esta a la espera de otro plan educativo para resolver los problemas 
de siempre 

Los documentos que norrnan la politJca educativa en la actualidad son. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que en su articulo 3º. 
define las funaones de la educación en el país. Esta debe· 
- Desarrollar armónicamente todas las facultades del ser 
- Fomentar el amor a la patna, la independencia y la just1c1a. 
- Ser democrática. 
- Nacional 
- ContribuJI'" a la meJor convivencia humana. 
(Nava, J. 1993. p p. :25) 

La Ley General de Educación. Documento que establece como fines de la educación: 

- Articulo 20.- La educación es el medio fundamental para adquirir, transmitir y 
acrecentar la cultura; es un proceso permanente que contribuye al desarrollo del 
individuo y la transformación de la sociedad. 

- Articulo 44.- El proceso educativo se basara en los pnncip1os de libertad y 
responsabilidad: desarTOlfará la capacidad y aptitudes de los educandos para 
aprender por si mismos: asegurará el diálogo entre educandos. educadores. padres 
de familia e instituciones públicas y privadas. 

Programa para la Modernización Educativa, que determina. 

- El modelo educativo debera cnentar vocaciones y vincularse a la vida productiva y 
creatividad de la vida cultural. 

- Reencauzar y fortalecer los servicios de orientación educativa, para INDUCIR la 
demanda hacia las opciones de Educación Medía Superior CONFORME a las 
NECESIDADES del pais y a la POLITICA SECTORIAL. 

- Apoyar Ja selección de opciones postsecundarias ACORDES con las EXIGENCIAS 
de la MODERNIDAD del pais. 

Programa Nacional de Orientación Educativa. 



Este programa considera a la onentaeión como una acilvidad inherente a la labor 
educativa que debe favorecer el desarrollo integral del educando, ofrecer a los 
estudiantes la posib1hdad de una elección adecuada, atender las necesidades de 
onentaaon e 1nforrnaaon de los mismos considerando las oportunidades de trabajo 
que ofrecen los sectores produi....-tlvos (Nava, op. cit. p.p. 28). 

Estos documentos son el marco rector de la 1deologia Estatal y son los que se pretende 
operaeionalizar a través de las instituciones púbhcas e 1nctuso pnvadas En este marco las 
tendencias desarrolhstas son las empleadas para dtng1r las aCCJones de la educación y Ja 
orientación en México. Desde esta perspectiva, la función del onentador es la de ser un 
instrumento del proceso modern1zador. así la eficacia, la eficiencia. la compet1tiv1dad. la 
productividad, la racionalidad y el "a1uste" del individuo al sistema son las funciones 
esenciales de la orientación 

La estructura de planes y programas debe dingirse hacia la "elaboración de un modelo de 
desarrollo'', pensando que la etapa denominada "Modernidad" es una etapa de desarrollo 
tecnológico y no un desenvolvimiento histónco. con lo cual estamos hablando de que el 
Estado es capaz de reproducir con la aplicaaon de un plan maestro toda una forma de 
pensar. traba1ar y concebir la realidad que le tomó a Europa 150 años y a Japón 50, por lo 
que es un tanto ingenuo llegar a construir una etapa histórica con la aphcación de un plan de 
5 años y elaborado desde la esfera de poder polillco sin resolver los problemas estructurales 
originados desde el triunfo de la Revotución Mexicana. 

3.2. La Dirección General de Orientación Vocacional 

A. Antecedentes históricos 

Esta Dependencia fue creada en 1973 con la finahdad de: 

.. encauzar a los estudiantes univers1tanos. principalmente a aquéllos que se encuentran 
en el nivel bachillerato, hacia el e.amino que les serlale su vocación, sobre la base del análisis 
de sus aptitudes e intereses" 

Disminuir el desa1uste y deseraón estudiantil, tratar con problemas escolares y humanos de 
los alumnos, proporcionar especialistas en orientación vocaoonal para la ENP y CCH: 
realizar estudios de las necesidades profesionales del país, ofrecer 1nforTTiación del mercado 
de trabajo. 
{Soberón, G. Acuerdo no. 3. Enero, 1973. Secretaria de Servioos, UNAM.) 

En donde la función del onentador se definió de la siguiente manera: 

"Programar los pasos necesanos que instrumenten al alumno para que sea capaz de 
elegir una carrera a través de un proceso sistemático. siguiendo para ello el modelo 
de torna de decisiones ... 

La forma de alcanzar los objetivos es mediante la instrumentación de estrategias elaboradas 
desde el modelo cientifico. la aplicación de la ps1cometria y la psicología diferencial. 
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Ya en la década de los 80, la década perdida para Aménca Launa, los objetivos se 
reelaboraron por los efectos coyunturales en la denominada "cns1s", en la cual el Estado se 
acoge al "Neoliberahsmo" y en esta dependencia los objetivos fueron los s1gu1entes 

Onentar escolar y vocacionalmente a los estudiantes de la UNAM con el fin de lograr su 
pleno desarrollo tanto en lo personal como en lo academ1co y profesional, ofrecer asesoría de 
tipo vocacional, academico y/o personal que sitúe al estudiante en su contexto educativo y 
soc1al. informar sobre las caracterist1c.as de las diferentes profesiones y/o niveles de estudio, 
dar serv1c1os de onentación a los alumnos que plantean la necesidad de una reubicación 
académica-vocacional 

La función del onentador fue la s1gu1ente 

Proporcionar a los estudiantes serv1c.1os de asesoria 1nd1vidual y/o grupal para la resoluaón de 
problemas de elección de carTera, planteamiento o afinnac1ón de metas, rendimiento escolar y 
problemas de tipo personal. (Informe de act1v1dades de la Subd1recc1ón de Servicios de la 
DGOV. UNAM, 1985) 

Sin embargo, la operaaonalidad de estos planes y proyectos depende de Jos su1etos soaales 
en su práctica profesional. en este caso, los onentadores. los cuales reciben una formación 
externa; es dear. su corpus de conocimientos emana pnncipalmente de las ramas de la 
pedagogía, la ps1cologia y sociologia, lo cual influye en las politicas educativas y su alcance 
real. 

En un análisis desarrollado por la Asociaaón Mexicana de Profesionales de la Orientaoón 
(AMPO). (1993), se encontró que los autores con mayor influencia en la practica de la 
orientación en México son los s1gu1entes · 

- Donald E. Super. 1959. 
- Luis HerTera y Montes. 1960 
- John, L Ho!Jand, 1964 
- Rodolfo Bohoslavsky, 1971 

Durante el periodo de gestación de la DGOV, en la década de los 70. se habla de la 
onentac1ón integral. la cual se basa en la aplicación de la Ps1cologia Diferencial, la Psicometria, 
el uso de tests y escalas 

En los años 70. la 1nst1tución definía sus objetivos en base al modelo científico y la practica del 
onentador se definía desde esa perspectiva y los conceptos elaborados por Herrera y Montes; 
sin embargo la aplicación de estas posturas tiene consecuencias poco alentadoras: si se sigue 
el modelos cientifico cuyos exponentes son Super (1959) y Hol/and (1964). la problemática gira 
en la utilización de instrumentos de medición y diagnóstico elaborados con las no11Tias de otros 
países, pues aquí se usan adaptaciones o traducciones, muchas veces elaboradas sin et rigor 
metodológico que la misma corriente pregona: si se siguen los conceptos de Herrera y Montes 
(1960), el cual definía a la onentación educativa y vocacional como aquélla fase del proceso 
educativo que tiene por objeto ayudar a cada individuo a desenvolverse a través de la 
realización de act1v1dades y experiencias que le permitan resolver sus problemas. al mismo 
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tiempo que adquiera un meior conoc1m1ento de sí mismo, se esta definiendo a la onentac1ón 
como un serv1c10 de apoyo que no tiene una nguros1dad metodolog1ca, de acuerdo '11 anáhs1s 
realizado por la AMPO. asi mismo, observan que se abusa del lenguaje común, con to que se 
cae en una puesta en marcha de la aplicación del sentido común y la real1zac1ón de una 
práctica del onentador artesanal {Nava, J. p p_ 40) 

La traducción de los requenrnientos del Estado se basa en !a elaboración de esquemas 
acordes al modelo desarrollista, rac1onahzar la toma de decisiones. sectonalizar los 
requerimientos de la orientaaón, ding1r la demanda; sin embargo en la práctica del orientador 
las corrientes fenomenológicas y clinrcas son las mas utilizadas. Junto con algunos 
instrumentos de la comente científica. lo cual desfasa el empleo de los recursos financieros y 
humanos en la onentac1ón. pues el modelo clínico y el modelo desarro!l1sta buscan fines 
diferentes, mientras la 1nst1tuc1on busca la rac1onahdad, control, eficacia y mas1f1cac1on en la 
toma de decisiones educativas. la comente clinrca y fenomenológica se centra en los aspectos 
irracionales, individuales y especificas de la toma de decisiones educativas 

A esta situaaon se agrega la relativa ··Juventud" de la onentac16n en el pa1s comparada con 
otros, carec1édose de un marco conceptual unificador sino que existen diversas teorías y 
criterios 

B. La Direcc1on General de Onentacion \/ocac1cnal en la actualidad 

La Onentación Educativa en la UNAM es conceptua!i.zada como un serv1c10 que se brinda a 
los estudiantes a ttav8s de la Dirección Genetal de Orientación Vocacional.En esta 
Dependenca se atiende a los alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria a través de las 
secciones de onentación en cada plantel y a quienes lo soliciten en el Departamento de 
Orientación Especializada en C U .. 

8.1. Visión de la Onentaoón Educativa 

Esta se encuentra vertida en el obiet1vo. !a m1sion y Ja concepción de orientación que tenga la 
Dependencia. A partir de ellos sera posible establecer el marco de referencia sobre el cual 
establecer el perfil ideal del orientador de la Dirección General de Onentac1ón Vocac1onal. Las 
caracteristicas del profesiori1sta que haré realidad esta visión de la onentación 

8.1.1. Objetivo, m1sion y concepto de orientación 

A su creación, en 1973 se propuso el siguiente Objetivo: 
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"Encauzar a los estudiantes universitarios. principalmente a 
aquéllos que se encuentran en el nivel bachillerato, hacia el 
camino que les señale su vocación. sobre la base del an21isis de 
sus aptitudes e intereses; ayudar a disminuir el de5ajuste y 
decersión estudiantil y dar un tratamiento adecuado a los 
problemas escolares y humano de tos alumnos." (Soberon. G. 
Acuerdo No. 3, Enero, 1973) 
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Donde la elección depende del interés y de las aptitudes hacia un área de conocimiento y 
correspondera al onentador señalar al onentando el camino correcto, lo cual transforma el 
proceso de onentación vocaoonal en un proceso puramente informativo. 

Asi mismo, el empleo del término vocaaón hace alusión a un sentido teológico y metafis1co 
del término que coloca al orientando en una actitud pasiva frente a una elección profesional u 
ocupacional a la espera del "llamado intenor" En contraste a lo vocac1onal. se ha planteado el 
término "educatJvo", trasladando la atención a conceptos mas vinculados con los procesos de 
formación. (Nava. 1993) 

Tomando en cuenta estos aspectos. en 1993 a este objetivo, se suma la misión de la 
Dependencia 

"Otorgar onentaaón educatJva con calidad al mayor numero de 
estudiantes a fin de integrarlos a la 1nst1tuc1ón y con base a sus 
intereses y aptitudes. logren un mayor rendimiento escolar y 
encaucen su vida profesional que les perrruta ser ut1les a si 
mismos a su familia y a la sociedad" (Ortega. 1993) 

Desapareciendo en ésta el terrrnno vocación y haciéndose énfasis en alcanzar una mayor 
cobertura y calidad en el servicio tratando de responder al caracter masivo de la uni\/ersidad. 

Es a partir de 1 993 que empieza a hablarse en la lnstituaón de la Onentaoon Educativa, de 
hecho en el documento donde se espeafica la misión se le define como: 

"La Onentación Educativa es un campo del conOC1m1ento que 
se ha encargado de explicar e intervenr ante las causas y los 
efectos que inciden en el aprovechamiento académico y en la 
elaboración del proyecto de vida del alumno." (Muñoz Rivertiol, 
B.A., en Ortega, 1993) 

B.2. Organización de la Dependencia. 

A continuación se proc.edera a exponer cómo la Dependencia se estructura y organiza para 
cumplir estos objetivos. De qué forma divide sus funciones y cual es el objetivo de cada una de 
sus partes. Comenzaremos por el organigrama de la Dirección General de Orientación 
Vocacional. (Cuadro B. 1) 

Este divide a la onentación en sus partes operattva y técnica La pnmera abarca atención a 
alumnos y fonnación de orientadores. mientras que en la segunda se concentran aspectos de 
planeación, evaluación, investigación y producción de materiales de apoyo y difusión de la 
orientación. A continuación se presentan dos cuadros en los que se especifican los objetivos 
de las diferentes a reas de cada subdirección. (Cuadro B.2 ) 
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CUADRO 8.2. OBJETIVOS OE LAS AREAS OE LAS S~BDIRECCIONES OPERATIVA Y TÉCNICA 
COOROINACIÓN DE SERVICIOS DE ORIENTACIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACiON ESPECIALIZADA 

Atender a tos ~1u~1antes de !1 UNAM, en especial a los Reahzaraccionespar1proporcionarse1V1c1osdeOnentac16nEducat1vae 
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA del $15temadef811ch:lleratoy1lo1delS1stem11 mformac16nalapobl1ci6n~tud1ent1lqutlodemande,1findefac1lrtar1u 

lncorporado,ccnelfü1deproporc1onaíles mt!Qrac16111!11nstrtuciOnv1uorocesode!om1dedec1110nM 
Estructuraryope1a11cc1onesde 011entac16nEducat1vaenlasmodal1dedesindrv1dual, OFICINA Of SERVICIOS AL BACHILLERATO 
Or1en!ac10nEducat1'fapara grupal~mama Coordmer ~ supeMsar el Programa de Onentacion Educat1V1 par1 los estudiantes 

delBach1llerato.1ftndelogr&rsuullcae1ónenlostiemoi:nvform1orevi1!01 
lapoblac1ónestud1ant1lcone1 COORDINACION DE EXTENSION DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN CONTINUA 
propósrtadefacthtarsuprcceso 
demtegm16na!amstrtuc1óny Promornyapoyaréreasd&onen!ac:6n&duca!rva1 P1oporc1onarservictoteduc11t1v0$lprolesronalMrP1rsonasmterendasenel 
proye(todev1dap1o!es1onal, n1vel1ntemoye~erno,asfcomoactual1Zare!os camoodelaor1entac1ón 1finde!oarar1u1dual¡zac1ónonerlewonam1!flto 
as!comopromovel'yap:iyareri prolesionalesd!d1cado1aella, conelfindeextenéer DEPARTAMENTO DE PROMOCiON Y APOYO A LA ORJENTACION 
sudesempef.oalos estas11¡:c1ones11lm11yormiriiModepos1biede Crear,1poyarypromover~p1cn1sdeonent1c1óntducahv1,quef1crlrtenelproceso 
proles1onalesdelaQr;er,tación !S ! ud ~ a nt es deorient1c10n1lma~ornúm~ooos1blede!S!ud1antes 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 
!d1mOficar, promover y dtmroilar estudies sobre el campo de la Onent1e10n Educaat1ve que permnan dar 
rtsDUM!aalasnKHidadesdelaOeoendMcia 

COORDINACIÓN TÉCNICA DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS Y EVALU~CIÓN 

SUBDIRECCIOI~ DE APOYO S:~tema\!wla1nformac1ón 1 D1se~ar los hne11m19il!os de diseno yevaluac16n delos progrrnas, quepermtan l'T'e¡orar las emanes que la 
TECNICO rmdercalimlaplan&ac16n Dependenc1area1¡z1 

yevaluaci6nmtegraldel1 BIBLIOTECA 
Estab:ece1 la norm;itt\'ldld y Oneritac16nEduc11tiv1 Propcr~1on11 los H!VICIOS de consulta, !ocaltZac16n, 1dqur11c16n y d1lus16n del mat&n1I b1bho·hemerográfico o 
s:stemat1zarlainlormac:6nque deotrasmodalid1desene!campodel1onent1c1ón,1findeprop1c1ar la1ctualtZ1ct6ndelpe11onaldel1 

D1recc16n 
Permrtataplanm16ny COORDINACION DE OfPARTAMENTO DE PROOUCCION AUDIOVISUAL 
e-raluac16n1ntegraldela COMUNICACIÓN Elaborar v producir m;iteriales aud1ovi1u1IH cara aDavar a los oroaramas de On~t1c10n EducahVI 
Onentac16nEducat1vaenla D1ie~ar, producir. actualizar y DEPARTAMENTO DE DISENO GRAFICO Y PUBLICACIONES 
UNAM, 151 como su difus16n a real1Zarnatenalei1mprtsosy Elaborar v nroducir materi1les imoresOI v oublicaciones "lrl ano u los Prooramn de Onentac16r. Educatrva 

¡travésdemed1osmasrvosde aud•oV1suales1findeapoyu DEPARTAMENTO DE COMPUTO 
lcomunicac16n !osProaramasdeOrientac16n Ofrecer1ervic1osdeas11sorl11,caoaeil1ci6nausu1f\Os,m11nten1m1enlo1instalac16ndeesau1oosdec6mouto,1 
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B.2.1. Fomia de Operación 

¿Cómo tunaona esta estructura? ¿Qué procedimientos y estrategias se emplean para 
brindar atención a los alumnos? 

Esta parte le corresponde a la Coord1nac.ión de Ser-v1caos de onentación que se d1v1de en el 
Departamento de Orientación Espeoahzada y la Oficina de Ser-viaos al Bachillerato, a través 
de los cuales brinda atención masiva. grupal e 1nd1v1dual 

La atención masiva se refiere a aquélla que Uene ate.anees en la poblaoón en general o en 
grar:ides grupos tales como conferenetas, audiovisuales, expos1c1ones y mueMras de 
orientación. 

La atención grupal se realiza por medio de la aphc.ación del programa de Onentac1on 
Educativa en la ENP o a través de talleres en el Departamento de Onentación Especializada 

La atención individual es una atención personalizada que recibe el estudiante al acudrr a las 
secciones de orientación en la ENP o al Departamento de Orientación Especiahzada en C U 

A continuación se describe el funcionamiento de cada estas dos áreas· 

• Departamento de Orientación Especializada. 

El departamento de Orientación Especializada bnnda al alumno elementos que facilitan su 
autoconocimiento como adolescente, lo apoya en la toma de decisión de elección de carrera, 
le proporciona recursos para mejorar su rendimiento académico y lo asesora en problemas 
emocionales; así mismo, el departamento cuenta con el área de profesiografia que le ofrece 
información referida a los aspectos descriptivos de las profesiones. 

Estos servicios se proporcionan tanto en fonTia individual como en fonTia grupal La atención 
individual se ofrece dependiendo de ra necesidad que manifiesta el estudiante ya sea de tipo 
emocional, escolar o vocacionales respectivamente. 

La atención grupal se bnnda de acuerdo a la demanda y la coinc1denaa de la información 
requerida, mediante talleres o cursos que pueden diseñarse conforme a la temática solicitada 
por los alumnos. Así mismo, se cuenta can dos talleres estructurados que se imparten 
pemianentemente sobre Elección de Carrera y Apoyo al Aprendizaje. (Departamento de 
Orientación Especializada. Taller. Elección de Carrera. Programa, 1994 ). 

El Departamento de Orientación Especializada se encuentra ubicado dentro de la 
Dependencia, en C.U 

Cuenta con las areas de profesiograFia. psicometria y onentac1ón. dentro de las cuales 
laboran aproximadamente 20 orientadores d1v1didos en dos tumos· el d1umo y el mixto 
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Funciona de la siguiente fonna· 

El estudiante acude a sollcitar el servicio en el modulo de recepc1on requmendo información 
sobre 

1) Las publicaciones y matenales de la Dependencia 
2) Diversos temas de onentación 
3) Los servicios de orientaaón que se bnndan 

En el pnmer caso se manda al estudiante al modulo de \.tontas, y en los dos ultimas se le 
envia al módulo de informes. Existen en éste tres modalidades 

1) lnformaaón adm1nistrattva escolar. (Cambio de carrera, carrera simultánea, segunda 
carrera, fechas de exámenes para primer ingreso, etc.). 

2) Información profesiogr.:ifica. (Todo lo relacionado con las carreras.). 
3) Servicios de orientación. (Atención grupal e individual) 

A partir de este modulo, cada estudiante que se presenta es registrado. en el caso del tumo 
diurno, s1 sus requenmentos son de información se procede a hacer1o terminando aqui con el 
servicio brindado. Y en el caso de sol1otarse los servicios de orientación se procede a: 

1) Valorar el caso. 
2) Canalizar a profesiografia o pre entrevista 

En el area de profesiografia se da el servicio y se considera terminada la consulta del 
estudiante o si el orientador lo considera necesario se manda al alumno a pre entrevista. 

En la pre entrevista el estudiante expresa el motivo de la solicitud y de acuerdo a éste se 
dirige a cualquiera de los dos talleres a través de los cuales se maneja la atención grupal. Si 
ninguno de éstos se ajusta sus necesidades, éste es recibido en atención individual, donde 
se abre su expediente y se trabaja su caso que generalmente induye: entrevista, diagnóstico 
vocacional y servicios profesiográficos Si el caso lo requiere se le canaliza hacia una 
atención adecuada. 

Para la realización de estas tareas se emplean conocimientos relaoonados con las tareas 
evolutivas de R. Havihurst sobre adolescencia, y sobre entrevista y diagnóstico de R. 
Bohoslavsky. 

• Oficina de Servicios al Bachillerato. 

Se encuentra formada por las Secciones de Orientación, ubicadas en cada plantel de ta 
Escuela Nacional Preparatoria. Las Secciones de Orientación educativa tienen como 
propósito fundamental: "asesorar a los alumnos técnicamente para que logren un mejor 
desarrollo como personas, como estudiantes y como miembros de la sociedad.•• (Tríptico: 
Servicios que ofrecen las secciones de orientación educahva. Secretaría de Servicios 
Académicos, DGOV, UNAM, S/f). 



Ofrece servicios de: 

1. Orientación Escolar. 

- lnforTI'la sobre el significado histónco y social de la UNAM y la importancia de pertenencer a 
ella. 
- lnfonna sobre cómo ulihzar mejor los recursos que ofrece la institución. 
- Brinda elementos que favorecen el rendimiento académico y que propiaan el desarrollo de 
estrategias de aprendizaje. 

2. Onentación Personal. 

- Brinda inforTI'lación que permite conocer, profundizar y reflexionar sobre los procesos de la 
adolescencia. 
- Ayuda a explicar los cambios biops1cosociales que afectan al adolescente. 
- Proporciona apoyo y asesoria profesional en problemas de ajuste ind11,,11dual, familiar y 
social. 
- Brinda asesoria a padres de familia. 
- Ayuda a descubnr los intereses y aptitudes del alumno. 

3. Orientación Vocacional. 

- Proporciona información de las características de cada carrera: perfil del aspirante, 
requisitos académicos, plan de estudios. duración, modalidad, principales acti1,,1idades 
profesionales, campo y mercado de trabajo actual y potencial y condiciones del ejercicio 
profesional. 

- Brinda asesoria para lograr una mejor elección del futuro ocupaaonal 

Estos servicios se proporcionan a través de· 

Programa de onentación educat.lva.- Proproaona orientación escolar, personal, vocacional y 
profesional a través de una sesión (grupal) por semana durante el año escolar. 

Grupo modular.- lnforrnac1on de las Areas del Bachillerato y carreras que se imparten en la 
UNAM. 

Entrevistas.- Individuales o co!ectí1,,1as para resolución de problemas personales y/o 
infonnación profes1ografica. 

Actividades complementarias como: conferencias sobre \as carreras que imparte la LINAM y 
diversos temas de orientación educativa, visitas guiadas a Facultades. Escuelas. Institutos. 
Centros, Instituciones y Empresas. y exposiciones sobre temas de orientación educativa. 

La Escuela Nacional Preparatoria (ENP), cuenta con 9 planteles. en los cuales se ubican las 
Secciones de Orientación El numero de orientadores en cada uno varia de acuerdo a la 
población de cada preparatoria. 
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Cada orientador debe atender a 10 grupos a la semana, ya sea de 4o. ó So. grado. El resto 
de su tiempo (32 hrs a la semana en total) penTianece en la sección ya sea brindando 
atención 1nd1v1duat a alumnos o padres o preparando sus clases. Cuando un alumno se 
presenta en la secc1on se le canaliza con el orientador que le corresponde de acuerdo al 
grupo en el que esté 

Los programas de onentac1on que se 1mpanen en la ENP abarcan desde el nivel medio 
bas1co hasta sexto de preparatona. debido a que en P.! pl•"1te/ No 2 "Erasmo Castellanos 
Quinto". se cuenta también con secundaria. Estos son 

1 lrnoaoon Urnvers1tana. Nivel Secundaria 
2 Integración Universitaria. Nivel Preparatoria 

B 3. Programas 

Otro elemento sumamente importante para definir el perfil ideal que requiere la 
Dependencia lo constituyen los programas y talleres que se imparten en esta Coordinación. 
por ello, se procederá a analizartos con respecto a tres criterios: 

A) Contenidos. ¿Cuáles son los temas que se manejan en los programas?, ¿Qué 
conocimientos requiere tener el orientador para manejarlos?. ¿Qué habilidades? 

B) Teorias imp/iatas. ¿Cuáles son las ideas y supuestos subyacentes a cada programa?. ¿A 
qué variables (psicológicas. económicas o culturales) les dan mas peso?. ¿Cómo explican los 
factores que intervienen en Ja toma de decisiones? 

C) Formas de Evaluación. ¿Qué evalúan?, ¿Cómo?, ¿Qué uso le dan a esta evaluación? 

Para no romper la continuidad del capitulo. se expondrá solamente el análisis realizado, 
presentándose los programas correspondientes en el Apéndice 1 

8.3.1. Conterndos 

Dentro del Departamento de Orientaaón Especializada se imparten regularmente dos 
talleres: 

• Elección de Carrera 
• Apoyo al Aprendizaje. Técnicas de Estudio. 
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Los contenidos que se manejan en el taller de Elección de Carrera son. 

1. Elección de carrera en trabajo grupal. 

2. Adolescencia. soCJedad y elacc1on de carrera. 

3. Factores personales que intervienen en la elección. 

4. Análisis e 1ntegrac1ón de 1nforrnac1on 

5. Significado soaal de la elección 

En el taller de Apoyo al Aprendiza1e se mane1an dos modalidades en las que se ven los 
siguientes temas: 

Modalidad 1 Modalidad 11 

• Actitudes frente al aprendizaje • Cómo administrar el tiempo 

• Factores personales en el proceso de • Cómo mejorar la motivación escolar 
aprendizaje 

• Factores contextuales en el proceso de 
enseñanza aprendizaje 

• Cómo mejorar Ja concentración y la 
memoria 

• Procesos cognoscitivos en el aprendizaJe. • Cómo leer libros de texto y presentar 
exámenes 

• Estrategias de aprendizaje en el medio 
escotar • Cómo me1orar las 

interpersonales 
• Autoevafuac1ón 

Los programas de Orientación Educativa de la ENP aba:-can 4 ternas centrales· 

1. Conocimiento e integración del alumno al plantel y a la UNAM (ya sea a nivel 
secundaria o preparatoria) 
2. Conocimientos de aspectos importantes de la pubertad y adolescencia 
(dependiendo del nivel) 
3. Apoyo al aprendizaje (Estrategias de aprandizaje y técnicas de estudio) 
4. Información sobre opciones de estudio y toma de decisión 

relaciones 
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B.3.2 Teorías Implícitas 

Es posible identificar dentro de estos contenidos y del analisis de los programas las 
principales teorías en las que están basados. En el caso del tema de la elección de carrera se 
utiliza Ja clasificacion de las teorías de elección llevada a cabo por Cntes. J. (1974). en la que 
divide a estas teorías en tres apartados 

• Teorias psicológicas 
• No psicológicas 
• Generales. 

Las teorías psicológicas se centran en el individuo en s1, como vanable crucial del proceso 
de toma de decisión. tienen en común el supuesto de que el individuo tiene cierta libertad en 
la elección de una ocupación. Afirman que la elección esta deterrrnnada principalmente por 
/as caracterist1cas o funoonamiento del individuo y solo indirectamente por el medio en que 
vive. 

En el cuadro s1gu1ente se resumen los cuatro tipos principales de estas teorías: De rasgos y 
factores. Ps1r..od1nilmicas. Evolutivas y De Toma de Decisiones. 



RASGOS Y 
FACTORES 

Basada en tas diferencias 
individuales, en el 
análisis y clasiricac1ón de 
las ocupaciones y en la 
correspondencia entre 
ambos factores, se 
presenta como un campo 
extenso de investigación 
sobre los rasgos 
individuales de aptitudes, 
intereses y personalidad 
y su relación con las 
ocupaciones 

Una de las mas 
empleadas es la teoria de 
Super. quien sostiene 
que a partir del 
comportamiento general 
seguido por la gente, se 
pueden oredecir 'patrones 
de carreras' que ésta 
escogerá. Por tanto, la 
herencia, Ja maduración y 
el medio ambiente tienen 
una fuerte influencia en 
el desarrollo del concepto 
de si mismo. 

Representantes: 
Speannan, Super. Grites. 
Guilford y Zlmmerman, 
Flanagan. Strong. 
Thurnstone, Kuder y 
otros. 
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Cuadro B.1 
TEORIAS PSICOLOGICAS 

PSICODINÁ

MICAS 

Se basan en la 
teorla 
psicoanalit1ca, la 
que consideca las 
necesidades e 
impulsos del yo y 
la bUsqueda de 
ocupación como la 
satisfacción de 
ellos y sus 
pnnc1pales 
representantes 
son: Brill, Meadow, 
Bordin, Nachmann 
y Sega!, Janes, 
Stu.:art y Grites 

EVOLUTIVAS 

Se basan en la teona evolutiva y 
toman en cuenta factores que 
influyen en la elecc1on voca1onal 
como por ejemplo. 

Factoc de la realidad o presiones 
del ambiente que hacen al 
individuo tomac decisiones_ 

lnOuenc1a del proceso educativo 
que no es sino la cantidad y calidad 
de la educación cec1b1da poc el 
individuo, la cual le facilita o l11rnta 
el tipo de elección 

El factor emocional o respuesta del 
individuo al medio ambiente 

Los valores del 111d1viduo que 
influirán en el momento de la 
elección y las caracterisllcas de la 
propia carreca. 

Una de las teorías mas conocidas 
es Ja de Tieldman quien intenta 
aclarar cual es la serie de 
decisiones que toma un individuo 
antes de elegir una carrera. Estas 
etapas son: Anticipación o 
preocupación e instrumentac1ón y 
adaptación. 

Sus cepcesentantes son. Ginzberg y 
col. O'Harn y Tieldman. Dav1s 
Hagan y Strouf. Tucc1. Small y 
Ross. 

DE TOMA 
DE 
DECISIO 
NES 

Se basa en 

1 

~~tud<OS 

economía 
y se 
ex.1rapotan 
a la 
dec1s1ón 
vocacional 
porW. 
Eduards. 
Su utilidad 
radica en 

'ª aplicación 
a 
problemas 
de 
pcocesarn1 
ento de 
mfonnació 
n. juegos y 
decisiones 
vocacional 

Sus 
representa 
nles: 
Eduards. 
G1rsh1ck. 
S1rnon, 
Katz, Hllls. 
H11ton, 
Feslmger. 
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En el cuadro siguiente se resumen las teorias no psicológicas. 

CUADRO B.2 
TEORIAS NO PSICOLÓGICAS 

Teorías Económicas Teorias Cultural v Sociolóaica 
Basadas en factores externos al sujeto. Los elementos determinantes son la cultura 
• Mercado de trabajo y la sociedad 
• Oferta y demanda de ocupaciones • Libre empresa 
• Costo de la preparación • Democracia 

• Valores 
• Costumbres 
• Valores de clase 
• Actitudes sociales 
• Hoaar. escuela, reliaión, etc 

Las teorias generales nacen del esfuerzo de distintas d1saplinas por explicar fenómenos de 
la demanda ocupacional. El supuesto del que parten es que el ingreso a una ocupación no 
esta deterTTlinado por las preferencias individuales sino por la selección ocupacional. Afinnan 
que la selección ocupacional es un proceso evolutivo y cambiante según la estructura del 
mercado al cual el individuo responde de acuerdo a su personalidad o dote natural, familiar y 
social. mediante pautas tipicas que constituyen su personalidad. 

Tanto al Taller de Elección de Can-era como al programa de onentaaón Educativa de Quinto 
Arlo, subyacen las teorias: 

• De rasgos y factores que se refleJa en el trabajo de confrontaoón de la infonnaoón 
profesiográfica con sus características personales para obtener un perfil profesional mas 
real. 

• No psicológicas al considerarse el contexto social de la profesiones en México 

• Todo esto se integra a través de un modelo de toma de decisión al cual subyace la teoria 
psicológica de toma de decisiones 

Encontrándose aquí un modelo mixto en el que se combina la aplicación de pruebas 
psicométricas {modelo científico). el uso de la teoria de rasgos y factores (modelo ciínico) y la 
consideración del contexto social (modelo desarrollista) 



B.3.3. Evaluación 

En el caso de los tallefeS de Onentación Especializada se especifica que 

"Una de las etapas mas importantes en el desarrollo de un programa lo constituye, la 
evaluaetón, tanto en su carácter de instrumento de medición del logro de los objetivos 
planteados, como de elementos de información que permitirá, apoyéndos en datos 
confiables; mod1ficar o ennquecer los programas de onentac1ón que se aplican en el 
Departamento de Onentac1ón Espeaahzada, lo que repercutirá en beneficio de tos 
estudiantes y de la lnst1tucion 

Esta evaluación se llevara a cabo en este taller. con la finalidad de actuahz:ar anualmente el 
programa de atención grupal de Onentac1on Especializada 

La evaluación comprende 

Cumpl1m1ento del programa, el que sera evaluado a través de la aplicaoon de encuestas de 
opinión a los alumnos y onentadores al termino de cada taller 

Dada la importancta que presenta el contar con la antormaaon que bnnda la evaluación de 
un programa, es necesario que los alumnos colaboren contestando los cuestionanos que les 
indique el orientador." (Programa del Taller de Elección ae Carrera y Progarama de Apoyo al 
Aprendiz.aje del Depto. de Orientación Especializada, DGOV) 

De acuerdo al proceso de Sistematización de la Enseñanza en el que cada una de sus 
partes se ordena y funciona a fin de optimizar el proceso enseñanza-aprendizaje, debe eXJstir 
una evaluación inicial y una evaluación final. que perrrnllrán detemi1nar en qué grado se 
lograron los objetivos. 

Al espeoficar en este apartado la forma de evaluación ulilizada, se esta hac.1endo referencia 
a una evaluación final basada en la op1nión de los a1llmnos y orientadores, que lejos está de 
funcionar dentro del sistema mencionado. Sin evaluación de objetivos se rompe el sistema. 
se pierde el trabajo realizado y no se puede hablar de resultados. 

En el caso de los Programas de Onentación Educativa de Ja Oficina de Servicios al 
Bachillerato puede verse que 

El apartado de evaluación de los grados de 4o y So de preparatona. se encuentra muy 
completo y desaibe específicamente los lipes y pasos de ésta· 

"La evaluación comprende 

- Aclltudes de los alumnos haoa la onentac1ón, las que serán evaluadas a través de una 
escala de aptitud que se aplicara al irnc10 y al final del programa 
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- Conoom1entos adqu1ndos por los alumnos. los que seran evaluados por medio de pruebas 
objetivas que se aplicaran en diferentes momentos: D1agnóst1ca. al 1rnc10 del programa. para 
identificar los conocimientos con los que cuentan los alumnos; Fo1TT1at1va, al finalizar cada 
tema.para conocer el avance del programa y Sumat1va. alfinal del curso, la cual contendra 
preguntas de todos los temas revisados. La comparaaon de Jos reusltados de la evaluación 
diagnóstica y la sumativa perrrutir.3 conocer el grado de aprovechamiento de Jos alumnos, 
1nforrnaoón que servará para retroallmentar el programa 

- Cumplimiento del programa, el que sera evaluado a trave:.,, ü~ ta aphcac1ón de encuestas de 
opinión a los alumnos y orientadores al térrruno de cada tema " 

Siendo este un sistema de evaluaaón de conocim1entos, '-qué conoam1entos debió adqumr 
el alumno en el e.aso de el programa de So. año? ¿Cómo saber si el alumno realizó su 
elección de carrera a través de un proceso sistemático de análisis e integraaón de 
información? ¿Qué conocim1entos debió adqu1nr para llegar a ello? 

En el caso de 60. de preparatona solamente se lleva a cabo la evaluación de las actitudes 
del alumno. sin embargo en los objetivos específico no se contempla ningun cambio de 
actitudes 

Puede 1dentJficarse aquí la hipótesis implícita en todos los programas de que a través de 
proporcionar conocimiento a los alumnos se propiciará un cambio de acbtudes. 

B.4. Resultados del análisis. 

La información obtenida del análisis de la información de este capítulo permite llegar a una 
serie de conclusiones acerca de cómo debe ser el orientador que trabaje en la Dependencia, 
asi pues. se procederá a exponer las mas importantes: 

De el análisis de la misión y del objetivo de la dependencia se tiene que, la persona que 
ingrese a ella para ser onentador en la DGOV debe 

• Poseer conocimientos que le permitan comprender al adolescente. 

• Realizar análisis de aptitudes e intereses. 

• Dar tratamiento adecuado a problemas escolares y humanos de los jóvenes 

• Poseer conoam1ento y estrategias para la aphcac1ón masiva de la Orientación Educativa. 

• Poseer conocimiento y estrategias para propiciar un mayor rendimiento escolar. 

• Poseer conoc1m1entos y estrategias para lograr !a integración del estudiante a la 
institución. 

Con respecto a los programas se encontró que 



• El orientador trabaja de acuerdo a un modelo teonco mixto en el que permanecen 
prácticas de los modelos científico. ciinico y desarrollista. 

• Que en la atención individual aplica conoamientos sobre adolescencia, entrevista y 
diagnóstico vocacional. así como de integración psicométnca y profes1ográfica. 

• Que el concepto de elección de carrera que subyace, se basa en las teorias ps1cológ1cas 
de la elección como las de rasgos y factores y de toma de dec1s1ones; y no psicológ1cas 
como las teorías económicas. Concretándose a proporcionar infornlac1ón al estudiante. 

• Que el método de traba10 es a través de un proceso grupal, en donde se emplean 
técnicas didacticas que propician la participación activa y et pensamiento critico del alumno 
como son: d1scus1ón d1ngida, lectura comentada, dinámica grupal. expositiva, trabajo 
individual,plenana y trabajo en equipo. 

• A contJnuación se presenta un cuadro con los conocm1entos que son necesanos para 
implementar los programas respectivos al Departamento de Onentaoón Espeaahzada 
(CE) y a la Oficina de Orientación al Bachillerato, que corresponde a la Escuela Nacional 
Preparatoria (ENP), señalados con un astensco. 

Conocimientos 
• Pubertad y adolescencia. 
• Cambios biops1cosociales que afectan a los alumnos. 
• El proceso de enseñanza aprendizaJe y elementos 

que favorezcan el rendimiento académico y el 
desarrollo de estrategias de aprendizaje. 

• Técnicas y/o procedimientos que le permitan descubnr 
los intereses y aptitudes del alumno. 

• lnfonTiación profesiográfica de cada carrera, así como 
su campo y mercado de trabajo actual y potencial. 

• Proceso de elección de carrera: factores que 
intervienen. implicaciones en las áreas cognoscibva, 
conductual y emocional. 

• Teorías de toma de decisiones y su manejo 
• Proyecto de vida. 
• El significado histónco y social de la UNAM y la 

importancia de pertenecer a ella. Asi como sus 
recursos y la mejor utilización de ellos. 

• Debe tener una formación profesional adecuada que 
le permita dar apoyo y asesoría en problemas de 
ajuste individual, familiar y social; así como a padres 
de familia. 

• Manejo de grupos. 
• Elaboración de materiales didácticos 
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• Las estrategias sugendas para ello en los programas aparecen como técnicas didáctJcas y 
son las siguientes· dinámica de gn.Jpo, lectura comentada, expositiva. d1scus1ón dingida, 
panel de discusión. trabajo en equipo y ejeracios v1venciales 

Como puede comprobarse, los programas son una extensión de la mrs1ón y el objetivo de la 
dependencia. 

Hasta aqui se ha logrado conocer al onentador a t>aves de la Dependencia, pero 
¿Qué es fo que el onentador hace en la práctica?, G.Las ac!1v.dades que realrza corresponden 
al modelo y ob1etivos planteados en la Dependencia?, ¿Cuál es su preparación?, ¿Qué opina 
él sobre lo que es la onentación?, ¿Cuáles son las d•fcultades a las que se enfrenta?. Estas 
fueron algunas de las interrogantes que /levaron a la aplicación de un cuestionario a los 
onentadores de la Dependencia y cuyos resultados se presentan en el siguiente capitulo. 
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CAPITULO 4 MÉTODO 

4. 1 Planteamiento y just1ficac1on del problema 

El presente trabajo significa una contnbuc1ón a la definición del orientador, cuyo papel no 
está claramente delimitado en la actualidad. Esta contribución es teórica al proponer un 
perfil ideal y práctica al proporcionar las características reales de los profesiornstas que se 
dedican a la onentac1ón en la D1recc1ón General de Orientacion Vocacional 

Para la Dependencia significa un importante avance pues no solamente cuenta con el 
conoc1m1ento de las características del personal orientador que labora dentro de ella, sino 
también con la definición del perfil idóneo con el que debera contar el profesionista que 
desee ingresar a ella 

De acuerdo al planteamiento para la obtención del perfil ideal, es necesario saber 
primero. ¿Cuáles son las características del personal orientador que labora en la Dirección 
General de Onentac1ón Vocacional? 

4 2 H1pótes1s 

Debido a que el estudio es descnptivo, no se manejaron hipótesis, ya que es difícil 
precisar los valores que puedan tener las variables en la población que se esta 
describiendo (Dankhe, 1986; Sampieri, 1991). Sin embargo se tuvo como objetivo detectar 
y describir algunos índices caracteristicos del personal que labora en la DGOV para definir 
su situación actual o perfil real. 

4.3. Variables 

De acuerdo a su definición, una variable es una propiedad que puede variar y cuya 
variación es susceptible de medirse (Sampieri, 1991). La clasificación de una variable 
como independiente o dependiente depende en gran medida de la hipótesis que haya sido 
planteada. En el caso del presente trabajo, sería demasiado arriesgado asignar alguno de 
los índices medidos como variable dependiente o independiente, ya que la intención no es 
la de establecer relaciones entre las variables, sino describir aquéllas variables que definen 
el perfil del orientador. 
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Existe ya el antecedente de un estudio hecho por Loera B. y Sánchez. A. (1990), en el 
que identificaron y definieron operacionalmente ciertos indices que consideraron 
importantes para la definición del perfil, índices que coinciden con lo que hasta aqui ha 
sido planteado a lo largo de los tres capítulos expuestos y que se constituirían como las 
variables a medir. Estas son. 

• Características personales 

• Preparación profesional 

• Actividades realizadas 

• Situación Laboral. 

• Problemas enfrentados en el desempeño profesional. 

• Capacitación para las tareas desarrolladas en el trabajo 

4.3.1. Definición conceptual de variables. (Loera Baeza,E. y S.Bnchez Avendaño, G.M., 
1990) 

• Caracteristicas personales del onentador.- Se refiere a una descnpc1on general de cada 
uno de los sujetos. 

• Preparación profesional.- Se refiere a los estudios realizados de manera formal y que le 
han valido al sujeto un grado académico 

• Situación laboral de los sujetos.- aquéllas características del sujeto, que penTiiten 
ubicarlo en la institución, asi como que indiquen su expenenc1a laboral y en el área de la 
orientación. 

• Actividades realizadas.- Aquéllas tareas que lleva a cabo dentro de la mst1tuc1ón. 

• Problemas enfrentados en el desempeño profesional.- Aquéllas d1f1cu\tades que se 
presentan en el desarrollo del trabajo del sujeto 

• Capacitación para las tareas desarrolladas en el trabajo.- Aquéllas cursos y eventos 
relacionados con la onentación a los que ha asistido el sujeto_ 
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4.3.2. Definición operacional de variables 

Estas vanables se operacionalizaron a través de un cuestionario en el que se pidieron los 
datos correspondientes 

• Caracteristicas personales.- Edad. sexo, estado civil. personas que dependen 
económicamente de 81. 

• Preparación profesional.- nivel max1mo de estudios. chsc1plina, 1nstituc1ón donde los 
cursó y año en que obtuvo el grado. 

• Situación laboral.- Nombramiento, turno. horano. lugar de adscripción, antiguedad. labor 
docente, experiencia profesmnal, otro empleo 

• Actividades realizadas.- Se presentó a los sujetos una lista de actividades propias de la 
onentación, organizadas en los siguientes rubros lnvest1gac1ón, planeac1ón y 
evaluación y Actividades sustantivas (atención grupal o masiva. atención individual y 
trabajo en equipo) 

• Problemas enfrentados en el desempeño profesional.- Se presentaran al sujeto 
oraciones que ejemplifiquen situaciones que obstaculicen su labor profesional 
abarcando las aireas de: relaciones interpersonales. conoc1m1entos defic1ente5 y 
relaciones con la 1nst1tuc1ón. 

• Capacitación para las tareas desarrolladas en el trabajo - participación en eventos, 
cursos. congresos. reuniones, etc relacionados con la orientación, organizados por la 
Dependencia a la que pertenecen y/o por otras instancias 

4 4. Sujetos 

El cuestionano fue aplicado a los orientadores de la Dirección General de Orientación 
Vocacional que trabajan en la Oficina de Servicios al Bachillerato y que laboran en las 
Escuelas Nacionales Preparatorias y a los del Departamento de Orientación Especializada 
que prestan atención a los estudiantes que lo soliciten en las instalaciones de la 
dependencia en e.u. 
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4.5. Muestreo 

La muestra es un subgrupo de la población de estudio (Sampien. H 1991). Se hace 
necesaria en Jos casos en los que resulta imposible estudiar a toda la población por ser 
demasiado grande. Existen procedimientos para asegurarse de que este pequeño 
subgrupo elegido sea representativo de la población que se intenta estudiar para que los 
resultados que se obtengan se puedan generalizar a toda la población 

En el caso del presente estudio se intentó trabajar con la población total ( 105 
orientadores). por lo cual se entregó a todos un cuest1onano y se asignó un mes para su 
llenado y entrega. Los cuestionanos recopilados cubneron un 75~'º de la población total. 
De éstos 66 eran del grupo de orientadores de la Escuela Nacional Preparatoria, lo que 
significó un 77.5°/o de un total de 85 y 13 eran del grupo de orientadores del Departamento 
de Orientación Especializada, lo que significó un 65% de un total de 20 (Cuadro 4.4 1) 

Cuadro 4.4-1. Distribución de la Población en los dos grupos 

GRUPO TOTAL EN CADA ENCUESTADOS PORCENTAJE 
GRUPO 

Oficina de Servicios al 85 66 77 5°/o 
Bachillerato. <ENP) 
Departamento de 20 13 65°/o 
Orientación Especializada 
Total 105 79 750/.:i 

4.6. Tipo de Estudio 

El presente se clasifica como un estudio de tipo descriptivo. Los e!;tudios de tipo 
descriptivo son aquéllos que buscan especificar las propiedades importantes de personas, 
grupos. comunidades o cualquier fenómeno que sea sometido a análisis.. Esto es, . se 
selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente. para 
así -y valga la redundancia- descn·bír Jo que se mvestiga. (Sampieri. H. 1991. p.p. 60) 
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Una de las características de estos estudios es que miden de manera mas bien 
independiente los conceptos o variables con los que tienen que ver. Aunque desde luego, 
pueden integrar las mediciones de cada una de dichas variables para decir cómo es y se 
manifiesta el fenómeno de interés su objetivo no es indicar cómo se relacionan la variables 
medidas. 

Particularmente en este estud•o se intenta conocer las características de los orientadores 
que trabajan en la DGOV. 

El diseño de la presente 1nvest1gac1ón es no experimental por que no hay manipulación 
deliberada de las vanables, pues estas ya acontecieron. es transeccional o transversal por 
que la recolección de datos se hizo en un solo momento a través de la aplicación del 
cuestionano y es descriptivo por que tuvo como objetivo indagar la incidencia y tos valores 
en que se manifiesta una o más variables. (Samp1en, H. 1991). 

Para obtener estos datos se apltco un cuestionario a los onentadores que laboraban en la 
Dependencia 

4.8 Instrumento de recolección de datos 1 

El instrumento aplicado para obtener el perfil real se basó en el elaborado por Loera, B. y 
Sánchez, A. (1990) quienes lo utilizaron para conocer la práctica del orientador de los 
CECyT del IPN. realizando las respectivas adaptaciones de acuerdo a las características 
de los servicios de onentación de la DGOV 

El cuestionano manejó las variables en su contenido y estuvo c-ompuesto en su mayo.-ia 
por preguntas cerradas de opción múltiple donde los sujetos eligieron una o varias 
opciones. según el caso. ya que este tJpo de preguntas facilitan el manejo de los 
resultados y exigen menor esfuerzo para resolverse. 

También se incluyeron reactivos abiertos. que permitieron al sujeto contestar libre y 
personalmente a la pregunta, éstas fueron prinopalmente de opinión sobre contenidos de 
valor descriptivo para el presente trabajo. 

1 VerANEX02 
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El instrumento valora las siguientes areas 

1. Datos descnpt1vos o personales de los profes1ornstas que laboran en la DGOV. 
2. Indices laborales: ub1cac1ón laboral. otros empleos y docencia 
3 Oportunidades de traba10 
4. Actividades realizadas 
5. Ambiente de trabajo 
6. Datos sobre evaluación· personal y del equipo de trabajo 
7. Dificultades enfrentadas en el e1erc1c10 profesional. 
8 Desarrollo profesional preparación personal y formación académica, actualización 

profesional y sausfacc1ón personal 

En total el cuest1onano consta de 75 preguntas de las cuales 68 son cerradas y 7 
abiertas 

4.9. Proced1m1ento 

El cuestionario fue aplicado en el mes de JUnio de 1993, en tas Secciones de One11tación 
de la ENP y en el Departamento de Onentación Especializada de la DGOV. contando con 
el apoyo de alumnos del 7o semestre de la Facultad de Psicología de la UNAM. Para ello 
los alumnos asistieron a pláticas en la dependencia en las cuales se les informó acerca de: 
contenido del cuest1onano y sobre todo se les pidió que al presentarse con el orientador le 
hablaran del objetivo de la investigación para vencer la posible resistencia a contestar el 
cuestionano y le aclararan que éste era anónimo y que los datos serán manejados con 
fines estadísticos, para vencer el posible temor a opinar con veracidad; procurando con 
esto, obtener datos válidos y confiables. Reforzando esto. en el cuestionano se expusieron 
estas explicaciones junto con las instrucciones para contestarte. 

4.10 Anáhsis Estadistica de datos. 

De acuerdo a los propósitos de la presente investigación, las herramientas estadísticas 
empleadas fueron aquéllas que perm1t1eron realizar una descnpc1ón de los datos 
obtenidos. así mismo, tomando en cuenta los niveles de medición de las variables, que en 
su mayoria son nominales, el estudio de hm1tó a presentar los resultados en términos de 
frecuencias y porcentajes. 

U na vez obtenidos estos datos se procedió a la interpretación de los resultados, los 
cuales se incluyen en las s1gu1entes secciones de acuerdo a las áreas que abarca el 
instrumento 
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La forma en que se eligió presentanos es la recomendada por la APA (Asociación 
Americana de Psicología) en la que se recomienda que pnmero se descnba brevemente la 
idea principal que resume los resultados o descubnmientos y -luego- se reporten 
detalladamente los resultados 

A continuación se expondrán los resultados obtenidos de la apl1cac16n del cuestionario a 
los orientadores. Los resultados están divididos en dos grupos: el de los orientadores de la 
Escuela Nacional Preparatoria (ENP en lo sucesivo) y el de los orientadores del 
Departamento de Orientación Especializada {OE en los sucesivo)_ A continuación 
presentan los datos encontrados en cada grupo de acuerdo al siguiente orden-

1. Datos descnpt1vos 
2. indices !abarates. 
3. Oportunidades de trabajo 
4. Actividades profesionales. 
5. Ambiente de trabajo. 
6. Evaluación. 
7. Dificultades del ejercicio profesional 
B. Desarrollo profesional. 

En cada uno de estos apartados se presenta una descripción de los datos més 
relevantes de cada grupo, seguido de la pl"esentación de las tablas que proporcionan la 
información mas especifica. 
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1. DATOS DESCRIPTIVOS 

De acuerdo a los datos obtenidos del cuestionano aplicado, es posible desc.Jib1r a la 
población de profes1ornstas de la DGOV de la siguiente manera. 

La mayoria nació en el D F (71.3º/o ENP y 76.9% OE). su edad es de entre 31 y 39 años 
(46.9% ENP y 61.5°/o OE). casados (48.4% ENP y €1_5% OE) y del sexo femenino (65% 
ENP, 84.6% OE y 75% AO), teniendo como profesión la de psicólogos (83 3°/a ENP, 100% 
AO y 77 .5% AO). 

Pudo observarse así mismo que muy pocos onentadores en ambos grupos se encuentran 
afiliados a asociaoones (24 2% ENP y 69.2% OE). perteneciendo generalmente a la 
Asociación Mexicana de Profesionales de la Onentación {AMPO) 

Ver tablas. 
1. 1 Lugar de nacimiento 
1.2 Edad 
1.3 Sexo 
1 .4 Estado civil 
1 5 Profesión 
1.6 Pertenencia a alguna asociación 
1. 7 Nombre de la asociación. 
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1. CATOS DESCRIPTIVOS 

1.1 LUGAR DE NACIMIENTO 

ENP 
F % 

1.AGUASCALIENTES 1.5 
2. DISTRITO FEDERAL 47 71.3 10 76.9 
3. COAHUILA 1 1.5 
4. ESTADO DE MEXICO 3 46 76 

1.2 EDAD 

RESPUESTAS ENP OE 
F % F % 

1. 25-27 1 1.5 
2. 28-30 7 10 6 1 1.7 
3. 31-33 10 15.2 3 23.1 
4. 34-36 10 15.2 2 15.3 
5. 37-39 11 16.6 3 23.1 
6. 40-42 4 B.1 7.7 
7. 43-45 12.2 1.1 
8. 46-46 7.5 7.7 
9. 49-51 4 6.1 7.7 
10. 52-54 2 3 
11. 55-57 2 3 
12. 56-60 
13. 61-63 
NO CONTESTO 2 
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1 3 SEXO 

RESPUESTAS ENP OE 

FEMENINO 
MASCULINO 

1 4 ESTADO CIVIL 

RESPUESTAS~-- -- F~~_NP 
-- 23 

~---F-~~Oc¡E~~ .... ~-j 
1 SOLTERO ----3 23.1 

2. CASADO 
3. DIVORCIADO 
4 VIUDO 
5 UNIClN LIBRE 
NO CONTESTO 

1 5 PROFESIÓN 

RESPUESTAS F-.,,F~E~N'-i'--P-~,~b--=-±=; OE % 

t-o-1~P~S~IC7D~LD~G~A~-------~-----+---~5~5~-~833 ~,~,-+--~1~0~0~ 

2. PEDAGOGA 7 6 
NO CONTEST _____J_ 6 9 1 

1 6 PERTENECE A ALGUNA ASOCIACIÓN 

RESPUESTAS ENP DE 

1 7 A QUE ASOCIACIÓN PERTENECE 

RESPUESTAS ----¡ ENP DE 

t __ F 1 % F % 
13 81 3% 88.6 

3 18 7 ---'- 11 2 
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2. INDICES LABORALES 

2.1 Ubicación laboral. 

En este aspecto se encontró que el puesto que mayor frecuenaa se reportó en los tres 
gf'l.Jpos fue el de profesionista titulado (69.7o/o ENP y 61.So/o OE). La mayoria de los 
orientadores trabaja 32 hrs. a la semana (54% ENP y 46.2% OE) y tiene una antigüedad de 
entre O y 5 años en el puesto actual (34.8% ENP y 84.8% OE). 

Estos resultados se muestran en las tablas: 

2. 1. 1 Puesto en la institución 
2. 1.2 Número de horas de nombramiento en Ja institución 
2 .1 .3 Tiempo en el puesto actual 

2.2 Otro Trabajo 

Actualmente más de la mitad de los orientadores de Ja ENP tJenen otro empleo (54.6o/o) de 
estos. el 58.3% reporta realizar actJvidades relacionadas con Ja onentación trabajando en el 
sector público (76. 1 o/o). Ocupando en su mayoría el puesto de orientador (38. 1°/o). 

En el caso del grupo de OE solamente el 23% de ellos tiene otro empleo, de éstos el 7.6 
{una persona) reporta realizar actividades relacionadas con la orientación, pero no especifica 
ningún otro dato al respecto. 

Estos resultados se muestran en las tablas· 

2.2.1 Otro empleo 
2.2.2 Lugar de otro trabajo 
2.2.3 Puesto en otro trabajo 



2. INDICES LABORALES 

2.1.1 PUESTO EN l.A INSTITUCIÓN 

RESPUESTAS ENP OE 
F % F % 

1 . .JEFE DE SECCIÓN 9 13.7 

.DE OFICINA 1 1 5 3 23.1 
LOGO 8 12 

ESIONISTA TITULADO 46 69 9 69.3 
5. T CNICO 1 1 5 1 76 
NOCONTEST 1 1 5 

2.1.2. NUMERO DE HORAS EN LA INSTITUCIÓN 

RESPUESTAS ENP OE 
F % F % 

15 8 12.1 5 38.5 
30 22 33.3 6 46.2 
32 36 54.6 2 15.3 

2.1 _3 TIEMPO EN EL PUESTO ACTUAL 

RESPUESTAS ENP OE 
F % F % 

o - 5 23 34.8 11 84.8 
6 10 4 6.1 1 7.6 
11 - 15 17 25.8 
16- 20 11 16 7 
21 -25 5 7.5 
26- 30 6 9.1 

NOCONTEST 7.6 
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2.2. 1. OTRO EMPLEO 

RESPUESTAS ENP OE 
F % F % 

SI 36 54.6 3 23.2 
NO 28 42.4 9 69.2 

NO CONTESTO _?__ 3 7.6 

2.2.2 LUGAR DE OTRO EMPLEO 

ENP 
F % F % 

INDEPENDIENTE 3 14.3 
SECTOR PRIVADO 2 9.5 
SECTOR PUBLICO 16 76.2 
'"'Los orientadores no proporcionaron los datos 

2.2.3. PUESTO EN OTRO EMPLEO 

RESPUESTAS ENP o E• 
F % F % 

1.ASESOR 4.8 
2. ORIENTADOR 8 38.1 
3. DIRECTOR 2 9.5 
4. PSICOLOGO 5 23.8 
5. INVESTIGADOR 3 14.3 
6. PROFESOR 2 9.5 
"Los onentadores no proporcionaron los datos 

2.3.1. IMPARTE DOCENCIA EN LA UNAM 

RESPUESTAS ENP OE 
F % F % 

SI 9 13.6 3 23.1 
NO 57 86.4 10 76.9 

G7 



2.3.2. ANTIGÜEDAD DE DOCENCIA EN LA UNAM 

RESPUESTAS ENP OE 
F % F % 

o 5 6 33.3 10 77 
6 - 10 5.6 
11 - 15 
16 - 20 11 51 1 

NO CONTESTO- 23 

2.3 3 HORAS DE DOCENCIA EN LA UNAM 

RESPUESTAS ENP OE 
F % F ~'º 

o - 10 21 22.2 1 
11 - 20 31 33.3 21 66.7 
21 - 30 4 44.5 
31 - 40 1 11 33.3 

2.3 4. IMPARTE DOCENCIA EN OTRA INSTITUCIÓN 

RESPUESTAS ENP OE 
F % F % 

SI 11 16.7 2 15.4 
NO 63 80.3 11 84.6 

NO CONTEST 2 3 

2.3.5. ANTIGÜEDAD DE DOCENCIA EN OTRA INSTITUCIÓN 

RESPUESTAS ENP OE 
F % F % 

O- 5 50 
NO CONTEST 50 

2.3.6. HORAS DE DOCENCIA EN OTRA INSTITUCIÓN 

l 11 - 15 

RESPUESTAS ENP OE 

. ..,ºº' 
F 

1 
% F 

21 
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3. OPURTUNIDAOES DE TRABA.JO 

Los datos que pud1ef"on obtenerse a este respecto muestran que la mayoria de los 
orientadores trabajaron antes en otro lugar (75.B''>/o ENP y 84.6%). La mayoria declara haber 
desarrollado algunas actividades relacionadas con la orientación vocacional (59.1º/0 ENP y 
61 6%0E} 

La mayof" parte de la población se enteró del trabajo de la DGOV por personal de la 
dependencia (31.8% ENP y 16.6°/o OE) y por convocatona (24.2o/o ENP y 25% OE). 

Ver tablas: 

3.1 El trabajo de la DGOV fue el primero. 
3.2 Año en que obtuvo su pnmer empleo 
3.3 Las actividades desarrolladas se relacionan con la O. V. 
3.4 Cómo se enteró del trabajo en la DGOV 



3. OPURTUNIDAOES DE TRABA.JO 

3.1 EL TRABAJO DE LA DGOV FUE EL PRIMERO 

RESPUESTAS OE 
F % 

SI 15.4 
NO 11 84 6 

3.2 AÑO EN QUE OBTUVO SU PRIMER EMPLEO 

RESPUESTAS ENP OE 
F % F -~ 

1. 56 - 60 3 .. 5 
2. 61 - 65 41 6.1 
3. 66 - 70 41 6.1 22 2 
4. 71 - 75 8 12.1 
5. 76 - 80 13' 19 7 11.1 
6. 61 - 85 171 25.7 33.3 
7.66-90 6 9.1 3 33.3 
8. 91 - 95 5 7.6 
NO CONTESTO 61 9.1 

3.3 LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLABA EN EL PRIMER EMPLEO SE RELACIONABAN 
CON LA ORIENTACIÓN 

RESPUESTAS ENP OE 
F 1 % F 1 % 

TODAS 13 19.7 3 23 
ALGUNAS 39 59.1 81 61.6 
NINGUNA 11 1 16.7 21 15.4 
NOCONTEST 3 4.5 

3.4 CÓMO SE ENTERÓ DEL TRABAJO DE LA OGOV 

RESPUESTAS ENP OE 
F % F % 

1. POR PERSONAL DE LA DEPENDENCIA 21 31 8 2 22.2 
2. POR COMPANEROS DE LA ESCUELA 13 19.7 2 22.2 
3. POR EL SERVICIO SOCIAL 5 7.5 2 22.2 
-4. POR CONVOCATORIA 16 74.2 3 33.4 
NO CONTESTO 11 16.7 
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4. ACTIVIDADES PROFESIONALES 

En la tabla 4. 1 se presentan las actividades realizadas por los dos grupos de la DGOV 

Dentro de las actividades profesionales que realizan siempre en el grupo ENP se 
encontraron: atención a grupos en forma sistemática (20.5%) . entrevistas a alumnos 
(18.3%), elaboración de infonnes (17%), asistencia a reurnones de fa secaón (15 90..'o), 
participación en la elaboración de programas de orientaaón (11.1%), part1c1pac1ón en la 
elaboración de programas de actividades (8.6o/o) y colaboración en campañas de onentac1on 
(8.3%) (Tabla 4.2). 

Con respecto a las actividades realizadas por los onentadores del grupo OE, se encentro 
que las que realizan siempre son: entrevistas a los alumnos (28.5%), elaborar informes 
(22.9%), integrar estudios vocacionales (22.9°/á), y asistir a reunmnes de la sección (25 7%) 
(Tabla 4.2). 

Las aneo act1v1dades que el grupo de ENP consideró más importantes fueron atender a 
grupos en forrna srstem.ilt1ca (31 2'Yó). rea/izar entrevistas a alumnos (29.3o/o), participar en la 
elaboración de programas de actividades (18.9º/o), integrar estudios vocacionales (10 3%), y 
colaboraren campañas de onentación (10.3°/o) (Tabla 4.3) 

El grupo de OE consideró que las anca actividades más importantes son: la entrevista con 
alumnos {23o/o), integrar estudios vocacionales (19 2o/o). planear cursos de actualización 
(15.3%) y coordinar actividades paralela a asistir a reuniones de Ja sección (11 .5%) 

En su mayoría /os orientadores consideraron que estas act1v1dades corresponden al 
quehacer del onentador (B4.8% ENP y 84 6% OE ) {Tabla 4.4). 

Las otras actividades desartolladas por el orientador se espeafican en la Tabla 4.5. 
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4. ACTIVIDADES PROFESIONALES 

4.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DE LA INSTITUCIÓN 

ACTIVIDADES ENP OE 

CALIF F % CALIF F % 

1 ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE ACTIVIDADES 1 251~1 6 461 

2 EVALUACIÓI~ DE ACTIVIDADES 3 2w~+-I 6 461 

3 ELABORACIÓN DE INFORMES 2 28 
1 

424 1 e 615 1 

4 PLAflEAR CURSOS O TALLERES PARA ALUMNOS 1 3 _g_J 788 1 6 461 

5 PLANEAR CURSOS DE ACTUALIZACIÓN 3 57 
1 
1 864 3 6 461 

6 PLANEAR CURSOS DE RECUPERACIÓN 3 57 664 3 1 6 4_6J_ 

7. EVALUAR PROGRAMAS DE TRABAJO 3 16 394 2 6 461 

8 EVALUAR ACTIVIDADES DEL ORIENTADOR 3 27 •09 l r 5 385 

9 REALIZAR INVESTIGACIÓN SOBRE ORIENTACIÓN 3 43 651 2 1 € 451 

10 REALIZAR REGISTRO Y MENAJO ESTADISTICO DE DATOS 3 40 606 l B. 615 

11 PARTICIPAR EN LA ELAB DEL PROGIV.MA DE OE DE ENP 1 12 485 3 1 5 385 

12 ATENDER A GRUPOS EN FORMA SISTEMÁTICA 1 59 
1 

894 1 1 5 385 

1 

1 . 1 
13 COORDINAR TALLERES DE TÉCNICAS DE ESTUDIO l JI ~I 2 

4 JOB 

14 IMPARTIR CURSOS O TALLERES DE ACTUALIZACIÓN 3 50 75-;----;· l 6 461 

15 IMPARTIR CONFERENCIAS J 38 57' 2 1 6 461 

16. ELABORAR PERIÓDICOS MURALES 2 37 56 3 1 8 615 

17. DISEÑAR MATERIAL DE APOYO IMPRESO 3 44 66 7 l 1 6 461 

18 DISEÑAR MATERIAL DE APOYO AUDIOVISUAL 3 54 818 3 1 9 692 



ACTIVIDADES ENP DE 

CALIF F % CALIF F % 

19 COORDINAR CONFERENCIAS 2 27 409 J 6 461 

10 REALIZAR EXPOSICIONES 2 JI 47 3 e 615 

21 COlABORAR EN CAMPAÑAS DE ORIENTACIÓN 1 15 J78 1 5 46.1 

22 REALIZAR ACCIONES PAR~ PREVENIR PROB DE J 40 606 2 6 461 
REPROB 

2J REALIZAR ENTREVISTAS A ALUMNOS 1 5J 80J 1 10 769 

24 ENTREVISTAS A LOS PADRES DE FAMILIA 2 33 50 1 6 615 

25 ASESORIA A MAESTROS Y AUTORIDADES 2 JO 454 J 6 461 

16 REALIZAR DIAGNÓSTICOS CLINICOS J 35 5J 1 4 J08 

17 INTEGRAR ESTUDIOS VOCACIONALES 1 JO 454 1 8 615 

28 DETECTAR PROBLEMAS PSICOPEDAGOGICOS 2 J1 47 1 6 461 

19 MANEJAR PROBLEMAS DE CONDUCTA 2 JO 454 2 6 46.1 

JO. APLICAR EXÁMENES PSICOMÉTRICOS J JO •H 1 6 461 

J1 ASISTIR A REUNIONES DE lA SECCIÓIJ 1 46 697 1 9 691 

J2 ASISTIR A REUNIONES CON DIRECTIVOS DEL PlAIHEL 2 JO 454 J • J0.8 

JJ CONSULTAR CON COMPAÑEROS DE OTRAS SECCIONES 1 27 409 2 8 615 

l J4 ASISTIR A REUNIONES CON PERSONAL ACADÉMICO 2 JI 47 1 e 615 



1. 
2. 
3. 

SI 
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4.2 ACTIVIDADES QUE SIEMPRE REALIZAN 

RESPUESTAS ENP OE 
F o/o F % 

TICA 59 89.4 5 38.5 
53 80.3 10 76.9 
46 69.7 9 69.2 
25 37.8 6 46.1 

PROGR. OE DE ENP 32 48.5 
MAS DE ORIENTACI N 25 37.B 
CACIONALES B 61.5 

B 61.5 
6 46.1 

GICOS 6 46.1 
6 '46.1 

4.3 CINCO ACTIVIDADES QUE CONSIDERAN MAS IMPORTANTES 

RESPUESTAS ENP OE 
F % F % 

TICA 33 50 5 38.5 
31 47 6 46.1 
11 16.6 5 38.5 
20 30.3 
11 16.6 

N 4 30.8 
3 23.1 
3 23.1 

4.4. CONSIDERA QUE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CORRESPONDEN AL 
QUEHACER DEL ORIENTADOR 

RESPUESTAS ENP 1 OE 
F 1 % 1 F 1 % 

1 
1 

56 I 84.8/ 111 84.61 
NO 3 4.6 1 7.7 
NO CONTESTO 7 10.6 11 7.71 



4.5 OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

RESPUESTAS ENP OE" 
F o/o F o/o 

1. REAL~i~lrAS A CENTROS DE TRABAJO 
2 28.7 

2. AOMIN IÓN DE RECURSOS HUMANOS 2 28.7 
3. SERVI LACE ENTRE ENP Y DGOV 1 14.2 
4. APOY GRAMAS DE ALUMNOS 1 14.2 
SOBRESALIENTES EN LA ENP 
5. APOYO PSICOPEDAGOGICO A ESTUDIANTES Y 1 14.2 
PADRES DE FAMILIA 

*Los orientadores no proporc1onaron estos datos 
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5. AMBIENTE DE TRABAJO 

En este aspecto se pudo ver que las relaciones formales e informales del equipo de trabajo 
en los dos grupos se realizan en un ambiente agradable, según las opiniones dadas por los 
orientadores ya que señalaron que permiten un ambiente cordial (31.7% ENP y 30.3% OE), 
propician la comunicaaón (29% ENP y 18.1% OE) y facilitan el trabajo (26.8°/o ENP y 21.2% 
OE) 

El equipo de trabajo consta en el caso de ENP, de 2 a 6 int~grantes (78.8o/o) y en el gn.ipo 
de OE de 7 a 11 (61.So/o) generalmente psieó/ogos y pedagogos (92 4% ENP y 76.9% OE). 
Como consecuencia de esta situación la mayoria opinaron que esto facilitaba el desempeño 
de las actividades del departamento (66 6'70 ENP y 38% OE) 

Se encontró que en general, los orientadores traba1an tanto de forma individual como en 
equipo (83.3%1 ENP y 76.9o/,, OE). aunque liil proporaón es menor en cuanto al trabajo en 
coordrnac1ón con otros departamentos (27.3% ENP y 41.6% OE). 

Ver las tablas siguientes. 

5. 1 Tipo de relaciones que se dan en el ambiente de trabajo 
5.2 Número de integrantes del equipo de trabajo 
5.3 Profesiones del equipo de trabajo 
5.4 Influencia del equipo de trabajo en fas actividades del dpto. 
5.5 FolTila de trabajo 
5.6 Trabaja con otros dptos. 
5. 7 Departamentos con /os que trabaja. 



5. AMBIENTE DE TRABA.JO 

5.1 TIPO DE RELACIONES QUE SE DAN EN EL EQUIPO DE TRABAJO 

RESPUESTAS ENP OE 
F % F 

1. PERMITEN UN AMBIENTE CORDIAL 58 31.7 10 
2. IMPIDEN LA SUPERACI N PERSONAL 8 44 3 
3. PROPICIAN LA COMUNICACIUN 53 29 6 
.C.. OBSTACULIZAN LABOR DEL ORIENT 3 1.6 4 
5. FACILITAN EL TRABAJO 49 26.B 7 
6. LIMITAN LA CREATIVIDAD 10 5 5 3 
7. NO CONTESTO 2 1 

5.2 NUMERO DE INTEGRANTES DEL EQUIPO DE TRABA.JO 

RESPUESTAS ENP OE 
F % F 

1. DE2A6 57 76.8 2 
2. DE 7 A 11 12 18.2 8 
3. DE 12A 16 1 
4.DE17A21 2 
5. NO CONTESTO 2 3 

5.3 PROFESIONES DEL EQUIPO DE TRABAJO 

RESPUESTAS ENP OE 
F % F 

1. PSIC LOGOS Y PEDAGOGOS 81 92.4 10 

--+ 5 76 
3 

2. PSIC LOGOS Y AFINES 
3.PSIC LOGOS Y NO AFINES 

5.4 INFLUENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO EN LAS ACTIVIDADES DEL 
DEPARTAMENTO 

RESPUESTAS ENP OE 
F % F 1 

1.FACIL EL DESEMP DE LAS ACTIVID. 44\ 66.6 5 
2.NO M..:s AFECTA 5 7.6 3 

3. DIFIC EL TRABAJO 12 18.2 21 
4. NO CON-1c:STC SI 76 3\ 

GG 

% 
30.3 

9.1 
18.2 
12.1 
21.2 

9.1 

% 
15.4 
61.5 

7.7 
15.4 

% 
76.9 

23.1 

% 
38.5 
23.1 
15.3 
23.1 
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5 5 FORMA DE TRABAJO 

5.6 TRABAJA EN COORDINACIÓN CON OTROS DEPARTAMENTOS 

RESPUESTAS ENP OE 
F 1 % F 1 % , SI 18 27 3 5 38.5 

2 NO 26 I 39.4 71 53.8 
3.AVECES , 1 5 
4. NO CONTESTO 211 31 8 11 77 

5.7 DEPARTAMENTOS CON LOS QUE TRABAJA 

RESPUESTAS ENP OE 
F -~% F % -----.--? 38.8 

~7 14.3 
VA 14.3 
S DE LA ENP 3 16.7 

2 11.1 
14.3 

3 16.7 14.3 
3 42.8 
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6. EVALUACION 

MBs de la mitad de los onentadores (60.6% ENP y 53.8% OE) coinciden al afirmar que si se 
lleva a cabo una evaluaaón de su trabajo. 

En el caso de la ENP, la mayoria de los que respondieron a esta pregunta afirmaron que la 
evaluaaón la llevaba a cabo la DGOV (42.5°/o) y los del grupo de OE dijeron no saber quién 
(53.So/o) (Tabla 6 2) 

En cuanto al conoc1m1ento de los resultados de la evaluucur 1, señalaron que si los conocen, 
el 50°/o del grupo ENP y el 30.8% del de OE 

Resultó ba1a la proporción de SUJetos que co1ncid1ó en decir que se lleva a cabo una 
evaluación del departamento (39.4°/o ENP y 38.5°/o OE) 

En cuanto a quiénes lo evalúan el grupo de ENP señaló que son los integrantes de la propia 
sección (50%) y en el grupo de OE dijeron que no sabían o no contestaron (61.5%). 

Del grupo de ENP, la mayoría conoce los resultados de dicha evaluación (76.9°/o) y en el 
caso del grupo OE los sujetos no contestaron (61.5'%) 

Considerando que su trabajo satisface las necesidades de la instJtuaón medianamente en el 
caso de Ja ENP (44 6°..-0) y plenamente en los casos de OE (69.2%). 

Ver las tablas siguientes: 

6. 1 Se evalúa su traba10 
6.2 Quién evalúa 
6.3 Conoce los resultados de la evaluación 
6.4 Se evalúa el dpto.al que esta asignado 
6.5 Quién evalüa al dpto. 
6.6 Conoce los resultados de la evaluación 
6. 7 Su trabajo satisface las necesidades de la institución 
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6. EVALUACIÓN 

6.1 SE EVALÚA SU TRABAJO 

RESPUESTAS ENP OE 
F o/o F % 

1.SI 40 606 53.8 
2. NO 16 24.2 38.5 
3. NO CONTEST 1 O 1 5 2 77 

6.2 QUIEN EVALUA 

RESPUESTAS ENP OE 
F F % 

1.DGOV 17 42.5 2 15.4 
2 . .JEFATURA DE SECCION B 20 2 15 4 
3. COOROINACI N 2 5 77 
4. ALUMNOS 5 12 5 
5. DEPTO. DE EVALUACION 5 15.5 
6. EL.EQUIPO DE TRABA.JO 7.7 
7. NO SABE 2 5 7 53.8 
6. NO CONTESTO 2.5 

6.3 CONOCE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

RESPUESTAS ENP OE 
% F 

1. SI 20 50 .. 30.8 
2.NO 1Bi 45 51 38.4 
3. AVECES 11 2.5 
4. NO CONTEST 25 4 30.8 

6.4 SE EVALÚA EL DEPARTAMENTO AL QUE ESTÁ ASIGNADO 

RESPUESTAS ENP OE 
F % F 

1. SI 26 39.4 5 38.5 
2. NO 25 37.9 3 23 
3. NO CONTEST 15 22.7 5 38.5 
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6.5 QUIÉN EVALÚA AL DEPARTAMENTO 

6.6 CONOCE EL DEPARTAMENTO LOS RESULTADOS DE LA EVA.LUACION 

RESPUE$TAS 

1. SI 20 j 76.9 ! 30 8 
2. NO 3 11.6 7.7 

6.7 SU TRABAJO SATISFACE LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCIÓN 

RESPUESTAS ENP OE 
F % F ª~D 

17 25.8 9 69 2 
29 43.9 2 15 4 

6 9.1 
14 21 2 2 15.4 
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7. DIFICULTADES DEL EJERCICIO PROFESIONAL 

La tabla 7. 1 muestra la frecuencia con la que los orientadores del grupo ENP señalaron 
c.ada c.ausa como una dificultad para su ejeracio profesional. De acuerdo a esto se 
consideraron mayores dificultades: materiales de apoyo obsoletos (13.3%), falta de material 
de trabajo (11 9o/o), falta de espacios adecuados (B.9%), dificultad para tomar cursos de 
actuahzaaón (8.3~-b) y desconocimiento de otras áreas de la DGOV (6.6°/o). 

Los que se señalaron con la menor frecuencia fueron: dificultad en el manejo de grupo, 
opos1aón de los miembros del equipe, y dificultad para relacionarse con alumnos (1.1% clu). 

Los orientadores del grupo OE seiíalan como dificultades principales las siguientes: falta de 
material de traba10 (8 79%), necesidad de conOQmientos en otras áreas (7.69%), materiales 
de apoyo obsoletos (6.59°/o), falta de reconocimiento de los superiores (6.59o/o), limitaciones 
en la toma de decisiones (6 59%) y dificultad para tomar cursos de actualización (6.59%). 

Las que señalaron con menor frecuencia fueron: dificultad para relacionarse con el jefe, 
desconocimiento de otras áreas de la DGOV. oposición de los miembros del equipo (5.49%), 
así como dificultad para relacionarse con sus compañeros y falta de espacios adecuados 
(4.4%). 
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7. DIFICULTADES DEL EJERCICIO PROFESIONAL 

7.1 CAUSAS QUE DIFICULTAN EL DESARROLLO DEL TRABAJO 

RESPUESTAS ENP OE 
F % F % 

1. CONOCIMIENTOS PRACTICOS OBSOLETOS 16 242 3 23.1 
2. DIFICULTAD EN El MANEJO DE GRUPO 4 61 2 15.4 
3. CONOCIMIENTOS DEFICIENTES 9 136 1 7.7 
4 NECESIDAD DE CONOCIM. ESPECIF EN OTRAS AREAS 21 318 7 538 
5. DIFICIJl.TAD PARA APLIC.LAS TECNICAS ADECUADAS 20 303 6 46.1 
6 FALTADEMATERIALDETRABAJO 43 651 8 615 
7. MATERIALES DE APOYO OBSOLETOS 48 727 6 461 
8. FALTA DE ESPACIOS ADECUADOS PARA TRABAJAR 32 485 4 30.8 
9. EYPERIENCIA INSUFICIENTE EN LA PRACTICA PROFESIONAL 8 121 2 154 
10. DIVERSIDAD DE FUNCIONES ASIGNADAS 13 197 3 231 
11. FALTA DE RECONOCIMIENTO DE SU TRABAJO 20 303 6 461 
12 LIMITACIONES EN LA TOMA DE DECISIONES 18 373 6 461 
13. DESCONOCIMIENTO DE FUNCIONES OUE DEBE REALIZAR 6 91 3 23.1 
14. DIFICULTAD PARA RELACIONARSE CON SUS JEFES 7 106 5 385 
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71 CAUSAS QUE DIFICULTAN EL DESARROLLO DEL TRABAJO 

RESPUESTAS 1 ENP 1 OE 

-~ 
f % 1 f % 

15. DESCONOCIMIENTO DE OTRAS AREAS OE LA OGOV 11 JJJI l JBl 
15 OIFICUL TAO PARA RELACIONARSE CON SUS COMPANEROS 7 106 4 308 
17 OPOSICION DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO • 61 l 38.l 
18. DIFICULTAD PARA RELACIONARSE CON ALUMNOS • 61 l 154 
19. DlflCUL TAO PARA RELACIONARSE CON DOCENTES 1 5 -- 75· l 231 
10 DIFICUL TAO PARA TOMAR CURSOS DE ACTUALIZACION ,----Jo 455 5, 461 
11 OIFIC P. DETERMINAR TEC ADEC P. RESOL V PROB ESPECIF 9 136 Ji 231 
ll FALTAOEAPOYOOEENPYOGOV 2 

15: ·!--2JFALTA OEPERSO\lAI. 10 
24. POCO TIEMPO PARA TRABAJAR CON ALUMNOS 

t------1-
1 15 

11 NO CONTESTO 11 77 
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B. DESARROLLO PROFESIONAL 

8.1 Preparación Profesíonal y fonnación académica 

La mayoria de los onentadores terrmnó sus estudios profesionales (95.4o/o ENP y 100°/o 
OE). siendo signif1callva la proporción de quienes los han continuado (40.9% ENP y 46.2º/o 
OE). En general son egresados de la UNAM (77 .2o/o ENP y 76.9% OE).(Tablas 8.1 .1 y 8.1 .2) 

Asi mismo, afirman haber adquindo la mayoria de sus conocimientos durante sus estudios 
profesionales (27.7% ENP y 29~~ OE) (Tabla 8 1.5). Los dos grupos coinoden al considerar 
que sus conocimientos y habilidades en relación con su trabajo son muy buenos (45-4°/o ENP 
y 38.5% OE) (Tabla B 1.6). 

Con respecto a la formación académica del grupo ENP se obtuvieron los siguientes 
resultados 

Durante los úttJmos c:.inco años sólo una pequeña parte de los orientadores ha participado 
en la realización de publicaciones (24.2o/o), siendo de éstos el 64.7°.k autores con un 
promedio de 4.7 publicaciones por orientador. y el 35.3°/o coautores, con un promedio de 2.3 
publicaciones por onentador. (Tablas 8.1 7 y 8.1.8). 

En lo referente al material didáctico solamente el 36.4ºA:i afirTTió haber realizado éste en los 
últimos cinco anos. siendo el 64.7% autores y el 35.3º/o coautores, con un proniedio de 3.8 
materiales por orientador en el primero y 3 en el segundo caso (Tablas 8. 1. 9 y B. 1. 1 O). 

Con respecto al grupo de OE se obtuvo lo siguiente. 

Durante los Ultimas 5 años la mayoría han participado en la realización de publicaciones 
(61.5%). como coautores (55.6%) con un promedio de 4.5 y como autores (44.4o/o) con una 
publicación en promedio. (Tablas 8. 1. 7 y B. 1 .8) 

En lo referente al material didáctico la mayorfa afirma haberto realizado durante kJs últimos 
cinco años (66.7o/o) siendo autores (50% OE) con un promedio de 5.7 y coautores (50%), con 
un promedio 2.4. (Tablas 8.1.9 y 8.1.10). 

Finalmente, es baja la proporción en los dos grupos de quienes han sido asesores de tesis 
(7.6o/o ENP y 15.4o/o OE) así como de quienes han sido sinodales de exámenes profestonales 
(7.6 ENP y 7.7% OE) (Tablas 8.1.11y8.1.13). 
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8.2 Actualización profesional 

La mayoria de tos onentadores afirmaron haber asistido a eventos de actualización en los 
últimos cinco años (74.2% ENP y 61.5°/o OE), como asistentes (75.4°/o ENP y 58.3o/o OE) con 
un promedio de 4.6 eventos por persona en ENP y de 4. 1 eventos en OE y como expositores 
(24.6o/o ENP y 41.7º/o OE) con el mismo promedio por persona en los casos de ENP y OE 
(Tablas 8.2.1 y B 2.2). 

Respecto al 8.rea de extensión educativa de la DGOV, en los grupos de ENP y OE los 
orientadores tienen conocim1ento de algunos de los cursos que se imparten (63.7°/o ENP y 
69.2°/o OE) (Tabla 8.2.3). La rnayoria asiste a estos cursos sólo algunas veces (53. 1 ~·ó ENP y 
61.So/o OE) (Tablas B.2 4 a 8.2.6) 

Gran parte de los orientadores están interesados en asistir a algunos de los cursos (65.Zo/o 
ENP y 84.6% OE). Sin embargo una gran parte de los sujetos no especificó a cuáles le 
gustaria asistir (36.6°/o ENP y 50%)(Tablas 8.2.7 y 8.2.8). 

Las áreas en las que meno.onan requenr actualización son 

+ ENP: profesiografía. campo laboral y mercado de trabajo (32.5°/o), adolescencia (14.7%) y 
computación (12.1'%). 

• OE: campo y mercado de trabaJO (26o/o), administración de recursos humanos (17.40/o), 
planeación de la educación y realidad nacional (17.4o/o) y computación (17.40/o) entre 
otras. (Tabla B.2. 7). 

8.3 Satisfacción Profesional 

La mayoria de los orientadores consideran las actividades que realizan como satisfactorias 
(56.1o/o ENP, 6'1.5o/o OE y 50% AO) (Tabla 8.3.1). Encontrándose que en el caso de los 
grupos ENP y OE las actividades que más les gusta realizar son las de atención individual 
(35.7% ENP y 53.3o/o OE) y atención grupal (33.4o/o ENP y 200/o OE), y en el caso del grupo 
AO todas (15.9°/o) (Tabla 8.3.2). Una gran parte de tos orientadores no mencionó ninguna 
actividad que le gustara menos (43.50/o ENP, 46.2% OE y 19.3%), sin embargo algunos sí 
mencionaron la elaboración de infomies (1B.9o/o ENP, 15.3% OE y 15.4% AO) (Tabla 8.3.3). 

En general, en el grupo de ENP se consideran como profesionistas (28.Bo/o) que tienen ante 
si una gran responsabilidad frente a los estudiantes por ser L1n elemento importante en la 
solución de problemas vocacionales y escolares (37.9o/o) (fabla 8.3.4). Y consideraron como 
lo más importante de su tarea como orientador el ayudar a los alumnos en problemas 
vocacionales o en la elección de carrera (35.6%), y proporcionar1es infomiación adecuada 
(31.6%) (Tabla B.3.5) 
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En el grupo de OE se consideran como profesionistas que apoyan y asesoran al estudiante, 
y que su labor significa un compromiso que implica la incidencia en nuevas generaciones. al 
que se debe responder con trabajo y ética (23%) (Tabla 8.3.4). Tomando como lo más 
importante de su tarea de onentador el ayudar y faahtar el desarrollo integral del alumno 
(38.5%) contar con disposición para el contacto con ellos y estar actualizados para 
proporcionar información obJetiva y adecuada (23 1%) (Tabla 8.3 5) 

En cuanto al significado que tiene para el grupo de AO la !;-,~ior de onentación, el 21º/o opin6 
que es un elemento importante dentro del proceso de enserlanza aprendizaje. Sin embargo 
Ja mayoria (29º/0) no contestó a esta pregunta lo cual se debe a que su actJvidad dentro de la 
institución no es la de orientador. sino las diversas funciones de apoyo a la onentación (Tabla 
8.34). 

Y por la misma causa de la pregunta antenor. Ja mayoría (40%). no contestaron a lo que 
consideran más importante de su tarea como onentador, sin embargo hubo algunos que si lo 
hicieron: es el difundir y apoyar la orientaaón (10°/o), brindar un servicio a la comunidad (10%) 
y atender y apoyar a los alumnos (10o/o) (Tabla 8.3.5) 
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8 DESARROLLO PROFESIONAL 

6.1 PREPARACIÓN Y FORMACIÓN ACADÉMICA 

8 1. 1 GRADO PROFESIONAL 

RESPUESTAS 

1. TITULADO 
2. NO TITULADO 

8.1.2 GRADO PROFESIONAL 

RESPUESTAS ENP 
F % 

1. PASANTE 3 4.5 
2. LICENCIATURA 33 54.6 
3. ESPECIALIDAD 5 7.5 
4. MAESTRIA SIN GRADO 19 28.B 
5. MAESTRIA CON GRADO 2 3 
6. DOCTORADO SIN GRADO 1 1 5 
7. DOCTORADO CON GRADO 

6.1 3 INSTITUCIÓN DE EGRESO 

RESPUESTAS ENP 
F % 

1. UNAM 51 77.3 
2.UAP 2 3.1 
3.UAM 6 9.2 
4. UVM 1 1.5 
5. UAS 1 1.5 
6.IUCE 1 1.5 
7. UA. ORO. 1 1.5 
8. NO CONTESTO 3 44 

60 

F 

OE 
F % 

7 54 
1 7.7 
2 15.3 
1 7.7 

2 15 3 

OE 
F % 

10 76.9 
3 23.1 



Capitulo 4 Metodologia 

8.1.4 AÑO DE EGRESO DE LA CARRERA 

RESPUESTAS ENP OE 
F % F o/o 

1. 58-62 1.5 
2. 63-67 5-f------- 75 
3. 68-72 6 9 7.7 
4. 73-77 7 10.6 1 7.7 
5. 78-82 

1 

7 106 2 15 4 
6. 83-87 23 36.6 2 15.4 
7. 88-92 10 13 6 6 __ -<!~ 
B. NO CONTESTO 7 10 6 1 7.7 

8.1.5 COMO ADQUIRID LA MAYOR PARTE DE SUS CONOCIMIENTOS 

RESPUESTAS ENP OE 
F % F % 

1. DURANTE ESTUDIOS PROFESIONALES 31 27 7 9 29 
2. DEL DESEMPENO EN EL TRABAJO 21 18.7 6 19.4 
3. DE EXPERIENCIA EN OTRO TRABAJO 27 21.1 6 19.4 
4. POR CURSOS DE ACTUALIZACION 29 25.9 7 22.6 
5. POR INICIATIVA PROPIA 4 3.6 3 9.6 

8.1.6 COMO CONSIDERA SUS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES EN RELACIÓN AL 
DESEMPEÑO DE SU TRABAJO 

RESPUESTAS ENP OE 
F o/o F o/o 

1. EXCELENTES 6 9.1 3 23 
2. MUY BUENOS 30 45.4 5 38.5 
3. BUENOS 21 31.9 5 38.5 
4. SUFICIENTES 5 7.6 
5. ESCASOS 2 3 
6. NO CONTESTO 2 3 
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8.1.7 PUBLICACIONES 

RESPUESTAS ENP OE 
F ~/o F % 

1. SI -¡ 16 24.2 8 61.5 
2. NO -~º 75 8 5 38.5 

8.1 8 TIPO DE Pi6.RTICIPACIÓN 

RESPUESTAS ENP OE 
F 0/u F % 

1. AUTOR 11 64 7 4 44.4 
2. COAUTOR 6 35.3 5 55.6 

8. 1.9 MATERIAL DIDÁCTICO 

RESPUESTAS ENP OE 
% F % 

1. SI 24 36 4 8 66.7 
2. NO 42 63.3 4 33.3 

8.1.1 O TIPO DE PARTlCIPACION 

RESPUESTAS ENP OE 
F % F % 

1. AUTOR 11 54.7 5 50 
2. COAUTOR 6 35.3. 5 50 
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8. 1.11 ASESOR DE TESIS 

RESPUESTAS ENP OE 
F o/o F o/o 

1. SI 5 76 2 15.4 
2. NO 61 92.4 11 84.6 

8.1 12 EXÁMENES PROFESIONALES 

RESPUESTAS ENP OE 
F o/o F o/o 

1. SI 5 7.6 7.7 
2. NO 61 92-4 12 92.3 

8 2 ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL 

8.2.1 ASISTENCIA A EVENTOS DE ACTUALIZACIÓN 

RESPUESTAS ENP OE 
F o/o F o/o 

1. SI 49 72.4 7 58.3 
2. NO 17 25.8 8 41.7 

8.2.2 TIPO DE PARTICIPACIÓN 

RESPUESTAS ENP OE 
F % F o/o 

1. ASISTENTE 46 75.4 7 58.3 
2. EXPOSITOR 15 24.6 5 41.7 



B.2.3 CONOCE LOS CURSOS DE EXTENSIÓN EDUCATIVA DE LA DGOV 

RESPUESTAS ENP OE 
F o/o F o/o 

1. TODOS 10 15.1 2 15.4 
2. ALGUNOS 42 63 7 9 69.2 
3. NINGUNO 11 16.7 2 15.4 
4. NO CONTESTO 3 4.5 

8.2.4 ACOSTUMBRA ASISTIR 

RESPUESTAS ENP OE 
F % F % 

1. REGULARMENTE 12 18.2 2 15.4 
2. ALGUNAS VECES 35 53.1 8 61.S 
3. NUNCA 14 21.2 3 23.1 
4. NO CONTESTO 5 7.5 

B.2.5 POR QUÉ SI 

RESPUESTAS ENP OE 
F o/o F o/o 

1. POR INTERES 6 16.2 2 66.7 
2. POR ACTUALIZACION 12 32.4 
3. LLEGA LA INFORMACION A TIEMPO 2 5.4 
4. POR SUPERACION PERSONAL 17 46 1 33.3 
5. NO CONTESTO 17 46 
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8.2.6 POR QUE NO 

RESPUESTAS ENP OE 
F % F % 

1.POR RECIEN INGRESO 5 17.3 --
2. POR DESCONOCIMIENTO 2 68 1 10 
3. POR CUPO LIMITADO 3 10.4 1 10 
4. POR QUE SE CANCELAN 2 6.8 3 30 
5. SON DE NIVEL INFORMATIVO 1 3.5 
6. NO SATISFACEN EXPECTATIVAS 6 20 B 
7. CALIDAD DUDOSA 2 6.8 
8. NO HAY TRIPTICOS 2 68 1 10 
9. NO SON RELEVANTES 1 10 
10. ENFOCADOS A OTRA AREA 1 10 

8.2.7 LE INTERESARÍA ASISTIR A LOS CURSOS 

RESPUESTAS ENP OE 
F % F o/o 

1. SI 43 85.2 11 84.6 
2. NO 7 10.6 1 7.7 
3. NO LOS CONOCE 7 10.6 
4. NO CONTESTO g 13.6 1 7.7 

8.2.8 CURSOS QUE LE INTERESAN 

RESPUESTAS ENP OE 
F o/o F % 

1. ASERTIVIOAD Y TOMA DE DECISIONES 1 2.3 
2. PROYECTO DE VIDA Y ELECCION DE CARRERA 4 9 1 1 7.1 
3. ENTREV. PSIC. Y TALLER DE TECNIC.GRUPALES 18 40.9 
4. EXCELENCIA ACADEMICA Y AUTOESTIMA 2 4.5 1 7.1 
S. TALLER DE EDUC. SEXUAL PARA ADOLESCENTES 3 6.8 3 21.5 
6. OTROS 2 14.3 
7. NO CONTESTO 16 36.4 7 



8.2.9 ÁREAS DE ACTUALIZACIÓN 

RESPUESTAS 1 ENP OE 
F ~,.º F % 

1. PROFESIOGRAFIA, CAMPO LABORAL Y MERCADO i 
DE TRABA.JO 42 36.5 6 27 4 
2. TECNICAS DIDACTICAS 11 96 
3. PSICOMETRIA 6 5.2 1 4 5 
4'. COMPUTACION 14 12 2 3 13 6 
5. ADOLESCENCIA 17 14.B 
6. TEORIA Y TECNICA DE LA ORIENTACIÓN _____ ¡ 3 2.6 
7. Tt-<..,...MITES ESCOLARES 1 0.9 -· 
8. AUDIOVISUALES 2 1.7 
9. PLANEACIÓN DE LA EDUCACION Y REALIDAD 
NACIONAL 4 3.5 4 18.2 
10. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS ; 8 {! 4 18.2 
11. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 5 4.3 1 4.5 
12. NO CONTESTO 1 3 13.6 

8.3 SATISFACCIÓN PROFESIONAL 

8.3. 1 LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LE RESULTAN: 

RESPUESTAS ENP OE 
F % F % 

1. MUY SATISFACTORIAS 18 27.2 4 30.8 
2. SATISFACTORIAS 37 56.1 8 61.5 
3. NO SATISFACTORIAS 5 7.6 
4. NO CONTESTO 6 9.1 1 7.7 
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8.3.2 ACTIVIDADES QUE LE GUSTAN MAS 

RESPUESTAS ENP OE 
F o/o F o/o 

1. TODAS l. 9 10.4 1 6.7 
2. ATENCiñ"N INDIVIDUAL 31 35.7 8 53.3 
3. ATENCIÓN GRUPAL 

--
29 33.4 3 20 

4. ATENCfñ"N A PADRES 1 1.1 
5. ATENCIÓN AL PUBLICO 1 6.7 
6. COORDINACIÜN DE ACTIVIDADES 2 2.3 1 6.7 
7. PLANEACION 2 2.3 
8. APLICACIÓN DE PRUEBAS 1 1.1 
9. INVESTIGACICiN 2 2.3 
10. CURSOS DE ACTUALIZACIDN 1 1.1 1 6.7 
11. HACER PERIÓDICOS MURALES 1 1 1 
12. REDAcciC5N 1 1.1 
13. NOCONTESTÜ 7 B 1 

B.3.3 ACTIVIDADES QUE LE GUSTAN MENOS 

RESPUESTAS ENP OE 
F o/o F % 

1. ELABORAR INFORMES 13 18.9 2 15.3 
2. REALIZAR EXPOSICIONES 2 2.9 
3. ADMINSTRATIVAS 7 10.2 
4. REUNIR A ALUMNOS PARA CONFERENCIAS 4 5.B 
5. REUNIONES 3 4.4 
6. HABITOS DE ESTUDIO 2 2.9 
7. CALIFICAR 1 1.4 
8. CONSULTA INDIVIDUAL 2 2.9 
9. TRATAR CON GENTE CONFLICTIVA 1 1.4 
10. REALIZAR DIAGNÓSTICOS CLINICOS 1 1.4 
11. COORDINAR CONFERENCIAS 2 2.9 
12. ATENClñN A GRUPOS 1 1.4 
13.TRABAJO DE OFICINA 1 7.7 
14. PSICOMETRIA 1 7.7 
15. APLICAR E'"". 4 MENES 1 7.7 
16. HACER PROGRAMAS 1 7.7 
17. HACER LLAMADAS TELEF0NICAS 1 7.7 
18. NO CONTESTÓ 30 43.5 6 46.2 
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8.3.4 QUE SIGNIFICA PARA USTED SER ORIENTADOR 

RESPUESTAS ENP OE 
F % F % 

1. CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL DEL AOOL 8 12 1 
2. UNA FUNCION PROFESIONAL 19 28.8 
3. GRAN RESPONSABILIDAD, PUES SE SOLUCIONAN 25 37.9 
PROBLEMAS VOCACIONALES Y ESCOLARES 
4. DAR INFORMACJON Y APOYO A CADA ALUMNO 6 9 1 
5. PARTE DE LA LABOR DEL PSICOLOGO 1 1 5 
6. INCIDENCIA EN NVAS GENERACIONES. 
COMPROMISO DE TRABAJO Y ~TICA 3 23.7 
7. PROFESIONISTA QUE APOYA Y ASESORA A 
ESTUDIANTES 7 54 
B. ALGO DESAGRADABLE 

·-~-~ 3 
9. NO CONTESTO 5 76 3 23 

8.3.5 QUE ES LO QUE CONSIDERA MAS IMPORTANTE DE SU TAREA DE SU 
TAREA COMO ORIENTADOR 

RESPUESTAS ENP OE 
F % F % 

1. AUXILIAR A ALUMNOS EN PROBLEMAS 
VOCACIONALES O ELECCIÓN DE CARRERA 27 35.6 
2. LA MOTIVACION DE TRABA.JO 2 2.6 
3. SATISFACCIONES QUE DAN LOS ALUMNOS AL 
TERMINAR LA PROFESIÓN 1 1.3 
.... ACTUALIZACION 3 39 3 23.1 
5. PROPORCIONAR INFORMACION ADECUADA 24 31.6 3 23.1 
B. LA COMUNICACION 7 9.2 
7. APLICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS DE LA 
PSICOLOGIA A LA ORIENTACIÓN 1 1.3 
8. FACILITAR EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO 5 38.5 
9. TENER DISPOSICION PARA EL CONTACTO CON EL 3 23.1 
ALUMNO 
1 D. NO CONTESTO 11 14.5 2 15.3 
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4.12 DISCUSIÓN. 

La discusión en este documento se hará a dos niveles. En el primero. se discutirán los resultados 
encontrados en la aplicación del cuestionario para obtener un perfil real de cada grupo (ENP y OE) 
que concentre los datos mas relevantes de estos profesionistas. PosteriofTllente se discutirán estos 
datos en relación a su aportación al perfil ideal. para concluir en el ultimo capitulo con la propuesta 
como tal 

A partir de los datos encontrados podemos decir que la mayoría de los onentadores nacieron en 
el D.F. (71 3% ENP y 76.9% OE). tienen entre 31 y 39 años (46.9% ENP y 61 5% OE), son del 
sexo femenino (65°/o ENP y 84 6% OE} y casados (48.4% ENP y 61.6% OE). kl cual corresponde 
en gran medida al hecho de que son en su mayoría psrcólogos (83.3% ENP y 100% OE) y según 
estudios reahz.ados en la Facultad de Psicología su población es predominantemente de mu1eres y 
contraen matnmorno en el transcurso de la carrera o al terrn1narta_ (Torres: Martínez y Ramirez; y 
Car1os, J, citados en Olerá, By Sánehez. A. 1980). La gran mayoria están titulados ((95.4% ENP y 
15.3% OE), son egresados de la UNAM y una parte importante de ellos ha realizado o está 
realizando estudios de Posgrado (40.9% ENP y 46.2%. OE). predominando los que tiene maestría 
sin grado (28.8% ENP y 15.3% OE). teniendo inclusive en el grupo de OE un porcentaje igual de 
maestria con grado (15.3%) En este punto se debe aclarar que en Ja actualidad para el ingreso a 
la Dependencia en el puesto de onentador se requiere estar titulado y ser psicólogo o pedagogo. a 
ello se deben los altos porcentajes en ambos grupos 

Al respecto de su trabajo se observa que la mayoría tiene puesto de profes1onista btulado (69.6% 
ENP y 69.2~~ OE). consecuencia lógica de la alta proporción de titulados. La mayoría tiene entre O 
y 5 años de antigüedad (34.8% ENP y 84.8°/o OE). trabaja de 30 a 32 horas a la semana (87.8% 
ENP y 61.S~,.º OE) lo cual les da la posibilidad de tener otro empleo. aunque sólo en el caso de la 
ENP se da esto para la mayoría ((54.6%). Cabe aqui hacer un paréntesis y examinar el dato de la 
antigUedad con respecto a la edad de los onentadores. pues éstos tienen entre 31 y 39 años en 
ambos grupcs y relativamente poca antigüedad, esto puede explicarse, por un lado, con el dato de 
que para Ja mayoria, este no fue su pnmer empleo (75.8% ENP y 84.6°/o OE) y por el otro, 
tomando en cuenta que para poder ingresar a la dependencia se debe estar btulado. si tomarnos el 
dato de que los ar1os de egreso de la carrera fueron para la mayoría entre 1983 y 1992 (50% ENP 
y 61.5% OE). y si se toma en cuenta que tardan entre 1 y 4 años en hacer la tesis (Loera. B. y 
sanchez A). del momento de titulación a Ja fecha del estudio (1993), habrian transcumdo 
aproximadamente 5 años 

Se observo que Ja proporc¡ón de quienes imparten docencia en los dos grupos es baJa, tanto en 
la UNAM (13.6% ENF y 23.1 % OE) como en otras 1nst1tuoones (16. 7% ENP y 15.4"% OE). Esto se 
relaciona con el dato de que la mayoría no cuenta con otro empleo y de que aunque desarrollan 
actividad frente a grupo. existe una diferencia en su perfil. pues no realizan labores docentes 
propiamente dichas 



Con respecto a la expenenaa laboral puede notarse que los onentadores de la DGOV son 
personas que han tenido expenenaa previa en trabaJOS relacmnados con la onentaaon. siendo 
esto algo muy vahoso, ya que los conocunientos adqu1ndos en otros empleos ennquecerán el 
trabajo que aqui se realiza (Cuadro 2) 

Ambos grupos afirmaron haber obtenido la rnayoria de sus conoarn1entos durante sus estudios 
profesionales (27.7% ENP y 29o/o OE), esto mdica que los orientadores han encontrado en los 
conocimientos de su carrera el mayor soporte para la reahzaoón de sus act1v1dades y en cursos de 
actualización y espeoahzaoón (25.9% ENP y 22 6°/o OE), lo cual habla de la 1mportanaa de la 
actualización para los onentadores 

Con respecto a las actJv1dades profesionales se encontro que ambos grupos coinciden en 
elaborar programas de actividades, informes, asistir a reuniones de sección, con autondades y 
consultar con compañeros. Refméndose éstas a una forma de trabajo dentro de la Dependencia 
en la que existen canales de comunicación con autoridades y con compañeros, bien establecidas, 
asi como un mecanismo de evaluación de su traba10. 

Así mismo, se encontraron otras aellv1dades que caractenzan mas específicamente el trabajo del 
orientador y que comparten ambos grupos. Estas son: reahzar entrevistas a alumnos. a padres de 
familia. detectar problemas ps1copedagóg1cos y manejar problemas de conducta. actJvidades, 
todas, que pueden ser realizadas por psicólogos o pedagogos. 

Finalmente se encuentran las actividades partJculares de cada grupo corno. 

Para el caso del grupo de ENP se encuentran: atender a grupos en forma s1stemá.t.ica, asesorar a 
maestros y autoridades. elabora; penodicos murales, realizar exposiciones. colaborar en 
campañas de orientación y evaluar programas de trabajo y actividades del orientador 

Para el grupo de OE: planear cursos o talleres. reahzar registro estad1stico de datos. integrar 
estudios vocactonales e impartir conferencias. 

Así pues, de acuerdo a los diferentes objetivos de la Oficina de Servietos de Apoyo al Bachtllerato 
y del Departamento de Orientación Especializada. es que se diferencian las actividades de los 
orientadores. En el pnmero la preocupación prinapal es el .aplicar un programa en forma masiva y 
grupal en la ENP y en la segunda se da atención e información a los estudiantes que asi lo 
demanden, siendo un servicio de carácter individual 

También es importante revisar las actividades que nunca realizan, siendo éstas: planear cursos 
de actualización y de recuperación, impartir cursos y talleres de actualización y diseñar matenal de 
apoyo audiovisual. Aquí se hace evidente el trabajo de las coordinaoones de Comunicación y 
Extensión quienes se encargan de reah:zar estas actividades. bnndando una sólida infraestructura 
para el trabaJo y actualización de los onentadores. 



Capitulo 4. Método 

Las que menciono el grupo de ENP como nunca realizadas fueron Evaluaoón de actividades, 
planear cursos o talleres para alumnos, evaluar programas de trabajo, evaluar actsv1dades del 
orientador, realizar investigación sobre onentaoón, realizar registro y manejo de datos. coordinar 
talleres de técnicas de estudio, impartir conferencias, diseñar matenal de apoyo impreso realizar 
diagnósticos clirncos y aplicar exámenes ps1cométncos Aqui también existen actividades que 
realiza el personal de las otras areas como. planear cursos o talleres para alumnos (OE), Impartir 
conferencias (OE, Coordinación de Extensión), d1sef'lar matenal de apoyo impreso (Coordmaaón 
de Comun1caoón}. Coorchnar talleres de técnicas de estudio (OE) 

Lo que si es preocupante es el hecho de que el onentador de la ENP no evalUe rn sus actJv1dades 
ni sus programas. es deor, que no existe ninguna evaluaaon ni rnngUn elemento que proporcione 
información sobre su acaón y que les pennrta saber cómo está siendo su trabajo, cuáles son sus 
resultados y tornar decisiones para rnodificar1o en caso necesano. Esto se acentúa al retomar el 
problema de evaluaaón que se tiene con los programas que se implementan en ambas areas 
(ENP y OE), que, como se vera mas adelante, es un problema de toda la Dependencia 

Esto es sumamente crit.Jco s1 se considera además lo encontrado en relaaón a los aspectos de 
evaluación en la Dependencia, en donde poco más de la mítad de los onentadores coincidieron en 
responder que si se lleva a cabo una evaluación de su trabajo (60.6% ENP y 53.8% OE), no 
obstante las respuestas sobre quién los evaluaba fueron vagas: DGOV, Coordinactón y en otros 
casos no sabían. Esto, aunado a que solamente la mitad de ellos o menos (50º/o ENP y 30.Bo/o OE) 
conoce los resultados, nos muestra un panorama en el que el proceso de evaluación es bastante 
confuso, teniendo la consecuenoa mas directa sobre los orientadores al no recibir ellos 
retroalimentación alguna. habla de la importancia de la retroalimentación ya que permite corregir 
errores. aclarar falsas concepaones y consolidar conocimientos 

Una mayor confusión existe en cuanto a la evaluación del departamento, bajando el porcentaje 
de personas que afimiaron saber que se llevaba a cabo (39.4°/o ENP y 38.So/o OE), estas dijeron 
que era evaluado por: la Secoón, el jefe de Departamento o que no sabian. Con respecto al 
conoamiento de estos resultados, en la ENP la mayoria los conoce (76.9%), mientras que en el 
grupo de OE es más pequeña la proporción ((30.8%). Siendo únicamente en la ENP en la que los 
pocos que saben que se evalúa el departamento conocen !os resultados (76. 9º/o), ya que en OE se 
puede ver que además de ser muy pocos los enterados son menos tos que conocen los resultadas 
(30.8%). 

Sin embargo, aunque este proceso es irregular. teniendo Jos orientadores poca o nula 
retroalimentación, consideró que sus conocimientos satisfacen plenamente las necesidades de la 
institución en el caso de OE (69.2%), y en el de la ENP medianamente (44.6%). Por lo que se 
puede suponer que los orientadores pueden tener otros indicadores para juzgar su trabajo como lo 
serian las resultadas observados en las alumnas o la retroalimentación de sus propios compañeros 



Sobre este particular cabe resaltar la 1mportanaa de contar con un proceso de eva1uac1on 
s1s1emát1co y de amplia cobertura, ya que es a través de la evaluación que el onentador puede 
mejorar su practica. confrontar lo que hace con lo que necesita hacer para dar un me1or serv1c10 y 
que resuelva los problemas que se le van presentando en la instituoón Esta sistematización 
redundará en una mayor cahdad. lo que dara a la onentación la pos1b1hdad de mostrar 
consistentemente la tmportanaa y senedad de su práctica en la institución y en ta soaedad 

Retomando las act1v1dades que no reahza. se encuentra que no aplica exámenes ps1cométncos 
¿Qué procedimiento empleará entonces para conocer los intereses, habilidades y personahdad de 
Jos estudiantes? O no considera necesano este conoamiento? Este dato en vez de respuestas 
plantea una sene de interrogantes acerca de la práctica del onentador en la ENP. pues teniendo 
que atender a 1 O grupos por semana de aproximadamente 30 alumnos, tas técnicas ps1cometncas 
podrían resultar una buena opción para cubnr a la mayoría de la población. sin la necesidad de 
caer en la reducaón de la orientaaón a ta mera aphcación de pruebas 

Otro aspecto que preocupa es el hecho de que el onentador no reahce 1nvestJgao..:1on Debido al 
enfoque de servicio que se le da a la onentación en la UNAM, esta act1v1dad ha estado muy 
descuidada, sin embargo es importante que se s1sternatJce el cúmulo de expenencias de los 
orientadores dentro de un marco que les permita comunicar el conocimiento que surge de la 
práctica sin quedarse en las meras reflexiones o ensayos sobre su quehacer, como ya na sido 
observado por Nava (1993). Existe la necesidad urgente de dingir la orientación hacia un campo de 
investigación formal, en donde los onentadores sean capaces de utilizar a la metodologia como 
una herramienta que les permita ennquecer su práctica y el cuerpo teórico que la sustenta_ Pueden 
plantearse varios factores que lo dificultan: la carga de trabajo del orientador, la misma estructura 
de la Dependencia (que no privilegia esta actividad) y el conocimiento y aphcación de los métodos 
de investigación más adecuados para la situación del onentador 

Por su parte las actividades que nunca realizan los onentadores del grupo de OE, son actividades 
que en realidad corresponden al personal de las otras áreas como: elaborar penód1cos murales 
(ENP, Coo,""dinación de Comurncaoón), coordinar conferencias (Coordinación de Extensión). 
realizar exposiciones (Coordinación de Comun1caoón) y asistir a reuniones con directivos del 
plantel (ENP). 

Pasando al ambiente laboral, se encontró que según la op1nton de los onentadores las relaciones 
fonnales e informales en el equipo de trabajo, perTTiiten un ambiente agradable. cordial. que facihta 
el trabajo y propicia la comunicación. situacion que se da en ambos grupos Quizá debido a que en 
la mayoria de los casos el equipo consta de entre dos a seis personas. siendo estos ps1cólogos o 
pedagogos (92 4% ENP y 76_9% OE), por lo que resulta fácil la comunicación entre ellos, pues 
comparten intereses. conocimientos, dan sugerencias, etc 

Resulta de suma 1mportanaa la 1nfonnación obtenida respecto a !as dificultades del eJerac10 
profesional. ya que refleja los problemas generales y particulares del personal La detección de 
éstos es el primer paso de su solución Con respecto a esto, ambos grupos coinciden al señalar 
como dificultades. matenales de apoyo obsoletos (72 7°/o ENP y 46 1 º/o OE), falta de rnatenal de 
trabajo (65.1°/o ENP y OE) y dificultad para tomar cursos de actualización (45 5C:.'o ENP y 46 1CJ'..., 
OE) 
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El grupo de OE señala también la necesidad de conoc.im1entos en otras áreas (53.Bo/o). la falta de 
reconocimiento de su trabaJO (46. 1%)_ dificultad para aplicar las técnicas adecuadas (48.5%) y 
hmitacion en Ja toma de decsrones (46. 1%) 

De tornia panicular el grupo de ENP reporta falta de espaaos adecuados (48 5°/u) 

Como puede ... erse. las dificultades del grupo de ENP se relacionan con falta de recursos y 
necesidades de actuahzac1ón. mientras que el grupo de OE reporta tener problemas de relaciones 
de trabajo y necesidades especificas en cuanto a tecn1cas y conoc1m1entos para realtzar su trabajo. 
Puede notarse aqui corno cada grupo tiene también sus propias y diferentes problemáticas 

Al respecto de la reahzac1ón de pubhcaaones y matenales dtdácticos por parte del personal 
profes1on1sta de la Direcaón en los ultimas aneo años, puede verse que en el caso del grupo de 
OE la mayoria ha desarrollado ambas (61 5n/o publicaciones y 66 7% matenal d1dacbco). sin 
embargo. la proporción de quienes lo realizan en el grupo de ENP en general es ba1a (24.2o/o 
publicaaones y 36 4 'Yo material drdáciico) 

Esta diferenoa entre los grupos probablemente 5e deba a las act1v1dades y cond1oones da 
trabajo de cada uno. ya que en OE se reahza trabaJO de esClltono con mayor faal1dad que en la 
ENP, donde el onentador se encuentra genera/mente atendiendo a grupos, por lo que le es mas 
dcficil encontrar el tiempo para ello. Sin embargo es de gran importanoa que el onentador de ENP 
pueda dar a conoc-.er las experiencias y resultados de su trabajo, no solo al intenor de Ja 
dependencia sino a nivel educabvo y sooal. ya que solo así obtendrá mayor reconocimiento su 
labor y podrá conocer la de otros, dándose el 1ntercamb10 de conoom1entos y expenencias que 
tanto ennquece el trabajo del profes1onista 

Por ultimo. muy pocos onentadores han sido asesores de tesis (7.6o/o ENP y 15.4º/o OE) o 
sinodales do examenes profesionales (7.6o/o ENP y 7 7°/o OE). lo cual hace patente que no es una 
actividad que el onentador llegue a desarrollar. ya que esto corresponde a académicos que 
trabajan a nivel de educación superior. cuando el orientador lo hace a nrvel medio superior. Lo que 
no quiere decir que no seria de gran utilidad como especialista en su área 

La mayoria de los onentadores ha acudido a eventos de actualtz:aaón en /os Ultimas cinco años 
(74 2°/o ENP y 58.3°/o OE) como asistentes (75.4% ENP y 58.3% OE). Ambos grupos presentan 
una baja participación como expositores (24 6% E"NP y 41. 7% OE) impidiendo con esto Ja difusión 
de su labor ante sus colegas o anta cualquier profesionista afin 

Al 1ntenor de la dependencia con respecto al area de Extensión Educativa. existe el problema de 
que los onentadores no llegan a conocer todos los curso que en ella se imparten (63.7º/o ENP y 
69.2% OE. La mayoría afirmaron haber asisbdO a algunos de ellos (53.1°,.o ENP y 61.5% OE) 
pnnapa!mente por superaaón profes1onal (46~10) y por actuahzaaán (32.4%) los onentadores del 
grupo de ENP y por que son de su interés (66. 7%) y por superación personal (33.3%) los de el 
grupo de OE. Y no asistir (21 .2% ENP y 23.1 % OE) por que no satisfacen sus expectativas 
(20.8%) y por recién ingreso (17.3%) en el grupo de ENP: y por que se cancelan (30%) en el caso 
del grupo de OE. Sin embargo manifestaron en general que si les 1nteresaria asistir a estos cursos 
(65 2"/o ENP y 84.6% OE). 



Esto comade con lo ya expresado por ellos al r-efenrse a la d1ftcultad para tomar cursos de 
actualizaaón, a lo que debe ponerse atención, pues estas actividades son importantes para que el 
orientador enriquezca su traba¡o y además, en el caso de el grupo de Onentac1on Espec1al1zada se 
manifiesta ya como una demanda especifica de su parte 

Con respecto a las areas de actuahzac1on que los onentadores coinciden en las siguientes 
profes1ografia, campo laboral y mercado de traba¡o. admm1strac16n de recursos humanos, 
computación, planeación de la educac1on y realidad naaonal y ps1cometria 

En particular. et grupo de ENP menciona las areas de tecnicas d1dactrcas y adolescencia 

Es importante hacer notar que las necesidades detectadas en el perfil realizado en 1988 por 
Alanís. C. y P1mente1, S. co1nc1den en las areas de relaciones humanas y campo y mercado de 
traba¡o. El hecho de que, a traves de los afias, ambas sigan siendo motivo de preocupación de los 
orientadores es un 1nd1cador de que son conoam1entos que siempre estan requinendo en su 
trabajo por lo que se debe poner especial atenc1on en desarrollartas y ofrecer constante 
actualización de estos conocimientos 

Encontramos aqui un dato cunase los onentadores del grupo de ENP solicitan actualización en el 
área de ps1cometria, ¿sera entonces que no aphcan pruebas por que requieren actualización 
acerca de ellas?. Seria muy importante indagar mas sobre esto pues, de acuerdo a Watk1ns et al 
(1994), es una act1v1dad importante y reconocida por los grupos de profes1ornstas de la onentac1ón 
y en el estudio que realizaron con 637 onentadores en los Estados Unidos 56°/o reportó ublizar 
estos métodos por que cubre necesidades especificas de medición, por la expenenc1a previa con 
ellos, por su confiab1hdad y validez y por que recibieron preparación especifica para su evaluación 
Los autores conciuyen que es un medio para involucrar activamente al estudiante en el proceso de 
elección de carrera, les ayuda a saber más acerca de ellos mismos y como resultado, tener una 
visión mas mfonnada para la toma de decisión 

Para la mayoria de Jos onentadores las actw1dades que desarrol!an son satrsfactonas (56.1°/.:i 
ENP y 61.5º/o OE) y ambos grupos coinciden en señalar la atención 1nd1v1dual (35 7~'º ENP y 
53.3% OE) y grupal (33 4<!-'0 ENP y 20% OE) como lo que mas les gusta hacer. 

Los orientadores se consideran como profesionistas con un alto compromiso ya que inciden en 
las nuevas generaciones. Teniendo ante si la responsab1hdad de apoyar, asesorar y tratar de dar 
soluaón a problemas vocac1onales y escolares del estudiante. 

As1 mismo. lo que les parece mas importante de su tabor es la disposición para el contacto con el 
alumno para ayudarte en sus problemas vocacionales y de elecaón de carrera. apoyándolo en su 
desarrollo integral; y estar actualizados para poder proporcionartes 1nforTTiacion objetiva y 
adecuada. 

Los resultados encontrados nos perrmten caractenzar al personal profesionista que trabaja en la 
Dependenoa, asi como descnb1r tres perfiles especificas: el del onentador de la ENP. el del 
orientador del Departamento de Onentaoon Espec1ahzada y el del personal de apoyo a la 
onentación 
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"El personal profes1onista de la dependencia es en su mayoría del D1stnto Federal de entre 31 y 
39 años. del sexo femenino y con titulo de ps1cologo egresado de la UNAM. En la 1nstJtuaon 
ocupari generalmente el puesto de profes1on1sta tttulado, con una antigüedad de O a 5 años y de 
30 a 32 horas a la semana Pocos tienen otro traba10 o realizan actividad docente y la mayona 
ingresaron a la DGOV con experiencia laboral Este personal realiza actividades de elaboración 
programas de act1v1dades y de informes. reuniones del equipo o con autondades. Al respecto de 
su desarrollo profesional se encentro que astan interesados en mantenerse actualizados y 
mencionan las áreas de. profes1ografia, campo laboral y mercado de trabajo, adm1rnstraaon de 
recursos humanos y computac1on ·· 

Finalmente. se consideran como profes1ornstas con un alto compromiso ya que 1nc1den en las 
nuevas generaciones Teniendo ante si la responsab1hdad de apoyar, asesorar y tratar de dar 
so1uc1on a problemas vocacionales y €.Scolares del estudiante 

As• mismo, to que les parece mas importante de su labor como onentadores es la d1spos1aon 
para el contacto con el alumno para ayudarlo en sus problemas vocaaonales y de eleccion de 
carrera, apoyandolo en su desarrollo integral, y estar actualizados para poder proporc1onar1es 
1nforrnac1on objetiva y adecuada 

Características particulares de los onentadores que trabajan en la Escuela Nacional 
Preparatoria (Grupo ENP): 

Este grupo se encuentra conformado por psicólogos y pedagogos titulados. Las actividades que 
realizan con mayor frecuencia son: atención a grupos en forma sistemática. asesorias a maestros 
y autondades. elaboración de penód1cos murales. realizar expos1c1ones y colaborar en campañas 
de onentación Considerando que su trabajo satisface medianamente las necesidades de la 
1nst1tuc1ón Poco más de la mitad de este grupo tiene otro trabajo como onentador, por lo común 
en P.I sector publtco Al respecto de su desarrollo profesional se encentro que la producción de 
ponencias. publicaciones y materiales d1dáct1cos en este grupo fue muy baJa . en los Ultimas 5 
años 

Características particulares de los orientadores que trabajan en el Departamento de 
Orientación Especializada de la OGOV (Grupo OE): 

Este grupo se encuentra formado Urncamente por ps1cólogos Las actividades que realiza con 
mayor frecuencia son: planear cursos y talleres. realizar registro y manejo estadístico de datos. 
integrar estudios vocaaona1es, impartir conferencias y evaluar programas de trabajo y actividades 
del onentado Considerando que su trabajo satisface plenamente las necesidades de la institución 
Al respecto de su desarrollo profesional se encontró que la mayona ha participado en la 
producción de publicaciones y elaboración de matenales d1dacticos. así como en eventos de 
actualización como ponentes en los l!lt1mos aneo años 



Las aportaciones mas ennquecedoras de estos datos se encuentran en los resultados arroiados 
respecto a la forrnaaón profesional de los onentadores, las actividades realizadas por ellos. sus 
necesidades de capacrtación y las dificultades que enfrentan en su traba10 Los puntos referentes 
a Ja evaluación y 1a 1nvest1gao6n también son muy importantes 

En un pnmer momento, puede mfenrse de las actJv1dades de los onentadores los conoc1m1entos y 
habilidades que se requieren para realizarlas. De acuerdo a la frecuencia con que realizan dichas 
actividades tenemos que para el grupo de la ENP es importante tener conoc1m1entos de maneJO 
de grupos, entrevista a alumnos, elaboración de programas y medios masivos de comurncaaón 
Asi mismo su actividad le requiere el trabajo en equipo lo cual implica tener hab1hdades de 
comurncac1ón oral y escnta, cooperciaón y colaborac1on. Otros conoc1m1entos senan importantes 
como. detección de problemas psicopedagog1cos, detección y mane10 de problemas de conducta 
e integraaón de estudios vocacionales 

Con respecto Pl grupo de DE es importante tener conoc1m1entos de entrevista 1ntegrac1ón de 
estudies vocaaonales. detecc1on de problemas ps1copedag691cos y pruebas ps1cometncas. fonTias 
de evaluación de actividades y habilidades para el traba10 en equipo Tamb1en deben tener 
1nformac16n sobre: elaboración de programas asi como de registro y mane¡o estad1st1co de datos. 
coordinación e impartJc1ón de talleres y conferencias. estrategias de aprendiza1e y hábitos de 
estudio. medios masivos de comunrcaoon. prevenc1on de problemas de reprobac1on y detecaón y 
manejo de problemas de conducta 

Dentro de las actividades que nunca realizan podemos encontrar aquéllas que no les 
corresponden por la d1stribuaon de tareas en la Dependencia, como es el caso del grupo de OE y 
aquéllas que corresponderian a su quehacer y que no hace, como es el caso del grupo de ENP 
éstas ulllmas son las que se retomaran. Se encentro que no realizan evaluaoon de sus actividades 
ni aplicación de pruebas ps1cométncas, lo cual se discut10 en su momento por ello soto queda 
recuperar aquí la necesidad de que estos aspectos sean conocidos y aplicados por los 
orientadores 

Otra actividad en ambos grupos que se realiza pero con poca frecuenaa, es la 1nvest1gac1on, es 
importante que ellos conozcan y maneien tipos de 1nvesllgaaon que sean compatibles con su 
forma de traba¡o como la investJgaoón acción y la etnográfica, pero el trabajo de anal1s1s de datos 
y elaboracion del reporte requiere tiempo de escntono. lo cual debe ser contemplado por la 
instituCJón. 

La necesidades de capaotacion que reportan son demandas directas de lo que el onentador 
debe conocer y manejar. En este caso menaonaron: profesiografía. campo laboral y mercado de 
trabajo. adm1rnstraoón de recursos humanos, computac16n, planeaoón de la educación y realidad 
nacional y ps1cometria. El grupo de ENP menciona las áreas de técrncas d1dáct1cas y adolescencia 

Como se menoonó antenorrnente, son bilsicas relaciones humanas y campo y mercado de 
trabajo. 



Capitulo "4. Mélodo 

Existen areas que no son propias de los ps1cólogos o pedagogos como son las de realidad 
nacional y campo y mercado de traba10 de las profesiones. pero que si es muy necesario saber 
para los onentador-es. en este caso. deben recumr a conoam1entos de áreas como la sociologia. 
c1enoas politicas y economía. que son las que manejan estos aspectos, pero se requiere además 
aphcarlos al campo de la orientac1on, por lo que esto amenta un trabajo interdisaplinario en el que 
los diferentes especialistas aporten Jos conocimientos necesanos. 

Conocer el campo y mercado de trabajo de las diferentes profesiones es una tarea imposible para 
plantear-sela a una sola persona o grupo de onentadores, el bpo de información y la tecnologia 
necesana para manejarla requrere del esfuerzo conjunto de vanas instituaones y cámaras 
re1ac1onadas con lo laboral en el pa1s. ademas es una s1tuaeton tan cambiante que 1mphca una 
labor continuada que renueva sus datos constantemente, por to que, éste es un problema que el 
onentador ha enfrentado dentro de sus propias pos1b1hdades_ El hecho de quE lo sol1ote. 
demuestra su comprensión del fenómeno y la conciencia de que lo rebasa 

Los problemas a los que se enfrentan los onentadores durante su trabajo, pueden ser en relación 
a la 1nst1tución o en relación a su preparación_ Dentro de los problemas con la insl.ltución 
encontramos que los onentadores del grupo de la ENP tienen problemas de recursos (obsoletos o 
insuficientes} y de espacio. La solución de estos problemas depende de la institución y en 
particular el del espacio puede estar muy relacionado con el trabajo de escritorio que no pueden 
hacer estos onentadores. El grupo de OE. reporta otro tipo de problemas con la institución: de 
relaciones laborales (falta de reconocimiento de su trabajo y limitación en la toma de decisiones) 
que requieren un trabajo con el grupo por parte de fas autoridades para su solución. 

Con respecto a los problemas en relaaón a su preparación. los onentadores del grupo de OE 
tienen dificultades por carecer de conocimientos específicos en otras áreas, pudiéndose estar 
ref1nendo a las areas de capacitación que mencionamos que no son parte de los conoam1entos de 
un psicólogo o pedagogo. Menoonan lamb1én una dificultad para aplicar las técrncas adecuadas. 
esto se refiere totalmente a un aspecto práctico de su trabajo: no se tienen identificadas las 
técnicas que son mejores para cada s1tuaaón. Esto reqrnere trabajo de investigación Jos resultados 
demostrarán cuál es la técnica mas adecuada. La persona más apropiada para 1Jevar1a a cabo es 
el propio onentador 

Resumiendo. el perfil real del onentador ha aportado lo s1guien!.e po:ira la propue!:'.ta del perfil ideal· 

Los onentadores que trabaJan en la Oficina de Servrcios al Bachillerato, en la Escuela Nacional 
Preparatoria (Grupo ENP) deben tener conoc1m1entos sobre 

• Manejo de grupos 
• Técnicas d1dáct1cas 
• Adolescencia 

~l7 



Los onentadores que trabajan en el Departamento de Onentación Especiahzada (Grupo OE). 
deben tener conocim1entos sobre· 

• Registro y manejo estadístico de datos 
• Coordinación e impart1ción de talleres y conferencias 
• Prevención de problemas de reprobacion 
• Estrategias de aprendizaje y hábitos de estudio 

Los conoarn1entos que ambos grupos debena tener son: 

• Profesiografía 
• Campo laboral y mercado de traba¡o 
• Administraaón de recursos humanos 
• Computación 
• Planeac.ión de la educación y realidad nacional 
• Psicometria. 
• lnvest.Jgaaon acaon e investigación etnografica etnográfica 
• Trabajo 1nterdisophnario con sociólogos. politólogos y economistas. 
• Entrevista a alumnos 
• Elaboración de programas 
• Medios masivos de comurncaoón: elaboraaón de videos. programas a distancia, de radio, 

televisión y elaboración de articulas para prensa y revistas. 
• Trabajo en equipo lo cual implica tener habilidades de comunicación oral y ese.lita. cooperación 

y colaboración 
• Detección de problemas psicopedagógicos 
• Detección y manejo de problemas de conducta 
• Integración de estudios vocacionales 
• Aplicación de pruebas psicométlicas 
• Fonnas de evaluación de actividades 

'18 
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CAPITULO 5 
PROPUESTA DEL PERFIL IDEAL DEL ORIENTADOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

El análisis y exploración de los elementos contemplados en los capítulos anteriores 
constituyen la base sobre la que se fundamenta la presente propuesta. Así pues, en este 
capitulo se concluye con la exposición del Perfil Ideal del Onentador. 

Para ello es pertinente arrancar de los elementos que en su oportunidad se 
consideraron necesarios para la construcción y desarrollo del perfil· 

- Debe ser una consecuencia lógica de las necesidades y objetivos de la institución 
(congruencia del perfil) Por lo que es importante conocer los objetivos funciones y metas de 
la dependencia. 

- Debe desarrollarse partiendo de una teoria, que proporcione los principios objetivos 
y funciones de la orientación. Aquí nos estamos refiriendo al conjunto de aseveraciones que 
conlleven a una toma de postura sobre lo que se va a definir como orientación. 

- El perfil constituye una pane medular dentro de un sistema de información flexible y 
dinámico que pe1T11ite contar con infoO"Tiación que sirva para fundamentar y justificar una toma 
de decisiones institucionales consciente y F"esponsable. Este sistema debe compr-ende,- tanto 
la descripción r-eal del orientador como el perfil ideal con el que quiere contarse para realizar 
las acciones necesarias para acercarlos. 

Así como el esquema sobre el cual se estructurará (J. Carlos Guzmán, 1989) 

1. Fundamentos en los que se basa. 
2. Peñil de Conocimientos. 
3. Perfil de Habilidades. 
4. Peñil de Cualidades. 

1. Fundamentos en los que se basa. 

Las fuentes directas que se consideraron para elaborar el perfil fueron: el modelo 
desarrollista de la orientación, la normatividad educativa. el objetivo, la misión y los 
programas de Onentación Educativa de la Dirección General de Orientación Vocacional y 
las teorías. procedimientos, metodologla • procesos y técnicas de diversas áreas de 
conocimiento 



En el presente documento se entiende a la orientación educat1\la como el campo de 
conocimiento que se encarga de explicar e intervenir ante las causas y Jos efectos que 
inciden en el aprovechamiento académico y en la elaboración del proyecto de vida del 
alumno. (B. Muñoz Riverhol, en Ortega, A. 1993) Se entiende por orientador a aquél 
profesionista-in\lestigador (psicólogo o pedagogo) que favorece el desarrollo del campo 
de la orientación educati\la tanto como el desarrollo académico. personal y social de los 
estudiantes a través del contacto directo con ellos a nivel grupal o individual, 
reflexionando y construyendo sobre sus práctica 

2. Perfil de Conocimientos. 

El onentador deberá contar con conocimientos sobre: 

TEMA 
EL ESTUDIANTE 

CONOCIMIENTOS Y/O 
TEORÍAS SUGERIDAS 

• Pubertad y adolescencia. • Teorias de la personalidad 
• Desarrollo Humano 

• Cambios biopsicosociales que afectan a • Ps1cologia Social 
los alumnos. • Teoría y técnica de la entrevista 
• Apoyo y asesoría en problemas de a1uste 
individual, familiar v social. 

TEMA 
EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 

CONOCIMIENTOS Y/O 
TEORÍAS SUGERIDAS 

• Diseño y evaluación de programas, • Diseño curricular 
talleres ...., conferencias 
• El proceso de enseñanza aprendizaje y • Estructural Cognosativista 
elementos que favorezcan el rendimiento • Técnicas Didácticas 
académico y el desarrollo de estrategias de 
anrendizaie 
• Prevención de r'\roblemas de renrobación • Teorías del anrendizaie 
• Detección y manejo de problemas de • Enfoques clínicos 
conducta 
• Detección y manejo de problemas • Teorias del aprendizaje 
nsico--... a-..:.-1cos 

• Manejo de grupos • Dinámicas de grupo 
• Aprendizaje cooperativo 
• Grupos operativos 
• Psicolooía sooal 

• Planeaoón de la educación • Diseflo curricular 
• Psicolonia sooal 
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TEMA CONOCIMIENTOS V/O 
TOMA DE DECISIONES V ELECCIÓN DE TEORÍAS SUGERIDAS 

CARERA 
• Sianificado histórico v social de la UNAM. • Historia de la~U~N~A~M~---------< 
• Técnicas y/o procedimientos que 
permitan descubrir la personalidad, 
intereses y aptitudes del alumno. 

le • Teoria de rasgos y factores 
los • Teorías de la personalidad 

• Entrevista 
• Aplicación de pruebas psicométricas • Teoría de la medida 

• Psicometria 
• Pruebas ps1colócucas 

• lnteoración de estudios vocacionales • Enfoaues ciínJCOs 
• Proceso de elección de carrera: factores • Teorias de elección de carrera 
que inteivienen, implicaciones en las áreas • Teoría de toma de decisiones 
coonoscitiva conductual v emooonal. 
• Provecto de vida. • Teoría de toma de decisiones 
• Información profesiogn:ifica de cada • Profesiografia 
carrera. así como su campo y mercado de 
traba"o actual v ootenciat. 

TEMA 
INVESTIGACIÓN 

CONOCIMIENTOS V/O 
TEORIAS SUGERIDAS 

• Reaistro v mane·o estadístico de datos • Estadística 
• lnvestJgación acción investigación • Metodologfa 
etnoaráfica 
• Formas de evaluación de actividades, • Diseño y evaluación curricular. 
nrooramas, talleres 

TEMA CONOCIMIENTOS Y/O 
COMUNICACIÓN TEORiAs SUGERIDOS 

1-·-~M;ce=d=i~o~s~m~ª="='~v~o=s~d=e=co=m=u=n=ica~ci=·=ó=n-----l • Teorías de la infOOTiaci6n 
1--·-~E=la=bo=ra=º=-ó=n~d=e~m=a~te=n~·a=l=e=•~d=id=a=· ctl=·==s~--< • Teorías de la comunicación 

• Comoutación 
• Elaboración de diferentes tipos de 
comunicaciones orales v escritas 
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3. Perfil de Habilidades. 

Esta seria la parte operativa de los conocimientos adquiridos en las áreas previamente 
nombradas. Las habilidades profesionales estarian definidas como la capacidad para 
seleccionar y utilizar eficazmente procedimientos, estrategias y técnícas para modificar o 
evitar una situación. 

El orientador deberá poseer habilidades para diagnosticar. diseñar, programar. prevenir, 
intervenir y evaluar situaciones o problemas en su área 

La habilidad para d1agnost1car es la capacidad para seleccionar y emplear técnicas, 
pruebas e instrumentos con objeto de tener una valoración inicial de una situación en sus 
distintas modalidades 

El diseño se refiere a la conformacion de planes, modelos. materiales, s1sterr1as e 
instrumentos que modifiquen. midan o intervengan en un fenómeno. 

Programar consiste en la capacidad de plasmar por cscnto las acciones y 
procedimientos organizados sistemática y temporalmente para actuar sobre una 
problemática. 

La intervención consiste en la aplicación de distintas técnicas. procedimientos y 
herr.amientas para cambiar un fenómeno. 

Finalmente el orientador deberá de estar capacitado para poder evaluar a los diferentes 
elementos que intervienen en la orientación con el objeto de juzgar, conocer y valorar los 
efectos del funcionamiento dela Dependencia. 

De acuerdo a esto eJ orientador deberá tener las habilidades para: 

Diagnosticar: individuos, grupos y situaciones. 

Diseñar: planes, programas, talleres, conferencias. materiales, recursos didácticos, 
formas de enseñanza, sistemas motivacionales y de remedio académico. 

Programar. actividades y procedimientos. 

Prevenir: sugerir e implementar estrategias que impidan la aparición de un problema. 

Investigar. aplicar el tipo de investigación pertinente al problema y propósitos. tomando 
en cuenta los recursos y necesidades existentes. 

Intervenir: brindando orientación escolar, vocacional y profesional, a través de la 
docencia (actividad frente a grupos), de la resolución de problemas que afecten el 
rendimiento académico, conducción de entrevistas a alumnos. padres y maestros. 

Evaluar: educandos, planes y programas, materiales educativos y sus propias 
actividades. 
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4. Cualidades personales y sociales. 
(Tomado de Carlos. J 1989). 

Capacidad para establecer buenas relaciones interpersonales y de comun1cacion con los 
demás. 

Capacidad para adaptarse a diversas situaciones y personas 

Ser flexible 

Saber escuchar y motivar 

Tener empatia y comprender a los demás 

Capacidad para traba1ar en grupos mult1d1sciplinanos. 

Poyectar buena imagen profesional 

Valorar su propio trabajo 

Promover continuamente su desarrollo profesional. 

Poseer un nivel cultural amplio. 

Actuar con responsabilidad. 

Apegar su desempeño a los marcos legales y éticos. 

Fundamentar y justificar sus sugerencias, intervenciones, acciones y procedimientos. 

10:-1. 
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SUGERENCIAS, LIMITACIONES V APORTACIONES 

Las sugerencias se organizan a tres niveles. la institución, el onentador y futuras 
investigaciones. Así mismo se presentan las acciones que la inslttución llevó a cabo a 
este respecto: 

1. Sugerencias a la institución: 

• Que las secciones de la ENP cuenten con matenale!"'· actualizados que faciliten y 
optimicen la labor del onentador 

Al respecto de este punto la Dependencia ha actualtzado la Guía de Carreras, la 
Serie de Microfolletos. asi como editado los Compendios de Carreras por Areas. Al 
momento de este reporte se estaban actualizando los materiales audiovisuales de la 
Dirección 

Al respecto del programa de la ENP se ha actualizado el programa de Orientación 
Educativa e impreso los matenales de apoyo a éste. 

Así mismo se proporcionó a cada Sección de onentación en las preparatorias una 
videograbadora y monitor de televisión nuevos 

• Que la actualización que se imparta se intensifique en el periodo intersemestral, 
basada en las áreas especificadas para cada grupo y que los cursos que se impartan 
cubran criterios de calidad para garantizar que tendrán el nivel y la seriedad 
necesarios para impartirse a los orientadores. 

Hasta el momento se han actualizado los cursos impartidos en el periodo 
intersemestral de acuerdo a las necesidades surgidas del actual programa de 
Orientación Educativa de la ENP y han sido impartidas por destacados especialistas de 
cada tema. 

Asi mismo se ha mejorado el servicio de biblioteca, ampliando su horario, 
aumentando la suscripción a revistas y el acceso a bases de datos 

• Desarrollar e implementar un programa de evaluación a nivel Dependencia, que le 
permita mejorar en todos los sentidos la labor que desarrolla. 

En este aspecto, la administración en ese momento realizó la planeación de todas 
las actividades contemplando dos niveles da evaluación: intemo y externo. 

El primero se llevó a cabo en reuniones tnmestrales en las que participaban Ja 
dirección, subdirecciones, coordinaciones, jefaturas de departamento y de oficina y en 
las que se reportaron y analizaron los avances de las actividades realizadas. 

En el periodo intersemestral la Subdirección de Apoyo Técnico, presentó los 
resultados de la evaluación realizada al programa e Orientación Educativa de Ja ENP. 

JO~ 



En el caso del segundo nivel de evaluación se realizaron informes tnmestrales a 
través de formatos especiales mandados por la Secretaria Académica. 

Existen otras sugerencias importantes. 

+ Que la Dependencia lmplen-1ente un programa de actual1zac1ón en el área de 
investigación, al que tengan acceso todos los onentadores y que los dote de 
habilidades especificas para realizar invest1gac1ón en sus aulas para impulsar el 
desarrollo de Estudios y TrabaJOS en Onentación Educativa y logre destacar como 
siempre lo ha hecho la UNAM en la producción de conocimientos en el área, lo cual 
va a repercutir en mejorar la imagen del orientador 

+ Que estimule la formación de foros y encuentros de orientación donde los 
profes1onistas relacionados con ella realicen el 1ntercamb10 académico que tanto los 
ennquece. 

+ Que la Dependencia realice con regularidad la aphcac1ón de cuestionanos al personal 
para mantener actualizado el perfil real del onentador y asi poder analizar qué tanto 
se ha logrado acercar al perfil ideal propuesto. asi como sus necesidades de 
actualización y problemas enfrentados 

2. Sugerencias a los orientadores. 

+ Establecer contacto con grupos profesionales que le mantengan informado sobre 
eventos y publicaciones mas recientes. referentes a su profesión. 

• Incrementar su participación como ponentes en congresos y eventos relacionados con 
la orientación 

• Conceder la importancia que tiene la investigación en Orientación como medio para 
enriquecer el campo de conocimiento. su práctica y dar reconocimiento a su labor. 

+ Que asuma la responsabilidad de su papel, asumiendo también el perfil de cualidades 
propuesto en el presente trabajo, situación que lo llevará al mejoramiento de su 
imagen. 

3. Sugerencias para futuras investigaciones. 

Antes de pasar a las sugerencias para futuras investigaciones es importante medir los 
alcances del presente trabajo. 

Este trabajo presenta por primera vez la propuesta de un peñil ideal del onentador de la 
Dirección General de Orientación Vocacional, representando un punto de partida para 
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mejorar la practica de este profesmmsta. Sin embargo debe hacerse notar que esta 
circunscrito a la lnst1tuc1ón. sus metas y Objetivos 

Presenta también la descnpc1on de algunos 1nd1ces característicos de los onentadores 
que trabajaban en esa Dependencia en 1993 Lo cual perm1llo a la institución detectar 
una serie de necesidades y problem.aticas a resolver y tener un conocimiento cabal de 
tas características de su personal orientador 

A raiz de los resultados obtenidos. se hace ev,de•H·~· Id complejidad que conlleva el 
conoc1miento de la práctica del orientador. que es d1fic1I de captar por medio de la 
aphcac1ón de un cuestionario 

Con el planteamiento del perfil ideal quedan tamb1en aspectos a conocer respecto al 
orientador como son las cualidades que se requieren para serlo 

Una vez hechas estas puntuahzaciones las sugerencias para futuras 1nvest1gac1ones 
son· 

• Realizar un estudio que permita conocer las diferentes tecrncas de medición y 
evaluación de los tres aspectos del perfil. para a partir de ello lograr mejorar los 
instrumentos empleados o construir otros nuevos 

+ Realizar estudios que comparen unas teonas y técnicas de onentac1on con otras para 
que el onentador realice su práctica con elementos probados 

+ Realizar una 1nvestigac1on sobre la efectividad de la 1nvestigac1ón acción y la 
investigación etnogrcif1cas para abordar y solucionar problemas de orientación. 

• Realizar una investigac1cn sobre como dotar a los onentadores de herramientas 
metodológicas que les permitan realizar invest1gac1ón en el aula 

+ Realizar investigación sobre los métodos de evaluación efectivos y prácticos para 
programas, actividades y talleres 

• Realizar 1nvestigac1ón de d1seflo y desarrollo de instrumentos psicometricos 
automatizados de calidad, que permitan su aplicación a grupos numerosos y que 
proporcionen información relevante para el orientador y el orientado. 

• Realizar investigación acerca de procesos. metodos y estrategias grupales de 
orientación y aprendizaje. 
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ANEXO 1 LOS PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA DE LA DGOV 
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INICIACIÓN UNIVERSITARIA.(Secundaria) 

Primer ano. 

Objetivo General: 

Los alumnos de Iniciación Universitaria analizarán algunos elementos que faciliten su 
integración y permanencia en la institución. 

Tema l. Integración al medio universitario 

Objetivos particulares: 

Los alumnos iniciarán la relación interpersonal con sus compañeros de grupo. 

Los alumnos identificarán las caracteñsticas que diferencian el proceso educativo de 
la UNAM y de la SEP, para conocer su ubicación en el sistema universitario. 

Los alumnos realizarán un análisis comparativo de su situación actual con tas 
expectativas personales con las que ingresan a la ENP. 

Tema ti. Reflexión e innovación de hábitos de estudio para mejorar el aprendizaje. 

Objetivo particular. 

Los alumnos conocerán algunos elementos que faciliten su rendimiento escolar. 

Tema 111. Pubertad y autocuidado. 

Objetivo particular. 

Los alumnos identificarán las principales caracteristicas de la pubertad y algunos 
elementos del autocuidado. 

Segundo ano. 

Objetivo General 

Los alumnos conocerán algunos aspectos de la etapa de la adolescencia, asi como 
estrategias de aprendizaje que favorezcan su estancia y rendimiento en la Institución. 
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Tema l. Aspectos significativos de la adolescencia. 

Objetivo particular: 

Los alumnos 1dentJficarán algunos aspectos .-efendos al conocimiento de la 
adolescencia, sus caracter-isticas e 1mplicaaones. 

Tema 11.Apoyo al aprendizaje. 

Objetivo partJcular: 

Los alumnos reforzarán aquellas técnicas de estudio que no han sido adquiridas. 
favoreciendo así su rendimiento escala.-. 

Tercer ai\o. 

Objetivo General: 

Los alumnos identificarán algunos determinantes personales y sociales que influyen 
en la elección de alternativas educativas. 

Tema l. Elementos básicos para la toma de decisión. 

Objetivo particular: 

Los alumnos identificaran la influencia de diversos elementos que pueden interveni.
en forma personal en la elección de diversas opciones educativas, para una 
adecuada toma de decisión. 

Tema 11. Oportunidades educativas al término del ciclo iniciación universttaria. 

Objetivo particular: 

Los alumnos identificarán las características y discriminarán las oportunidades de 
estudio en el Sistema Educativo Nacional, al ténnino del ciclo de Iniciación 
Universitaria, con el fin de ayudar- a su elección. 

INTEGRACIÓN UNIVERSITARIA (Preparatoria) 
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Cuarto Ano. 

Objetivo General: 

Los alumnos iniciaran un proceso critico y reflexivo sobre algunos aspectos que 
faciliten su particapación como universrtarios. a travBs del concx:imiento de ta 
Institución. su situaaón como adolescentes y su actuación académica. 

Tema l. La UNAM. su f'-ignificado y trascendencia 

Objetwo particular. 

Los alumnos analizarán infonnaaón acerca de la Institución con el fin de facilitar su 
participación e integración a la Universtdad. 

Tema 11. Apoyo al aprendizaje. 

Objetivo particular 

Los alumnos adquirirán herramientas para mejorar su proceso de aprendiza.je a fin de 
incrementar su rendimiento académico 

Tema 111. Aspectos significativos de la adolescencia. 

Objetivo particular: 

Los alumnos analizaran su situación corno adolescentes para ubicarse en su contexto 
particular de acuerdo a sus expectativas y necesidades. 

Quinto Año. 

Objetivo General: 

Los alumnos efectuarán su elección de área y/o carrera a través de un proceso 
sistemático de análisis e integración de la información laboral. educativa, personal y 
profesiográfica en el marco del contexto social del país. 

Tema L Motivación e introducción a la elección de carrera. 

Objetivos particulares: 

Los alumnos identificarán la importancia de la elección de carrera en su proyecto de 
vida. 

Los alumnos analizarán y discriminarán la infonnación sobre los aspectos: laboral, 
educativo, personal y profesiográfico en el marco del conteldo social del país. 

Tema 11. lnformac.ión profesiográfica. 
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Objetivo particular. 

Los alumnos identificarán a través de diferentes fuentes de información, las 
caracteristicas generales de las áreas del bachillerato y las carreras que brinda la 
UNAM. 

Tema fil. Evatuaoón de la infonnación y toma de decisión. 

Objetivo particular: 

Los alumnos integrarán los diferentes elementos que les brindó el programa para 
efectuar su elección de área y/o carrera. 

Los alumnos efectuaran Lma torna de decisión. 

Sexto af'"lo. 

Objetivo General: 

Los alumnos adquirirán elementos que apoyen, reafirmen o definan su elección de 
carrera. 

Etapa 1. Ratificación y/o rectificación de la elección de carrera 

Objetivo particular. 

Los alumnos analizarán su situación personal y la información con que cuentan hasta 
el momento para ratificar o rectificar su elección de carrera. 

Etapa 2. Actividades complementarias 

El Programa de Elección de Carrera. 

"El Taller de Elección de Carrera a través de un proceso grupal. le proporciona al alumno 
elementos para establecer un compromiso personal consigo mismo y con el grupo. partiendo 
del análisis de aspectos sobre la adolescencia, asi como de factores personales como son 
las actitudes, aptitudes e intereses ante el aprendizaje en relación con la elección de carrera. 
Así mismo revisa infonnación profesiográfica confrontandola con sus características 
personales, a fin de obtener un perfil real: analiza el contexto y la realidad social y adquiere 
un compromiso con su proyecto de vida profesional.•• (Departamento de Orientación 
Especializada. Taller: Elecc.ión de Carrera. Programa, 1994). 

El objetivo general de este taller es 
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Los alumnos elegirán carrera a través de un proceso de anál1s1s grupal , que les penTI1tira 
identificar aquéllos elementos cognibvos. afectivos y conductuales que intervienen en su 
decisión con el Objeto de realizar una adecuada elección profesional 

Para lograr1o se proponen los siguientes temas con sus respectivos Objetivos particulares 

1 Elección de carTera en trabajo grupal 

Los alumnos expresarán Jo que esperan del taller, as1 como algi.mos aspectos de su 
desarollo personal y académico. para detectar las expectativas del grupo 

Los alumnos establecerán un compromiso personal y con el grupo. sobre la 
1mportanc1a que tiene la elección de carrera con el hn de que el grupo realice a traves 
de un proceso part1cipat1vo una adecuada toma de dec1s1ón. 

2. Adolescencia. sociedad y elección de carrera. 

Los alumnos anahzarán y expresaran las venta1as y dificultades personales y soaales 
que encuentran en la s1tuac1ón de elegir carrera 

3. Factores personales que 1nterv1enen en la elecaon 

Los alumnos identificarán y evaluaran sus propias actitudes. aptitudes e interese a 
través del anáhs1s de su proceso de ."'::!prendrza1e. con el fin de ubicar sus alcances y 
limitaCJones. 

4. Ana.lisis e integraoón do 1nformaaón 

Los alun1nos confrontarán por medio de una investigación la información 
profesiográfica con sus características personales a fin de obtenenr un perfil 
profesional mas real 

5. Significado soCJal de ta eleccion. 

Los alumnos analizar.3n las expectativas de su carrera y la realidad social en que se 
enmarcan, mediante un proceso de participación, a fin de ubicar los elementos que 
requieren en el e1ercicio profesional. 

Los alumnos analizaran y expresaran el s1gnrficado e 1mphcaciones que conlleva 
elegir una carrera en Ja areas cogrnbva. conductual y emoc:onar a fin de 
comprometerse con su proyecto de vida profesional. 
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ANEXO 2 CUESTIONARIO APLICADO A LOS ORIENTADORES 
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Presentación 

CUESTIONARIO PARA DETE-INAR EL PERAL 
DEL PERSONAL PROFESIONISTA DE LA DGOV 

Anexo 2 

Con el propósito de conocer las características principales del personal profesionista y 
técnico que labora en la DGOV, se elaboró en el departamento de Estudios y Proyectos el 
presente cuestionario, el cual consta de 9 rubros que recogen infonnación sobre: datos 
personales. formación y escolaridad, situación laboral dentro y fuera de la UNAM, superación 
profesional, desarrollo del trabajo en la dependencia, ambiente de trabajo, evaluación del trabajo 
y causas que dificultan su desarrollo. 

Las respuestas de este cuestionario serán estrictamente confidenciales. suplicamos que 
conteste con toda sincetidad a fin de obtener datos confiables que contribuyan al mejoramiento 
de la onentación como servicio al interior de la UNAM. 

lnstn.Jcciones 

1. El cuestionario es anónimo. sin embargo, si desea. puede poner su 

2. Lea cuidadosamente cada pl"egunta antes de contestar. Si üene alguna 
duda consulte al aplicador. 

3. Si desea hacer alguna observación o sugerencia, anótela al final del 
cuestionario. 

4. Al terminar de contestar el cuestionario, entréguelo al aplicador. 

MUCHAS GRACIAS 
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 



l 1 ... DATOS PERSONALES: 

1.1 Edad: __ 
1.3 Estado Civil: 

1. Soltero 
2. Casado 
3. Divorciado 
4. Viudo 
5. Unión Libre 

1.2 Sexo: M() F() 

1.4 Lugar de nacimiento:--------------------

1.5 Número de personas que dependen económicamente de usted: ___ _ 

1 2. FORMACION Y ESCOLARIDAD 

2.1 Nivel máximo de estudios, disciplina. institución donde los cursó y ai\o en que obtuvo el grado. 

GRADO DISCIPLINA INSTITUCION 

Esludios Técnicos 

Pasante de Licenciatura 

Licenciatura con Título 

Diplomado 

Especialización 

Maestria sin grado 

Maestría con grado 

Doctorado sin grado 

Doctorado con grado 

Otros 

PoSdoctorado 

1 3. SITUACION LABORAL EN LA UNAM. 

3.1 senale en el paréntesis el tipo de nombramiento en la DGOV. ( ) 

124 

1 . .Jefe de seccion 
2 . .Jefe de oficina 
3. Profesionista (75% de los créditos de la carrera 
4. Ps1cologo 
5. Proteslonista pasante 
6. Profesionista titulado 
7. Técnico 
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3.2Tumo: Matutino ( ) Mix1o ( ) 
3.3 Número de horas. 

3.4' Horario: 

3.5 Lugar de adscripción. 

) C.U. Coon::linac16n ----------- Opto. 
) E.N.P. Plantel No. 
) Licencia o 

Comisión Dónde---------------------------

Con goce de sueldo? Si {) No() 

3.6 Ocupa un cargo académico administrativo? No() 
.Jefe de Departamento 

Coordinador 

3.7 Antigüedad. (Si es menor de un a.io sei\ale los meses) 

En la UNAM 
EnlaDGOV 
En el nombramiento actual 

3.6 Además de la plaza en la DGOV participa en la docencia? 

No() Sí ( ) En este caso sef\ale el tipo de nombramiento ( 

1. Ayudante de profesor A o B. 
2. Profesor de asignatura A. 
3. Profesor de asignatura B. 

3.9 Número de horas a la semana 
3.10 Plantel, Escuela o Facultad 
3.11 Asignatura. área o módulo que imparte 

3.12 Antigüedad ------------

3.13 El trabajo de la DGOV fue su primer empleo? 

Si() No { ) En este caso seflale: 

3.14 En qué ai\o obtuvo su primer empleo profesional? 

SI() 
() 
() 

3.15 Las acti\lidades que ha desarrollado se relacionan con la onentación vocacional? 

1. Todas 
2. Algunas 
3. Ninguna 
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3.15 Cómo se entei-6 del ti-abajo en la DGOV? 

1. Pef'Sonal de la dependencia 
2. Cornpai\eros de la escuela 
3. Poi- servicio social 
4. ( )Convocatoi-ia 
S. Oti-as, especifique 

1 4.. SITUACIÓN LABORAL. FUERA DE LA UNAM. 

4.1 Actualmente tiene oti-o empleo? 

No ( ) Pase a la pregunta 5 Si ( ) En este caso set\ale: 

4'.3 Las actividades que i-ealiza estan i-elac1onadas con la onentac16n? 

No() Sí ( ) En este caso señale. 

p~~9::~--------------------------
Ant1güedad ----------------------------

4.4' Imparte docencia en oti-a institución de educación? 

No () Sí ( ) En este caso sena1e· 
Pase a la pi-egunta 5 

Nornbi-e d~~;:,~~::,~~~~: --------------
Antigüedad 

Hoi-as a la semana--------------

Asignaturn. Si-ea o módulo que imparte--------------

1 a. SUPEftACION PROFESIONAL. 

5.1 .1 Sel\ale en los últimos 5 afias. número y tipo de participación en eventos i-elac1onados con la 
orientación 

EVENTO HORAS ASISTENTE EXPOSITOR 

Cursos 
Seminarios 
Reuniones 
Connresos 
Ciclos de Confei-encias 
Otras {esoecifiaue} 

5.1 .2 Tiene conocimiento de los cursos que imparte la Coorchnación de Extensión Educativa 
de la Dependencia? 

( ) Todos ( ) Algunos ( ) Ninguno 

12fi 



Anexo 2 

5.1.3 Acostumbra asistir a estos cursos? 

( ) Regularmente ( ) Algunas veces ( ) Nunca 

PORQUE? 

5.1.4 Le interesada asistir a alguno de los cursos que ha programado la Coordinación de Extensión 
Educativa? 

Sí { ) No ( ) Cuál 

5. 1.5. Mencione en cuáles áreas requiere de actualización para la reahzac16n de su trabajo en la 
DGOV· 

5.2 Publicaciones 

senare en los últ1n1os 5 años el número de publicaaones realizadas 

TIPO 

Articulos en revistas nacionales con consejo editorial 

Articulas en revistas nacionales sin consejo editorial 

Articulos en revistas internacionales con consejo 
editorial 

Articules en revistas internactonales sin consejo 
editorial 

Libros 

5.3 Matenal 01dáct1co. 

AUTOR 

NUMERO 

CO-AUTOR 

senale. en los últimos 5 anos, el número de materiales didácticos elaborados. 

MATERIAL NUMERO 

AUTOR CO-AUTOR 

Manuales 

Folletos 

Apuntes 1 
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Diaporamas 

Videos 

Periódico Mural 

Exposiciones 

Otros (espec;,fique) 

5.4 Asesoría de Tesis 

5.4.1 Ha sido asesor de tesis? No ( Si ( ) En este caso sei\ale: 

NUmero de tesis asesoradas en los UJt1mos 5 ai"ios· 

NrvEL NUMERO 

LICENCIATURA 

MAESTRIA 

DOCTORADO 

5.4 Participación en exámenes profesionales o de grado 

5.-4.1 Ha sido sinodal de exámenes profesionales o de grado? 

No () Si ( ) En este caso sei'lale: 

NIVEL NUMERO 

LICENCIATURA 

MAESTRIA 

DOCTORADO 

5.6 Sociedades. asociaciones o Consejos de Profesionales a los que pertenece. 
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5. 7 Premios y Distinciones. 

Ha recibido ud. algün premio o distinción tales como: Medalla Gabino Barreda, Menciones 
Honorificas. premios en concursos. premios de fundaciones. etc? 

No ( ) Sí ( ) En este caso especifique: 

5.8 Idioma. 

IDIOMA TRAOUCCION POSE.SION 

1 S. DESARROLLO DEL TRABAJO EN LA OGOV. 

6. 1 Actividades realizadas 

Anote el nümero 1 si las actividades tnencmnadas las realiza siempre, 2 si las realiza a veces y 
3 si nunca las reah.za. 

Investigación, planeación y evaluación. 

) Participar en la elaboración de programas de actividades 
) Participar en la evaluación de actividades 
) Elaborar informes 
) Planear cursos o talleres para alumnos 
) Planear cursos de actualización 
) Planear cursos de recuperación 
) Evaluar programas de trabajo 
) Evaluar las actividades del Orientador 
) Realizar investigación sobre Orientación 
) Realizar registro y manejo estadístico de datos 

Actividades Sustantivas. 

Atención grupal o masiva 

) Participar en la elaboración del programa de orientación de la ENP 
) Atender grupos en fonna sistemática 
) Coordinar talleres de técnicas de estudio 
) Impartir cursos o talleres de actualización 
) Impartir conferencias 
) Elaborar periódicos murales 
) Disenar material de apoyo Impreso 
) Disei\ar material de apoyo audiovisual 
) Coordinar conferencias 
) Realizar exposiciones 
) Colaborar en campanas de orientación 
) Realizar acciones para prevenir problemas de reprobación 

129 



Atención Individual 

( ) Realizar entrevistas a los alumnos 
( ) Realizar entrevistas a los padres de lamilia 
( ) Proporcionar asesoria a los maestros y autoridades 
( ) Realizar diagnósticos clinicos 
( ) Integrar estudios vocacionales 
( ) Detectar problemas psicopedagógicos 
( ) Manejar problemas de conducta de los alumnos 
( ) Aplicar exámenes psicomélricos 

Trabajo en equipo 

( ) Asistir a las reuniones de la sección. departamento o coordinación al que esta adscrito 
e ) Asistir a reuniones con directivos del plantel 
( ) Consultar con cornpat'leros de otras secciones o departamentos 
( ) Asistir a reuniones con el personal académico del plantel 
( ) Otras, indique cuales 

8.1.1 Senale de las actividades anteriores, las cinco que considera mas importantes 

6.2 Considera que estas actividades corresponden al quehacer del Orientador? 

SI () PORQUE 
NO() PORQUE 

6.3 La mayor parte de los conocimientos y habilidades que posee para el desempei'\o de su trabajo 
los adquirió (Asigne el número 1 a todos. 2 casi todos. 3 algunos, 4 muy pocos. 5 ninguno) 

( ) Durante sus estudios profesionales 
( ) En el desempeno de su trabajo dentro de la DGOV 
( ) De la experiencia oblenlda en otros trabajos 
( ) A través de cursos de ectuolización y especialización 

( ) Otros, indique cuáles 

6.4 Para el desempef\o de su tr.ibajo considera que sus conocimientos y habilidades 
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1 7.- EVALUACION DEL TRABA.JO 

7 .1 ¿Se lleva a cabo alguna evaluación de su traba10? 

SI () NO() 

7 .2 ¿Quien lo evalua? 

7.3 ¿Conoce los resultados de la evaluación? SI () NO() 

7.4 ¿Se realiza alguna evaluación de la sección o departamento al que está asignado? 
Si () No () 

7.5 ¿Quien evalua? -------------------------------

7 .6 ¿Conoce todo el equipo de traba JO los resuHados de la evaluación? 

7.7 ¿Considera que su trabajo satisface las necesidades de fa instituctón7 

) Plenamente 
) Medianamente 
) No las satisface 

8.- AMBIENTE DE TRABAJO 

SI () NO() 

8.1 Las relaciones formales e mforTTiales del equjpo de trabajo: (puede marcar varias opciones) 

( ) Permiten un ambiente cordial 
( ) Impiden la superación personal 
( ) Propician la comunicación 
( ) Obstaculizan la labor del Orientador 
( ) Facilitan el trabajo 
e ) Limitan la creatividad 
()OTROS 

8.2 El equipo con et que trabaja consta de: ---------- número de personas 

8.3 Qué formación profesional tienen estas personas 

B.~ ¿Como innuye la situación anterior en el desempeño de las activk1ades de la sección o 
departamento? 

( ) Facilita el trabajo ( ) no 10 afecta 
( ) Dlf1culta el traba10 

8.5 El trabajo que realiza en su departamento o secclón generalmente es: 
( ) en equipo ( ) en forma individual 
e ) de la dos maneras 
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8.6 Su trabajo en la DGOV lo i-eallza en coordinac1ón con otros departamentos? 

Si () No ( } Cuales 

8.7 Las actividades que i-eallza le resultan 

( ) Muy sat1sfactonas 
( ) Sat1sfactonas 
( ) No satisfactorias 

6. 6 ¿Cutll de las actividades que realiza le gusta más? 

8.9 ¿Cuál de las actividades le gusta menos? 

8. 1 O Acostumbra dar sugerencias en su sección o departamento? 

(}Siempre ( ) Eventualmente ( ) Nunca 

8.11 Ha estado en alguna otra sección o departamento de la Dirección? 

8.12 ¿Tiene conocirniento de las act1v1dades que se realizan en la DGOV? 

No() SI ( ) Cuál (es) 

( ) Todas l ) Algunas ( ) Solo las de mi area 

8.13 ¿Qué significa para usted ser orientador? ---------------------

8.1-4 ¿Qué es lo que considei-a mas importante de su tarea como orientador? 

1 9.- CAU'SA!S QUE DIFICULTAN EL DESARROLLO DEL TRABAJO 

9.1 De las siguientes situac'ones jeraiquice del 1 al 1 O. aquéllas que considera obstaculizan su labor 
profesional. 

( ) Conocimientos pi-écticos obsoletos 
( ) Dificultad en el manejo de grupo 
( ) Conocimientos deficientes 
( ) Necesidad de conocimientos especializados en otras éreas 
( ) Dlficuttad para aplicar las técnicas, debido a la sobi-epoblac10n de grupos. 
( ) Falta de material de trabajo 
( ) Materiales de apoyo obsoletos 
( ) Falta de espacios adecuados de trabajo 
( ) Experiencia insuficiente en la práctica profesional 
( ) Diversidad de funciones asignadas 
( ) Falta de reconocimiento de su trabajo por sus superiores 
( ) Limitaciones en la toma de decisiones 
( ) Desconocimiento de las funciones que debe desarrollar como orientador 
( ) Dificultades oara relacionarse con sus jefes 
( ) Desconocimiento de otras .i:treas de la DGOV 
C > Dificultad para relacionarse con sus compai'leros de trabajo 



( ) Oposición de los miembros del equipo de lraba10 para reahzar sus actividades. 
( ) Dificultad para relacionarse con alumnos 
( ) Dificultad para relacionarse con docentes 
( ) Dificultad para tomar cursos de actualización y capac11ac1ón 
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( ) Dificultad para determinar la técnica adecuada para resolver un problema especifico. 

Comentarios y sugerencias 

MUCHAS GRACIAS 
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS V PROYECTOS 
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