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RESUMEN 

De acuerdo con fo establecido cn el Programa de Modemizacion Educativa de 1993, en el cual se 

sugieren cambios importantes a la educacién basica, y ante las necesidades, a todos los niveles que 

se presentantan como consecuencia de la llegada del nuevo milenio, ¢1 presente trabajo es un intento 

por contribuir a mejorar la calidad de la educacidn basica en México. 

El objetivo es presentar una propuesta sobre las funciones del Orientador Educativo en las Escuelas 

Secundarias, en México. 

E! primer capitulo presenta una breve resefla de los acontecimientos histéricos mas importantes en 

cuanto al desarrollo de la Educacién Secundaria y fa Orientacion Educativa, en México. 

En el segundo capitulo se describen las caracteristicas de la etapa adolescente, ya que ésta coincide 

con el nivel de educacion secundaria. También se describen los riesgos que ofece este periodo de la 

vida de todo ser humano. Finalmente se da una propuesta para el abordaje del adolescente, de este 

nivel educativo, desde el punto de vista de la Orientacion Educativa. 

En el tercer capitulo se presentan las aportaciones de algunas instituciones como Ia SEP y la AMPO 

(Asociacién Mexicana de Profesionales del aEducacién), al trabajo desempefiado por ef Orientador 

Educativo. 

E! cuarto capitulo se presenta una propuesta sobre las funciones a desempefiar por el Orientador 

Educativo en las escuelas secundarias en México. 

Se concluye proponiendo al psicdlogo como el profesionista més idéneo para ejercer las funciones 

del orientador educativo, siendo necesaria su especializacién en Orientacién Educativa, asi como su 

actualizaci6n constante. Por otro lado, se sugiere que la persona que descmpetic las funciones de 

Orientador Educativo posea la vocacibn para ello.
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INTRODUCCION 

  

~~” La poesia alivia. No corrompe. Purffica. 
No tlene més ideologia que un alma y un espiritu 

a en controntacién con todo fo que le rodea... 

.-Jo6 poetas...mensajeros del destino, 

en los tempos modemos, 
pocos, muy pocos fos escuchan, los feen, los 

atlenden. 
Leer poesia a fin de siglo es una sana invitacién”...       

  

A Jo largo de nuestra historia, la educacion ha sido un factor decisivo para la superacién 

nacional y ¢l progreso social. En el siglo XX , México ha tenido logros significativos cn la 

educacién, entre los cusles, cabe mencionar que ha reducido el analfabetismo, elevado el promedio 

de escolaridad, promovido Ia educacién preescolar, extendido Is educacién, ampliando el acceso a la 

secundaria, cnsanchando la educacién tecnoldgica y multiplicando la universitaria. 

Simultkneamente se ha fomentado Is capacitacién para el trabajo, se ha procurado el fortalecimiento 

de la cultura y sc ha estimulado la creatividad y ¢] desarrollo de la investigacién humanistica y 

cientifica' . 

‘Un gran paso que ha dado la educacién en los ultimos tiempos lo encontramos en el Programa de 

Desarrollo Educativo 1995 - 2000, en ed cual, “se enmarca el concepto de desurrollo humano, 

mismo que se orienta a estimular la productividad y creatividad en el desempefio de todas las 

actividades humanas, contemplando el aprovechamiento pleno de las oportunidades educativas, con 

ed propésito de formar al individuo como un ser critico y participante en el proceso de ensefianza- 

Las politicas educativas que se expresan en dicho programa proponen, principalmente, una 

formulacién pedagogica que permita, de manera més cficaz, la acentuacién de los propdsitos 

      

! Plan Nacional da Desarrollo 1995 - 2000, ett pos. Direcciin General de Orteniacién Vacacional 
Coordinacién de Vinculacién y Servicios. Hacig Puc uani7o alana, Exposic fropolitar 
México, UNAM. 1996. 
3 SEP. Programa da Desarrollo Educative 1995 . 2000. México. cit. pos. SEP. Subsecretaria de Servicios 

Educativos para el Distrito Federal. Sugerencias diddeticas para la astgnatura de Ortentactén Educative. 
México. 1996. p. 1-4. 

 



formativos, por encima de los que sdlo atienden la adquisicién de informacién, buscando una 

elevacién en la calidad educative en constante consolidacién y perfeccionamiento, misma que atienda 

No sdio la preparacion académica en fa adquisicidn de conocimientos, sino también en la creacién de 

experiencias para desarrollar actitudes propias de una personalidad sana y creadora, fomentando 

telaciones sociales basadas en ef respeto, el apoyo mutuo y Ia legalidad. 

Del mismo modo, plantea que, en le vida escolar deberkn reforzarse ta autoestima, e! respeto, fa 

tolerancia, fa libertad de expresién, cl scatido de la responsabilidad, la actitud cooperativa, la 

disciplina racionalmente aceptada y el gusto por aprender. Mediante la practica y el ejemplo se 

buscaré la consolidacién de valores como ia democracia, la honradez, ef aprecio por el trabajo y por 

los que trabajan. Para que estos valores se establezcan es indispensable el ejercicio de pricticas 

educativas y relaciones personales dentro de la cscucla, que sean expresiones congrucntes de esos 

valores ¢ invotucren # todos los miembros de la comunidad escolar. 

Se pretende también enriquecer los medios de ensefianza que requieren, por un lado, una propuesta 

educativa que formente la curiosidad, le capacidad de observacién, Ia creatividad y el respeto hacia 

mismo y los demAs, y por el otro, estimular las posibilidades de entender cuestiones de especial 

significado para la calidad de vida: la preservacién de la satud, el desarrollo personal equilibrado, la 

conservacion del medio ambiente, etc. 

Ademas de su formacién en los dmbitos ético, cognoscitivo y expresivo, es necesario brindar al 

afumno de educacién bdsica (Preescolar, Kinder, Primaria y Secundaria) \a informacion y la 

orientacién adecuadas sobre su maduracién personal y su desenvolvimiento social, en el que existen 

factores que amenazan fa integridad fisica y emocional, la salud y la seguridad de les personas, dando 

prioridad sl establecimiento de una mejor educacién relacionada con [a sezualidad y la salud 

teproductiva. 

En dicho programe se afirma que la clevacidn de los niveles de Is calidad en la educacién, dependen 

en gran medida de considerar la formacién, actualizacién y superacién de los docentes, en particular, 

debe atenderse la capacitacién previa de los cuerpos académicos, la preparacién y la distribucién 

bibliogrifica y material diddctico conforme a las exigencias de los nuevos planes. 

A su vez s¢ establecertn mecanismos de cepacitecion continua pera fortalecer la formacién de los 

educadores, pucsto que muchos de ellos ticnen una formacién adecuada en las disciplinas que



ensefian, pero sus conocimientos de los problemas de la ensefianza y el desarrollo de los alumnos 

sucle ser insuficiente’ . 

De acuerdo con lo descrito anteriormente, podemos afirmar que la escucla es uno de los medics 

donde el atumno puede aprender no silo contenidos tebricos sobre el conocimiento de su entomo 

natural y social, sino también ei conocimiento de si mismo situado en un contexto social, es decir, el 

conocimiento de si mismo, a través de la interaccién con diversas relaciones sociales, familiares, 

escolares y personales, mismas que dan la pauta pars que el alumno aprenda a entenderse a pastir de 

ts relacibn interpersonal o grupel y el desarroflo de habilidades de comunicacién y socializacién entre 

otras. 

En los Gttimos afios se han emprendido importantes exfuerzos para extender ia cobertura y 

mejoramiento de la calidad de Ia educacién, sobre todo, la suscripciin del Acuerdo para la 

Modermnizacién de la Educacién Bésica. Este acuerdo establecid las condiciones pars la actualizacién 

de contenidos, planes y programas de estudio; el mejoramiento de los materiales didicticos y bros de 

texto, fa revaloracién social del maestro en el proceso de ensefianze aprendizaje y el fomento a le 

participacién social en Is educacién. De igual manera se establece una plataforma que posibilita una 

mejor educacién, proponiendo formar individuos més preparados y responsables, capaces de aprender 

y adecuarse continuamente a los nuevos entornos, promoviendo Ia adaptacién y Ia flexibilidad 

curricular para lograr los efectos particularmente positives en los servicios educativos a cualquier 

poblacién que reciba estos servicios. 

Dentro de este Acuerdo es de suma importancia el fortalecimiento en el nivel Secundaria, de los 

conocimientos y habilidades de cardcter basico entre fos cuales figuran el dominio del Espafiol, 

manifestindose en Ia capacidad de expresién oral y escrita con precisién y calidad y en la 

comprensién de fs lectura; la aplicacién de las Mateméticas en la resolucién de problemas, y el 

conocimiento de las Ciencias: Fisica, Quimica y Biologia, como medio generador de actitudes 

adecuadas para la preserveciin de la salud y la protecciébn del modio ambiente, asi como de un 

conocimiento amplio de ta Historia y Is Geografia en México’ . 

A partir de ia reforma al Plan de Estudios de 1993, se incluye la Orientacién Kducativa como una 

esignatura necesatia para offecer una educaciin integral que fortalezca la adquisicion de 

* SEP, SSEDF. op. ett. p. I 
“ SEP, SSEDF. op. ett. p. 3.



conocimientos, actitudes y hébitos para una vida sana, una mejor relacién consigo mismo y con los 

deméas, asi como una posible ubicacibn en cl drea educativa y ocupacioaal. 

La Orientacién Educativa tence una importancia fundamental como factor de contribucion para la 

formacién de la poblacién adolescente de nuestro pais, ya que, participa en momentos particulares 

dentro del proceso educativo, dirigicndo sus acciones y fines para dotar a los individuos de 

herramientes intelectuales que les permiten conocer, aprender y construir formas de vida 

satisfactorias a partir de sus potencialidades pedagogicas, psicoldgicas y sociocconémicas. 

La Orientacién Educative es la disciplina que participa con la persona en su proceso de crecimiento 

y desarrollo, de socializacién y de estructuracion de un proyecto de vida. Proporciona hezramicntas 

para vincular en forma armdnica ¢ integral as capacidades psicoligicas, pedagdgicas y 

socioecondmicas del individuo con su desarrollo personal, profesional y social. 

Coadyuva en ta integracién del estudiante 9 su contexto de diversas maneras: Psicolégica, al 

descubrirle sus capacidades ¢ intereses, syudindole a explicarse sus cambios biopsicosociales y 

orienthndolo en sus problemas afectivos, Pedagégica, al darie elementos que propician el desarrollo 

de sus habilidades y destrezas en el proceso de ensefianza- aprendizaje y la utilizacién de fos recursos 

que la institucién le oftece, Socicecondmicas, selialindole para su futuro, cudles son sus 

posibilidades de colocacién en la vida, de desarrollo profesional, el campo y mercado de trabajo de las 

diversas profesiones, que le permiten elegir la carrera mAs acorde a sus intereses y las necesidades de 

formacibn de profesionistas del pais. 

Se concibe a la orientacién como un proceso educative, que dirige sus acciones y sus fines para dotar 

a los individuos de herramientes intelectuales que les permitan conocer, aprender y construir formas 

de vida satisfactorias a partir de sus potenciatidades pedagogicas psicolégicas y econdmicas’. 

Particularmente en la adolescencia, fase caracterizada por la transicién y la dificultad para consolidar 

la propia identidad, se precisa de un profesional de la orientacién que, mediante técnicas apropiadas, 

acompafic y ascsore a los cstudiantes oportuna y cficazmente en la realizacién de acciones que 

contribuyan al desarrollo de sus potenciatidades individuales, a la toma de sus decisiones, al logro de 

sus metas y a su relacién con el mundo social. 

De esta forma, la orientacién educative constituye un proceso de vinculacién entre ef desarrollo 

azmbnico integral de los adolescentes y el entomo nacional y universal. 

* Direccién General de Orientacién Voeacional. op. cit



En Mézico, el desarrollo de la Orientacién Educativa se ha caracterizado por estar estrechamente 

relacionado con el curso de la historia econdmica, politica y social del pals. De esta forma ha suffido 

grandes cambios, sin embargo, hasta antes de la década de los 90°s permanecia en el olvido. 

Actualmente ta practica de la Orientacién, ast como su funcidn, sus alcances, sus limitaciones, estén 

mal entendidas, esta disciptina ha venido funcionando en los tltimos afios de manera rutinaria y sin 

que offezca nuevos datos sobre su funcionamiento ¢ impacto social, desde su creacién en 1952 por el 

maestro Luis Herrera y Montes y sus colaboradores. Es en éste momento cuando sce prescntan 

cambios importantes en e! pais, fo cual afecta directamente a la educacién y asi mismo a la 

Orientacion Educativa. 

Algunos de los problemas que se presentan en esta 4rea las podemos identificar a través de los 

resultados reportados en las siguientes investigaciones: 

En el libro “la Orientacion Educativa en México. Documento Base”, claborado por la AMPO, 

publicado en 19945, se sefiala que este documento surgié a partir de las necesidades expresadas por 

los Crientadores educativos del pais, a través de més de 60 reuniones de trabajo celebradas desde 

1979, en las cuales se mencionaron: 

- Las precarias condiciones salariales, 

+ Las precarias condiciones laborales en las que trabajan (instalaciones fisicas, mobiliario, equipos 

audiovisuales, de cémputo, pruebas, tests, guias y catdlogos de carreras, estadisticas y estudios sobre 

oferta y demanda de empleos). 

~ El escaso nimero de horas por escuela, destinada a la orientacién educativa. 

- La falta de apoyo de las autoridades sobre esta actividad, 

- Le proporcién desmesurada de orientadores, por ntimero de orientados que existen en cada plantel. 

~ La desactualizacién profesional. 

- La urgente necesidad de clarificar conceptos, métodos, paradigmas tedricos de la orientacién 

educativa. 

- El desconocimiento de lo que ¢s la orientacién educativa, su objetivo, su funcién. 

- Problemas para evaluar objctivamente la asignatura. 

Por otro iado, a partir de los procesos de modemizacién y descentratizacién det sistema educativo 

nacional, cl Estado Mexicano ha exigido a todos fos sectores de Ia sociedad nuevas responsabilidades 

frente a las necesidades que aquejan al pais. Este compromiso ha de atenderse con critcrios de 

© Nava Ortiz, José. op. cit. p. 7-9.



eficacia, eficiencia, calidad, excelencia y competitividad, exigencias a las cuales los orientadores 

educativos no deben permanecer ajenos. 

Frente a esta realidad, la orientacién educative ha tenido que reconceptualizar sus contenidos, 

revalorar las funciones del orientador educativo y reestructurar sus teorias de acuerdo a Ins nuevas 

caracteristicas del pais, ademas de atender y dar solucién a sus deficiencias que fueron detectadas por 

ta AMPO, a través de una encuesta aplicada durante 1990 y 1991, la cual arrojd los siguientes 

problemas estructurales: 

- Sobre la Disciplina: 

© Desintegracién tebrico - practica 

e Dispersién conceptual 

© Desviacién empirica 

- Sobre el Orientador: 

© Desarticulacién curricular 

e Desvinculacién contextual 

© Deficiencias de Evaluacién 

Por otra parte, vemos que la orientacion educative deberia estar presente a lo largo de toda la vida del 

ser humano, sin embargo, en este momento donde fa encontramos con gran actividad es en la 

educacién secundaria, en menor escala en la educacién media superior y en la educacién superior es 

casi oula [a presencia de 1a orientaciin educativa, es decir, que el orientador se enftenta 

principalmente a adolescentes y jovenes mexicanos. 

La adolescencia sigue siendo motivo de investigacién y refleridn, ademés, que si hablamos de los 

cambios tan radicales y constantes que suffe el pais, lo cual , influye directaments en los 

adolescentes, entonces hablamos de que el orientador debe conocer las caracteristicas del adolescente 

mexicano de nuestros tiempos, su problemAtica cconémica, social, politica, psicoligica, familiar, a la 

cual se enfrenta.



Ante ello, el antes Centro de Investigaciones y Servicios Educativos de la UNAM (CISE), realizé una 

ardua labor al respecto proporcionando sus aportaciones a partir de diversas investigaciones, de las 

cuales destaco las siguientes: 

Carmen Merino Gamifio, dedicada a investigar las condiciones socioeconémicas de los estudiantes y 

de su problemitica, afirma que en dicha problemdtica destaca la cxistencia de altos indices de 

desercién, reprobacion, de solicitudes de cambio de carrera, bejas ciffas de titulacién, y una apreciable 

desorientacion vocacional y profesional de los jovenes, sobre todo en los primeros semestres da la 

carrera, Dentro de esta investigacién, Carmen Merino destaca el papel fundamental que juega ia 

capacidad de claborar planes de vida en la adolescencia, ya que ¢sta cs un periodo dificil, de gran 

vulnerabitidad, pero también de grandes oportunidades de cambio y avance en todas las exferas: 

fizicas, intelectual, moral, social que desemboca en una nueva organizacion de la personalidad’ . 

En esta serie de investigaciones realizadas por Carmen Merino sobre el desarrotio de Ia identidad de 

fos estudiantes de nivel medio superior y superior, el empleo de la categoria plan de vida ha mostrado 

ser de gran valor para facilitar la comprensién, prevencién y atencibn integral de su problemdtica que 

flega a ser alarmante. 

Casi dos terceras partes de los alumnos que ingresan a las licenciaturas muestran serias dificultades 

em su capacidad para manejar los conceptos abstractos que son imdispensables no sdlo para la 

asimilacién de los conocimientos propios de una disciplina, sino para la reflexién que propicia la 

elaboracién de un concepto de si mismos, del mundo y de la posicidn y relacion que desea establecer 

con éste con el futuro. 

Para la educacion se plantea el reto de proporcionar una formacién para la vida, pues al no recibir en 

su proceso educativo fos elementos suficientes para construir un autoconcepto, dificilmente el 

adolescente podré definir, desde cl bachilicrato, las capacidades, interescs, habilidades, motivos y 

valores que poset o los que quiere cultivar para alcanzar una identidad personal y profesional® . 

Ea relacién a lo anterior, en una encuesta cncaminads a identificar las expectativas de cstudio de los 

jOvenes egresados de secundaria en el érea metropolitana de la ciudad de México, dicha encuesta 

tuvo como antecedentes fundamentales, conocer las causas que originan Jos alarmantes indices de 

” Merino Gamitto, Carmen. Identidad y Plan de Vida en la Adolescencia Media y Tardia”. En. Perfiles 
No, 60. CISE, UNAM, México. 1993. pp. 44 - 48. 

Marino Gamifio, Carmen. “Adolescencia, Juventud y Plan de Vida. Reflexiones sobre la formacion y la 
ortentacton de los estudiantes universartos™. En: Perfiles Educattvos. No. 47 - 48. CISE. UNAM, México. 
1990. pp. 66 - 70.



reprobacién y desercién en el nivel medio superior, considerados los mas altos en el sistema 

educativo nacional. E] sistema de Informacién para la Planeaciin de la SEP, presentd sus resultados: 

Los tres factores més significativos, desencadenantes de dicha problemética son, en orden de 

importancia: 1. La influencia que ejercen los padres o tutores sobre los hijos en el momento de la 

eleccibn vocacional, 2. La influencia del Orientador Educativo en el estudiante y 3. La informacion 

profesiogrdfica que se ke proporciona al alumno y Is cual depende en parte importante de! orientador 

y su preparacion. 
Las respuestas de los encuestados mostraron claramente las deficiencias del proceso formativo de 

nuestro sistema de cducacién. Fallas que se han reflejado en las clecciones vocacionsics crroneas, 

desercion escolar, altos indices de reprobacién, cambios frecuentes de carrera, todo ello, con los 

inherentes costos econdmicos y sociales, 

En cuanto al primer factor, que es la influencia que ejercen los padres de familia en el estudiante, 

vemos que hay un desconocimiento total de las capacidades de sus hijos, carecen de informacién 

profesiografica adecuada y actualizada, asi como del mercado de tbejo y de Iss opciones 

ocupacionales del pais. Esta influencia de los padres puede ocasionar en los hijos desajustes 

emocionales y hasta depresiones nerviosas, cuando son divergentes y contradictorias. Aqui es 

fundamental La actividad del orientador ya que su labor debe estar encaminada a orientar tanto a los 

alumnos como a los padres de familie, asi como detecter posibles riesgos de desajustes emocionales. 

En cuanto al segundo lugar en importancia, ¢l factor para ta toma de decision de los estudiantes del 

nivel secundario, es el rol del orientador educativo. 

Resuita alarmante le actitud apdtica de los estudiantes frente a la figura del orientador, ya que és: 

deberia presentar el apoyo més sdlido, no solo en ef momento de la toma de decision, sino durante 

todo el proceso formativo del alumno. 

En esta encuesia se observa que la figura del orientador se revela completamente desvirtuada, por lo 

que se hace imprescindible investigar los siguientes aspectos: 

- E] lugar que la comunidad educativa conflere al orientador educativo. 

- Cuales son los apoyos y reconocimientos que, tanto las autoridades educativas como jos miembros 

de la comunidad otorgan a este especialista. 

- Determinar si cl orientador cuenta con los materiales técnicos y administrativos para desempefiar 

eficientemente su labor. 

~ Cual es la actitud el orientador ante su compromiso hacia los alumnos y hacia Ia sociedad.



- Cuél es la preparacion académica que avala el desempefio responsable y profesional del especialista 

de la orientacién educative. 

El tercer factor, intimamente ligado al punto anterior, el aspecto de la informacién profesiogrifica, 

que debiera ser lo més racional y objetiva posible, basada en Ia realidad actual del pais y del mundo; 

dicha informacion deberé mancjarse en forma dosificada, de acuerdo a un proceso fosmativo cuya 

responsabilidad recae en el orientador educativo’ . 

Nava" por su parte, da sus aportaciones sobre la conceptualizacion y tratamiento de iz adoicscencia, 

advirtiendo que es el personaje con quien frecuentemente se relaciona el Orientador Educativo. La 

metodologia del trabajo del orientador no contempla mecanismos cxpeditos para observar 

sisteméticamente a los sujetos, y su fimcidn la desarrolla sin preferencia por alguna concepcién 

determinada, y mucho menos con Is actitud de corroborar tal o cual postulado tedrico a través de Is 

sistematizacién de los datos y la confrontacién de sus observaciones con las teorizs. 

La funcién de los orientadores es practicamente reactiva y singularmente objetiva, es decir, centrada 

en ef problema que origina la visite del adolescente a su oficina. Exte tipo de relacion implica una 

escasa cientificidad de sus fimeciones, la cual se agrava con la coaccién que ¢jerce en ef sujeto para 

que reconozca “;su problema!” y proponga solucicacs 

La diversidad en la formacién académica de los orientadores y el hecho de que adquieran In habilidad 

de orientar sobre la prictica, son causantes de la dispersibn tebrico-metodoligica por ello hay un sin 

néimero de teortas, modelos y enfoques de abordaje respecto de los adolescente. 

Desde el concepto mismo de la orientacién, vemos que esta disciplina se encuentra en un proceso de 

conformacién de débil sustento tedrico, y dista mucho de lo que propone el Programa para is 

‘La accién orientadora que cjerce le cscucia sobre ci adolescente de hoy se caracteriza principalmente 

por lo siguiente: 

1.- Se practica una relacién directa y pormancnte con jos sujetos y, sin cmbargo, pocas de las 

acciones se realizan con sistematizacion y comprobacién de los datos. 

2.- El orientador proviene de un sin néimero de origenes académicos, realiza un esfuerzo débilmente 

sustentado en alguns teoria de abordaje. Quizé la practique pero sin comprober sus postulados. 

5 Moncada Ibar, Carman. “El orlantador educativo, bdsico para la eleccién da carrera”. En: Aula 2000. No. 

29. Noviembre de 1990 - Enero de 1991. México, pp. 6 - 7. 
18 Nava Ortts, José. “Expertencias y perspectivas an torno a la adolescencia, Ei punto de vista de la AMPO”. 

En: Pevfilex Educativos, No. 60. CISE. UNAM, 1993. pp. 40- 43.



3.~ Los servicios de la orientacién educativa funcionan casi siempre saturados de alumnos. 

4.- Los orientadores reciben muchas veces a fos adolescentes remitidos por asuntos o problemas que 

no requieren su atencidn, pero aprovechan ¢e1 momento para cjercer una funcién de coaccién a fin de 

satisfacer las solicitudes de quienes los remiten. 

Por otra parte, en lo que se reflere al proceso de ensefianza - aprendizaje, Obregin'? afirma que el 

aprendizaje del adolescente mexicano, de clase media, urbana en las aulas, se ve influenciado por 

factores fisicos, psiquicos, sociales, familiares, educativos, etc. Es el espacio cscolar uno de fos 

campos en donde se evidencia el desafio, la rebeidia, la ambivalencia respecto a su propio cuerpo, los 

cambios emotivos, sus nucvas capacidades intelectuales, los cambios familiares. Con csias 

modalidades de conducta tienen que interactuar los profesores, por tanto, es necesario contar con 

elementos tedricos, metodolégicos y précticos, para asi abordar el proceso de enseflanza-aprendizaje 

desde et sujeto adolescente, que aprende, es decir, que dicho proceso no seri solo de fijecién o 

reproduccién sino de construccién de conocimicntos, a partir de una posicién activa ante lo que 

aprenden. 

Se hace indispensable recordar que en la ctapa de la adolescencia, los maestros deberin reconsiderar 

ci binomio identidad - aprendizaje como el centro para definir tanto las metodologias como las 

técnicas puestas en prictica, asi como la seleccin y jerarquia del material informativo offecido al 

alumnado. 

Recordar tembién que en la relacion educativa esth involucrado el afecto, el cual imprime al proceso 

de ensefianza aprendizaje el carécter integrador, al permitir a los participantes de la experiencia 

comprendes el conocimiento, pero en movimiento. Un continuo fluir sin divisiones entre la capacidad 

de sentir y de pensar. 

En cuanto a la educaciin basica, el Colegio de Profesores de Secundaria Moisés Saenz, a través de 

Aula 2000 publicd las memorias del Segundo Congreso Nacional de Profesores de Secundaria, en 

donde se habla de Is necesidad de transformacién de la cscucia sccunderia cn su estructura y 

funcionamiento, que cree una atmdsfera estimulante, de comunicacién efectiva entre los actores ded 

proceso educativo, dé libertad y prictica real a la democracia, que favorezca le formacién de actitudes 

pertinentes y deseables frente a las persona, la fhmilie, le sociedad, las instituciones, el trabajo y la 

vida, en todas sus manifestaciones. 

4! Obregon Romero, Terese M. “El adotescente estudiante. Experiencia docente”. En: Perfites Edncatives, 

No. 60, CISE. UNAM, 1993. pp. $3 - 57.



  

Una escuela secundaria nueva que rescate lo mejor de su tradicién ¢ incorpore en sus findamentos 

filosdficoa, juridicos y pedagdgicos los elementos que reclama la actual realidad sociopolitica y 

econdémica prevaleciente en el pais y en ef mundo. 

Para lograr lo anterior, es indispensable, entre otras cosas, atender de inmediato la realidad del 

profesor, revalorar su funcién social, propiciar su desarrollo profesional, reconocerie y apoyaric™?. 

Es por eso que para cumplir con los objetivos planteados para el desarrollo de la Educacién en 

México y dada la importancia que s¢ fe asigna a la Orientacion Educative para llevar a cabo dichos 

objetivos, se hace indispensable replantear objetivos, planes de estudio, material didéctico y todo fo 

referente a la concepcién y prictica de la orientacidn educativa. 

Al respecto, ia Asociacién Mexicana de Profesionales de ta Orientacion A. C., (AMPO) propone 

fesignificar el proceso de La orientacion educativa a partir de: 

1. Redimensionar sus conceptos y contenidos ante ¢l nucvo contexto politico, econdmico, social y 

educativo del pais. 

2. Reformular los modelos y paradigmss tedricos, que dan sustento a la prictica y a los programas de 

orientacién educativa, conforme a los avances de la investigaciin social y cientifica. 

3. Revalorar las funciones sociales del orientador educativo, de acuerdo con las necesidades que 

demanda actuatmente la sociedad y las instituciones donde trabaja® . 

De acuerdo con éste ultimo punto que plantea la AMPO, la presente investigacin documental, busca 

contribuir al desarrollo de la orientacién educativa en México. Esth enfocada especificamente a las 

funciones que deberé cumplir el orientador educativo en las escuelas secundarias, en el proceso de 

ensefianza aprendizaje, con los adolescentes, los profesores, los padres de familia y la estructura 

misma de la institucién. 

Dicha investigacién pretende scr una propucsta sobre las actividades que debe desempefiar ci 

orientador educativo en les escuelas secundarias, asi como algunas caracteristicas y habilidades que 

debe poscez, para ilcvar a buen fin los objetivos propucstos por cl Plan Nacional de Desarrollo de 

1993. 

4 Colegio de Profesores de Educacion Secundaria “Motsds Sdans, A. C..“ (CPES). “Segundo Congreso 
Nacional del CPES”. En: 4ula 2000, Agosto de 1996. México. p. 5. 
® Nava Orit, Jon. La Ortentacton Educatwa en México. Documento Base. Asociactén Mexicana da 
Profesionales de la Orientacin (AMPO). México. 1993. pp. 1-9.



  

Para ello fle necesario recurrir a distintas institaciones que han hablado de este tema, como la 

AMPO, el Colegio de Profesores de Secundaria Mois¢s Shenz (CPES), el Sistema Nacional de 

Orientacion Educativa (SNOE) y la SEP. 

De esta forma se persigue que este documento sea de utilidad tanto a los orientadores de las escuelas 

secundarias, como a las mismes instituciones educativas, 

Por otro lado, se busca analizar Ia utilidad y vigencia del curriculum de la carrera de a licenciature en 

psicologia, impertida cn le UNAM Campus Iztacala, para formar psichlogos capaces de desempefiar 

adecuadamente su fincién como orientadores, y de ésta forma contribuir al desarrollo de la 

educacién. 

Un objetivo mas de ésta investigacién , ¢s contribuir a lograr una practica orientadora mas cficiente y 

mejor afin, transformadora y social. 

En este trabajo se propone que la orientacién educativa dentro de las escuclas secundarias se sustente 

tedrica y metodolégicamente en las teorla psicoanalitica y humanist. 

De Ia teoria psicoanalitica se consideran muy ttiles para ei orientador educativo, sus aportaciones en 

cuanto al desarrollo psicosexual del ser humano, la estructura de Ia personalidad y el desarrollo de 

trestomos psicolégicos, todo la anterior para scr utilizado por ef orientador educativo para entender 

claramente la problemitica de cada alumno y poder actuar adecuadamente en ta sotucién de cada 

uno. Ea ef aspecto metodoligico, ¢! psicoandlisis proporciona algunas herramientas Utiles pera ser 

retomadas por el orientador educativo en su prictica profesional. Aunque de ninguna manera se 

propone que el orientador deba hacer un psicoandlisis de sus alumnos. 

Por otro lado, se considera que ef orientador educativo puede trabajar bajo el enfoque de Ia tcoria 

humanista, la cual se enfoce 2 impulsar ef desarrollo personal del ser humano y sus intervenciones 

son en “el aqui” y “el abora”, por ello, sus aportaciones son de gran importancia para el orientador 

educativo, tanto en el plano tedrico como técnico. 

Para Ilevar a cabo la prescate propucsta, sc siguid la metodologia descrita a continuacién: 

Inicialmente se visitaron las distintas instituciones que se han encargado de investigar temas 

relacionados con el desarrolio de las escucias secundaries y de la orientacién educative en México, las 

funciones del orientador educativo, las caracteristicas y la problemdética del maestro de secundaria, asi 

como las caracteristicas de la ctapa adolescent y sus especificaciones en México. 

Las instituciones que se visitaron fueron las siguientes: 

Asociacién Mexicana de Profesionales de la Orientacién, A. C. (AMPO).



  

Colegio de Profesores de Secundaria, “Moists Shenz”, A. C. (CPES). 

SEP, Sistema Nacional de Orientacién Educativa (SNOE). 

SEP/CAM, Centro de Actualizacién Magisterial. 

SEP/CONALTE, Consejo Nacional Técnico de la Educacién. 

SEP, Coordinacién de Escuelas Secundarias Particulares (Zons Sur). 

Centro de Orientacién para Adolescentes, A. C. (CORA) 

UNAMCCISE, Centro de Investigacion y Servicios Educativos. 

Una vez recopilada la mayor parte de la informacién, se procedid a realizar una revisién de los 

reportes de experiencias ¢ investigaciones, asi como de las teorias y metodologias planteadas por 

Posteriormente, 9c procedié a efectuar el andlisis y la sintesis de dichs informacién, para después 

poderla integrar de acuerdo con el orden establecido pare el capitulado. 

En este momento ya era posible confrontar la informacién que se investigd y analizé, con las 

experiencias personales tanto en lo que se refiere a los conocimicntos y habilidades adquiridas cn [a 

UNAM Campus Iztacals, como [as experiencias en el campo de trabajo y a partir de ello se plantearon 

las criticas pertinentes, asi como las propuestas de solucién a la problemética presentada. 

De esta forma el trabajo que se presenta quedé conformado de la siguiente manera: 

El Capitulo], titulado “LA ORIENTACION EDUCATIVA EN LAS ESCUELAS SECUNDARIAS 

EN MEXICO”, hace un breve recorrido a través del proceso histrico de la escuela secundaria en 

México, ubicando en dicho proceso a la Orientacién Educativa, desde sus inicios hasta nuestros dias, 

describiendo los cambios relevantes que ha tenido a lo largo de La historia, y de ésta forma entender 

la fincidn que ha cumplido la orientacién educativa en las escuclas secundarias. 

También se trata de definir a ia educacién bésica hoy en dia, y por otro lado, sc intents dar uns 

definicion actual de lo que es la orientacién y sus objetives, ubicindola en el contexto econdmico, 

politico y social de ia realidad actual. 

En ef Capitulo 2, titulado “CARACTERISTICAS DEL ADOLESCENTE QUE CURSA LA 

EDUCACION SECUNDARIA EN MEXICO”, sc describen las caracteristicas fisicas, psicolgicas y 

sociales que posee el estudiante de secundaria, es decir ef adolescente, asi como las situaciones mas 

comunes que enfrenta el adolescente en México y los riesgos a los que se enfrenta.



  

Todo ello con ef fin de conocer a qué tipo de personalidades se va a enfrentar comtnmente ef 

orientador educativo, lo cual nos ayuda a determinar las flunciones que debe cumplir el orientador, ast 

como las habilidades y los conocimientos que debe poseer. 

Finalmente se explican de manera muy general, las perspectivas psicoanalitica y humaniste, desde las 

cuales se considera puede abordarse la orientacién educativa con los adolescentes. 

El Capitulo 3 Heva por titilo “APORTACIONES DE LAS DISTINTAS INSTITUCIONES AL 

TRABAJO DEL ORIENTADOR EDUCATIVO EN MEXICO", tiene como finalidad, por un lado, 

mencionar las principales normas y leyes que describen las flnciones del personal de educacién 

secundaria y del orientador educativo en este nivel y por otra parte, sc hace una recopilacion de las 

experiencias y aportaciones que han hecho instituciones como fa Asociaciin Mexicana de 

Profesionales de la Orientacin (AMPO), la Direccién General de Educacién Secundaris Técnica y el 

Departamento de Servicios Educativos, estas dos tltimas pertenecientes a la Secretaria de Educacién 

Pablica, sobre lo que es el trabajo en las escucias secundarias cn México. Lo anterior nos permite 

ubicar mejor aim las fiinciones del orientador. 

El Capitulo 4, titulado “LAS FUNCIONES DEL ORIENTADOR EDUCATIVO EN LAS 

ESCUELAS SECUNDARIAS EN MEXICO”, preseata una propuesta de las funciones que debert 

desempefiar 1 Orientador Educativo en las escuclas secundarias en México, asi como las habilidades 

que debera desarrollar, los conocimientos que deberk poscer y alternativas para su preparecin. 

Al final de este trabajo se presentan las conchisiones generales a las que se llegaron a partir de la 

investigacién realizada, intentando describir ampliamente la experiencia personal y profesional, 

adquirida a fo largo de la presente investigacion asi como de vincular la preparacién que recibi a bo 

largo mi estancia en Campus Iztacala, con las necesidades actuales del pais y la realidad a la que me 

enffenté en la practica profesional para desempefiar la funcién de Orientacién con los adokscentes de 

las Escuelas Secundarias, asi mismo, se analiza ta funcionalidad de! presente estudio, en lo educativo, 

social, politico y econdmico. 

Por attimo y de acuerdo con los resultados de ta investigacién, s¢ proponen nuevas lineas de 

investigacién.



CAPITULO 1 

LA ORIENTACION EDUCATIVA EN LAS ESCUELAS SECUNDARIAS, EN 

  

“No es faci predeci a donde va, 

pero as posible reconocer de dénde 

viene 

la sociedad mexicana de fin da milenio, 

con su rara y dnica mezcia de vejez y 

juventud, 

memoria y futuro, 

opresién y esperanza, 

autoriarismo y democracia...”       

  

  

in duda alguna, las institucioncs educativas son producto del actuar del ser humano, cuyo 

S objetivo ba sido promover el conocimiento que permita a los involucrados responder a las 

exigencias que la situacién social y econdmica del pais demande en ese momento. 

En México, ef desarrollo de ls educacién publica se ha correlacionado con los planes de desarrollo 

econémico’. Al mismo tiempo, ef desarrollo de lz orientacion educativa en México ha dependido 

en gran parte del progreso de los sistemas de ensefianza’’. 

A través de la historia, 1a orientacién educativa paralclamente a la educacién ha presentado cambios 

en sus funciones. Desde su creacién en 1952 por el maestro Luis Herrera y Montes y sus 

colaboradores a la fecha, la orientacion educativa sc estancd en los preceptos que la vieron nacer, en 

cambio, a cuarenta afios de ste acontecimiento, Ia reatidad general del pats se ha modificado 

substancieimente. 

Ante esto, la Asociacin Mericana de Profesionales de la Orientacion (AMPO), y en respuesta a la 

preocupacién de muchos orientadores educativos de actualizar la integracién tedrico - prictica de la 

orientacion educativa con ¢l nuevo contexto social, propone entre otras cosas, revalorar las 

funciones sociales del orientador educativo de acuerdo a las necesidades que demanda actualmente 

      

"* Meuly Ruia, Rand. “Historia de la orientacién educativa en las escuelas secundarias, En: Enlace. 1995, 
92. 

© Gareta Remtrea, Italia “Historia da la orientacion en México. p. 60



la sociedad y las instituciones donde trabaja’*, siendo éste uno de los objetivos del presente estudio, 

¢s indispensable que nos remontemos a través de la historia para conocer ¢1 curso que han seguido 

fas actividades del orientador educativo en México, asi como, para entender su situsciin actual y 

proponer acciones de cambio adecuadas a las necesidades y posibilidades de nuestro pais. 

Para tal efecto, se hard una descripcién cronoligica de los sucesos més imrportantes que se han 

suscitado en tomo a la orientacién en este siglo, tratando de ubicar en cada momento la situacién 

econdmica, social y politica en México, hesta llegar al presente, al fin de siglo y las politices 

neoliberales, y ts modemidad en la educacién. 

1. 1. Antocedentes histérioos de la Orientacion Educativa. 

Se puede decir que la orientacién nace y se desarrolla paralelamente a Ia educacion; ya que, toda 

educacién recibe influencias positivas de un buen conocimiento de sus alumnos, respecto a sus 

aptitudes especificas, a sus motivaciones y situaciones concretas (favorables y desfavorables), y a su 

vez, todo tratamiento psicopedagogico-teraptutico facilitard, en los casos adecuados, un buen clima 

educativo. 

EI nacimiento de Ja orientacién educativa se remonta al afio 1908 cuando Frank Parsons establecié 

la primera oficina de orientacién vocacional en la Boston Civic Service House de Massachusetts, 

EUA". Se consideraba a la orientacién educativa como un proceso de ayuda al individuo en su 

realizacién personal pera hacerle capaz de aftontar con éxito los problemas que la vida personal y 

profesional le plantea, dicha orientacién seria necesaria donde quicra que exista formacion y 

desarrollo a fin de guiar el proceso educativo’® . 

Los ortgenes dc la orientacién profesional sc encuentran en el momento en que se trata de adaptar al 

campo profesional - a fin de que no fucran una carga para Ia sociedad - a personas que por causas 

especiales (mutilados de guerra., por ejemplo) debian integrarse al trabajo en condiciones fisicas 

deficitarias, desde este punto de visia’’, la orientacién se consideraba como una actuacién cientifica 

y persistente cocamineda a conseguir que cada sujeto sc dedique al tipo de trabajo profesional en el 

que con menor esfuerzo pueda obtener mayor rendimiento dicha labor impticaria fa comprensién 

del mundo del trabajo y el ajuste al mundo laboral. 

** Nava Ortiz, Josd. La orientacion educativa en México, Documento Base, 1993. p.5. 
"” Idem. p. 37. 
'* Fors Santacana, Marta y Rodriguez. Reflexiones on torno a la ortentacton educativa, P. 13, 
1 Idem., p. 14.



Por otro lado, en Europa, con ia aparicién de las “oficinas de colocacién”, cuya misién era 

proporcionar trabajo a los jévenes que dejaben la cecucla o que querian cambiar de officio, como 

manifestacién de esto nace la preocupacién por facilitar un trabajo adecuado a los jovencs, lo cual 

flue el estinrulo que desencadend la actual complejidad de la idea de orientacién. 

Segtin Foms y Rodriguez”, es aqui donde se encuentra ei verdadero origen de la orientacion 

escolar. A través del contacto con los jovenes y con los problemas que la eleccién de oficio o 

profesién les plantcaba, fc necesario extender ¢sts tarca informativa a un contacto mAs real y mAs 

duradero dentro de la propia escuela. 

Se empezaba a tomar conciencis, por una parte, de que muchos de los problemas con que se 

enfrentabe el joven son de dificil sotucion a los catorce afios - 0 al término de la escolaridad basica - 

y por otra, que en una sociedad en constante evolucién tecnolégica es imprescindible prepararse al 

maximo posible, para desempefiar oficios u ocupaciones variables en cuanto a modo de operacién y 

en cuanto a conocimiemtos a adquirir o utilizar. 

1.1.1. Caracteristicas generales dei desarrollo histérico de ia Orientacién 

Educativa on México. 

Antes de introducimos en el tema del desarrollo histdrico de Ia orientaciin, ¢3 conveniente hablar de 

las caracteristicas basicas en las que se ha dado ese desarrollo en México. 

Como hemos visto, la orientacién ha surgido y evolucionado en los paises desarrollados, en México, 

ed desarrollo de fa orientacién se da de acuerdo a las necesidades de su desarrollo econédmico y 

educativo, sin embargo, sus métodos y técnicas ¢ incluso sus objetivog, se han instrumentado de 

acuerdo con este tipo de orientacién que surgid para resotver los problemas planteados por la 

demanda educativa y profesional altsmente especializada en los paises desarrollados. 

En nuestro pais ed desarrollo cconémico y social no ha sido homogéneo y equilibrado, sc han 

constituido dos polos de crecimiento: uno de ellos es el urbano, moderno y desarroilado, otro el rural 

y tradicional, poco desarrollado. Habicado cn ¢l primero un mejor desarrollo, lo que implica un 

mayor esflerzo técnico especializado que acelera su crecimiento, mientras que en el segundo, hay 

menores recursos a lo que corresponde un trabajo no especializado. 

En esta situacién, el exfuerzo educative de México se ha distribuido en el mismo sentido de la 

fiqueza nacional, amptidndose asi Ia distancia social entre el polo de progreso y cl polo de atraso” . 

» Borns Santacana, Marta. op. ctt. p15. 
4 Garcia Ramtrea, l. op, cit, p. 57.



  

‘Los estudiantes de los centros urbanos son educados desde el nivel elemental hasta el superior de 

acuerdo a los valores del desarrollo y a sus altemativas, ¢s por esto que no se incorporan con 

facitidad a fas zonas rurales y semiurbanas, que son las més urgidas de sus servicios. Asi las fallas de 

la plancacién econémica conilevan fallas en ia planeacion educative. 

Esta diferencia del desarrollo econémico y social en les zonas rural y urbana, afecta directamente cl 

desarrollo diferencial de la educacién en nuestro pais. 

Este crecimicato descquilibrado, se debe a la falta de plancacion educative cn nuestras estructuras 

nacionales, es decir, a la ausencia de planes econdmicos efectivos y equilibrados y las deficiencias 

en los sistemas educativos, se han revertido en el azaroso progreso de la orientacién™. 

Por bo anterior, la orientacién en México ha servido con mayor eficacia a quienes se encuentran en 

el polo de crecimiento que en el polo tradicional ya que, como lo mencionamos se basa en el modelo 

desarrollista. 

Por otro Isdo, la orientacién en México ha seguido cl modelo de los paises desarroliados, sin 

embargo, los jovenes en nuestro pais han enftentado una realidad muy distints a iss que se les 

offece a los jévenes norteamericanos o europeos. Por ejemplo, en los paises desarroliados donde hay 

un alto nivel de vida, la principe] inquietud de un estudiante universitario consiste en precisar la 

relacién entre sus propios intereses y aptitudes y las altemativas profesionales que le permitiran 

alcanzar ei éxito y prestigio sociales, mientras que en nuestro pais, los estudiantes urbanos se 

inquictan por las altemativas reales de participacién que se les presentan en Jos procesos de cambio 

de ta sociedad. 

En este panorama general, podemos empezar a describir algunos sucesos més reevantes del 

desarrollo de la orientacidn en México. 

1.2 Desarrollo y evolucion de ia Orientacién Educativa on México 

En este apartado se mencionarin los sucesos més importantes referentes a fa evolucion de la 

orientacién educativa cn México, hasta nuestros dias. 

1.2.1. Loe inicios det estudio del nifo, desde un enfoque integral (bio - peico - 

social). 

En 1921 se celebra el primer Congreso Mexicano det Nifio, de donde se estimuld el estudio del nifio 

en sus aspectos biolgico, psiquico y pedagdgico para conocerlo y encauzarlo mejor en fa accién 

escolar. Mas tarde, en 1923 se celebra e] Segundo Congreso Mexicano del Nifio dei cual se propicia 

2 Ibtdem, p. 58.



  

ta fimdacién y organizacién del Departamento de Psicopedagogia ¢ Higiene Escolar en el que la 

orientacién tiene un matiz més psicotécnico o peicométrico™; ya que sus objetivos estén 

encaminados a conocer cl desarrollo mental, fisico y pedagdgico del nifio, explorar el estado de 

salud de los maestros y alummos, explorar aptitudes fisicas y mentales de los escolares para 

orientarlos en el oficio o profesién del que puedan obtener mayores ventajas, disgnosticar a los 

niflos anormales y estudiar estadisticamente las actividades educacionales en todo el pais. 

1.2, 2. El nacimiento de la Escueia Secundaria on México. 

Es ésia una etapa de reconstruccidn postrevolucionaria de México y de un mundo con las heridas 

aun abiertas por la gran guerra, pero que ya busca en medio de Ia crisis los caminos de reencuentro 

con la justicia, fa libertad, la igualdad y la fraternidad entre 0s hombres y, como herencia de todo 

ello, la Revotucién Mexicana exigia ls democratizacién de la educacién, asi, Moisés Stenz funda 

las escuclas secundarias en México. Consciente de los cambios politicos, econdmicos y 

socioculturales, se esforzé por hacer de la escuela secundaria una institucién formativa, popular y 

nacionalista” . Shenz a le cabeza de un grupo de docentes destacados, se dedicaron a dar al 

adolescente mexicano un tratamiento pedagdgico eminentemente formative, conducido por 

profesores especializados, a través de un conjunto de contenidos y actividades que lo mismo 

Preparan para continuar otros estudios y que le dieran elementos suficientes para incorporarse a Is 

vida social de manera responsable y productiva” . 

Es en 1925, en el decreto del 29 de Agosto, donde el presidente Plutarco Elias Calles autorizé a ls 

Secretaria de Educacién Publica (SEP), la creacién de las escuelas secundarias™ , ya que deciard 

que ta Escucia Nacional Preparatoria resultaba ser insuficiente para atender el crecido numero de 

jovenes. Determind que fos planes y programas de estudio fieran equivalentes al flamado ciclo 

secundario de ¢sta institucion . 

Hasta 1926 Ia formacién educativa del adolescente se consideraba como una instruccién 

preperstoria para estudios superiores. Ea cstc aflo sc separan las ctapas secundaria y preparatoria, 

incluyendo en el primer nivel contenidos técnicos que permiten contemplar a la secundaria como un 

fin educativo en si mismo y dotando a la preparatoria de materias de orden casi estrictamente 

» Meuly Rutz, R. op. cit, pp. 90 91. 
* Ibidem. p. 90. 
+ Cortés Valadet, Joel “Discurzo dal profesor Joel Cortés Valadez, presidente del comité organtaador del 
congreso”. En: ula 2000. Edicién especial. Agosto 1996. p. 3. 
™ Gomes Jiménes y col (1979) cit. pos., Meuly Ruiz, R 

ov. cit, p. 90.



  

cultural, orientado més hacia la preparacibn de futuros estudiantes de nivel profesional que hacia 

una ensefianza Util para la vida econdmicamente activa. 

Desde entonces la secundaria se considerd como ta institucin educativa para adolescentes, aunque 

de un tiempo a la fecha, funcionsn también planteles para trabajadores a los que asisten jévenes y 

adultos. 

A partir de ls fundacidn de la escuela secundaria, se han hecho innumerables esfuerzos pare que 

esta institucién sea formativa y esto se refleja cn las diversas reformas a los planes y programas de 

estudio y normatividad. 

1.2.3. Primeras acciones relacionadas con la Orientacion Educativa en México. 

En los afios treinta se empiezan a desarroller algunas acciones encaminadas a oricntar a los jovenes 

en las instituciones educativas, dentro de las que se destacan: 

La Escuela Preparatoria Técnica de la Secretaria de Educacion Publica, fundada en 1932, proyecta 

un servicio de orientacién de caricter predominantemente vocaciona!” , con el fin de brindar a los 

alumnos que hubiesen demostrado mayor capacidad, la oportumidad de continuar con sus estudios. 

La UNAM en 1933 organiza varios ciclos de conferencias de contenido profesiogrifico, como un 

primer signo de su preocupacién por la orientacion personal* . 

En el sexenio de Lazaro CArdenas (1934 - 1940), se gencraron importantes proyectos educativos, 

uno de ellos fue el establecimiento de] Instituto Politécnico Nacional (IPN), en el cual en 1938 

Utitiza la primera guia de carreras, que tenia informacién multiple de las profesiones con mayor 

interés técnico y econdmico para el pais. Por su parte, en la UNAM se imputsd la carrera de 

psicologia y las instancias de orientacién escolar y profesiografica. 

En 1936, el Departamento de Psicopedagogia ¢ Higiene Escolar de la SEP adquiere ef nombre de 

Instituto Nacional de Pedagogia y més tarde, de Instituto Nacional de Investigaciones Educativas 

donde se clasifica cualitativa y cuantitativamente a los educandos mediante pruebas psicoligicas y 

se interpretan estadisticamente los resultados, dindolos a conocer a los maestros cn graficas, para su 

utilizacion en el quehacer educativo. 

De acuerdo con esto, s¢ organiza en la Sccretaria de Educacién Publica el Departamento de 

Psicopedagopia e Higiene Mental, la Seccién de Orientacion Educative y Vocacional y el Instituto 

Nacional de Pedagogia, cuyas funciones en conjunto consistian en investigaciones de indole 

” Garcia Ramirex, Italia. 9B. Gk, p. 68. 

# Meuly Ruiz, R. ov, cit, p. 92.



  

psicopedagogico, de clasificacién, de informacién profesiogrifica y de apticacién de métodos de 

scleccién escolar. 

Paralela 9 Ia reestructuracién a la ensefianza media, s¢ desarrotia fa preocupacién por la orientacion 

vocacional y profesional a los estudiantes. A su vez, la orientacién ayuda a superar fa concepcién de 

que la ensefianza media solo tenia el fin de preparar para los estudios profesionales. 

En 1937 la Escuela Nacional de Maestros inicia le seleccién de maestros a la carrera magisterial, 

impulsando asi los métodos de scleccibn profesional. 

En 1940, con el establecimiento de la carrera de Psicologia en la UNAM, y en 1942 con la creacién 

de ta Especialidad de Técnicas de la Educacién en la Escuela Normal Superior, se inicia la 

preparacion de los especialistas que habrian de dedicarse a la ofientacion en las instituciones 

educativas. 

1.2.4, La Institucionalizacién de la Orientacién Educativa en México. 

La institucionalizacin de la Orientacién Educativa coincide con el tiempo de fa consolidacién del 

modelo econémico de desarrollo estabilizados (1940 - 1970) en donde Is oferta de oportunidades 

ocupacionales se incrementa y diversifica, justifictndose asi la intervencién de la rama de fa 

orientacién” . 

En Is década de los 50’s surge el Servicio de Orientacibn Vocacional de la Secretaria de Educacion 

Publica, que representa posiblemente el inteato mas serio de nomnar y organizar ésta area educativa 

formal” . 

Hacia 1950 se reorganizan Iss actividades de orientacion en la secundaria, en el IPN, en el Instituto 

Nacional de Pedagogia y en la UNAM. 

En el afio de 1952 la SEP aprobd el proyecto presentado por el profesor Luis Herrera y Montes, en 

el que propone experimentar ¢ implementar cl servicio de orientacién educativa en las escuclas 

secundarias” . 

En este aflo sc establecié Ia orientacién educative, México vivia un periodo de prosperidad y paz 

social, caracterizado por un proceso ascendente de industrializacién, con un crecimiento del 

Producto Intemmo Bruto (PIB) que transité de! 4.8% al 6% entre 1951 y 1961. Bajo estas 

condiciones fa orientacién educativa surgié como respuesta a las necesidades de deteccién y 

canalizacién de los alumnos hacia cl trabajo y de ubicacién a su medio familiar, escolar y social. A 

* Meauly Ruiz, R Ibidem, p. 91. 
* Ibidem., 
"| Morales, Alba. (1979) cit. pos., Meuly Ruiz, R. op, cit, p. 92.



  

ello se debe que fa orientacién educativa se haya prestado solo como un servicio de ayuda a los 

estudiantes para adaptarios al medio social™. 

En 1952 y 53 se trabajé sobre la construccién y adaptacién de materiales psicotéenicos y sc 

experimentaron ts técnicas y procedimientos propios de la orientacién educativa y vocacional: s¢ 

claboran pruebas colectivas ¢ individuales, con fines de diagnéstico y prondstico personal 

(inteligencia, habilidad para el estudio, cuestionarios de habilided y capacidad y los de caricter 

vocacional). 

En este momento la splicacién, calificacidn ¢ integracién del expediente personal, constituyd una 

tradicién en la practica del orientador. 

En 1953, a Sociedad de Estudios Profesionales dirigida por el Dr. Campos Artigas se ocupa de los 

problemas que plantea la Orientacién Educativa y Profesional, realizando una primera reunidn en la 

ciudad de México, en Is cual se subraya el caracter de proceso ininterrumpido que debe tener la 

orientacin a través de las diversas etapas educativas”. 

Posteriormente se Hevan a cabo diversas reuniones en ¢l interior de la Repdblica, ctryas conclusiones 

son Mlevadas a la practica por las instituciones correspondientes, 

Se crea en la UNAM el Servicio de Psicopedagogia y et Departamento de Orientacién en la Escucla 

Nacional Preparatoria, cn la SEP el Departamento de Oricntacién Escolar y Profesional de ta 

Direccién General de Ensefianzas Tecnolgicas, Industriales y Comerciales y los respectivos 

Departamentos en las Universidades de Guadalajara, Monterrey y Guanajuato. 

41.2.5. El servicio de Orientacion en las escueias secundarias de! Distrito Federal. 

En Febrero de 1954 se inicié el servicio de Orientacion en las escucias secundarias del Distrito 

Federal y al mismo tiempo se organizé la Oficina de Orientacién Vocacional de la Direccién 

General de Segunda Ensefianza™ cuyo equipo encabezd el profesor Herrera y Montes, e! cual 

estaba estructurado por las siguientes secciones: 

- Informacién Vocacional. 

- Exhmenes Psicotécnicos 

- De entrevista y asesoramiento. 

De 1956 a 1957, Luis Herrera y Montes, presenta su libro la Orientacién Educativa y Vocacional 

co Ja segunda ensefianza, incluye temas como el Primer Programa de Actividades de los 

” Nava Ortis, José. op, clt,, p. 7. 
us Garcia Ramirez, |. op, cit, p. 61. 
 Meuly Ruiz, R. gp, cit, p. 92.



  

Oricutadores en las Escuelas Secundarias, los cuales comprendian ta salud de los alumnos, la 

orientacién vocacional, adaptacién escolar, familiar y social y cl aprendizaje. 

Dentro de la evolucién en el proceso de formacién de orientadores, la Facultad de Filosofia y Letras 

de la UNAM implanta en 1956 un curso especifico en el tercer aflo de fa carrera de Pedagogia y en 

1959 se establece el doctorado en orientacion profesional como estudio de posgrado en la carrera de 

Psicologia. 
Al mismo ticmpo, cl scrvicio de orientacion en la ENP dirigido por el Dr. Guillermo Ruelas se 

propone, a través de métodos individuales y colectivos de orientacidn, informar al alumno de las 

caracteristicas de la institucién a la que pertenece, asi como de sus responsabilidades vocacionales y 

profesionales. 

También, en el Bachillerato tinico en la UNAM se dan una serie de materias optativas, que permiten 

ai preparatoriano comenzar a seleccionar su campo de estudio proftsional. Con esto se destaca la 

importancia de 1a orientacién en la sensibilizacién de los estudiantes con respecto a sus inclinaciones 

y capacidades. 

En Mézico, el servicio de orientacién educativa toma como modelo para su operacién el modelo 

psicopedagdgico y psicométrico dirigido por Herrera y Monics hasta 1966". 
En 1960, ca el Plan de Estudios de Segunda Easefianza sc introdujo una hora a la semana de 

Orientacion Vocacional para los grupos de tercer grado. 

En éste mismo afio se crea la Comisién Especial de Orientacin Profesional, dentro del Consejo 

Nacional Técnico de la Educacién, la cual Deva a cabo un plan de formacién de orientadores del 

A partir de este afio, para el mejor desempefio de la labor orientadora, se increments en México la 

investigacién sobre problemas psicopedagdgicos y ambicatalcs cn las distintas institucioncs, las 

principales fallas escolares del atumno, los factores psicoldgicos, académicos y socioculturales que 

afoctan a los estudiantes, problemas de personalidad de los alummos y la forma como intervienen cn 

i desarrollo de sus potenciatidades, las caracteristicas vocacionales y pedagdgicas de los estudiantes 

de nivel medio *. 

En 1964, el bachillerato plantea a! estudiante Ia necesidad de tomar una decision vocacional sobre 

su futura profesién, la orientacion cobra una especial relcvancia cn esta ctapa. En Octubre de 1966, 

» Ibtdem., p. 93. 
 Garcta Ramirez, Italia. op, cit, p. 62.
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se establecié el Servicio Nacional de Orientacién (SNOV), el cual elabord y divulgd el material 

necesario para auxiliar al estudiante en su eleccién vocacional. Sin embargo, el SNOV solo estuvo 

en actividad cuatro aflos. 

1.2.6. La Orientacién se ve desde un punto de vista integral. 

Ea 1966 con el fin de controlar Ia realista y cficaz educacién entre el desarrotlo de la universidad y 

tas demandas educativas y laborales, se crea la Comisién Técnica de Planeacién Universitaria. 

También en Ia UNAM, como una respuesta a los problemas planteados a las instituciones de 

ensefianza superior por la creciente demanda educativa y por la urgencia de formar los profesionales 

que requiere el desarrollo social y tecnolbgico del pais, se inicia en 1966 un proceso de reformar los 

aspectos baAsicos de docencia, investigaciin cientifica, difusin cultural y administracin. 

Dentro de este Plan General de Reforma, se plantea entre otras cosas, reorganizar los servicios de 

orientacion. De acuerdo a los objetivos de integracién y actualizaciin, en Ia orientacion se plantea 

ta unidad de bo social y lo pedagdgico, lo cultural y lo escolar, lo vocacional y fo politico. En una 

palabra se convierte en una orientacién integral” . 

Para lograr orientar a amplios sectores de estudiantes sin descuidar la atencién a problemas 

individuales, se utilizaron diversos recursos como orientacidn audiovisual, por correspondencia, a 

través de conferencias, mesas redondas, consulta individual, todo esto complementado con Servicios 

de Accién Social tales como becas y bolsa de trabajo universitaria. Hasta que finalmente se controla 

ed grado de ajuste entre los planteamientos de la orientaciOn y la accion social respecto a la realidad 

universitaris a través de estudios técnicos de indole psicosocial y psicopedagdgico. 

En este momento, los problemas educativos comenzaron a ocupar un lugar predominante en los 

planes de desarrollo a nivel Nacional. 

Asi, en Julio y Agosto de 1966, tuvo lugar Is Activa Asambica Nacional Pienaria del Consejo 

Nacional Técnico de la Educacidn, en la que se sefiak) que la reforma educativa deberia ser 

considezada como parte integral de la reforma social del pais y que la educacién deberia contemplar 

no solo la formacién de técnicos y profesionales, sino también de una manera preponderante la 

aportacion de valores humanisticos a una sociedad industrializads. También en ésta reunién a la que 

concutrieran lo mas connotados expertos en educacién, se enfatizé la relevancia de la orientacién en 

todos los niveles™ . 

1” Thidam., pp. 62 y 63. 
* Ibidem., pp. 64 y 65.
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De 1972 a 1973 se analiza [a situacién de Ia orientacién educativa y dentro de este marco de 

reestructura, se intenta profesionalizar 1a accién de los educadores. En este ciclo escolar 1972- 

1973, se planted ta necesidad de vigorizar la accién orientadora de la escucla. Como respuesta, la 

Subdireccién Técnica de Educacién Media designé una comisién para que estudiara ¢l estado en 

que se encontrabe servicio de orientacion y se presentara un proyecto de trabajo” . 

Como resultado de este estudio se organizé el Primer Programa de Actualizacién pera el Personal 

Directivo y de Maestros en Pedagogia adscritos a las escuelas secundarias diumas en el DF 1972 - 

1973. 

La comisibn clabord un proyecto para la reestructuracién del servicio de orientacién donde propone 

la creacién de una seccién de asesoramiento, dependiente de la oficina de oricntaciOn, para [a 

integracién de la escuela secundaria cuya finslidad era integrar el equipo educativo en cada escuela 

y profesionalizar la accién de los educadores. Esie proyecto se implementé en las escuclas de 1974 

a 1978. 

1.2.7, Decadencia del Servicio de Orientaciéin Educativa en las escucias 

secundarias del Distrito Federal. 

El 31 de agosto de 1974, la SEP formalizé a reforma educativa que se implant) en la educacién 

bésica, cuya caracteristica relevante fue presentar un plan de estudios que offecia dos estructuras 

programaticas para su desarrollo: por arcas de aprendizaje y por asignaturas. 
En este plan sc suprimid la hora semanaria obtigatoria de orientacion para el tercer grado, que s¢ 

tenia desde 1960. A partir de emtonces, las sesiones grupales sc reatizaron en horarios rotutivos o en 

ausencia de fos profesores de otras materias, fo que afectd seriamente el que hacer del orientador”, 

al perder éste fa posibitidad de sistematizar sus acciones frente al grupo, a Ia labor del orientador 

educativo sc te rest} importancia, la imagen del orientador ante los alumnos estaba devaluada, se 

convirtid en una actividad sin secuencia, ni continuidad ¢ inestable, ya que se impartia en las horas 

eM que un maestro de otra materia sc auseataba, esto hacia imposible trabajar de acucrdo a un 

programa especifico. 

» SEP, Bolatin No. 2, 1974, ett pos., Meuly Rut, Rend. op. ctt., p. 93. 
* Méeuly Ruiz, Rend. op, cit, p. 94.
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1.2.8. Periodo de reorganizacién y normatividad de los servicios de orientacién 

(1980- 1989). 

En Is década de los 80's, sc incorpora en la prictica de ia orientacin educativa cn México, la 

corriente desarrollista, siendo la que més he influido y sigue haciéndolo directamente, en la 

conceptualizacién y practic de la orientacion educativa en México. 

Dicha corriente no es una teoria propiamente dicha, sino una forms prictica de operar los conceptos 

ideolégicos - politicos del Estado. Sus mas connotedes representantes son Weber y Maheim 

quienes sustentan que ¢l juicio critico no interviene en la conciencia ni en la abstraccién de los 

procesos histéricos"’. Dicha concepcién se inscribe por tanto en la linea del pensamiento platénico 

sobre la universalidad de los conceptos. 

Descartes padre de fa filosofia modema y Leibnitz, su mas fiel seguidor, sostuvicron esta teoria de 

las ideas innatas. Segin ellos, los conceptos no proceden de la experiencia sino del pensamiento 

racionalismo, ei cual influyd en la escuela de Chicago dando origen al funcionalismo que cs el 

antecedente inmediato de la corriente desarrollists. 

Intentando encontrar una altemnativa para el subdesarrollo latincamericano, ésta teoria deriva mus 

premisas de la teorta funcionalista y neoclisica, las que le proporcionan los conceptos que funcionan 

como ideas articuladoras de una educacién subordinada a las metas del capitalismo. 

La corriente desarrollista es considerads por algunos, como Ia primera que se propone analizar la 

vinculacién entre el sistema socioeconémico y el educativo al plantear que la educacién es un 

instrumento de promocién social y desarrollo de actitudes modernizantes. 

A pestir de la corriente desarrollistz, los orientadores del pais elaboran programas que buscan el 

fogro de mayor ¢ficacia y eficiencia del sistema cducativo al fomentar técnicas de estudio y 

asesoramiento a los alumnos con problemas de desajuste familiar y social, asi como a promover las 

carreras menos saturadas ¢ incluso aquellas consideradss por jos programas sectoriales ¢ 

institucionales como prioritarias para el desarrollo socioeconémico del pais. 

La corriente desarrollista en la orientacién educativa ha consistido seg diversos autores, en 

sustimir las practicas individualizadas de la orientacién por técnicas grupales, trasiadando de esta 

manera fs problemética individual a una problemdtica social”. 

" Nava Ortiz, José. Le ovientacin ¢ 

© Idem p. 47. 
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Los términos de vocacién, aptitud, identidad, adaptacién, son sustituides por términos sociolégicos 

como demanda educativa, prestigio, status, éxito, vinculacién catre recursos humanos y desarroflo 

nacional, conceptos que adopts la orientacidn educativa bajo esta corriente, al ofrecer corregir 

efectos econémicos negativos originados por una economia mal planificada® . 

El periodo de 1980 - 1989 ¢s una ctspa de rcorganizacién y normatividad del servicio de 

orientacién, fue un intento por mejorar pero frecasd. En este periodo, los problemas 

socioecondmicos de! pais, constituyen el contexto fundamental donde se desenvucive la educacién 

y por consiguiente la orientacién educativa. En esta situacién la orientacién educativa apunta a la 

reorganizacion y la normatividad. 

En 1980 se crea el Departamento de Servicios Educativos de [a Direccion General de Educacion 

Secundaria que sustituy6 a la Oficina Coordinadora de Orientacién Educativa y Orientacién 

Vocacional. La mision fundamental de dicho departamento consistid en la coordinacién y 

evaluacién de las funciones del personal que atendia los servicios de asistencia educativa en cada 

escucla secundaria: orientador, trabajador social, médico escolar y prefecto. Los jefes de ensefianza 

de orientacién serian los encargados de apoyat, asesorar y supervisar en las escucias secundarias de 

1 Zona escolar a este personal. 

Desafortunsdamente, como afirma René Mcully“, ambas instancias han brillado por su auscncia y 

para bien o para mal han abandonado al orientador en su cotidiano que hacer. 

Por otro lado, el 3 de Octubre de 1984, por decreto presidencial, la Secretaria de Educacién Publica 

realizd un importante esfuerzo al crear ef Sistema Nacional de Orientacién Educativa (SNOE), coo 

e1 que se buscd que los aspirantes al nivel de bachillerato, técnico, medio superior y licenciatura, 

consideraran entre sus opciones, carrems diferentes a las tradicionalmente escogidas, siendo sus 

funciones principaics coadyuvar a regular la matricula de las diferentes opciones educativas, la 

distribucién racional y diversificada de los recursos humanos, asi como apoyar el mejoramiento de 

In calidad de fos servicios de orientacién vocacional y cducativa que cxisien en nuestro pais’. 

Actualmente sigue funcionando como un apoyo fimdamental tanto para los estudiantes como para 

tos orientadores y profesores, con ¢l nombre de Sistema de Orieatacion Educativa (SOE). 

* Nave Ortiz, Joad y Bernal Muftoz Riverol (1990). “La evientecién educative en México. Une Prepac 

integradore”. Ex: UC - AMPO - FAPOAL, : ict d lactones 

Preftatonsie de ia evlentucii, Universited de Colima Colima Mézion pp. 6 oe. 
Ibidem., p. 94. 

© SEP. Sistama de Ortentactén Educattva (SOE). Sistema de ortentacién educativa. Documanto de 
prerentacién. “Qué es el SOE?”. 1997. p.2. 
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En 1986, se celebra la primera Exporienta, con ej fin de informar a los estudiantes de los diferentes 

niveles educativos, sobre las caracteristicas, requerimientos y modalidades de las opciones 

educativas existentes, asi como el mercado de trabajo. 

Abo largo de los dos aflos siguientes, instituciones como el SNOE impulsan la orientacion educativa 

a través de realizar diferentes actividades, entre las que destacan la Primera Reunién Nacional de 

Orientacién Educativa, la puesta en marcha de sistemas de orientacion eclucativa en los estados de 

Jalisco, Nucvo Leén y Veracruz y Exporicuta regionales, asi como ls elaboracién de instrumentos 

para apoyar cl desempefio profesional de fos orientadores y Ia creacién del Certamen Premio 

Nacional de Orientacion Educative’ . 

1.2.9. Los 90’s promesas de cambio y progreso social: modernizacién educativa. 

En la década de los 90's, s¢ viven cambios politicos, econdmicos y sociales a nivel mundial, que son 

resultado de la politica de reordenamiento que ha impuesto el capitalismo, a través de los 

organismos de crédito internacional. 

México po escapa a los cambios que se instrumentan en el plano intemacional, esth sujeto a las 

politicas econdmicas que dictan los organismos intemacionales de crédito, ante esto, el gobierno 

mexicano desarroilé el Pian Nacional de Desarrollo, en el que se plantea, referente a la educacién, la 

necesidad de fortalecer la Educacién Media Superior y Superior, mediante el fomento de la 

expansidn de la matricula bajo criterios de aptitud y vocacién, la mejora de los servicios de apoyo al 

aprendizaje, asi como la realizacion de acciones que amplien la cobertura de éstos"” . 

Asi pues, la educacién vive un proceso de Modemizacién, en respuesta a ello, el gobierno propuso 

un proyecto global de desarroflo denominado Programa de Modemizacién Educativa 1989 - 1994, 

que plantea fos lineamientos para recstructurar las instituciones educativas™ . Dicho programa tiene 

cuatro ejes de accién: 

~ Dar apertura a los capitales extranjeros. 

- Reducir cl presupuesto del sector pablico. 

- Impulsas fa privatizacion y inversion privada. 

+ Liberar los precios y el control de salarios, 

Todo esto acompatiado de planteamientos ideologicos que auguraban salir de la crisis para entrar a 

¢pocas de gran desarrollo que permitirian mejorar las condiciones de vida de la poblacién. 

“ Ibidem., pp. 79 8. 
© Meuly Ruiz, Rend. op. cit, p. 95. 
* Ibidem.
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En este programa se habla de hacer eficiente y optimizar los recursos, los cuales se traducen en que 

a pesar del disminuido presupuesto que tiene la educacién piblica, se deberd modemizar el sistema. 

En el programa de Modemizacién Educativa una de las metas propone reencauzar el servicio de 

orientacién vocacional para apoyar la seleccién de opciones de estudios postsecundarios, acordes 

con las exigencias de ta modemidad del pais” . 

También se plantea y propicia uno de los cambios més importantes que ha experimentado la 

Educacién Sccundaria desde su creacién por Moisés Séenz, la reforma ai articulo Tercero 

Constitucional, promulgada el 4 de Marzo de 1993, establece el carhcter obligatorio de la educacién 

secundaria. Esta reforms constitucional quedé incorporada en la nueva Ley General de Educacién 

Promuigada ci 12 de Juio de 1993". 

Entendiendo por educacién secundaria “...cl ciclo con el que concluye el nivel de Educacién Basica, 

en ésta se amplian y profundizan los aprendizajes logrados en la Educacion Primaria respecto a los 

campos del conocimiento cientifico, tecnolégico, humanistico, artistico y fisico, que preparan al 

educando para continuar estudios de educacién media superior y le proporcionan las bases pera su 

posterior incorporacién a la vida productiva...’*". 

Este nuevo marco juridico compromete al gobierno federal y a Iss autoridades educativas de las 

entidades federativas a realizar un importante esfuerzo para que todos tengan acceso a la educacién 

secundaria. 

La obtigatoriedad de Is educacién secundaria invotucra también a los alumnos, padres de familia y 

sociedad en su conjumto, quienes deberin actuar con perseverancia cn las tareas educativas y 

participar en el fortalecimiento de Ia calidad y regularidad de los procesos escolares, solo asi se 

lograré un pleno efecto sobre el desarrollo del pais y el mejoramiento de las condiciones de vida de 

sus habitantes. 

El establecimiento de !a obligatoriedad de la educacién secundaria responde a una necesidad 

nacional de primera importancia, que sc fundamenta principalmente cn dos situaciones: 

La primera hace referencia al hecho de que el pals transita por profundo proceso de cambio y 

modemizacion que afecta los ambitos principales de la vida de Ia poblacién. Para que esas metas se 

cumplan, el pais requiere una poblacién mejor educada y scis grados de ensefianza obligatoria son 

sa SEP. SOK. op. cit P- 10, 

  

93. 1996. p.1. 
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insuficientes para satisfacer las necesidades de formacién bdsica de las nuevas generaciones. Es 

indispensable extender el periodo de educacién general, garantizando que la mayor permanencia en 

el sistema educativo, sc exprese en la adquisicién y consolidacién de los conocimientos, 

capacidades y valores que son necesarios para aprender y para incorporarse con responsabilidad a la 

vide adutta y al trabajo productivo™. 

La segunda se refiere a que anteriormente se habla propuesto ya el extablecimiento de un ciclo 

bésico mas prolongado, pero es hasta ahora que e! desarrolio del pais y del sistema educativo hace 

posible que la escoleridad de nueve grados sea una oportunidad para ls mayoria de Is poblacién® . 

Los recursos con los que cuenta la educacién secundaria conforman una base adecuada para la 

extension de éste servicio. En el ciclo 1993 - 1994 la poblacién inscrita llegd a 4°341°924 atumnos 

atendidos en 20°975 planteles por 244°981 maestros. Los alumnos se distribuyen en 3 modalidades: 

la secundaria general 2°488°448 estudiantes (57.31 % del total), las diversas variedades de la 

secundaria técnica con 1'209°728 alumnos (27.86 %) y la telesecundaria con 558’779 estudiantes 

insctitos (12.86%) . Esto en la zona Metropolitana, porque en iss zonas rurales, Jos strasos son 

significativos. 

Como resultado del Programa de Modermizacién Educativa, los planes de estudio de la educacién 

secundaria se modificaron. Para ellos se Bev a cabo un prolongado proceso de consulta, 

diagndstico y claboracion, iniciado desde los primeros meses de 1989, en el cual fueron incluidos de 

manera conjunta los niveles de educacién preescolar, primaria y secundaria. En estas actividades se 

contd con Is participacién, a través de distintos mecanismos, de maestros, directores escolares, 

padres de familia, centros de investigacién, representantes de organismos sociales y del Sindicato 

Nacional de Trabejadores de la Educacién. 

A consecuencia de estas actividades sc cstablecié como prioridad la renovacion de los contenidos y 

los métodos de ensefianza, ef mejoramiento de la formacién de maestros y la articulacion de los 

niveles educativos que conforman la educacién basica® . 

En 1991, el Consejo Nacional Técnico de la Educacién empezd a desarrollar la propuesta para ta 

orientacion general de la modemizacién de tn educacién basica, de lo cual se generaron dos 

s SEP. Subsecretaria de Servicios Educatvos para «i Disotto Federal Coordinacton de Programas 
ren iducativa, 1996. p. 2. 
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En primer lugar fortalecer, tanto en primaria como en secundaria, los conocimientos y habilidades 

de carkcter basico, entre los cuales ocupa un primer plano el dominio del espafiol. En segundo lugar 

y en relscién con Ia educacion secundaria, uno de los problemas organizativos mas serios radica en 

Is coexistencia de dos estructuras académicas distintas: una por asignaturas y otra por areas, historia, 

gcografia y civismo (dentro de las ciencias sociales) y, fisica, quimica y biologta, (en las ciencias 

naturales). 

En ef afio lectivo de 1992 - 1993 se claboraron y distibuycron tos programas de estudio por 

asignaturas para ¢l primer grado de educacion secundaria y otros materiales complementarios para 

orientar la labor de los docentes. 

Durante la primera mitad de 1993 se formularon versiones compictas de los planes y programas, se 

incorporaron las precisiones requeridas pera la elaboracién de libros de texto y se definieron los 

contenidos para los materisies con sugerencias didécticas, que se distribuyeron a los maestros de 

secundaria para apoyar su labor docente. 

El propésito principal del plan de estudios, que se deriva del Acuerdo Nacional para ia 

Modemizacion de la Educacién Basica, cs contribuir a clevar la calidad de ta formacién de los 

estudiantes que han terminado 1a educacién primaria, mediante ef fortalecimiento de aquellos 

contenidos que corresponden a las necesidades basicas de aprendizaje de la poblacién joven del! pais 

¥ que silo la escuela puede oftecer™ . 

Estos contenidos integran los conocimientos, habilidades y valores que permiten a los estudiantes 

continuar su aprendizaje con un alto grado de independencia, dentro o fuera de la escuela; facilitan 

su incorporacién productiva y flexible al mundo del trabajo; coadyuvan a ta solucién de las 

demandas pricticas de la vida cotidiana y cstimulan ia participacién activa y reflexiva en las 

organizaciones sociales y en la vida politica y cultural de la nacion™” . 

Este nuevo plan de estudios es un instrumento pare organizar el trabajo escolar y lograr el avance 

cualitativo, para que sus propdsitos sc cumplan, debcrin integrarse a un proceso general de 

mejoramiento del que formarin parte programas de estudio sistematicos, libros de texto y materiales 

de estudio con informecién modema y eficiencis didéctica y un sistema que apoye en forma 

continua la actuslizacién y el mejoramiento profesional de los maestros. 

* SEP. Planes y programas... p. 12. 
” Idem.
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Por otro lado, ef nuevo plan propone establecer la congruencia y continuidad del aprendizaje entre 

Ia educacidn primaria y la educacién secundaria, eliminando esa marcada ruptura entre ambos tipos 

educativos, que hasta ahora habia existido, la cual sc manifesta en las frecuentes dificultades 

académicas que se presentan en el trinsito de uno a otro y en los imsatisfactorios niveles de 

aprendizeje que sc obtiene en la escucla secundaria. 

Para consolidar y desarrollar ia formacién adquirida en [a ensefianza primaria, se han establecido 

una lista de prioridades en la organizaciin del plan de estudios y La distribucién del tiempo de trabajo 

en la escuela secundaria. 

En esta lista, en ei numero scis se encuentra ¢! incluir la Orientacién Educativa como asignatura 

ante la necesidad de ofrecer una educacién integral que favorezca en los educandos la adquisici6n 

de conocimientos, actitudes y hébitos para una vide sana, una mejor relacién consigo mismo y con 

los demas, asi como una posible ubicacién en un érea educativa y ocupacional® . 

Lo que se pretende es inducir la demanda hacia opciones de educacién media superior conformec a 

Iss necesidades del pais y la politica scctorial. Fundamentalmente hacia las oportunidades de 

educacién tecnolégica. 

El reencauzamiento del servicio de orientacién se da en el marco de la reforma de la educacién 

bésica en 1993. Asi, en 1994 - 1995, el Programa de Orientacion Educativa para el Tercer Grado de 

Educacién Secundaria, sustenta e] siguiente enfoque: 

“La Oricatacién Educativa ha sido oftecida por las escuclas secundarias como un servicio de 

asesoria, generalmente prestado de forma individual”, la reforma al Plan de Estudios 1993, que crea 

esta asignatura, establece ademAs una ocasién para que en forma colectiva, los estudiantes se 

informen y reflexionen sobre los procesos y problemas que tipicamente influyen de manera directa 

en su vida personal. 

En este sentido, la asignatura no sustituye al servicio individualizado, sino que lo complementa y 

permite al oriextador localizar los casos y asuntos en Jos cuales su intervencién pueda ser oportuna y 

positiva * . 

Al incorporar Ia orientaci6n educativa como uns asignatura se pretende entenderla desde uns 

perspectiva integral y ubicarla en un contexto social que se enriquece con las aportaciones de otras 

asignaturas. Lo anterior permitira acrocentar en el educando ef conocimiento de si mismo y de su 

+ Idem. 

” Meuly Rutz, Rend. op, cit, p. 95.
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entomno, con el propésito principal de prevenir y solucionar integralmente los problemas u 

obstéculos que como sdolescente enfrenta. 

E1 propésito de ésta asignatura es propiciar el conocimiento y Ia reflexion sobre tres grandes campos 

temticos relatives a la situacién del adolescente y su transicién a la vida adulta” . Los contenidos 

teméticos de la asignatura de Orientacién educativa son los siguientes: 

- Bloque 1: El adolescente y la salud. 

- Bloque 2: El adolescente y ta sexustidad. 

- Bloque 3, El adotescente, la formacidn y el trabajo. 

Ea relacién con estos temas, la asignatura debe, en primer lugar, dar a fos estudiantes la oportunidad 

de obtener informacién precisa y conflable, en segundo, propiciar la reflexion personal y, cuando se 

requiera, la discusién en un ambiente respetucso y tolerante que estimule a los alummnos a expresar 

libremente sus dudas y opiniones” . 

EI sentido de estas actividades es proporcionar un apoyo al estudiante para que se forme criterios 

propios y pueda adoptar decisiones maduras cn relacion con aspectos esenciales de su desarrollo. 

Este propésito se fortalecer4 si el maestro puede establecer una relacién de intercambio de ideas y de 

apoyo mutuo con las madres y los padres de familia. 

El programa indica un temario bésico, que el grupo deberi desarrollar durante el curso, el maestro 

dispondré de 1a flexibilidad necesaria para priorizar los temas, matizar su tratamiento y agregar otras 

cuestiones que considere pertinentes y que correspondan a la orientacion de la asignatura. Para esto, 

el maestro deberA tomar en cuenta las condiciones y problemas que tienen mayor peso, asi como ia 

composicién social, cultural, de género y edad de su grupo, las caractertsticas de la zona en la que se 

ubica el plantel, asi como fa disposicin y las preocupaciones de los padres de familia . 

En cuanto a la evaluscién, dadas las caracteristicas, Is orientacién educativa no pucde estar sujet a 

ctiterios ¢ instrumentos de evaluacién de una asignatura académica tipica. Por ello la evaluacién 

final s¢ expresaré con la mencién de acreditado o no acreditado. Para asignar alguna de estas, cl 

maestro tomara en cuenta, la regularidad en la asistencia, Ia disposicién a participar en el trabajo de 

grupo, el interés mostrado en el trabajo individual y en el cumplimiento de tareas asumidas ante el 

@ SEP. Planes vy programas. p. 187. 
© Idem p. 187. 
© Idem. p. 187.
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grupo, ta disposicién pera participar en actividades fuera del grupo y en ta obtencién de la 

participacion de personas de la comunidad® . 

1.2.10. La situacién del orientador educativo, 

Desde Septiembre de 1981, entrd en vigor el Manual de Organizacion de la Escuela de Educacién 

Secundaria, el cual establece fa estructura ongénica de [a escucla, precisa las funciones de los 

diferentes servicios escolares ¢ inchrye los pucstos que integran la escuela secundaria, con los 

perfiles correspondientes y una descripcién de sus funciones. Lamentabicmente como afirma René 

Meully este manual se desconoce o se conoce a medias, se cumple ¢ incumple, por ejemplo, en 

cuanto a Ia orientacién educativa, el manual especifica que la escolaridad que requiere cl orieatador 

para ocupar su puesto ¢s el de contar con el “Titulo de Psicologia Educativa o de Orientador 

Vocacional de la Escuela Normal Superior o bien titulo de Is carrera de Psicologia”. En la realidad 

sucede que en su mayoria los orientadores son psicilogos y pedagogos, egresados tanto de escuclas 

normales superiores como de las universidades, muchos de cellos pasantes, o bien macstros 

habilitados en otras materias que cubren el puesto. 

Bustamante afirma que en Ia actualidad, de los 15 mil orientadores que aproximadamente se 

encuentran en servicio, més del 50% no cuentan con una formacién afin a las tareas especializadas 

que s¢ realizan en éste campo”, como son los psicélogos, ticenciados en ciencias de la educacién o 

en trabajo social. 

La mayoria de Jos servicios de orientacion estin ocupados por una amptia gama de profesionistas 

inclusive de técnicos medios, entre los que se encuentran, médicos, odontdlogos, ingenieros civiles, 

abogados, quimicos, técnicos en trabajo social, profesoras de educacién bésica, entre otros. 

Lo anterior implica que el trabajo de los orientadores esth débilmente sustentado en alguna teorla de 

abordaje y una escasa cientificidad de sus funciones. 

La metodologia del trabajo del orientador no contempla mecanismos expeditos para observar 

sisteméticamente a fos sujetos, y su funcién sc desarroila sin preferencia por alguna concepcién 

determinada, y mucho menos con la actitud de corroborar tal o cual postulado tedrico, a través de la 

sistematizacion de los datos y la contrastacién de sus observaciones con las teorias. 

© Consejo Nactonal Técnico da la Educacton (CONALTE). “La orientacién Educativa para la educacion 
Secundaria”. En: El Maestro, Aflo IV, No. $7, 1994. p. 3. 
“ Bustamanis, Hida “*Sutama da servicios de ortentacién educativa a distancia”. En: Memorias del 20. 

2 on entacion Er ya AM “p. 101. 
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También los servicios de orientacién educativa funcionan casi siempre sobresaturados de alumnos, 

por lo que el ntimero de orientadores resulta ser insuficiente para satisfacer las demandas. 

Por otro lado, aproximadamente 1 60% de los orientadores no ¢jercen tiempos compictos ex la 

orientacién educativa, ni tiene seguridad laboral, en este aspecto cs un personal que se recicla 

constantemente. 

1.3. Modernidad, Neoliberalismo, Globalizacién. 

En este apartado, dedicamos nucstra atenciin a hablar de algunos sucesos que han sido 

determinantes para nuestro pais en fos Ultimos tiempos, el Tratado de Libre Comercio, fa 

Globalizacién de los mercados, Ia crisis de las ideologies, los avances en la tecnologia y las 

consecuencias de ello en la educacion y en la orientacion educativa. 

1.3.1. Reestructuracién de lose mercados. 

Actualmente vivimos en una sociedad industrial, que cifra su desarrollo en la globalizacion de la 

economia, en la expansién de los mercados y en la tiberacién creciente de los procesos econémicos. 

Se vive un intenso proceso de reestructuracién econdmica con una nueva organizacién de la 

produccién y la comercializacién a escala mundial. 

Los paises desarroliados se disputan el tercer mundo para establecer en ellos mercados cautivos, 

controlar sus materias primas y asentar su tecnologia para mantenerlos dependientes. 

Todo esth mirado por la extrema competencia por los mercados mundiales, y ¢l acelerado 

crecimiento tecnolégico que busca abaratar los costos y aumentar la productividad para incrementar 

las ganancias® . 

1.3.2. El Neotiberalismo. 

Este nuevo sistema socicecondmico y politico se le ha dado en llamar el “Neoliberalismo™. Se trata 

de una nueva idcologia de ia humanidad desarrollada por los idedlogos del capitalismo a partir de la 

caida del Muro de Berlin, con el derrumbe del “socialismo real . 

Pablo Latepi ” en una entrevista que se le realizd, describe al ncoliberalismo como “una manera de 

pensar, una ideologia que postula la preeminencia del mercado y la libre competencia”. 

Esta ideologia se deriva de ciertas politicas que sc preseatan a todos los paises como beneficiosas, y 

son promovidas por los organismos internacionales que regulan is economia mundial. 

i Amaidisa Arce, Rah Enrique cha ortentacion educative om el ne ie en Moral. En: 

  

Idem. p. 183. . 
© De Quavedo Orozco, Lourdes, “El claroscuro de la politica educativa neoliberal”. En: Enlace. p. 112.
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Es como una agudizacién de la antigua doctrina liberal, que viene desde el siglo pasado, y que 

conlleva ciertos principios sociales, culturales, y todo un conjunto de valores respecto a la persona, 

In sociedad y Is forma de vida. 

De las caracteristicas més importantes del neoliberalismo encontramos: 

© Tiende a enfatizar mas el aprecio por el individuo que por la comunidad 0 por el grupo humano. 

© Sobresalta en el individuo su iniciativa y capacidad de competir, que por la solidaridad y 

cooperacién desinteresada. 

e Forma uns mentalidad econémica pragmitica, realizadora, al considerar primordial lo que se 

haga y lo que se haga bien. 

® Se orienta « aumentar I productividad y se centra en el ucro como motor de toda la vida®. 

Los resultados del neoliberalismo en México han traido consecuencias en todos los niveles de la 

vida, aqui mencionamos algunos de ellas: 

Se impulsa ain mAs cl desarrollo tecnokbgico y como resultado se requiere mayor especiatizacion 

en fa mano de obra, con ello la calidad del empleo dependerd en buena parte del conocimiento de 

cada trabajador y a su vez como consecuencia se requiere un personal cada vez mas calificado, de 

modo que de ahora en adelante solo los mejor formados y mejor actualizados podran disputarse los 

empleos que cada vez son mas escasos® . 

E] acelerado desarrollo tecnolégico de la produccién ha desplazado a una importante cantidad de 

mano de obra, que sc ha visto desempleada o subempleada en empresas que ain no han podido 

convertirse en organizaciones tecrificadas”’ . 

De ahora en adelante solo conscguirin empleo en condiciones mAs o menos accptables aquellos que 

hayan logrado especializarse y logren offecer sus conocimientos para insertarse en los nuevos 

procesos tecnolégicos de produccién. 

En 1995, la CONCAMIN sefialaba que en ese mismo aflo e] 58% de la poblacién econémicamente 

activa (PEA) opera ya en ts economia subterranea y estin en riesgo de quicbra dos millones de 

pequetias y medianas microempresas” . 

* Idem. 
© smaldia Arce, Raul E. op, cit,, pp. 182 y 184. 
™ Idem, p. 183. 
71 Declaractones da la CONCAMIN a la Jornada, Apaud. Sergio Zermefo cit. pos. Anzaldia Arce, Rail ¢. 

op.cit p 184,



  

Sefialaba ademés que la PEA ascendia a 36 millones de personas, de las cuales solo 15 millones se 

encontraban en la economia formal y 12 millones en la informal, lo que implica que el 58% de le 

poblacién se encontraba desempicada o subempleada. 

E17 de Noviembre de 1996, el secretario de Hacienda Guillermo Ortiz en su comparecencia con la 

Cémara de Diputados informé que en 1997 el Gobierno de ts Republica perderia 19°151 plazas 

entre permanentes y eventuales, pero creart 3°026 nuevas plazas de honorarios”. 

Todo esto ha ocasionado una cultura de la temporalidad” que implica una inseguridad permanente 

en el empleo, que a su vez inaugura “nuevas formas de pobreza pata los que trabajan sin proteccién 

juridica”, sin seguridad social y con salarios insuficicates. 

Esta situacion critica recae principatmente en los jovenes cuyo perfil psicosocia! se caracteriza por la 

frustracion, la fata de perspectivas para el futuro, la ausencia de sentido y de ilusiones en la vida, 

“se trata (dicen algunos socidlogos) de una generacién que quiere vivir cl mundo més que 

transformario”. 

Como ya se menciond a la par que la tecnologia avanza, se requicre una capacitacion cada vez mas 

especializada para su manejo, de tal manera que Ia calificacién se convierte en un factor 

fundamental. Bajo estas condiciones solo los mejor formados podran aspirar a un empico decoroso y 

ms 0 menos permanente; mientras que los que no alcancea a actuatizarse de acuerdo al ritmo de la 

tecnologia, se sumarin al sector marginado porque no pueden ocupar un lugar en ¢1 sector 

productivo. 

Por lo anterior, vemos que ias nuevas generaciones que aspiran insertarse en el trabajo, enfrentan 

condiciones muy desfavorables. 

‘Une gran cantidad de jévenes con poca escolaridad se encuentran desempleados o subempleados 

viviendo al dia y gencralmente sin proteccién social. Otra gran cantidad de jovenes con escolaridad 

media, suften también dificultades para emplearse y cuando lo logran estén en constante riesgo de 

sex despedidos si no alcanzan a cubrir los requerimicatos de capacitacién para hacerie frente a los 

avances tecnoldgicos que incorporan las empresas”* 

Los jévenes estudiosos son los que tiene mejores posibilidades para obtener un empleo y 

mantenerse en 1 por més tiempo. Aunque no todos encuentran empleo a pesar de su esfuerzo y 

n Idem. 
” snrique del Rio et. al cit. pos. Anzaldia Arce, Ratil E. op. ct. p. 184. 
” Anzaldia Arce, R. E. op, cit. p. 185.
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postgrades, muchos tiene que conformarse con subempleos que no alcanzan el nivel de sus 

aspiraciones, otros optan por ¢l autoempleo. 
1.3.3. El neoliberalismo y sus consecuencias en ta educacién y en fa orientacién 

educativa. 

Sobre las consecuencias de! neoliberalismo en la educacién podemos hablar de algunas de ellas: 

Siendo la educacién encargada de preparar a los seres humanos para satisfacer las necesidades que 

demanda ei pais, entonces hablamos de que el interés primordial de ta educacion seria preparar a los 

seres humanos para desarrollar su capacidad de producir y consumir, como si eso fuera lo 

fundamental en la vida y dejando de lado los aspectos més humanos. Asi, el neoliberalismo 

considera a la educacion como una mercancia fundamentalmente” . 

Por otro lado, al considerar al individuo y prescindir de los grupos sociales, las comunidades y fos 

pueblos, hablamos entonces de que la educacién tendria que promover los intereses del individuo, 

haciendo a un lado y pasando a veces por encima del préjimo™. Asi, el valor de la sotidaridad, de Ia 

cooperacién desinteresada, propio de nucstras culturas indigenas, seria un estorbo para ta educacién 

neoliberal. 

A nivel de organizacién del sistema educativo y de politicas educativas, es de esperarse que se dé un 

espacio cada vez més amplio a grupos econdmicos poderosos para influir en ciertos aspectos de ta 

educacidn, los cuales buscaran el beneficio de sus empresas y a su vez beneficiarn a unos aspectos 

de la educacién pero perjudicaran otros, que no kes produzean a sus empresas. 

Habra una tendencia hacia la evaluacién de acuerdo a los estandares internacionales, con lo cual se 

corre el riesgo de que estos no estén de acuerdo con nuestra realidad cultural” . 

Finalmente hablamos de una tendencia a que aumente Ia proporcién de las escuclas privadas de 

muy buena calidad académica que esthn impulsando sobre todo cieztas carreras importantes para los 

inversionistas™ . 

Lo anterior no puede ser del todo malo, ya que, ante las exigencias de calidad, las escuclss oficiales 

se ven motivadas a experimentar una renovacidn a fondo, con miras a modemizar en buen sentido 

la educacién y al maestro, devolviendo asi al servicio pibtico su cardcter de satisfactor de un 

7 De Quavedo Orozco, L. op. cit.p. 112. 
Idem. p. 114. 

7 Idem p. 114. 
7 Idem p. 114.



  

derecho, con el fin de ofrecer una educacién de calidad y por otro fado, se seivindica la tabor 

profesional del maestro. 

1. 3.4. El Neoliberaliemo en la Orientacién Educativa. 

Actualmente a la educacién se le ha conferido la formacién de profeaionales y técnicos que requiere 

el modelo desarrollista del pais. En respuesta a esto la orientacién educative tiene las siguientes 

caracteristicas: 

René Meully Ruiz” afirma que de acuerdo con su experiencia, fa oricntaciOn educativa en las 

instituciones educativas, se realiza de manera programatica, psicologista y fiuncionalista: 

De manera programatica se esperan resultados positivos del proceso orientador como si esta practica 

fuera decisiva por si misma para eviter los fracasos escolares ignorando otros procesos que no son 

parte de la orientacion. Esta cs una vision superficial de la problematica educative institucional y de 

los educandos. 

Con un enfoque psicologista y no social del orientado, al tomarto como individuo aislado que puede 

lograr su autodeterminacién y reatizacion personal, dejando de Iado aspectos como la influencia de 

Jos grupos de referencia en cl educando, ef carécter burocritico y represivo de {a secundaria; la 

dimensién politica ideokdgica de la orientacidn, al constituirse en un campo de interés para el estado 

en su politica educativa. 

La tendencia de la orientacibn vocacional es funcionalists porque al servir de instrumento para 

encauzar Ias preferencias vocacionales de los estudiantes, de acuerdo con las posibilidades que el 

estado oftece a los estudiantes, de acuerdo con las posibilidades que ¢! sistema educativo les oftece y 

en funcién de los requerimientos del aparato productivo, sin valorar las fuertes contradiccioncs entre 

éstos. 

Partiendo de un enfoque desarrollista, Is orsentacion educativa es vista con fines instrumeantales, de 

tal manera que se le demanda hacer un diagndstico de las necesidades del sistema productivo para 

orientar, la eleccién profesional de Jos alumnos y las opciones cducativas, a los requerimientos del 

pais”. 
Si nos epegamos cstrictamente a esta demanda social, la oricntacion educativa tendria que investigar 

y analizar las condiciones del mercado laboral, el estado del sistema productivo, la oferta educativa y 

” Meuly Rutz, RR op. cit p. 96. 
® Anzaldia arce, R.R op. cit p. 187.
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las necesidades sociales, para conocer y comprender la compleja vinculacién entre formacién y 

empleo en ef pais, en la regién dénde sc desarrollaré su prictica orientadora. 

En Ia actualidad, con la aparicion del examen tnico para ingresar al bachillerato, la oricatacion 

educativa en el Ambito vocacional queda pricticamente reducida a un mero instrumento de 

justificacién politica de la distribucién estudiantit que haga el gobierno a tas diferentes instituciones 

publics de educacién" . 

El gobierno ha tomado en sus manos la distribucion de los estudiantes en un afin de “racionalizar” 

el ingreso a las instituciones educativas, pero sobre todo con el interés de controlar planificadamente 

la formacion de la fuerza de trabajo. Con fines de insercién cn las Areas supuestamente mas 

convenientes para el desarrollo productivo del pais, privilegiando las carreras técnicas y la 

capacitacion a corto plazo para oficios supuestamente “rentables” (que en algunos casos favorecen 

el auto empieo)”. 
Por otro lado, se busca que ls orientacién educativa ahora tenga la funcién de disimular que existe 

un mercado amplio de oportunidades educativas a las que todos tienen acceso, de tal manera que 

puedan atenuarse los efectos frustrantes que la distribucién gubemmamental haga de fos estudiantes. 

Se busca también que el orientador emplee este tipo de estrategias para despertar el interés de los 

alumnos, y los induzca a prepararse mejor para competir por ocupar un lugar en las instituciones 

Clegidas, de nuevo jugando un papel instrumental ¢ ideoldgico para el estado. 

1. 4. Definicién de Orientacion Educativa. 

El concepto de orientacién educativa se ha modificado a lo largo de Is historia. Los diferentes 

Conceptos que han surgido sobre i orientacion s¢ han relacionado con los enfoques que s¢ ke han 

dado a esta misma. 

Asi, los métodos y técnicas de la orientacion se han dirigido sobre todo, en una primera ctapa 8 

spoyar los problemas inmediatos que confrontan los centros de enseflanza media y superior, 

entonces se comienza a hablar de Ia orientacién escolar_como cl conjunto de métodos y 

procedimientos eficaces para lograr el ajuste y adaptacién del alumno a su medio académico 

inmedisto; més tarde, de una orlentacién pedagégica abocada a permitir al estudiante elcanzar una 

mayor e¢ficiencia en el aprendizaje, un més alto rendimiento escolar y, finalmente, de una 

orientacién profesional que subraya ta necesidad de correlacionar {2 propia vocacién con las 

4! Anzaldia Arce, RE. op, cit, p. 187. 
® Idem
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caracteristicas de la profesién y las altemnativas que la demands ofrece. Estas areas de la orientacién 

han buscado sobre todo ayudar a los alumnos en Ia solucién de problemas tales como: rendimiento 

escolar, reprobacion, irregularidad y desercin®. 

Junto con estos enfoques de la orientacién ha surgido el imperativo de guiar a los estudisntes con 

fespecto a sus propias incertidumbres socioculturales. 

Sin embargo, conforme el papel de la orientacién se plantea cada vez mas complejo, en los medios 

escolares, familiares y sociales, la orientacibn educativa toma cucrpo a nivel practico, y en ei ambito 

tedrico y técnico el concepto de orientacién se perfila paulatinamente: las tareas de organizacién, 

Programacion, recuperacion, reeducacidn, entre otras, son incorporadas al que hacer del orientador 

que ve asi amptiados sus campos y Areas de trabajo. Su labor ya no ¢s (inicamente de diagndstico 

psicolégico, o la aplicacién psicomética, ni ta orientacidn profesional estricta, sino que 

progresivamente se le exige una funcién més compieja que abarque la totatidad de problemas que 

rodean a la escuela y al educando™ . 

En esta perspectiva, al orientador Je atafien simultineamente la problematica escolar tanto en cuanto 

a comunidad educativa, como a niveles individual, personal o familiar, la problemiética 

socioecondmica, con todas las repercusiones que tiene sobre el Ambito educativo (desarrollo 

industrial, incorporacién de modema tecnologia, fendmenos migratorios, abandono rural, ctc.), y la 

problemética cultural por lo que implica cambios de mentalidad, valores y creencias, formacién 

permanente, etc. 

En Ia medida en que tales problemitices inciden en el desarrollo de cada sujeto y en el enfoque 

educativo, el orientador debe hacerlas suyas. 

Por lo anterior, la AMPO, AC., hace un intento por redefinir los conceptos tradicionales de 

orientacion a partir de las nuevas caracteristicas y necesidades del pais, caracteristicas y condiciones 

analizadas a partir tanto de los referentes politicos, econdmicos y sociales, como de los avances 

intelectuales expresados por los orientadores educativos dei pais. 

Antes de presentar esta nueva propuesta, cabe sefialar que en ¢f concepto de orientacién, convergen 

dos aspectos: el individuo y sociedad en implicacién mutua™ . 

© Garcia Ramtrez, L op, cit. p. 59. 
™ Farns Santacana, Marta. op. cit, pp. 11 y 12. 
© Nava Ortt, José. op. ctt., p. 48. 
* Forns Santacana, M. op. cit. pp. 12 9 13.



  

El primero de estos témminos, individuo, presupone desde ¢} punto de vista escolar, que el orientador 

al realizar su tarea de orientacién, deberd tener en cuenta que va a incidir sobre un sujeto con una 

determinada forma de ser y de actuar. con ur determinade nivel de formacién y de aprendizaje, con 

unas cafacteristicas ¢ historia evolutiva genética particulares. En consecuencia, en su trabajo diario, 

térico y practico, debera individualizar las técnicas psicolégicas y pedagogicas de accién. 

El segundo témmino, sociedad, presupone la insercién sociceconémica del individuo: el sujeto 

orientado debe serlo cn cuanto a individuo que esth inmerso en un contexto socioligico y 

econdmico determinado, de abi que el orientador deba poseer los conocimientos sociales y 

econdmicos adecuados a fin de presentar opciones lo suficientemente amplias, no solo en funcidn 

de la dindmica socioecondmica y cultural existente, sino también segtin las lineas de cambio que se 

vayan estableciendo. 

Por otro, lado ta orientacién tiene muchos puntos de contacto con la educacidn, y casi Tegan a 

confundirse mutuamente. Ambas tratan de favorecer el desarrollo del sujeto, para que éste, por si 

mismo, asuma de forma responsable su propia educacién y su propia orientacién. 

La educacién en sentido general, consiste en la preparacién pera la vida en los dos aspectos: 

individual y social, que aspira al mé&ximo desarrollo de Ia personalidad del sujeto, lo que culmina 

con su participacién plena y creativa en la sociedad. “En este sentido toda la orientacién ¢s parte de 

la educacién y esté contenida en ella misma. 

Ademés, cabe mencionar la afirmaciin de Gustavo Torrellas’, quien menciona que toda 

orientacion es educativa ya que aspira a la educacion de la personalidad, a la preparacion para ta 

vida y promueve a través de ésta el desarrollo personal y la autorrealizacion 

La educacién va encaminada especialmente a conseguir la formacién integral del sujeto y la 

instruceién adecuada 4 sus potencialidades, mientras que la orientacién va més encaminada a 

conseguir: la adecuacién de métodos y contenidos del aprendizaje a cada alumno y a cada situacién 

escolar (accion psicopedagégica}, 2) el conocimiento cientifico y técnico de cada sujeto o sca, de su 

potencia (accién psicodiagndstica), y 3) la solucién, recuperacién, adaptacién y/o reeducacién de 

todos aquellos posibles trastomnos (grupales o individuales) creados, bien por la propia situacién 

escolar, bien por el propio contexto del sujeto (accion psicoteraptutica o reeducativa)™. 

” Torroella, Gustavo. “La educacién y la orientacién como la preparacién del hombre para la vida". 
Conferencia sustentada en la Asamblea Mensual Ordiaraia de la AMPO. 28 de Noviembre. 1992. p. 4. cit. 

por. Nava Ortiz, Jose. op. cit. p. 41. 
Forns Santacana, M. op, cit, p. 11.
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No obstante cada uno de estos tres aspectos orientativos ¢sth implicado el concepto de educacién 

como base idecldgica que encauza el actuar. Asi, orientacién y educacién no pueden olvidarse ni 

excluirse mutuamente, sino, por ef contrario, dependen una de otra. 

Educacién y Orientacién Educativa no son servicios externos o yuxtapuestos, deben ser parte 

integral de la misma puesto que persiguen las mismas finalidades y coordina sus fimciones con los 

inherentes a los demés aspectos del proceso educativo, Se diferencia en ¢l énfasis que pone en ta 

atencion de las necesidades individuales y en el uso de las técnicas especializadas” . 

‘Ademss, Gustavo Torseila agrega que no toda la educacién es primeramente orientaciOn, porque 

hay una parte de la educacion que es instruccién” . 

A continuacién se presenta Ia queva propuesta conceptual que agtutina Is tradicidén con la 

modemnidad, ya que recoge ¢ integra las experiencias histdricas con el contexto actual, al mismo 

tempo que incorpora las innovaciones derivadas de los avances cientificos tecnolbgicos y 

humanisticos del México de nuestros dias. Dicha propuesta tiene una larga historia en la literatura 

producida tanto en México como en otros paises. 

Cabe aclarar que Luis Herrera y Montes (1960)"' introdujo el concepto de orientacién educativa y 

vocacional en 1952, cuando se establecid la primer Oficina de Orientacién Educativa y Vocacional 

dependiente de fa SEP, para cuyo fin formuld ef siguiente concepto: “Se ha definido la Orientacién 

Educativa y Vocacional, como aquella fase del proceso educativo, que tiene por objeto ayudar a 

cada individuo a desenvoiverse a través de la realizacién de actividades y experiencias que le 

permitan resolver sus problemas, al mismo tiempo que adquiere un mejor conocimiento de si 

mismo”. 

La Asociacién Mexicana de Profesionaies de la Orientacién AMPO, propone un nuevo concepto de 

Orientacion Educativa, cl cual s¢ describe a continuacién: “La Orientacién Educativa es la 

disciplina que estudia y promueve durante toda la vida, las capacidades pedagdgicas, 

psicolégicas y socloecondémicas del ser humano, con el propdsito de vincular arménicamente 

desarrollo personal con el desarrollo social del pats”*” . 

© Méeuly Ruiz, R. op, cit p. 93. 
* Torraello, Gustave (1991), “La orientacion y la educacién como la preparacién del hombre para la vida”. 
Conferencia sustentada en la Asamblea Mensual Ordinaria de la AMPO. 28 de Noviembre p. 11. ett. pos. 

Nava Ortiz, José. op. cit. p. 41. 
% Nava Ortts, José. op. ett, p. 40. 
® Idem., p. 48



  

De ésta definicién se derivan ciertas caracteristicas estructurales que requieren ser explicadas a fin 

de propiciar su justa comprensién por Is sociedad en general y en particular por los orientadores 

educativos del presente y futuro de nuestro pais: 

e La Orientacién Educativa como Proceso Educativo. La orientacibn es considerada educativa, 

principalmente porque integra procesos formativos y no solo informativos, ya que ¢l orientador 

educativo promucve cn los orientados fa formacién y ts transformacién de sus capacidades 

pedagogicas, psicoligicas y socioecondmicas, durante toda ia vida. 

La orientacién educativa contribuye como lo sefiala el Articulo Tercero Constitucional, a desarrollar 

armonicamente Ins facultades del ser humano en los aspectos cognoscitivos, afectivos y 

psicomotores especificamente en la transformacidn de las potencialidades intelectuales, emocionalcs 

y sociales sean estas innatas o aprendidas asi como promover ios valores humanos y la toma de 

conciencia sobre ta realidad y su compromiso social como persona. Estas funciones inscriben al 

orientador educativo actual y del futuro, en ef conjunto de los agentes educadores y de 

transformacién social que el pais requiere. 

La orientacién educativa es un proceso que dirige sus acciones y fines para dotar a los individuos de 

herramientas intelectuales para conocer, aprehender y construir formas de vida satisfactorias, a partir 

de sus potencialidades pedagdgicas psicoligicas y socioeconémicas. Es por eso que la orientacion 

educativa es mucho més que una ayuda para fomentar hAbitos de estudio, resolver problemas de 

conducta, aplicar tests que permitan conocer las aptitudes individuales o proporcionar informacion 

profesiografica. 

e La Orientacién Educativa como Proceso Disciplinar. La orientacion educativa se considera 

con una doble funcién: como disciplina de estudio y como un servicio de ayuda, sunque en la 

practica tradicional solo se ke ba visto como un servicio de ayuda, dejando de lado ef aspecto de 

fa investigacién, la cual es indispensable rescatar, pera que se convierta en una disciplina 

cientifica de trascendencia social. 

e La Orientacién Educativa como Proceso Permanente. La orientacién educativa es una accion 

que acompafia al ser humano durante toda la vida. En sentido filosbfico ef hombre requiere auto- 

orientarse cn todos fos lugares y momentos, sobre todo cuando sc trata de poner en practica sus 

capacidades personales (inteligencia, aptitudes, habilidades, intereses valores, concepto del 

mundo, ¢tc.;) que son interpretados como capacidades pedagdgicas, psicoldgicas y 

socieconomicas, en las actividades cotidianas. Es aqui donde necesita un profesional de la
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ofientacién educativa que le acompafic y ie aunilie oportuna y eficazmente mediante técnicas 

apropiadas en ia realizacién de acciones que contribuyan al desarrollo de sus potencialidades 

individuales, a la comprensién del sentido de su vida, al logro de sus metas y su vinculacién con 

el mundo social. Este proceso esté presente durante toda la vida del ser humano, de ahi que se 

considerc a Ia orientacién educativa como una orientacién pare toda Is vida™®. 

© La Orientacién como un Proceso de Vinculacién. Toda accién orientadora tiene como meta 

fundamental Ia vinculaciin de fas variables individuales (capacidades pedagigicas, psicoligicas y 

socioecondmicas), y la vinculacién de las variables sociales (ambiente familiar, escolar, laboral 

en sus Ambitos estatal regional y nacional)” . 

Lograr ¢] equilibrio entre el desarroilo personal y social, es el fin de todo proceso educativo y la 

ofientacién es considerada como educativa y por tanto debe tener como meta principal , Ia 

vinculacion sujeto sociedad. 

e La Orientacién Educativa como un Proceso Integrador. La orientacion es en sintesis una y no 

varias definiciones de un mismo proceso ya que en su nueva concepcidn se integran todas 

aquellas modalidades pricticas como son: Ia orientacién escolar, fa orientacién vocacional, la 

orientacion profesional y otras. Esta nueva concepcién se diferencia de la clasica, en e! offecerse 

como una actividad profesional dentro y fuera de las aulas ya que lo educativo no es sindnimo de 

escolar, sino de proceso formstivo, continuo y social” . 

La ofientacion educativa entendida asi, ¢s una actividad profesional dedicada permanentemente al 

servicio y promocién, pero también al estudio e investigacion de las capacidades pedagdgicas, 

psicoldgicas y socioecondmicas de fos seres humanos y su vinculacién arménica con ¢! desarrollo 

personal y social. 

La orientacién educativa entendida en ef nivel de secundaria, es aquella actividad que “sin descuidar 

fos aspectos intelectuales y afectivos facilita no solo el desempefio escolar, ofrece las pautas para el 

futuro personal y profesional dei cducando al favorecer tanto la formacién de valores como cl 

desarrollo de habilidades y actitudes que ke permitan interactuar con su realidad actual y proyectar la 

future . 

* Idem. p. 48 
™ Idem. p. 50. 
% idem, p. 50 
™ Véaques Beveragst, Zoraida y col Orjentacién Educativa, Libro para el masniro, SEP. 1997. p. 20.
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Lo anterior implica que esta practica incluye atencién a “miltiples procesos presentes en el marco 

escolar, profesional, personal y social de la educacién a quien se dirige™’ . 

  

% Santolestra Soler. “Estudios tedricos de ia orientacton educattva” p. 22. cit. pos. Vazquez Beveraggt, 

Zoratda y col. op. cit. p. 20,
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CAPITULO 2 

*CARACTERISTICAS DEL ADOLESCENTE QUE CURSA LA EDUCACION 

SECUNDARIA, EN MEXICO”. 

ee “..La adalescencia no es ni una repeticién del pasado 

Ai una mera estacién infermeda entre fa infancia 
y 'a edad aduita. 

Es un espacio pleno de historia y potenciakdad...” 

“La adolascencia constiuye una etapa de la vida, 

dedicada @ una revisién vigorosa @ incesantemente 
activa deta primera infancia y fa nifiez...". 

ntes de adentramos en el tema del orientador educativo, es preciso conocer las caracteristicas 

A principales de la poblacién adolescente, que cursa el nivel secundaria en nuestro pais, asi 

mismo conocer sus fortalezas y debilidades, sus necesidades y los riesgos a los que se enfrenta y que 

afectan su proceso de desarrollo, asi como sus relaciones familiares, escolares y en general su 

incursién en el contexto social, con las oportunidades y amenazas que cafacterizan a un 

mundo en constante cambio. 

El objeto de nuestro estudio sera el adolescente “normal”, de clase media, urbana, que cursa la 

educacién secundaria. En este capitulo se pretende describir ias caracteristicas generales bésicas a las 

que com(nmente se enfrentard el orientador educativo en el aula, uno de los campos donde se 

evidencia el desafio, la rebeldia, la ambivalencia del adolescente frente a su propio cuerpo, los 

cambios emotivos, sus nuevas capacidades intelectuales, los cambios familiares ™, entre otras 

modalidades de conducta. Por todo lo anterior, se considera indispensable que cl profesional de la 

orientacién cuente con elementos tedricos, metodoldgicos y practicos para asi abordar el proceso de 

ensefianza-aprendizaje y las problematicas de los alumnos adolescentes. 

4. Definicién de la Etapa Adolescente. 

Etimolégicamente, adolescencia, proviene de ad: a, hacia y olescere de olere: crecer. Significa la 

condicién y ¢l proceso de crecimiento. Dicho proceso implica una crisis (del griego: krisis: acto o 

facultad de distinguir, elegir , decidir y/o resolver) a partir del cual se logrard Is identidad personal. 

  

  

      

   

  

  

      

  

  

      

*! Obregon, Teresa. “El adolescents estudiante. Experiencia docente”. En: Perfilez educativos. p. 54.



  

La adolescencia se define como una efapa del desarrollo hwmano, en ella cambiarin diversos 

aspectos de la vida, es decir, que su funcionamiento ser cada vez mAs complejo y de mejor calidad, 5 

medida que aumenta la edad. 

Es un periodo de comienzo y duracion variables, inicia con ta pubertad, !a cual puede comenzar entre 

los 9 y los 13 afios y la adolescencia finaliza cuando el individuo alcanza la madurez emocional y 

social, para asumir el pepel adulto, dicho suceso puede durar unos aflos o no conchuir nunca. 

De acuerdo con lo anterior, Velasco” , afirma que 1a adolescencia, se define como “la etapa del 

desarrollo humano, de comienzo y duracién variables, la cual marca el final de la nifiez y crea los 

cimientos para la edad adulta. Esté marcada por cambios interdependientes en las dimensiones 

biolégicas, psicolégicas y sociales del ser nanano". 

La Organizacion Mundial de la Salud (OMS) ‘ ubica al periodo adolescente entre fos 10 y 19 aflos 

de edad, y considera la adolescencia temprana entre tos 10 y los 14 afios y de los 15 a los 19 afios 

como adolescencia tardia. Asi mismo, delimita la juventad entre los 15 a fos 25 afios. La primera 

fase de la adolescencia esth vinculada con cl inicio de la pubcrtad, mientras que la fase tardia esta 

vinculada con el inicio de la juventud y, segiin los criterios de la OMS, el final de la adolescencia 

coincide con el fin de la juventud, es decir a los 25afios . 

Ea nuestra sociedad la adolescencia dura desde los 10 hasta los 25 aproximadamente, en parte debido 

a los afios que se requieren para terminar una carrera y las pocas oportunidades de trabajo que existen 

para los jdvenes, lo cual a su vez implica que el tiempo de dependencia de los hijos hacia los padres 

se protonga, sin embargo, puede durar toda la vida cuando el adolescente no alcance el nivel de 

maduracién emocional que fe permita visualizarse como un ser independiente, capaz de adquirir la 

responsabilidad de si mismo. 

La adolescencia tiene un punto de partida biolégico y un desenlace psicoligico y social. Esto no 

quiere decir que en el inicio de la adolescencia ef aspecto psicolégico y social no estén presentes, en 

realidad las tres esferas existen en todo momento, pero en el inicio de la adolescencia predomina ef 

desarrollo biokigico y al final de la adolescencia predominan los aspectos psicoligico y social. 

Desde el punto de vista bioldgico, su inicio se caracteriza por la aceleracién final dei crecimiento 

(corporal) y por la aparicién de fos caracteres sexuales secundarios y concluye con la fusion de la 

glandula epifisis y cuando finaliza la diferenciacién sexual. Desde el punto de vista psicoldgico, esti 

* Velasco, Laticta. “Desarrollo bto-sico-social de la adolescencia. Tareas, metas y logros”. En: Manual 

banco de salud, sexualidad y adolescencia . (S/P). 
Idem.
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caracterizado por la percepcién de un nuevo “Yo” y concluye al tener una clara diferenciscion del yo 

para poderlo compartir con una pareja, es decir, que el individuo es capaz de percibirse como un ser 

independiente de los demas (consolidacién de la identidad y capacidad de relacionarse de manera 

estable con otra persona). ¢s un periodo de preparacién para asumir ¢! papel de adulto y termina 

cuando La sociedad ie otorga prerrogativas adultas plenas, y cl joven asume un rol labora! y marital 

adulto *". 

Lincon afirma que en la cronologia de la historia de la vida, le adolescencia actia como elemento 

unificador entre la infancia y la vida adulta, sin embargo, [a historia de la vida es mAs que una 

secuencia de escenas, acontecimientos y personajes, cn que ef pasado, el presente y cl futuro se 

vyuelven a entretejer con hilos de fantasia y descos que no siguen, necesariamente, las pautas de la 

cronologia lineal. Asi pues, “la adolescencia no es una lines delgada entre ‘to que fue’ y “lo que sera’, 

sino una totalidad plena de historia y potenciatidades” '*. 

4.1. Teorias de la adolescencia. 

Para el orientador educativo de secundaria es indispensable incluir en sus funciones el conocer 

ampiiamente {as caracteristicas de la poblacion adolescente con la que trabaja, ubicindola en un 

momento importante de la vida del ser humano, conocer tanto los procesos psicolégicos de esta etapa, 

como también los cambios de estos procesos a lo largo de toda la vida, para poder entender de donde 

viene y hacia dénde va el sdolescente y de ésta manera orientarlo adecusdamente. 

Pars ello es necesario mencionar las teorias més importantes sobre los cambios de la adolescencia, al 

igual que los tedricos més representativos, que se han encargado de explicar el significado total de los 

cambios fisiologicos de la adolescencia y sus consiguientes efectos en las funciones del individuo y en 

otros aspectos de la vida; ya que toda teoria implica una manera particular de percibir la naturaleza 

del desarrollo humano. 

El psicdlogo norteamericano G. Stanley Hall fue quien abrié el camino al estudio de la 

adolescencia™ , Hall sostiene que ciertos factores fisiologicos gen¢ticamente determinados, produccn 

reacciones psicoligicas. Afirma que 1s adolescencia representa una ctapa de turbulenta transicién 

para la especie humana”. Fue Hall quien por primera vez considerd ta adolescencia como un 

periodo tormentoso y ala vez estimulante, en el que se producen innumerables tensiones, con 

4! Idem. (S/P). 
48 rincon, Bruce. cit. pos. Kaplan, Louise. op, cip, p.14. 
49 Delval, Juan. El desarrollo humano. p. 544. 
1 Hall, Stanley. cit. pox. Papalia, Diane. Pricologia del desarrollo, p. 508.



  

inestabilidad, entusiasmo y pasion, en la que el joven se encuentra dividido entre tendencias opuestas. 

AdemAs de que la adolescencia supone un corte profuindo con la infancia. Consideraba que la fase 

adolescente era la que podia elevar al individuo a un nivel superior de relaciones morales: ef de amor 

a toda la especie humana y a los animales inferiores. También considerd esta fase muy importante en 

cuanto a modificar ¢l rumbo de ta vida humana asi como su potencialidad para clevar a la raza 

humana a un nivel superior de! desarrollo moral’. Por otro lado, Hall consideraba a la adolescencia 

como un periodo de recapitulacion de las etnpas anteriores y como un segundo nacimiento, ya que 

€s cuando aparecen los rasgos mAs evolucionados y mas esencialmente humanos'™ . 

Mead!” en contraste con Hall, afirma que la adolescencia no ¢s un fenémeno universal, sin negar la 

influencia de los factores biokbgicos, amd la atencién hacia la importancia que tiene los factores 

culturales en el desarrollo. Afirma que los cambios fisicos son ¢l motivo por el cual este periodo de fa 

vida se conoce por el nombre de adolescencia, pero las caracteristicas de esa transicién dependen del 

tratamiento que cada cultura especifica dé a esos cambios. 

Bandura'™ afirma que la adolescencia surgié como resultado del énfasis exagerado cn los signos 

superficiales de uniformidad, en especial las modas, y por el sensacionalismo de los medios de 

comunicacién que han presentado la imagen del adolescente perturbado, como si se tratara del 

adolescente tipico. 

Lo anterior es apoyado por Moreno quien sefiala que los cambios en las condiciones de vida que 

han tenido lugar en las sociedades occidentales son los responsables de las dificultades con las que se 

enfrentan los adolescentes. Moreno resume esos cambios con referencia a la situacion legal de los 

jovenes, su papel dentro de la familia y a la educacién, fos cuales guardan una estrecha relacion. El 

aspecto que mas Hama la atencién de estas afirmaciones es el que se refiere a la prolongacién de la 

duracidn de! periodo de dependencia de! adolescente hacia los adultos, debido a ios iargos periodos 

escolares, la prohibicién del trabajo infantil, lo que retrasa el momento de incorporacién a la sociedad 

adutta y fo hace mas dificil. 

A partir de lo anterior puede verse que las concepciones sobre la adolescencia son variadas, y 

diferentes autores han subrayado més unos caracteres que otros, pero aunque incluyan muchos 

matices, en éste apartado resaltaremos esenciaimente tres: la posicién psicoanalitica, que resalta los 

  

185 Idem. 
108 Vuuss, Rolf, Teortas de la adolescencia, De. Paidos. México 1995. p. 26. 
107 Mead, Margaret. cit. pos. Papalia, Diane. gp. cit, p. 09. 

108 Idem. 
40° Vroreno (1990), cit. pos. Delval, Juan. op, cit, p. $50.
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aspectos psicolégicos, la teoria sociolégica, que resalta la influencia de 10s factores sociales en el 

desarrollo del individuo y la teorla cognoscitivista de Piaget!’’, que da una explicaciém bioldgica al 

conocimiento, las cuales se mencionan a continuacién. 

1.2. Teoria peicoanalitica. 

Dentro de la teoria psicoanalitica encontramos las importantes aportaciones de Sigmund Freud, que 

més tarde serian profundizadas y desarrolladas por Ana Freud y Peter Blos. Esta teoria atribuye los 

cambios de la adolescencia a causas intemas. Sigmund Freud!" en su tcoria psicoscxual del 

desarrollo, considera la etapa genital o de madurez sexual adulta, como el punto clave de la 

adolescencia. Es un nuevo despertar de las urgencias sexuales de la etapa falica dirigidas ahora por 

canales sociaimente aceptados: las relaciones heterosexuales con personas externas a la familia 

Debido a cambios fisioldgicos de la maduracion, el adolesceate ya no puede reprimir su sexualidad, 

como Jo hacia en la etapa de latencia, sus necesidades fisiologicas hacen que esto sea imposible. 

Mientras que todas las formas de scxualidad infantil tienen como objetivo el placer puro, los cambios 

de In pubertad tren a la sexualidad el componente adicional de la reproduccion y la basqueda de un 

campanero adecuado. Todo Jo anterior implica un replanteamiento de los lazos con los padres y un 

cambio en las relaciones con ¢stos y con las demas personas. Ademés de que hay un desequilibrio 

psiquico, fo cual puede provocar desajustes, haciendo a la personalidad mas vulnerable y produciendo 

defensas psicoldgicas que en cierto modo obstaculizan la adaptacion''?. 

Freud sabia que ef camino de {a transicién evolutiva desde la infancia al funcionamiento sexual y 

moral adulto no tenis un curso directo, que entre la infancia y la edad adults se producen muchas 

transformaciones, muchas marchas y contramarchas y que la pubertad representa un punto critico en 

las complejas relaciones entre la vida mental infantil y la adutta’”?. 

Si bien tas teorias de Freud sobre cl desarrollo de fos adolescentes no son tan abundantes como sus 

muy detalladas teorias del desarrollo infantil, si esth de acuerdo con algunas funciones de la 

adolescencia, como el logro de la identidad adulta con relacién a factores tales como la profesibn, los 

valores culturales y la ética individual. 

Ana Freud!" dedicé mAs tiempo  esbozar el desarrollo de los adolescentes y los mecanismos de 

defensa que utilizan en sus esfuerzos por controlar sus impulsos sexuales, recién descubiertos. Segin 

HO Delval, Juan. op. cit. p. 550. 
‘1 Papatta, Diane. op. cit. p. $11. 
"2 Delval, Juan. ep. cit. p. 550. 
43 Fyeud, Sigmund. ctt. pos. Kaplan, Louise. op. cit. p. 13. 
46 Fyeud, And. cit, pos. Papalia, Diane. op, cit, pp. 514 y 515.



  

Ana Freud consideraba que los afios de la adolescencia cran importantes para fa formacién del 

caricter. De acuerdo con ella los cambios glandulares de ta pubertad, afectan también la funcién 

psicoldgica. Lo anterior imptica un redespertar , instintivo de las fucrzas libidinales, las cuales 4 su 

vez provocan un desequilibrio psicolégico (conflictos intemos). Asi pues, uno de los aspectos a ser 

tenidos en cuenta en e! estudio de la pubertad es la tentativa de recobrar el equilibrio interno"”* . 

Segin Anna Freud durante el periode de Latencia, el nifio desarrolla el super yo 0 conciencia, a 

través de la asimilacion de los valores y principios morales de las personas con las que se identifica, 

tales como sus padres. E! nifio desarroila el sentido def bien y del mal y, consecuentemente, 

sentimientos de culpa toda vez que su conducts no coincide con su cédigo moral. Asi, la ansiedad del 

super yo ¢s el resultado de la identificacién con ¢] sistema de valores morales de los padres y otras 

figuras importantes de autoridad y la internalizacién de dicho sistema. Durante la pubescencia, el yo 

(gobernado por el principio de realidad) al cedex a los impulsos del ello (pulsiones instintivas), entre 

en conflicto con las ya internalizadas normas morales del super yo (conciencia). Mientras que el nifio 

experimenta frustraciOn externa si el padre u otra figura de autoridad interfiere en e! logro del objeto 

que constituye su meta; el pubescente cxperimenta una frustracién interna cuando ef logro dei 

objetivo es impedido por inhibiciones interiores que surgen de Ia conciencia. Este cambio de un 

mecanismo de control extemno a otro interno pone en desequilibrio ¢ balance mental del individuo. 

Asi se puede observer una intensificacién de las tendencias agresivas, de la indocilidad, de la 

preocupacién por la suciedad y por el desorden, de la brutalidad y las tendencias exhibicionistas". 

Freud afirma que cuando el logro de la madurez sexual crea un incremento perturbador de ta 

influencia libidinal sobre ta esfera psicologica, se produce el resurgimiento temporal de ctapas 

evolutivas anteriores o Ia regresion a los mismos. Asi, hacia ef comienzo de la adolescencia se 

produce un segundo complejo de Edipo, provocando en los varones cl miedo a la castracion y cn fas 

mujeres la envidia por la posesién del pene, igual que en la primera etapa edipica, Durante la 

adolescencia los impulsos cdipicos, si ¢s que legan a la conciencia, sucien realizarse en el nivel de ia 

fantasia, El superyo recientemente desarrollado interviene en el conflicto produciendo ansiedad y 

poniendo en accién todes los mecanismos de defensa que el yo tiene a su disposicién, como la 

negacion, la represion y el desplazamiento'’” . 

U3 Freud, Anna (1895). cit. pos. Muuss, Rolf, op. cit. p. 38. 
14 Idem. 
U7 Fyeud, Anna. Idem. p. 39.



  

Aunque Anna Freud se ocupa principalmente del desarrollo patologico y presta poca atencién a la 

adaptaciOn sexual normal, si destaca claramente los peligros posibles que amenazan ¢] desarrollo 

normal: a) ¢l ello puede anular al yo, “en cuyo caso no quedarian ni vestigios del caracter anterior del 

individuo y la entrada a la vida aduita estara marcada por un tumulto de gratificaciones no inbibidas 

por los instintos" y b) el yo puede vencer al ello y confinarlo a un rea limitada, controlada 

constantemente por numerosos mecanismos de defensa, dentro de los que destaca Anna Freud como 

tipicos de fa adolescencia: el ascctismo y la intelectualizacion y aunque ambos ya se encontraban 

presentes antes de la pubescencia, durante este periodo revisten una importancia especifica. E! 

ascetismo en un adolescente sc debe a la desconfianza genecralizada contra todos los descos 

instintivos, que va mas alla de la sexualidad y aberca la comida, el suetio y los habitos del vestido. E! 

aumento de intereses intelectuales y el cambio en fos intereses concretos por otros abstractos se 

describen en términos de un mecanismo de defense contra la libido'™* . 

Para Blos"”’, ta adolescencia constituye un segundo proceso de individuacién, el primero tuvo ugar 

en los tres primeros afios de vida cuando ej beb¢ aprende a andar y adquiere independencia fisica y 

confisnza en si mismo. En ef adolescente hay también una biisqueda de independencia que en este 

caso es mas afectiva y supone romper los lazos afectivos de dependencia. El bebé para separarse de la 

madre, la interioriza, mientras que cl adolescente tiene que prescindir de esta construccién 

interiorizadora, para buscar fuera otros objetos amorosos. 

Cabe mencionar que aunque en ta teoria psicoanalitica las etapas del desarrollo psicosexual son 

genéticamente determinadas y relativamente independientes de factores ambientales, pese a lo 

anterior, no deja de tomar en cuenta los factores sociales, ya que los conceptos morales, las 

aspiraciones y ambiciones de cada sociedad entrar a formar parte del individuo a través del desarrollo 

del superyo. 

1.3. Teoria sociolégica de Erik Erikson. 

Erikson, Fromm, Homey y Sullivan, modificaron la posicién psicoanalitica ortodoxa, que otorga 

importancia a los instintos y al determinismo biolégico en el proceso evolutivo. Estos autores 

sefialaron que los factores sociales pueden modificar el desarrotlo y fos impulsos del ello’ . 

Asi pues, derivada de la teorta psicoanalitica, Erikson desarrolla su propia teoria que enfatiza el 

aspecto sociolégico, desde esta perspectiva la adolescencia es el resultado de tensiones y presioncs 

U5 Freud, Anna. tdem. pp. Oy 41. 
4° Blos, Peter. La transtcton adolescents. p. 385. 
129 sfuusy, Rolf op, cit, p. 36.



  

que proviene de la gociedad. El sujeto tiene que incorporar los valores y las creencias de la sociedad, 

es decir, terminar de socializarse y al mismo tiempo adoptar determinados papeles sociales" . 

El concepto principal de la teorta de Erikson lo constituye la adquisicién de una identidad del yo, ta 

cual se cumple de diferentes maneras en cada cultura. Sin embargo, el cumplimiento de esta tarea 

evotutiva contiene un elemento comun a todas las cutturas y es la idea de que el niflo con el fin de 

adquirir una identidad del yo, fuerte y sana, ha de recibir gran reconocimiento de sus rendimientos y 

logros. Erikson describe ocho etapas o pasos evolutivos del ser humano, en cada uno surge un 

conflicto con dos posibles desentaces: si el conflicto se elabora de manera de manera satisfactoria, la 

cualidad positiva se incorpora al yo y puede producirse un desarrollo ulterior saludable, pero si el 

conflicto persiste o se resuelve de modo insatisfactorio, se perjudica el yo en desarrollo integrandose 

en ét la cualidad negativa. Cada etapa depende de la solucién ¢ integracion de la etapa anterior’? 

Para Erikson’ , Ia adotescencia es la quinta de las ocho edades de! hombre descritas por él. Esta la 

denomind Identidad frente a difusién del ego, en ta cual ef adolescente tiene la tarea de integrar 

todos fos papeles o roles que aprendié durante su infancia, en una sola identidad congrucnte. Por 

otro lado, los cambios fisicos sefislan Ia legada a la plena edad adulta, con e! interrogante de su 

funcién dentro de la sociedad. Segin Erikson ¢! aspecto mAs importante de la busqueda de la 

identidad cs la decision que se toma al efegir una carrera. 

Segiin Erikson™, la pubescencia se caracteriza por la rapidez de! crecimiento fisico, la madurez 

sexual y la conciencia sexual. Debido a que jos dos Ultimos aspectos son cualitativamente muy 

diferentes de los diferentes de los experimentados en aflos anteriores, se presenta en ese periodo un 

elemento de discontinuidad que lo scpara del desarrotlo anterior. El joven se enfrenta con una 

“revolucién fisiolbgica” dentro de si mismo que amenaza a su imagen corporal y a su identidad del 

yo. Empieza a preocuparse por “to que parece ser ante los ojos de los demés” en comparacion con ¢i 

sentimiento que tiene de si mismo. 

Erikson considera importante el estudio de Ia identidad, ya que ei sdolescente tiene que restableces la 

identidad del yo a la luz de sus experiencias anteriores y aceptar que los nuevos cambios corporales y 

sentimientos libidinales son partes de si mismo. 

42) Eyikxon, Evik. cit. pos. Delval, Juan. op. ett. p. $51. 
22 Muuss, Rolf, op. cit, pp. 48 y 49. 
25 Erikson, Ertk. cit. pos. Papalia, Diane. op. cit. p. 514. 
24 Erikson, Enk, cit. pos. Muusy, Rolf. op. cit . p. 49.
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Por otro lado, si la identidad no se restablece satisfactoriamente en esta ctapa, existe el riesgo de que 

el papel que ha de desempefiar como individuo le parezca difuso, cosa que pondré en peligro el 

desarrollo ulterior del yo. Cuando esto sucede, sc presentan los incidentes delictuosos y psicéticos. 

La identidad del yo debe haber sido establecida antes que el individuo pueda considerar el 

matrimonio. Toda persona tiene que saber realmente quién es y quién desea llegar a ser antes de 

poder decidir quién serA un compafiero conveniente y por otro lado, Gnicamente el logro de la 

identidad del yo, permitiré la intimidad del amor sexual afectivo. 

La madurez empieza cuando Ia identidad ha sido establecida y ha sungido un individuo integrado. La 

identidad del yo implica la integracién total de ambiciones y aspiraciones vocacionales, junto con 

todas las cualidades adquiridas a través de identificaciones anteriores. 

Como puede verse cada autor define a la adolescencia desde el angulo en que la estudia, la teoria 

psicoanalitica pone el acento en los factores internos que desencadenan Ia adolescencia y se 

manifiestan en los conflictos de integracién social, en cambio, las teorias sociolégicas atribuyen la 

adolescencia a causas sociales exteriores, poniendo mayor énfasis en los factores medioambientales y 

fa adolescencia se concibe como el resultado de tensiones y presiones que viene de la sociedad. 

Segiin Coleman no hay grandes desacuerdos entre las concepciones psicoanalitica y socioldgica, sino 

que ambas se complementan y difieren principalmente en las causas que originan los cambios. Por su 

parte, la teoria de Piaget, se sitia en un punto intermedio entre ambas teorlas, pero subraya uo 

aspecto descuidado por ellos, que son los cambios que se producen en la manera de pensar de los 

adolescentes'® . 

1.4. Teoria cognoscitiva de Jean Piaget. 

La teorla de Piaget o epistemologia genética, como también se le conoce, es considerada 

cognoscitivists por dar una cxplicacién biologica del conocimicnto y basarse en ce! cstudio del 

desarrollo de la inteligencia a pertir de Ia produccién de conocimientos tanto en el aspecto 

cognoscitivo como afectivo’™ . 

Cabe aclarar que las teorias cognoscitivistas enfatizan el papel activo que desempetia ¢! individuo en 

su propio desarrollo, Segin este enfoque el individuo esté en continua actividad para conocer su 

mundo y hacer mas eficiente su funcionamiento en él, adquiriendo formas cada vez mas eficientes 

US Delval, Juan. op, cit, p. 552. 
14 Praget, Jaan. cit. pos. Pansta, Margartia. “Una apraximactén a la epistemologia genética de Jean 

Piaget”. p. 4.



  

42 

para expiorar todos los aspectos todos los aspectos de su medio ambiente, utilizando sus experiencias 

pasadas, integrindolas a las actuales y respondiendo a las demandas que se le presenten. 

Scgiin Piaget, en la adolescencia se producen importantes cambios en e! pensamiento que van unidos 

& modificaciones en la posicién social. El caricter fundamental de la adolescencia la insercidn en la 

sociedad de los adultos, por ello las caracteristicas de la adolescencia estin muy relacionadas con la 

sociedad en la que se producen. El individuo se inserta en esa sociedad, pero tiende a modificarla. 

Para ello clabora planes de vida, lo que consigue gracias a que puede razonar no silo sobre lo real, 

sino también sobre fo posible. Las transformaciones afectivas y sociales, van unidas indisolublemente 

a cambios en el pensamiento™” . 

Piaget, establece cuatro ctapas a través de las cuales el desarrollo cognoscitivo avanza, y cada una de 

ellas es muy diferente de las otras. Dichas etapas por las que atraviesa el nifio se presentan como 

resultado de la interaccién entre ta maduracion y el medio ambiente’, cada una muestra una forma 

diferente que ef individuo se adapta a su medio ambiente. En cada una de estas ctapas, la 

organizacion y estructura del pensamiento del nifio diflere de mancra cualitativa. Este paso casi 8 

menudo imperceptible entre cada etapa y otra conileva un gran salto hacia adelante en la capacidad 

dei nifio, para manejar nuevos conceptos. 

La secuencia de las ctapas y subetapas, nunca varia, tampoco es posible saltarse una ctapa, puesto 

que cada una perfecciona a ta anterior y a la vez. sienta las bases para la siguiente, las cuales guardan 

cierta relacion con la edad cronoldgica, sin embargo, estas son alcanzadas por cada individuo de 

acuerdo con su propio y nico itinerario. 

Segin Campos y Gaspar, Piaget, describe el comportamicnto inteligente como la capacidad de 

adaptarse'™ . 

Como ya lo hablamos mencionado, e! adolescente de secundaria sc encuentra entre fos 12 y los 15 

afios, por lo tanto, nuestra poblacién de interés en este momento, se encuentra segiin Piaget, en ta 

etapa de las operaciones formales. 

En esta etapa de las operaciones formales, el adolescente aborda los problemas que tiene que 

resolver de una manera distinta y mucho més eficaz que los nifios de las ctapas anteriores. Segiin el 

esquema de Piaget hay una evolucién del pensamiento concreto al abstracto y la capacidad de utilizar 

4 tdem. pp. 11 y 12. 
28 Campos, Miguel Angel y Gaspar, Sara. “Los conceptos de educacién y aprendizaje en la teorta 

Piagetiana y algunas implicactones”. En: Perfiles educativos, No. 43 y 44, 1980. Secci6n Articulos. p. 5. 

Idem. p. 7.
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el pensamiento alcanza su maéxima eficiencia. Como consecuencia cambiard su perspectiva del 

tiempo, desarroilard otras habilidades para comunicar ¢l contenido de su pensamiento, ser capaz de 

formular hipotesis, corregir falsos supuestos, considerar otras alternativas cada vez mAs complejas y 

establecerA sus propias conclusiones'” . De acuerdo con Piaget, en este momento de la vida del ser 

bumano, sc flega a completar el desarrotlo de Ia inteligencia’™’ . 

Inhelder y Piaget'™ describen una serie de rasgos caracteristicos de! pensamiento formal: 

El rasgo mas general es que el sujeto no esté razonando unicamente sobre fo que tiene adelante, sino 

sobre lo que no estt presente y esta Iegando a conclusiones que sobrepasan los datos inmediatos y 

que, por tanto, se refiere no solo a datos reales, sino también a ckementos simplemente posibles. 

Puede decirse entonces que el sujeto no razona silo sobre lo real sino también sobre Jo posible”. 

Para manejar lo posible necesita un instrumento para generarlo y esto lo hace a través de un 

procedimiento que consiste en combinar fos elementos que, ante una situacion dada, le permita 

producir todos fos casos posibles (combinatoria). Hablamos entonces de que en ésta etapa el sujeto 

ya cs capaz de generar de manere sistemaética todas las combinaciones posibles con unos pocos 

elementos. 

El adolescente va a ser capaz de utilizar estrategias como la de ir variando un factor cada vez, es decir 

de disociar los factores, para determinar el efecto causal que tiene cada uno de ellos sobre ef 

resultado. 

Por otro lado, la utilizacién de un razonamiento sobre lo posible exige que el razonamiento sea 

verbal. Mientras que hasta la etapa anterior el nifio solo podia actuar sobre las cosas, shora va a 

hablar sobre las cosas ademés de actuar sobre ellas. Entonces el ienguaje pasa a ocupar un papel 

mucho més importante, pues lo posible solo puede formularse en términos verbales ya que no esté 

dado sctualmente. 

También el sujeto va ser capaz, y va a necesitar, hacer deducciones de sus hipdtesis. Segin Piaget, el 

adolescente ademas de utilizar ia légica de clases y relaciones, que ya habia establecido en la etapa 

concreta, ahora manejari tambien Ia iégica de proposiciones’™*, caracterizada esta por ser un tipo de 

logica verbal y std fundada en una combinatoria, Ademds el uso de un razonamiento reflexivo, 

1 Velasco, Leticia. “Desarrollo bio-psico-sexual..” En: Manual bdsico. (S/P). 
1 Pansza, Marganta, “Una aproximacién a la..."". op. cit. p. 15. 
432 mhelder y Piaget. cit. pox. Delval, Juan. op, cit. p. S61. 
US Ferndndez Moujan, cit, pos. Merino Gamifio, Carmen. “Identidad y plan de vida en la adolescencia 
media y tardia”. En: Perfiles educattvos. Vol. 60. 1993. p. 44. 
154 Piaget, Jean. cit, pos. Delval Juan. op, cit. p. 562.



  

hipotético deductive’ exige utilizar los instrumentos de deduccién que proporcionan las 

operaciones légicas proposicionales como, la disyuncidn, la conjuncién, ta condicionalidad, etc., s 

decir, las conectivas logicas que unen unas proposiciones con otras. 

Puede decirse que el curso del desarrollo intelectual es un camino progresivo hacia una mayor 

dependencia de principios ldgicos y una creciente independencia respecto a la realidad inmediata. 

De scuerdo con todo lo anterior podemos afirmar que el periodo formal supone una gigantesca 

ampliacién de fas posibilidades de resolucion de los problemas, lo cual es indispensable para vivir y 

desenvolverse en un mundo que cambia rapidamente, en ¢l que es necesario manejar continuamente 

mucha informaci6n, siendo estas casacteristicas de la sociedad en que vivimos. 

El joven empieza a desarroilar ts aptitud para ef nivel mas elevado del pensamiento abstracto, 

encontramos en él un gusto y un manejo mucho més faci! de las abstracciones. El adolescente se 

aventura mas con su pensamiento y juega con é como el nifio jugaba con las cosas, manipulandotas y 

experimentando sus propiedades. Hablamos entonces que el adolescente ¢s un tedrico, a diferencia 

de las ctapes anteriores'™ . 

En resumen podemos decir que el adolescente es mucho mAs capez que el nifio de interpretar la 

experiencia y, sobre todo, de manipularia, de crear condiciones para poder observar un fendmeno, en 

una palabra de aislar las variables que producen un fendmeno. Es capaz también de formular 

hipdtesis y de contrastarias, de examinar si son ciertas o falsas, etc. Su razonamiento ¢s una arma 

muy potente para entender el mundo. 

E! pensamiento formal es una arma muy sofisticada y poderosa que permite resolver problemas 

complejos de una forma caracteristica de la ciencia. Pero eso no quiere decir que los sujetos que han 

alcanzado ei nivel de pensamiento formal fo utilicen siempre para resolver todas las tareas que se fe 

presentan. En la edad adulta seguimos utilizando una gran cantidad de esquemas sensoriomotores y 

concretos. 

El orientador educativo deberé tomar en cuenta que aunque los sujetos desasrollan cl pensamicnto 

formal entre los 15 y 20, aflos, dependerd de sus aptitudes, de sus capacidades para servirse de dl, de 

factores afectivos y sociales, el como utilice esas estructuras formales. 

Ahora bien, todas las caracteristicas del pensamiento formal, que hemos mencionsdo hasta el 

momento, se manifiestan también en su conducta social. Hacia fos 11 0 12 aflos los adolescentes se 

45 Diaz Barriga Arceo, Frida. “La adolescencia y algunas implicactonas en la ensefanza de las ciencias 

sociales, notas sobre la comprension del conocimiento social”. En: Perfilas educativos. No. 60. 1993. p. 30. 

1 Delval, Juan. op, cit p. 562.
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vuelven mucho més reflexivos, entienden mejor las cosas, son capaces de abordar problemas mAs 

complejos, piensan por ellos mismos, examinan las consecuencias de los que se esti diciendo, su 

pensamiento se exticnde hacia el pasado y hacia ¢l futuro y es el momento en que se puede empezar 2 

entender ta ciencia de un modo completo. 

1.4.4. El desarroiio intelectual y su influencia en los social. 

Ante los problemas fisicos y biokigicos el chico es capaz de adoptar esa actitud de busqueda, de 

experimentacién y reflexién, también ante los problemas personales y sociales'”’, ya que pucde 

teflexionar sobre si mismo y sobre el mundo cotidiano, el inmediato familiar, el mediato de su 

sociedad, en ef universo mismo . Solo a partir de este momento el muchacho empieza a entender la 

politica, la economia o la organizacion social'” . El adolescente empieza a entender como se ejerce el 

gobiemo, cual es fa funcién de los partidos politicos, para qué sirve el parlamento, la utilidad de tas 

Icyes, cOmo se hacen, como se respetan, etc. 

En ed terreno econdmico pasa algo parecido; silo a partir de éste momento, el chico ve ta complejidad 

de las relaciones econémicas, el precio al que se venden las mercancias depende del coste de 

produccién, etc. 

E] mundo social se convierte asi en un sistema de relaciones en ¢] que cada clemento del sistema est4 

conectado con el resto. Todo se vuelve mucho més complejo, pero el adolescente goza en la 

manipulacion de esa complejidad. Tambitn ¢! joven empieza a entender otras épocas, otros periodos 

de la vida social. También es a partir de este momento cuando la historia empieza a cobrar sentido. 

Al respecto de lo anterior cabe mencionar brevemente los resultado los resultados encontrados por un 

grupo de investigadores en la UNAM, entre fos que se encuentran Diaz Barriga, Aguilar Castaficda, 

entre otros y con el apoyo de Juan Deival et. al”, cuyo objetivo fue indagar la comprensién de 

nociones sociales referidas a la desigualdad social, pobreza-riqueza, cstratificacion y cambio social, 

trabajo e instituciones sociales. La investigacién se realizé con niftos y adolescentes de entre 11 y 16 

aflos de clase media y alta, en el medio urbano. Los resultados de esta investigacién fueron que ante 

jos problemas sociales en esta etapa empiezan a tener importancia para los adolescentes, las 

explicaciones que estos ofrecen ante tales fendmenos, son profundas y sofisticadas pero aun no 

consiguen comprender ni articular, fos factores sociales, politicos y econdmicos explicativos del 

"57 Papaha, Diane. op, cit, 0. $30. 
188 Merino Gamiflo, Carmen. “Identidad y plan de vida en la adolescencia media y tardia”. En: Perfiles 
educativos. No. 60. 1993. p. 46. 

U9 Delval, Juan. op. ett p. $72. 
4 Diaz Barnga Arceo, Frida. op. cit pp. 3! y 32.



  

fendmeno, debido a la fhita de madurez intelectual, de experiencias significativas y de reflexién en 

este Ambito. 

Lo anterior nos invita a cuestionar sobre fa visidn de la sociedad en la que se instruye a los nifios y 

jOvenes mexicanos, particularmente en ¢l conocimiento de tas ciencias sociales, siendo este uno de 

Jos terrenos en los que trabaja el orientador educativo, sobre todo en cuanto a lo vocacional, cuando 

se le presenta la necesidad de elegir y decidir su vocacién, es indispensable que conozca y entienda 

ciertos procesos sociales presentes, que le daran una mejor visidn de la situacién laboral, econdmica y 

politica en la cual deberd insertarse y buscar su desarrollo. 

1.6. Otros factores que influyen en ei desarrollo del adolescente. 

Hay otros aspectos que el orientador educativo debera considerar dentro de su labor profesional: 

Por un lado, el desarrollo psicologico tiene sus origenes desde el periodo prenatal y se inicia con la 

formacion y estructura del cuerpo. En ¢1 intervienen factores hereditarios y las condiciones 

Por otro lado, el desarrollo personal esta muy relacionado con el desarrollo psicoldgico, pues esta 

determinado por factores hereditarios y medioambientales, se refiere al crecimiento de la estructura 

fisica, a la conducts y al funcionamiento mental en cualquier instante, desde la concepcidn hasta la 

muerte. Por Io tanto es un proceso de toda la vida y seré diferente en cada individuo. 

Asi pues, el orientador educativo deber& considerar que ef desarrollo actual de cada adolescente se ha 

visto influenciado por la herencia (caracteristicas fisicas transmitidas en forma directa de padres a 

hijos en el momento de ser concebidos), pues se ha probado que los genes no detenninan la 

conducta, pero si establecen una gama de posibles respuestas ante un ambiente determinado. 

Por otro lado, el ambiente es otro factor importante, que abarca una serie de influencias fisicas y 

quimicas que son percibidas por los sentides. Del mismo modo, la cultura y ef momento histdrico 

son otros factores de influencia sensorial en la vida del adolescente. 

De acuerdo con todo lo anterior, podemos afirmar que la adolescencia se produce por una interaccion 

entre factores sociales ¢ individuales, por lo que ¢] orientador educativo deberé mirar al adolescente 

desde todos los angulos, el cultural, social, psicoligico, fisico, sexual, cognitive y vocacional, ya que, 

cada joven con el que convive trae consigo una historia particular de vivencias, en la que intervienen 

todos estos aspectos.
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2. Caracteristicas de la etapa adolescente. 

En este apartado describiremes las caracteristicas mAs importantes que se presentan cn !a ctapa 

adolescente, en las diferentes areas del desarrollo. 

2.1. Crecimiento y desarrollo fisico durante la pubertad. 

E! término pubertad se utiliza para hacer referencia a tas transformaciones bioldgicas de! periodo 

adolescente y es la sefial del inicio del mismo. 

Los cambios fisicos que experimentan los jovenes durante ta pubertad, se caracterizan por cinco 

aspectos: 

1) Rapido aumento en talla. 

2) Maduracién de los caracteres sexuales primarios. 

3) Aparicion de los caracteres sexuales sccundarios. 

4) Desbalance endocrino transitorio. 

5) Repercusin de todos estos cambios en el Area emocional’’ . 

El desarrollo fisico del adolescente es abrupto y inarménico ya que crece por segmentos, estas 

caracteristicas de crecimiento son mas acentuadas en los varones que en fas nifias. 

La edad de inicio varia considerablemente, dependiendo de Jos factores gentticos, ambientales y 

nutricionales. En los nifios, ef proceso suele iniciarse entre los 11 y los 15 aflos, mientras que en las 

niflas el inicio dei desarrolio fisico se presenta dos afios mas temprano. 

2.2. Cambios puberales en ef varén. 

En ef varon, se producen, como resultado del funcionamiento del ¢je hipotilamo - hipéfisis - 

testiculos: 

Espermatozoides, 

Testosterona. 

Debido a la influencia de la testosterona, se producen algunos cambios: 

© Aumento def votumen de los caracteres primarios: ef pene aumenta de grosor y longitud, cl 

escroto cambia de color, tornindose pigmentado y aumenta el tamafio de los testiculos. 

© Crecimiento del vello corporal: El vello pubico (formando un rombo), vello axilar, asi como en la 

cara, torax, piernas y brazos. 

© Crecimiento de Ja prostata, presentindosc en éste momento las primera cyaculaciones. 

441 Sumano, Enrique. “Cambios puberales en el hombre y la myer”. En: Manual basico, (S/P).



  

® Cambios en la piel: aumenta de espesor, se oscurece y aumenta la secrecién de glAndulas 

sebdccas. 

¢ Crecimiento éseo y muscular, tomandose, mas grande y fuerte. 

¢ Cambios en el metabolismo basal (mayor capacidad pulmonar). 

2.3. Cambios puberalea en la mujer. 

En la mujer, se producen como resultado de! funcionamiento del ¢je hipotalamo - hipéfisis - ovario: 

Ovulos, Progesterona y Estrogenos 

Debido a la influencia de los estrogenos, se presentan ciertos cambios: 

e Aumento del volumen de los caracteres primarios: de la tubas uterinas, utero, vagina y genitales 

extemos. 

e Desarrollo de las mamas. 

e Crecimiento dseo. 

e Ensanchamiento de Ia pelvis. 

© Crecimiento del vello corporal: Vello pibico (en forma triangular), y vello axilar. 

e Cambios en la piel: blanda y lisa. 

e Distribucién de la grasa: en mamas, gitteos y muslos, produciendo el ensanchamiento de la 

cadera. 

© Aumento del metabolismo basal. 

Despues de iniciados los cambios mencionados, aparecen, en ef caso del hombre, la presencia de la 

eyaculacién (14 affos aproximadamente) y en la mujer la menarca o primera menstruacibn (11 - 12 

afios aproximadamente)". 

2.4. Caracteristicas sociales de ta etapa adolescente. 

Como se menciond anteriommente, la adolescencia se ha visto determinada en buena medida por la 

sociedad en la que se produce, segim la interaccién que se produzca entre los cambios fisicos y 

psicoldgicos, por un lado, y las resistencias sociales, por el otro. 

Segtn Piaget en este periodo se forma al sujeto social propiamente dicho, ¢s decir, cl sujeto inserto en 

su sociedad y con auténticos intereses de reforma social y de definicién vocacional”*? . 

El hecho desencadenante cs que sc inician cambios fisicos y psicolégicos que proporcionan al joven 

las capacidades que tienen los individuos maduros, pero lo que le falta es la experiencia y poder sacar 

4@ Velasco, Leticia. “Cambios puberales en el hombre y la mujer”. En: Manual basico... (S/P). 
') Pansza, Margarita. op. cit. p. 14
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partido de las posibilidades que sus nucvas capacidades le ofrecen. E! sujeto se tiene que insertar en la 

sociedad adulta y hacerse un lugar en ella, pero ¢l que posea las posibilidades de los adultos no le 

garantiza un puesto igualitario en la sociedad de los mayores, tenen que logrario compitiendo con 

los otros. 

Detval’™ resume fos hechos fundamentales en cuanto al desarrollo social de la adolescencia: 

- Elo la joven experimentan unos cambios fisicos a los que tiene que habituarse, lo que resulta dificil, 

por la rapidez con la que se producen. Tiene que construir un autoconcepto y una identidad nuevos, 

que inchryan cémo se ven a si mismos y como les ven los demés. 

- Los jovenes tienen que hacerse un espacio en la sociedad adulta, para lo que encuentran 

resistencias de los aduttos, que pueden sentirse a amenazados por ellos. 

-En su busqueda de independencia se cambian los lazos con Ia familia y muchas veces se produce 

un rechazo hacia los padres, pero los jovenes siguen siendo muy dependientes, no solo material, sino 

también afectivamente. 

- La ruptura de la identificacién con los padres sc ve compensada por la admiracién hacia figuras 

alejadas que adquieren una dimension simbélica, o incluso mediante la identificacion con creencias 

0 ideales de vida mas abstractos. 

- La modificacion en los lazos familiares se ve facilitada por el establccimiento de nuevas relaciones 

afectivas con los amigos y la amistad adquiere una importancia que no tenia antes. 

- También se produce el descubrimiento del amor y, eventualmente, de relaciones sexuales. 

Como consecuencia de todo lo anterior, y muy determinado por la respuesta social, a veces se 

producen desajustes y trastornos, que generalmente no son graves, pero pucden serlo en algunos 

casos y que se manifiestan en diferentes conductas que atentan contra la salud fisics y mental del 

adotescente. 

Un aspecto sobre el que conviene Hamar la atencidn ¢s la importancia de lo social, no comparable con 

Ja que tenia en otras edades anteriores. 

2.5. Autoconcepto y bisqueda de la identidad. 

Una de Iss primeras cosas que tiene que conseguir ¢1 adolescente ¢s asimilar los rapidos cambios 

fisicos que estd experimentando. Su cuerpo cambia, su voz cambia, apafecen los caracteres sexuales 

secundarios y todo ello hace que la imagen de si mismo se modifique. Nuestra propia imagen 

6 Delval, Juan. op, cit. pp. 574 9 S75.



  

corporal es algo importante en todas las edades, pero para el adolescente temprano puede llegar a ser 

algo crucial por varias razones: 

En primer tugar, los cambios no tienen lugar en todos los adolescentes a la vez, hay grandes 

diferencias individuales. En segundo lugar, el adolescente presta gran atencién a la opinion de los 

otros y le importa mucho lo que piensen de ¢l y como lo vean, y ademas ticnde a sentirse el centro de 

las miradas de todos, en esa manifestacién de egocentrismo social. 

En auestra cultura se exageran esas inquictudes, por la importancia que se atribuye a la imagen 

corporal y a ser atractivo/a, sobre lo que se insiste continuamente en los medios de comunicacién. 

En Ia adolescencia s¢ observan, entonces, importantes cambios cn e/ concepio de si mismo o 

autoconcepto. El autoconcepto es el conjunto de representaciones que el adolescente elabora 

sobre s{ mismo y que incluye aspectos corporales, psicolégicos, sociales y morales. 

El autoconcepto de los adolescentes es mucho més complejo y es el producto resuttante de las 

percepciones propias y de la imagen que devuelven los demés. Esa imagen reflejada es esencial, 

pero no sicmpre exacta y puede llegar a producir deformaciones. Todos queremos ser los mejores, al 

menos en un Ambito, y tenemos miedo a no destacar y a que los otros no nos aprecien. En este 

sentido los adolescentes experimentan grandes oscilaciones, que van desde sentirse excepcional, a 

situarse muy por debajo de los compafieros. Es una etapa de tanteos hasta encontrar el justo lugar, en 

fa que existe un gran miedo al ridiculo. En este sentido Elkind habla de la audiencia imaginaria que 

atormenta al adolescente ya que siente que es examinado continuamente por todas las personas que 

conoce y cree que todos son sus criticos o admiradores, ast como ellos son criticos y admiradores de 

si mismos, y su contraparte, el mito personal, ta creencia de que debido a que tantas personas se 

interesan por ellos, debe ser alguien muy especial". 

En ef contacto con los demas, en ef mundo, el adolescent construye poco a poco una imagen y 

concepto de si mismo y con ello va formando una nocidn de identidad personal, la cual implica una 

unidad y continuidad del yo frente a los cambios del ambiente y del crecimiento individual. De 

acuerdo con Erikson, la identidad se establece en dos niveles, “uno que surge de la secuencia del 

desarrollo bioldégico, relacionado con la autoimagen y otro que se vincula con el terreno psicosocial, 

wld 
“quién soy’ y ‘qué voy 4 ser’. 

48 Elkind (1967) p. 1030. ct pos. Papatia, Diane. op. cit, $33. 
14 Evans, Richard. Didlogo con Enkson, pp. 34 y 35ecit. pos. Vuelvas Salazar, Bonifacio. “La juventud 
actual: gComienzo o final de una época?”. En: Memorias del 20, Congreso Nacional de Orientacion 

Educatwa 97". p. 454.
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Pero segin Grindberg, no es sino hasta que el individuo puede reconocerse como una entidad 

separada y distinta de su entorno, cuando logra la continuidad y capacidad para seguir siendo la 

misma persona en una sucesién de cambios y solo en este momento es cuando adquiere un 

sentimiento de identidad'” . 

Segiin Erikson, el -sentimiento de identidad ¢s el sentimiento de integridad del joven como una 

continuidad progresiva entre aquello que ha Ilegado a ser durante los largos afios de la infancia y lo 

que promete scr en cl futuro, entre lo que él piensa que ¢s y fo que percibe que los demas ven en dl y 

esperan de él'*. La identidad incluye la suma de todas las identificaciones sucesivas de aquellos aflos 

tempranos hasta las nuevas identificaciones con sus compaiteros de la misma edad y las figuras 

lideres fuera de la familia. 

Segin James" la identidad se logra cuando el individuo ha pasado por el periodo de toma de 

decisiones y ha resuelto la crisis por sus propios medios. Persigue una ocupacién elegida por él 

mismo asi como objetivos ideolégicos propios. No cambiaria faciimente su posicién porque considera 

que su eleccién es acertada. 

Segim algunos estudios, los individuos que han establecido mejor su identidad estan mas adaptados a 

las situaciones sociales, ticne mAs confianza en cllos y mAs facilidades para relacionarse con los 

demas. Pero, en sentido estricto, la identidad no se termina de establecer nunca definitivamente y 

puede haber otras crisis de identidad cn la edad adulta’™ . 

2.6. La entrada en fa sociedad adulta. 

La insercién en la sociedad adulta es el cardcter definitorio mds escencial de la adolescencia y la 

tarea principal que los adolescentes deben enfrentar. En muchas sociedades todos los cambios de 

status social dentro de la comunidad van a acompafiados de rituales, a veces muy complejos, que 

resaltan simbolicamente esc trinsito, tanto para el que cambia como para cl resto de la sociedad. 

Estos Uamados ritos de paso o de iniciacién, varian de una cultura a otra, pero siempre marcan el 

corte con la vida anterior, el dejar de ser nifio o nifla para convertirse en adulto, 

En nuestra sociedad encontramos actividades que implican esos ritos de paso, como por ejemplo, las 

diferentes prucbas de scceso o ingreso a otro nivel escolar, los cxamenes finales de la escucla 

secundaria, las fiestas de graduacién y la fiesta de los quince. 

1” Grindberg (1981) p. 18. cit. pos. Merino Gamifio, Carmen. “Identidad y plan de vida...” op. elt p. 44. 
'3 Erikson, Erik, cit. pos. Delval, Juan. ap. cit. p. §78. 
4 James, Marcta. (1964, 1980). ett. pos. Delval, Juan. op. ett. p. 578. 
130 Delval, Juan. op, cit p. 578.
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Sin embargo, ¢] paso a la vida adulta no esté bien regulado y el joven se encuentra con que su 

posicién social es poce clara, ya que por un lado tiene acceso més temprano a muchas cosas, pero al 

mismo tiempo su adolescencis se prolonga debido a los langos afios de estudio, lo que a su vez 

ocasiona que acceda mas tarde al trabajo y por otra parte, el desempleo juvenil es especialmente alto. 

Seguin Delval'" esto se debe a diferentes causas muy compicjas, entre las que s¢ encuentra el hecho 

de que los adultos ven con preocupacién la Hlegada de los jovenes en un plano de igualdad y tienen 

miedo de verse relegados por ellos. Esto provoca un rechazo por parte de fos adultos quienes 

mantienen a los nuevos en una situacién de subordinacién, ademas las instituciones, el control del 

poder politico, la actividad cconémica y lo que se ensefia en la escuela, todo esto est4 determinado 

por adultos. 

Ante esta situacion el joven tiene que arrancar a los adultos una parte de su poder que estos no van 4 

ceder ficilmente. E] adolescente quiere conseguir un lugar semejante al de los adultos, rechazAndolos 

y poniendo en duda su liderazgo. 

Finalmente, los nuevos individuos van a ser muy parecidos a los anteriores y van 2 olvidar en bucna 

parte sus deseos de cambio. Segin Delval esto es parte importante de la dinamica del cambio social, 

produciéndose modificaciones que no ponen en peligro la estructura social. 

2.7. Et adolescente en el hogar y la familia. 

La familia se encuentra sometida normalmente a presiones internas originadas por la evolucién y el 

crecimiento de sus miembros y a la presién extema que exige la adaptacién de cada integrante de la 

familia, a su entomo social. La respuesta a tales demandas exige una transformacién constante del 

comportamiento de cada uno de los miembros familiares y en sus relaciones mutuas. Asi la familia 

muestra un desarrollo continuo, experimentando cambios a través del tiempo y atravesando por una 

seri¢ de ctapas que cxigen una reestructiuracién (ciclo vital)". 

La fase del ciclo vital que corresponde a la adolescencia de los hijos es la de dispersién’”’ . En esta 

fase, ln tarca de los padres es conseguir que cl niffo se socialice, ayudario a obtener autonomia y 

cubrir sus necesidades, pero al mismo tiempo cubrir las propias. Ademds 1a familia debe acomodarse 

a facilitar la independencia de los miembros que van en camino de ser adultos. 

La llegada de la adolescencia es uno de los momentos més criticos para la familia, ya que, pone a 

prucha la flexibilidad del sistema familiar para adaptarse a los cambios, tanto fo que se refieren 2 los 

"31 Dalval, Juan. op. ert. pp. 582 y $83. 
432 Velasco, Marta Luisa. “Famiba y adolescencia”. En: Manual basico. (S/P). 
253 Monroy, Anameli, “La familia y la sexualidad”. En: Manual banco. {S/P).
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propios de la adolescencia, come tambitn a las caracteristicas fisicas, emocionales, socioculturales de 

fos padres o tutores, sus oportunidades sociceconémicas, sus formas de relacién de pareja, la 

estructura y funcionamiento familiar previo a la adolescencia de los hijos, etc. 

Se produce un desfasamiento entre la madurez bioldgica y !a psicosocial, fo cual crea un conflicto 

pues el adolescente pide y exige su libertad ¢ independencia y los padres aun no lo ven preparado para 

ello. El joven enfrenta un conflicto constante entre el deseo de ser independientes de sus padres y el 

darse cuenta de todo lo dependientes que son cn realidad. En su Jucha por la independencia, fos 

adolescentes a menudo rechazan los intentos de sus padres por ayudarlos o guiarlos, ignoran las 

opiniones de los padres por ser pasadas de moda y deliberadamente dicen y hacen cosas que saben 

seran ofensas y ultrajes para los mayores. 

Los sentimientos ambivalentes que experimentan los adolescentes, casi siempre coinciden con los 

sentimientos ambivalentes por parte de los padres, quienes se debaten entre el deseo de que sus hijos 

sean independientes y el deseo de que sigan dependiendo de cllos. Para los padres es mas a menudo 

que les sea dificil ceder y por tanto dan a sus hijos “mensajes dobles”, diciendo una cosa al tiempo 

que comunican el significado contrario con sus acciones. Siendo comin que los padres ie exigen al 

adolescente mas que al nifio, se ke pide que contraige mas responsabilidades, pero por otra s¢ le sigue 

considerando inexperto ¢ inmaduro. Es precisamente alrededor de la cronologia donde se centran 

comunmente los conflictos entre las generaciones, una vez que padres ¢ hijos alcancen el equilibrio 

entre lo que esté y no esta permitido el conflicto desaparecera. 

Por otro lado, los padres temen perder el control de la autoridad familiar y muchas veces obstaculizan 

el desarrollo psicosocial del adolescente. En ocasiones puede darse el caso contrario en que los padres 

den a sus hijos responsabilidades para las cuales alin no estén preparados. 

En esta ctapa sc da el proceso de desidealizacion de los padres, el cual es necesario para que el joven 

logre 1a identidad. El joven comienza una revaluacién de los padres, de sus actitudes y valores. La 

idealizacion de los padres que existe en la infancia, y que resulta bencficiosa pera cl niffo, cs 

sustituida por una visién mucho més critica, por una parte se ve a los padres de una manera més 

realista, debido a que a aumentado su conocimiento social y que ie ha permitido disponer de muchos 

referentes. La critica hacia los padres le sirve al adolescente para poder lograr un distanciamiento, que 

con el tiempo va desapareciendo, cuando [legue el momento en que las relaciones pucdan 

establecerse en un plano de mayor igualdad'™ . 

154 Delval, Juan. op. cit, p. $83.



  

El hecho de que las antiguas imégenes de los padres como modelos perfectos y omnipresentes se 

derrumbe, [lega como un golpe cruel y doloroso . A su vez para los padres tambita resulta doloroso 

el abandonar fa imagen ideatizada de si mismo que su hijo ha creado y en el que se ha instalado’® . 

Asi pues la familia sufre ante ef crecimiento y la partida de los hijos, en los padres se reviven y 

actualizan temores aperentemente superados, se vuciven vigentes ansiedades y frustraciones y hasta 

jos celos por las nuevas amistades de sus hijos. Viene también la remembranza de los tiempos que 

fueron mejores y un afin de demostrar que la familia nuclear, inicial, fue y cs la mejor a pesar de que 

los lazos que fa habian sostenido tiendan a romperse'* 

Al perderse el cuerpo de su hijo se enfrenta con la aceptacion def devenir, del envejecimiento y de la 

muerte'” . 

Por todo lo anterior vemos que esta etapa requiere mucha orientacién tanto para los padres como para 

los adolescentes pues es un periodo critico que puede culminar con la diferenciacién exitosa de los 

hijos o bien en la dependencia ¢ inadecuacién de los mismos'* 

E! orientador educative tendré la funcién de orientar a ambes partes asi como de detectar rasgos 

disfuncionales en las familias de los orientados, ya que como afirma Velasco’, si el adolescente 

proviene de una familia funcional, en donde ha recibido afecto, apoyo comunicacidn, confianza, 

Tespeto, ctc. , dispondri de mayores herramientas para enfrentar este periodo con éxito, 

experimentando poca o ninguna ansiedad, pero si por el contrario proviene de una familia 

disfuncional, es probable que su ansiedad aumente y le dificulte atravesar exitosamente esta etapa. 

2.8. Relaciones con otros de su miama edad. 

Para lograr {a entrada en el mundo de los adultos, el joven necesita oponerse a elios, se alcja de la 

familia y cambian los vinculos con fos padres, ante esta situacién el joven necesita encontrar fuera de 

su familia figures con las cuales identificarse, que tomen el lugar de sus pedres y les sirvan como 

nuevas fuentes de apoyo emocional. Asi, los amigos en esta etapa desempefian un papel muy 

importante, este vinculo tiene dos funciones principales, por un lado, es una fuente de apoyo a la hora 

de alejarse de la familia, cuanto mayor es la distancia con la familia, mas necesitard de los amigos y 

155 Aberastury, A. y Knobel, M. La g a gue prcoanalitico, cit. pos. Marin Chavez, 
Enriqueta. “Los adolescentes a través de la literatura”. En: Perfiles educativos. No. 60. 1993. p. 65. 

Idem. p. 66. 
1S) Aberastury A. y Knobel, M. cit. pos. Marin Chavea, Enriqueta, [dem. p. 65. 
38 Monroy, Anamely. “La familia y la sexualidad". op. cit. (S/P). 
49 Velasco, Leticia. “Desarrollo biopncosocial del adolescente. Tareas, metas y logrox”. En: Manual 

basico. (S/P). 

 



  

por otro, permite compartir expericncias con otras personas que tiene los mismos problemas y una 

posicion semejante en el mundo’ . 

La influencia del grupo de amigos puede scr muy grande pero no siempre beneficiosa. E! adolescente 

dentro de su grupo influye sobre tos demas y los demas lo influyen a él en los aspectos basicos de sus 

vidas, desde su forma de vestir y llevar el cabello, en sus actividades sociales, su conducta sexual, el 

uso o no uso de drogas, su rendimiento en el trabajo académico, sus aspiraciones vocacionales, etc. 

Un grupo igual para todos los adolescentes, no lo hay. Los subgrupos que se observan, generaimente 

son formados de acuerdo a su status sociecondmico, puesto que casi todas las agrupaciones de 

adolescentes estin relacionadas con la clase, en parte también por los valores que hayan adquirido en 

cl hogar, y por su propia personalidad. 
Algunos son independientes ¢ individualistas desde esta edad; algunos se han fijado ya algunas metas 

en la vida, que los mantienen demasiado ocupados, algunos prefieren tener lazos estrechos con sus 

pocos amigos y otros estin excluidos de todos los grupos de su comunidad. 

Lo cierto es que no importa a qué grupo pertenezca o si es solitario, siempre tiende a identificarse con 

otros de su misma edad, sin tener en cuenta el origen o los intereses. 

Para los adolescentcs la edad es el criterio més importante para la union. Ticnden a identificarse con 

otros de su misma edad, creen que la mayoria de los adolescentes de su pals comparten sus valores 

personales y los mayores no. Estan convencidos de que sus valores son superiores a los de los 

adultos, eflos mismos se han encargado de levantar un muro entre las generaciones'* . 

E! adolescente encuentra apoyo y comprensién en la intima relacién con sus compafieros. Descubre 

que ellos estin teniendo tos mismos conflictos. 

Ademéas, ef grupo de amigos ofrece la sensacién de pertenencia y poder y le ayuda al joven a 

independizarse del ncleo familiar y a redefinir su identidad sexual’. 

En Ia interrelaciin del grupo de amigos adolescentes se vislumbran interacciones y afectos desde los 

més genuines y magnénimos que ¢s capaz de experimentar un adolescente, y con ello confirmar su 

altruismo y solidaridad extrema’® . 

Segdn Delval y Adelson las amistades adolescentes van cambiando con los afios, asi entre fos 11 y los 

15 afios las amistades se centran en la actividad, en hacer cosas juntos, de los 14 a los 18 lo més 

16 Delval, Juan. gp. cit. p. S84. 
16) Papalia, Diane. gp, cit. Pp. 545 y $46. 
‘@ Velasco, Leticta. “Caractertsticas btopstcosoctales...". op. cit. (S/P). 
"5 Marin Chaves, Enriqueta. op. cit. p. 66.



  

importante ellos cs la seguridad y la lealtad se convierte en un valor central. Finalmente, a partir de los 

17 la ansiedad ante la amistad disminuye, las relaciones de amistad son mas relajadas y seguras y los 

jOvenes tienen menos miedo a ser abandonados 0 traicionados, se valora sobretodo la personalidad 

del amigo y la posibilidad de compartir . También ef sexo marca las diferencias en la forma de 

amistad, por un lado la amistad de fos varones se orientan més hacia la accion, valoran mas la 

posibilidad de compartir experiencias y obtener ayuda en caso necesario, mientras que las chicas se 

preocupan mucho por las relaciones emocionales, en sus relaciones aparecen mas frecuentemente a 

comparacién de los varones, las tensiones, los celos y los conflictos. Esto tiene que ver con las formas 

de socializacion de cada sexo, con el papel que cada uno desempefia en la vida social’ . 

Durante la adolescencia suele empezar a presentarse las primeras relaciones amorosas, los cambios en 

las relaciones con el otro sexo son muy notables. El interés se desarrolla muy rapidamente ligado a los 

cambios hormonales y a la influencia social. Si surge algtiin romance simplemente, la pareja deja de 

ser camaradas para convertirse en “novios”. 

Sorensen afirma que “la mayoria de los adolescentes se estin dando muy poco tiempo para las 

actividades sexuales iniciales y prefieren ir directamente al acto sexual”. El hecho de que se 

produzcan relaciones sexuales o no, depende fundamentalmente de factores sociales, pero el deseo 

esté ahi. 

E} pesatiempo popular de la adolescencia es el baile o simplemente el sentarse a escuchar cierto tipo 

de masica. 

Un instrumento increiblemente importante para la vida del adolescente es el tel¢fono, los 

adolescentes pasan un tiempo importante de su vida comunicandose por teléfono, es ideal ya que 

proporciona distancia fisica y el mismo tiempo proximidad erdtica, hay una voz hablando 

{ntimamente al ofdo y un ofdo en los labios y, no hay complicaciones ya que cl control sobre fos 

sentimientos sexuales se relaja. Por otro lado el teléfono, le proporciona al adolescente un medio para 

satisfacer la necesidad de escapar de los padres hacia los amigos, sin salir de casa. 

Para aquellos que tienen la edad suficiente, ef auto es otro elemento importante, alrededor del cual 

tienden a construir su vida social, El automévil es un simbolo importante para ¢! adolescente, porque 

representa ¢! haber alcanzado la condicidn de adulto, la independencia de la supervision por parte de 

los mayores, la libertad de movimiento y el acceso a la experiencia sexual. 

14 Daelval, Juan. op. cit, p. 585. 
‘© Idem. 
16 Sorensen (1973), cit, pos, Papalia, Diane. gp, cit. p. $47.



  

37 

2.9. Sexualidad y adolescencia. 

Es virtualemte imposible separar la sexualidad de la identidad durante la adolescencia, cuando aquella 

esta brotando ¢ influyendo en la persona. La imagen que un joven tenga de si mismo, sus relaciones 

con otros de su misma edad y con sus padres son cosas que estan ligadas a la sexualidad. 

En fa adolescencia las practicas sexuales van desde ef autoerotismo hasta las prdcticas sexuales, 

igual van desde la actividad masturbatoria hasta el comienzo de la actividad heterosexual, con un 

matiz mas exploratorio que procreativo'”. Los conflictos bisexuales son parte del desarrollo 

adolescente, ya que se esti probando la identidad sexual. 

Las conductas sexuales entre individuos dei mismo sexo son frecuentes durante esta fase, no sc trata 

de una homosexualidad desde el] punto de vista clinico, por medio de ella el joven intenta lograr una 

identidad sexual. La curiosidad sexual también se refleja por el interés en las revistas pommograficas 

{voyeurismo), el “exhibicionismo” que se manifiesta a través de los bailes, la vestimenta, el arreglo o 

desarregio del cabelio, etc. 

Mas tarde las relaciones hetcrosexuales se caracterizan por ensayar todas las implicaciones de las 

relaciones heterosexuales. Aparecerin ya unidas las emociones sexuales y la ternura afectuosa'® . 

En esta edad, la actividad sexual, desde los besos y las caricias, hasta el acto sexual, satisfacen una 

cantidad de necesidades, entre las cuales la menos importante es el placer fisico y 1a mAs importante 

es la capacidad de ampliar la comunicacién, buscar una nueva experiencia, poner a prueba la propia 

madurez, estar acorde con grupos de la misma edad, encontrar un alivio a las presiones y explorar los 

misterios del amor’ , 

También en nuestras sociedades existen todavia muchas resistencias en cuanto a la iniciacién de la 

vida sexual en los adolescentes, debido a la rapidez con que se han producido los cambios. 

Muchos de los conflictos entre padres y adolescentes, tiene que ver con 1a sexualidad, esto ¢s en gran 

parte debido a que los adultos se sienten confissos ante el comportamiento de sus hijos, sin saber qué 

actitud tomar. Los padres se sienten incomodos con su propia sexualidad y no saben como mancjar 

Jas transformaciones de sus hijos, por otro lado, fos padres esperan de sus hijos cosas diferentes de las 

que esperaban de si mismos. 

Las actitudes han cambiado, no solo entre los jovenes, sino también en los padres. Muchos de estos 

padres se encuentran en una etapa de transicién, al recordar su propia juventud, reconocen y aceptan 

197 Velasco, Leticia. “Adolascencia...". En: Taller Latmo, op. cit. p. 6. 
188 tdem. p. 7. 
18 Sorensen (1973). cit. pos. Papalia, Diane. op, cit. p. $49.



  

las actividades sexuales premaritales de sus hijos, pero aun conservan suficientes vestigios de las 

ensefianzas de sus padres que les impiden aceptar plenamente el comportamiento de los jévenes. 

Estan atrapados en la corriente del cambio y esto se manifiesta en sus conductas ambivalentes, al no 

saber hasta donde permitir y hasta donde ya no permitir a sus hijos. 

Los valores paternos son mucho mas liberales hoy en dia que lo que han sido en las generaciones 

anteriores, especialmente en lo que toca a la sexualidad femenina. Actualmente un mayor nimero de 

padres parecen enfatizar la madurez, la reciprocidad en las relaciones y el evitar la explotacion y la 

promiscuidad mas bien que la necesidad de mantenerse virgenes hasta el matrimonio. No obstante, 

existen muchas familias en las que padres ¢ hijos evitan fos conflictos sencillamente evitando el tema. 

Por lo general los adolescentes no son promiscuos, tienden a establecer relaciones sexuales que 

tengan algtin significado para ellos y las cuales piensan honrar con fidelidad. La mayoria de los 

jovenes sexualmente activos, no toman él sexo como una diversién, sino como parte de una relacion 

que puede incluir amor, afecto o amistad. 

Si bien casi todos los adolescentes creen que las normas morales se aplican igualmente tanto a chicos 

como a chicas’? todavia existen algunas diferencias entre los sexos, al igual que en cuanto a sus 

impulsos y conductas sexuales, Los muchachos son mAs activos sexualmente, comienzan mas 

temprano sus experiencias sexuales, tienen relaciones con mas chicas, se excitan mas facilmente. 

Una vez que estan excitados sienten una intensa necesidad de liberar esa excitacion sexual a través de 

una relacion sexual genital; a ta edad de los quince aflos, casi todos los muchachos tiene orgasmos 

dos o tres veces por semana, mas que todo a través de la masturbacién, los suefios erdticos y las 

caricias cuando estén con una chica. Alcanzan el maximo sexual a finales de la adolescencia y, si bien 

siguen siendo activos sexualmente hasta edad avanzada, la tasa de actividad decrece gradualmente. 

Para las chicas, el sexo no es una parte importante de la vida diaria. A los quince aflos, casi ninguna 

joven tiene orgasmos. En general, la mujer alcanza su méximo sexual hasta los treinta o cuarenta 

afios de edad. Las adolescentes prefieren ¢l romance y el afecto en una relacion mas bien que la 

satisfaccion sexual. Sus sentimientos sexuales tienden a centrarse mas alrededor de la persona con 

quien estan y menos en las presiones fisicas especificas'”' . 

En la actualidad la homoscxualidad esta saliendo de la oscuridad en nuestra sociedad, si bien no esta 

en su apogeo, si es cada vez mas visible, es decir que hay un mayor namero de personas que 

% Idem. p. $55. 
171 Pomeroy (1969). ett. pos. Papalta, Diane. op. cit, p. 555.



  

empiezan a afirmar mas abiertamente sus preferencias por otros de su mismo sexo y a cxigir que no 

se les castigue por tal preferencia. 

En cuanto a las pricticas sexuales, en la actualidad, los jévenes estan teniendo relaciones sexuales 8 

edades muy tempranas. Los jévenes estan actuando en formas intimas, aunque todavia no tienen un 

“sentido de st mismos™ fo suficientemente bien determinado, que Erikson’” postula como requisito 

previo para una relacién auténticamente intima. 

Todo fo anterior coloca al adolescente en una situacién de riesgo. 

2.10. Moral y valores. 

Tambitn, en la adolescencia se produce un desajuste entre los valores que nos han transmitido a lo 

largo de Jos afios de la infancia, y la realidad que nos rodea. Se descubre que todos esos valores que 

nos han inculcado de solidaridad, justicia, reciprocidad, respeto a otros, altruismo, etc. solo existen en 

la imaginacién y los deseos, y que la realidad social, muy frecuentemente, no se adapta para nada & 

ellos, que existe una doble moralidad, la que se dice y la que se hace. Y esto supone una quiebra de 

{a racionalidad simplista del nifio que concebia al mundo como algo que funciona perfectamente, 

para enfrentarse con una realidad no solo muy imperfecta, sino contradictoria con fas normas sociales 

transmitidas. Eso produce entonces un conflicto profundo y un rechazo a la sociedad adulta que se ve 

como algo cinico y desdefiable y que se tiende a menospreciar. Y esto lleva entonces también a 

concebir otros mundos posibles, mejores que el mundo en que vivimos, desarrollando un gran 

idealismo, convencidos de la necesidad de un cambio social, los jovenes tratan de cambiar ef mundo, 

sus esfuerzos son auténticos y, cuando la sociedad puede canalizar esos esfuerzos en forma 

constructiva, sus contribuciones pueden ser significativas’” . 

Finalmente, el joven desarrolla su propia escala de valores, haciendo un recuento de los valores 

aprendidos cn su familia y evaluando cudles para ellos son mas importantes y cuales no, 

ordenandolos de acuerdo a su relevancia. 

Para que todo lo anterior se dé, es necesario que cl adolescente adquiera las capacidades de 

pensamiento mas sofisticadas de las que hablamos anteriormente, y que le van a permitir la insercién 

a la sociedad y 1a comprensién de los valores propios y ajenos. 

1” Eykson, Enk (1950). cit. pos. Papalia, Diane. idem p. 550. 
7} Delval, Juan. op, cit p. 588.
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2.14. Aspiraciones vocacionales. 

La identidad personal est4 intimamente ligada a la eleccién vocacional. La pregunta ,quién voy a ser? 

va de la mano con el ,qué voy a hacer?. Al respecto, los adolescentes tiene mas dificultades para 

resolver sus dilemas vocacionales que los de indole sexual. La eleccién de carrera estd determinada 

por todas las influencias que han tenido importancia en la vida del nifio, fas identificaciones con los 

padres, firmeza de la identidad sexual, capacidad de evaluar los propios talentos y las posibilidades 

econdémicas, entre otros. 

Como hemos mencionado anteriormente, en ¢l pensamiento del adolescente se producen cambios 

importantes que se caracterizan por la capacidad de claborar mundos posibies, lo cual implica por un 

lado explicar los deseos y las aspiraciones del joven, representarse hacia donde quiere ir y por otro, 

elaborar una imagen de la sociedad, descubriendo las relaciones que la rigen y criticandola. Esto 

tendré repercusiones sobre su vida social y les va a permitir representarse su vida futura y elaborar 

programas de vida . 

La construccién de un plan de vida es una de las tareas mas trascendentales de la adolescencia, ya 

que acta como un factor que organiza, conjuga y regula los elementos cognitivos, afectivos y 

volitivos de la personalidad con un sentido, es decir con una orientaciéa’” . 

Lo anterior implica que el adolescente emplee su pensamiento y fantasia en imaginar el individuo que 

quiere llegar a ser y las metas que desea alcanzar, elaborar hipdtesis, buscar alternativas y reflexionar 

sobre la viabilidad de sus fines, asi como en los valores que fundamentan y justifican su proyecto, 

estos valores constituyen la guia y la fuente de fortaleza para su voluntad. Debe ademas elaborar una 

concepcién de s{ mismo, de su mundo y de la forma como pretende relacionarse con 1!” . 

Esto implica que sea capaz de adquirir un compromiso consigo mismo, 1o cual se manifiesta en un 

buen desempetio escolar, en el mejoramiento progresivo de sus hAbitos de estudio, en la permanencia 

en la carrera en el interés y comprensién cada vez mas amplios de la profesibn para la que se prepara 

y en el reconocimiento de los valores que se asocian a ella y que confirman satisfactoriamente su 

eleccion. 

1% Delval, Juan. op. cit p. 587. 
"3 Merino Gamiflo, Carmen. “Adolescencta, suventud y plan de vida". En: Perfiles educativos. No. 47. 1990. 

. 68. 

She Idem.
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Kroll” opina que la ocupacién que elige un individuo determina la clase de persona en la que se 

convierte, pues a través de su trabajo y de la forma en que emplea la mayor parte de sus horas de 

vigilia se moldea su conocimiento de si mismo, sus aspiraciones y su cardcter. Su ocupacion 

determina también sus experiencias, cl surgimiento y desarrollo de sus deseos y metas, las 

oportunidades que tiene para realizarias y las personas con las que interactia. 

Merino se ha dado a la tarea de revisar casi un centenar de investigaciones realizadas en la UNAM de 

1979 - 1989, acerca de Iss diferentes condiciones socioacadémicas de los estudiantes y de su 

problematica’”’. 

En estas investigaciones, y algunos diagnésticos oficiales, coinciden en seflalar que la poblacién 

estudiantil, padece numerosos problemas como: bajo nivel de conocimientos basicos, desorientacién 

tespecto de su vida personal y su vocacién, condiciones socicecondmicas precarias, dificultad para el 

pensamiento abstracto y ta claboracién hipotttica deductiva’” , lo anterior se manifiesta en los altos 

indices de reprobacién y desercién, de solicitudes de cambio de carrera, bajas cifras de titulacién y 

ung apreciable desorientacion vocacional y profesional de fos jovenes'™ 

Merino de 1987 a 1989 realizd dos investigaciones con estudiantes de primer ingreso de las 

ficenciaturas en trabajo social y medicina veterinaria en donde encontrd que dos terceras partes de los 

estudiantes entrevistados habian elegido su carrera sin haber recibido orientacién vocacional o bien, 

sin tener la iniciativa de buscarla o recurrir a la informacion indispensable para fundamentar sus 

planes de formacién profesional, la mayoria tiene una imagen confusa o errénea de la carrera, 

desconocen casi totalmente sus campos de accién y las oportunidades y condiciones del mercado de 

trabajo, asi como las cualidades y caracteristicas personales que requiere el ejercicio profesional. 

Estas investigaciones indican que una gran mayoria de estudiantes de nivel superior carecen de una 

perspectiva del futuro, centrada en la ecleccién de su carrera: ni siquiera se reconocen como 

desorientados pues a fin de cuentas “ahi la van pasando”, aprueban sus asignaturas sin muchos 

tropiezos. Esto pone en evidencia que su pensamiento formal continta en proceso y alcanza un alto 

nivel de abstraccién, sin embargo, alin no han desarrollado una vision sintética y panoramica de sus 

vidas. Su reflexién sobre su propia identidad, sobre su relacibn con el mundo y sobre lo que esperan 

"7 Kroll, M. Arthur. Career Development: Growth and crisis”. Nueva York, John Willey & Sons Inc. 1976. 
cit. pos. Merino Gamifio, Carmen Idam. p. 69. 
"78 Merino Gamifio, Carmen. “Identidad y plan de vida en la adolescencia media y tardia". En: Perfiles 
educativos. No. 60. 1993. p. 44. 
17 Verno Gamiflo, Carmen. “Adolescencia, juventud...”. op. cit. p. 66. 
1 Menno Gamifo, Carmen, “Identidad y...". op. cut p. 44.
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llegar a ser en el futuro es muy escasa. El desarrollo de su pensamiento formal aplicado a su propia 

experiencia ¢s pobre, podria decirse que no han llevado a término algunas tareas madurativas de las 

etapas anteriores de su adolescencia. 

Si bien la elaboracién de un plan de vida es una tarea mas bien de la etapa tardia de la adolescencia, el 

qué y el como lo logre depende en gran medida de la preparacin y la estimulacién que haya recibido 

en etapas anteriores. Esto nos lleva a cuestionar sobre [a situacién de la educacién basica, si en 

realidad se ha logrado esa pretendida educacion integral, pues en realidad los estudiantes de nivel 

medio superior y superior carecen de los conceptos y de la informacibn bdsica que les permita 

nombrar sus propios procesos de maduracion e identificar sus inquictudes, sus intereses y sus valores, 

o bien los procesos que se estan dando en la realidad social, en la cual deberan insertarse muy pronto. 

Esto muestra que no han recibido en su proceso educativo de nivel basico los elementos suficientes 

para construir un adecuado autoconcepto, sus capacidades, intereses, habilidades, motivos y valores 

que posee o los que quiere cultivar para alcanzar una identidad personal y profesional. 

Esto subraya la importancia del proceso orientador en los afios de la educacién bésica y el papel 

fundamental del profesional de la orientacibn en este nivel. 

Martinez en un proyecto permanente de investigacién sobre el papel que desempefia la familia en 

la eleccién de carrera plantea que la familia y el contexto sociocultural y econdmica donde se 

desarrollan los estudiantes son factores externos que pueden favorecer u obstaculizar la toma de 

decisiones en cuanto a la eleccion de carrera. 

Ademas de que a partir de sus investigaciones sugiere establecer contacto directo, a través de 

reuniones, con los padres de familia, para recoger informacién mediante el didlogo respecto a las 

inquictudes manifestadas por los hijos cuestionarios y entrevistas, labor algo delicada, ya que se 

tocan aspectos que algunos consideran solo de la incumbencia de Ja propia familia. También sugiere 

planear programas de actividades para los padres, que apoyen su preparaci6n como padres, 

permitiendo con esto una mejor relacion con sus hijos adolescentes, ya que aplicard su conocimiento 

acerca de cllos y contribuiré a un mejor desarrollo de sus hijos’”. 

3. Riesgos que ofrece la etapa adotescente. 

En este apartado se mencionarin los riesgos més comunes a los que se enfrenta el adolescente en 

cada una de las dreas mencionadas, ya que, como se ha mencionado Ia adotescencia es un momento 

48 wartine Zafiga, Tomasa. “Familia y eleccion de carrera". En: Perfiles educativos. No. 60. 1993. p. 81. 
© Idem. p. 82.



  

de crecimiento en busqueda de la conformacién de la identidad personal y social, y en esa busqueda 

pueden haber crisis, las cuales pueden ser apreciadas tanto por los que comparten la cotidianidad con 

los adolescentes, como por los participantes del proceso de ensefianza aprendizaje, sobre todo a 

través de los obsticulos que los alumnos presentan para asimilar los conocimientos como en sus 

diversas conductas que expresan conflictos. 

Mannoni'® por su parte, afirma que hablar de la crisis de la adolescencia es hablar precisamente de 

un periodo decisivo y peligroso, de la evolucién de los sujetos. Se trata de una etapa de transicién en 

la que el joven habra de emprender {a ruda tarea de volverse adulto o en su defecto, adulterarse, es 

decir que estas crisis que en su momento pueden ser normales, en algunas ocasiones suclen no 

superarse y traer consigo conflictos que pueden obstaculizar su vida futura. 

Asi como la adolescencia puede ser un periodo muy rico en posibilidades de aprendizaje y 

crecimiento personal y social, también ofrece riesgos, los cuales plantean problemas dignos de ser 

tomados en consideracién por todo el que trabaja con adolescentes. 

Entendemos por factor de riesgo una situacién que forma parte de una serie de circunstancias que 

asociadas dan lugar a un problema; son causas 0 seflales detectables con anticipacién a un resultado 

desfavorable, pudiendo existir uno o varios en un individuo o grupo . 

Velasco’ describe algunos de los factores de riesgo mas comunes a los que se enfrenta el 

adolescente y los ubica en tres esteras, la bioldgica, la socioecondmica y la psicolégica (individual y 

propios de la adolescencia): 

Factores Biolégicos: 

La maduracién sexual cuando no es comprendida y mancjada adecuadamente por los adolescentes, 

estos quedan expuestos a ciertos riesgos como: embarazo precoz, enfermedades de transmisidén 

sexual, SIDA, prostitucién, etc., y las consecuencias que estas conllevan. 

Factores Socioeconémicos: 

© Ya que el periodo entre el inicio de la pubertad y la independencia econdmica, asi como la edad de 

matrimonio han aumentado, esto incrementa la posibilidad de relaciones premaritales, que como 

18 Vannoni, Octave. et. al. “La enss de la adolescencia” Barcelona. Editorial Gedisa. 1986. cit pos. Torres 
Garza. Elsa Ela. En: Perfiles educatros. p. 92. 
184 SEP/SENT. “Los servicios educativos complementarios, su caractertzacion y programas preventivos”. P. 
19. 
18 Velasco, Leticia. “El embarazo en adolescentes: factores de nesgo, necestdades y problemas bio - psico - 
sociales". En: Manual basicg. (S/P).



se menciond, ofrecen riesgos a la salud fisica y emocional de los adolescentes, asi como 

consecuencias en las esferas social y econdmica. 

Familias disfuncionales en las que predomina la desintegracién familiar, una inadecuada relacion 

entre sus miembros, falta o exceso de limites, dificultad para aceptar los cambios, entre otros; lo 

cual, lejos de crear un ambiente propicio para el sano desarrollo del joven, por et contrario lo 

obstaculizan. 

Falta de acceso a los servicios de salud y anticoncepcién, debido a la desinformacién sobre la 

existencia de éstos 0 por vergiienza. 

Bajo nivel académico de los padres y adolescentes y, por consiguiente pocas expectativas de vida. 

Estereotipos como el “machismo” y el valor que se le da a la mujer en su rol como madre. 

Bombardeo indiscriminado de informacién sexual por los medios de comunicacibn. 

Falta de informacion y educacién sexual oportuna y adecuada en ef hogar y en la escuela. 

Cambio y confusion, en las actitudes, normas y patrones de conducta, debido a la creciente 

urbanizacion y a los medios masivos de comunicacidn, lo cual hace mas dificil a los adolescentes 

percibir un modelo adecuado al cual seguir. 

Factores Psicolégicos: 

Individuales: Se refiere a los problemas de ajuste personal como factores de ansiedad y relaciones 

interpersonales negativas, sentimientos de rechazo, abandono y soledad. 

Propios de la adolescencia: 

  

- Perciben su medio carente de afecto, expresan un sentimiento de no ser 

aceptados. 

- Buscan una identidad propia. 

- Buscan a quien amar. 

~ Intentan afirmar su identidad y su autoestima. 

- Desean probar su “poder sexual” (conductas de riesgo). 

- Son vulnerables a la presion grupal. 

- Muestran interés hacia lo prohibido y se rebelan en contra de lo 

establecido. 

- Desean “sentirse adultos”. 

- Buscan los beneficios sociales de “tener novio (a)”.



  

- Tiene dificultad en 1a toma de decisiones, comunicacién y planeacién hacia 

el futuro. 

Estas son algunas de las situaciones mas comunes que viven los adolescente, que no se pueden evitar 

ya que son parte de la vida y sin una buena orientacién, pueden desencadenar en conductas 

negativas, algunas de las cuales describimos a continuacién, por ser las que se presemtan con més 

frecuencia. 

3.1. Riesgos ante los cambios puberates. 

Aunque en general en el periodo adolescente, la buena salud es lo normal, en ocasiones surgen ciertas 

dolencias o enfermedades ocasionadas por el descuido y Ia falta de higiene, pues en esta etapa los 

jovenes tienden a despreciar las normas de higiene, a dormir menos horas de las necesarias y a seguir 

una dicta mal equilibrada’™ , esto debido en parte al deseo de demostrar vitalidad y bravura y en parte 

a los desajustes provocados por la misma ¢tapa. Esto se acentia si al adolescente no se le ensefid la 

importancia de cuidar su salud. 

Es pues tarea del orientador educativo motivar a los adolescentes a cuidar su cuerpo, visitar al médico 

y al dentista regularmente y seguir una dicta cquilibrada, para prevenir enfermedades como 

infecciones en la piel, la anorexia, fa bulimia, desnutricibn, infecciones en los genitales, caries, etc. , 

comunes en esta etapa. 

3.2. Rieegos de no lograr una identidad. 

Segiin Erikson, la difusion de la identidad tiene cuatro componentes principales: 1. Problema de la 

intimidad: la persona puede temer el compromiso a la implicacién en estrechas relaciones 

interpersonales, debido a la posible pérdida de su propia identidad, y este miedo puede conducir a 

relaciones estereotipadas, formalizadas o al aislamiento. 2. Difusion de la perspectiva temporal: le 

resulta imposible al adolescente planificar para el futuro o mantener cualquier sentido del tempo. 3. 

Difusién de la laboriosidad: en la que el joven tiene dificultades para aplicar recursos, de un modo 

realista al trabajo o al estudio, esas actividades suponen compromiso y, como defensa contra éste, el 

individuo, o bien puede imposible concentrarse, o bien puede emprender obsesivamente una tnica 

actividad, excluyendo todas las demas. 4. Eleccién de una identidad negativa: El joven selecciona una 

identidad que es exactamente la opuesta a la preferida por los padres o por adultos que revisten 

importancia para el joven’®’. 

'% Spok, Benjamin. ELamor de 15 a 20, pp. 154 y 155. 
18 Enkson, Enk. (1959, 1968). cit. pos. Velasco, Lencia. “Desarrollo bio-pncosocial..” op, eit. (S/P).



  

3.3. Riesgos ante la decision vocacional. 

Ante la decisién vocacional el adolescente corre el riesgo de sufrir una confusién de roles que puede 

llevarlo a realizar un plan de vida con precocidad, precipitandose a asumir un rol adulto como padres 

de familia, ingresar a desempefiar un roi laboral dejando de lado la posibilidad de concluir una carrera 

técnica o profesional, o por el contrario, protongar su adolescencia como |o sefiala Blos'™, hay 

diversas formas de alargamiento de la adolescencia, situacién en la que imperan los sentimientos de 

desconfianza, desesperanza, inferioridad, la iniciativa se paraliza y parece que la vida le sucede a los 

individuos sin que sean capaces de vivirla con un sentimiento de autodeterminacién, lo jovenes hacen 

todo lo posible por evadir sus responsabilidades y eluden las elecciones que deben hacer, evaden la 

realidad, se vuelven hostiles. 

Por otro lado, hay muchos factores que afectan la busqueda de un trabajo significativo por parte de 

una persona joven. El status socioecondmico, la raza, el sexo, la capacidad individual, la personalidad, 

las ambiciones y estimulo por parte de los padres, la educacion, los valores sociales y las experiencias 

individuales de 1a vida, esto aunado a las pocas fuentes de trabajo que hay para los jovenes. 

La clase social de los padres es un factor primordial en su concepto sobre el futuro y sus aspiraciones. 

Mientras mas baja sea la clase social, mas baja sera la meta vocacional. 

Por otro lado, el estimulo y ef apoyo econdmico por parte de fos padres, influye tanto en las 

aspiraciones como en las realizaciones. Las esperanzas que tengan cifradas en sus hijos, asi como su 

deseo de ayudarlos a lograr sus metas profesionales influyen en las vocaciones a que aspiren sus 

hijos. Los padres también influyen en sus hijos como modelos. 

3.4, Los riesgos en cuanto a la sexualidad. 

Segun diversos estudios, los adolescentes mexicanos inician su vida sexual al rededor a los 16 

afios'® , edad en fa que los adolescentes desconocen aspectos bsicos de su sexualidad’™. Ante esta 

situacibn la Secretaria de Salud sefiala que la situacion mAs grave de riesgo en cuanto a la sexualidad 

esta cn esta poblacion, ya que, los jovenes inician su vida sexual sin haber recibido una educacion 

sexual seria y responsable que les inculque el respeto por el cuidado y la salud de su cuerpo’. 

'8 Blos, Peter. Prcoandlins de la adolescencia, Méuco. Joaquin Mornz. 1971. cit. pos. Merino G. Carmen. 
“Adolescencia. juventud y plan de vida...". op. cit. p. 69. 
1 Del Moral, Cnsnan. “El SIDA entre ia poblacién estudiant:!”. En: Diario ELNacional, Aflo LXIX, Tomo 
VII. Num. 24725. Lunes primero de dictembre de 1997. Suplemento semanal Jovenes, No. 65. pl. 

1% Cardenas Valdés, Adriana. “Aménca Latina. Forma y esencia”. En: Diario El Nactonal, Aflo LXIX. Tomo 
XX. Num. 24828. 16 de Marzo da 1998, Suplemento semanal Jévenes. p. II. 
‘8 Galera Reyes, Juana. “Informacion y prevencion”. En: Diario El Nacional. Afilo LXIX. Num. 24663. 
Lunes 29 de Septembre de 1997. Suplemento semanal Jévenes. Afto 2, No. 56. p. IV.
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3.4.1. VIH/SIDA. 

Uno de {fos principales riesgos que enfrentan los jovenes en relacion a su sexualidad es de contraer 

VIH/SIDA. Uribe indicé que actualmente hay mas niflos y nifias con VIH que antes y por desgracia 

no existen indicios de que tas tasas de infeccion disminuyan a corto plazo!?. De acuerdo con to 

anterior, Galicia’ , reporta que al rededor del 60% de los casos registrados de SIDA en México son 

de jovenes cuya edad oscila entre 15 y 24 afios. Por su parte Ornelas, afirmé que el SIDA es la 

tercera causa de muerte en este grupo de poblacién, ademas de que Ia tercera parte de los infectados 

de VIH en el pais son jovenes que atin n0 ban cumplido los 30 afios™ . 

Datos proporcionados por CONASIDA™®, sefialan que existen 708 casos reportados de VIH entre 

los estudiantes de 15 a 29 aflos de edad, 674 son hombres y 34 mujeres, sin embargo por los casos no 

reportados y no identificados, se estima que las cifras superan los 3500 casos. Velasco’ afirma que 

mas de! 40% de casos de SIDA se contagiaron durante la adolescencia. 

Uribe considera que la familia y el sector educativo desempefian un papel fundamental y seran los 

encargados de proporcionar a nifios y jovenes, las herramientas necesarias para evitar que se infecten 

y solo asi se [ograré disminuir el impacto del SIDA. 

Es preciso apegarse a lo recomendado por el Programa Mundial contra el SIDA, e! cual plantea un 

mejor conocimiento de la magnitud y diversidad del impacto de la enfermedad sobre los niflos y 

jovenes, familia y comunidades, mayor participacion, aumentar las medidas practicas de prevencidn 

de la infeccion, aumentar y mejorar el acceso de los menores a la informacion’. La Secretaria de 

Salud, recomienda las campaiias de prevencion, usar condén y crear conciencia en los adolescentes 

sobre su responsabilidad individual, asi como sensibilizar a los padres para participar. 

3.4.2, Maternidad Precoz. 

Otro riesgo es la matemidad adolescente, fa cual ha disminuido en los ultimos afios, pero sigue siendo 

una prictica habitual. Fernandez’ reporta que una de cada seis madres que dan a luz al afios tiene 

'2 Unbe, Patricia. (Titular de CONASIDA). ett. pos. Rodriguez Ramirez, Gabrieia. “Sexualidad y SIDA”. 
En: Diario El Nacional. Lunes 29 de enero de 1998. Suplemento semanal Jovenes. Aflo 2 No. 73. p. H. 

' Galicia, Juana, op. cit, 
'% Ornelas Hall. Glona (Subdirectora de educactén y desarrollo de la Direcerén General de Servicios 
Medico de la UNAM). cut. pos. Del Moral, Cnstran. “El SIDA entre...”. op. cit. p. L 

“ tdem. 

46 Velasco, Marcos. “Adolescencia y sexualidad”. En: Fem. p. 2. 
'°7 Rodriguez Ramirez, Gabriela. op. cit. 
‘98 Fernandez Poncela Ana Marta. “La salud reproduchva de los jovenes”. En: Diario El Nacional Afto 
LX. Tomo 1V. Nim. 24646, Lunes 22 de Septembre de 1997. Seccrén Pats. P. 19.



  

menos de 20 alos. Al aflo se calculan 390mil nifios de madres adolescentes (17% del total). 

Velasco™ afirma que en México existen mas de 600 mil embarazos en adolescentes por ailo. 

La vida de la madre adolescente se trunca en cuanto al disfrute de su juventud, las posibilidades de 

estudio y trabajo, se enfrenta a problemas tales como los econdmicos y sociales, rechazo familiar, 

falta de oportunidades, abortos, falta de atencion prenatal, depresion, angustia entre otros. Por otra 

parte, la mortalidad perinatal aumenta en estos casos, siendo mayor la taza de mortalidad en 

adolescentes. 

Omelas™ comenta que ocurren 500 mil embarazos en jovenes y una de cada 5 mujeres adolescentes 

ha estado embarazada, Por su parte Rodriguez”! atirma que hay mayor frecuencia de abortos y 

amenazas del mismo en adolescentes. Las principales causas de muerte en Latinoamérica de las 

adolescentes, se deben a complicaciones en el embarazo y parto. 

Esto se debe generalmente a no utilizar métodos anticonceptivos o al mal uso de estos. CONAPO 

seftala que la mayoria de los jovenes entre 18 y 25 aflos tiene acceso al conocimiento de la 

planificacion familiar, sin embargo solo 17 de cada 100 parejas jévenes utilizan los métodos 

anticonceptivos para regular la fecundidad™” . 

Otro factor importante de riesgo es la transmisién de enfermedades de transmision sexual (ETS). Al 

respecto CONASIDA”® realiz6 una entrevista a 8000 jovenes varones y mujeres 15 afios de edad, 

de la cual resulto que 10.8% de jovenes de la poblacién estudiada han tenido alguna vez una ETS, en 

las que se encontraron con més frecuencia la gonorrea 4.2% seguida de hepatitis, ladillas y 

condilomas. Los indices mas altos de enfermedades de tansmision sexual se encuentran entre los 

jovenes de 20 a 24 afios, seguidos de los adolescentes de entre 15 y 19 afios. 

Ante esto, se sabe que el uso de condén es un método de prevenciOn, su uso se esté incorporando 

lentamente en fa poblacién masculina, 44% varones jovenes de entre 15 y 19 afios fo usan. 

3.4.3. Prostitucién en la adolescencia. 

Otro riesgo, es fa prostitucion. CONASIDA y el Centro Nacional de Prevencién en salud Publica, 

han estudiado este fendmeno y afirman que 43.4% de las mujeres que se dedican a la prostitucién 

'% Velasco, Marcos. “Adolescencia y Sexualdad”. op. crt. 
2 Ornelas Hall, Gloria. cit. pos. Del Moral, Cnshan. “El SIDA entre...”. op. cit 
“) Rodriguez Ramurez, Gabriela. op. ett. 
2 Femandez Poncela, Ana Marta, op. ctt. 
23 CONASIDA. cit. pos. Rodriguez R. Gabriela. gp. cit. p. il.
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tiene entre 10 y 24 aflos y promedio de escolaridad de 5 afios. EL 80% tuvo su primera relacién sexual 

entre los 12 y los 18 aflos™ . 

Los datos anteriores nos dejan ver to vulnerables que son los adolescentes y nos muestran !a gran 

necesidad de prevenir, asi como de campaflas continuas de prevencion en las que se promueva el uso 

de cond6n y se proporcione una amplia informacion y educacion sexual. Por su parte Mendoza”®, 

comenta que es imperiosa la necesidad de informar a los jovenes sobre los riesgos a los que estan 

expuestos y cuales son las medidas de prevencién que pueden elegir, haciendo uso de su libertad, 

como la abstinencia, fidelidad mutua, uso de condén. Marquetti, habla de la necesidad de incorporar 

temas de sexualidad al Sistema Educative Nacional” , lo cual implica abordar estos temas antes de 

que tenga lugar la actividad sexual., y por otro lado, Ia nifiez y la juventud son un buen momento para 

modificar conductas. La SEP™” , propone tratar el tema de la sexualidad en Jos programas vigentes y 

en los libros de texto, aunque no haya resultados inmediatos. También sugiere que estos temas se 

traten con el mayor respeto y delicadeza que la sociedad exige. 

3.4.4, Dificuitades en el aprendizaje, problemas de conducta y desercién escolar. 

Un principal problema al cual se enfrentan los adolescentes y los profesionales que trabajan con ellos, 

es el que se refiere a la desercion escolar. Los adolescentes tiene diferentes razones para abandonar la 

escuela™ , entre las que destaca tres grupos: ef desertor voluntario, que deja la escuela por una 

incapacidad fisica o por alguna circunstancia familiar de emergencia, estos son escasos, ef desertor 

retrasado, cuya baja inteligencia o poca capacidad de lectura lo hace incapaz de tener buen 

rendimiento académico, estos generalmente abandonan la escuela a muy temprana edad, y 

finalmente, ef desertor capaz, que si tiene la capacidad suficiente. En los tres casos, el desarrollo de 

esos jovenes se ve limitado gravemente, asi como su propio futuro y sus contribuciones potenciales 

a la sociedad, por ello son de importancia para ef orientador, quien tendra Ia tarea de identificar estos 

casos y de reorientarlos con el fin de aprovechar y encauzar sus capacidades. 

Papalia™ afirma que algunas de las caracteristicas que presentan estos jovenes son: puntuaciones 

mas bajas en las prucbas de capacidad académica, aunque no es en general, tienden a ser impulsivos, 

34 Tdem, 
5 Mendoza Pérez, Manual. eit. pos. Galicia, Juana. op. cit. p. IV. 
6 Marquet, Ragul cit. pos. Flores, Mauncio. “Renovard la SEP temas sobre educactén sexual para mayor 
conciencia acerca del SIDA”. En: Diano El Nacronal Afio LXIX. Tomo IV. Nim. 24663. Lunes 29 de 
Sephiembre de 1997, Seccrén Pats. p. Il. 
*07' Flores, Mauricio. idem. 
“0 Yass. ext. pos. Diane. Papalta. op. cit. p. $63. 

708 Papaua, Diane. ep, cit.
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poseen una baja autoapreciacién, falta de interés en la escuela, falta de éxito académico, 

incomprension familiar, entre otras. 

EI reto para las instancias educativas es identificar estos casos antes de que presenten problematicas 

mis severas y actuar para prevenirlas. 

Relacionado con lo que se menciond anteriormente encontramos cominmente en los centros 

educativos, alumnos con dificultades en el aprendizaje y/o con problemas en su conducta. Al respecto 

Ruiz”® afirma que la relacion familiar ¢s detcrminante en los problemas de aprendizaje. Por su parte 

Tovar", seflala que la principal fuente de estimulacién la constituyen los padres, encargados de 

proporcionar los elementos para que el joven adquiera confianza, seguridad y proyecte su 

autoimagen. 

Seguin Ruiz, los padres que fueron nifios lesionados, ahora adultos, hacen recaer en sus hijos sus 

propios sucesos dolorosos, lo cual los puede daflar gravemente. Ante esta situacion se presentan dos 

acontecimientos que estén muy relacionada, por un lado el maltrato (Fisico o emocional) que va 

desde cl dafio fisico flagrante hasta formas mas sutiles que si bien no hieren ta came, si alteran 

gravemente la estructura emocional””; por otro lado Ja deprivacién, entendiendo esta como la falta 

de atencién y cuidados indispensables”? . 

Seguin Tovar los nifios victimas de maltrato presentan una psicopatorlogia en la que predominan 

estados de panico, distorsion de la realidad y severos defectos intelectuales y cognitivos. Lo cual se 

traduce en una conducta autodestructiva donde emergen innumerables problemas que impiden al 

joven relacionarse, adaptarse a la escuela y controlar sus impulsos” . Estos nifios experimentan un 

constante temor al ataque fisico o al abandono, que tos conduce a un estado de depresién y ansiedad, 

empleando la agresion de manera defensiva, mostrando desconfianza e impulsividad. 

Ruiz por su parte afirma que es comun que cuando el niflo presenta dificultades en fa escuela (por 

conducta o bajo aprovechamiento), padres y maestros comienzan una serie de acciones coercitivas 

con el nifio para lograr que el nific “cambie”. Lo cual provocara en el nifio un trastomo que 

20 Ruiz Anaya, Armando. (Director General del Instituto de Inveshgaciones de Problemas de Aprendizaje). 
ex. pos. Fernandez Editores. “La dificultad del aprendizaye a partr de la relactén familiar” En: Maestro 
Mexicano. Revista Trimestral. Enero de 1997. p. 20. 
31! Tovar, Josefina. (Directora de Diagnéstico del Insututo de Invesngaciones en Problemas de Aprendizaje). 
eM. pos, Fernandez Edttores. “Maltrato y deprivacion: interferencia en el desarrollo mfanul”. En: Maestro 

Mexicano. Revista Trmestral. Enero de 1997. p. 16. 

“2 Ruiz A., Armando. cit. pos. Fernandez Editores. op. eit. p. 20 
ne Tovar, Josefina. cit, pos. Fernandez Edttores. op. eit p. 17. 
74 tem.
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clinicamente se le denomina bloqueo emocional, el cual se manifiesta internamente con una excesiva 

ansiedad, el muchacho se conducira con temor, inseguridad y continuardn sus fracasos escolares. 

Incluso puede desarrollar conductas regresivas tales como agresividad, insomnio, torpeza motora, 

mentiras recurrentes, hiperactividad, escasa atencion, conductas agresivas y predisposicion contra la 

ensefianza’” | 

Ruiz explica que la historia formal de todo sujeto se inicia desde la gestacién y se debe cuidar que se 

vaya desarroflando de una manera armonica y organizada. De una ¢tapa se pasa a otra y por eso ¢s 

necesario que se consoliden una a una, Al momento de pasar de una etapa a otra se fe Hama crisis y el 

adulto debe ayudar al menor para que esta crisis sea rebasada de manera positiva y pueda superarla 

sin conflictos, ya que de lo contrario, el niflo se quedard en la Ultima etapa que no pudo consolidar, fo 

cual motivar a que presente problemas de conducta o aprendizaje”*. 

Una de estas crisis es la que se refiere al conflicto de identidad, que se presentan en ta adolescencia. 

Todo lo anterior, debera ser tomado en cuenta por el orientador, ya que parte de sus funciones estara 

el identificar a los alumnos con problemas de conducta o dificultades en el aprendizaje y proceder 

segtin lo requiera cada caso. AdemAs de que le tocard la dificil tarea de intentar sensibilizar tanto a 

padres como a maestros ante cl tratamiento de estos casos, con ¢l fin de que colaboren cen ja 

rehabilitacién del estudiante. 

Cabe aclarar que la funcién del orientador sera identificar estos casos, rehabilitar solo aquellos cuya 

problematica pueda ser atendida por él, considerando su limitacion de tiempo y de accion, asi como !a 

canalizacion oportuna de aquellos casos que requieran una atencién especializada y mantenerse al 

tanto de la evolucion de cada caso que refiera. 

3.4.5. Uso y abuso de drogas. 

En este periodo de crisis de identidad, los jovenes recurren con frecuencia a las drogas, poniendo en 

peligro su salud fisica y psicologica, Lennard”’ afirma que el peligro en esta actitud, es clegir una 

sustancia quimica para ocultar la naturaleza de los problemas reales a los que se entrentan los 

jovenes. 

5 Rus A., Armando. cit. pos. Fernandez Editoras. op. cit. p. 21. 
28 Idem. 

27 Lenard (1971) ext. pos. Papala. Diane. op. ett. p. 372.
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Rosovsky”* sefialé que cada aifo aumenta el numero de jovenes que consumen alguna droga. 

Aigunos solo la han probado en una ocasion, fo cual no indica que sean adictos, sin embargo si estan 

€n tiesgo de serio. 

Afirma que los niilos y jovenes son los mas vulnerables, pues estan en una etapa de la vida en que se 

desarrolla su personalidad, la identidad esta formandose, hay cambios importantes, cuestionan las 

figuras de autoridad. 

En esta etapa, la vida social cambia, el grupo de amigos se toma muy importante y el joven quiere 

sentirse popular y aceptado. Pasa mas tiempo con el grupo de amigos, fuera de su hogar, esto 

estimula la curiosidad por realizar actos peligrosos que los hagan sentirse diferentes a los demas. 

Por otro tado, Valdés”, afirma que otras causas de incurrir en el consumo de alguna droga, se debe a 

la falta de informacion sobre las consecuencias, otras por un espiritu de rebeldia, ef hecho de que 

sean prohibidas las hace atractivas a los adolescentes, implican un reto a la autoridad, otros son 

movidos por la curiosidad. 

En cuanto al tabaco, casi todos los fumadores jovenes parecen creer que dejarin de fumar en cinco 

affos o menos, sin darse cuenta la dificultad que para muchos representa dejar ese vicio. La mayoria 

de los jovenes no deciden en forma consciente convertirse en fumadores habituales, sino que se van 

dejando llevar por la situacién. Son més propensos a fumar si sus padres o amigos lo hacen o si estén 

teniendo un bajo rendimiento en la escuela. Otro factor importante parece ser el deseo de aparentar 

mas edad y el ser aceptados por su grupo de amigos. 

En cuanto al consumo de alcohol por parte de los adolescentes, estan intluidos por los patrones de los 

adultos. La mayorla empieza a tomar porque parece algo de adultos y contintan haciéndolo por las 

mismas razones que los mayores, para sacar valor en las situaciones dificiles, para reducir fa ansiedad 

y para dar un toque agradable a las reuniones sociales. 

El consumo de alguna droga acarrea problemas porque esta estrechamente ligado con otros 

comportamientos delincuentes o accidentes. 

Valdés™ afirma que en una encuesta realizada por e) Sistema Nacional de Adicciones, se observ 

que los mayores indices de consumo se encuentran entre los 12 y los 25 aflos de edad. 

“18 Rosovsxy. Haydee (Secretaria Técnica del Centro Nacional de Adicctones CONADIC). ert. pos. Lopez 
Caballero, Antonio. “Las preparatonas, principal nesgo ante las adrectones”. En: Diano El Nacional Aflo 
LXTIX. Tomo V7. Num. 24718. Lunes 24 de Noviembre de 1997. Suplemento semanal Jovenes. Afio 2. No. 64. 
Diy Pil. 
21) Valdés, Octamo, “Consumo de drogas". En: Diano El Nactonal, Aflo LXIX. Tomo IV. Nam. 24718. Lunes 
24 de Noviembre de 1997, Suplemento semanal Jovenes. Aflo 2. No. 64, P. II. 
0 - idem.
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Por su parte, Centros de Integracién Juvenil (CU) , reporta que de 1990 a 1995 atendieron 17.717 

casos. Las drogas mas consumidas fueron: marihuana 68.4%, inhalables 56%, depresores medicos 

19.9%, cocaina 18.5%, heroina y metanfetaminas 1.1 y 0.1% respectivamente. 

Lopez™, reporta que es en la preparatoria (de la UNAM) donde se encuentra ef mayor indice de 

jovenes que consumen drogas ilegales, 21.1% de entre 19 y 25 aftos. 

En un fragmento de la ponencia “Juventud y violencia” presentada en el marco de la reunién 

Nacional de investigadores sobre Juventud, organizada por la Direccion General Causa Joven, 

noviembre de 1996, se sefiala que en la medida en que el estado dejé de ser instrumento de justicia, 

que la clase politica tradicional dio muestras de descomposicion y que la iglesia no respondio a las 

demandas de los nuevos tiempos; la sociedad se quedé sin paradigmas y los traficantes tuvieron un 

terreno despejado para convertirse en referentes de identidad, cn un terreno tan amplio que su 

influencia tocé los centros neuroldgicos del poder. 

Las instancias tradicionales de socializacion: la familia, la escuela, la iglesia, no solo perdieron 

eficacia para socializar ¢ insertar a los nifios y jovenes en un orden simbdlico y normativo, sino que 

ademas han sufrido grandes fracturas. 

En ste contexto, el narcotrafico emergio como un actor de gran capacidad militar y econdémica, para 

la desestructuracion social y para incentivar practicas y valores, donde el dinero el poder y la fuerza, 

acompafiados de nuevas nociones de vida cautivaron a las nuevas generaciones. 

3.4.6. El suicidio en la adolescencia. 

Pocas cosas son tan tragicas como el suicidio de un adolescente. El darse cuenta de que alguien cuya 

vida apenas habia comenzado, se suicida por considerarla una desgracia, es algo que entristece a todo 

aquel que ha conocido al joven. El suicidio es hoy la segunda causa de muerte entre personas de 10 a 

24 aflos. 

Erikson” menciona que los adolescentes que no son capaces de resolver sus crisis de identidad 

pueden sutfir tan gravemente de un sentimiento de no ser nadie (o en realidad de no querer serio) que 

se retiran de la realidad y en algunos casos tratan de retirarse de la misma vida. 

En algunas investigaciones realizadas por Papalia™ se mencionan algunos sucesos que hacen 

intolerable al adolescente vivir, entre los que se encuentran la ruptura del matrimonio de sus padres, 

21 Idem. 
“ Lopez Caballero, Antonto. op. cit. 
+4 enkson, Enk (1960). ett. pos. Papakia, Diane. op. cit. 
°° Papaisa. Diane (1973). op. eit.
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su vida hogarefia inestable, padres que habian vuelto a casarse con una persona que no ema del agrado 

del adolescente, o padres con varios divorcios. Del Moral” por su parte menciona que algunos otros 

factores que propician ¢! suicidio en tos adolescentes entre 15 y 19 aflos se encuentran en algunas 

canciones de moda, fa presencia de armas de fuego en el hogar. el alto indice de violencia en la 

television, y las crisis emocionales, econdmicas y familiares que se padecen durante la adolescencia. 

También influye la agresividad y la violencia que transmite la television, que el adolescente tiende a 

Sanchez™ sefiala que otros factores son el entregarse totalmente a una relacién y no ser 

correspondido, los celos y embarazos no deseados, madres adolescentes; asi como también [a 

desintegracién familiar, las malas relaciones con los padres, la falta de dinero. 

Estos jovenes son mas propensos a sutrir depresion. Para evitarlo Papalia™” recomienda ayudar a los 

jévenes a reconocer sus fortalezas, basarse en ellas en el momento en el que se preparan para entrar a 

la vida a adulta, la busqueda de identidad del adolescente tendra que ser mas fructifera. 

El acto suicida en esta cdad es casi siempre acto impulsivo no preparado. 

3.4.7. La delincuencia juvenil. 

Al respecto Garcia atirma que la crisis economica y social, (expresada en la perdida y desgaste de 

los valores tradicionales), que vive el pais han provocado la generacién de los delincuentes 

ocasionales muchos de ellos jovenes e incluso adolescentes sin expectativas a futuro. 

La familia, la escuela y la religion han dejado de ser las barreras contenedoras de muchas conductas 

indeseables. 

Hoy la criminatidad citadina se caracteriza por fa presencia de una mayor participacion juvenil, la 

tealizacion de actividades ingeniosas, astutas, utilizando fos recursos que pone en sus manos la 

tecnologia moderna. 

Hay una serie de factores que no estén funcionando como antes y forman parte de la vida social, no 

¢s solamente lo econémico, tambien estan ios factores morales y ja crisis de valores 

25° Del Moral, Cristian. “El suietdio en las nuevas generaciones”. En: Diario El Nactonal. Aflo LXIX. 
Tomo It. Num, 24656. Lunes 22 de Septembre de 1997, Suplemento semanal Jévenes. Afto 2 No. 55. 
“4 Sanchez, Minam iPncologa e mvestigadora de la FES Zaragoza). cit. pos. Del Moral, Cnstian. [dem. 
27 Panalia, Diane. op. cit. 
“8 Garcia Ramirez, Sergio (Ex procurador) est. pos. Cardenas Valdés, Adriana. “El proceso de una 
generacion de delincuentes ocastonales". Ey: Diario El Nactonal. Aflo LXIX. Tomo VII. Nim. 24725. Lunes 
IO. de Diciembre de 1997. Suplemento semanal Jévenes. Aflo 2 No. 5. pp. II y Ill.
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Como hemos visto en este capitulo, fa adolescencia es un periodo que se caracteriza por la revelacién 

de un mundo en su totalidad y por la rebelion que el sujeto emprende frente a ese mundo que se le 

ofrece tan amenazante como prometedor. 

Es un periodo que si es bien orientado puede resultar muy fructifero pare la vida del ser humano y 

para la sociedad. De ahi que se presenta la imperiosa necesidad de que existan profesionales capaces 

de orientar y encauzar a los jovenes. 

De acuerdo con Winnicott, las crisis de la adolescencia no deben ser “intervenidas”, ni mucho menos 

“jmpedidas”, tampoco se trata de combatir, ni de curarla, tampoco de abreviarla, sino mas bien se 

trata de acompafiarla™. Por su parte, Mannoni afirma, si supiéramos como, tendriamos que 

explotarla para que el sujeto obtenga de ella el mejor partido posible, en todo caso hay que 

aceptarla™ . 

Obregon™' agrega, que para acompsfiar las crisis de la adolescencia “el ‘problema’ se debera 

convertir en un motivo de investigacion, para fomentar desde las instituciones educativas, la apertura 

de los alumnos a un mundo que en ocasiones viven como ajeno o amenazante. 

4. El abordaje de la etapa adolescente desde al punto de vista de ia 

orientacién educativa. 

Ahora que ya hemos descrito las caracteristicas mas relevantes del periodo adolescente y los riesgos 

que se presentan en éste, asi como algunos de los tedricos que se han encargado del estudio de la 

adolescencia, es necesario hablar de las teonas que se consideran mas importantes para el abordaje de 

{a orientacion educativa cn esta etapa del desarroflo humano. 

Por un lado, se considera que ¢l psicoanalisis proporciona los clementos tedricos necesarias para 

entender la personalidad (normal y “anormal”) de fos individuos asi como también proporciona 

estrategias metodolégicas muy importantes para ser retomadas por el orientador educativo en su 

intervencién con los adolescentes de secundaria. 

Es necesario aclarar que !o que se propone ¢s que el orientador cuente con los conocimientos tedricos 

y las estraiegias que proporciona el psicoandlisis para hacer uso de ellas en la comprension de los 

alumnos, sin que esto signifique que debera ser un especialista en la materia, pues recordemos que ta 

** Winmecot. cit. pos. Mannom, Octave. “La erisis de la adolescencia”. En: Perfiles educativos. p. 93. 
230 . 
“™ dem, 

4! Ohregon Romero, Teresa M. “El adolescente estudtante, Expenencia Docente”. En: Perfiles educatrvos. 
No. 00. 5393. p. 55.
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funcién del orientador es precisamente sélo orientar al educando y no se espera, ni deberd ser su 

funcién ejercer como terapeuta. 

También se considera pertinenete retomar el aspecto humanista con la finalidad de mejorar el proceso 

orientador, 

A continuacion, se describen los aspectos més relevantes de ambas perspectivas, que se consideran 

pueden ser ser retomadas por el orientador educativo. 

4.1. Aportaciones de la perspectiva psicoanalitica. 

La perspectiva psicoanalitica de la cual hemos comenzado a hablar en los apartados anteriores, es el 

nombre que se le da a los planteamientos propuestos por Sigmund Freud, sobre la personalidad, 

anormal y su tratamiento, y es considerada tuna de las teorias psicologicas. 

La teoria psicoanalitica se encuentra dentro del enfoque de las teorias psicodinamicas, las cuales 

hacen hincapié en ta importancia de los motivos, emociones y otras fuerzas internas. Suponen que la 

personalidad se desarrolla a medida que los contlictos psicologicos se resuelven, por lo general 

durante la niftez. Asi pues, en esta perspectiva la experiencia temprana ¢s importante en el desarrollo 

de la personalidad y los individuos a menudo se ven influidos por motivos y sentimientos de los 

cuales no se percatan. 

Freud afirmaba que las personas solo estén conscientes de una fraccién de su vida mental y hay una 

parte del material que es inconsciente. Entre los contenidos del inconsciente estan impulsos, 

componentes de la personalidad, recuerdos de experiencias tempranas y conflictos psicoldgicos 

intensos™”. 

Para Freud la vida de los seres humanos est4 regida por los instintos, fos cuales caian en dos 

categorias de vida y de muerte. Los instintos de vida como el sexo, el hambre y la sed ayudan a las 

personas a sobrevivir y reproducirse. Freud presto mas atencién al instinto sexual que a cualquier 

otro, sin embargo su término “imstinto sexual” es amplio y abarca una serie de impulsos corporales 

placenteros incluyendo la succion y la eliminacion de deshechos. Freud asurma que cada uno de estos 

diferentes impulsos sexuales funcionan en forma independiente durante la nifiez para que se fusionen 

en la pubertad para servir a la meta de la reproduccion. 

Si los instintos de vida no se satisfacen o si se desarrollan conflictos en tomo suyo, la libido (al 

conurario de la energia fisica) puede acumularse y eliminar presion. Para que los individuos 

  

‘alvin S., Hall Compendio de psicologia freudiana, Mezco, Editorial Pardos. 1993. pp. 61.



  

funcionen de manera normal, debe reducirse la presién, de Jo contrario la libido se escapa en forma 

de estallido, produciendo la conducta anormal. 

Et instinto de muerte o destructivo o tanatos, ¢s el responsable de la muerte y Ja destruccién (de uno 

mismo y de los otros). 

Otva aportacién impotante ¢s la decripcién de la estructura de la personalidad propuesta por Sigmund 

Freud la cual esta formada por tres tipos de exigencias antagdnicas: las cuales se originan en el 

interior del cuerpo y estén en continuo enfrentamiento. Estas son el id, el ego y el super ego que se 

encuentran en constante competencia por la cnergia disponible que proviene de los instintos de vida y 

de muerte? . 

El id es el hogar de los instintos, yace en !a base primitiva de la personalidad; Freud 1937, p. 104. lo 

describio como un caos, como una caldera de excitacion latente ya que no tiene organizacién logica. 

Opera bajo el principio det placer. como un nifio malcriado, presiona de manera continua para la 

satisfaccién inmediata de sus impulsos. Para reducir fa tension, ei id utiliza por lo general un 

pensamiento de proceso primario, forma una imagen del objeto deseado, uno que ya ha sido asociado 

con la satisfaccion de un impulso. Freud consideraba que ef pensamiento de proceso primario era una 

actividad de tipo infantil que no puede diferenciar entre las imagenes y !a realidad. P.51 y 516. 

EL Ego surge en los nifios en desarrollo, conforme aprenden que hay una realidad independiente de 

sus propios deseos v necesidades. Una de las principales tareas del ego es localizar los objetos para 

satisfacer las necesidades del Id. Es decir que no obstante que esté comprometido a satisfacer las 

necesidades dei id, toma en cuenta las circunstancias, mide su tiempo, ya sea esperando las 

situaciones apropiadas o buscandolas, por lo tanto se caracteriza por se controlado y tdgico, esta 

regido por el principio de realidad y por utilizar el pensamiento de proceso secundario (estrategias de 

solucion de problemas), que es critico, organizado, sintético, racional y realista. 

E! Super ego, a medida que fos niflos se identifican con los padres ¢ intemalizan los valores y 

criterios, el super ego se despega dei ego, para funcionar de manera independiente, buscando la 

perfeccién y admirando el idealismo, autosacrificio y el heroismo. 

El super ego conduce al ego a que atienda las metas morales y fuerza al id a que inhiba sus impulsos. 

“4 Dawdogf. Linda. Introduccion a la psicologia, Buenos Aires Argentina, Edttonal McGraw-Hill, 1992. pp. 

51S.
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Si el ego se comporta en forma moral, el super ego esta complacido, cuando las acciones y 

pensamientos del ego se contraponen a los principios clevados, el super ego crea sentimientos de 

culpabilidad. 

E] ego ocupa una posicién fundamental como mediador, intentando establecer puntos de acuerdo y 

debe hacer lo posible por reconciliar las exigencias del id, del super ego y la realidad. 

E] ego reconoce los peligros de expresar los instintos primitivos del id, por lo cual se pone ansioso 

cuando el id lo presiona porque teme al peligro, la vergtenza y ef castigo. Las luchas internas generan 

tension y depresion y las estrategias defensivas interfieren en ef funcionamiento cotidiano. Esto es 

importante que el orientador lo tome en cuenta, ya que recordemos que Kaplan nos habla de que en 

la adolescencia se hace una recapitulacién de las vivencias anteriores y se reviven ciertos momentos 

de frustracion y contticto. 

Otro aspecto a considerar es el hecho de que en la conducta se presente el contenido manifiesto, el 

cual distraza ef significado real 0 contenido latente, asi, el orientador educative ante un alumno que 

presente ciertas conductas “anormales” sabré que tendré que investigar cual es e! contenido fatente de 

la conducta de ese alumno y podra determinar el procedimiento a seguir en ese caso especifico. 

También sera importante que ¢l orientador educative pueda identificar los mecanismos de defensa, 

los cuales empleamos todos los seres humano para manejar la ansiedad y resolver conflictos entre el 

super ego y el id. 

Estos le permiten a la persona falsificar o distorsionar to que de otro modo serfa doloroso, ademas de 

que evitan que la ansiedad llegue a la conciencia, esto implica el autoengaflo y pueden impedir la 

busqueda y evaluacion de otras soluciones. Cuando e! empleo de estos mecanismos de defensa se 

torna exesivo, ¢s cuando acarrea conflictos y desarrolla fa conducta anormal. 

Asi, un adolescente cuyas necesidades se ven frustradas o que vive en conilicto esperimenta tensién o 

disgusto y se encuentra en un estado de desequilibrio. Por todo lo anterior, el orientador educativo 

debe conocer los distintos tipos de mecanismos de adaptacion cominmente utilizables por los 

adolescentes con necesidades frustradas, algunos de ellos son: la agresibn (directa o indirecta), la 

compensacion, [a identificacion, la racionalizacion, la proveccion, la formacién reactiva, el 

egocentrismo, ef negativismo, el aislamiento 0 ensofiacion y el desarrollo de dolecnias fisicas™ . 

a4 Ayers Blaip, Glenn v Stewart J. 2. Como es el adolescente y cémo educarlo. Buenos Altres, Argentina. 

Eugitonal Paidos. 1983. pp. 22 - 27.



  

Otros términos importantes para el orientador educativo, que aporta la teoria psicoaniitica, son la 

resistencia y {a transferencia. 

Resistencia. Segin Freud En el curso de los aflos, forman defensas para cvitar estas situaciones 

dolorosas, las personas luchan por enfrentar tastomos reprimidos. Estas acciones interfieren en el 

desarrollo del ser humano, bajo la perspectiva dinamica intenta superar la resistencia sin ejercer 

demasiada presion, para disminuir la angustia a través de la interpretacion™ . 

Aunque el orientador no va a hacer un psicoanilisis, es importante que est¢ preparado para identificar 

cuando un alumno presente ciertas resistencias ante su proceso educativo y de ésta forma poder 

actuar en funcion de ayudarlo a sensibilizarse ante su problematica, organizarse y a estar en mejoras 

condiciones de entender y dar solucién a sus problemas. 

Recordemos que los adolescentes estan en una etapa en la que se entrentan a un mundo nuevo de 

mayores exigencias y responsabilidades, lo cual al joven le resulta angustiante y por tanto es comin 

que presente conductas resistenciales. 

Por otro lado también es importante este conocimiento al trabajar con los padres de familia quienes 

con frecuencia se muestran resistentes ante !a problematica de sus hijos y el orientador educativo al 

tener estas conocimientos podré identificarlas y contribuir a la sensibilizacion de los padres ante la 

problematica que presenten sus hijos. 

La transferencia. Freud creia que las emociones hacia el analista, como el amor, los celus, el 

resentimiento y ¢] odio surgen porque las personas identifican al terapeuta con una figura de 

autoridad del pasado (algunas figuras implicadas de manera importante en el trastorno reprimido) por 

fo general los padres. Este fenémeno demuestra que los pacientes contintan reviviendo sus primeras 

relaciones™ . 

Se parte de que este proceso sucede con todas fas personas, dentro y fuera de un espacio terapettico, 

esto es un dato importante para ef orientador educativo, pues éste es una figura importante para los 

adolescentes del centro escolar y sobre ¢l que va a recaer la trasferencia positiva y negativa mas ain 

ya que en e! periodo adolescente se reviven las experiencias pasada y por tanto e! orientador educativo 

va a ser el sustituto de esas figuras de autoridad. Tambien es importante porque esto no solo se va a 

presentar con el orientador sino también con Jos demas profesores y se pueden suscitar conflictos 

— e. oo 
_ Davidoy Linda. Introduce:6 a la psicologta, op. eit. pp. 609. we a 

Seem, \ ) 
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entre un alumno y un profesor, lo cual con estos elementos el orientador podré detectar y poder 

ayudar ai alumno a darse cuenta de ello y mejorar sus relaciones con el 0 los profesores. 

En cuanto al desarrolto de la personalidad se encuentra otra aportacién de Freud quien opinaba que 

la personalidad se ve moldeada por vivencias tempranas cuandé los infantes atraviesan una secuencia 

fija de ctapas psicosexuales, es decir que !a energia sexual, se centra en diferentes regiones corporales 

conforme se manifiesta el desarrollo psicologico. En cada etapa del desarrollo corresponde a una 

region particular ser la mas influyente, los individuos derivan ef placer de esa zona en forma 

predominante y buscan los objetos y actividades relevantes, al mismo tiempo, surgen conflictos. 

Si a los nifios se ies complace demasiado o si se les priva o frustra de manera exagerada en cualquier 

etapa, entonces no pueden resolver conflictos; en consecuencia se retarda su desarrollo y su libido 

queda fija en esta etapa. Esto se le llama fjacién, ya que se retiere a dejar una parte de fa libido 

invertida de modo permanente en cierto nivel de desarrollo, y cuando ésta se presenta, la conducta 

posterior se caracteriza por formas para obtener satistaccion o reducis la tension o por otros rasgos 0 

actitudes caracteristicas de la etapa. 

Esto es importante que el orientador lo tome en cuenta, ya que recordemos que Kaplan nos habla de 

que en la adolescencia se hace una recapitulacion de las vivencias anteriores y se reviven ciertos 

momentos de frustracién u conflicto. 

Desde ef punto de vista de Freud, los niflos pasan por cuatro etapas psicosexuales, oral anal, falica 

y genital y ademas experimentan us periodo de latencia y la etapa genital que corresponde a la 

edad adolescente”” . 

La etapa genital incluye ta adolescencia y la vida adulta, ¢s en esta etapa cuando los intereses 

sexuales resurgen al inicio de Ia pubertad. En [a etapa genital, las personas se orientan hacia otros y 

establecen relaciones sexuales satistactorias hasta este momento, han estado absortos en sus propios 

cuerpos y necesidades. Freud consideraba un vinculo heterosexual maduro como el signo distintivo 

de la madurez. Si hay energia fija en las etapas anteriores dei desarrollo a causa de una excesiva 

gratificacion o frustracién, los adolescentes no pueden enfrentarse a este reto. 

Como ya lo habiamos mencionado antcriormente, es importante para el orientador educativo que 

conozea las diferentes etapas del desarrollo del ser humano, por ello se considera importante 

considerar los plantcamientos de la teona psicoanlitica en cuanto al desarrollo de la personalidad, para 

que el orientador educativo pueda entender mejor a los alumnos del centro escolar en ef que labore 

” taem. pp. 317 9 $18.
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Otra aportacién de la perspectiva psicodinamica son los instrumentos de evaluacion que utiliza tales 

como las entrevistas, estudios de casos (historias clinicas) y pruebas provectivas para estudiar los 

aspectos inconscientes de la personalidad™* . Estas herramientas son otras aportaciones de las teorias 

psicodinamicas las cuales son importantes para ser utilizadas en el trabajo de! orientador educativo. 

Una caracteritica importante de la entrevista psicodindmica para ¢ trabjo del orientador educativo, 

se refiere a que al mismo tiempo que se reliza la entrevista el orientador puede ejercer su labor 

orientadora interpretando, aclarando, promoviendo la retlexion, etc. es quiza la tecnica de evaluacion 

de la personalidad mas popular que se usa en la actualidad. 

Ademas esta técnica de entrevista proporciona las herramientas necesarias para identificar miedos, 

conflictos y offece informacién sobre aspactos individuales de la personalidad, pensamientos, 

sentimientos, etc. 

Cabe aclara que en e! trabajo del orientador no es dar tratamiento psicoanalitico a los alumnos, todo 

lo anieriormente descrito son herramientas muy importantes para que el orientador conozca a los 

alumnos ¢ identifique posibles conilictos y de ta profundidad de estos para asi poder determinar las 

aecesidades individuales de los alumnos. 

Después de realizar las entrevistas los obscrvadores psicodinamicos construyen estudios de casos o 

también conocidos como historias clinicas. En éste el material de la entrevista se estructura en forma 

de Ia historia de vida, io cual permite analizar una sola personalidad con detalle. Permiten visualizar 

contradicciones, complejidades, representan el cambio y !a continuidad en el tiempo, aportan datos 

muy importantes, flsicos, habitos, costumbres, historia académica, familiar, de enfermedades, todo 

ello permite at orientador identificar el procedimiento a seguir segtin las necesidades de cada alumno, 

si son necesarias pruebas proyectivas, evaluar el coeficiente intelectual, habitos de estudio, pruebas, 

gestalticovisomotoras, vocacionales, 0 si ¢s necesario remitirto al médico, a la trabajadora social 0 a 

una atencién especializada fuera del plantel, en los casos en los que la problematica sea severa y no 

pueda ser tratada en el centro escolar. 

Pruebas proyectivas. Los tedricos psicodindmicos opinan que las personas proyectan en forma 

continua sus percepciones, emociones y pensamientos acerca del medio exterior, estas serin 

importantes para los casos en los que sé sospeche de algun conflicto emocional en algun alumno. 

2 Yaem. pp. S24 - 529.
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Las pruebas proyectivas estan disefladas para revelar estos impulsos y sentimientos inconscientes. 

Algunas pruebas proyectivas cominmente empleadas son el test de Roschach, el TAT, fas frases 

incompletas y las pruebas de dibujo como el HTP. 

Los terapeutas psicoanaliticos emplean como una de sus principlaes herramientas {a interpretacion a 

través de preguntas que aclaren el contenido y con reflexiones, poco a poco revelan Ja informacion a 

través de comentarios ¢ interpretaciones principal herramienta terapéutica, Las explicaciones son tan 

utiles y vitales, que se tiene que organizar de manera cuidadosa hasta que los pacientes tiene 

posibilidades de ser receptivos. 

Ademés formulan sus interpretaciones de modo tentative a menudo como preguntas o 

especulaciones, conduciendo a las personas con cuidado, de manera que se sientan que estan 

descubriendo el significado de su propia conducta. 

Esta habilidad es muy importante para et orientador educativo, el saber elaborar una interpretacion 

adecuada en el momento adecuado, que perniita al orientado aclarar, o reflexionar, lo cual les 

permitira entender mejor su situacion y de ésta forma poder dar una mejor solucion. 

Otra aportacién importante de Freud fue su descubrimiento que “no hay material que pueda 

guardar un secreto, si los labios callan el paciente habla con la punta de los dedos; ja revelacion 

sale sola... en cada poro”””* . De esta manera, es muy posible que se hagan conscientes los mas 

ocultos rincones de la mente. 

Esta se considera otra habilidad que debe poseer el orientador, ¢! ser un fino observador de la 

conducta de los alummnos en el cubiculo, en el salon de clases y en todo momento en el centro escolar 

Es importante mencionar que el orientador educativo de ninguna manera podr hacer lo que 

persigue el psicoanalisis, en la orientacion educativa no se pretende de ninguna manera hacer una 

regresion con los alumnos, solo se considera muy importantes las aportaciones del psicoanalisis para 

que el orentador tenga una comprensidn clara y profiunda de los alumnos y de ésta manera pueda 

determinar las necesidades de estos. 

Para ef trabajo practico, se considera muy importante retomar !os planteamientos de la perspectiva 

humanista, la cual se describe brevemente a continuacion: 

4.2. La perspectiva humanista. 

Su meta es enfocar “lo que significa exist como ser humano” . La mayoria de los psicologos 

humanistas se adhieren a la filosofia europea denominada fenomenologia, la cual sostiene que las 

330° we 
saem. pp. 16.



  

personas ven el mundo desde su propia y particular perspectiva, por tanto los seres humanos estin en 

permanente asignacién de significados a ta informacion que adquieren, asi pues, desde este punto de 

vista, la interpretacion subjetiva es esencial en toda actividad humana y no puede ignorarse y es 

inevitable que todas las personas se enfrenten a realidades ligeramente diferentes” . 

Los psicdlogos tenomendlogos se concentran en intentar aprender los “Yo” y sus puntos de vista 

Unicos con respecto a la vida. El “Yo“ es definido como un concepto interno (imagen, modelo o 

teorta) que evoluciona a medida que tos individuos interactuan con otros. 

El autoconcepto influye en la manera en que las personas actuan, las acciones, a su vez, cambian los 

autoconceptos. 

La autorrealizacion est4 considerada como el principal motivo humano, se disminuye la importancia 

de los impulsos bioldgicos. 

Tanto ef autoconcepto como ta autorrealizacién son conceptos importantes para el orientador 

educativo cuya funcion es contibuir al desarrollo de tas capacidades psicologicas, pedagdogicas y 

socioeconomicas del ser humano, para que el individio finalmente sea capaz de autodefinirse y 

autorrealizarse. 

Bajo esta perspectiva se tiende a pensar que los individuos son sanos y buenos por naturaleza. Se 

interesan, en especial, en lo que las personas dicen con respecto a cOmo se sienten, piensan y 

perciben. 

Dentro de esta perspectiva humanista destacan algunas premisas“', las cuales se mencionana a 

continuacion algunas de importancia para el orientador educativo: 

- La mayor preocupacién de los psicélogos debe ser el servicio. 

- Los humanistas quieren agrandar y enriquecer vidas humanas en su totalidad; ya que, seccionar a la 

gente en funciones, como percepcion, aprendizaje, motivacibn, ¢tc., no proporciona informacion 

significativa. Ante este unpo de vista el orientador educativo mira al alumno como un todo. 

- Entre 1a preocupaciones humanistas se encuentra ia responsabilidad, objetivos vitales. el 

compromiso, Ia realizacion, !a creatividad, la soledad y la espontancidad. 

- El] humanismo concede importancia al individuo, a lo excepcional y a lo impredecible, es decir que 

ef orientador educativo estard capscitado para observar las diferencias individuales. 

*4 Davidoff, Linda. Introduecion a a pncologia. op. cit. pp. 14.y 15. 
Manes 

dem.



  

- De todos los psicdlogos los humanistas usan la mas amplia gama de herramicntas de investigacion, 

desde tecnicas cientiticas relativamente mas objetivas, hasta aquellos que son subjetivos, como ta 

introspeccidn yy los andlisis literarios, ademas consideran la intuicibn como una fuente de 

informacion valida. Esto es importante para el wabajo del orientador. el poder utilizar diversas 

herramientas en su trabajo tanto a nivel individual como grupal, de modo que se adapten a las 

necesidades especificas. 

Desde esta perspectiva, ai igual que lo tedricos psicodinamicos.la nifiez cs un periodo que tiene una 

especial importancia para el desarrollo de la personalidad. Lo mismo que los seguidores de Freud, 

Rogers subraya los efectos perdurables de las primeras relaciones sociales. Afirma que todo el mundo 

necesita fa consideracion positiva, el calor y ta aceptacién de quienes son significativos para uno. Los 

nifios haran casi cualquier cosa para obtener la aprobacion paternal. En estos esfuerzos algunos 

infantes niegan o distorsionan sus propias percepciones, pensamientos, emociones y sensaciones. A la 

larga, ésta es una estratcgia adversa, ya que si el impulso central de las persona es un motivo para 

actualizar los potenciales constructivos, entonces, la negacion o distorsion de tas cualidades 

importantes es desfavorecedor. Solo pueden construirse autoimagenes ireales e incompletas con 

estas bases. Los individuos se sentiran amenazados por cualquier experiencia que entre en 

antagonismo como un autoconcepto falso. Poco a poco, construiran rigidas defensas para cerrarse a 

los conflictos, seran infelices porque no pueden lograr la realizacion si no se comprenden a ellos 

mismos y temen y evitan gran parte de to que esta sucediendo. 

La gente bien adaptada o que “funciona totalmente posee, en comparacién, autoconceptos realistas. 

De hecho, esta consciente de su propio mundo y abierta a todas las vivencias. Cuando toma 

decisiones considera lo que sea que se presente, y se tiene en alta estima ella misma porque se percibe 

libre; funciona por completo. Esté en constante crecimiento o cambio, haciendo cada vez mayor uso 

de sus diversos potenciales. Es importante recordar que la dotescencia es una etapa en ja que es 

preciso tomar decisiones importantes para la vida de cada individuo, por cilos se considera que el 

orientador educativo podria apoyar su trabajo en los fundamentos de fa perspectiva humanista, para 

moavar la autorrealizacion v contrubuir a mejorar la autoestima de los adolescentes. 

Lo anterior resulta importante para el orientador, ya que en 1a adolescencia es comun que los jovenes 

posean una imagen distorsionada de si mismo, lo cual es pane de su proceso de desarrollo, pero de 

persistir impticarta contlictos posteriores.
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Para alentar el crecimiento, las otras personas significativas deben aceptar todos los aspectos de un 

individuo y tenerlo en alta estima. Bajo estas condiciones, los seres humanos comienzan a aceptarse, 

abriéndose a mas experiencias y desplazandose en direccion de la autorrealizacion Esto es importante 

tenerlo en cuenta por los orientadores, ya que si se persigue el desarrollo de las potencialidades de los 

alumnos, se debera propiciar un ambiente cAlido, de respeto y confianza. 

Segun los tedricos humanistico - existenciales si a los individuos se le s permite crecer de manera 

natural, sean criaruras efectivas, positivas v racionales que vivan en paz v alegria. 

En la base de las filosofias de terapia humanisticas y existenciales se encierra la idea a de que los 

individuos son arquitectos de sus propias vidas, agentes libres que escogen fo que quieren hacer. 

Otra aportacién de fa perspectiva humanista, son los Jamados ordenamientos Q, utilizados para 

evaluar los cambios 0 progresos en las personas. 

Para aplicar un ordenamiento Q e! examinador invita a quienes hacen la prueba a usar palabras, 

frases u oraciones para representar a alguien, a menudo la misma persona, de acuerdo con reglas 

especificas. A veces también se alienta a fos sujetos a que describan sus personalidades ideales. Desde 

un punto de vista subjetivo, el ordenamiento Q proporciona una representacién integral de los puntos 

fuertes v las debilidades de la personalidad de un individuo. 

Los ordenamientos Q que se utilizan de varios modos. Los psicdlogos rogerianos hacen que las 

personas en terapia describan sus conceptos de si mismos actuales y los ideales, si los dos 

ordenamientos son muy diferentes se dice que e! individuo es incongruente, que carece de armonia. 

Muchos psicologos encuentran que las ideas de Rogers son utiles para establecer conceptos y el 

tratamiento de personas con padecimientos leves”*. Por todo ello se considera una buena 

herramienta de apoyo para el trabajo del orientador educativo, ya que promueven [a reflexion y el 

autoanalisis. 

Segtin Rogares “el individuo tiene en su interior, amplios recursos para la autocomprensién, para 

modificar el autoconcepto, actitudes basicas y su conducta autodirigida, y estos medios pueden 

utilizarse si es posible proporcionar un ambiente definible de disposiciones psicologicas facilitadoras”. 

El nombre terapia centrada en el cliente se denva de esta idea. 

Rogers supone que las persona con problemas descuidan sus propias experiencias y se alejan sus yo 

reales. Estos patrones comienzan durante [a nifiez, cuando los padres rechazan aspectos de la 

personalidad del nifio. Al intentar fograr ef afecto, el infante niega las necesidades ¢ impulsos 

8 raem. pp. §33.



  

ofensivos. Sin embargo, ls negacién de ia identidad conduce a [a actitud defensiva. Los individuos 

con estos antecedentes se cierran a las vivencias nuevas y su desarrollo psicokigico se detiene. Los 

sujetos negativos, defensivos y cerrados tiene un concepto muy pobre de ellos mismos y abandonan 

las relaciones intimas. Cuando juegan o trabajan son incapaces de usar sus recursos de manera total y 

creativa (ante la vida). 

Esto es importante que lo tome en consideracién el orientador educativo de secundaria, ya que, es en 

fa cscucta donde con frecuencia sc ven cxpresados los conflictos a través de el bajo rendimiento 

académico o en los problemas de conducta que presentan los alumnos. 

‘La meta de Ia terapia centrada en ¢/ cliente es ayudar a los individuos a crecer en sus propias 

direcciones autodefinidas, actualizar sus potenciales y hacer crecer su autoestima. Rogers afirma que 

los pacientes deben escoger su ruts particular de desarrollo. Confla en que elegiran metas positivas y 

constructivas, si se les brinda calor y aceptacion. 

Tado lo dicho anteriormente muestra la importancia de ia aplicacién de la teoria humanista en los 

centros escolares, para los orientadores educativos. Por un lado, vemos que la psicologia humanista 

se centra en el ayudar a los seres humanos a definir su yo, a clevar su autoestima y motivar a la 

autorrealizacién del individuo, considerando que cada individuo tiene sus propias capacidades y 

potencialidades. Este objetivo se relaciona con el de la orientacién educativa en el sentido de que ésta 

pretende ayudar al individuo a descubrir sus propias capacidades psicoligicas, pedagdgicas y 
vocacionales, con el fin de que éste pueda tomar decisiones sobre su vida y su futuro. 

El tratamiento en la peicologia humanista se enfoca en las relaciones y emociones. Lo que en reatidad 

importa, es ef encuentro aqui y ahora entre quicn sufte y quien cura. Si ese vinculo sc caracteriza por 

su autenticidad, aceptacién y comprensién momento a momento, debe ocurtir el cambio terapdutico. 

Autenticidad, Los terapcutas humanistas intentan estar ebjertos a sus propias experiencias y a las de 

sus clientes, sin estar protegidos o a ia defensiva. Los clientes de los clinicos que son sinceros no 

requieren del cngafio o la pretensién, por tanto son libres de ser ellos mismos, 

Aunque en las escuclas fa labor del orientador educativo no estd relacionada con proporcionar un 

tratamiento, es importante que se tome en cuenta el aspecto anterior, ya que tanto en el trabajo 

individual como grupal con adolescentes, se pretende que estos se expresen libremente para que se 

les pueda entender y syudar, pero esto solo se puede dar en un ambiente propicio donde el 

adolescente pueda sentir Ia autenticidad de! orientador.



  

Aceptacién. Para establecer segurided para que los sujctos pucdan explorar sus vivencias y 

emociones de manera abierta, los terapeutas centrados en el cliente se esfierzan por aceptar todo lo 

que el paciente ofrece. En otras palabras, el clinico trata de no evaluar o juzgar los sentimientos y la 

conducta; el cliente puede estar confundido, resentido, temerosos, enojado, atrogante o lo que sea. 

Esta es otra actitud que debe tomar el orientador, ya que en la medida que e! adolescente se sienta 

entendido, aceptado y no juzgado, en csa medida le seré posible expresarse, conocerse y aceptarse a si 

mismo y a los dems. 

Comprensién momento a momento. Los clinicos centrados en el cliente intentan reconocer, admitir y 

aclarar las sensaciones para que los pacientes Ileguen a entenderse a si mismos. A causa que las 

percepciones son primordiales, se quite la importancia a la evaluacidn y al diagnéstico. Es posible que 

el terapeuta ni siquiera esté en los detalles de la vida pasada o presente del cliente. A los terapcutas 

centrados en el cliente en ocasiones se les considera como espejos de sentimientos. Una vez que han 

penctrado en el mundo de la persona tratan de hacer que ésta entre en contacto con sus sentintientos 

personales por medio de Ja estrategia de Ja reflexiin. 

E! punto anterior, se considera fundamental pera cl trabajo del orientador, ya que la orientacién en las 

escuclas y sobre todo cuando sc trate con adolescentes, las necesidades de orientacién més 

comunes, se relacionan con sucesos eventuales, que tiene que ver con la vida cotidiana de los 

jovenes, en los que no ¢s necesario intervenir de manera més profunda, ademas de que el tiempo con 

el que se cuenta en los centros escolares para proporcionar una orientacién es realmente corto. 

En realidad tas necesidades de orientacién de los adolescentes tiene que ver con el aclarar dudas, 

confusiones, pera lo cual espejearios y refiejarics sus pensamicntos y sentimientos es la mejor 

opcién. 

Los individuos no pucden ser auténticos y no se enticnden 0 no se aprucban a si mismos ya los 

demas. Conforme se ven escuchados, aceptados y comprendidos se vuelven cada vez mas capaces de 

prestarse atencién a cllos mismos y a sus experiencies. Puoden analizar sentimientos y pensamientos 

que antes consideraban amenazadores. La célida aprobacién y consideracién positive del terapeuta 

abre al individuo a todos los aspectos de la identidad. 

Hay un relajamiento general, tarde o temprano, la rigidez, la inmadurez, egocentrismo y actitud 

defensiva desaparecen. Los clientes empiezan a gustarse ellos mismos y sc perciben dispuestos a 

relacionarse con otros, a compartir y a crecer.



  

Se reitera que el objetivo del orientador no es una terapia, pero si se persigue que el estudiante de 

secundaria sea capaz de aceptarse asi mismo y a los demés, ayudarlo a superar ese egocentrismo 

natural, parte de la ctapa de desarrollo por la que atraviesa, asi como la rigidez que es comtn en fos 

adolescentes, la cual también es parte de las inseguridades creadas a partir de los cambios fizicos y 

emocionales. 

Finalmente, también se considera importante retomar las técnicas vivenciales utilizadas por los 

psicélogos de la gestalt, las cuales propician el autoconocimiento y pueden ser empleadas a nivel 

grupal. Por otro lado, son técnicas vivenciales, es decir que los alumnos van a aprender de sus propias 

experiencias y sabemos que en la ctapa adolescente se esth Avido de expericncias nuevas y de



  

CAPITULO 3 

APORTACIONES DE DISTINTAS INSTITUCIONES A LAS FUNCIONES DEL 

ORIENTADOR EDUCATIVO EN LAS ESCUELAS SECUNDARIAS EN 

MEXICO. 

  

..."El educador que no ensefie poesia en ia 

escuela, haré de ella una prisién, y 
fos educandos no gozarén de jas 

delicias de fa conquista de la verdad”...'       

  

  
ste capitulo esti dedicado a describir lo que algunas instituciones como la Secretaria de 

€ Educacién Publica (SEP) y 1a Asociacién Mexicana de Profesionales de la Orientacién A. C. 

{AMPO), plantean sobre lo que deben de ser las flunciones del orientador educativo en las escuclas 

secundarias y cn los centros escolares en México, a partir de lo que sugiere el nuevo programa para la 

modemizacion educativa y como consider éste a la orientacion educativa en su nuevo enfoque. 

1. Presentacién de los documentos analizados. 

Los documentos que analizaremos aqui ser&n: 

© ElAcuerdo 98' de la Ley General de Educacion, publicado en el Diario Oficial. En este Acuerdo 

se establece la organizacién y funcionamiento de las Escuelas de Educacion Secundaria. Ticne 

sus fundamentos en los articulos 38, fracciones 1, inciso A y V de la Ley Orpinica de 

Adzministracion Publica Federal; articulos 17 y 24, fracciones 1 y XIII de la Ley General de 

Educacion , y articulos 5 fraccidn I, Articulos 27 y 55 del Reglamento Interino de la Secretaria de 

Educacién Piblica. El Acuerdo 98° se crea entre otras cosas por la necesidad de que las 

instituciones educativas del nivel secundario, cuenten con un ordenamiento jurtdico que reguie su 

funcionamiento y por otro lado, incorporar a la legistacién educativa vigente los criterios actuales 

acerca de la operacién de Jos planteles de educacién secundaria. 

© La Guia Programdtica de Orientacién Educativa, publicada por la Direccién General de 

Educacién Secundaria de la Secretaria de Educacién Publica. Esta guia se clabora a partir de 

que en el Programa pera ia Modernizacién Educativa, establece que uno de los objetivos de la 

educacién secundaria es formar individuos criticos y reflexivos lo que plantea la necesidad de 

enmarcar ta educacién con un enfoque critico, abierto a la participacion. 

     



  

En este documento se presenta una propuesta sobre los comtenidos 0 acciones generales del 

sesvicio 

de orientacion educativa, y que no necesariamente tendrin que ser desarroilados en su totalidad. 

Esta guia dedica uns parte al campo de la orientacién y sus fiunciones, con el fin de ubicar al 

También explica la contribucién general de la orientacién en la formacién del alumno. 

Preseata objetivos a nivel general del servicio de este nivel, asi como los objetivos de aprendizaje 

de los educandos. 

Para atender las necesidades de los educandos en cada grado, se elaboran contenidos para cada 

uno de ellos, de fos cuales algimnos son comunes en los tres afios. A la vez en cada grado los 

contenidos fueron clasificados por dreas de la orientecida. Finalmente se indican los tiempos 

para cada contenido, los cuales tiene la flexibilidad de ajustarse segiin las necesidades. 

Para ouestra investigacién, Is importancia de este documento radica en las sugerencias que se 

hacen sobre las acciones que puede realizar el orientador cducativo, asi como la clasificacion 

de éstas. 

El documento denominado “Los Servicios Educativos Complementarios, su Caracterizacién y 

Programas Preventivos”, publicado por la Direccién General de Educacién Secundaria, 

representa un intento mas por redefinir los servicios educativos complementarios cn las escuclas 

secundarias. En éste se hacen planteamientos sobre las funciones de los integrantes de éste 

servicio. Este documento se crea en el contexto modemizador de la Educacién Basica, en é1 se 

destacan algunos elementos tedricos-conceptuales de lo que tradicionalmente se habia emendido 

como Asistencia Educativa, en las escuelas secundarias, dindole una nueva orientacién, 

Treconceptualizando estos servicios, considerindolos como complementarios al proceso educativo, 

de acuerdo con las cxigencias de la nueva estructura curricular. Entre otras cosas, en éste texto se 

presenta un planteamiento sobre las funciones de cada integrante de éste servicio. 

La propuesta de la Asociacién Mexicana de Profesionales de la Orientacién (AMPO) sobre las 

Sinciones del orientador educativo, derivada del nuevo concepto que esta asociacién ha dado 

sobre la orientacién educativa el cual enfatiza la investigacién y promociin de las potenciatidades 

© capacidades pedagigicas, psicoligicas y socioecondmicas del ser humano. De acuerdo con ello, 

la propuesta de la AMPO describe tres areas operativas: funcidn pedagogica, fincidn psicokigica 

y funcién socioeconémica.



  

ot 

Esta propuesta de ls AMPO surge a partir de la preocupacién planteads por muchos orientadores 

educativos, de actualizar la integracion tedrico-prictica de Ja orientacin educative. Para ello se 

tomaron en cuenta las necesidades planteadas por orieatadores de todo el pais, a través de 60 

feuniones de trabajo celebradas de 1979 - 1993. También se realizé un andlisis comparativo de los 

conceptos y procesos heredados por el maestro Luis Herrera y Montes y sus colaboradores, con 

Tespecto a los cambios contextuales y los avances logrados por Ia investigacién de la teoria 

y practica en nuestro pais. 

Ademas de los documentos anteriores, se consultaron dos textos mAs: uno de ellos es “Orientacién 

Educativa, Bl Libro para el Maestro de Educacién Secundaria”, publicado por la SEP. Este libro 

forma parte de una serie de volimenes similares que atienden a cada una de las asignaturas que 

configuran el plan de estudios 1993. Con esta serie de libros la SEP se propone desarrollar una nueva 

politica para la consolidacién de la calidad de la enseftanza en la escuela secundaria. 

Este libro desarroila el enfoque y puntualiza los contenidos de la asignatura de Orientacién Educativa 

en ef tercer grado de secundaria. El propésito esencial del libro es oftecer al macstro mitltiples 

alterativas pricticas para te enseflanza de los temas centrales de! nuevo programa, poniendo especial 

atencidn a aquellos que presentan mayorcs y mAs frecuentes dificultades para los alumnos. Las 

Propuestas didActicas son abiertas y offecen amplins posibilidades de adaptacién a las formas de 

trabajo de cada maestro, a las condiciones en ins que labora y a las necesidades y dificultades de 

aprendizaje de los alumnos. 

Otro documento consultado es el Libro de Forns Santecana titulado Reflexiones en torno a la 

orientacion educative, aunque ¢s un fibro claborado en Barcelona, Espafia, dirigido a la poblacién de 

éste lugar, presenta importantes aportaciones a las funciones del orientador educativo. 

Hasta el momento se presentaron brevemente fos documentos que se consultaron, a continuacion se 

procederd a describir lo que cada uno de ellos establece o propone sobre las funciones del orientador 

educativo. 

2. Lay General de Educacién. 

Antes de comenzar ia descripcién de los documentos antes mencionados, sc considera importante 

mencionar los tincamientos que establece el Articulo 70. de la Ley General de Educacién”*, sobre 

los fines de ésta, ya que, toda persona que decida involucrarse en el proceso educativo de los 

aad SEP. Guia para la elabovacion del plan de trabajo anual en las escualas secundarias, para el ciclo 

sxcolar 1997-1998, México, 1997. pt.
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estudiantes mexicanos, antes debe tener claros los objetivos que sc persiguen en su pals, esto ayudarh 

al orientador educativo y a todo educador a guiar su labor. En dicho Articulo se menciona que la 

educacién impartida por el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares, con 

feconocimiento de vatidez oficial de estudios, tendra, ademas de los fines establecidos en e! Segundo 

Pérrafo del Articulo 30. de ts Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes: 

I-. Contribuir al desarrollo integral del individuo, para que ejerza plenamente sus capacidades 

humanas, 

IL- Favorecer el desarrolio de facultades para adquirir conocimientos, asi como Ia capacidad de 

observacién, andlisis y reflexidn criticos, 

TIL- Fortalecer la conciencia de la nacionatidad y de la soberania, el aprecio por la historia, los 

simbolos patrios y las instituciones nacionales, asi como Ia valoracién de las tradiciones y 

particularidades culturales de las diversas regiones del pais, 

IV.- Promover, mediante la ensefianza de la lengua nacional - el espafiol -, un idioma coman para 

todos los mexicanos, sin menoscabo de proteger y promover ef desarrollo de las lenguas indigenas; 

V.- Infundir el conocimiento y la practica de la democracia como forma de gobiemno y convivencia 

que permite a todos participar en la toma de decisiones al mejoramiento de la sociedad; 

VL- Promover el valor de ta justicia, de fa observancia de la Ley y de Is igualdad de los individuos 

ante ésta, asi como propiciar el conocimiento de los Derechos Humanos y el respeto de los mismos, 

VIL- Fomentar actitudes que estimuten la investigacién y la innovacion cientificas y tecnoligicas, 

‘VIIL- impulsar ta creaciin artistica y propicier Is adquisicidn, el enriquecimiento y la difusion de los 

bienes y los valores de Ia cultura Universal, en especial de aquellos que constituyen e! patrimonio 

cultural de la Nacion, 

IX.- Estimular ts educacion fisica y la prictica del deporte, 

X.- Desarrollar actitudes solidsrias en los individuos para crear la conciencia sobre Ia preservacién de 

ta salud, la plancacién familiar y la paternidad responsable, sin menoscabo de la libertad y del respeto 

absohrto a la dignidsd humana, asi como propiciar el rechazo a los vicios: 

XL- Hacer conciencia de la necesidad de un aprovechamiento racional de Jos recursos naturales y de 

la proteccién del ambiente, y 

XIL- Fomentar actitudes solidarias y positivas hacia cl trabajo, ef ahorro y el bienestar general.
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2.1. Acuerdo 98’ de la Ley General de Educacion. 

En este apartado describiremos algunos lineamientos referentes a la Educacién Secundaria en 

México, segin lo establecido en el Acuerdo 98” de la Ley General de Educacion. 

2.1.1. El personal que labora en las escueias secundaria en México. 

En el Capitulo HI, Seccién I, del acuerdo 98% de dicha Ley, se habla de como esta constituido el 

personal escolar. En ef articulo 12 de éste capitulo se establece que el personal escolar de cada una de 

las escuclas de educacién secundaria dependientes de la Secretarta de Educacién Publica se 

integrarin por un director, un subdirector por cada tumo, personal docente, personal del servicio de 

asistencia educativa, personal administrativo y de intendencia, segin las necesidades del servicio. 

2.1.2. Funciones, compromisos y responsabilidades dei orientador Educativo, 

como miembro de ia Escuela Secundaria, on México. 

Segin lo dispuesto en el capitulo II del acuerdo 98 , el orientador educativo es parte del personal 

escolar y como tal, fe corresponde asumir ciertos compromisos con la comunidad escolar y 

desempefiar ciertas fimciones geneales”*, la cuales son descritas en el Articulo 14, fracciones | 8 

XX, mencionaremos las més relevantes: 

El qercicio de sus actividades deberd estar sujeto a lo preceptuado en dicho acuerdo y demés 

disposiciones legales y administrativas apticabies a lo educativo y laboral. 

De acuerdo con lo anterior, es compromiso del orientador educativo, consultar dichos documentos, 

para reatizar adecuadamente sus finciones dentro del centro escolar. 

En cuanto a sus actividades dentro del centro escolar. Debera cumplir con las obligaciones 

derivadas de sus funciones, asi como concurrir y participar del horario escolar, en fas reuniones de 

trabajo que sean convocadas por las autoridades educativas superiores, cumplir con las comisiones 

escolares y extracscolares que le confieren en relacion con ¢1 servicio educativo; y, contribuir a la 

tenovacién y mejoramiento permanentes de ta organizacién y funcionamiento de Ia escuela en que 

preste sus servicios™ . También deber obtener en cada ctapa de su actividad, la maxima eficiencia, 

asi como evaluar fos resultados de sus actividades en forma organizada, continua y objetiva. 

En lo que se refiere a los docwnentos administrativos que se le confieran: Debert facilitar a tas 

autoridades competentes los informes y recursos necesarios para el desarrollo de las funciones que 

aquellos correspondan, asi como manejar adecuadamente y mantener actualizada fa documentacion 

244 SEP. “Acuerdo 98". En: Diario Oficial, Capitulo 17. Parsonal Escolar, Seccién 1, Articulo 12. P.3. 

9 Idem. p. iy 4. 
Idem, Fracciones II, VI y XII.
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que, como base para cl desarrollo de sus funciones, le sean encomendadas por las autoridades 

educativas”” . 

Respecto a los bienes y servicios que se le encomienden: le corresponde responsabilizarse de los 

bienes y servicios que ie sean encomendados y procurar conservarios en el mejor estado de eficiencia; 

asi como colaborar para que se haga uso debido del edificio escolar y sus anexos, instalaciones, 

mobiliario y equipos, y, cooperar para mantenerlos en el mejor estado de conservacién, aseo y 

omato”*. 

En cuanto a su capacitacién y actualizacion: Es su responsabilidad participar en los cursos y eventos 

de actualizacién y mejoramiento profesional que se reaticen dentro y fuera del plante!”® . 

En cuanto a Jas relaciones interpersonales dentro del centro escolar, deber4 contribuir a ta prictica 

de las relaciones humanas satisfactorias dentro del plantel, dispensando trato cortés y respetuoso a 

todos los miembros de la comunidad escolar. 

En So que se refiere a céeno deberd conducirse. debert participar positivamente con el ejemplo de su 

conducta, siendo pulcro, responsable ¢ intervenir oportunamente en la conduccién formativa de los 

educandos, ademés de asistir puntualmente al desempefio de sus labores y no abandonarlas durante ¢1 

tiempo de servicio sefialado para realizarias, de lo contrario justificar sus inasistencias o interrupcion 

de labores. Asi también, presentar oportunamente sus solicitudes de licencia, cambio, renuncia, 

entregando previamente expedicntes, documentos, fondos, bienes encomendados. Procurar el orden 

y decoro que deben prevalecer en la institucién educativa, evitando aquellas manifestaciones de la 

conducta que repercutan nocivamente en el proceso formativo de los educandos™ . 

2.1.3. Las funciones dei Orientador Educativo dentro del Consejo Técnico 

Escolar. 

Et orientador educativo de secundaria también deberd formar parte del Consejo Técnico Escolar™ , 

cuya funcién es aunciliar al director, en la planeacién, desarroflo y evaluacién de las actividades 

educativas y en la solucién de los problemas trascendentales del plante!”*. Segim ef Articulo 34 del 

Capitulo IV, del Mencionado Diario Oficial, el Consejo Técnico Escolar, tendra las siguientes 

atribuciones: 

Idem, Fracctones XVI y XIV. 
48 Idem. Fraccionas IV y XIV. 
© Idem, Fraccion XVI. 
2 Idem, Fracciones III, V, XV, XI. 
21 Idem, Capitulo [V, Articulo 32, Fracetén II, P. 10. 
2 Idem, Capitulo IV, Articulo 31. p. 10.
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+ Colaborar con el director del plantel en Ia planeacién de las actividades escolares a desarrollar en 

cada afio escolar y en la superacién permanente del proceso educativo, presentando al director 

iniciativas en relacion con !a mejor organizacién y funcionamiento de! plantel, estudiar los problemas 

educativos que se presenten en fa escuela y proponer las medidas que juzgue conveniente para 

resolverias, asi como, evaluar permanentemente el desarroilo de ias actividades cscolares, para 

coadyuvar a subsanar las deficiencias y rebordear el proceso educative”. 

- Desempefiar las comisiones de estudio o trabajo que le sefiale el director de la escuela, asi como, 

celebrar sesiones ordinarias al final de cada periodo de integracién del aprendizaje y extraordinarias 

cuando el presidente lo juzgue conveniente™ 

2.1.4, Las funciones del Orientador educativo como miembro de ta Academia 

Local Escolar. 

También, el orientador educativo de la escuela secundaria deberd formar parte de la Academia 

Local correspondiente a su drea de trabajo. Esta academia local se formaré por todos los integrantes 

del drea_ de trabajo o especiatidad, dentro de ella se tratan anica y exclusivamente los asuntos de 

cardcter técnico - pedagdgico que scan sometidos a estudio y para proponer fas iniciativas que a su 

juicio convengan al servicio” Como parte de ésta comisién el orientador educativo deberd asistir a 

las reuniones y desempefiar dentro de ella las comisiones que se le asignen. 

Las funciones de la academia local™ son: 

Actuar como Organos de investigacién cientifica, de evatuacién de resultados y de orientacién 

pedagdgica para los asuntos que conciemen a su especialidad, asi mismo, se encargarh de estudiar 

los problemas relativos al proceso de enseftanza - aprendizaje de la especialidad, clegir las técnicas de 

trabajo mas convenientes y vigilar su acertada aplicacién. También propondré los medios adecuados 

para fa mejor aplicacion del plan, programas y guias de estudio, pricticas, etc.” . 

Deberd procurar que el personal escolar trabaje de manera correlacionada organizhndose en equipos 

interdiscipinarios y multidisciplinarios, asi como, propiciar el intercambio de experiencias 

profesionales entre ¢l personal escolar, para elevar la calidad de la educacién, también emitira su 

opinién en cuanto a proponer reformas a los programas de estudio. Finalmente informaré al director 

55 Idem. Fraccionas |, I, I y IV. 
2 Idem, Articulo 36. 
5 Idem, Capttulo V Academias Locales. Articulo 39. p.11. 
#4 Tdam, Articulo 43. 
257 Idem, Fraceiones L, IT y HIT.



  

de Ia escuela, sobre las conclusiones de sus reuniones para que éste a su vez, informe a las 

sutoridades superiores respectivas, cuando Ia importancia de las iniciativas o asuntos lo requiera”* . 

3. Las funciones def Orientador Educativo como docente de secundaria 

segin el acuerdo 98’. 

En lo que se refiere al personal doceate de las escuelas de educacién secundaria, es su 

responsabilidad conducir en los grupos de alumnos a su cargo, ¢l proceso de ensefianza aprendizaje 

del drea o asignatura que imparta, de acuerdo con el pian y los programas de estudio, los contenidos y 

métodos aprobados”” . 

Como docente de secundaria, segin el acuerdo 98, sus funciones, responsabitidades y compromisos 

son™ : 

- Planear sus labores educativas, de modo que su actividad docente cumpla con los fines formativos ¢ 

instructivos previstos en el plan y programas de estudio vigentes, asi como, mantener actualizados los 

tegistros de asistencia y evaluacion del aprovechamiento de fos alummnos y presentarios a la direccion, 

dentro del plazo que le sea seflalado y también, formular y entregar oportunamente fos instrumentos 

de evaluacion del aprendizaje que le sean requeridos*" . 

- Determinar los procedimientos necesarios para ¢l mejor desarrollo de fa tarea educativa, la 

articulacion indispensable entre la teoria y la prictica, y la correlacién arménica con las demés areas 0 

asignaturas que imtegran el plan de estudios, asi como, emplear una metodologia que comprenda 

técnicas y procedimientos que promuevan [a participacion de fos educandos en el proceso de 

ensefianza - aprendizaje, como agentes de su propia formacion™ . 

+ Utilizar en la realizacién de su trabajo ¢! material didéctico mas adecuado al plan y programas de 

estudio. Los libros de texto serin los que se encuentren oficialmente aprobados, asi como, adecuar las 

tareas educativas a las aptitudes, necesidades ¢ intereses de los alumnos, al tiempo previsto para el 

desarrollo del contenido programético, a la consecucién de los objetivos y a las circunstancias del 

medio en que se realice el proceso de ensefisnza - aprendizaje. También asignaré a los alumnos 

tareas escolares y extraescolares, segin lo requieran el contenido programatico, la naturaleza de la 

materia de estudio y las necesidades del proceso educativo, Asi pues, motivara cada aspecto de su 

354 Idem, Fracciones IV, V, VI, VII y VII. 
9 Idem, Capttulo HI, Seceién I, Personal Escolar, Articulo 22. p. 8. 
© Idem, Articulo 23. p. 8 
36) Idem, Fracciones 1, XE y XII. 
28 Idem, fraccionas I y Ll.



  

labor educativa con fundamento en los intereses y capacidades del educando, las necesidades 

individuales y colectivas y otros factores que permitan el desarrollo de su actividad docente*® . 

También deber cumpiir las siguientes firnciones™ : 

- Bvaluar el aprendizaje de los alummnos a su cargo, conforme a las normas establecidas al respecto. 

- Fomentar en los alumnos el espiritu civico. 

- Abstenerse de impartir clases particulares a sus alumnos, mediante remuneracién directa o indirecta. 

- Promover de acuerdo con el personal directivo, ia intervencién de quienes ¢jerzan la patria potestad 

© tutela de los alummnos, para lograr su cooperacién en el proceso educativo. 

~ Auxiliar a los alumnos en el desarrollo de su formacién integral. 

- Coordinar sus actividades docentes con los servicios de asistencia. 

Ademés, cumplir con las demés funciones que le sefiale el ordenamiento correspondiente, asi como 

las disposiciones que fe asignen las autoridades educativas, conforme a la naturaleza de su cargo. 

3.1. Las funciones det orientador educativo como docente de secundaria, segan 

la Direccién General de Educacién Secundaria Técnica. 

La Direccién General de Educacién Secundaria Técnica, en un inteato por definir los servicios 

educativos complementarios, a los que pertenece la orientacién educativa, menciona de manera muy 

general algunas caracteristicas y funciones del orientador educativo como docente™ y \as cuales 

mencionamos 4 continuacién: 

- Ubicar a la comunidad determinada en la que desempefia su practica docente, identificando las 

caracteristicas sociales, culturales y econémicas de dicha comunidad, asi como las caracteristicas de 

su espacio de trabajo, el ciclo escolar en que sc encuentra, su nivel, en restimen adquiere el 

compromiso de conocer ampliamente a los alumnos de los grupos & su cargo. 

- Tiene entre otras responsabilidades, ls formacién de valores y el desarrollo de habilidades en los 

educandos, a través de la promocién de contenidos especificos, atendiendo a las necesidades y 

caracteristicas de los adolescentes, 

- Observar sistemAticamente ¢! proceso que desarrollan los educandos, principalmente con respecto 

al aprendizaje, en relacién con las condiciones que lo favorecen o interfieren, para asi estar en 

posibilidad de brindarle apoyo psicopedagdgico, ademas de que esta informacion es fundamental para 

8 Idam, Fracciones IV, V, VIE y XIU. 
Idem, Fracciones VI, VIII, IX, X, XIV, XV, respectivamente. 

2 SEP, SEIT. Direccton General de Educacion Secundaria Téentca. Subdireceton Academica. “Los 
servicios educativos complementarios, su caracterizacién y programas preventivos". 1996. pp. 1d y 14.



  

el equipo de servicios educativos. Asi, el docente de orientacién educativa participa en la deteccién de 

necesidades de apoyo de los servicios que brinda el area, propias y de los educandos, si como en el 

desarrollo de acciones preventivas de problematicas detectadas, 

- Reconocer las necesidades de apoyo de cada individuo de esta manera se ve invotucrado a participar 

en Ia deteccion de necesidades de apoyo de los servicios que brinda el area de Asistencia Educativa, 

propias y de los educandos, asi como en el desarrollo de acciones preventivas de problematicas. 

3. 2. Aportaciones de Maria Forns Santacana a las funciones del Orientador 

Educativo como docente. 

Santacana y Rodriguez describen las responsabilidades del orientador educativo como docente™ y al 

respecto afirma que al maestro de orientacién ke corresponde todo Io relacionado con Ia orientacién 

del aprendizaje y educativa, apoyado por las funciones del director escolar. 

Son variadas y complejas sus responsabilidades, que van desde crear un ambiente adecuado en el 

seno def aula, hasta colaborar en la planificacién y desarrollo de un programs de servicios de 

orientacién, pasando por informar af psicélogo y al orientador acerca de sus alumnos, ascopiar los 

datos pertinentes, usar los métodes sistematizados de observacién directa ¢ indirecta, utilizar 

metodologia personalizada en la orientacién de! aprendizaje y su dingnosis, informar 

profesionalmente « sus alumnos de las posibilidades de cleccin vocacional, evaluar continua y 

progresivamente las actividades del alummo, crear un clima permisivo que favorezca la relacion 

personal. 

En general, el papel del maestro debe ser resiringido pero denso, procurando mantenerse en la 

relacion ensefianza-aprendizaje. Pero, por ello precisamente, serla injusto pedirle un trabajo sotitario, 

mis bien se requiere que las labores de los docentes de orientacién educativa se mantengan en 

corresponsabilidad con fos docentes de las otras areas (académicas y tecnoldgicas) y la de servicios 

educativos. 

3.3. Sugerencias sobre las funciones del Orientador Educative docente, en las 

escuelas secundarias en México, segiin ia SEP. 

En el libro para ei maestro de orientacién educativa de las escuelas secundarias, presentado por la 

SEP*” se mencionan algunos aspectos sobre las funciones del docente de dicha asignatura. Se 

menciona que cl pape! del orientador educativo docente ser proponer actividades que le permitan al 

load Forns Santacana y Rodriguez. Marta. Reflexiones en torno a la ortentacion educativa. pp. 43 - 48 

2” Véaquez Baveraggi, Zoraida y col. Orientacién Educativo, Libro para el maestro. SEP, 1997. pp. 20.21.



  

educando el conocimiento de si mismo y de su entorno, con el propdsito de prevenir desajustes o, en 

su caso, resolver problemas que enfrenta en ¢l ambiente escolar, familiar y social, donde se 

desenvuetve. Asi mismo, el maestro habré de propiciar actividades que coadyuven a que el educando 

indague y comprenda los aspectos informativos que le ofrece la asignatura y la interaccién de éstos 

como elementos orientadores que le faciliten tomar decisiones pertinentes respecto a ta preservacion 

de su salud, ef ejercicio de su sexualidad y su insercién en el Ambito laboral o vocacional. 

Ya que una de fas caracteristicas principales de la asignatura de orientacion educative es la 

comunicacién, con el fin de facilitar la integracién de fos conocimientos en la comunidad escolar, el 

docente de esta asignatura deberd asumirse como ei organizador y coordinador de diversas 

actividades con distintos sujetos y empleando diversos medios de informacion en contextos escolares 

y extraescolares, 

Para organizar y coordinar estas actividades es importante que el docente de orientacién educativa: 

© Identifique y propicie canales de comunicacién entre los grupos de padres, de éstos con los 

alumnos, entre altumnos y maestros, los alumnos y sus pares. Con instituciones gubernamentales 

y no gubernamentales que oftezcan distintos tipos de apoyo y ayuda especializada acerca de 

orientacion vocacional, trabajo, salud y sexualidad. 

© Establezca, en la medida de lo posible, comunicacién con los docentes de otras asignaturas, para 

que las actividades de busqueda y scleccion de informacién que realicen los alumnos tengan una 

orientaci6n mas precisa respecto de qué y donde indagar; también podré proponer paneles y mesas 

fedondas en los que cada especialista (el bidlogo, médico escolar, etc.), a partir de una situacion o 

problema, aborde e! contenido desde la Optica de su materia de estudio y con esto ofrecer a los 

alumnos diversas opciones de andlisis. Lo anterior ser4 util para que los alumnos configuren una 

visiOn mas integrada de los temas que les interesan o preocupan. 

© También se espera que antes de iniciar ef trabajo con ef grupo, el macstro efecthe una o varias 

reuniones con los padres de familia, con el fin de sensibitizarios respecto del papel preponderante 

que tiene en relacién con ¢l desarrollo sano ¢ integral de sus hijos. Estas reuniones pemnitiran 

verificar y conocer la percepcibn, preocupacién ¢ informacién que ticnen respecto de los temas a 

tratar en cl programa de orientacién educativa, asi como el maestro presentaré el programa de la 

asignatura, explicarA ¢l porqué se incluyen ciertos temas, llevar un registro de los padres que 

muestren desinformacién, duda o resistencia, todo lo anterior con ef fin de consensar con fos 

padres de familia e! desarrollo y los objetivos del programa de la asignatura.
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e Con los alumnos, es preciso que se inicie dando a conocer a los alumnos el programa de Ia 

asignatura, de preferencia de una mancra esquemitica y con lenguaje y estilo sencillos que logren 

transmitir a fos alumnos e! entusiasmo por los temas y los convoque a participer de una manera 

activa en las sesiones de trabajo. 

© También es conveniente que ¢l maestro o la macsira expliquen que para lograr un espacio 

teflexivo es necesario contar con algunas reglas que ayuden a crear y conservar atmésfera de 

Tespeto, confianza y apertura y tolerancia y posteriormente establecer esas reglas en consenso 

grupal. 
4. Funciones del Orientador Educativo como miembro del Servicio de 

Asistencia Educativa. 

En este apartado mencionaremos !as funciones propuestas por distancias instancias acerca de {as 

funciones del orientador educativo en las escuelas secundarias, como miembro del Servicio de 

Asistencia Educativa, para lo cual se describiré brevemente en qué consiste dicho servicio. 

4.1. Conformacién y caracteristicas del equipo de asistencia educativa en las 

escuelas secundarias. 

Dentro de las escuelas secundarias, el orientador educativo forma parte del Servicio de Asistencia 

Educativa, c! cual esta conformado, generalmente por: Crientadores, Trabajadores Sociales, Médicos, 

Odontélogos, Enfermeras, Bibliotecarios y Prefectos. Cabe mencionar que Forms Santacana y 

Rodriguez consideran que el equipo de asistencia educativa debe también contar, ademas de los 

profesionales ya descritos, con la participacion de un neurdlogo y un pediatra*. 

Para que este grupo de profesionales cumpla con sus funciones es preciso que labore en forma 

coordinada, considerando a fos educandos dentro de la etapa evolutiva que viven, sus caracteristicas 

personales y las que fe imprime su entomo en el que interactian permanentemente™ . 

Al mismo tiempo, el personal del Servicio de Asistencia Educativa (SAE) deberd mantener 

comunicacién y coordinacién de acciones con todos los integrantes de la comunidad escolar, 

directivos, docentes, administrativos, de intendencia, padres de familia y especialmente alumnos. 

Fuera del plante! deberé estsblecer relacién con las instituciones aledafias como son cemtros 

educativos, recreativos, de salud de trabajo, bibliotecas, oficinas de gobiemo, para aprovechar sus 

servicios en beneficio de la poblacion estudiantil™ . 

2 Forns Santacana, Marta y Rodrigues. op, cit. p. 76. 
*® Sudrez Tornero, Rosa Ma. “los servicios de asistencia educattva”. En: _El Maestro. afto IV, No. 57, 
Noviembre da 1994. p.4.
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‘Los servicios que brinda éste equipo se consideran complementarios, ya que sc vinculan al conjunto 

de tareas educativas que se realizan en la institucién escolar para lograr una formacion integral. Para 

ello se requiere ademas de la participacion de los docentes cuyas funciones se enmarcan en [a 

promocién y conduccidn del proceso de ensefisnza aprendizaje, la participacion del personal de los 

servicios de asistencia educativa, encargado de atender las funciones especificas del alunnado en 

Jos aspectos pedagédgico, psicosocial, vocacional, de salud y socioecondémicos, desde los puntos de 

vista formativo-preventivo y remedial en caso necesario™’ . Asi pues la tarea educativa en ef nivel de 

secundaria se complementa con una orientecién educativa, que sin descuidar los aspectos 

intelectuaics y afectivos, facilite el desempefio escolar y dé fa pauta al futuro personal y profesional 

del educando al favorecer tanto la formaci6n de valores como ¢l desarrollo de habilidades y actitudes 

que fe permitan actuar en su realidad actual y proyectar al fisturo””. 

Estos servicios tienen come propdsito, lograr que el adolescente se apropie de los conocimientos 

basicos establecidos para éste nivel, experimente procesos de socializacién, se habilite en el manejo 

de informaci6n, desarrolle actitudes favorables para el mejoramiento de su entomo, consolide su 

desarrollo personal, y cuente con las bases que le permitan integrarse al mundo del trabajo”? . 

El carécter educativo de este servicio, radica en las acciones que integran aspectos curriculares 4 

través de situaciones de aprendizaje vivencial, en donde se recuperen conocimientos adquiridos en el 

aula y aquellos de cardcter informal, que hacen que ef aprendizaje cobre significado. 

Con lo anterior, lo que se espera del SAE es que favorezca el desarrollo de capacidades, habilidades, 

‘actitudes y valores que trascienden en los aspectos: personal, académico, tecnokgico, social y cultural 

que le permiten al adolescente desempefiarse en forma responsable en tos diferentes ambitos en que 

se desenvuelve, tales como: la familia, ia escuela, la comunidad y otros espacios vitales™™ . 

De esta manera, la multiplicidad de tareas que se realizan en cl area de servicios educativos 

complementarios, constituye un proceso integral que abarca sistemas organizados y procedimientos 

que favorecen en el educando el conocimicnto de si mismo y de su entorno, con el propdsito 

fundamental de prevenir problemas que obstaculicen su desarrollo. 

  

3” SEP / Subsecretaria de Educacién Bésica / Direccién General de Educacién Secundaria Téentca / 

  

ar Idem. 

37) SEP /SELT. “Los servicios educativos... ", op. ett. p. 4. 
7} SEP, SEIT. “Los servicios educativos complementartos...”. p. 1. 
34 Idem. p. 2.
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Asi pues, ia prevencién y la interdisciplinariedad son elementos que deberkn estar presentes en la 

practica de los servicios educativos complementarios. 

4.2. Funciones generales del equipo de Servicios de Asistencia Educativa (SAE), 

segun el acuerdo 98’ de ta Ley General de Educacién. 

Segan el acuerdo 98°" cl orientador educativo de secundaria esit comprometido a desempetiar 

ciertas funciones generales como parte del personal de Servicios de Asistencia Educativa: 

| Contribuir al desarrollo integral def educando, principalmente en sus procesos de autoafirmacion, 

maduracién personal y adaptacién al ambiente escolar, familiar y social. 

I. Contribuir a obtener mejores resultados del proceso educativo a través de la aplicacion de técnicas 

especificas adecuadas a las actividades inherentes a sus funciones. 

TL Participar en [a preservacion de la salud fisica y mental de los educandos adoptando aquellas 

actitudes que influyan positivamente en el proceso formativo de los alumnos. 

TV. Colaborar con el personal directivo y docente para disminuir la magnitud y frecuencia de los 

factores interns y extemos que obstaculicen el desarrollo efectivo de fa labor educativa. 

V. Fomentar el uso adecuado y racional, por parte de los alumnos, de los recursos con que cuente la 

institucion. 

VI Coadyuvar a establecer entre los miembros de la comunidad escolar las relaciones humanas 

adecuadas a la funcion educativa. 

VIL Coordinar la reatizacion de sus actividades con las autoridades del plantel en todos los asuntos 

técnicos relativos al ambito de su competencia. 

En conclusion, los servicios de asistencia educativa se encuentran entrelazados en sus fimeciones y 

situados en un punto de convergencia: la realizacién plena de a personatidad del individuo y su 

proyeccién social”. 

4. 3. Funciones genéricas de! puesto de orientador educativo y vocacional como 

integrante del personal de los SAE segun Ia Guia Programatica. 

En Ia guta programatica se describen las fumciones genéricas de cada uno de los elementos 

integrantes del personal de los SAE en las escuclas secundarias en México, para los orientadores 

educativos y vocacionales corresponde: 

Participar en ls formacién de los educandos al facilitar. 

7S SEP, “Acuerdo 98". En: Diane Oficial Capttulo Hi, Seccién IV, personal de asistencta educativa, 
Articulo 26, Fracciones | - VIII. Noviembre de 1982. 
278 Sudrez Tornero, Rosa Ma. Op, cit, p. 4.
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1.- El proceso de adaptacin al ambiente escolar, familiar y social. 

2.- El autodescubrimiento y afirmacién de su personalidad, 

3.- La formacién de actitudes para enfrentar y responder a los problemas que les presente la vida 

escolar y personal en general, 
4.- La decision de su futuro educativo y/u ocupacional ( proyecto de vida). 

5. El campo de servicio de! orientador educativo de secundaria, segin la 

Guia Programatica. 

El campo de servicio dei orientador educativo en las escuelas secundarias se cifle a la asistencia a los 

educandos en ¢! desenvolvimiento arménico de su personalidad, en su adaptacién a los medios 

escolar, familiar y social, al mismo tiempo aspira a desarrollar progresivamente su aptitud de 

autodeterminaci6n, por ésta raz6n, las actividades del orientador educativo deben estar encaminadas 

ofrecer a los alumnos”” : 

© Atencién a las necesidades derivadas del proceso de ensefianza aprendizaje como son: formacién 

de actitudes y hébitos, utilizacién de técnicas adecuadas para cl aprendizaje y desarrollo de 

habilidades para estudiar, también proporcionar informacidn respecto a la normatividad que rige la 

evaluaciOn del aprendizaje y acreditacién de cursos, asi mismo asesorar a los alumnos con 

problemas de reprobacién. 

e Atencién a las necesidades derivadas de la identificacibn y afirmacion de la personalidad 

considerindolas caracteristicas propias de la adolescencia, como etapa evolutiva que viven los 

alumnos en este nivel educativo y las diferencias individuales ¢ intraindividuales en los distintos 

aspectos de su personalidad. 

e Atencidn a las necesidades derivadas de las relaciones interpersonales con sus compafieros y con 

fos adultos con quienes convive, asi mismo atender los problemas de aislamiento, rechazo, 

rebeldia y todas aquellas conductas que impiden su desarrollo arménico con el grupo. 

e Atencién a las necesidades de los alumnos con respecto a su apropiada ubicacién cn las 

asignaturas de Tecnologia (Talleres), para propiciar una sdecuada formacidn en concordancia con 

sus intereses. 

e Atencidn a las necesidades de tipo vocacional facilitando la informacién de opciones educativas y 

de trabajo de ta region y del pals, ayudando con elfo en la toma de decisiones con respecto a su 

futuro vocacional. 

27” SEP. Guia Programitica... op. cit. p. 8.
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De acuerdo con lo anterior, en la Guia Programitica se afirma que el sujeto de la orientacién dentro 

de las escuclas secundarias es el alumno dentro de su realidad, con sus necesidades, inquietudes, 

Motivaciones y recursos. 

5.1. Campo de accién de ta Orientacién Educativa dentro de las Escuelas 

Secundarias. 

En la guia programitica, se describen las principales acciones en el campo de la orientacién dentro de 

las escucias secundarias, diferenciando tres Areas en ia opcracion de este servicio, y al mismo tiempo 

especificando las actividades de! orientador en cada grado de éste nivel escolar”, Dichas areas 

coinciden con las propuestas por la Asociacién Mexicana de Profesionaics de la Orientacién 

(AMPOy’*”. 

Entendiendo por area de la orientacién el espacio donde convergen necesidades y problemas 

comunes, cuya satisfaccion o resotucion requieren de una metodologia y atienden al logro de ciertos 

objetivos. 

las Areas son las siguientes: 

Seguin la Guia Programdtica: Seguin la AMPO: 

~ Orientacion Pedagogica. - Funcidn Pedagogica. 

- Orientacién Afectivo Psicosocial. - Funcin Psicoldgica. 

- Orientacion para el Trabajo. - Funcidn Socioecondmica. 

5.1.1. Funcién Pedagégica de Ia Orientacién. 

De acuerdo con la AMPO, la funcién pedagdgica del orientador educativo se refiere a la 
posibilidad de formar y transformar las capacidades cognitivas de los seres humanos™ ; es decit 

ensefiar a pensar mediante programas de entrenamiento que estimulen el pensamiento critico y la 

actitud solidaria, de ayuda a otros para alcanzar mejores niveles de vida mediante su desarrollo 

intelectual. 

Segin la Guia Programdtica™' Ia orientacién pedagégica va dirigida a atender a los alumnos en 

sus necesidades académicas con respecto a hdbitos, técnicas de estudio, problemas de motivacién 

y bajo rendimiento escolar. La atencion del alumno en esta area requiere de la coordinacién del 

    

qze. México. 1993. pp. 97 - 103. 
20 Nava Orth, Jest Idem p58 
7 SEP. Guta Prosremdtica ... op. cit p. 18.
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orientador con los docentes a fin de que se adopte la metodologia mas idénea a las caracteristicas del 

educando. 

Por fo anterior, en la Guia Programatica se describen las acciones genéricas del orientador educativo 

de secundaria, para cada grado: 

PRIMER GRADO 

1. Exploracién de habilidades de los alumnos para su integracién al proceso de aprendizaje en este 

nivel educativo. 

SEGUNDO Y TERCER GRADOS 

1. Valoracién de la situacién académica de los alummnos y apticacién de medidas pedagogicas para su 

mcjoramiento. 

2. Apoyo a las actividades de regularizacién académica de los alumnes. 

PARA LOS TRES GRADOS 

3. Seguimiento pedagdgico de los alumnos. 

4. Participacién en reuniones técnico pedagogicas para mejorar la calidad de la ensefianza. 

$5. Atencién de alumnos con bajo rendimiento escolar. 

6.1.2. Funcién Psicolégica de la orientacién. 

De acuerdo con la AMPO, las funciones del orientador educativo en al drea psicoldgica consisten 

principalmente en salvaguardar la integridad fisica, emocional y espiritual de los seres 

humanos, asi como propiciar actitudes y valores de responsabilidad, respeto, convivencia y 

participacién como factores de organizacién y transformacién social. Por tanto, se dari atencién 

particular al estudio y formacién de la personalidad de los individuos y su vinculacién arménica con 

Ia sociedad, mediante el conocimiento y practica de normas y estructuras de los seres humanos, en 

La orientacién afectiva psicosocial, segin la Gula Programdtica’™ pretende desarrollar en el 

educando actitudes y sentimientos de seguridad en si mismo, lograr un autoconocimiento mds 

Pleno cada dia, expresar sus inquietudes, aprovechar adecuadamente sus propios recursos y 

establecer relaciones positivas con los demds para lograr la superacion propia y de la comunidad. 

Esta tiene como principal meta la calidad de vida de tos seres humanos, por tanto incluye el estudio y 

promocidn de actitudes constructivistas hacia su persona y medio que lo rodea™ . 

7® Nava Ortiz, José. La orientacidn educative... op, cit. pp. 99 y 100. 
+8 SEP Guta Programdtica. op. eit. p. 18. 
+ Nava Ortiz, Joxé. op, cit. p. 100.
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Las acciones genéricas para [levarse a cabo por orientador, segin la Guia Programatica son: 

AREA DE LA ORIENTACION AFECTIVO PSICOSOCIAL 

PARA EL PRIMER GRADO 

1. Induccidn a los alumnos a la escuela secundaria 

2. Conocimiento de la poblacién escolar y atencién a las necesidades afectivo psicosociales. 

SEGUNDO GRADO 

1. Estadio de los deberes y derechos de los alumnos en fa escuela. 

TERCER GRADO 

1. La normatividad en el funcionamiento de los grupos. 

2. Promoci6n del autoconocimiemto y autoestima en relacion con los demas. 

PARA LOS TRES GRADOS 

1, Se dara atencion a los alumnos que manifiesten problemas afectivo psicosociales. 

2. Promocién de campafias tendientes a mejorar las relaciones interpersonales, la comunicacién 

escolar y la salud mental de fos alumnos. 

Facilitacion del proceso de aceptacién de si mismo y de los demas, asi como el aprovechamiento de 

las diferencias individuales en la comunidad. 

5.1.3. Funcion Socioeconémica de la Orientacién. 

Segan la AMPO, la funcién socicecondémica se relaciona con la bisqueda de vinculacién de las 

capacidades del ser humano, con el desarrollo politico, econémico y social del pais”™ ; en general 

con el modelo de desarrollo del pais. 

El Grea de orlentacién vocacional y para el trabajo, segin la Guia programdtica™ , conduce al 

educando a descubrir sus intereses, aptitudes y otras cualidades personales. Ofrece informacion 

relacionada con las oportunidades educativas y ocupacionales que existen en la region, a fin de 

establecer un equilibrio entre las aspiraciones personales y las necesidades del mercado laboral. 

Conduce a los educandos a la consulta de material profesiogrifico, a la valoracin de sus propios 

recursos ante los perfiles profesionales para decidir su futuro ocupacional inmediato. 

4S Idem. p, 101. 
2M SEP. Guia Programética. op. cit. p. 18.



  

107 

Las acciones genéricas de! orientador educativo para cada grado segiin la Gufa Programitica son: 

PRIMER GRADO. 

1. Participacién en el proceso de adecuacién de los alumnos cn la asignatura de tecnologia 

(conocida como taller) acorde con los intereses y necesidades del alumno. 

SEGUNDO GRADO 

1. Importancia del trabajo en el desarrollo de la region y su capacitacion para el desempetfio. 

2. Atencién a jos alumnos con intereses ocupacionales y vocacionaies. 

TERCER GRADO 

1. Importancia del trabajo en is realizacion personal y cn su desarrollo socioecondmico de Ia entidad 

y del pais. 

2. Informacién de tas oportunidades educativas y de trabajo de la region y del pais. 

3. Explicacién y andlisis de algunos rasgos de personalidad con fines vocacionales. 

4. Conduccién al estudio de los campos profesionafes y ocupacionales seleccionados. 

5. Orientaci6n a los alumnos para In decision vocacional. 

Atencién a los alumnos que presenten problemas vocacionales. 

PARA LOS TRES GRADOS. 

1. Seguimiento a los alumnos en la asignatura de tecnologia (Talleres), asi como en otras materias, 

desde el punto de vista vocacional. 

5.2. Tipos de accién de ta orientacién educativa en las escuelas secundarias 

segin la Guia Programatica. 

Para que el orientador educativo de secundaria Ileve a cabo las funciones descritas en ¢l punto 

anterior, la Guia Programatica ha clasificado estas acciones en: Actividades de Cubiculo, Sesiones 

con Grupo, Reuniones Grupales y Reuniones Técnicas, las cuales se describen a continuacion: 

Actividades de cubiculo (C). Son aquellas que se realizan en un lugar especifico de la ubicacién 

fisica del servicio de orientacion, la actividad puede ser de tipo administrativo, entrevista, o trabajo en 

Pequefios grupos. 

Sesiones con grupo (SG). Son las que se desarrollan con los grupos escolares tal como estén 

constituidos en el plantel, se llevan a cabo utilizando las horas de clase de las diversas materias, en 

forma rotativa. 

Reuniones grupales (RG). Son aquellas en ias que los grupos se forma transitoriamente para un 

propésito determinado o bien, en las que las acciones se desarroflan cuando e1 alumnado dei plante!
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esté congregado, sea durante la formacién o en ceremonia. Estas reuniones también se refieren al 

trabajo con los padres de familia de un grupo escolar, de un grado o en general de toda la escucia. 

Reuniones técnicas (RT). Estas se constituyen con el personal de una escuela, sea con directivos, 

docentes 0 los responsables de los servicios de asistencia educativa para planificar un trabajo o tratar 

un tema con objetivos especificos para la labor educativa. 

6. Funciones def Orientador Educativo segiin lo establecen la Guia 

Programatica y la AMPO. 

A continuscion se presentan las funciones mas especificas para el orientador educativo de las 

escuelas secundarias, segin lo planteado en la Guia programéatica y Ia propuesta de la AMPO, segin 

las tres dreas de la orientacién, pedagdgica, psicoligica y socioecondmica, de las cuales se hablé 

anteriormente. 

Cabe aclarar que segin el concepto de orientacién educativa planteado por la AMPO, aquella se debe 

proporcionar a todos los niveles, en todos fos ambitos de la vida del scr humano, asi pues, toda 

Persona ¢s sujeta de orientacién a lo largo de toda su vida, por ello, dentro de las funciones que 

proponc la AMPO menciona algunas que no son aplicables a las instituciones educativas, por ello en 

este trabajo no se tomaron en consideracién, pero se recomienda consultar la fuente a aquellas 

persona interesadas. 

6.1. Funciones pedagégicas. 

Con los alumnos: 

© CONOCIMIENTO DE LA SITUACION PSICOPEDAGOGICA DEL ALUMNADO E 

IDENTIFICACION DE NECESIDADES EN ESTA AREA. 

- La AMPO y la Guia Programatica coinciden cn que el orientador educativo deberé participar en ia 

apticacion del instrumento inicial, el cual se refiere a la evaluacién que se debe aplicar a todos os 

alumnos de nuevo ingreso, con ei fin de conocer las necesidades pedagogicas de cada alumno, 

- Ademés en la Gula programatica se sugiere explorar habilidades basicas de los alumnos para su 

integracién al proceso de enseflanza aprendizaje™” . 

- Explorar la habitidad para la comprensidn de la lectura. 

~ Identificar a los alumnos con bajo rendimiento escolar a partir de la revision de kardex, boletas o 

cusdros de calificaciones™ . Ademas la AMPO sugierc la deteccién y asesoria a los individuos con 

rendimiento pedagdgico sobresaliente™’ . 

47 SEP. Guta Programabea. op. cit. p. 21.
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- También, fa AMPO y la Guia Programatica sugicren distribuir a los atumnos en los grupos segin 

criterios técnico pedagdgicos acordados con los directivos del plantel, con el fin de favorecer la 

adecuada formacién de grupos escolares, que faciliten el aprendizaje de sus integrantes. 

¢ ATENCION Y SEGUIMIENTO A LAS NECESIDADES PEDAGOGICAS DE LOS 

ALUMNOS 

+ En la Guia programitica se sugiere ofrecer a los estudiantes apoyo técnico pedagdgico para que 

formen actitudes y habitos y desarrollen habilidades para el estudio; y, 

- Dar seguimiento pedagdgico a los alummnos a lo largo del afio escolar , para lo cual: 

- Analizaré los resultados de las evaluaciones de las diferentes materias. 

- Aplicaré medidas pedagdgicas para mejorar el aprendizaje de los educandos 

- Apoyar las actividades de regularizacién académica. 

- Participar en la formacion de circulos de estudio, planeacién y desarrollo de éstos™ . 

- De acuerdo con lo anterior la AMPO agrega mejorar la inteligencia®” , a partir de promover. 

- Habitos de estudio 

~ Practicas de estudio en coordinacin con los docentes de las materias que asi lo requieran. 

- Promover el pensamiento critico. 

~ Promover métodos y técnicas de autoestudio. 

- Fomentard horarios de auto estudio.*” 

- AdemAs coincide con fa Guia Programética en que el orientador educativo debera atender a los 

alumnos con bajo rendimiento escolar y proporciona tratamiento psicopedagdgico a los alumnos que 

fo requieran. 

- Segin la Guia programdtica™’, con los alumnos que presenten problemas pedagdgicos, los 

entrevistaré para conocer las causas que originan dicho problema, y, 

- Con fos atumnos imregulares informa de los requisitos de examen, fecha, y horario de los mismos. 

Al respecto la AMPO especifica cicrtas funciones™ que no se especifican en la Guia Programatica y 

son de importancia: 

  

383 Idem. p. 23. 
#® Nava Ortiz, José. op. cit. p. 98. 
290 SEP. Guia Programdtica. op. crt. p. 21. 
8! Nava Ortiz, José. op. cit. p. 98. 
2 Nava Orta, José. op. cit. p. 99. 
33 SEP. Guta Programdtica. op. cit. p. 23. 
2% Nava Orti2, José. op. cit. p. 99.
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- Integrard los expediente pedagdgicos de los orientados. 

~ Prevenir y corregir los indicadores de reprobecion, deserciin, rezago, transicion y baja eficiencia 

terminal. 

- La guia programatica y ln AMPO sugieren detectar y canalizar a las instituciones correspondientes a 

los individuos con severos trastornos de sus capacidades intelectuales. 

Ademés la AMPO considera que otra funcién pedagdgica del orientador educativo es el participar en 

fos procesos de induccién, bienvenida y ubicacion de las personas en las instituciones educativas, 

mientras que en la guia programatica esta funcién se considera en el drea afectivo psicosocial. 

Con la comunidad escolar: 

¢ CON LOS DOCENTES, DIRECTIVOS Y PERSONAL DE ASISTENCIA EDUCATIVA. 

- Offecer a los docentes apoyo técnico pedagdgico para mejorar su ensefianza™’, y para 

la atencién de alumnos y irregulares, o problemas grupales. La AMPO agrega cl 

asesorar alos docentes y directivos en el disefio, aplicacién y evaluacion en el disefio de 

instrumentos de evatuaciin pedagdgica™ . 

-Segdn los resultados de sus evaluaciones iniciales colabora con los docentes en el 

establecimiento de las medidas para mejorar las habilidades basicas para el aprendizaje de 

fos alumnos™”’ y en los casos especificos acordar con los maestros las medidas para apoyar a los 

alumnos en el salon de clases, 

+ La AMPO y la Guia coinciden en proponer que el orientador educativo participe en la 

planeacion, organizacién y desarrollo de reuniones técnico pedagdgicas y ias reuniones del 

consejo escolar, para mejorarla calidad de Is ensefianza, exponiendo, conduciendo al 

andlisis y reflexion de experiencias pedagdgicas y elaborando propuestas metodolégicas para 

ser aplicadas en el aula. 

- Colaborar en ia planeacién y onganizacién y desarrollo de dichas reuniones™* . 

- Dichas reuniones se seguinin realizando a lo largo de todo el afio para tratar cuestiones generales 

y especificas relacionadas con el proceso de aprendizaje de los alumnos, 

- Planear con cl personal participante las actividades de regularizacién de materias. 

% SEP Guia Programdtica. op. ett. p. 20. 
* Nava Ortiz, José. op. cit. p. 99. 
+9” SEP. Guta Programitica. p. 21. 
8 SEP. Guia Programdtica. op. cit. p. 22.
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- Realizar sesiones de estudio dirigido en conjunto con los maestros de cuyas materias lo 

fequicran. 

@ CON LOS PADRES DE FAMILIA. 

- Segiin los resultados de sus cvaluaciones iniciales colabora con los padres de familia para 

establecer las medidas de mejoramiento de las habilidades basicas para el aprendizaje de los 

alumnos y en los casos especificos acordar con los padres de familia las medidas para apoyar a 

sus hijos en casa. 

« INFORMAR, CAPACITAR Y ACTUALIZAR. . 

-La AMPO sugiere dar a conocer a la comunidad escolar las normas ¢ instrumentos de evaluacién 

asi como difundir los resultados de las evaluaciones. 

- También la AMPO propone asesorar a los padres de familia y a la comunidad escolar en general 

sobre el proceso de ensefianza - aprendizaje de los individuos”” . 

Otras funciones que propone la AMPO™ y no son consideradas en la guia programatica son: 

- Coordinar los servicios de asistencia educativa. 

- Impartir charlas y conferencias informativas sobre los factores del proceso de ensefianza 

aprendizaje asi como organizar y conducir los comités o seminarios de orientacion educativa con 

docentes, directivos, padres de familia y orientadores. 

- Impartir cursos de actualizacion y programas de formaciin sobre los aspectos pedagdgicos de la 

orientacién educativa. 

6.2. Funciones psicosociales. 

Con los aluwnnos: 

En ésta area ln AMPO considera como primer funcidn del orientador educativo, ei investigar los 

factores que integran o desintegran [a personalidad del individuo en el 4mbito personal, familiar, 

escolar, laboral y social” . 

e INTEGRACION DE LOS ALUMNOS. 

+ Promover la integracion de los alumnos a la escucia secundaria™, a través de: 

- Participar en la organizacién de la bienvenida, ofteciendo informacién con respecto a: 

- Antecedente histbricos de la escuela secundaria. 

2 Nava Ortiz, José. op. cit. p. 98. 
© Nava Orta, José. op. cit. p. 98. 
4! Nava Orna, José. op. cit. p. 100. 
2 SEP. Guia Programdtica. op. cit. p. 24.
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- Propdsitos de esta etapa educativa. 

~ Caracteristicas de esta modalidad educativa. 

- Plan de estudios. 

-Conducir a los alumnos al conocimicnto de ta normatividad escolar: deberes y 

derechos de los alumnos segitn lo establecido en los Acuerdos 97° y 98°, y la evaluacién 

del aprendizaje segin lo establecido en el Acuerdo 17. 

-Conducir a los alumnos a la comprensién de la necesidad de las normas en el 

funcionamiento de la escuela. 

- Conducir a los alumnos al conocimiento del plantel. 

- Acompafiar a fos alumnos a visitar las instalaciones del edificio escolar. 

- Explicar a los alumnos la organizacibn del plantel, personal responsable de cada servicio, 

organismos escolares existentes, personal al que le corresponde la atencidn del grupo. 

e DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO. 

-Conocer a la poblacién escolar y su situacién afectivo-psicosocial, a través de 

entrevistas, aplicacion de fichas acumulativas. Ademas, la AMPOagrega apticar tests y 

pruebas psicolégicas para detectar las caracteristicas de la personalided de los individuos 

y también destaca como primordial funcién del orientador educativo, investigar ¢ 

integrar los expedientes psicologicos de los orientados™? . 

- Lo anterior con el fin de detectar a los alumnos que requieran atencién, asi como localizar 

y Clasificar las necesidades de atencidn, en este punto concuerdan la AMPO y La 

Guia programitica. 

~ También coinciden en sugerir que el orientador educativo proporcione el tratamiento a los 

alumnos que lo requieran para superar su situacién afectivo psicosocial, asi como aplicar las 

medidas necesarias, Para Hlevario a cabo la Guia sugiere: 

+ Determinar el procedimiento a utilizar segin el caso. 

- Aplicar ei procedimiento en forma secuencial y registraré sus observaciones, 

conclusiones y recomendaciones en la ficha acumulativa 0 en ¢l expediente personal. 

- Integrar grupos de alumnos que prescnten las mismas necesidades y realizar 

sesiones a fin de encontrar satisfactores. 

5} Nava Ortiz, José. op. cit. p. 100.
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- Canalizar a fos alumnos que lo requieran a los servicios de medicina escolar 0 

trabajo social; o bien, a instituciones especializadss si ei tratamiento rebasa a su 

competencia. 

¢  ACEPTACION. 

+ Inducir a los afumnos 4 su autoconocimiento, a la aceptacion de sus propias caracteristicas y 

mejoramiento de las que scan susceptibles, asi como la aceptacion de los demas integrantes del 

grupo y de la escuela™ | 

- Promover en los alumnos experiencias (técnicas vivenciales, equipos de trabajo, etc.) como base 

para ef andlisis y reflexidn de sus cualidades y limitaciones, intereses, perspectivas, etc. 

~Promover en fos alumnos la formacidn de actitudes positivas de respeto, convivencia y 

colaboracidn en la comunidad. Ademas en este sentido la AMPO enfatiza el promover los 

valores de respeto a los individuos y a la soberania de las naciones™ , 

- También la Guia Programatica™ sugiere contribuir a mejorar las relaciones interpersonales y 

promover en los alumnos sentimientos de pertenencia al grupo y a In escuela, y, 

~ Utilizar técnicas sociométricas para conocer Ia estructura de cada grupo, identificar lideres, 

alumnos integrados, aislados, rechazados, ctc., para promover la aceptacion mutua y 

consecuentemente la integracion grupal, en caso de grupos que presenten problemas de 

integracion. 

¢ PROMOCION DE LA SALUD. 

- La Guia Programatica propone promover campaiias tendientes a mejorar las relaciones 

interpersonales y la salud mental de los alimnos. La AMPO por su parte, resaita esta funcién del 

orientador educativo como primordial y para la cual propone la promocién del deporte y la salud 

fisica en todos los Ambitos de la vida social y también realizar campafias para prevenir y corregir 

problemas de drogadiccién, alcoholismo, maternidad prematura, etc.” . 

- También ia Guia programatica™ sugiere organizar a los alumnos para realizar acciones 

relacionadas con la promocién de actitudes positivas hacia si mismos y hacia los demas, asi como, 

J SEP. Guta Programdtica. op. cit. p. 40. 
*5 Nava Ortiz, José. op. cit. p. 100. 
4 SEP. Gula Programdtica. p. 26. 
*” Nava Ortre, José. op. ett. p. 100. 
38 SEP. Guia ProgramAtica. pp. 26 y 27.
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- Organizar reuniones de estudio y presentacién de temas refacionados con dudas y preocupaciones 

de los adolescentes. 

Con la comunidad escolar: 

CON PROFESORES, DIRECTIVOS Y PERSONAL DE ASISTENCIA EDUCATIVA. 

La Guta programética sugiere una serie de puntos” : 

- Coordinar con el personal de 1a escuela la realizacion de la semana de integracién de los 

alumnos 4 la ¢scucta, y coordina con los asesores de grupo la reunidn inicial con padres de 

familia. 

- Recibir propuestas de maestros, asesores, docentes en general, padres de familia, trabajador social, 
médico escolar, prefectos y alumnos, sobre los alumnos con necesidades de atencin. 

- Acordar con el personal docente algunas medidas que coadyuven a satisfacer o subsanar las 

necesidades detectadas, como: cambio de lugar en ef aula, mayor acercamiento afectivo, actitud de 

comprensién, observacién del caso, etc. 

- Presentar recomendaciones a los docentes, en caso necesario, como apoyo al tratamiento. 

- La AMPO agrega formular junto con los directivos, cuerpos colegiados o academias, las normas y 

disposiciones reglamentarias de caricter institucional y social que se requieran™"” . 

«# CON LOS PADRES DE FAMILIA. 

- La Guia Programatica” sugiere coordinar con asesores de grupo la reunion inicial con padres de 

familia, en la cual se informarA sobre: 

Caracteristicas generales de fa escuela secundaria. 

Organizacién general del plantel y personal responsable de éste. 

Deberes y derechos de los alumnos. 

La evaluacién del aprendizaje, 

Lineamientos para apoyar la formacion de sus hijos. 

La AMPO agrega otras funciones, las cuales coinciden con fo propuesto por la Guta programatica y 

que se mencionan a continuacién: 

- Ascsorar a los padres de familia sobre ef conocimiento y atencién de los problemas de desajuste 

emocional o social de sus hijos. 

- Entrevista a los padres de familia o tutores en grupos para superar la situacin. 

% Idem. pp. 24, 26 y 28. 
4 Nava Ort, José. op. cit. p. 100. 
1" SEP. Guia Programatica. p. 25.
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- Entrevistaré a fos padres cuando el caso fo requiera, para orientarlos con el propésito de que apoyen 

en el hogar ei tratamiento de los alumnos. 

~ Organiza acciones con los padres de familia para favorecer las relaciones entre los padres ¢ hijos, 

como foros, conferencias plAticas, intercambio de experiencias, técnicas vivenciales, etc.). 

® ASESORIA, INFORMACION Y CAPACITACION. 

En ése sentido en la AMPO quien propone: 

~ Asesorar a los tutores, docentes y piiblico en general en ¢! conocimiento y atencién de los aspectos 

psicoemocionales, psicosexuales y psicosociales””. 

~ Dar a conocer a la comunidad escolar las estructuras y normas familiares, institucionales y sociales 

vinculadas con ¢l desarrollo individual. 

- Impertir charlas y conferencias informativas sobre el desarrollo humano. 

~ Impartir cursos de actualizacién o programas de formacién sobre los aspectos psicolégicos de la 

orientacién educativa’? . 

6.3. Area de Orientacién Vocacional y Para el Trabajo. 

Segin la MPO, esta Area debera propiciar a los individuos la toma de conciencia y Je eleccién de un 

proyecto de vida como compromiso consigo mismo y con la sociedad’ . 

Con los alumnos: 

¢ TECNOLOGIA (TALLERES). 

- Participar en el proceso de ubicacién de los alumnos en una tecnologia acorde a sus intereses y 

necesidades y nivel de desempefio. Este punto coincide con lo propuesto por fa AMPO*" . 

La Guia programatica propone las siguientes funciones™ : 

- Seguimiento de los alumnos en la tecnologia y las demas materias desde el punto de vista 

vocacional 

- Observar a los alumnos y llevar registro de lo relevante en la ficha acumulativa o en el expediente 

de cada educando. 

- Conducir a los alumnos al andlisis y expresidn de preferencias y dificultades de las materias que 

cursa. 

« SEGUIMIENTO EN EL DESEMPENO ESCOLAR E INTERESES VOCACIONALES. 

512 Nava Orbe, José, op. cit. p. 100. 
+5 Nava Ortiz, José. op. cit. p.100. 
3! Idem. p. 101. 
33 Idem. p. 101. 
44 SEP. Guta Programatica, op. cit. p. 29.
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En este sentido, cs en la Guia Preramitica™” donde se encuentran las siguientes propuestas: 

~ Iniciar ef estudio vocacional de los educandos. 

- Facilitar el autoconocimiento del alumnos con fines vocacionales. 

- Explorar las perspectivas de los atumnos al terminar Ja educacion secundaria y de acuerdo a las 

fespuestas sera la informacién que ofrecer. 

~ Promueve en los alumnos la recoleccién de informacién acerca de las instituciones 

postsecundarias, de sus objetivos, planes de estudio, asi como de la ubicacion de sus egresados en 

el campo de trabajo 

- Identifica las causas de las dificultades que en csa materia presentan los alumnos. 

- Conduce al alumno a la bisqueda de soluciones. 

- Atiende a los alumnos que presten problemas vocacionales, tales como: 

Falta de correspondencia entre los resultados de los materiales psicotécnicos aplicados, asi como 

entre éstos y las calificaciones de las distintas materias. 

Dificultad para decidir profesién dentro del mismo campo ocupacional 

Dificultad para decidir institucién educativa, 

Desacuerdo de los padres ante la decision de los hijos 

Problemas econémicos pare continuar con los estudios, otros. 

~ Proporcionar tratamiento a los casos detectados. 

- Atender los problemas de adaptacién de los alumnos a la asignatura de tecnologia (Talleres). 

- Conducir a los alumnos al andlisis y determinacibn del grado de preferencia y dificultad de las 

materias que cursa, y las registrara en la ficha acumulativa. 

# TRABAJO Y¥ CAPACITACION. 

- La Guia programatica sugiere despertar el interés del trabajo, capacitacién y estudio en la region’"*. 

La AMPO aflade diagnosticar las capacidades socioeconémicas u ocupacionales de los individuos™” . 

Los siguientes funciones son sugerencias de la Guta programAtica™™ . 

-Promover la importancia del trabajo en el desarrollo de la region y de la capacidad para el 

desempefio. 

4” SEP. Guta Programdtica. op. cit. pp. 29, 34, 35, 43, 45. 
"8 Idem p. 34 
41° Nava Ortre, José. op. ett. p. 101. 
320 SEP. Gula Programdtica. op. ert. p. 42.
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~ Fomentar en fos alumnos ¢l interés por el trabajo como medio de realizacién personal y de progreso 

socioecondmico del pais. 

- Conducir a los alumnos al conocimiento de las fuentes de trabajo de la region 

- Guiar a los alumnos al conocimiento de las oportunidades de capacitacin y formacion académica 

en la regién. 

+ Conducir a los alumnos a recabar informacion son respecto a los recursos naturales de la region y 

del pais, que generen fuentes de trabajo. 

© TOMA DE DECISIONES. 

Todas las funciones descritas a continuacién son presentadas en la Guia Programética™” : 

-Hacer el seguimiento de cada caso hasta arribar a la decisién de los estudios u ocupaciones 

- Ayudar a los educandos en sus primeras decisiones en esta etapa educativa. 

- Conducir a los alumnos a realizar su cleccién vocacional en forma responsable. 

+ Conduce a los alumnos al resultado de cada una de las areas de intereses para establecer la 

felacibn con las areas de aptitudes y las calificaciones de algunas materias cursadas en los tres 

afios, 

- Conduce a los atummnos a establecer Ia relacion entre fos resultados del andlisis anterior con 

campos profesionales u ocupacionales. 

- Guia a los alumnos en la investigacién de los campos seleccionados. 

- Guia a los alumnos cn cl andlisis de la informacién obtenida para scleccionar la ocupacion 0 a 

modalidad obtenida. 

- Informar el calendario de registro, entregs de ficha, y examen de seleccin de las diversas 

instituciones postsecundaria oportunamente. 

- Inducir a los alumnos a recabar informacién mediante folletos, entrevistas a administrativos, 

docentes y alumnos. 

INFORMACION PROFESIOGRAFICA. 

Las funciones descritas a continuacién, las presenta la Guia Programética™: 

- Promover el conocimiento de opciones de educacién media superior, profesiografia y mercado de 

trabajo en su entidad y en el pais. 

221 idem. pp. 29, 42, 44, 45, 46. 
2 SEP. Guia Programdtica. op. cit. pp. 42, 43, 44, 45.
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- Explora las perspectivas de los alumnos al terminar la educacién secundaria y de acuerdo a las 

fespuestas seré la informacion que ofreceré. 

~ Promueve en fos alumnos la recoleccién de informacién acerca de las instituciones postsecundaria, 

de sus objetivos, planes de estudio, asi como de la ubicacién de sus egresados en el campo de trabajo 

- Offece material informativo, catélogos de carreras y escuelas, guias profesionales, libros 

profesiogrificos, organiza visitas a centros de trabajo, instituciones, exposiciones, etc. para que los 

alumnos recaben informacién y tengan Ia experiencia en el medio natural. 

Con la comunidad escolar: 

@ CON LOS PADRES. 

- La Guta Programatica y la AMPO coinciden en presentar el panorama de oportunidades educativas 

a los padres de familia. 

- La Guia programatica sugiere entrevistar a los padres, en caso necesario, para recibir apoyo durante 

el tratamiento, de los de fos alumnos que presenten problemas vocacionales™” . 

@ CON LA COMUNIDAD EXTRAESCOLAR. 

- Pedir colaboracién en caso necesario, a instituciones postsecundaria aledatias al plantel para 

obtener folletos, proyecciones, conferencias que propicien informacion més clara. 

Al respecto la AMPO sugiere™ - 

- Celebrar reuniones de vinculacion entre los centros de trabajo y los sectores social y productivo 

del entomo, para fomentar una orientacién educativa més scorde con la realidad. 

+ Investigar con apoyo de las instancias correspondientes el mercado de trabajo local, esiatal, 

regional y nacional para elaborar, actualizar y difundir reportes relacionados con este campo de 

estudio. 

e CON LOS DOCENTES, DIRECTIVOS Y PERSONAL DE ASISTENCIA EDUCATIVA. 

La Guia Programatica presenta las siguientes propuestas™ : 

- Acuerda con ¢! coordinador de tecnologia los criterios para la formacién de secciones: nimero de 

alumnos, observaciones de los docentes, posesién de algin equipo especial por parte de los alumnos, 

etc. 

- Organiza con el coordinador de tecnologia la aplicacién de instrumentos psicotéenicos y su 

calificacion. 

%3 Idem. p. 43. 
24 Nava Ortiz, José. op. cit. p. 102. 
2) SEP. Guia Programatica. op. cit. p. 29.
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- Elabora con el coordinador de tecnologia la formacién de secciones de alumnos, considerando las 

variables acordadas. 

- Atiende, junto con el coordinador de tecnologias, los casos de inconformidad por parte de los 

alumnos. 

~ Solicitar la colaboracién del persona! de asistencia educativa o a los docentes si se requiere, tanto en 

el tratamiento de alumnos con problemas vocacionales, como para proporcionar informacién 

profesiogrifica y sobre fos recursos naturales de la region. 

- La AMPO™ agrega participar con docentes, investigadores y directives en estudios prospectivos 

sobre iss areas prioritarias y las ramas productivas de mayor auge econdmico, asi como de los futuros 

frequerimientos de recursos humanos técnico y profesionates, en fos Ambitos local, estatal, regional y 

nacional, y, 

- Difundir en la comunidad escolar, informacion sobre las distintas opciones educativas, los oficios 

productivos, la capacitecién para el trabajo, Ia formacién técnica basica, la formacién profesional 

técnica, la formacién tecnoldgica superior, la licenciatura y los posgrados que oftecen las 

instituciones educativas, sociales y productivas del pais, en los ambitos local, estatal, regional y 

nacional. 

~ También, impartir charlas y conferencias sobre informacién profesiografica y ocupacional a los 

orientados y la sociedad en general. 

6.3. Actividades de vinculacién. 

Ademéas de las funciones antes mencionadas, la Direccién General de Educacion Secundaria, agrega 

otras funciones como tareas de vinculacion det 4rea de servicios educativos complementarios™”’, las 

cuales se considera importante mencionar, ya que hacen énfasis en el aspecto preventivo. 

+ Generar un trabajo interdisciplinario al interior del area de Servicios Educativos Complementarios, 

que posibilite a sus integrantes la puesta en prictica de conocimientos, procedimientos y técnicas en 

la atencidn de los aspectos del desarrolio de los educandos. 

- Contribuir a la formacién integral de los educandos, a través de la elaboracién y puesta en practica 

de programas preventivos de problematicas en los procesos de aprendizaje, desarrollo personal, social 

y cultural. 

226 Nava Ortiz, José. op. cit. p. 102. 
97 SEP /SEIT. Los servicios educatrvos complementarias. op. cit. p. 11.
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- Atticular los objetivos del area con los propdsitos y prioridades del nuevo plan y programas de 

estudio a través de situaciones de aprendizaje vivencial que recuperen aspectos curriculares asi como 

experiencias de la vida cotidiana. 

-Priorizar el trabajo preventivo a fin de favorecer ¢l desarrollo de capacidades, habilidades, actitudes 

de los educandos que amplien sus posibilidades de aprendizajc en ios diferentes ambitos en los que se 

desenvuelve. 

- Evaluar ta estructura, funcionamicnto y resultados obtenidos de los programas preventivos con el 

fin de contar con criterios que faciliten la posterior toma de decisiones respecto de su administracién 

y desarrolio. 

Cabe aclarar que, a pesar de la existencia de documentos como los antes mencionados, en la realidad 

fo dicho en ellos no se lleva 8 cabo, en muchas ocasiones son desconocidos por tos orientadores y/o 

por la comunidad escolar en su conjunto, no se conocen realmente las funciones del orientador 

educativo, esto a su vez lleva a la desvalorizacion de su trabajo. Tambin el orientador educativo se 

encuentra con limitaciones en cuanto a su espacio de trabajo, no cuenta con el espacio adecuado, los 

recursos materiales y algo muy importante, s¢ le dedica muy poco tiempo al orientador educativo para 

que realice su trabajo, sobre todo en escuelas secundarias particulares. Tambitn, la remuneracion del 

orientador ¢s escasa, Io cual ocasiona que el orientador tenga que buscar otra fuente de ingresos y su 

tiempo no lo dedique totalmente a su labor de orientador. 

Por otro lado, existen muchas contradicciones en cuanto a la labor del maestro de orientacion 

educativa en las escuclas secundarias, no hay algo claro en cuanto a su forma de impartir su 

asignatura, hay quienes consideran que no ¢s posible que sc imparta con ef mismo sistema que las 

otras asignaturas, que la forma de evaluar tampoco deberia ser a través de exdmenes como en las 

otras materias, otros opinan que Is forma de evaluar deberé ser como cualquier otra asignatura ya que 

sino seria muy subjetiva, hay quienes piensan que no deberia de evaluarse. Hay quienes consideran 

que de no ser asi pasaria lo que hasta ahora, que no sc le toma la debida importancia a la materia, lo 

cual considero depende de la forma como se imparta y de ia importancia que se le asigne dentro de! 

centro escolar, por las mismas autoridades educativas y fos demAs profesores.; ya que debido al 

desconocimiento sobre esta disciplina, se le tiende a devatuar, a considerar como materia de “relleno”, 

o bien “otra hora de recreo”, las funciones del orientador se le adjudican funciones que corresponden 

a los prefectos, como sancionar e los atumnos que presenten problemas de conducta y/o aprendizaje,



  

121 

elaborar reportes, si algun maestro de cualquier otra materia no se presenta, al orientador le 

Corresponde cuidar a ese grupo que no tiene maestro.
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CAPITULO 4 

PROPUESTA DE LAS FUNCIONES, COMPROMISOS Y CARACTERISTICAS 

DEL NUEVO ORIENTADOR EDUCATIVO, EN LAS ESCUELAS 

SECUNDARIAS DE MEXICO. 

  

* .Educar implica dar estimuio y soporte 

@ jo que es mas vaioso en el hombre: 

Su espiritu, 

y @ fo que de mas real tiene su actuacion: 
su vida”..'          

  

on Ia crisis en la economia, la revolucién tecnoldgica, los cambios en la estructura de la 

g sociedad, el derrumbe de la ética tradicional y la modificacién en Ia jerarquia de los valores 

individuales y sociales™; hoy més que nunca se requiere que 1a persona encargada de educar a 

nuestros jévenes mexicanos cuente con los estudios profesionales especificos, que le proporcionen 

conocimientos filoséficos, psicoldgicos, socioldgicos y pedagdgicos que '¢ permitan atender la 

delicada tarea de formar a sus educandos que entre los 12 y los 15 afios de edad, transitan por una 

ctapa dificil y definitoria de sus vidas” . 

‘De acuerdo con esta realidad, el presente capitulo plantea una propuesta referente a las funciones, 

que se espera cumpla el nuevo orientador educativo, asi como resaltar algunos compromisos y 

obligaciones que deberd asumir éste para cumplir con el objetivo de la orientacién educativa y por 

otro lado también resaltar ciertos aspectos importantes dentro de su labor educativa. 

Cabe mencionar que se pretende solo hacer un Mamado a la atencién principalmente de los 

orientadores que laboren o se interesen en desempeflar su trabajo dentro de las escuelas secundarias, 

pero también a todos fos educadores, docentes u orientadores, con ef fin de invitarfos a reflexionar 

sobre su labor desempefiada y proponeries uns alternativa para mejoraria. 

      

“9 tuna Torres, Lika y Marques Serrano, Eneida (Coords). La orientacién educativa mexicana y los nuevos 
com entos profesionaiey para el siglo XX7. nto adicional al Primer Con: facional de 
Ortentact6n Educativa AMPO'9S. 1996. p. 21. 

* Cortés Valadez, Joel. “Discurso del profesor Joe! Cortés Valadez, presidente del comuté organtzador dal 
congreso”. En: Aula 2000, Agosto 1996. pp. 4 y 5.
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1. Formacién y Preparacién. 

Un compromiso fundamental que adquicre ¢l orientador educativo cs ef referente a su formacion, 

capacitacién y actualizacién. Este apartado trata dicho tema tomando en cuenta los aspectos que se 

consideran relevantes para la labor del orientador educativo de acuerdo con las exigencias actuales. 

1.1. Formacién integral. 

Siendo la orientacién educativa una practica sociohistérica que contribuye a la formacién en el 

sentido de constitucién de los sujetos sociales, esta propuesta plantea que ta formacién del orientador 

educativo deberd ser integral, es decir, que en ésta se conjuguen los aspectos referentes a 

conocimientos teéricos y técnicos, asi como los aspectos dirigidos a que el orientador desarrolle 

ciertos rasgos de la personalidad, habilidades y actitudes que fe permitiran desempefiar su actividad 

orientadora eficientemente. Su formacion debera ser aquella donde confluyan la informacidn y la 

formacion. 

Entendiendo por formacién todas las experiencias de vida y de trabajo que, gracias a la capacidad 

interpretativa del ser humano, han sido reflexionadas y pucden ser recuperadas para construir con 

base a situaciones concretas, niveles de abstracci6n que configuren una comprensién adecuada del 

mundo y del sentido particular de la existencia y su insercion totatizadora, transmisible a su vez a 

otros. 

Tambi¢n entendemos por formacién un proceso diakéctico de constitucién de los sujetos sociales 

encaminado a fortalecer las condiciones de posibilidad de sus conciencias™ . 

De acuerdo con lo anterior el orientador educativo debera ser formado en todo aquello que pretende 

formas o ensefiar, potencialidades pedagdgicas, intelectuales, emocionales y sociales, valores 

humanos, conciencia sobre su realidad y su compromiso social como persona. 

Esto implica todo un proceso de autoconocimiento, autoreflexién, en una palabra un proceso 

constante y permanente de formacién integral en el que se conjuguen ¢ integren las cxpericncias 

vividas a nivel personal y laboral, asi como los conocimientos tedricos y metodologicos adquiridos. 

Se considera de gran importancia que la formacién del orientador cducativo contemple el que dste 

desarrolle o modifique ciertos aspectos de su personalidad, como son: 

- El desarroflo de una actitud de autoestima. 

- Conocimiento y comprensién de si mismo. 

4? Meneses Diaz Gerardo. “Repensando a la orientacién educativa (desde la formacién building)”. En: 
AMPO - UA p. 15. Memorta del VI Encuentro Nacional de Ortentacién Educativa. Universidad de 
Aguascalientes, AGS, 1991. cit. pos. Nava Orta José. La orientacién educativa en Méuico.,, p. 49.
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- Auto confianza. 

Lo anterior se lograré tanto a través de la integracién de las experiencias vividas, asi como a través de 

un proceso de psicoterapia que le permita al orientador educativo el conocimiento y entendimiento de 

si mismo. 

- Por otro lado, debera desarrollar su creatividad. 

-Poseer valores tales como: verdad, honestidad, autenticidad, confianza. 

- Flexibilidad y disposicion para adaptarse a las situaciones que sc Ie presenten. 

Ademés Valtierra menciona tres actitudes principales que debe poseer los profesores para 

complementar y promover el desarrollo de los procesos psiquicos de los educandos, respeto, 

autenticidad y compenetracion™ . 

1.2. Conocer la etapa, rasgos de personalidad y su entorno social. 

Es indispensable que todo educador que esté en contacto con adolescentes, posea los conocimientos 

necesarios que le permitan establecer con precision las diferentes etapas de! desarrollo del ser 

humano, ast como las caracteristicas especificas de la etapa adolescente, los intereses, aspiraciones, 

estados de su desarrollo y relaciones afectivas que establece.™” Por otro ledo, cuente con los 

conocimientos y habilidades que le permitan identificar las caracteristicas personales de los 

adolescentes con quienes tiene contacto, y las que ke imprime su entomo con ef que interactia 

permanentemente™ , asi como también las caracteristicas fisicas, psicoldgicas, econémicas, sociales 

y culturales de la comunidad™ con ta que interactia. 

Lo anterir nos lleva a afirmar que el orientador educativo deberd estar formado en desarrollo 

humano, psicologta del desarrotlo, psicologia clinica y psicologia social. 

1.3. Las Esferas en las que deberd ser formado el Orientador Educativo. 

La labor dei orientador educativo en la escucla secundaria es muy compieja, abarca diferentes 

aspectos de la vida de los adolescentes, por lo tanto su formacién comprender4 el manejo de 

conocimientos en diferentes areas de la vida del ser humano en esta etapa, dichas Areas las 

describimos a continuaci6n: 

4! Valnerra Mata, Martha Eugenia. “La ortentactén educatrva en la transicion a los primeros grados de la 
escuela secundaria”. En: Aula 2000, Agosto de 1996. Memorias del segundo congreso Nacional. p. 11. 
2 Padilla Gomes, Elisa. “El conocrmento y la educacién del adolescente mexicano: una tarea de 
profesionistas especializados”". En: Aula 2000 op. eit. pp. 14, 15. 
+3 Suarez Tornero, Rosa M. . “Los servicios de asistencia educativa”. En: El Maestro Ato IV, Séptima 
época. Noviembre de 1994. No. $7. p. {Consejo Nacional Técnico de la Educaci6n (CONALTE). . 
7 Luna Torres, Lilia. op, cit, p. 21.
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Area de la Salud: 

- Etape evolutiva de los educandos (caracteristicas, necesidades, riesgos, etc.). 

- Desarrollo fisico y mental, ast como los factores que contribuyen a un desarrollo sano y por el 

contrario, los factores que pueden perturbarlo, 

- Practicas de salud ¢ higiene. 

- Uso adecuado del tiempo libre. 

- El ¢jercicio fisico, riesgos, opciones deportivas. 

- Técnicas que propician el autoconocimiento. 

- Técnicas para desarrollar una conciencia critica y responsable ante la vida” . 

- Nutriciéa. 

- Opciones para la recreacibn del adolescente. 

Area de formacién para la identidad Nacional 'y la solidaridad internacional: 

- Manejo de técnicas que propicien: 

- El desarrollo del sentido de la conciencia sobre la igualdad y Ia justicia; asi como actividades en 

la que se promuevan y cjerciten dichos valores. 

- El pensamiento reflexivo, critico y creativo. 

~ El desarrollo de habilidades en la toma de decisiones personales y de grupo. 

- El respeto hacia si mismo y los demas. 

- La promoci6n del fortalecimiento y Ia practica de los valores universales y las normas que 

propician una mejor convivencia y participacion™ . 

- Los valores heredados por la cultura prehispanica: cooperacion, convivencia y respeto por ta 

naturaleza, trabajo y esfuerzo, amor y respeto a los padres y a los ancianos, ser mejor sin pasar 

sobre el otro, repeto y cuidado por el legado de sus antepasados, repeto por Ia sabiduria, la 

inteligencia y la experiencia, respeto por los ideales del grupo y luchar por ellos, respeto a las 

creencias de otros grupos, fidelidad a sus costumbres, el sentido de la cxistencia es vivir para 

honrar su pasado y ayudar en la basqueda de un futuro mejor, el reconocimiento de las 

diferencias, colaborar en la familia y cumplir con sus funciones, entre otros. 

- Amor y respeto por la patria y los simbolos patrios. 

- Historia de México, ya que como lo dice Gonziles-Blanco “El! hombre debe conocer su origen 

353 SEP/ Subsecretarta da Educacién Banca / Direccién General de Educacién Secundaria, Quig 

Programatica de Ortentacton Educativa. Agosto de 1992. p. 10. 
Idem,
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con sus defectos y cualidades que tenga, para entender su presente y proyectarse hacia el 

futuro. Debe sentirse orgulloso de ello y contribuir con su preparacién de nifto y su trabajo 

de grande para que su patria llegue a ser mejor"®”’ . 

Formacién tecnolégica: 

- Técnicas que propicien la conciencia de la utilided de la tecnologia en el desarrollo de la ciencia, 

asi como para el desarrollo de un pais. 

- Técnicas que propicicn e! desarrollo de habilidades para integrar el conocimiento del entorno 

para aprovechar los recursos naturales de la regién como fuente de trabajo. 

~ Informacion veridica y actualizada sobre oferta y demanda ocupacional. 

+ Técnicas que propicien que los alumnos aprendan a valorar la funcidn social ¢ individual del 

trabajo fisico ¢ intelectual. 

- Técnicas y procedimientos que coadyuven al desarrollo de habilidades y al incremento de la 

productividad™ 

~ Historia universal, conceptos bésicos. 

- Conocimientos sobre las situacién econémica nacional y mundial, empleo, desempleo, demanda 

de recursos humanos. 

Hago hincapi¢ en lo expuesto en este apartado, resaltando que no basta con que el orientador 

educative posea estos conocimientos, ¢s preciso que los incorpore y asuma, de modo que 

constituyan su estilo de vida, ya que solo de ¢sta forma podra transmitirtos a los adolescentes de 

manera natural, através de sus actos, pues una caracteristica del adolescente es el estar 

permanentemente alerta, observando a las personas que estén a su alrededor, quienes le sirven como 

modelo. De no ser asi, se corre el riesgo de continuar con una educacidn tradicional en Ia que solo se 

feproducen fos conocimientos, sin darles un sentido. 

1.4, Otros conocimientos que debera poseer ef Orientador Educativo. 

Es necesaria la capacitacién sobre la plancacién de los cursos, los docentes en el aula, la investigacion 

del aprendizaje, asi como cursos y talleres remediales dirigidos a corregir deficiencias identificadas, 

para lo cual es importante aprovechar la experiencia de los orientadores que ya tiene una trayectoria 

en el desempefio de esta labor. 

"" Gonzdles-Blanco Garndo, Salomén. Peregrinacién Mexica. Ensayo Mito-Historico, México. Miguel 
Angel Purnia. 1987, p. Ll. 
358 Idem.
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Por otro lado, es necesario encontrar estrategias alternativas de capacitacién para que los docentes 

identifiquen elementos enajenantes en el entomo del adolescente y sus posibles soluciones. 

2. El Rescate de tos aspectos humanos y afectivos de los educandos. 

En este apartado veremos la importancia que ticne para la educacion, ¢} considerar los aspectos 

humanos y afectivos de los educandos. 

2.1 El orientador educativo debera ser humanista. 

Todo ser humano necesita ser educado totalmente en sus tendencias, en sus habitos, en sus aptitudes 

y sentimientos™ ; esto es, recibir una educacion integral. 

Por lo anterior, podemos afirmar que educar es una de las tareas mas humanistas, ya que se trabaja 

con seres humanos, que sienten, piensan y quieren, ademés, a educacién esta destinada a 

desarrollar las facultades del ser humano, cs decir, sus aptitudes, capacidades y potencialidades 

morales (pensar, sentir y querer) y se favorece el desempefio de nuestros actos y por consiguiente se 

hace posible la satisfaccibn de las necesidades fisicas, intelectuales y morales. 

Ser a través de la educacion humanista que los estudiantes podrin forjar una actitud vital, critica, 

creativa, con la posibilidad de un entendimiento sin prejuicios y ast desarrollar sus facultades y elevar 

el nivel de conciencia™ . 

Por ello, el orientador educativo deberd poscer una caracteristica indispensable para el desarrollo de 

su trabajo y para cumplir con el objetivo o fin ultimo de la disciplina. Esta caracteristica a la que me 

tefiero es ser humanista. 

Como Gutiérrez™' lo describe, humanista es quien aspira y cree en una culturm universal, la cual, 

incluye aspectos como fiteratura universal en general, arte y a la vez una idea clara de las 

concepciones filoséficas que animan el mundo. Esto se expresara a través de una actitud de 

curiosidad universal, es decir, un interés permanente por conocer las diferentes culturas, estilos de 

vida, leyes gencrales que rigen al mundo y al universo en su conjunto. Asi como también poscer una 

imagen congruente y cientifica del universo y posea un profundo conocimiento de la humanidad (la 

naturaleza y el cosmos). Con lo anterior me refiero a que el orientador educativo debe poscer una 

cultura general. 

“9 Gutiérrez Ramtrez, Marta Guadalupe. “La ortentacton educativa, un Puente entre la adolescencia y las 
humandades". En: Enlace p. 104. 

+” Idem. p. 100. 
4! tdem. pp. 101 y 102.
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Todo lo anterior con el fin de que el orientador posea una vision universal de la vida, esté dispuesto 

al cambio, a enriquecer sus conocimientos con los de otras culturas, diferenciando y respetando cada 

una estas, considerandolas como parte de un todo. 

También, debera poseer la cualidad de ser auséntico, esto es, que haya congruencia en su pensar, en 

su sentir, su actuer y su hablar, de tal forma que en fa vida del orientador se conjuguen naturaleza y 

cultura, conocimiento cientifico y humano y esto se proyecte en una actitud permanentemente 

interesada por la humanidad, la naturaleza y el cosmos, una actitud constructiva en cada accion que 

tealice; lo cual logrard a través de un esfuerzo continuo a lo largo de su vida. 

Es pues a través de la educacién humanista que la Orientacion Educativa podra cumplir con su tarea 

de formar y transformar las capacidades individuales innatas o aprendidas, relacionadas con la 

creatividad, el desarrollo, las actitudes, los valores, el compromiso con la vida, la responsabilidad en ef 

trabajo y en general con la satisfaccion personal y social *?, ya que, las humanidades son los medios 

para jos fines del espiritu, pero necesitan de la educacién para que el ser humano alcance su 

verdadera esencia y vocacién™? . 

Asi pues, siendo la educacién una accion humana, necesitamos contar con profesionales de la 

orientacién por vocacién (inclinacién hacia un determinado estilo de vida), por oficio (disposicion) y 

por formacién (ser educado o instrufdo para una actividad especifica), para garantizar una educacién 

de calidad. 

E] humanismo, la orientacion educativa y los adolescentes son esencias afines, pero la educacién es 

como un puente entre ellos. 

Aqui quiero citar a Edgar Morin, pensador francés, quien describe un nuevo humanismo diferente al 

humanismo tradicional en el que el hombre est por encima de todo y se considera como sujeto 

Gnico del universo, llamado a ser duefio y maestro, buscando siempre cj dominio de la naturaieza, lo 

cual conlleva a su destrucci6n, la degradacién de la biosfera y la autodestruccién de la humanidad, 

“da verdadera humanidad no tiene por misién el dominio, sino la convivencia y la comprensién 

terrestre"™™. 

Es necesario que los seres humanos seamos capaces de situar nuestra condicién humana desde un 

punto de vista local y global, es decir, concebimnos a la vez como seres con filiacion cOsmica, es decir 

+2 Nava Ortiz, José. La orientacion educativa en México. Documento Base, México. AMPO. 1993. P. 9. 
8 Gutérvea Ramirez, Ma. Guadalupe. op. cit. p. 101. 
* Vallejo Gomez, Nelson. “Educar para un nuevo humanismo”, Entrevista con Edgar Marin. EN: Diarto 
Reforma, Suplemento Especial. Educactén Superior. Hacia el nuevo siglo. P. 8.
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con caracteristicas universales y al mismo tiempo indicar nuestras diferencias y singularidades, que 

emergen de la conciencia del pensamiento, de la cultura. 

Tenemos que inculcar a los jovenes de hoy la educacién basada un humanismo con raices terrestres, 

bioldgicas, fisicas, culturales, histéricas, educarlos en una toma de conciencia de la comunidad de 

destino planetario frente a los desafios de ta vida y muerte que enfrentamos hoy por hoy, con esto 

pretendemos formar ciudadanos no solo de una nacién, sino de la tierra, pues segiin Edgar Morin, si 

queremos preparar a los jévenes que vivirdn en el préximo siglo habrd que educar para un nuevo 

humanismo™ | 

2.2. Motivar al adolescente. 

El triunfo en la vida del hombre se debe en parte a la madurez y capacidades adquiridas y por otra a 

la tenacidad, interés y esfuerzo [levados tan estratégicamente de la mano del docente con el fin de 

optimizar su labor educativa”® . 

Por otra parte, tomando en cuenta que la educacibn tiene como base la formacién y desarrollo de las 

capacidades de] ser humano con ef fin de que el alumno supere las dificultades, obstaculos y 

problemas para que pueda oricntarse ante las diferentes situaciones que s¢ le presenten dentro y fuera 

del aula. 

Lo anterior aunado a que los adolescentes necesitan guia y control pero no lo piden™” es por eso que 

el papel del orientador dentro del aula, su metodologia y técnicas de ensefianza son tan relevantes ya 

que, ayudaran al atumno a descubrir sus posibilidades y errores al encaminario en ta busqueda de su 

formacién integral™* . 

Asi pues, funcién y la formacién del orientador educativo deberin estar dirigidas a sembrar la 

motivacién en los alumnos, para la vida constructiva, motivarlos a actuar positiva y 

constructivamente, a vivir sanamente y a comprometerse con su propia vida. 

Dicha tarea implica encauzar al ser humano en la ¢poca de su inestabilidad, de su rebeldia, con o sin 

razon, ante la vida y ante el mundo, con toda su problematica personal. Que si bien es cierto los 

adolescentes son conscientes de los fines de !a vida humana y de lo que anhelan, de lo que aspiran 

llegar a ser, sin embargo, carecen de motivacién a la accidn, a la creacion ante los adultos y con éstos 

4S Idem. 
™* Guerrero Martinez, Marcela. “La motivacion en el aula”, En: El Maestro. Organo de comunicactén del 
CONALTE. gp, ct, p. 5. 
*? Guhérrez Ramirez, Marta Guadalupe. op. cit. p. 99. 
* Guerrero Martinez, Marcela. op, cit. p. 5.
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tiene que vivir la direccién de ellos, los cuales tos conducen as{ como también 1a sociedad en que se 

encuentran” , 

La motivacibn es tan importante que de ella depende la marcha y continuidad de la ensefianza, y es 

completa cuando e! alumno le encuentra valor y aprecia sus esfuerzos al alcanzar su propdsito en esta 

tarea®” 

Sin motivacién no hay aprendizaje y éste se da por mera motivacin; la necesidad de aprender existe, 

Por eso ef incentivo tiene su significado y la necesidad se satisface con la realizacion de un objetivo. 

Por lo anterior, los adolescentes deben ser incentivados a que anhelen lo valioso, orientandolos para 

que descubran con voluntad fo que hard posible su progreso integral, adquiriendo poco a poco el 

sentido de la vida, pues su esencia, el espiritu humano, no puede detenerse. 

Entendamos por motivo todo aquello que impulsa o mueve para realizar un acto; y por motivacion el 

¢sfuerzo orientado por un interés dinamico y dirigido siempre hacia un objetivo”' . La motivacion 

pedagdgica sera entonces, el procedimiento didactico por ef cual el maestro aprovecha los intereses de 

los alumnos para guiar e! aprendizaje. 

Si bien es cierto que no se puede hablar de una formula para educar a los adolescentes, si se puede 

hablar que el profesional encargado de ésta dificil tarea ha de desempefiar su trabajo buscando 

siempre el despertar, explorar y encauzar los intereses o aspiraciones hacia los fines adecuados a la 

vida humana. Por lo tanto, su formacién debera estar encaminada a identificar los intereses 

individuales y poscer las herramientas necesarias para encausarlos. 

Lo anterior se considera una funcién del orientador educativo, pero para la cual deber estar bien 

capacitado y preparado para desempefiar adecuadamente dicha funcion. 

2.3. Centrarse en los objetivos de los adolescentes. 

Otra funcion del orientador educativo y en la que deberd scr formado es la que se reficre a cuidar que 

los objetivos de la educacién concuerden siempre con los objetivos de los adolescentes, afirmando 

siempre fo positivo y transformando lo negativo en positivo, sin descuidar fos intereses de los 

adolescentes y que éstos lleguen a concretarse en la orientacién educativa a través de la reflexion y la 
bisqueda®™. 

© Gutiérrez Ramtrez, Maria Guadalupe. op. cit. p. 100. 
1% Guerrero Martinez, Marcela, op, cit, p. 5. 
4) Gunérrez Ramirez, Maria Guadalupe. op. cit p. 100. 
332 Idem. pp. 103 y 104.
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El orientador educativo que trabaje con adolescentes ha de respetar la entidad individual de ellos, 

quienes tienden a formas de vida superiores en la lucha contra su inconsistencia, surgiendo asi 

direcciones que los impulsan a determinar la resolucién y tas decisiones que preparan la voluntad, el 

caracter. 

Por lo anterior, es indispensable que el orientador/docente cuente con conocimientos y habilidades 

didacticos por medio de las cuales aproveche los intereses de los alumnos. 

El profesor es considerado un componente basico de la docencia, igual que los alumnos, el contenido 

y método dentro de un marco sociohistérico, dinimico y cambiante. Sin embargo, actualmente el 

maestro de secundaria confronta la problematica de no tener una formacion pedagdgica, como lo 

muestran los siguiente datos aportados por la AMPO: 

Actualmente las escuelas secundarias particulares abrigan aproximadamente a un 80% de 

profesionistas con diversas carreras, no habilitados para ejercer la docencia; por su parte Avila plantea 

que en la situacién actual mds del 50% del profesorado de educacién secundaria carece de una 

formacién docente y son habilitados como profesores aunque no cuenten con los conocimientos 

tedéricos y pricticos requeridos, y como consecuencia de todo lo anterior se presentan dificultades 

como: el inadecuado mancjo de su labor académica, un alto porcentaje de docentes que toman la 

practica educativa como predmbulo para posteriores desempefios profesionales y en general una 

calidad educativa inferior a lo requerido en el sistema educativo™” , 

Es necesario que el maestro de orientacién educativa se forme como docente, ya que, no basta que 

cuente con los conocimientos sobre su asignatura, es preciso que posea conocimientos diddcticos, 

tedricos y practico, necesarios para ser docente. De fo contrario, puede contribuir a que se formen 

deficiencias en el proceso de ensefianza aprendizaje, elevados indices de reprobacion, desercién, bajo 

aprovechamiento por parte de fos alumnos. 

La formacidn del orientador educativo/docente debera contemplar un cambio de actitud, que implica 

el desarrollar la conciencia de! compromiso de su tarea, ya que se requicren nuevos macstros bien 

ubicados para el que hacer educativo (proceso de enseflanza aprendizaje). Se requiere ademas 

desarrollar una pedagogia mexicana que responda a las necesidades actuales del pais. 

Para que pueda hablarse de este cambio importante en materia educativa es necesario que el maestro 

posea ciertas caracteristicas dentro de las cuales retomamos las mas relevantes, se requicre que el 

orientador dentro del auia: 

" Avila Lugo, Fabidn. “Formactén de docentes para educacién tecnolégica”. En: dula 2000, op. cit. p. 14.
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- Rara vez diga a sus atumnos lo que considera deban hacer. 

- El lenguaje que utilice en clase sea preferentemente interrogativo. 

- No acepte una simple afirmacién como respuesta. 

~ Aliente la interaccién de estudiante a estudiante, contrario a la de unicamente maestro alumno. 

- Evite actuar como mediador o juez de ia bondad de tas ideas expresadas. 

- No haga recopilaciones de los puntos de vista adoptados por los estudiantes en los distintos 

aprendizajes que suceden en clase. 

- Sus lecciones se desenvuelvan a partir de las respuestas de los estudiantes y no de una estructura 

“togica” previamente determinada. 

+ Se entregue al examen de! modo como discurren fos estudiantes, no de lo que deberian discurrir. 

- En cada keccién proponga un problema a los estudiantes. 

- Su meta sea interesar a los alumnos en las actividades generadoras de conocimiento: definir, 

preguntar, observar, clasificar, generalizar, comprobar, aplicar, esto es, un método “inductivo- 

averiguativo”. 

- Se enfoque a evaluar. 

- Mas el proceso que el producto, considerando: 

~ la frecuencia y conviccién con que desafian afirmaciones hechas por otros estudiantes, 

profesores u autores de textos. 

- La pertinencia y claridad de los supuestos en que se basan sus discusiones. 

- La voluntad del alumno de suspender un juicio hasta conseguir los datos suficientes. 

- Su voluntad de modificar o cambiar su criterio cuando los datos lo justifican. 

- El aumento en su capacidad de observacién, clasificacién, generalizacion. 

- Su tolerancia hacia otras soluciones. 

- Su destreza para aplicar generalizaciones, actitudes ¢ informacion a nuevas 

situaciones”™ . 

- Evitar decir algtin tipo de respuesta. 

- Escuchar a sus alumnos. 

- Convencerse de que sus alumnos son los mAs brillantes de la escuela. 

- Vincular el conocimiento adquirido con la vida. 

3 Navarrete Ti Wuerry, Patricia. “Educacién para el cambio. Una cuestién de suparvivencia”.cit. pos. 

Fernamdez Editores. En: Maestro Mextcano. Medio Informativo trimestral. Fundacion Cultural Fernandez 
Edttores. Enero de 1997. p. 23.
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- Analizar y evaluar con ellos los mensajes de los medios de comunicacion 

- Tomar conciencia de ia subjetividad de su evaluacién, honestamente razonar porqué asigna 

determinada calificacion, y como se sentir ¢l alumno con esto”. 

~ Se espera que el orientador educativo sea capaz de reflexionar sobre: 

~ {Qué les haré 2 mis alumnos el dia de hoy? 

+ yPara qué les servird? 

- Como Io sé? 

~ Que sea capaz de realizar un autocxamen sincero, preguntindose: 

- gPor qué es orientador educativo? 

- eComo esté educando, conforme a los intereses de los alumnos 0 a los intereses _ propios? 

- uCual debe de ser la educacion de los adolescentes? 

- uSe debe educar partiendo de los intereses de los individuos para llegar a los intereses colectivos? 

~ Tenga poder de auto critica 

- Disposicién a mejorar sus patrones de trabajo y adaptartos a las necesidades de su comunidad, 

donde se desempefia. 

- Que sea capaz de interpretar situaciones. 

- Capaz de disefiar estilos de trabajo. 

- Capaz para estimular la comunicacién y la interaccién de los participantes del proceso educativo, sin 

olvidar los valores que te dan sentido a su labor docente’* . 

- Promueva métodos de ensefianza y aprendizaje que propicien actitudes de indagacién, 

experimentacion y gestion, que favorezcan el desarrollo de una cultura cientifica y tecnolégica propia 

del estudiante, que le ofrezca alternativas y bases para una vida productiva™” . 

~ Sc requicre que el maestro cree un ambiente de amistad, comprensidn, y cariflo, en el que seré mas 

facil aclarar dudas y sugerir posibles soluciones, facilitando el proceso de ensefianza - aprendizaje, de 

csta forma cvitarh amenazas, represiones, burlas, menosprecios, castigos que puedan perturber la 

dignidad del individuo**. 

3 rem 

46 Torres Velandia, Angel “La mediacién pedagégica comunicacional en el quia”. En: Aula 20000, 
Memonas, 1996 p. 18. 

Hernandez Chavez, Rodolfo. “Propuesta para definir el perfil de la educactén secundaria que requiere 
nuestro tempo”. En: Aula 2000. Memortas. 1996. 17. 
358 Guerrero Martinez, Marcela. Op cit, p. 5.
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- Centrar la metodologta y las técnicas didacticas en el desarrollo def pensamiento del educando antes 

que en los contenidos. 

Lo que se espera de! orientador/docente de secundaria es que logre: 

- Descubrir y construir su propio conocimiento. 

- Conquistar y ejercitar su libertad. 

- Participar y diseflar experiencias de aprendizaje que les facilite la transferencia y aplicacién de los 

conocimientos, 

- Incursionar en espacios diversos del conocimiento para continuar con el descubrimiento de su 

vocacion. 

- Fortalecer su autoestima y acrecentar su necesidad de logro personal y profesional. 

- Despertar su amor por el trabajo individual y colectivo”® . 

- El orientador educativo debert tener en cuenta que cuando el adulto asume el papel de exponente de 

las exigencias de la “moral de obediencia” se hace inaceptable para el adolescente. Se propone ante 

tales situaciones, foros escolares pare que los jovenes puedan exteriorizar sus propias expectativas. 

Es necesario que antes de poner cn marcha alguna propuesta definitiva, se involucre a los 

orientadores educativos en un proceso sistematico y profundo para su comprensién y manejo, daries 

el ticmpo suficiente para su asimilacién antes de que asuman la responsabilidad de aplicaria. 

2.4. Innovacién pedagégica que trascienda fas aulas. 

Vigotski afirma que la educacién escolar, sobre todo en los nivetes basicos, debe ir dirigida a mediar 

positivamente todos los desarrollos posibles, y de estos el socioafectivo, por su incidencia en la 

personalidad de! sujeto, es uno de los mAs importantes™ . 

En México, actualmente se habla de la necesidad de una educacidn integral, que abarque tanto los 

aspectos cognoscitivos como afectivos, sin embargo éste tltimo sucle olvidarse o no tomarse en 

cuenta por la comunidad educativa, 

En los Articulos 30. y 24 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, se plantea 

que la educacién debera propiciar el desarrollo armonico de todas las facultades del ser humano, el 

cual es ¢l principio fundamental de la nueva orientacién educativa. Dichos articulos hablan de 1a 

3° Feeandén Velasco, Alfredo. “Valores, actitudes y competencias en la educacién secundana”. En: dua 
2000. op. cit. p.24. 

© Vigotsky, Leontiev yLuria, Psicologia 'y Pedagogia. De. Akal Madrid. 1986. cit pos. Ortega Ruiz, Rosario, 
“Relaciones afectvas, comprension social y juego dramdtco en la educactén escolar”. En: Revista 
Investigacion en la escuela. Editorial Diana, Sevilla Espafia. ett, pos. SEP / Direccion General de Educacion 
Secundania. “Taller de actuabzacion”. 1996. pi.
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necesidad de propiciar la convivencia humana, la vinculacién entre ei desarrollo arménico del 

individuo y de la sociedad, la identidad nacional, el amor a la patria, la solidaridad internacional, la 

independencia, la democracia y la justicia que son procesos y valores que fomenta esta disciptina™* . 
Sin embargo, el Acuerdo Nacional para la Modemizacién Educativa de la Educacién Basica, el 

plan de estudios se estructura por asignaturas y establece cinco prioridades, todas ellas referidas a 

contenidos eminentemente cognoscitivos, dejando de lado, como no prioritarios, los aspectos 

formativos tales como las actitudes, fos valores y las competencias™ . 

La escuela es un contexto sociocultural, un “microclima” social especifico, con sus normas y claves 

concretas, una subcultura que muy pronto se aprende y en la cual los alumnos desarrollan sus 

habilidades personales para sobrevivir lo mAs airosamente posible. Asi es como el Ambito escolar 

resulta ser un espacio donde tiene lugas el proceso de desarrollo personal, ya que, en él se da la 

comprensién del entomo social, a través del establecimiento de las relaciones humanas, el desarrollo 

de actitudes positivas hacia los otros, la adquisicién de hébitos de comunicacién interpersonal, el 

conocimiento y la comprensién de los sentimientos y emociones ajenas y su relacién con los propios, 

el desarrollo de la propia identidad personal y desarrollo sobre los propios sentimientos”? . 

Sin embargo, en la educacién en México, vemos con frecuencia que entre el mundo escolar y el 

mundo de los afectos no hay la armonia necesaria, asi, es comin que los centros escolares y las aulas 

no ofrezcan a la comunidad escolar el mejor escenario para disfrutar de las relaciones afectivas y de 

comunicacion social, lo suficientemente ricas y creativas, que medisticen con su influencia, el 

proceso de adquisicién de destrezas, que se consideren progresivas o positivas para el ser humano. 

Esto, debido a veces ala falta de sensibilidad y otras, sencillamente a la falta de conocimientos sobre 

Ja vida afectiva™ 

Por otro lado, la relacion que los docentes establecen con los grupos en un tiempo limitado, origina 

que enfoquen su atencién en forma parcial y a veces impersonal hacia los alumnos, lo cual dificulta 

su conocimiento como individuos concretos para ser abordados como tales . 

4 Nava Ortiz, José, La onentacién educativa en México, Documento Base. P. 25. 
482 Cortés Valadez, Joel. “Discurso del profesor Joel Cortés Valadaz". En Aula 2000. Memonas. p. 4. 
*8 Ortega Ruiz, Rosario. op. cit, Dl. 
364 dem. p. 2. 
© Suarez Tornero, Rosa Marta. “Los servicios de aststencta educattva". En: El maestro, Organo de 
comunscacién de la CONALTE. No. 57, Aflo IV. Méaco, Noviembre de 1994... p.4.
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Es preciso propiciar la elaboracién y puesta en practica de proyectos de innovacién pedagdgica que 

trasciendan cl espacio de las aulas, y pongan mayor énfasis en los procesos comunicativos entre los 

educandos, los contenidos de aprendizaje, los educadores y su entomo sociocuttural™ . 

Es necesario crear espacios educativos con una proyeccién més flexible, mAs humana, més acorde 

con las necesidades de desarrollo del alumno y a la dinAmica que exige la sociedad actual, 

transformandolos en verdaderas aulas y laboratorios capaces de responder a la iniciativa y creatividad 

de los educandos y educadores. Un proyecto congruente con base en ¢! desarrollo integral de los 

educandos, que considere la preservacién y respeto a los derechos humanos y que promueva la paz y 

Ja tolerancia. 

Para poder llevar dicho cambio y desarrollar una propuesta educativa acorde con Io planteado en el 

articulo tercero constitucional, es indispensable que los educadores tomen conciencia de que los 

conocimientos se construyen de forma interpersonal en situaciones interactivas que ayudan a los 

educandos a poner en relacién sus ideas con las de los demis; pero esto solo es posible en un 

contexto en el cual las relaciones sociales personales son ricas en estimutos, y ofrecen un clima de 

sentimientos y confianza idéneo para que cada alumno, en didlogo con los demds, construya también 

su propio mundo afectivo, su propio estilo de ser y de comprender a los otros, su propia identidad 

personal y social. 

Por otro lado, los contenidos no tienen sentido si no se organizan unidos a las formas concretas de 

desarrollarios. Por ejemplo, no se puede explicar el valor de Ia autoestima y de la libertad de decision, 

sino a través de relaciones donde los educandos sean estimados y puedan ejercer la libertad para 

elegir. 

Lo anterior implica el dar su justo valor al aspecto afectivo en el proceso educativo, dejando atras el 

modelo de fa educacion tradicional centrada en Ja transmision de informacién, y fa evaluacién a 

través de continuos examenes, asi como también, el llevar a los centros educativos y las aulas los 

instrumentos conceptuales y pricticos necesarios para que estos scan lugares donde la comunicacion 

y la amistad sea posible, ya que, solo asi el aula y el centro escolar serin considerados por los 

alumnos lugares habitables, positives y ricos afectivamente. 

4 Dominguez Bolivar, Aida. “Perspectrvas de la escuela secundaria”. En: Aula 2000. Memorias. 1995. p. 
28,
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Necesitamos una escuela mas libre, mAs humana y formativa, para lo cual sera necesario desarrollar 

In conciencia de la necesidad de atender el desarrollo de los aspectos afectivos como fines 

especificos de la educacion. 

Es preciso que dentro de la educacién se revalore el papel de [a orientacién educativa como la 

disciplina a través de la cual se puede rescatar el aspecto afectivo, ya que parte de su funcién implica 

el conocimiento de si mismo y de los otros, esto se lograrA siempre y cuando no se burocratice y se 

convierta en una extraiia asignatura de “conveniencia” o en un adoctrinamiento ideoldgico. 

Es tarea del orientador educativo desmitificar su labor, darla a conocer ante la comunidad escolar, 

mostrar su importancia como parte del proceso educativo, para ello ¢s preciso que el orientador 

educativo tome conciencia de su labor y lo que ella implica. 

3. Funciones y compromisos sociales del orientador educativo. 

3.1. Evitar los efectos de la transculturacién. 

Como consecuencia del Tratado de Libre Comercio, la globalizacién de los mercados, entre otros 

sucesos importantes, en México se ha suscitado un grave problema, la marcads injerencia del 

exterior en asuntos internos del pais™” , un ejemplo de ello es que en América Latina la Organizacion 

de fos Estados Americanos (OEA) ha controlado los intentos de autodeterminacién y s¢ ha erigido 

como guardiAn de los intereses norteamericanos en 1a regién™ , sin embargo, esto es solo un ejemplo 

de la cada vez més frecuente intervencion c influencia de los paises extranjeros en México. 

Lo anterior ha provocado un fendmeno de transculturacién, entendido éste como el proceso de 

difusion ¢ influencia de la cultura de una sociedad al entrar en contacto con otra que esti menos 

evolucionada. Este hecho resulta ser una amenaza constantemente a la identidad cultural del 

mexicano, ya que sus valores y actitudes tradicionales, se diluyen en un sin fin de cultums, 

tradiciones y costumbres extranjeras. 

Ante esto es preciso que se revalore a la educacion y a la orientacién educativa, en su tarea de formar 

al individuo, rescatando y fortaleciendo !os valores familiares y culturales que favorezcan Ia 

afirmacion de nuestra identidad nacional” . 

Por lo anterior, el orientador educativo de secundaria tiene la funcion de reafirmar y reforzar aspectos 

teferentes a la historia y geografla de nuestro pais, las costumbres, tradiciones y diversidad cultural, 

asi como enseflar a Jos alumnos a distinguirlos y valorarlos, respetarlos ¢ identificarse con ellos”. 

7 Nava Orne, José, La onientacién educatra en México... op. eit. 1993. p. 18. 
8 Idem. p. 19. 
« Dominguez Bolivar, Aida. op, cit p. 28.
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Para ello cl orientador educativo, deberd incluir dentro de su actividad labora! cotidiana el rescate y 

fortalecimiento de los valores tradicionales, incluyéndolos en la curricula de los programas de 

asistencia educativa. Asi como desarrollar en el Ambito escolar, campafias de revalorizacibn social 

que ayuden a la formacidn e identidad del individuo™' en las cuales la participacion del orientador 

educativo sera fundamental. 

De modo que a través del aprendizaje que obtenga de la escuela, el adolescente incorpore a su 

actuacion diaria estos valores, y actitudes, tanto en la escuela como en todo los demas ambitos de su 

vida. 

Se sugicre incluir en los planes de estudio actividades que ayuden a los jovenes a leer criticamente y 

a identificar fa presencia de modelos individuales y sociales ajenos a nuestra idiosincrasia (manera de 

ser, propia de una persona), los cuales encontrara en los avances tecnoldgicos a través de los 

videojuegos, computadoras, telefonia cehular entre otros, que afecten su aprovechamiento y desvien 

su formaci6n, ademés de intervenir en la pérdida de valores y tradiciones familiares y culturales”” . 

De acuerdo con lo anterior y considerando que hoy en en dia a diversidad se ha convertido en un 

valor, segun lo afirma Limén Rojas, Secretario de Educacién™”, cabe aclarar que no se pretende 

que los nifios y jovenes rechacen rotundamente todo lo que provenga de otras culturas ya que ¢so 

implicarian que se mantuvieran ajenos a su realidad, por el contrario, esta _propuesta esté encaminada 

8 que en su realidad los jovenes scan capaces de identificar todas aquellas influencias que puedan 

enriquecer su cultura, lo cual no implica el rechazo, pero por otro lado, también posean la capacidad 

de distinguir ¢ identificar aspectos de otras culturas que amenacen su integridad flsica o psicologica. 

Aqui cito a Claud Aflégre, quien menciona que “la civilizactén del maftana serd la del 

enriqueciniento mutuo del saber y el respeto de nuestras diferencias, esto es poder reconocernos 

como nacién y reconocer el legado intelectual de otros paises de lo cual podemos 

beneficiamnas”*”*. 

De acuerdo con la AMPO, ante el fenomeno de transculturacién se considera que dentro de las 

actividades prioritarias de la orientacién educativa esta el incorporar en e! programa de trabajo, 

  

9” Macias Hernandez, Jess. “La tarea educativa para 1994 - 1995”. En: El Maestro. op. cit. p. 13. 
471 Hernandez Chavez, Rodolfo. op. ert. p. 17. 
57) Fem. 
YS “Lg revinén critica. Entrevista con Miguel Limdén Rojas. En: Diario Reforma, Suplemento especial: 
Educacion superior hacia el nuevo siglo. Noviembre de 1998. p 6, andn. 

Vallejo - Gomez, Nelson. “Universidad a cielo abierto”. Entrevista con Claude Allagre, ministro de 
educacion. En: Diario Reforma, Suplemento especiai: Educacién Superior hacia el nuevo siglo. Nov. de 
1998. p. 4.
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acciones que refuercen una imagen optima de México y de lo mexicano, pugnando por el 

Mantenimiento de los valores sociales y de los simbolos patrios y los héroes de la patria, con el fin de 

mantener una resistencia, que nos permita avanzar como pais, para no dudar de nosotros mismos ni 

de lo mexicano, manteniendo la soberania y la libertad para que manejemos una mayor seguridad en 

fuestro presente y nuestro furturo como personas y como sociedad” . 

Para logrario, el orientador educativo debera de poseer o desarrollar una actitud amorosa, respetuosa 

y constructiva hacia su pais y su cultura, expresada a través del esfuerzo emocionado, gencroso y 

permanente por contribuir al desarrollo de nuestro pais, asi como a la formacién de generaciones 

competentes para enfrentar ¢l futuro inmediato, capaces de consolidar su vida misma en los 

principios de la legalidad, la justicia, la libertad, 1a igualdad, la fratemnidad y la paz entre los hombres. 

Ademiés es indispensable que se den a conocer ampliamente las raices culturales de nuestro pais, aqui 

me es imposible dejar de citar un fragmento de un pensamiento escrito en la fachada de una casa 

particular ubicada en el camino al Cerro del Tepozteco, en Tepoztlan Morelos, el duefio y el autor del 

pensamicnto es un vendedor de helados hechos a bese de productos naturales, el sefior Domingo 

Rodriguez Flores, el fragmento dice asi: “...aunque no se ensefte la cultura occidental, nuestra 

cultura es preferible que la cultura que no es nuestra... No es mds necesario injertarse a nuestra 

realidad. El tronco ha de ser nuestro si en verdad se busca la modernidad de Ja sociedad porque 

la actual modernidad ha sido sin realidad"?”*. 

También se propone la realizacién de un estudio por parte de las instituciones oficiales para encontrar 

estrategias altemnativas de capacitacién para que los orientadores detecten elementos enajenantes en la 

vida de los educandos y sus posibles soluciones. 

Todo lo anterior plantea la profundizacion en un problema severo, la necesidad de considerar las 

actitudes y valores como el auténtico esqueleto del nuevo edificio educative desde ef que se debe 

intervenir, con propdsitos formativos, para asegurar que los educandos respondan de manera 

adecuads a los diversos ¢ inccsantes estimulos situacionales que los bombardean incesantemente 

tanto en su vida personal como socio-laboral*” . 

3 Nava Ortz, José. La onentacién educativa en Ménco... op. cit. p. 19. 
8 Rodrigues Flores, Domingo. socidlogo que ha preferido dedicarse a la elaboracion y venta de helados 

“medicinales”, lamados ast por él mismo, ya que son elaborados a base de productos naturales. Nieves y 
helados “Mayahuel”. 
57” Carrefio Rodriguez, Salvador. “Intervencion del profesor Salvador Carreflo, presidente del Conseyo 
Direcnvo del Colegio de Profesores Moisés Sdenz”. En: Aula 2000, Memorias. op. cit. p. 4.
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3.2. Redisenar planes y programas. 

Ante el nuevo marco juridico derivado de la reforma al articulo 30 Constitucional, en el cual se 

establece la educacién secundaria como obligatoria, se hace necesario revisar y actualizar los planes y 

programas de estudio para que estén acordes con la evolucién social de nuestro tiempo™, es una 

funcion mas del orientador educativo revalorar y redisefiar los respectivos planes y programas de 

estudio, para elevar el nivel educativo de la poblacién y offecer a los educandos contenidos 

programaticos que les proporcionen la s herramientas para enfrentar la nueva realidad. 

Hoy més que nunca es preciso dar un tratamiento prioritario a los contenidos programéticos que 

desarrollen destrezas basicas y competencias. 

Para Hevar a cabo dicha labor, reitero la necesidad de que el psicdlogo orientador educativo cuente 

con preparacién en la docencia. 

Es oportuno realizar una serie de consideraciones en tomo a las caracteristicas especiales de planes y 

programas y comentar algunos aspectos de la metodologia derivada de la actual propuesta educativa, 

en fa que sc define una educacién que integra aspectos de caracter informativo, asi como aquellos 

que promueven ¢] desarrollo de actitudes y valores que buscan concretarse en la vida cotidiana de los 

niflos, es decir la educacion de la escuela debera poderse aplicar y tener un significado en la relacion 

que los sujetos entablen con su medio fisico, natural y social y en cuyo proceso la participacién de la 

familia es indispensable. Pues ¢3 en esta propuesta donde se han detectado mayores dudas y 

necesidades de apoyo técnico™ . 

Es preciso hacer una revision de los planes y programas con el fin de lograr definir un modelo 

pedagdgico que facilite ¢l acercamiento entre lo que se establece en las normas juridicas y lo que 

sucede en la prictica®” . 

Que el maestro de educacién secundaria elabore planes de estudio y programas de aprendizaje de la 

educacién con un criterio interrogador, que unifique los niveles desde precscolar hasta la 

secundaria™ , 

Se requiere mAs que la simple modificacién de planes, programas o métodos, un cambio de actitud y 

conducta del individuo en sociedad. 

58 Otwvares Membrillo. Miguel Angel. “La educacién secundaria un compromiso conyunto hacta el proceso 
de cambio y modernizacién para consolidarse". En: Aula 2000. Memorias. op. cit. p. 15. 
3” Macias Hernandez, Janis “La tarea educativa...". En: El Masstro. op. ett. p. 13. 
® Escandén Velasco, Alfredo. “Valores, actitudes y competencias...”. En: Aula 2000. Memorias. op. cit. p. 
23. 

! Dominguez Boltvar, Aida. “Perspectrvas da la escuela secundaria mexicana”. En: Aula 2000. Memorias. 
op. crt. p. 27.
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Si bien es cierto que los planes y programas de estudio son indispensables para guiar y dar 

seguimiento a la labor del orientador educativo dentro del salon de clases, éste deberA tomar en 

cuenta que puede priorizar los temas que integran su materia y agregar otros aspectos, considerando 

por un lado, las condiciones y problemas de mayor peso en su poblacién escolar y por otro, las 

caracteristicas de la zona y preocupaciones de los padres de familia. Para ello el orientador educativo 

Tequiere tener la habilidad para identificar problemas, necesidades caracteristicas de la comunidad. 

Otro aspecto referente a los planes y programas es el hecho de que ahora la secundaria forma parte de 

la educacién basica, por lo tanto ¢s indispensable hacer una revalorizacion de los mismos con el fin 

de redisefiarlos a modo que realmente tengan una continuidad y congruencia entre los tres niveles de 

fa educaciOn basica, ya que de esta forma se podrin afinar procesos de adquisicién de conocimientos, 

desarrollar capacidades, estimular aptitudes y fomentar sistematicamente las actitudes y los valores 

que armonicen las relaciones de los alummnos con el medio y la sociedad. 

En este sentido se sugiere establecer los valores que se pretenden inculcar a lo largo de toda la 

educacion basica pues estos seran los cimientos sobre fos que se desrrollaran ios nuevos planes y 

programas de estudio. De esta manera revalorar la importancia de la escuela secundaria para 

consolidar dichos valores. 

Por otro lado, es necesario que los planes y programas de estudio disefiados para grado de la 

educacion basica, contemplen un espacio para la orientacién educativa, el cual se establecera de 

acuerdo a cada grado de éste nivel escolar. De modo que los alumnos de educacién basica desarrollen 

ciertas habilidades y se familiaricen con ciertos conceptos tales como la critica, el trabajo grupal, el 

aprender a aprender, la creatividad, la resolucion de problemas, etc. Solo de esta forma se hablarA de 

una verdadera educacién integral. 

En este sentido es importante que los planes y programas se rediseften de tal forma que atiendan los 

Principios del desarrollo del nifio y del adolescente, considerando los conocimientos y las habilidades 

que Ics permitan vivir, continuar estudiando y acceder a la capacitacién para ¢i trabajo, con dignidad 

y participar plenamente en su desarrollo y en ef mejoramiento de su calidad de vida; esto es, dar 

prioridad al desarrollo de habilidades, habitos y actitudes para 1a mejor incorporacion de los egresados 

a la sociedad, de acuerdo con los objetivos de la educacién basica. 

Es entonces una necesidad primordial reconceptualizar la educacién basica, para lo cual es preciso 

Hevar a cabo una revision minuciosa de la nomnatividad, cl proceso administrativo, los recursos 

financieros y materiales, los aspectos psicopedagdgicos y de organizacion escolar, para verificar que
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tengan coheracia con cl anevo model edocative y pueden contribuir a la ixtegreniin de breducaciba vs 

désica, 

Por dltimo, ex preciso que los planes y programs sean cohereaties con el nuevo modelo, por lo tanto 

debesin redisefiarse de modo que evalien con criterios de exceleacia, ya que este procedisiento 

proporciona a los proftsores y a los alumnoe, informacioa cualitativa sobre lo que el alamno es capaz 

de hacer. 

3.3. Eduoar para adaptarse a lose cambios. 

Ean nuestro pals, actoaimente el cambio se he convertido en ia carectertatica esencial del medio- 

amubientc, acl que la supervivencia depende exchosivemente de le capecided de ideatificar qué 

habilidedes y qué conceptos de entre fos antigoos guarden relacion con las cxigenciss impuestes por 

las nucvas emenazes « ia suparvivencia y cudles mo. Es preciso que el orientador educative teaga 

siempre prescmtc esto, ya que su acciia cducativa deberk ester orientada hacis el educando y m 

capecided para cucstionar, resolver problemas, crear y cambiar™. 

Por cacstiéa de supervivencia debemos ayader e los nifics y jovenes de auestra ¢poce a adquirie 

‘nuevos valores y deseeroliar habilidades que ics permitan vivie en un mundo totelmcate distinio y una 

forma de logrario es a través de ia cducaciin cuye fenciie sexé ayedarios a reconocer el muundo en el 

que vives y al mismo ticmpo ayudarios también a donaiser tos conceptos y habilidades que pucden 

sumentar su capacided.de cafrenterse 0 f™. 

Aad pues, las técnicas imtelectuales para sobrevivir en le era espacial, nuclear, cibemnética y virtual en 

todas Ins dimensiones de ba ectivided. humane, inchyyen comcoptos tales como: selativided, 

consingcacia, iaceriemer,foscie,caractrn como proceto,camslied més (0 no canmliéa), -0 

Felacioncs no simétricas, grados de diftcencia, iocongrucacia. . 

La hebilided pare le solucibe de problames-y ol-dominio de conceptos como los ye mencionados, ast ary 

como otros imuplicitos © dependientes de ellos, constiteyen ins ingrodlentcs pars el cambio de los ~ | 

sucvos oricntadorea educativos, de modo quc estén preperadces para setisfacer ies cxigemcins | 

ambicataies & que todos échemos caffentarnos, y a ou vex transmitir a-tos orientados estos _ 
comocimslontos y habilidades, qus ies permsiticha enfhenter wa fistuso cargado de cacabios radicalcs. 

5% Navarrete Thierry Patricia. “Educartén para ol cambio, una cusstion de supervivencia”.ctt. pos. 
Fernéndes editores. En: Maestro Mexicana, Fundacién Cultural Farnindas Editores. Enero da 1997. 
Publicacton trimestral. p. 22. 
© Idem.
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Lo anterior implica un peofindo cambio en-el penaamicnin de wae cultura, sccite le siguicute fuse, 

“Hemos modificado tanto y tan rudicalmente nuestro medio. ambiente, que ahora debemce 

modificamnos 4 nosotros mimnos, pare poder existir on ol nasvo medio", ‘ 

8.4, Conocer y analizar ies poliiions ecucathns ackuelesy eu viabilied. 
Ante los cambios estracturaics que se experimenten en México yen el snndo, ef Sistema Educativo. . 

‘Nacional, jamto con sua egsesados en al sistema laboral (imtelectuales, menualos, artistes, de servicios — 

© cheatificos), so cmcesmiran immerscs em um grotcso quc redimemsiona y rcconcopteeliza bs . 

teascendencia de las politicas que tradicionalmente han mormado fas cotidienas acciones educativas y - ’ 

Inborales, fromteras de compctoncia y los anites de meponenbilided de. les diferentes profesioncs 

cristentes en México. 

Por lo que of orieatador educative adquicre la obligaciba y ol compaomiso de conocer y cetudiar 4 

profundided los documeaios juridico-sormativos que rigen Ia politica de nuestro pais, por wn lado 
pera conocer las caractextsticas que debe rcunir el sistema ectecativo nacional pare asogurar la wnidad 

bisica indispensable en la educaciie™ Por otro: Indo, para refictionar sobee diches politicas, 
analizando sus repercusioncs ca dl ses-y cl deber ser de te ectucacton socundaria, sus comsccuencias en 

_ fe plameactie y desarrollo de éste nivel y analizer qué grado de congrecncie existe con in scnlided 
actual, 

Adeanda, 06 preciso trater de definis las caractaristicas.que debe sownis ol Sistema Educative Necioasl 
pare cumplir con el objetivo de esegurar ln wnidad bisica indispensable, le flexibilided meceseria pasa 
reficjes les cepocificacioncs sogionalcs, colturalas y tinices y pocda peomover, en todo el pais, tamto fa, os 

calidad como In equidad.ca Ie atenciin de la educacion secundaria. 

De tal forma que el orientador educstivo pueda crear y propomer wa modelo pedegdigico que facilite cl 

ecercamiento entre io que sc cstablece en les mormas juridices y to que secede em le prictica... in 

8.5. Su funciin con lee padres defaniie. 

Ba be eciualidad os indiopenseblo ieapulear ln educaribn permanente de los padres. do femiies de. 
adolescentes™ por ser cl medio familar cl escenario donde se ensayan los papeies antes de ia vide 

adult. 

* Wiener Nerbert, “The house ef monan baings”. Cu. pos. Pernddes Edttores.. ep, cit. p. 22. . 
" Cortés Velades, Seal. “Disourso del prafeser...”. Wn: Aula 2000. op. cit, p. 4. . 
5 Reyes Sales, Margortia. “Profestonaitmacsin dei docenta de educactén secundcria”. I. Aula 2000. 
Mamertas op. cit. p. 25.
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La panticipacién de fos padres de fanaiiia en le cacucta actual csth Slamado e-complir una fancite: 

promgtaica cm la chcacia mexicana dol presante y fete ya que el Acecstdo Nacional: para. In cs 

Modemizacion de la Educaciée Bisice asl fo postula en le conformacita de los consejos cecoleres. . ~ 
Por otra parte, ln Ley Genceal de Edacecitn, cotipale y norms la participaciia de los pacers de frenilia 
en ef procean educativo a texvés de los asticnios 12 frecciones I Y X; 49, 50-y 65, ftacciones Y,0, 
HI IV, y V; 66 fracciones Y, I, HI, IV yIV 69, 70,71,72y 73". = - 
Sim embargo, hay que tomar cm cacate quc la participaciéa de los padres de familia on la cducaciin 

de sus hijos, rebese fo mormativided, en realidad cs une aecesided, ya que los padves som los pilares 

principales sobre los que sc construye la cdlucaciin de sus hijos. 
Por ello el orientador educative deberk inckair en sus programas anuaies, cursos, talleres y piiticas 

Gicigides & padees dc Sarnia, axl como entrevistes periddices com datos, pase teeter asumios scferenics - . . 

a la simacibe de in cacucle y que los padres de thaailia pucden sagerie y opiner pare el mejoransiesto 

de la siteaciin cocolar que teagan repercusiba en fa educacita de sus hijos. | . 

Se considera que la lebor det oriemtador em primera instencia deber’ enfbcarse a formar comciencia ca 

ioe padres de los edolesceates acerca de le importancia de su participectia cm Is cducacién de sus 

hijos, ye que ellos son los principaics formadores y educadores de sas hijos. Esto « través del trabajo 

Constante a través de pla'ticas grupeles ¢ individesles con los padecs de familie, deade ef imicio de ia 

educachia bisica, termbite debert involncrersales soliciteado sus propecsa para mecjorr a. 

educaciia de ses hijos, critices, soliciter su apoyo cuando ies sca posible. 

Para fo cual se sagiee sealizer con cierta frecucacia, dede cl inicio de la educaciba bisica, plticas ., 

informatives y vivenciaies, dar a conocer a los paces dc fusnilla los objetivos de ia cducaciin bheicay 

cn ef que los padecs som wna pieze fundamental, le necesided.de que los padkes de frnilia coin 

comozcan ‘es etepes de desarrolo.por las que straveseré su hijo y su preparacion pase aceptar y . 

scomplier cm cada una de cstas stapes, eel mismo involecrar a toe padees de Camila asignhndoies 

funciones cspecifices. 

8. 6, Sufunoién en ta evahmoin. 
Dado que se timc um aucvo modelo pars in enignetera de orienteciia educative y ol sxvicio do 

. Qsistencia educativa, el orientador educativo deberd scelizar una consiante y permancate evaluaciia'y 

seguimiento a su trabajo con.el fin de mejorer el scrvicio en todos sus sspecios™ . 

© Nava Oris, Jeet. La Orientacion Rduecttoa on Mixico...”.og, cit, p 132. 
™ Velésques Huerta, Susana. “La educacton secundaria on el contexto de la educacién bates”. En: Aula 

2000, Memorias, op. cit. p. 22.
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Debera implantar un método de evaluacién sistematica de sus actividades, con diferentes fines, por 

un lado evaluar los resultados de su labor en clase, para lo cual debera recurrir a sus observaciones 

y sus registros y todo lo que deje ver tanto la adquisiscién y comprension de los conceptos tedricos, 

asi como el desarrollo de habilidades y verificar si los objetivos se han cumplido, en qué medida y qué 

es posible hacer para mejorar. En lo individual, el orientador educativo deberd ser capaz de realizar 

constantementes autoexamenes criticos sobre su desempeilo, su compromiso, identificar las carecias 

y darles solucién. En el centro escolar, verificar a través de observaciones, comentarios, la 

funcionslidad de sus intervenciones en el buen desempefio del centro escolar, si su labor esti de 

acucrdo con las politicas del centro, ctc. Finalmente con los padres de familia, si se han percibido 

cambios, ef interés y compromiso de éstos para con ¢l centro escolar y con sus hijos. Todo ello con el 

fin de mejorar las técnicas y estrategias utilizadas. 

Es preciso que el orientador educativo disefic estrategias de evaluacion de sus actividades™ ast como 

proporcionar altemnativas para la evaluacién de ls asignatura, ya que hasta el momento no existe un 

criterio de cvaluacion coherente con las caracteristicas de 1a misma, en ocasiones se tiende a querer 

evaluar con eximenes y asignarle un numero calificacién o muy subjetivamente de acuerdo al criterio 

del orientador™ . 

3.7. En cuanto a ta orientacién vocacional. 

A Ia orientacion educativa se le adjudican muchas responsabilidades, una de ellas es el proceso de 

comunicar a la poblacién y a los estudiantes Ja informacion del desarrollo socioeconomico del pats 

especialmente respecto a la oferta y la demanda de estudios y trabajos para apoyar su eleccibn en 

funcién de los requerimientos sociales y personales. 

Es el orientador, la vocacién, la motivacién y muchos otros factores los que influirin en el alumnado 

para que tome [a decision y direccién de sus acciones de manera responsable. 

Asi pues, la tarea del orientador es que e! educando comprenda que el sentido de la vocacién no es 

precisamente ostentar un titulo ni ¢jercer una profesion, sino vivir de acuerdo con lo que se es y en 

vista de lo que se puede ser™’ . 

Asi mismo su funcién ser ayudar al adolescente a definirse en sus aspiraciones, posibilidades y 

opciones conjuntindolas en una sola y asi éste pueda tomar una decision. 

ae Ordaa Cortés, Stivia Guadalupe. “;Cémo ven los alumnos a sus profesores, desde el punto de vista de su 
desempefio docente?”. En: Aula 2000, Mamorias. op. cit. p. 13. 
3 Velézquez Huerta, Susana, op. cit. p. 22. 
%! Quttérrez Ramtrez, Marta Guadalupe. “La ortentactén educativa puente entre la adolescencia y las 
humanidades”. op. cit. p. 98.
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La funcién del orientador educativo ha sido muy criticada, ya que se dice que la orientacién que 

Proporciona no ¢s suficiente para que los adolescentes elijan adecuadamente, sin embargo es preciso 

redefinir su funcién en lo vocacional, ya que si bien ¢s cierto que el orientador debera estar 

capacitado para motivar la adecuada toma de decisiones, asi como, poseer la informacion més 

completa, veridica y actualizada sobre las opciones de estudios y trabajo ast como sobre la situacion 

socioecondmica del mundo, del pais y de su comunidad, también es errdneo pretender que sea el 

responsable de la eleccién de los adolescentes, ya que como lo habiamos mencionado anteriormente, 

en la eleccibn de un plan de vida y la eleccion vocacional, interviene de manera importante la historia 

personal y la familia tiene una particular influencia. 

3.8. Involucrar a la comunidad. 

Si bien es cierto que la prictica educativa se realiza en el Ambito de la escuela y el salon de clases es 

también relevante recordar que la escuela ademas de realizar sus funciones académicas propiamente 

dichas, debera promover acciones de cardcter social y cultural, en las cuales la vinculacién con la 

comunidad es indispensable. 

Es pues una labor del orientador educativo colaborar estrechamente con las autoridades en la 

integracién y conduccidn de dichos organismos, a través de los cuales s¢ busca restablecer una 

estrecha vinculacién entre la escuela y la sociedad. 

Es conveniente que el orientador educativo tenga en cuenta que siempre se tiene un padre 

cspecialista o miembro de la comunidad, ¢ inclusive una institucion cercana, que estin dispuestos a 

auxiliar y que en ocasiones cuentan con programas de servicios educativos, en los cuales se puede 

apoyar ai docente, ademas de que la escuela, por medio de sus autoridades educativas pucde realizar 

Ia gestiOn correspondiente ¢n caso necesario. 

El personal de fos servicios de asistencia educativa mantiene comunicacién y coordinacién de 

acciones con todos los integrantes de la comunidad escolar: directivos, docentes, administrativos, de 

intendencia, pedres de familia y especialmente alumnos. 

Fuera del plantel se establecen relaciones con las instituciones aledafias como son: centros educativos, 

fecreativos, de salud, de trabajo, bibliotecas, oficinas de gobierno, etc., para aprovechar sus servicios 

en beneficio de la poblacion estudiantil™. 

32 Sudrez tornero, Rosa Maria. “ Los servicios de anstencia educattva”. En: El Maastro. op. ert. p4.
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Al parecer este vinculo no es sencillo, porque en muchos casos las condiciones para ello no son 

Optimas, pero hay que comprometerse con la nueva dindmica educativa ¢ ir obteniendo productos 

que apunten hacia la calidad de los servicios educativos”. 

Se propone que el orientador educativo se de a la tarea de involucrar a toda la comunidad y a toda 

persona que se interese por la tarea educativa nacional. 

En este sentido también seri tarea del orientador promover el ejercicio democritico, con la 

Participacién cfectiva del consejo técnico escolar y la comunidad educativa en ¢} proceso de 

ensefianza-aprendizaje y la toma de decisiones™ . 

También serd responsabilidad del orientador educativo crear espacios para la interrelacién de fos 

maestros, directivos y supervisores de los tres niveles de la educacién bdsica, como elemento 

sustantivo en el logro de los objetivos. 

Conjuntar en beneficio del nuevo modelo y por lo tanto de Ia educacion basica en México, los ideales 

y las acciones de los estudiantes, maestros, padres de familia, autoridades educativas y de la sociedad 

en general, para asumir ¢! compromiso y la gran responsabilidad de poner en prictica este modelo 

que pretende cducar, conforme las exigencias de la sociedad actual, a nuestros nifios y jovenes”” . 

Scré tambi¢n labor del orientador participar con la comunidad educativa para claborar proyectos 

escolares de acuerdo con las necesidades especificas del plantel, con el propdsito de que los 

educandos reciban un servicio educative de mayores niveles cualitativos. 

3.9. Investigadores en el drea de orientacién educativa. 

En nuestros tiempos es imperante promover la investigacién educativa en cada escuela, con el fin de 

disefiar nuevas formas de gestion pedagdgica, ast como ¢! andlisis comparativo de los resulta¢os™ . 

Es necesario que los profesores mexicanos, particularmente los orientadores educativos, posean 

informacion estadistica en el area educativa de los paises que integran el gran continente americano, 

para lo cual es indispensable realizar investigacion en éste campo. 

También se precisa que e! orientador educativo comprenda la importancia de dinamizar toda la 

informacién que se posea, enfocandola desde distintos puntos de vista, para realizar la planeacién 

educativa, 

%} Mactas Hernandez, Jesis, “La tarea educattva para 1994 - 1995”. En: El Magstro. op. crt. p. 13. 
™ Olivares Membrillo, Miguel Angel “"La educacién secundaria un compromiso...”. En Aula 2000, 
Memorias. op. eit. pp. 15 y 16. 

 Veldcquez Huerta, Susana. “La educacién secundaria en el contexto de la educacién bastca”. En: Aula 

2000, Mamorias”, op. cit. p. 22. 
* Dominguez Boltvar, Aida. “Perspectivas de la escuela secundaria mexicana”. En: Aula 2000. Memortas. 
op, cit. p. 28.
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Por otro lado, ser tarea del orientador contribuir a promover el interés de los maestros para abrir 

nuevas ventanas de investigacién y superar, de esta manera los retos del tercer milenio”” , asi como 

también ¢s necesario que fas instituciones educativas apoyen dicha labor. 

Es necesario hacer investigaciones pertinentes para conocer las causas del decremento de la 

matricula, que esté propiciando el cierre de escuelas, a pesar de ia obligatoriedad y cardcter gratuito 

del servicio™ . 

Es importante considcrar la propuesta de Sales” de crear un centro de investigacion de Educacion 

Basica en el que se aborde la problemitica de la realidad escolar mexicana de éste nivel educativo. 

Funcidn bdsica del orientador educativo. 

Si bien es cierto que la orientacién educativa no es la que va a solucionar todos los problemas, si es 

verdad que en la medida en que Jos servicios de asistencia educativa no atiendan las necesidades de 

los educandos en forma oportuna, se generarin situaciones que puedan desembocar en fracaso 

escolar, en problemas sociales y de salud que para su tratamiento a veces necesitaran de atencién 

especializada fuera del ambito educativo. 

Es por ello indispensable redefinir a la oricntacion educativa, desde sus objetivos, sus alcances y 

limitaciones, establecerla como una profesion, y especificar y definir las funciones del orientador 

cducativo y especificar claramente sus funciones dentro de cada nivel educativo, si bien es cierto que 

sus funciones basicas serin las mismas para cualquier nivel, si es preciso diferenciarlas de acuerdo a 

las caracteristicas de cada nivel educativo. 

97 Valle Najera. “Transttando hacta el nglo XXI”. En: Aula 2000, op. cit, p.17. 
™ Garcta Hernandez, Agripino, “Evolucion de la escuela secundaria mexicana”. En: Aula 2000. Memorias. 

. ert, p. 20. 

# Reyes Sales, Margarita. “Profesionalizacton del docente de secundaria”. En: Aula 2000. Memortas. op. 
cu, pp. 25 y 26.



149 

CONCLUSIONES 

  

  

... EGucar es asumir una posture positiva, 

integradora, constructiva, esto 6s, 
una activa ocupecién por ef serhumano 

que _constantemente _esté renovandose’...       

  

  

inalmente, en este apartado se presentan los diferentes puntos o ejes centrales de la 

ES Propuesta presentada y que surgen a partir de la revisién teérica y documental, y de 

la propia experiencia personal. 

1, Reconceptualizacién de la educaciéon. 

      

A la luz de los cambios que se presentan a nivel Nacional y mundial, México requiere un 

reordenamiento a todos los niveles, la reconceptualizacién de la educacién es uno de los puntos 

esenciales en este cambio, ya que mediante ésta se puede cambiar el pensamiento de una culture, en 

un tiempo relativamente corto, a través de ayudar a los individuos a reconocer el mundo en el que 

viven y a dominar los conceptos y habilidades que le permitan aumentar su capacidad de enfrentarse 

a dl Ante esto es necesario redefinir la funcidn esencial de la escuela secundaria, su accién 

educativa dentro del aula, sus objetivos, sus funciones, medios, valores que debera transmitir, 

metodos, etc. 

2. Necesidad de una educacién secundaria integral. 

La educacién secundaria en México reclama una preparacion integral, que abarque los aspectos 

Cognoscitivos y afectivos, los cuales son indispensables en In formacién de un adolescente que 

proximamente sc enfrentard a la eleccibn de una carrera, al trabajo productivo o a ta formacion 

técnica o media superior. El aspecto afectivo suele ser olvidado con frecuencia por la comunidad 

educativa, se anula el hecho de que el aula escolar es un espacio donde se presentan una serie de 

situaciones, experiencias y vivencias que se le presentan al alummno y relaciones personales que 

entabla tanto con figuras de autoridad como con sus compafieros. 

Para lograr que la educacién basica sea integral se hace indispensable que los orientadores 

educativos y los profesores de las demés materias, reconsideren ¢l binomio afectividad-aprendizaje
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como el centro para definir las metodologias y las técnicas didécticas puestas en prictica, asi como la 

selecci6n y jerarquia del material informativo ofrecido al alumno. 

At realizar su programa anual deberd planear su estructura a la vez con la flexibilidad y movilidad de 

enfoques programaticos abordando el proceso de ensefianza-aprendizaje, sin perder de vista el valor 

que adquicre la relacién educativa en dicho proceso y por otro lado, en ef aula se puede crear un 

medio ambiente propicio para que el aprendizaje adquiera sentido. 

Otro cambio importante sc refiere a que toda la comunidad escolar tome conciencia que en la 

relacién educativa estA involucrado el afecto, el cual le imprime al proceso de enseflanza-aprendizaje 

el caracter integrador, al permitir a los participantes la experiencia de comprender el conocimiento, 

pero en movimiento. Un continuo fluir sin divisiones entre la capacidad de sentir y la capacidad de 

pensar. 

Es preciso tomar concicncia que en el proceso de ensefianza- aprendizaje implica una aventura en el 

que el elemento esencial es la union intelecto-afecto. 

Parece que hasta ¢l momento la secundaria no ha podido dar respuesta al reto que fc plantean sus 

fines altimos de “proporcionar una formacin integral, una formaci6n para la vida”, pues el alumno 

adolescente al no recibir en su proceso educativo los elementos suficientes para construir un 

adecuado autoconcepto, dificilmente podré definir las capacidades, intereses, habilidades, motivos y 

valores que posec 0 las que quiere cultivar para alcanzar una “identidad” personal y profesional. 

Es preciso conocer a fondo la probtematica que viven los estudiantes de este nivel educativo ya que 

los adolescentes se encuentran en una etapa determinante de su desarrollo y la mAs rica en cambios y 

expericocias formativas: en la transicién hacia la vida adulta. Hablamos entonces de que en e! nivel 

secundario se deposita una parte importante de fas esperanzas y planes de vida de los adolescentes y 

tiene en sus manos la dificil ¢ importante tarea de contribuir a fa proyeccién hacia ef futuro de los 

jovenes mexicanos. 

3. Diagnéstico de la calidad de ta educacion secundaria en México. 

Con la obligatoriedad de la educacién basica y la incorporacién oficial de la secundaria a éste nivel 

educativo, se vislumbra la expansion del servicio educativo, lo cual exige que éste sea de calidad, para 

ello es necesario iniciar un diagndéstico de la calidad de la educacién secundaria, con el fin de 

identificar sus elementos principales, actuar sobre ellos y sentar las bases para construir un servicio 

educativo de calidad, que permita la reconceptualizacion de una educacion integral y un cambio 

profundo.
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A partir de dicho diagnéstico sera preciso redisefiar el plan de estudios y los programas de aprendizaje 

de la educacion basica, con un criterio integrador que unifique los niveles desde preescolar hasta la 

secundaria. 

En lo que se refiere a la orientacién educativa se ha pretendido proporcionar ésta en el dltimo aflo de 

la educacién secundaria, en una asignatura de tres horas semanales, cn la cual se persigue que los 

alumnos sean capaces de tomar decisiones importantes en cuanto a su futuro, su salud fisica y 

mental, su vocaci6n, y desarrolle habitos de estudio, sin embargo los resuttados hasta el momento no 

han sido los esperados, a lo largo de toda la educacién basica se debe considerar a la orientacién 

educativa como parte de la educacién y de la formacion integral de los alumnos. 

Parte de esta actualizacion se reflere al aspecto tecnoldgico , referente tanto a métodos tecnoldgicos 

de fa propia profesi6n como aquellos que apoyen su labor, herramientas, instrumentos etc. Es 

necesario que la educaci6n esté acorde con los adelantos cientificos y tecnolégicos actuales para que 

sea practica y util. 

Es preciso evaluar hasta qué punto los planes y programas de la educacién basica y especificamente 

de [a secundaria desarrollados a partir del Programa para la Modemizacién Educativa se estan 

flevando a cabo, en qué medida, si esthn acordes con Ia realidad que se presenta en fa prictica 

educativa, si estin siendo funcionales y se estan cumpliendo con el fin ultimo que es la formacién 

de los sdolescentes para prepararios para su futuro proximo. 

4. Un cambio de actitud hacia ta educacién. 

Por otro lado, se requiere mucho més que un cambio de planes y programas cducativos de 

ensefanza-aprendizaje, ya que de ser ast se corre ef riesgo de caer en la situacién que hasta el 

momento se ha dado, en algo superficial, prictico que slo durant un tiempo, quedari plasmado en 

un papel y tal vez, anicamente en la buena intencin. Es preciso un cambio profundo, que implica 

un cambio de actitud en todos los educadores, un verdadero deseo y compromiso de llevar a nuestros 

jJOvenes a fa conquista de Ia libertad, a la formacidn del caricter y 8 fa solucion de sus problemas. 

Para ello todo educador debe estar consciente de la gran responsabilidad que se le encomienda y tener 

un cambio de actitud en él mismo. 

Un educador antes de serfo necesita haber logrado 1a libertad y seguir buscandola, haberse formado el 

caracter y seguir forméndolo, con la actitud de que nada se logra totalmente, se tiene que seguir 

buscando a través de! trabajo constante para solucionar sus problemas “Un educador primeramente 

debera ser educado”.
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Es necesario que los profesores tomen conciencia del compromiso de su tarea, estimulando la 

comunicacién y la interaccibn de los participantes del proceso educativo, sin olvidar los valores que le 

dan sentido a su labor docente. 

5. Nuevas necesidades de educacién. 

La nueva educacién tiene como finalidad ef desarrollo de un nuevo tipo de persona que, como 

resultado de la adquisicién de nuevos conceptos y habilidades, posea una personalidad activamente 

investigadora, flexible, liberal, que pueda enfrentarse a la incertidumbre y a la ambigiedad sin perder 

el control, que pueda formular nuevas significaciones viables con que encarar a los cambios 

ambientales, actuales y futuros, que amenazan la supervivencia individual y social. 

La nueva educacién en suma consiste en hacer que los estudiantes utilicen los conceptos més 

apropiados al mundo actual. Todos estos conceptos constituyen 1a dinamica del proceso de formular 

preguntas averiguativas y atribuir significaciones, esto es “aprender a aprender”, lo cual constituye 

una posicion estabic desde la cual enfrentarse al cambio. Para lo cual es preciso que la educacién 

permita a los adolescentes tener ideales como ¢! valor, la tolerancia, el conocimiento, el utilizar su 

razon el tener un espiritu abierto al mundo, siempre en evolucion. 

Es necesario enseflar a los jovenes a que “aprendan a aprender”, un método de ensefianza 

aprendizaje a través de preguntas es un intento de rediseflar la estructura de la clase, para crear un 

medio ambiente de averiguacién, como fo describe la siguiente frase “una vez que hayas aprendido 

cémo formular preguntas importantes, apropiadas, esenciales- habrés aprendido como aprender y 

nadie podra privarte de aprender lo que quieras o necesitas saber”. Esto es que al cuestionar todo lo 

que el entorno les presente, antes de tomario tal cual, podra identificar factores positives y negativos 

para su vida y asi, desarrollar detectores de mentiras a toda prueba, como material basico de sus 

equipos de supervivencia. 

6. Una nueva forma de impartir la clase en las escuelas secundarias. 

Es importante que al impartir la clase y al evaluar, el orientador asi como los profesores de las demas 

Mhaterias tomen en cuenta que al adolescente le interesa Hevarse algo en cada clase, y que lleva con él 

todas las experiencias que conforman su persona, su cultura, su manera de ver el mundo y por lo 

tanto los conocimientos adquieren un especial significado para cada persona de manera particular. Sin 

embargo, este elemento significativo no es utilizado. Esto debera ser considerado, tanto al impartir 

una clase como cuando se le presente en su cubiculo cualquier caso de dificultad para el aprendizaje o 

de conducta.
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Es necesario cambiar ¢! aniquilante obstaculo de la escuela tradicional, sleccionadora y castrante de 

aprendizajes significativos, emotivos y vivenciales. Habra que eliminar por completo la transcripcibn 

de textos en su cuademo pues esto no permite a los alumnos elaborar, construir, crear y por ello no 

tendré ningin significado importante para él Ademas de esta forma se crea un vinculo de 

dependencia entre el joven y el texto escrito o entre el joven y el profesor, pues jamés se le ocurrird 

poner en tela de juicio lo que escucha o lo que lee. En la educacién tradicional no-es importante lo 

que el alumno observe, sino que repita la leccion que el profesor imparte, este tipo de educacién fo 

muestra todo terminado invitando a los alumnos a repetir y memorizar, esta educacibn requiere de un 

auditorio pasivo, que escuche “pasivamente” sin inmiscuirse, sin elaborar nada. El adolescente recibe 

una leccidn en silencio, “aleccionadora” y conformadora hacia una tendencia tedrica, cuyo resultado 

es obstaculizar ta construccién de conclusiones criticas. 

Falta en la experiencia escolar la elaboracién propia del contenido, la investigacién, el descubrir, et 

crear, el aprender la manera de leer en los objetos, en los sucesos, en la conducta de las persona a 

tavés de fa observacién, para poder deducir que cada uno de ellos no es otra cosa que una pieza 

valiosa de ese rompecabezas histérico, y poder expresar con sus propios conceptos lo aprendido en 

cada experiencia (clase). 

Solamente con una actitud diferente hacia la educacion se puede lograr una educacién vivencial y 

significativa para el estudiante. 

Es necesario comenzar el cambio modificando el aula de clases de un sitio estatico a un sitio 

maleable, y también es necesario cambiar la manera de observar el mundo, los objetos, los textos, esa 

nueva manera deberd ser critica y reflexiva, para ello, el orientador educativo deberd también cambiar 

su actitud. 

Es necesario cambiar también la forma de organizar al grupo, haciéndoles saber que antes que nada 

ellos van a indagar , ellos van a crear el conocimiento a partir de ellos mismos, de sus experiencias, 

sus observacioncs, cucstionamientos, dudas, reflexiones, criticas, incluso de sus conductas, gestos, 

etc. 

Para cilo ef orientador educativo debera tomar en cuenta que en el proceso de aprendizaje intervienen 

variables tanto cognitivas como afectivas, cognitivas en cuanto a habilidades de pensamiento y 

conductas instrumentales para alcanzar las metas propuestas, variables afectivas tales como ef 

autoconcepto, la autovaloracién, etc. ambas variables interacthan a fin de complementarse y hacer 

eficiente la motivacién en el alumno.
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La escuela contemporanea no ha podido cambiar cualitativamente en funcidn de las potencialidades 

del estudiante y det momento en que s¢ encuentra en su desarrollo. La escuela bésica sigue centrada 

en la reproduccién de conocimientos, no se preocupa en qué hace el nifio con lo que aprende, ni 

cémo lo hace, lo que le interesa es que el alumno reproduzca los conocimientos, cuando to 

importante es que el alumno comprenda y sea capaz de personalizar esa comprension y la us¢ en los 

procesos de su fantasia, de sus relaciones personales y de su proyeccién como persons. 

La escuela sigue siendo esencialmente funcionalista, ya que le interesa que el nifio aprenda, pero no 

le interesa como, su objetivo esté en el conocimiento y en como se utiliza ese conocimiento en la 

actividad cotidiana, en las distintas interrelaciones y en la proyeccion del mismo. 

Los psicdlogos orientadores educativos debe poner mAs atencién en el como del aprendizaje. 

Por su parte, la tecnologia de la educacibn se ha dedicado principalmente a perfeccionar los 

procedimicntos y los métodos requeridos para organizar el plan y programas de estudio. Esta 

tendencia ha estandarizedo el proceso de enseitanza aprendizaje y subordinado al maestro a un 

sistema de procedimientos que {imitan su creatividad y su individualidad. 

También ha estandarizado las condiciones del aprendizaje de los escolares, sin tomar conciencia de 

las diferencias individuales y sociales. De este modo, la tecnificacion ha anulado le accién y la 

interaccién de las dos partes vivas del proceso maestro alumno. 

7. La evaluacién del aprendizaje. 

La valoracién de un estudiante se ve afectada por elementos como el rendimiento escolar y la 

autopercepcién de habilidad y de esfuerzo. Asi para un niito que se autopercibe como habil o 

esforzado, es sindnimo de ser listo, sin embargo, para un adolescente que ya es capaz de establecer 

relaciones causales del éxito y fracaso, habilidad y esfuerzo no son sinénimos, el esfuerzo no 

garantiza un éxito y la habilidad empieza a cobrar mayor importancia, para el adolescente dichos 

elementos son complementarios, no presentan el mismo peso para ef estudiante, percibirse como 

habil es el elemento central. 

Asi, en el contexto escolar, sucle suceder que mientras los profesores dan mayor peso al esfuerzo que 

a la habilidad, cl estudiante espera ser reconocido por su capacidad (que es importante para su 

autoestima). 

Es en este momento cuando el juego de valores habilidad/esfuerzo, cobra importancia, ya que puede 

ser riesgoso para los alumnos que comienzan a fracasar, !o cual pone en duda su capacidad, es decir 

su autovaloracién, ante esta situacién, estos estudiantes para contrarrestar los efectos de una
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autopercepcién devaluada, comienzan a emplear ciertas estrategias como fa excusa, la manipulacién 

del esfuerzo, las cuales traeran como consecuencia un deterioro en el aprendizaje, esta situacion lo 

leva nuevamente al fracaso. 

Por lo tanto, el orientador educativo debers estar preparado para identificar estas situaciones y darles 

el tratamiento adecuado, a modo de que el estudiante las identifique con el fin de que al darse cuenta 

de su falta de esfuerzo, mas tarde incremente el nivel de desempefio y obtenga resultados favorables 

en su rendimiento académico. Pero mA importante atin es cl prevenir situaciones que aposteriori 

puedan ocasinar dafios graves. 

Los educadores deberan tener en cuenta que la motivacién escolar va mas allé de una calificacion 

aprobatoria, un punto extra o la personalidad de un profesor, motivar es crear Ia necesidad de 

incrementar habilidades y dominio del conocimiento en los estudiantes. 

8. El orientador educativo y el aspecto psicolégico. 

El factor psicolégico es un elemento de suma importancia que intervine permanentemente en el 

proceso educativo. El adolescente se encuentra inmerso en un sistema de relaciones multiples, las 

cuales se organizan en configuraciones subjetivas que se han formado a lo largo de la vida del 

individuo. 

Entonces, el sentido psicolégico que alcanzan las miltiples influencias externas con las cuales el 

sujeto interactia en ¢l momento actual de su desarrollo, pasa necesariamente por la historicidad de su 

configuracién subjetiva 

Asi pues, si bien es cierto que la adolescencia es una etapa del desarrollo humano, y como tal tiene 

ciertas caracteristicas especificas como 1a necesidad de autoafirmacién, identidad, realizacion, 

valoracién, contacto con el otro, etc, éstas no se presentan de igual manera en todos los 

adolescentes. Lo general se expresa en el tipo de fendmenos que ocurren, pero éstos encuentran 

manifestaciones muy diferentes en cada individualidad concreta. 

Precisamente parte de! trabajo del orientador educative est4 en buscar o desentrafiar la forma en que 

esta presente lo general en fo individual, con el fin de intervenit eficazmente en su desarrollo dentro 

de! centro escolar. 

El orientador educativo debera considerar siempre que en el desarrollo humano los conflictos y 

sentido de los mismos se expresan en una dimension individual. Ninguna esfera de la personalidad se 

expresa con el mismo sentido en adolescentes diferentes.
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En este punto considero necesario profundizar més en el tema de la adolescencia mexicana, 

investigar més a fondo sus inquictudes, sus miedos, dudas, sus motivaciones, con el fin de conocer 

mejor y mas afondo a los adolescentes mexicanos que viven en el presente, ampliar nuestro 

conocimiento sobre los jovenes de hoy y de esta forma desarrollar estrategias para trabajar con los 

adolescentes, mas acordes con nuestra realidad. 

8. Psicologia humanista 

Considero muy importante retomar lo expuesto por la psicologia humanista que insiste la 

necesidad de personalizar el proceso de enseilanza-aprendizaje y evitar ef uso de procedimientos 

cstandarizados. Este enfoque propone diferenciar la accion del maestro con base en las caracteristicas 

def educando y conducirlo a desarrollar una comunicacién sana, con énfasis en el desarrollo de la 

motivacién hacia la autonomta, la autorrealizacién y la creatividad. Esto ¢s muy importante porque 

los procesos de la enseflanza y la educacién representan un acto creativo, tanto por parte del maestro, 

€n su expresion ¢ intrrelacion con los alumnos, como por paste de éstos ultimos, quienes al asimilar el 

contenido que les brinda e! maestro, lo configuran de acuerdo con el sentido que tiene para ellos. El 

alumno no sdlo recibe conocimientos sino que, integra en forma personalizada la informacion que es 

mas importante para él, y sobre ello configura los diferentes elementos estructurales. 

Sin embargo, la psicologia humanista no profundiza en el proceso de enseilanza-aprendizaje y 

Privilegia al sujeto y a la personalidad sobre lo social no logrando una articulacion dialéctica entre 

ellos. 

Debemos evitar caer en la tampa del humanismo, “el antihumanismo”, que explica los problemas del 

hombre séjo en razon de su naturaleza “humana” entonces la sociedad y su sistema de instituciones 

fo tiene ninguna responsabilidad de ellos, podemos pensar que el hombre es el responsable y que la 

solucién a sus problemas la encontraremos centrandonos en ta persona. 

Uno de los retos de las ciencias contempordneas que recae sobre su metodologia es el estudiar a la 

sociedad. Asi veremos a la adolescencia como un sintoma de 1a sociedad como un todo, vista asi 

tenemos que e1 adolescente no ¢s més que un momento de la sociedad, y que sus crisis son un 

sintoma de la sociedad en crisis, de una crisis del los valores humanos, de los sentimientos, de las 

emociones, etc. 

10. Definicion del adolescente mexicano. 

Hasta ef momento la sociedad no ha podido reconocer quign es el adolescente que vive a la luz del 

término del siglo y el principio de otro.
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Por otro lado, la escuela no reconoce al adolescente y todavia lo subordina a una posicién pasiva, 

esencialmente reproductiva dentro del contexto escolar. 

La familia tampoco !o reconoce, no comprendemos sus intereses, tampoco los cambios 

generacionales, no los ayudamos a integrarse a la sociedad. sobre todo porque la familia 

contemporanea también esta pasando por una crisis. 

Los adultos no sabemos como comunicamos con el adolescente ni con los nifios, comunicarse no es 

oir, no es complacer, no ¢s proporcionarie arttculos de consumo, comunicacién es entrar en la logica 

del otro, ponernos en el lugar del otro, dedicamos al “otro”, sobre todo cuando por questra 

experiencia y por nuestro desarrollo hemos transitado por un camino que el otro no ha transitado, 

Muchas veces las miltiples ocupaciones de nuestra sociedad moderna, nuestra propia necesidad de 

tealizacion, los varios sistemas de relaciones en que nos encontramos como sujetos adultos, hacen 

que nuestra relacién con el adolescente sea una relacién secundaria, y esto lo siente ese adolescente 

en el Ambito mas profundo de su construccion afectivo-emocional. 

El problema del adolescente mexicano no se puede resolver ni unilateralmente, ni desde la psicologia, 

ni desde fa orientacién educativa, o la sociologia o la filosofia, sino que tienen que concurrir todas las 

ciencias del hombre en un planteamiento nucvo del adolescente, pero también en un planteamiento 

nuevo de la sociedad misma. 

14. Propuesta de cambio para la educacion basica. 

Uno de los retos que tiene la socieded contemporanea frente a la adolescencia es un cambio radical y 

cualitativo de la institucion escolar, pero un cambio que no “dicotomice” a la escuela, que no permita 

que la tecnologia se dedique al aprendizaje y que el humanismo se dedique a las relaciones, porque 

asi es Como ha ocurrido hasta ahora. 

No debemos perder de vista que la escuela tiene un papel central tanto en la formacién de la 

personalidad como de las capacidades que permitan al adolescente desarrollar operaciones que hagan 

efectivo el conocimiento que adquiere. La escuela no debe limitarse a seguir una orientacion, debe 

hacer esfuerzos dirigidos a motivar los intereses del educando y Ilevarios a tomar una posicién activa 

hacia cl conocimiento, hacia Ia busqueda de fo nuevo, probar sus habilidades en ei manejo de 

procesos de anilisis, de sintesis, de generalizaci6n y otras operaciones activas que no lo limiten a la 

mera reproduccion del saber y que lo lleven a pasticipar en ¢l aula, a hacer preguntas y 4 cuestionar el 

material que aprende. La escuela orientada hacia la persona estimula importantes operaciones de la 

personalidad, como son la capacidad de problematizar, plantearse criterios propios y estructurar el
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campo de! aprendizaje. En la medida que se estimulan estos avances, se individualiza el proceso 

educativo y se garantiza la accién activo-transformadora del educando hacia el conocimiento, 

convirtiéndolo en sujeto de su propio aprendizaje. 

Para tal fin, se sugiere: relacionar los curricula con la idea del cambio tendiente al fortalecimiento y 

actualizacion del docente de educacibn basica; 

- Hacer propuestas innovadoras que respondan a las circunstancias histéricas y concrelas de las 

tiltimas décadas del siglo XX. 

-Participar de manera reflexiva del qué hacer, el para qué, el hacia donde y el como de la educacion, 

que fundamenta un curriculum especifico y éste Hlevario a la practica. 

~ Dar apoyo a la investigacién educativa respetando las decisiones que de ella se deriven. 

12. Situacion actual de la orientacién educativa. 

No es conveniente seguir considerando a la Orientacién Educativa como un espacio en donde 

depositar el fracaso académico, o ¢! problema de la distribucién de matricula. 

Es preciso revalorar y redefinir la funcin de la orientacién educativa ya que como se ha visto hasta el 

Momento se asignan a sus contenidos un lugar insignificante, y cuando existen no estén vinculados 

con la realidad ni organizados en sentido futuro. 

En este trabajo se apoya la propuesto por la Asociacion Mexicana de Profesionales de la orientacion 

educativa, cuando afirma que ésta deberd trascender su nivel de servicio de ayuda al estudiante, para 

convertirse de leno, en una verdadera disciplina que estudic y promueva durante toda la vida de los 

scres humanos, sus capacidades pedagogicas, psicologicas y socioecondmicas, propiciando ademas la 

vinculacién de éstas con ¢l desarrollo social del pais. Es compromiso del orientador educativo seguir 

impulsando el desarrollo de ta orientacién educativa, para que llegue a consolidarse como una 

disciplina. 

Es preciso comprender que el orientador educativo es solo un actor mas dentro de todo el proceso 

educativo, al que te corresponde la responsabilidad de contribuir al mejoramiento de 1a calidad de la 

educacion, pero no es el unico responsable. 

Desde mi punto de vista fa oricntacién cducativa debe convertirse cn una disciplina, ya que considero 

que debe proporcionarse a todos los niveles, en todas las edades, no solo en el nivel de secundaria y 

no solo en los centros educativos
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13. Caracter preventivo, multi e interdisciplinario. 

Es deber la las instituciones publicas y privadas participar con sus propias iniciativas como 

componentes de la formula indispensable para combatir con éxito los distintos problemas que 

aquejan a la juventud mexicana, a través de la cooperacién , eficiencia de sus recursos y logros, en el 

contexto de la realidad socioeconémica, cultural y politica de! pais. 

Existe el requerimiento de una cultura de la prevencion en la educacién, una nueva 

conceptualizacion de la psicologia educativa y de ta orientacién educativa. Es decir que ambas tengan 

como uno de sus principales objetivos la prevencion, la cual es indispensable en todos los momentos 

de la vida, pero adn més en la adolescencia que es el momento en que el individuo se enfrenta a 

diversos cambios internos y externos, los cuales, sino se esta preparado para asumirlos, ofrecen 

ciertos fiesgos. 

Asi pues, a la educacion basica le corresponde concebir acciones de caricter fundamentalmente 

preventivo. 

Desde mi punto de vista es necesario integrar las diversas y actualmente dispersas técnicas y 

metodoldgias que utilizan los orientadores, asi como coordinarias y organizarlas alrededor de una 

politica de planeacion de vida, ya que en la medida en la que un adolescente logre establecer su plan 

de vida, el cual implica haber integrado [a propia identidad, el conocimiento de si mismo y del mundo 

que le rodea, staré en condiciones de motivar su accion hacia fines productivos y estaré capacitado 

para enfrentarse y adaptarse a la realidad que se le presente. 

Serf necesario coordinar los contenidos de fa orientacion en toda la educacion basica y no insertarla 

en el nivel de secundaria ya que es preciso que para la formacion del joven se Je prepare para elaborar 

su proyecto de vida desde los inicios de su educacion. 

La realidad del adolescente es el desconocimiento casi total sobre st mismo, estin en una constante 

lucha por si mismos, por buscar su personalidad y definirla. La orientacién educativa adquiere 

importancia al contribuir y dirigir sus acciones a que los adolescentes logren conocer sus habilidades, 

para transformarlas utilizando su inteligencia, su imaginacion, su creatividad para vivir y producir. 

También al coadyuvar a que el joven conozea y utilice su capacidad de diferenciar y elaborar juicios 

de valor para su comprensién como ser humano, si ¢l confla en sus valores mejor se conoceré asi 

mismo. 

Desde que la secundaria pasa a formar parte del nivel basico y obligatorio, aumenta ef numero de 

adolescentes que permanecen en este nivel escolar, por otro lado, este ciclo marca un cambio, en la
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vida de estos jovenes y no sdlo a nivel fisico, pues después de este periodo, hay un gran numero de 

jovenes que no contindan estudiando, unos continéan sus estudios preparatorios para la universidad, 

otros estudios técnicos, otros oficioso, otros se insertan en el campo de trabajo, todo ellos es necesario 

que el adolescente tenga una educacion integral que fe permita enfrentar todos estas situaciones de la 

Mejor manera y sepa solucionar sus problemas en esta realidad. enfrentando las frustraciones que 

cada una de estas situaciones le pueden ofrecer como la sobre demanda de escuelas y el poco espacio 

para que ¢stos ingresen al desempleo, las escasa oportunidades de trabajo para los jovenes, e! 

subempleo, etc. Por lo anterior es necesario que la orientacién educativa se ofrezca como una 

disciplina con su objeto de estudio bien delimitado, uniformidad en sus conceptos, teorlas y 

metodologias, sus Areas operativas bien delimitadas, asi como el revalorar las funciones del orientador 

educativo segun los cambios sociales de nuestro pais asi como su redefinicion. 

14, La dobie funcion del orientador educativo. 

Aunque el orientador educativo no es igual que un profesor de orientacion educativa, muchas veces 

por falta de recursos econémicos y humanos, las plantillas se ven reducidas y es comin que el 

psicdlogo haga la vez de profesor de orientacién educativa, por tanto su formacion deberi estar 

encaminada y preparario para enfrentar ambas situaciones. 

Lo anterior repercute en la calidad de la educacién ya que tiene que dedicar tiempo tanto a 

actividades administrativas, como docentes y su vez preventivas, de diagndstico y de tratamiento. 

Aqui considero importante detencrnos a reflexionar hasta qué punto es posible que un orientador 

pueda cumplir eficientemente con todas las actividades que se le asignan y por tanto sugicro realizar 

investigaciones al respecto. 

15, La remuneracion econdmica del orientador educativo. 

Este es un tema del que poco se habla y es muy importante, ya que a lo largo de la presente 

investigacién pude darme cuenta de que asi como las funciones del orientador educativo no esta clara 

y difundida ex fa sociedad, esto produce el desconocimiento y a su vez la poca valoracion que se le 

asigne a la orientacién educativa y al orientador y como consecuencia de todo ello su remuneracion 

econdmica ¢s escasa para sus necesidades. Es decir que su remuneracién econdmica no estd 

equilibrada con el trabajo y reponsabilidad que implica el desempefio de sus funciones incluyendo las 

de capacitacion y actualizacion continua. 

Considero indispensable hacer una revalorizacion de las funciones del orientador educativo y de 

acuerdo con eso, fijar una remuneracion econémica digna a su labor. Para lo cual sera necesario
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también poder determinar un perfil del orientador educativo que posean en todas las escuelas 

secundarias oficiales y particulares, con el fin de elegir adecuadamente al candidato a ocupar el puesto 

de orientador educativo y a su vez su remuneracion sea equilibrada y justa. 

16. Capacitacién, actualizacién y desarrollo. 

De acuerdo con lo planteado por el Colegio de Profesores de Educacién Secundaria “Moisés Saenz”, 

(CPES), considero imperante la necesidad de abrir espacios académicos en los que Jos profesores de 

secundaria puedan manifestar con plena libertad sus ideas, opiniones, experiencias ¢ inconformidades 

en un plano profesional y que generen a la vez, propuestas viables acordes a la realidad del medio. 

Por otro lado, y partiendo de que fa presencia del profesor dentro del salén de clases es importante 

tanto por su orientacién, intensidad y formas de trabajo educativo, de aqui que todo aquello que 

apoye su labor debe merecer nuestra maxima atencion, con el fin de que el orientador educative 

psicdlogo esté capacitado para impartir la asignatura. Ademas de que las instituciones deben facilitar 

¥ propiciar la actualizacion constante de los orientadores y profesores en general. 

La formacién y 1a actualizacién del maestro y del orientador deben ser revisadas a fondo y 

teorientadas totalmente, esto lo seflala y puntualiza claramente el Programa para la Modemizacion 

Educativa 1989-1994, entre las ideas que se destacan estan: 

La superacién dei docente no debe timitarse a una capacitacion para que maneje los nuevos planes de 

estudio y programas, sino preparario para trabajar con los programas que actualmente se desarrollan o 

con cualesquiera otros, mas atin, debe tener: la plena capacidad de reflexién sobre su propia practica 

docente, canalizaria ¢ innovarla constantemente. 

Que se incluya a una materia que se lame orientacién educativa, en la que se traten los temas basicos 

de la orientacion educativa, a través aspectos metodologicos como: la retlexion, ef trabajo grupal, el 

debate, su aplicacién en el aula, la confrontaci6n y la retroalimentacion, que permiten sistematizar 

experiencias y buscar soluciones. 

Dar herramientas metodologicas, pedagogicas, conocimiento del adolescente. 

Especializaciones, cursos, talleres de capacitacion y actualizacién con ¢l mismo corte. 

Que la especializacion se incluyan aspectos de docencia para la educacién secundaria, asi como, 

aspectos practicos obligatorios que se lleven a modo de supervisién como en la psicologia clinica. 

El orientador educativo deberd asumir el compromiso de capacitarse, actualizarse y superarse 

profesionalmente como una accién permanente y cotidiana.
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El orientador educativo debera ser capacitado para desempefiarse en el campo de conocimiento 

decada una de fas areas que abarca la orientacion educativa, como son: pedagogia, psicologia, salud 

fisica y mental de los adolescentes, opciones educativas, opciones de trabajo, necesidades 

profesionales, profesiograficas, necesidades en el ambito productivo y econdmico. 

Siendo la educacion una accién humana, necesitamos contar con profesionales de la educacion por 

vocaciOn, por oficio y por formacién, para garantizar una educacién de calidad. 

En la tarea de formacion y actualizacién, e vinculo mas importante es la letra impresa. Es necesario 

desarrollar y poner al alcance del maestro una gran variedad y abundancia de libros, revistas, folletos 

y documentos que lo acerquen a las grandes innovaciones de Ia educacion contemporanea, esto le 

permitiré conocer el pensamiento de los mAs importantes educadores de México y las corrientes mas 

relevantes en el mundo, asi pues debe darse un fuerte impulso al trabajo editorial destinado al maestro 

de grupo de educacién basica. 

Es preciso considerar que en fa formacion y actualizacion del orientador educativo de nivel 

secundaria, y tambitn de los profesores de las demas asignaturas de este nivel, debe ocupar un lugar 

Prioritario el estudio sobre el desarrollo humano en la adolescencia, pues es una época de la vida 

compleja y critica que {fos orientadores y profesores deben de conocer y comprender, si es que 

quieren participar de una manera activa y responsable en la formacion integral de los adolescents. 

Ya que actualmente un gran numero de profesores imparte sus cAtedras apovandose estrictamente en 

fa transmisién de los contenidos propios de sus asignaturas sin vincularlas a los intereses de los 

estudiantes, expectativas. intenciones y valores morales y sin relacionarlas con las necesidades, 

expectativas y oportunidades y valores que !a sociedad impone. Ante esto cl aprendizaje pierde 

sentido para el adolescente y por tanto no se apropia de él, conviertiéndose la educacién en una 

simple reproduccion de informacion. 

Es necesario para lograr una formacidn sistematica de los orientadores promover maestrias, cursos de 

especializacion y actualizacion posteriores a la licenciatura en psicologia, fa cual, es basica para un 

orientador educativo. 

17. Necesidad de investigadores en orientacion educativa. 

Hace falta que los orientadores educativos sc dediquen a hacer investigacion en los diversos aspectos 

que abarca la ofientacion educativa, por ejemplo, la atencion de la conducta adolescente y su 

repercusiOn en los demas educandos, con énfasis en !a accién formativa, con un canicter preventivo.
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Es preciso que el orientador haga mas investigacin sobre como el individuo influye en te grupo y a 

su vez, éste en el individuo, Como funcionan los grupos de adolescentes, el desarrollo de la 

personalidad y lo que determina la conducta. 

18. La funcién del orientador educativo con la familia. 

Sabemos que la sociedad es una estructura formada por familias, entonces podemos entender a la 

sociedad y explicar sus peculiaridades, delineando las relaciones familiares. 

Por otro lado, tanto el psicoandlisis como diversas corrientes psicopedagogicas y sociologicas, ven at 

nicleo familiar como ceaual y basico en la educacion de los hijos. En este terreno, hoy en dia, una de 

Jas caracteristicas de la época es que multiples paradigmas se encuentran en crisis, y es en ef ambito 

familiar donde podemos ver como las relaciones familiares se han modificado, se observa que los 

padres han perdido cierto control. 

Por todo fo anterior considero indispensable como tarea del orientador educativo, desarrollar 

investigaciones para indagar a fondo qué sucede al interior de la estructura de la familia mexicana 

actual, porqué es que los padres han perdido el control sobre la educacién de sus hijos, porqué hay 

lanta confusién en los padres y en los adolescentes sobre los valores que deben cultivar. 

Verdaderamente los padres estan preparados para mantener una estructura familiar lo 

suficientemente fuerte y resistente a los embates del exterior, a la incidencia de los medios de 

comunicacion cn la familia, y a partir de todo esto poder establecer las necesidades de orientacion 

para las familias y para los padres de adolescentes. 

Considero que el anterior es uno de los puntos clave que merecen mas atencién por parte del 

orientador educativo ya que en tanto la familia siga funcionando como mediadora entre el individuo y 

la estructura social, en tanto la familia esté preparada en esa medida formaré individuos capaces de 

enfrentar las crisis por las que atraviesa la sociedad y estarin en mejores condiciones de salir bien 

librados. . 

Lo cierto es que los padres no estan preparados para enfrentar la adolescencia de sus hijos y todo lo 

que esta etapa conlleva, los complejos problemas de rebeldia contra la autoridad, los constantes 

cambios de caracter, quejas, incesantes contradicciones, obsesiones frente a cuestiones existenciales y 

de una incesante busqueda de la identidad, los padres ven esto como algo irritable y no como sucesos 

que son normales y que son necesarios para que el adolescente logre su identidad personal y defina su 

personalidad y se libere de los lazos que durante la infancia !o unieron con sus padres, establezca 

vinculos con sus iguales y encontrar finalmente su identidad.
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Hay una resistencia por parte de los padres a aceptar esta realidad, reaccionan con criticas, constantes 

fepresiones, castigos, violencia, invasién a su individualidad, sin embargo esto no favorece el 

desarrolio normal del adolescente, lo que éste necesita es que se le respete su derecho a desarrollar 

sus propias potencialidades y que su caracter se forme de acuerdo a las experiencias que adquiera en 

el curso de su vida, como aftrma Manonni, ta adolescencia hay que acompafiarta, entenderla, y de ser 

posible sacar el mayor provecho de ella en favor del mismo adolescente. 

Una de las investigaciones que sugiero para otros trabajos de tesis es precisamente, como poder 

explotar esas Ilamadas crisis de la adolescencia, y poder aprovecharlas para los fines del adolescente. 

También habra que desarrollar en los padres la conciencia de que ellos son fos principales modelos 

de sus hijos, que en la adolescencia se agudiza ya que los adolescentes observan y analizan 

constantemente la conducta de los adultos, principalmente la de sus padres y son mas eficaces que los 

niflos al integrar dichas conductas a sus vidas. 

Los adolescentes necesitan aprender de sus padres ef control de si mismos, paciencia, aceptacion de 

los demAs como son, sin sentirse inadecuado; a distinguir entre acontecimientos que son simplemente 

desagradables, molestos de los que tiene trascendencia, ¢s decir el sentido de las proporciones. 

Es preciso que asi como fa orientacion educativa debe estar presente desde el inicio de la educacion 

basica, para los nifios, también debe orientarseles a [os padres para que estén preparados para cada 

etapa de desarrollo por la que va a atravesar su hijo. 

19. La orientacién educativa como una especialidad de la licenciatura en 

psicologia. 

Por Io anterior considero que el orientador educativo debe tener primeramente una formacién 

profesional como psicologo y posteriormente una especialidad en orientacion educativa. 

Las razones por las que se considera al psicélogo el mejor capacitado para desarrollar la funcién de 

orientador educativo ¢s por su preparacion, fa que incluye: 

- Creacién y manejo de pruebas psicoldgicas para la investigacion y el diagndstico de los dieferentes 

aspectos del comportamiento y la personalidad de los individuos y los grupos. 

- Las investigaciones ¢ intervenciones psicoterapetticas para la modificacion de procesos 

intelectuales, afectivos y de comportamiento, tanto en lo individual como en 1o grupal, familiar y 

comunitario. 

- Las acciones preventivas que realiza en salud mental y el desarrollo de facultades y potencialidades 

psicologicas del ser humano.
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Todo lo anterior son funciones exclusivas del psicdlogo. 

Ademas, se considera que el orientador educativo debera formarse primeramente como psicélogo, ya 

que como se ha mencionado, la labor del orientador educativo es sumamanete compleja, requiere una 

formacion integral, una previa sensibilizacion ante los problemas que aquejan al ser humano, una 

autoconocimiento, el desarrollo de ciertas habilidades personales. 

Todo Io anterior, desde mi punto de vista le hes proporcionado al psicdlogo de UNAM Campus 

Ictacala, sin embargo, si considero que necesita una especializacion en ésta disciplina. 

Algunos de fos conocimientos y habilidades que en mi experiencia personal proporciona la 

Licenciatura en Psicologia en Iztacala son las siguiente: 

- Desarrollo de un criterio amplio. 

- La capacidad de autocritica y autoevaluacion. 

- Vision critica del mundo. 

-Aspectos vivenciales, 

interés por los seres humanos y sensibilidad ante el sentir del otro. 

- Manejo de dinamicas de grupo. 

- Manejo de Sociogramas. 

Técnicas de investigacion en psicologia. 

- Estudio del Codigo Etico del psicdlogo. 

- Conocimientos de desarrollo humano. 

- Parametro de desarrollo normal y anormal en los seres humanos. 

- Conocimientos sobre aspectos de aprendizaje, inteligencia, educacion: 

- Problemas de aprendizaje, causas, diagndstico y tratamiento. 

- Retraso en e! desarrollo, causas, diagndstico y tratamiento. 

~ Aspectos neuroldgicos del desarrollo. 

- Teonas de! aprendizaje. 

~ Modificacién de conducta aplicados a situaciones emocionales. 

~ Conocimiento sobre problemas emocionales, causas, diagnostico y tratamiento. 

- Psicologta social, historia de México y sus relaciones con la personatidad de! mexicano. 

~ Elaboracion de programas para cursos, talleres, platicas, 

~ Delimitacién de objetivos conductuales, asi como el desarrolllo de programas. 

- Habilidades para la investigacion en psicologia.
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E! orientador educativo requicre una amplia preparacidn a nivel profesional y a nivel personal, que ira 

desarrollando tanto a partir de su formacion dentro de Ja escuela como en la practica profesional y en 

su vida personal, ya que no ¢s posible dejar de lado el aspecto humano, ya que principalmente la 

orientacion educativa tiene como finalidad contribuir a desarrollar las capacidades pedagdgicas, 

psicologicas y socioeconémicas del ser humano. 

El orientador educativo deberd tener conocimiento sobre pruebas psicopedagdgicas y 

Psicodiagndsticas, oportunidades de trabajo y educacion, manejo de grupo, aplicacion de 

sociogramas, deberd tener conocimientos sobre asertividad, manejo de la comunicacion. 

Desde mi punto de vista lo ideal es que en los centros educativos exista un orientador educativo que 

imparta la materia y otro orientador educativo que se dedique exclusivamente a las labores de 

cubiculo. diagnostico v tratamiento de los casos especiticos, pero que ambos orientadores estén 

trabajando siempre en contacto, elaborando ambos tos programas a aplicarse tanto en el aula como en 

el cubiculo. 

También, desde mi punto de vista dentro de la formacion del orientador educativo, considero 

indispensable la supervision de casos, en el trabajo con grupos y de manera individual, tanto como en 

la asesoria a los padres y protesores de grupo, ya que, como se ha mencionado esto es un trabajo en el 

que una parte fundamental son las relaciones entre los setes humanos y esto implica una serie de 

situaciones complejas, que una sola persona no pudiera detectar en problematicas especificas y por 

ello requiere de la supervision y revisin de casos, con el fin de darles el tratamiento mAs Optimo. 

Es preciso que el orientador educativo tenga una amplia comprension del pasado y del presente de la 

orientacion educativa, el cual se fograré a través de un andlisis conceptual que abarque desde 1a 

creacion de las escuelas secundarias hasta las reformas educativas de los noventa. 

En este sentido se ha podido ver que hasta hora la literatura para el estudio histérico de la orientacion 

educativa es escasa y dispersa, lo cual resulta ser una limitante para abordar el tema y su 

problematica. 

También, a partir de este estudio, hemos podido ver que la historia no siempre es un movimiento 

hacia adelante, también puede ser de “retrocesos”, sin embargo lo importante es que estos aparentes 

fetrocesos han servido para guiar el rumbo actual de la orientacion. 

Finalmente hago una invitacion a todos los interesados ¢ involucrados ¢n fa orientacion, a contribuir 

en sus diferentes esferas de accion y niveles de decision, a lograr una practica orientadora eficiente, 

transformadora y social.
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Para lograrlo necesita cambiar, autoformarse, reflexionar y a través de su accion educativa, potenciar 

en los orientados fas actitudes criticas, habilidades y conocimientos necesarios para insertarse en el 

sistema y convertirse en actores criticos entregados a la transformacién del mundo, luchando contra 

la opresion, fa enajenacion, y la injusticia, para buscar el bienestar de todos y rescatar la vida en este 

planeta que ahora se encuentra tan amenazada. No quisiera que esto parcciera un discurso idealista y 

utopico, creo que atinque esto seria lo ideal y el Uevarlo a la practica se encuentra con muchas 

limitantes, si considero que dentro de todas fas limitantes existente y que salen de nuestro control, los 

profesionistas podemos poner una parte muy importante para mejorar este mundo y los psicdlogos y 

orientadores nos toca la tarea de mostrar 8 las personas que es posible tener una vida de calidad aun 

con toda la degradacién del mundo en el que vivimos. Nuestra labor debe basarse en la vida, ante 

todo la vida. 

Los profesionistas de hoy debemos cambiar nuestra percepcibn de lo que significa ser un 

profesionista., debemos contribuir a crear una nueva cultura profesional, basada tanto en la calidad y 

en fa actualizacién det conocimiento, como también en un profundo sentido de los aspectos ¢ticos y 

sociales, a fin de brindar a la sociedad la certeza de la calidad de los servicios. El orientador educativo 

ya no puede ser improvisado: ser orientador debe significar vocacién y entrega a la profesion: esto 

demanda sensibilidad para mantener la comunicacién con los individuos, pero también poseer la 

informacién y conocimientos sobre los cambios del mundo y de su protesion. 

Desde mi punto de vista, las funciones del orientador educativo en las escuelas secundarias deberan 

estar enfocadas a: 

- Promover ¢ identificar acciones para promover que fos adolescentes adquieran buenos habitos de 

estudio, tratar fas dificultades de aprendizaje y que realicen una seleccién adecuada de su futuro 

educativo. 

- Aligerar la transicién escucla-trabajo, mejorando la comprension del mundo del trabajo y apoyando 

la sefeccion de la ocupacion. 

- Apoyar a los estudiantes, a los profesionistas que trabajen con los adolescente y a la familia a 

Mejorar su comprension de si mismos, sus cambios y su desarrollo. 

- Identificar posibles riesgos que amenace el sano desarrollo de los adolescente. 

~ Identificar los casos que presenten problemas de desarrollo o desajusie emocional o en su detecto 

wansferirto a la institucion que le proporcione el tratamiento adecuado a su problematica espectfica. .
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