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INTRODUCCION 

La inquietud por realizar esta investigacién surgiéd cuando, 

después de haber terminado los cursos de la licenciatura, trabajé durante 

un afio como Orientador Técnico en Ja Escuela Secundaria Oficial 

“Manuel Tolsa” N° 199, del municipio de Jitotzingo'. Esta experiencia 

profesional me permitié trabajar directamente en uno de los campos 

especificos de la pedagogia y llevé mi posterior desarrollo profesional 

hacia la Orientacién Profesional como una especialidad practica, que 

desarrollo en la Unidad Pedagégica de Naucalpan (UPN) y en la 

Preparatoria estatal de este municipio, que se encuentra en Santa Maria 

Mazatla. 

En contraparte, durante esta primera experiencia profesional pude 

darme cuenta de las carencias y obstdculos a los que se enfrentan los 

orientadores en muchas instituciones de educacién secundaria: 

disparidad en la formacién profesional, ausencia de recursos y material 

de apoyo, falta de informacién y de conocimiento sobre las directrices 

estatales, entre otros. 

  

‘ La escritura del nombre det municipio varia segin los distintos representantes del gobiemo 
municipal: se escribe con “J” o “X", de forma indistinia. Actualmente el presidente municipal asegura 
que es Jilotzingo, por lo que se utilizaré esta forma, excepto cuando en alguna bibliografia se utilice la 
otra grafia. 
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El} problema, desde luego, afectaba directamente a los alumnos, 

quienes al no recibir una atencién adecuada, en muchas ocasiones veian 

al orientador como un gendarme que trataba de inmiscuirse en su vida 

escolar y personal. 

Durante el transcurso de ese afio me di a la tarea de investigar no 

sélo a nivel tedrico sino en la vida cotidiana de una institucion de 

educacién secundaria, las dimensiones de la problematica, los agentes 

inmersos en el proceso, los resultados de la accién profesional: era un 

campo inmenso que no podia abarcar en una sola investigacién con los 

medios que tenia para preparar este trabajo de tesis. 

Un primer paso consistié, pues, en establecer con precision los 

niveles de preparacién de los orientadores, las circunstancias en las que 

trabajaban en relacién con los planteamientos de la institucién 

responsable, en este caso el Gobierno del Estado de México a través de 

la Secretaria de Educacién, Cultura y Bienestar Social (SECYBS). En 

tanto esta informacion ho se conozca con precision, todo esfuerzo por 

apoyar al orientador en su labor, por mejorar el servicio de orientacién 

que reciben los alumnos, sera infructuoso. De hecho, este trabajo es un 

diagnostico de la situacién mas que una propuesta acabada, misma que 

se pretende realizar en trabajos posteriores a esta tesis.
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Es por ello que este trabajo abarca slo un area de la problematica 

planteada al principio: la preparacién profesional de! Orientador Técnico 

de Nivel Medio, con et objetivo central de conocer cual es el nivel 

general de estos trabajadores y corroborar si cumplen con el perfil: 

establecido para ello por las autoridades de Educacién correspondientes. 

La hipotesis que guia el trabajo es que los Orientadores Técnicos 

de Jilotzingo no cuentan con el nivel de formacién académica que 

solicita el Gobierno det Estado de México, ni conocen las funciones que 

su puesto tiene asignadas. La comprobacién de este supuesto que 

proporciona esta tesis, brinda la base necesaria para nuevas hipdtesis 

sobre la realidad educativa del municipio de Jilotzingo, y a la vez, pone: 

sobre la mesa una propuesta que debe enriquecerse con nuevas 

investigaciones que vayan encaminadas a cubrir las necesidades de los 

educandos a través del mejoramiento del servicio de orientacién. 

De acuerdo a esto, la tesis se inscribe en el area de 

Psicopedagogia, que se ocupa de los grupos de aprendizaje y de la 

Orientacion Educativa, segun lo establece la organizaci6n Académica de 

la licenciatura, tal y como se impare en la Escuela Nacional de Estudios 

Profesionales Acatlan.
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Es importante sefialar que la orientacién educativa formal’, se 

encuentra definida y subordinada a los intereses institucionales de la 

escuela y responde aun concepcién educativa y politica del Estado 

Modemo, ya que obedece a los lineamientos de un curriculum 

especifico, és definida como un servicio integrado y administrado por 

agentes denominados Orientadores profesionales, que Ilevan a cabo las 

funciones ideoldgicas de integracion, seleccién social y asignacion de 

los roles productivos requeridos para el funcionamiento y reproduccién 

del sistema social y econémico, segin lo establece el Gobierno del 

Estado de Mexico, a través del “Documento Rector de Orientacién 

Por otra parte, 1a eleccién de la zona de estudio también tuvo sus 

Motivaciones especificas. El municipio de Jilotzingo, como se vera en el 

capitulo correspondiente, aunque esta a unos minutos de la ciudad, es 

mayoritariamente rural, la poblacién joven es numerosa y cuenta con 

pocos centros de estudios a nivel profesional, lo que convierte a la 

Orientacién Técnica a nivel: secundaria en una actividad prioritaria y 

urgente para canalizar a los estudiantes a los mejores opciones ‘de 

  

” La prictica de Is Orientacién Educativa Formal se desarrolla a través de un servicio especializado que_ 
ofrece la escuela. Este servicio tiene una antigdedad aproximada de un‘siglo y ha estado dirigido a 
establecer un puente entre la formacién académica y ef mundo del trabajo. (Documento rector de 
Orientacién Educativa: GEM-SECYBS, 1995). 
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desarrollo profesional y optimizar el servicio de educacién que ofrece el 

Gobierno del Estado de México. 

Junto con el objetivo, el propdsito de la tesis es que los resultados 

obtenidos sirvan como base a nuevas investigaciones sobre la realidad 

educativa de este nivel escolar, ya sea dentro del ambito universitario (en 

_este caso, ENEP Acutlan) como en el del Gobierno del Estado de 

México, a través de la SECYBS y lograr en un futuro, por medio de la 

reflexién y el andlisis de estos datos, la integracién de una propuesta 

para el mejoramiento del Servicio de Orientacion. 

La estructura de la tesis es sencilla y se ha tratado de utilizar un 

lenguaje claro y una redaccién fluida para motivar a la lectura de la 

misma no sélo a pedagogos u especialistas en las Ciencias de la 

Educacion, sino a cualquier padre o docente interesado en lo que es la 

Orientacién y el papel del Orientador en las escuelas secundarias y las 

funciones que debe desempeiiar. 

La primera parte de la tesis se establecen las caracteristicas de la 

Educacién Media Basica en el Estado de México, tomando como base el 

modelo elaborado por el Estado mexicano, a través del Sistema 

Educativo y la definicién que establece de “Educacién Media Basica”,
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para aterrizar en la descripcién de la misma en el municipio de estudio: 

Jilotzingo. 

En el ‘segundo capitulo se describen la funcién del Orientador 

Educativo en la Educacién Media Basica en el Estado de México y el 

servicio de Orientacién en la Escuela Secundaria: sus caracteristicas, 

requisitos y perfiles. 

En el siguiente apartado, que constituye la base tedrica, se 

desarrolla la definicién de ta Orientacién y sus antecedentes, dentro del 

marco de la teoria y practica de la Orientacién Educativa. 

Los resultados del trabajo de campo se establecen en el capitulo 

cuatro, en-donde se describe concretamente al Orientador Técnico en el 

municipio de Jilotzingo: nivel académico y perfiles. Ademas, se definen 

las concepciones que de la Orientacién Educativa tienen estos — 

educadores, informacién obtenida a través de entrevistas no 

estructuradas, modalidad focalizada’. El analisis se realizo a través de 

una herramienta cuantitativa: la estadistica descriptiva. Es importante 

sefialar que, debido al tipo de respuestas abiertas, éstas también pueden 

ser analizadas con instrumentos cualitativos que permitirian profundizar 

> Ver capitulo 4 de este trabajo.
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en el nivel del discurso que manieja cada sujeto entrevistado, pero por las 

limitantes de tiempo y recursos, asi como el objetivo general de la tesis, 

que primaba una descripcién general del objeto de estudio, no se levé a 

cabo este tipo de analisis. 

En la parte final se hace una reflexion sobre el significado de los 

resultados, su importancia y se perfilan algunas propuestas para 

continuar este trabajo. 

A manera de sugerencias, y con base en las conclusiones reflejadas 

por esta investigacién, sefialo algunas lineas de estudio a desarrollar: 

1) Revisar y motivar la actitud del Orientador Técnico. 

_ 2) Revisar los planes y programas de Orientacién Técnica en 

Secundaria. , 

3) Revisar si las funciones que se establecen son las que se 

necesitan para servir adecuadamente al educando de nivel medio basico. 

4) Investigar si la SECYBS. brinda tas herramientas necesarias 

para el buen desempeiio de los orientadores técnicos. 

Sin duda la tarea que resta es enorme y éste sdlo ha sido un primer 

paso, pequefio pero indispensable porque abre expectativas y establece 

bases para propuestas mas cercanas a la realidad mexicana; la 

10
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importancia de continuarlo es vital para la mejora continua de la 

formacién y educacién de los préximos ciudadanos y el incremento en la 

calidad de su vida profesional y del desarroflo econdémico y social ‘de 

este municipio y con él, en proporcion, el del pais. 

i
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CAPITULO 1 
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EDUCACION MEDIA BASICA EN EL ESTADO DE MEXICO 

La educacién en México ha sido eje importante para la 

conformacién del Estado-Nacién, en ella estan implicitos los intereses 

del Estado, como es !a formacién de la poblacién de acuerdo al articulo 

3° constitucional. 

1.1 El Sistema Educative Nacional y la Educacién Media Basica 

en el Estado de México. 

ar
 

El articulo 3° constitucional y la Ley Federal de Educacién 

establecen la base filosofica y politica de la educacién nacional: 

“La educacién que imparte el Estado tendera a 

desarrollar todas las facultades del ser humano y fortalecera 
en él, a la vez, el amor a la patria y a la conciencia de 
solidaridad internacional, en la independencia y 1a justicia™. 

12 
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De estos postulados se desprende la formacién que el proceso 

educativo tiende a fograr en tos educandos: 

a) El desarrollo arménico gradual de todas sus facultades, a 
fin de ejercer a Plenitud su capacidad humana. 

b) Sea libre de fanatismos y prejuicios basado su accién y 
pensamiento en los resultados del proceso cientifico. 

c) manifieste su nacionalismo y participe en la convivencia 
internacional. 

d) Asuma una mentalidad democratica. 

e) Proteja y acreciente los bienes y valores nacionales. 

f) Comprenda los problemas nacionales y participe en su 
solucion. 

g) Aproveche para su pais los recursos naturales y 
contribuya a preservar el equilibrio ecoldgico. 

h) Defienda nuestra independencia politica y econdmica. 

i) Contribuya al engrandecimiento de nuestra cultura. 

J) Respete la integridad de sus semejantes y pugne por la 
Mejor convivencia humana. 

k) Sea consciente de Ia planificacién familiar. 

13
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1) Fortalezca habitos intelectuales que le permitan un 
andalisis objetivo de la realidad. 

m) Impulse la investigacién, la creacién cientifica y 

tecnoldgica como via de desarrollo independiente. 

ft) Muestre actitudes solidarias para el logro de una vida 
social justa. : 

0) Respete los derechos individuales y sociales para 

garantizar la paz nacional y universal.” * 

Como consecuencia, la educacién secundaria tiene como base 

normativa estos principios de educacién nacional y se orienta por jas 

resoluciones de Chetumal, en donde se define: 

“... como parte del sistema educativo, posterior a la 

educacién primaria, dirigida a formar integralmente al 
educando y a prepararlo a que participe en la transformacion 

de la sociedad.” 

1.2 Definicién de Educacién Media Basica. 

En el programa para !a modemizacién educativa se considera a la 

educacion basica: 

* Pérez Garcia, Gloria. Manual _para_¢] Servicio de Orientacion Educativa en las _escuelas 
secundarias. p. 8 
5 Idem. p.9 
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+. como el ciclo encargado de ofrecer y 

desarrollar los elementos fundamentales de la cultura, a fin 

de propiciar el desenvolvimiento arménico del educando y 

garantizar su participacién responsable en la sociedad. 
Comprende los’ niveles de preescolar, primaria y 
secundaria.” © 

La educacién media basica -o secundaria- forma parte de la 

educacién General Basica. En México, Ta educacién primaria y 

secundaria constituyen una unidad educativa que debe operar a manera 

de educacién general basica funcional, encargada de promover el 

desarrollo integral del educando y procurar su incorporacién 

socioeconémica. 

De acuerdo con la ponencia presentada en el Segundo Seminario 

Regional de Educacién C.N.T.E.-Gudalajara Jalisco, por la Escuela 

Tecnolégica Agropecuaria Numero 156, de Santa Maria del Rio, S.C-P., 

ta educacion media basica puede definirse de la siguiente forma: 

“ continuacién de la que se imparte en la escuela 
elemental, misma que tiene como objetivo integrar 
plenamente al educando, de acuerdo con nuestra historia y 

in i mat 

sistema educativo estatal, p. 
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recursos naturales, en lo humano, social y cultural, a parte 
de capacitarlo en el trabajo productive y’descubrir sus 
-inclinaciones y aptitudes para orientarlo a decidir Ja 
profesién u ocupacién a que habré de dedicarse.” 

1.2.1 Supuestos filoséficos de la Educacién Media Basica. 

La Primera Guerra Mundial y la Revolucion Mexicana produjeron 

en el pais un desajuste en su estructura social; dentro de este marco 

historico se plantea el problema de la reconstruccion Nacional y, como 

respuesta a ésta, se elabora la Constitucién Politica de los Estados 

Unidos Mexicanos, que aborda frontalmente el problema de la educacién 

del pueblo, al restablecer la Secretaria de Educacién Publica (SEP) para 

dar cuenta del caracter nacional a la ensefianza con la trayectoria de su 

propia filosofia. 

De acuerdo con las necesidades y aspiraciones populares de 

México en ese momento, con fos modelos pedagdgicos de la escuela 

secundaria alemana y los postulados democraticos de la estadounidense, 

se funda en la segunda década de este siglo la escuela secundaria, para 

ampliar la base piramidal del sistema educativo nacional. 

16
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La escuela secundaria surge con el sentido democratico, popular y 

nacionalista de la Revolucién y se separa del escolasticismo colonial, 

racionalismo reformista y de! positivismo. 

“Como hija legitima de fa Revolucion, enlaza su accion a la 
del Calmecac y el Telpuchcalli prehispanicos; se hilvana a 
las aspiraciones nacionalistas de los reformadores de 1833 a 
1867 y, saltando al foso de la dictadura que pretende 
adaptarla a los modelos extranjeros de desarrollo, se asienta 
en la doctrina de la Revolucién. Los principios iniciales.que 
le dan fa vida se agrupan en tres categorias: 1) preparar ‘para 
la vida ciudadana; 2) propiciar la participacién en la 
produccion y en el disfrute de las riquezas; y 3) cultivar la 
personalidad independiente y libre.” ” 

El principal fundador de ta Escuela Secundaria fue Moisés Saenz, 

quien dijo: “el programa esencial de la-educacién debe desarrollarse 

alrededor de estas cuatro cuestiones: cémo conservar la vida, cémo 

ganarse la vida, como formar la familia, cémo gozar la vida...".® 

Los decretos presidenciales del 9 de agosto de 1925 y del 22 de 

diciembre del mismo afio, dan pie al movimiento de la Escuela 

Secundaria Mexicana. el primero autoriza a la. SEP la creacién de las 

escuelas secundarias y el segundo establece la Direccién de Educacién _ 

* Solana, Fernando. Historia de ta Eduencion Publica en México, p. 225 
* thidem. 
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Secundaria a partir del primero de Enero de 1926, el periodo presidencial 

de Plutarco Elias Calles. 

1.3 Cuaracteristicas de la Educacién Media Basica en et Estado de 

México. 

En el Estado de México, la educacién media basica se rige por 1a 

Ley general de educacién del Estado de México. 

“ARTICULO 12.-El Ejecutivo del estado ejercer4 las 
facultades que en materia educativa le confiere la 

Constitucién Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley federal de -Educacion, la 

constitucién Politica del estado de México y las 
derivadas de fa presente ley.” 

El sistema educativo del Estado de México esta conformado por 

las modalidades y tipos de educacién que se llevan a cabo en tos” 

gobiernos, estatal y municipios; el sistema funciona con los siguientes 

elementos: 

1. Educandos y educadores. 

2. Planes, programas y métodos educativos. 

3. En los establecimientos que impartan educacion en las formas 

previstas en la Ley General del Estado de México. 

18



“a
 

&. 
4. Libros de textos, cuadernos de trabajo, material didactico, 

medios de comunicacién, etc. 

5. Bienes y recursos destinados a la educacién. Organizacién y 

administracién del sistema. 

1.3.1 Descripcion curricular, requisitos’y perfiles. 

Los planes y programas de estudio para la educacién secundaria en 

el Estado de México son los mismos que el sistema educativo nacional 

imparte y tienen que ser adaptados a las necesidades particulares del 

estado, de acuerdo a los convenios con la federacién. 

De acuerdo al plan y programas de estudio de secundaria SEP 

1993, el propésito esencial del plan se deriva del Acuerdo Nacional para 

ta Modernizacién de la Educacién Basica y marca las siguientes 

prioridades: 

1. Asegurar que los estudiantes profundicen y ejerciten su 

competencia para utilizar el espafiol de forma otal y escrita; desarrollar 

la capacidad de expresar ideas y opiniones con precisién y claridad; 

entender, valorar y seleccionar material de lectura en sus diferentes 

secciones informativas, practicas y literarias. 

19
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2. Ampliar y consolidar los conocimientos y habilidades 

matematicas y las capacidades para aplicar la aritmética, algebra y 

geometria en el planteamiento y resolucién de problemas de actividad 

cotidiana para entender u organizar informacion cuantitativa. 

_ 3. Fortatecer la formacién cientifica de los estudiantes y superar 

los problemas de aprendizaje que se presenten en este campo. Para este 

Propésito, en el plan de estudios se suprimen de forma definitiva los 

cursos integrados de Ciencias Naturales y se establecen dos cursos para 

el estudio de fas disciplinas fundamentales del campo, la fisica, la 

quimica y la biologia. 

Ademis, en el primer grado se incorpora un curso de introduccién 

a la Fisica y a la Quimica, cuyo propdsito es facilitar !a transicion entre 

las formas de trabajo de la educacién primaria y el estudio de las 

disciplinas que se realizan en las secundarias. 

4. Profundizar y sistematizar la formacién de los estudiantes de 

Historia, Geografia_y Civismo, al establecer cursos por signatura que 

sustituyen a los del Area de Ciencias Sociales. Con este cambio se 

pretende que los estudiantes adquieran mejores elementos para entender 

20
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el proceso de desarrollo de las culturas humanas, para adquirir una vision 

general del mundo contemporaneo y de la independencia creciente entre 

sus partes; asi como participar en las relaciones sociales regidas por los 

valores sociales de la legalidad, el respeto a los derechos y la 

responsabilidad personal y el aprecio y defensa de la soberania nacional. 

5. El aprendizaje de una lengua extranjera (inglés o francés), 

destacando los aspectos de uso mas frecuente en la comunicacion. 

E! plan de estudios tiene espacios destinados a: 

* Expresion y apreciacién artistica. " 

* Educacién fisica. 

* Educacién tecnoldgica. 

1.4 Caracteristicas y localizacién del Municipio de Jilotzingo. 

Por el decreto numero 37, el 13 de mayo de 1968 se dividen los 

municipios de Santa Ana Jilotzingo y el de Santiago Tlazala, creando 

dos municipios con el territorio de Monte Alto. 

Los territorios que ocupa el municipio de Jilotzingo se ubican 

hacia el noreste de la capital del Estado de México y hacia el oeste del 
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Distrito Federal, ocupando la parte mas alta y agreste de Monte Alto, que 

es la cadena montafiosa que continda hacia el norte y que forma la 

Namada “Sierra de las Cruces”. 

La superficie total del municipio es de 132.15 kilometros 

cuadrados y limita con los municipios de: 

AL NORTE: _ Isidro Fabela y Atizapan de 

Zaragoza. 

AL SUR: Naucalpan y Otzolotepec. 

AL ORIENTE: Parte de Atizapan y Naucalpan. 

AL PONIENTE: Otzolotepec, Xonacatlan e Isidro 

Fabela. 

1.4.1. Division Politica. 

Segun el articulo 9 del Bando Municipal, el municipio tiene la 

siguiente division territorial: 5 pueblos, 7 barrios, 3 ejidos, 4 Bienes 

Comunales ¥ 3 ranchos. 

Pueblos. * Santa Ana Jilotzingo (cabecera municipal). 

* San Miguel Tecpan. 
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* Espiritu Santo. 

* Santa Maria Mazatla. 

* San Luis Ayucan. 

1.4.2 Educacion Media Basica en el municipio de Jilotzingo, Estado de 

  

México. 

A mediados de los setenta se funda la primera escuela secundaria 

del municipio, ubicada en el poblado de Santa Maria Mazatla, con el 

nombre de “MANUEL TOLSA” N° 199-y caracter oficial. Es hasta 1994, 

bajo el gobierno de Emilio Chuayffet en el Estado de México, cuando se 

abren dos secundarias mds, una en la cabecera municipal llamada 

“Escuela Secundaria Oficial CHUAYFFET CHUAYFFET”, en honor al’ 

padre del entonces gobernador. La otra se ubicé en el poblado de San 

Luis Ayucan, en lo que era anteriormente una telesecundaria y ahora la 

Escuela Secundaria Técnica Federal “ADOLFO LOPEZ MATEOS”. 

La escuela secundaria “Manuel Tolsa” atiende a una poblacion 

estudiantil de 340 educandos en su tumo matutino y en el vespertino 

atiende a 140 alumnos, la mayoria originarios del municipio. 
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EE. 
Lo mismo sucede con la Escuela Secundaria Técnica “Adolfo 

Lopez Materos”, con una poblacién en su unico tumo de 

. aproximadamente 120 educandos. 

Por ultimo, la Escuela Secundaria Oficial “Chuayffet Chuayffet”, 

con una poblacion estudianti! de aproximadamente 110 alumnos. 
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del municipio de XILOTZINGO, Estado de México. Mai  
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_ Xilotzinco 

Figura del Libro 
de Tributos. 

“ ‘El jetoglifico de Xilotzingo, tomado de El Libro de los Tributos, 
presenta las piernas de la diosa Xilonen en posicién de danzar y ambas 

extremidades son coronadas por mazorcas de maiz tierno”. 

ESPARZA SANTIBANEZ, Xavier I. 
“Mon fia dei municipio de Xilotzingo”, 

H. Ayuntamiento Constitucional 1991-1993. 
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CAPITULO 2 

FUNCION DEL ORIENTADOR EDUCATIVO EN LA 

EDUCACION MEDIA BASICA DEL ESTADO DE MEXICO 

En el Programa para la Modemizacién Educativa 1989/1994, el 

objetivo de la educacién media basica es “favorecer una educacién 

secundaria de calidad que identifique a los educandos con los valores 

nacionales, posibilite la continuidad de su Jormacion académica y los 

dote de elementos culturales, cientificos y tecnolégicos suficientes para 

enfrentar su realidad individual y colectiva”.° 

En el programa de Modernizacion se indican acciones concretas 

para el servicio de Orientacién Educativa, de los cuales se deriva la 

politica educativa actual, la cual. norma la integracién del programa del 

servicio de Orientacion Educativa en el Estado de México. 

Dichas acciones son: 

~ Reencauzar y fortalecer los servicios de Orientacién 

Educativa, para inducir las demandas hacia las opciones de educacion 

  

* Manual para el Servicio Educativo en las Escuelas Secundarias. p. 9 
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media superior, conforme a las necesidades de! pais y la politica 

sectorial. 

- Promover !a formacién de habitos y actitudes respecto a la 

conservacién de la vida y la salud fisica y mental del educando. @ 

2.1 El servicio de Orientacién en la Escuela Secundaria. 

2.1.1 Antecedentes. 

“El sol sale por el oriente, saber este principio 
geoldgico permite al caminante ubicarse e identificar el 

rumbo o camino. Orientarse es conocer hacia donde 

caminar, que rumbo ha de tomarse para Hegar al destino o 

meta deseada. Napoleon afirma que los mejores hechos y 

aquellos acontecimientos que estaban por nacer, proceden 
od del oriente”. . 

A principios del siglo XX se crean instituciones que tienen 

relacion con la orientacion en algunos paises de Europa. En Estados 

Unidos surgié 1a Orientacién para encauzar al individuo hacia una 

eleccién adecuada del trabajo; posteriormente se enfoca hacia los 

alumnos para mejor eleccién de su vida profesional y social. 

  

"Idem. p. 10 
"Document tor de Orientaci: cativa. p. & 
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En 1931 en Brasil se Hevé a efecto una primera tentativa de 

Orientacién Escolar por Lorenzo Filho, con lo que se creé asi el Servicio 

de Orientacién Profesional y Escolar. 

En 1936 en México, la Universidad Nacional Autonoma de 

México (UNAM) proporcioné informacion que se le denomind 

PROFESIOGRAFICA y ‘un afio después la Escuela Nacional de 

Maestros seleccioné a sus aspirantes, por primera vez, utilizando 

procedimientos psicotécnicos. 

Lo anterior forma la base de lo que es Orientacién Educativa y 

Vocacional en el nivel medio basico en el Estado de México. 

En 1950-52 se crea la oficina de Orientacién Vocacional en la 

Secretaria de Educacion Publica. “En la segunda mitad de los cincuenta 

se presenta un programa de actividades de los orientadores de las 

escuelas secundarias.del Distrito Federal”.'* 

En la segunda mitad de los sesenta Se crea el Servicio Nacional de 

Orientacién Vocacional, donde se atiende el area escolar y vocacional. 

" Pérez Garcia. Qp. Cit. p. 12 
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Se establece el Servicio de Orientacién Técnica en 1953 siendo 

director de Educacién Publica el profesor Domingo Monroy Medrano y 

el jefe del departamento de Educacién- Secundaria, el profesor Carlos 

Hank Gonzalez. Este servicio inicié sus actividades en las escuelas de ja 

Ciudad de Toluca. © : 

En 1973 se funda el Colegio de Orientadores dela Ciudad de 

Toluca y se aplican programas de orientacién educativa y vocacional a 

‘16 escuelas secundarias de demostracién en el interior del estado, en 

donde se aplican técnicas de Freinet. En 1981 se otorgan las plazas de 

Orientadores Técnicos, extendiéndose a todo el estado. 

2.2 Caracteristicas, requisitos y perfiles que debe cumplir el - 

Orientador Técnico. 

. Dentro de la estructura organizativa de las escuelas secundarias - 

del Sistema Educativo estatal, cada orientador técnico atiende a dos 

grupos, con un niimero aproximado de 100 alumnos. 

Las areas a su servicio son cinco: 

1. Orientacion para el estudio. 

2. Orientacion escolar. 
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3. Orientacién vocacional. 

4. Orientacién social. 

5. Orientacion para Ja salud. 

EI orientador dispone de dos horas semanales dentro del horario 

de clases, para realizar actividades programadas en base a las 

necesidades institucionales. Solo los terceros afios tienen un programa 

definido con valor curricular. 

Algunas de las caracteristicas basicas que debe reunir el 

Orientador Técnico a nivel medio basico segin el Manual para el 

Servicio de Orientacién Educativa de las Escuelas Secundarias, 

publicado por el Departamento de Educacién Secundaria a través de las 

SECYBS”, son: 

- Contar con estudios de Psicologia, Pedagogia o estudios 

especializados en Orientacién Educativa. 

- Tener conocimientos y habilidades en la investigacion yen ta 

aplicacién de métodos y técnicas para el desarrollo de las 

actividades inherentes a su practica profesional. 

- Ser responsable y contar con disponibilidad hacia el trabajo. 

Publicado en Toluca, 1991, p. 21 
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- Ser autodidacta, para ser capaz de actualizarse continuamente. 

- Tener un criterio amplio que lo Ileve a ser compresivo con los 

alumnos y asistirlos sin tendencias ideoldgicas. 

- Ser respetuoso de si mismo y de los demas. 

- Ser capaz de infundir confianza a los alumnos y padres de 

familia. , 

- Ser persuasivo con base en razones y no apoyado en su 

autoridad. 

- Estar consciente de la importancia de su cargo. 

2.3 Funciones el Orientador Técnico. 

GENERICAS: 

- Colaborar en la integracion del plan de trabajo de la institucién y 

en las evaluaciones correspondientes. 

- Elaborar et plan de trabajo anual de orientacion y presentarlo a la 

subdireccién escolar para su autorizacion respectiva. 

- Aplicar, calificar e interpretar instrumentos de diagnéstico para 

detectar las necesidades de las diferentes areas de estudio del servicio. 

- Participar en reuniones de asesoria que fomenten su preparacion 

profesional 
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“. 
- Atender los grupos a su cargo, en ausencia de profesores, 

desarrollando actividades de Orientacién. 

- Realizar seguimiento de casos que se hayan canalizado a 

personas 0 instituciones especializadas. 

- Realizar un seguimiento de Ja historia académica de los alumnos. 

- Colaborar en las reuniones y eventos a los que convoquen las 

autoridades educativas y que presten atencién al desarrollo de la 

institucién y/o a la participacion de los alumnos en la misma. 

-- Fomentar las buenas relaciones con los integrantes de la 

comunidad escolar en un ambiente de colaboracion y respeto. 

- Participar y colaborar en las actividades de la Academia de 

Orientacion Educativa. 

- Rendir fas informaciones que soliciten las autoridades en 

relacion con su area de competencia. 

- Promover iniciativas y sugerencias para el mejoramiento del 

plantel, de ia ensefianza y de la disciplina escolar. 

FUNCIONES ESPECIFICAS. 

Responsabilidades que deben asumir en las diferentes areas de 

servicios:



  

  

- Diagnosticar las habilidades para el estudio de los alumnos, 

aplicando instrumentos especificos que permitan ‘precisar las necesidades : 

del grupo e individuos. 

- Organizar y dirigir el curso o taller académico referente a las 

habilidades para el estudio. 

- Realizar el seguimiento de! rendimiento académico de los 

alumnos, analizando las evaluaciones. 

- Coordinar programas y acciones que ayuden a jos alumnos a 

elevar su rendimiento. 

- Detectar y canalizar a los alumnos con problemas de aprendizaje 

que requieran de atencién especializada. : / 

. Promover estimulos para los alumnos destacadas \ para aquellos 

que van superando sus limitaciones. , 

- Participar’ en intercambios pedagégicos-culturales con 

instituciones afines. 

- Organizar reuniones con docentes y padres de familia para 

innovar y acordar acciones sobre el rendimiento académico de los 

alumnos. 
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CAPITULO 3 

ANTECEDENTES: TEORIA Y PRACTICA DE LA 

ORIENTACION EDUCATIVA 

Los origenes de la humanidad se podria decir que son los de la 

Orientacién, porque desde !a antigiiedad los padres guian y orientan a 

sus hijos. los viejos a los jévenes, los sabios a los principiantes. Las 

primeras aportaciones documentadas de un proceso de orientacién se 

encuentran en el pensamiento filoséfico de los griegos: 

“Los origenes de la pedagogia y de la psicologia, y 

por lo tanto de la psicopedagogia, pueden hallarse en los 

ideales de la cultura griega reunidos bajo el concepto de 
paidea”."* 

Sécrates (470-399 a.c.) retomd como fema el aforismo inscrito en 

el frontispicio del templo de Delfos “Condcete a ti mismo” y en su 

opinion “no puede haber ningun tema de discusién mds bello que la 

cuestion de qué le gustaria ser a un hombre y en qué ocupacion deberia 

" Concepto de’ Jaeger, W. Citado por Bisquerra, Rafael. Origen» desavalede a Orsnaién 
Pedagogica, p. 15 
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comprometerse y hasta donde deberia perseguir este objetivo, tanto en 

la juventud como en la madurez”. 8 

Platon (427-347 a.c.) afirmd la importancia que tiene el 

entrenamiento a determinada edad para la adquisicién de aptitudes; en 

La Repiblica describe las diferencias entre individuos y recomienda que 

se tomen disposiciones para descubrir las aptitudes de cada nifio. 

Propuso una estructuracién sociopolitica del Estado en donde debe 

existir un sistema educativo con niveles de progresiva dificultad, el 

maestro es agente importante para !a orientacion. 

Para Aristoteles (384-322 a.c.) la felicidad consiste en desarrollar 

la naturaleza racional realizando una actividad propiamente humana. 

Estos tres autores marcan la importancia que ha tenido la 

orientacion, y en algunos casos, sus postulados siguen vigentes y fueron 

retomados y transformados desde Santo Tomas de Aquino (1225-1274 

dic.) hasta Friedrich Froebel (1782-1852). A partir de estos en el 

presente siglo se ha conceptualizado y definido, en primera instancia, la 

Orientacién, misma que esta en constante cambio. 

  

"Ibid. P. 16



& 
3.1 Antecedentes de la Orientacién Educativa. 

Las diferentes etapas en la historia de la orientacién educativa 

indican la importancia de ésta para el desarrollo de una sociedad. Se 

podria afirmar que la orientacién educativa es una practica universal, por 

la accion de un individuo que intenta guiar a otro para la realizacion. de 

su plan de vida y de su adaptacion a la vida social. 

La orientacion es educativa porque “transmite conocimientos v 

valores - éticos, morales y estéticos - que parecen incidir en la 

conciencia y. consecuentemente, en el moldeamiento del 

comportamiento humano, a partir del modo de vida cultural de una 

. : wl 
determinada sociedad. 

La existencia y desarrollo de la Orientacién educativa la ubicamos 

en jas primeras décadas del siglo XX, dentro de la educacién formal, la 

cual esta definida y subordinada a los intereses institucionales de la 

escuela, responde a una determinada concepcién educativa y politica del 

Estado, abedece a los lineamientos de un curriculum especifico y es 

definida como un servicio integrado y operado por los orientadores, que 

cumplen las funciones ideoldgicas de seleccién social, integracién y 

‘6 Calvo Lopez. Ménica. La orientacién educativa en los ochenta. Perspectiva de los noventa. p..8 
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asignacién de roles necesarios para el funcionamiento y reproduccién de! 

sistema social y académico. 

Su practica se ejerce a través del servicio que ofrece ja escuela. Se 

crea al establecerse un puente entre fa formacién académica y el mundo 

del trabajo. Sus valores estan conformados e instituidos por el Estado 

_educador. 

Su curriculum ha estado formado por la orientacién vocacional y 

la orientacién para el mejoramiento académico, con el objetivo de 

: adaptar al educando a la escuela y al mundo de trabajo. 

El primer programa de Orientacién profesional. oficialmente 

reconocido es el de Jesse Davys y es resultado de su trabajo como 

orientador escolar en Detroit desde 1889. Su enfoque esté basado en la 

orientacién grupal, en el asesoramiento moral, las relaciones 

interpersonales y las actividades extraescolares. 

Es hasta 1908 cuando el economista Frank Parson'” ubica y define 

a la Orientacién como una profesién centrada en la labor humanista, que 

  

"’ Parson era ademas ingeniero y asistente social, ligado al movimiento de 1x Educacién Progresista con 
ideas filantrépicas y altruistas. En Boston funda una residencia para jévenes trabajadores 0 en busca de 
empleo llamado “Oficina Vocacional” engtobado en ta “Casa de Servicio Civico”, el cual fungla como 
un servicio publico para ayudar a tos jévenes a buscar trabajo. 
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pretende ayudar a la poblacion obrera, victima del caos organizativo del 

torbellino pre-industrial de la época. El proceso orientador que propone, 

consiste en conjugar las caracteristicas de la persona que aspira a una 

profesién con los requisitos y demandas de ésta. 

A través de diversos estudios, Parson dedujo que los jévenes 

necesitaban en el momento de elegir ocupacién a personas 

experimentadas y profesionalizadas que trabajaran con los’ siguientes 

factores operativos: 

“1) Todos los individuos necesitan tener una clara 

comprensién de si mismos, de sus aptitudes, habilidades, 

intereses, ambiciones, recursos, limitaciones y sus causas; 2 

un conocimiento de los requerimientos y condiciones de 

éxito, ventajas y desventaja, recompensas, oportunidades y 

perspectiva en diferentes lineas de trabajo; 3) un auténtico 

razonamiento sobre la relacién entre estos dos grupos de 

hechos.”"* . — 

Su método se dividia en tres pasos; 1) autoanalisis: conocer al 

sujeto; 2) informacién profesional: conocer el mundo del trabajo y 3) 

ajuste del hombre a 1a tarea mas apropiada. 

  

" Bisquerra. Op, Cit, p. 24 
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Parson inaugura en Boston un servicio de orientacién profesional 

y en 1909 publica su obra “Choosing a Vocation”, donde considera el 

caracter y temperamento de los alumnos y estima la autodeterminacion 

dentro de un enfoque de orientacién profesional. El resultado de su 

trabajo se ve realizado ese mismo afio, cuando profesores se gradian en 

Boston como orientadores profesionales. 

Para Parson es de gran importancia el andlisis y el diagndstico de 

las capacidades de la persona ante la eleccién vocacional; sus 

sugerencias hicieron necesarias la creacian de test y otros medios para 

facilitar el conocimiento de los rasgos del individuo; se puede decir que 

fue el precursor de la corriente de “Rasgos y factores”. 

A la muerte de Parson se sustituye el concepto de orientacién 

vocacional por el de ASESORAMIENTO PROFESIONAL. 

A partir de la Primera Guerra Mundial se estimula el desarrollo de 

test colectivos para la mejor eleccién y distribucién del trabajo y asi 

proliferan los test como instrumentos de diagndstico. 

La Orientacién Escolar se limita en esta etapa a canalizar los 

problemas de aprendizaje y emocionales a psiquiatras que, en 
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colaboracion con psicélogos clinicos y asistentes sociales, aplican 

técnicas psicoanaliticas, etcétera. 

El termino de Orientacion Educativa fue usado por primera vez 

por T.L. Keller en 1914, para definir la ayuda dada aquellos estudiantes - 

que tenian dudas sobre la eleccién de estudios y la-adaptacion social. 

En 1915, Blomfield afirmaba que toda educacién era reconocida 

como orientacién. H.E. Hawkes afiadia que la educacion es orientacion y 

la orientacién es educacién. 

Koos y Kefawer, pragmaticos instrumentalistas, en 1932 

concebian a la orientacién como distribucion y adaptacién cuyo objetivo 

era: que el alumno consiguiera elevados niveles de satisfaccién, a través 

de las actividades escolares y que la satisfaccién sea en lo individual y 

en lo grupal. 

Estos autores definian el concepto de distribucién como “aquella 

ayuda que el orientador proporciona al alumno para que éste pueda 

formular sus objetivos vocacionales, sociales, civicos. de ocio, 

recreativos y cualquier otro, facilitandoles el conocimiento de si mismos 

42



& 
y del medio. Esta funcién distributiva favorece finalmente el encuentro 

con adecuadas oportunidades educativas y vocacionales.”"” 

Su modelo propuesto es el siguiente: 

/—- it - 
conocimiento oportunidades 

. 
4 i iv 

alumno [+ de simismo [| escolares ce objetivos de 

y profesionales la escuela 

Lope 

  

  

  

  

          

            

En 1936, Williamson publica su obra “How to counsel students: a 

manual of techniques for clinical counselors”, !a tarea que propone parte 

del supuesto de que la personalidad es un conjunto de rasgos 

mensurables que pueden ser referidos a la eleccién y @1 éxito profesional. 

Ei diagnostico a través del test y otros métodos fueron fundamentales en 

este proceso. 

En 1932, J.M. Brewer concibe en su ‘libro “Educations as 

Guidance” que las diferencias personales y las posibilidades de cada 

individuo no compaginan con la filosofia de la propia educacién 

° Gorditlo, Maria Victoria. Manual de Orientacion educativa. p. 23-24 
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progresista de la época, que aspira mas a un cambio social que a una 

orientacién individual. 

Brewer afirmaba en su obra que el objeto de la educacidn es lograr 

una mayor destreza en el gobierno de la vida propia y en las relaciones 

interpersonales. Para conseguirlo propone: 

- Introducir actividades de orientacion en las clases, animando al 

profesor a que haga patente la conexidn entre el tema que explica 

y !a vida real. 

Para él, todo profesor es orientador. El concepto de orientacién es 

igual al de educar, y dice: 

“Ya orientacién no es adaptar, ni sugerir, ni condicionar, ni 

controlar, ni dirigir, ni exigir responsabilidades a nadie... la 
labor que debemos hacer en la escuela debe ser descrita 

como ayudar a los nifios para comprender, organizar, 
extender y conseguir actividades cooperativas e 

individuales... Esto significa orientar.””° 

* Ibid. p. 27 
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De esta manera, Brewer concibe a la orientacién como conceptos 

intercambiables que tienen fa mision de guiar al educando en su procesos 

vital. 

Los criterios en !a orientacién que este autor maneja son: 

a) El orientador puede ser ayudado en la resolucién de problemas, 

en la realizacion de tareas, direccién hacia un objeto y, 

generalmente, la persona guiada toma la iniciativa y pide 

orientacion. 

b) El orientador debe ser una persona experimentada con 

conocimientos y sentido comun, para ofrecer oportunidades de 

vivir nuevas experiencias. 

También sostiene que la orientacién ayuda a los individuos a ser 

cada vez mas capaces de orientarse a si mismos. 

La concepcién de orientacién como educacién centré las 

discusiones en temas como: la limitacién de la orientacién dirigida mas 

al educando que a la persona y mas a lo escolar que a lo adulto, dejando 

de lado Ia orientacién vocacional. 
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A mediados de siglo, ef concepto parsoniano de Orientacion 

Profesional fue complementado con el de Orientacién Educativa, que se 

acepto como “fuerza mediadora preocupada por distribuir y adaptar a 

los alumnos - sobretodo a los niveles secundarios- a su medio 

escolar”? 

En la segunda mitad de siglo, dentro de la Orientacién Vocacional 

se gesta otro paradigma de corte clinico, compuesto por teorias y 

concepciones psicoldégicas acerca de la personalidad. 

3.2 Definicién de orientacién. 

Con frecuencia se interpreta un concepto de diferentes maneras, 

esto nos lleva a confusiones y ambigiiedades, tal es el caso de la 

definicién de ORIENTACION EDUCATIVA. 

Maria Victoria Gordillo nos menciona en su libro Manual de 

Orientacién Educativa que existen tres niveles de poblacién, las cuales 

intervienen para definir a la Orientacién Educativa: 

"Wid. p. 23 
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1. Planeacién del pais (variables demograficas, culturales y 

econdémicas) en las que intervienen conjuntamente el tiempo, e! 

espacio y la sociedad. 

2. Orientacién a nivel de determinadas categorias especiticas de 

los alumnos “concentraciones escolares” en. donde se detectan las 

desigualdades econdémicas y culturales. 

3. Orientaci6n a nivel individual: ‘inferencia especifica de 

aptitudes ¢ intereses. Desigualdad de origen sociocultural. 

De esta manera !a Orientaci6n es “sindnimo de toma de 

conciencia, de saber donde se esta, a dénde se va y por qué caminos y 

medios: capacita al individwo para conocer sus rasgos personales, 

aptitudes e intereses y. por consiguiente. es casi sinénimo de educacion, 

va que toda educacion comporta un sentido orientacional, sin el cual 
. . ot 

quedaria esencialmente truncada. 

Existen cuatro categorias distintivas en la practica de fa 

Orientacion Educativa, formal e incidental” , las cuales proceden de la 

antropologia filoséfica, segin Mufioz Riveroht™*: 

= Ibid. p. 25 
* Orientacién Educativa Incidental: producto de la socializacién y de ta cultura. Responde a tas 
distintas concepciones y valores que tienen las clases sociales. 

** La orientacion educativa como praxis de ta resistencia. pp. 49-74. 
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B: 
“a) Categoria Existencial.- Esta se refiere a la. dimension 

del ser y del existir, considera al sujeto emergente que 
ofrece orientacién al demandante. Es una categoria 

‘fundamental de 1a practica orientadora, porque aborda la 

problematica de la conciencia en el proceso de definicién 

det ser. Se ha considerado que es en la etapa adolescente, 
donde aparece con gran fuerza la problematica del ser 

(cquién soy?, ga donde voy?) asi como la del existir (;qué 
quiero ser?, gpor qué quiero existir?); ambas reflejan 

situaciones humanas que emergen en ese periodo y que son 
perecederas hasta ya entrada la etapa adulta. 

b) Categoria Axiolégica.- Considera los valores, ya 
sea éticos o estéticos que un orientador educativo incorpora 

a su discurso y practica. Esta categoria esta muy relacionada 
con la categoria existencial, ya que no puede tratarse de la 

problematica existencial al margen de los valores humanos y 
sociales, o sea no puede considerarse al ser en abstracto, 
despojado de los valores; asimismo del proyecto existencial 
si éste no es ponderado por la persona. 

¢) Categoria Ideolégica.- Se refiere a la vision y al valor 

que posee el sujeto del mundo, la realidad y del hombre. La 
ideologia puede ser, en su sentido marxista, una 

representacion falsa de la realidad, pero desde el punto de 

‘vista. epistémico, un conocimiento precientifico. La 
ideologia considera el valor universal y la ubicacién que la 
persona se adjudica en la realidad, mas no en lo real y 

..concreto; desde esta posicién el sujeto concibe la naturaleza 
y la realidad, asi como el valor que ésta tiene para él. 

El orientador es un sujeto que transmite ideologia, que 
comunica una concepcién de realidad y de sociedad; 

48



wat 

promueve una ideologia que puede ser representacion falsa 
de la realidad, o en su defecto una que puede tener 

aproximaciones importantes a lo real y objetivo, esta 
situaci6n lo coloca como portador y promotor de un 

conocimiento precientifico. 

d) Categoria Epistémica.- Esta también muy relacionada 

con las tres categorias anteriores, tiene que ver con la forma 

en la que el sujeto construye su conocimiento y ja realidad 

social. La construccién del conocimiento esta connotado en 

su sentido universal, no solamente considera al 

conocimiento validado e instituido como lo constituye el 

llamado conocimiento cientifico, el cual es objeto de la 
epistemologia. Aqui lo epistémico se refiere a todo tipo de 
conocimiento, aquel que no requiere estar validado por un 

cuerpo doctrinario, para justificar su existencia, en ese 
aspecto lo epistémico surge del proceso de socializacién y 

de la practica cotidiana. 

Para el orientador es de vital importancia conocer como. el 

sujeto construye su realidad social, cémo la conoce y 
ademas saber de qué manera estructura su conocimiento 

cotidiano.” 

Estas cuatro categorias se relacionan unas con otras, para asi 

incidir en la practica de la Orientacion Educativa. 

Matewson afirma que la Orientacién es “un proceso sistemidtico 

" profesionalizado, de ayuda al individuo por medio de procedimientos 

educativos y clasificadores para conseguir un mejor conocimiento del 
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propio cardcter y posibilidades y relacionarse a si mismo mas 

satisfactoriamente con las exigencias sociales de acuerdo con valores 

morales y socioldégicos. 

Reppeto” fundamenta ia Orientacién Educativa en el disefio. 

aplicacion y evaluacién de los programas de intervencién que con un 

caracter preventivo y ecolégico pretende el desarrollo éptimo del 

alumno, en sus aspectos académicos, vocacionales y personales: esta 

conceptualizacion la alejan totalmente del clasico modelo terapéutico. 

Para Garcia Yagiie, 1a Orientacién se define como “la ayuda — 

técnico-psicolégica dada desde la actividad educativa institucionalizada 

para que los seres en desarrollo o sus representantes, comprendan sus 

posibilidades dentro de las area de vida que aspiran a racionalizarse 

(escolar, cultural, econdémica). se integren eficientemente en ellas \ 

superen su lucha para mantener el equilibrio, la unidad y los fines 

personales ante los problemas evolutivos o las fuertes contradicciones 

del ambiente. *?” 

» Rus Arboleda, Antonio. Tutoria, departamentos de oriéntacién y equipos de apoyo. p. 115 
** Citado por Rus Arboteda. p. 116 
7’ Citado por Mora, Juan Antonio. Accién Tutorial y Oriemtacion Educativa, p. 11



  

  

Para concluir este capitulo, damos la definicién de Orientacion que 

retomamos para este trabajo, ia de Shertzer y Stone (1980): 

“Proceso interactivo que facilita fa comprensién de si 
mismos y del ambiente y lleva a establecer yo clasificar 

wd metas y valores para la conducta en el futuro.” ** 

Se utiliza esta definicién, después de haber analizado diferentes 

opciones, porque es la que proporciona las caracteristicas mas esenciales 

para delimitar ta profesién del orientador: a) al considerar a la 

Orientacién como un proceso interactivo concibe al individuo en 

constante transformacién, quien no sdlo recibe imagenes del mundo y 

las reproduce, sino que va construyendo su realidad al comprenderse a si 

mismo y al ambiente que lo rodea; b) de esta forma establece y clasifica 

sus metas y valores para la construccién de su propia historia. 

Es también esta definicién la que mas se adecua a las 

caracteristicas y necesidades del nivel medio basico. ya que los 

educandos de este nivel estan en el proceso de transicién de la 

adolescencia, clasificando sus valores y creando metas para su vida 

futura. Tanto educando como orientador interactuan en este proceso, uno 

brindando tas herramientas, contando con una formacion profesional y 

  

*" Gordillo. Op. Cit, p: 25



Le 
sensibilidad ‘ante su trabajo, para que el otro tenga mayor conocimiento 

de si mismo y del ambiente que lo rodea y asi ambos, en constante 

formacién, sean los constructores de su propia vida.



CAPITULO 4 

El ORIENTADOR TECNICO EN JILOTZINGO 

4.1 Poblacion y muestra. 

Para llevar a cabo ta verificacién de la hipétesis que plantea que 

los Orientadores Técnicos de Jilotzingo no cuentan con el nivel de 

formacién académica solicitado por el Gobierno del Estado de México 

ni conocen las funciones que su puesto tiene asignadas, realizamos un 

trabajo de campo en las Escuelas Secundarias Generales del municipio. 

dependientes del Gobierno del Estado de México, por lo que de las tres 

instituciones de Jilotzingo, esta investigacién abarcd sdlo dos, las 

escuelas “MANUEL TOLSA™ N° 199 y “CHUAYFFET CHUAYFFE1 

La Escuela Técnica “ADOLFO LOPEZ MATEOS” quedo fuera al 

depender del Gobierno Federal. 

  

  

* Por hipétesis, Jos¢ Maria Arostegui entiende en ei mas amplio sentido, cualquier proposicion. 

supuesto 0 prediccién que se basa. bien en fos conocimientos ya existentes, o bien en los hechos 

nuevos y reales, o también, como sucede con mayor frecuencia, en unos y otros. 

De acuerdo a diferentes criterios de clasificacién, podemos distinguir distintos tipos de 

hipatesis. Segin el nivel de abstraccién se habla de tres tipos de hipdtesis: 1} De existencia de 

uniformidades empiricas; 2) Relacionadas con tipos ideales complejos y 3) Que formulan relaciones 

entre variables analiticas. 

La hipdtesis que se maneja en este trabajo es del primer tipo, que sefiala la existencia de 

uniformidades empiricas. Algunos autores la consideran sin valor por su caracter meramente 

descriptivo, pero de acuerdo a las caracteristicas de la tesis. es ta que se adapta al objetivo de la misma. 

{Ander-Egg, Ezequiel. Técnicas de Investigacién Social. p. 97). 
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La escuelas incluidas cuentan con 9 Orientadores Técnicos: 8 en la 

“Manvel Tolsa” (5 en turno matutino y tres en vespertino) y uno la 

“Chuayffet Chuayffet”, de los cuales se entrevistaron a 8, porque uno se 

nego a colaborar en la investigacién. Es importante anotar que todo el 

manejo de porcentajes en e! andlisis de resultados se basa en el numero 

de entrevistados 0 tamaiin de la muestra, misma que-representa el 89 por 

ciento de la poblacién estudiada. 

4.2 Técnica y procedimiento de analisis de datos. 

La técnica utilizada en el trabajo de campo fue la entrevista no 

estructurada- focalizada, ideada y divulgada por Merton, Fiske y Kendall 

hacia 1956, quienes establecieron un proceso de realizacion: 

- Se parte de que las personas entrevistadas se encuentran en una 

situacién particular bien determinada que es comin a todos. 

- El investigador social hace un analisis de la situacién o contenido 

formulando algunas hipotesis relacionadas con las consecuencias y 

efectos de la situacion.



  

  

- Sobre.la base de esas hipétesis se establece una guia de la 

entrevista que determina las grandes areas de la encuesta, que 

seran profundizadas por medio de la entrevista. 

‘- Por ultimo, se efectda la entrevista propiamente dicha: a !as 

personas sometidas a la situacién de analisis se les explica la 

hipotesis que se quiere analizar y se focaliza la entrevista en la 
: . oes »” 

experiencia subjetiva. 

Para el manejo y analisis de datos se utilizé la estadistica 

descriptiva, mediante el manejo de promedios, tablas y graficas de 

Porcentajes. 

4.3 Nivel académico y perfiles de los Orientadores Técnicos en 

Jilotzingo. 

Los Orientadores Técnicos de nivel medio basico de las escuelas 

estudiadas son cinco hombres y cuatro mujeres que cuentan con un 

promedio de edad de 36 afios.*” Sus edades varian entre 26 y 40 afios. 

* Ander-Egg, Ezequiel, Técnicas d investigaci6n social. pp. 227 
** Se utiliza el redondeo de numero y cuando creemos necesario se agrega la cantidad exacta en 

parentesis. 
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TABLA I. Nivel de Preparacién Profesional 
  

N° Profesores Situaciéo Preparacién profesional 

  

4 Titulados 2 Ciencias Naturales 
1 Normal elemental 
1 Ciencias Sociales 

3 Pasantes Psicologia Educativa 
: Educacion Tecnolégica 

Ciencias Sociales 
1 Estudiante 6° Semestre de la Lic. en 

educacién Media Basica 
especialidad Pedagogia. 

  

  

  
        
Como se observa en la Tabla 1, el nivel de preparacion profesional 

de los Orientadores Técnicos es variado. provienen de campos como las 

Ciencias Naturales, las Sociales, 1a Psicologia Educativa, la Pedagogia 

hasta la Educacién Tecnoldgica y la Normal elemental. El 50 por ciento 

estan titulados, un 38 % son pasantes y solo el 13 por ciento continuan 

estudiando. (Grafica 1). 

  

  

GRAFICA 1 

NIVEL DE FORMACION 
PROFESIONAL 

Titutados: 

© Pasantes 

@ Estudiante     
  

  

     



«. 
Por otra parte, la mayoria de los Orientadores tienen muchos ajios 

de servicio en el subsistema Educativo Estatal: la antigtiedad oscila entre 

17 y 5 afios, con un promedio de 11 afios (11.5). (Tabla 2) 

’ TABLA 2. Antigiedad taboral. 
  

  

  

  

  

  

  

Afos  . | Numero de Profesores 

17 , 2 

16 1. 

15 4 

10 1 

7 1 

5 2         

Como ‘puede observarse, el 63 por ciento de los 

Orientadores tienen 10 0 més afios de trabajo como docentes, en tanto 

que el 37 por ciento oscila entre los 5 y los 7 afios. (Grafica 2) 

Esta caracteristica -antigiiedad- fue muy valorada por los 

entrevistados, para quienes el perfil profesional adecuado para 

$7



Me 
desarrollarse como Orientadores Técnicos, se podia suplir facilmente por 

la experiencia que proporciona e! trabajo cotidiano con los alumnos 

durante largos periodos. 

  

  

GRAFICA2 

ANTIGUEDAD LABORAL 
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, 25% o16 
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: 1s 

O10 

a7 

as   

  

          

Si tomames ya no el tiempo como docente, sino como Orientador 

Técnico, las diferencias se agrandan, porque la experiencia varia entre 15 

afios y cuatro meses: el promedio baja considerablemente a 6 aifos. 

(Tabla y grafica 3). 

En este caso, sdlo ef 12.5 por ciento rebasa los 10 afios como orientador. 

en tanto que el 62.5 estan entre I y 7 ajios; otro 12.5 por ciento no 
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&. 
alcanza el afio de experiencia. Curiosamente, esta caracteristica no fue 

  

tomada de forma tan relevante por los profesores. (Tabla y grafica 3) 

TABLA 3. Antigiiedad como Orientadores Técnicos. 
  

  

  

  

  

  

  

          
  

  

  

» Afios. . N° de Profesores 

ts . 1 

7 1 

5s Jt 

“3 t 

2 a I 

' . ' 

dmeses 1 

GRAFICA 3 

. ANTIGCEDAD COMO ORIENTADOR 
TECNICO (en adios) 

, 15 

@7 

os 

@3 

O2 

o1 
| 0.4             
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Los Orientadores conciben de diferentes maneras la Orientacion: 

(Ver tabla y grafica 4) 

1. Como un apoyo al alumno, para encauzarlo y guiarlo hacia la 

reflexion (37 %). 

- Del porcentaje -anterior, algunos opinan que ademas es apoyo 

hacia la institucion (33 %). 

. “Es canalizar a los alumnos para que se ubiquen en su medio 

basico, secundaria”. (12.5%) 

. Es una “materia de auxilio y ayuda para los alumnos, para que 

tengan un poquito mas de facilidad de escoger estudios 

superiores, para que tengan una idea mas clara de lo que quieren 

estudiar”. (12.5 %). 

TABLA 4, Definiciones de Orientacién. 
  

DEFINICION DE | N° PROFESORES 
ORIENTACION 

APOYAR ALUMNO 3 

  

  

CANALIZAR 1 

AUXILIAR i 

REFLEXIONAR i 

  

  

  

MADURAR 1 

NO CONTESTO ? 
         



&. 

“Hay que auxiliarlos, hacerles ver sobre su vocacién, porque 

“cuando hacen su examen a otras escuelas van con los ojos cerrados; no 

saben las materias que van a llevar y si realmente les van a gustar o si 

tienen aptitudes © no, no estan capacitados todavia.” 

5. Un porcentaje la considera como “apoyo al alumno para 

hacerlo reflexionar” (12.5 %). 

6. Para otro sector es “apoyo al alumno y a la institucién”. Uno 

de los entrevistados opiné que “les ayuda a aceptarse a ellos 

mismos, a , que conozcan sus limitaciones, actitudes y 

evoiuciones saliendo adelante. Uno necesita hacerles andlisis 

de sus facultades, qué es lo que les gusta hacer y qué pueden 

hacer. Esto les ayuda a elegir.” (12.5 %), 

Ota porcién de los entrevistados la considera “base muy 

importante en la etapa de la secundaria, porque el adolescente no sabe si 

todavia es nifio o ya es adolescente, requiere de atencion, de hacerles ver 

que ya no son nifios y que tienen otras responsabilidades, que deben 

tener un poquito mas de madurez y hay que orientarlos a que eso sea 

positivo v no se dejen llevar por ideas negativas”. (12.5 %). 

61



« 
  

La concepcion de lo que es.y representa la Orientacion para estos 

docentes no sdlo se.refleja en las definiciones que dan-sobre el concepto, 

sino en cémo expresan la practica que realizan de la misma. 

GRAFICA 4 
  

DEFINICION DE ORIENTACION 

  

12.5% 12.5%       @ Apoyar alumnd 

O Canalizar : 

© Auxiliar 

@ Reflexionar 

0 Madurar 

CG No contesto             

En este sentido, en cOmo se lleva la Orientacién en la practica, al 

entrevistar a los Orientadores no hubo acuerdo entre ellos ya que 

realizan su labor de diversas maneras: (Tabla y grafica 5) 

1. Trabajando con grupos (25%). 

2. De acuerdo con los programas. (25%). 

3. Con trabajo con la familia (12.5). 
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4. Con apoyo directo a cada alumno (12.5). 

5. En reuniones con otros Orientadores (12.5). 

6. Y un 12.5 por ciento aseguré que la Orientacién no se lleva a la - 

practica. 

“Haciendo juegos, dindmicas, cuestionarios para ir viendo que es 

lo que les gusta, que quieren , cOmo piensan, su madurez, si ya estan 

definidos en algo o si todavia son juegos para ellos”. 

TABLA 5. La practica de la Orientacion. 
  

  

  

  

  

  

  

iC OMO SE REALIZA LA N° PROFESORES 
ORIENTACION? . 

CON CADA ALUMNO 1 

CON GRUPOS | " 2 

_EN REUNIONES : t 
ACADEMICAS 

DE ACUERDO A LOS 2 
PROGRAMAS 

CON LA FAMILIA - 4 

NO SE HACE Sd       
  

“Cada mes llevamos fa orientacién a reuniones de académicos, en 

éstas se ve sobre la problematica de los demas: el material que se va a 

aplicar; sobre las encuestas que se van a realizar; las investigaciones en 
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M. 
el mundo familiar; los problemas econdmicos, sociales y del nucleo 

  

familiar y de ahi parten los cuestionarios para conocer mas actividades, 

todo planeado en una academia”. 

“En el Estado de México no se Neva a cabo, sdlo se es un auxiliar 

administrativo, no un -orientador. Porque mientras estén las cargas 

administrativas no se Heva a cabo una buena orientacion”. 

“Trabajamos de acuerdo al programa, aunque el 50 por ciento es 

cosecha propia: se adapta e improvisa materiales de otras escuelas, 

porque el material es deficiente y antiguo”. 

  

  

GRAFICA § 

COMO SE REALIZA LA aaitaas 
ORIENTACION? ALUMNO 
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ACADEMICAS 
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PROGRAMAS 
CON LA FAMILIA _ 

12.5% | cenreuniones 

     GONO SE HACE             
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& 
Dentro de la practica de la Orientacién, los entrevistados 

  

_manifestaron en diversas ocasiones la problematica que enfrentan para 

desarrollar correctamente su trabajo: el mayor problema es la falta de 

apoyo de los directivos (33%), quienes utilizan al Orientador Técnico 

como un comodin, particularmente como auxiliar en las cuestiones 

administrativas. (Tabla y grafica 6) 

TABLA 6. Dificultades que enfrenta el Orientador. 
  

  

DIFICULTADES N* PROFESORES 

  

  

  

  

Carga administrativa . 3 

Falta de materiales 4 

No apoyan los : 5 
directivos 

No hay horario definido j 

Desconocimiento para 1 
interpretar y aplicar 

acciones con materiales 
  

No hay problemas 1         

El segunde problema es la falta de materiales y la poca calidad de 

los existentes (27%), al estar ya caducos, fuera de.contexto y época para 

aplicar con los jévenes de hoy en dia. 
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Para el 20 por ciento, la carga administrativa que se agrega al 

trabajo como Orientador es lo que mas dificulta su trabajo y su buen 

rendimiento. Un 7 por ciento considera que al no tener un horario 

definido para el trabajo de Orientacién, esta labor se complica y se 

dificulta su practica. Un numero similar cree que la mayor problematica 

es que los Orientadores no estan capacitados para interpretar y aplicar 

acciones con materiales psicopedagdgicos. Para el resto de los 

entrevistados no existen problemas que compliquen su desempeiio. 

GRAFICA 6 

  

OIFICULTADES OEL ORIENTADOR 
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rN © Falta de materiates 
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{H Desconocimiento sobre 
tos materiales 

@ No hay problemas 
26.7%       
    

  

Una cuestion fundamental! es la relacionada a las técnicas o 

instrumentos psicopedagégicos conocidos y utilizados por los: 

Orientadores en su trabajo con los educandos (Tabla y grafica 7) En



&- 

algunos casos el entrevista
do 

afirmaba usar muchas técnicas, pero que 

no recordaba el nombre, o mencionaba la técnica pero no podia recordar 

cémo se aplicaba ni su interpretacién. 

TABLA 7. Técnicas utilizadas por el Orientador. 
  

  

  

  

  

  

  

TECNICAS N* PROFESORES 

INTEGRACION 1 

‘ENCUESTAS DE CAMPO : I 

HABITOS DE ESTUDIO 2 

ATENCION ° 1 

VARIAS i 

NO MENCIONO. |. 2 
NINGUNA         

Las técnicas mencionadas fueron: 

1. Integracién, “para que no se desubiquen”. 

2. Encuestas de campo. , 

3. Cuestionarios psicoldgicos. 

4. Técnicas de habitos de estudio: cémo tomar apuntes, cuadros 

sindpticos. 

5. “Romper el hielo”. 

6. Gelt, la atencién del alumno. 

* Desconocida. 
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x. 
8. Técnica de escritorio. 

9. Tests de habitos de estudio, personalidad, autobiografia. 

10. Técnica de integracién grupal, aceptacién de si mismo. 

11. Dinamicas generales para ver su capacidad. 

Sobre los métodos empleados sdlo dos personas pudieron 

contestar algo al respecto (25%): uno de ellos dijo utilizar el método 

deductivo at que denomino “de !o general a lo particular”, pero de cual 

no pudo decir el nombre. El otro afirmé utilizar el inductivo y el 

  

  

  

  

deductivo. 

GRAFICA 7 

INSTRUMENTOS 
PSICOPEDAGOGICOS GINTEGRACION 

UTILIZADOS OENCUESTAS DE 
: CAMPO : 

25% @HABITOS DE 
ESTUDIO 

CATENCION 

OVARIAS 

. ONO MENCIONO 
25% . NINGUNA           

' En lo que respecta al informacion sobre las funciones que debe 

desempefiar un Orientador Técnico a nivel medio basico, el 75 por ciento 
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de las personas atirméd conocerlas (Tabla y grafica 8), en tanto que el 

porcentaje restante aseguré que no las mencionaba porque no las 

ensefian ni habia preocupacién en los responsables por proporcionarles 

esas directrices. 

TABLA 8. Conocimiento de las funciones. 

  

  

  

sCONOCEN : N° PROFESORES 

FUNCIONES? : 
(Respuestas directas) 

SI 6 

NO 2       
  

Después, cuando se les pidié que enumeraran las funciones, sdélo 

pudieron decir una y en algun caso algunas mas, pero nunca todas las 

correctas, ya que se confundian constantemente con labores 

administrativas o de apoyo a la Direccién. (Grafica 8A) 

“Son alrededor de 25 a 40 las totales, entre ellas Ievar estadistica 

y control de 2 grupos, fas calificaciones y asesorias.; controlar los 

documentos, boletas y el kardex; dar clases 3 horas a.la semana; ser 
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consejero: cuidar buenas relaciones de alumnos y maestros: con los 

maestros: cuidar que no falten”. 

  

  

      

GRAFICA 8 

LCONOCE FUNCIONES? 
Respuestas directas 

25% 

os 

ONO 

75%       

El dato mas revelador en este apartado es el que muestra que el 

100 por ciento de Orientadores desconocen la mayoria de las funciones 

que deben desempefiar ¥ tampoco las pueden definir (Tabla 9): 

“Desconocemos las funciones, no nos dan a conocer programas ni 

reglamento”. 

Algunas respuestas ilustran con riqueza la situacién: 

“Nos tratan como comodines, no se respeta nuestra asignatura ni 

funciones”. 
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&. 
“En un Manual vienen, pero no se Ilevan a cabo... son cuidar la 

educacion, orientar al alumno, encauzarles, guiarlos hacia su educacién, 

hacer participes a los padres de familia sobre la conducta y el 

aprovechamiento de los muchachos”. 

  

  

      

GRAFICA 8A 

2CONOCE FUNCIONES? 

Analisis de respuestas 

25% 0% OTODAS 

ane CALGUNA 
QE ONINGUNA 

75%       

“Varian de acuerdo a la zona. En Naucalpan solo se concentran al 

_ trabajo de escritorio y en Jilotzingo no, es todo lo administrativo y todos 

los problemas de conduccion y aprendizaje”. 

“Es funcién capacitar al nifio, orientarlos a que cumplan sus 

trabajos, a que no falten con las tareas, que entren a la escuela y ver que 

sus faltas se justifiquen”.” 
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TABLA 9. Funciones que conoce el Orientador. 

FUNCIONES N° PROFESORES 

a 

a * 

APACITA 

VARIAS 

NO CONOCEN 

  

“Las funciones se delimitan a través de las reuniones de 

académica, todos acordamos que vienen siendo apoyo.” 

Dentro de las definiciones de as funciones del Orientador Técnico 

que aportaron los entrevistados, el 25 por ciento menciond a las 

administrativas, otros a las de apoyo directo al alumno (12.5), las de 

  

  

  

  

, , ayuda (12.5) y capacitacion (12.5) y el restante 25 por ciento dijo que no 

las conocia. (Grafica 9) 

_ GRAFICA 9 
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Otro dato revelador: el 63 por ciento no contesté a la pregunta 

sobre si Hevaba a cabo las funciones del Orientador. 

Un entrevistado afirmé que “lo hago al 100 por cien, porque tiene 

que sex asi, sino no sale el trabajo”. 

En cambio, otro dijo que no se puede dar un porcentaje ya que “se 

presentan diversos problemas de diversas. formas, los grupos son 

diferentes cada ciclo o generacién”. (Tabla y grafico 10) 

TABLA 10. Porcentaje en que realiza sus funciones el Orientador. 
  

REALIZA FUNCIONES . N* PROFESORES 
  

SI, AL 100% i 
  

SIAL 70% vw 

        NO CONTESTO 5 

  

Dos entrevistados afirmaron que si realizan sus funciones, pero 

solo ai 70 por ciento porque no tienen material de apoyo, el nimero dé 

alumnos es grande y deben hacer labores de auxiliar administrativo. 

3



  

  

. GRAFICA 10 
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A! hablar del incumplimiento de las funciones del Orientador, los 

entrevistados proporcionaron varios argumentos y establecieron una 

serie de necesidades indispensables y urgentes para que se pueda 

desarroliar su labor (Tabla y grafica 11) 

TABLA 11. Necesidades del Orientador para trabajar. 

  
NECESIDADES ~ N* PROFESORES 

RESPETAR SU FUNCION : 5   

  CREAR DEPARTAMENTO T- “4 
DE ORIENTACION 

KESPETAK * T 
REGLAMENTO 

CONOTER REGLAMENTO T 

[FRO PORTION AR 
MATERIAL 

PAR TICTPACION DE COS t 
PADRES 
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En las entrevistas se destacaron las necésidades del orientador: 

“1, Las mas urgente es el respeto hacia e! trabajo y el papel del 

Orientador dentro de la escuela (45%), por la razén que ya se ha 

mencionado en. varias ocasiones: al no tener una “materia” fija, se les 

ocupa como comodines para el trabajo administrativo. 

“Deberias contar la escuela con 2 0 3 secretarias para que se quite 

. el trabajo administrativo y el orientador se. dedique a la educacion, 

porque es mitad en lo administrativo y la otra con los alumnos”. 

2. La solicitud de material de apoyo (test psicométricos) para el 

trabajo con los jovenes y padres de familia: que esté en- buenas 

condiciones y actualizado. 

GRAFICA 11 
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3. La creacién de un departamento de psicopedagogia pues no se 

cuenta con el equipo humano y material para desempefiar la Orientacién 

con niveles de calidad y tiempo apropiados. 

4. Conocer y ademas respetar el reglamento en lo concerniente al 

trabajo del Orientador con los grupos: horarios, espacios, objetivos. 

5. La participacién de-la familia en el trabajo de Orientacién, 

porque en muchas ocasiones, en opinién de los entrevistados, un padre 

puede echar atrds el camino recorrido si no presta atencién y apoyo al 

estudiante. 

“\.. la falta de participacién de los padres, muchos no tienen 

educacién y tienen un nivel muy bajo, no les saben apoyar, exigir, los / 

solapan mucho, los descuida y no los ayudan, no colaboran en la medida 

que uno quiere, le dejan todo el trabajo al profesor, siendo que ellos 

Hlevan un tanto”. 

Cuestionados sobre si conocian el perfil que exige el Gobierno del 

Estado de México para trabajar como Orientador Técnico, el 75 por 

ciento aseguré saber cual es y mencioné Ia licenciatura en Psicologia o 
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Pedagogia. En un caso se comenté que el requisito era “ser maestro de 

vocacion con carijio y amor”. (Tabla y grafica 12) 

TABLA 12. Conocimiento del perfil requerido al Orientador 

  

  

  

  

tcCONOCE EL PERFIL? N* PROFESORES 

ST) 6 

NO 1 

NO HAY 1         

“Ha de ser psicdlogo de forma indispensable... Pero si uno va 

tiene el tiempo, 15 afios de experiencia o licenciatura o nivel normal y 

disponibilidades, puede hacerlo. Aunque mi aspiracion va mas alla de la 

Orientacién, va encaminada a la direccién”. 

“... posiblemente tengan mas conocimiento pero el verdadero 

maestro se forma en al practica, puede 1 (psicélogo)y nosotros aunque 

tengamos otro perfil”. 

WW
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El 12.5 por ciento aseguré que no existe ningun perfil que sea 

requisito en e] Estado de México, aunque si en Yucatan en donde 

asegura hay la carrera de Orientador Técnico. 

Otro entrevistado comento que si existe e! perfil, pero que no se 

cumple en la practica y eso ocasiona problemas para los alumnos, 

quienes no recibe la formacién que deberian. 

“El Orientador educativo debe ser un pedagogo o psicdlogo pero 

no se cumple, se dan a diferentes profesores slo que sean normalistas”. 

GRAFICA 12, 
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Finalmente, se les pregunté su opinién sobre la necesidad de 

cumplir el perfil citado como requisito para trabajar en las escuelas del 

Estado de México. La mitad de los Orientadores (50%) coincidié en que 

no es indispensable cumplir con el perfil, ya que la experiencia, la 

autoformacién y la vocacién puede sustituir a la formacién profesional 

en el area requerida (Tabla y grafica 13). Algunos ejemplos de la opinion 

de este sector: 

TABLA 13. Opinién sobre el requerimiento de un perfil profesional 

para el Orientador. 
  

  

  

  

EES INDISPENSABLE N° PROFESORES 
CUMPLIR CON EL 

PERFIL? 

S1 3 

NO 4 

NO CONTESTO 1         

“No es necesario, porque se puede dedicar al trabajo y me puedo 

dedicar a la investigacién y asi puedo conocer muchas lagunas que 

tengo”. 

79 
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x. 
“No es indispensable, mi area es diferente, pero no cualquier 

persona puede hacerlo, debe tener las bases psicoldgicas y pedagdgicas 

para poder llevar a cabo una orientacién. No es lo-mismo un psicélogo a 

un maestro de normal elemental, porque no tiene las nociones para 

interpretar”. 

“No, posiblemente tengan mas conocimiento pero el verdadero 

maestro se forma en la practica, puede él y nosotros aunque tengamos 

owo perfil”: 

““Indispensable, no. El sistema forma a su maestro, para la gente | 

que no sea normalista si pide un perfil. Aunque si uno no tiene un 

poquito de psicologia no puede entender a la juventud sobre todo a los 

niflos de esta etapa”. 

: GRAFICA 13 
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En cambio, el 37.5 por ciento sostiene que si es necesario cumplir 

el perfil porque sélo asi se puede asegurar que el Orientador tenga y 

maneje los elementos indispensables para cumplir sus funciones: 

“Definitivamente si, debe cumplir el perfil para que el Orientador 

tenga las bases principales para poder apoyar, otientar al alumno. Un 

maestro de matemiaticas no tiene los elementos”. 

“Si es indispensable, porque sdlo la experiencia junto con el perfil 

puede sacar a los educandos fo mejor posible y no hundirlos.” 

“Si, es indispensable, pero: si uno tiene 15° afios o mas o 

licenciatura a nivel normal! no hay problema”. 

Quien rehuso la respuesta se limité a decir: “No me preparo 

porque trabajo de 7 a 7 y no tengo tiempo”. 
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CONCLUSIONES 

“La tutorfa no es mas que la Orientacién realizada 
en relacién directa con el estudiante, y quiere 
Tesponder a esa experiencia ineludible de la 
educacién, segun la cual no puede considerarse la 
obra educativa una accién simplemente en grupos, 
sino una accién que, en ultima instancia, viene a 

estimular un proceso de desarrollo personal”. 

(Garcia Hoz, V.: Prélogo at libro de Artigot 
_Ramos H (1973) La tutorfa 1.C.E. de la 

Universidad Complutense e Instituto de 

Pedagogia det C.S.1.C. Madrid). 

El sistema Educativo Nacional siempre ha buscado y abanderado 

la calidad y excelencia de la Educacién en México; para ello ha buscado _ 

diferentes medios a través de sus Reformas Educativas que intentan 

brindar recursos suficientes para que el curriculum responsa a las - 

necesidades sociales e individuales. 

El curriculum debe ser flexible y adaptarse a las diferencias 

individuales y colectivas de nuestros alumnos y asi poder lograr el 

principio de atencién a la diversidad. Para llegar a este principio es 

indispensable formar profesores en el campo de la Orientacién, es decir, 

profesionales conocedores de los estudiantes, convencidos de la 

necesidad de potencializar sus diferentes aptitudes, intereses, 
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necesidades, actitudes y preocupaciones, técnicos en el diagnéstico y en 

el manejo de técnicas alternativas del tratamiento personalizado. 

“Como eje central de !a calidad de la educacién 
aparece la figura de! profesor, que se considera como factor 
prioritario en ef proceso de aprendizaje de las nuevas 

generaciones y como nexo entre la educacién y el 
entorno”.?! 

A través de los resultados arrojados en nuestra investigacion se 

_ concluye, sin duda alguna, que es indispensable que a los Orientadores 

Técnicos en el Estado de México, especificamente los del municipio de 

Jilowzingo se les brinden las herramientas tedrico-metodoldgicas 

necesarias para cumplir con los requerimientos que pide la SECYBS 

para laborar en dicho puesto. Pero lo mas importante, los tiempos y 

recursos necesarios para la concientizacién y autoformacién permanente 

en su campo laboral “la Orientacién” y asi poder Hegar al cumplimiento 

de las funciones de la Orientacién: 

“...prestar la ayuda necesaria, para que los procesos 
de ensefianza y aprendizaje favorezcan el desarrollo integral 

de los alumnos. La otra finalidad, indispensable de esta 
primera, es favorecer que la ensefianza ofrezca una atencién 

* Pérez Serrano. Investigacign - accién: Aplicaciones al campo social y educative. p. 181



M. 
individualizada a tas particulares necesidades educativas de 2 
los alumnos,””? 

G 

De la poblacién de Orientadores Técnicos en Jilotzingo se 

encontré que-sdlo el 12.5 por ciento cubre ef perfil académico que se 

requiere para trabajar en este puesto pero no cuenta con titulo 

profesional ni sigue con una formacién continua en el area. 

El 100 por ciento de los entrevistados no conocen las funciones 

como orientadores, no proporcionan una definicion clara o cercana sobre 

la Orientacion y tratan de evadir la respuesta con diversos argumentos 

(administrativos, de tiempo, salarial, etcétera). 

Si partimos de la idea que no sélo es indispensable la formacion 

académica en el ramo para el buen servicio de toda tarea, y que la 

experiencia como orientador sin tener un perfil académico deseable, es 

limitada, pero que si brinda aprendizaje y experiencias, seria deseable 

que todo individuo encargado de esta tarea (ORIENTAR) tuviera una 

formacion inicial y continua, que le brinde los elementos necesarios para 

el ejercicio y cumplimiento de su tarea, 

  

* Martin, Elena. jentacion tiva y profesional en Ja educaci undaria. p. 14
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“La labor o tarea docente implica actualizar las 

potencialidades del sujeto que se forma en todos los 

aspectos de su personalidad y facilite la tarea de 

incorporarse a la sociedad como individuo util y feliz.”” 

Para el hecho educativo no sdlo basta un sistema, una curricula, 

infraestructura, ideas, etcétera. Se necesita una constante formacion, 

actualizacién, compromiso de todos tos inmersos en ella y, en especifico, 

de los ejecutores: directos, los profesores, quienes con una “sdlida 

formacién académica y profesional, una elevada capacidad de reflexion 

sobre la practica educativa, una profunda conviccion de la validez del 

trabajo colectivo y en equipo, capacitan al profesor para adoptar su 

quehacer docente a los avances del conocimiento cientifico, técnico y 

pedagogico y garantizan una actuacion rigurosa, sistemdtica, reflexivay 

coherente tanto en el centro educativo como en la propia aula”. ™* 

La accion de educar y orientar es transformativa, adaptativa a los 

requerimientos individuales y sociales a través de la curricula ejercida 

por los docentes con apoyo de los orientadores; y si estos tltimos, como 

muestran los resultados de la investigacién, no tienen el nivel académico, 

pero si otra formacién, es su deber civico y moral: 

“FORMARSE PARA FORMAR”. 

» Idem. p. 39 
* Ibidem. 
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Medina Rivilla nos dice que una necesidad indispensable del 

profesor “.... para desarrollar una linea de trabajo coherente y fecunda, 

desde la que desarrollar su profesionalizacién... es que el profesor 

* . reds 
encuentre su st mismo... 

“Un profesor no puede entregarse a su propia transformacioén 

sino es consciente de sus potencialidades y limitaciones”.*° 

Por otra parte, los puestos de Orientadores son muy codiciados 

porque la SECYBS toma como requisito para acceder a puestos 

directivos e! ser orientador durante un lapso de tiempo, esto provoca que 

tos ocupen personas que no tienen el perfil solicitado ni la disponibilidad 

o-vocacién. Si este requisito desapareciera seria mas sencillo que el 

orientador pudiera contar con la formacién adecuada. 

Es evidente que los inmersos en esta tarea deben tener realmente 

la vocacién e interés de servir y que su interés por el puesto de 

Orientador Técnico no sea para usarlo como trampolin hacia funciones 

directivas, si no un propésito de ayudar a los educandos a incorporarse a 

la sociedad como individuos utiles y felices, como sefiala Torres 

Gonzalez. 

45 Medina Rivilla. “La interaccién didactica y calidad de la enseflanza”. p. 56 

* Torres Gonzalez. Op. Cit. p. 39 .



-Asimismo, los Orientadores del municipio de Jilotzingo se sienten 

afectados por el sistema y no se forman para exigir mejores condiciones 

laborales y de vida; la inercia provoca que pasen los dias sin crear, sin 

ser propositivos, sin atacar los problemas que les afectan: exceso de 

labores administrativas, nepotismo, negligencia, desconocimiento de sus 

funciones por parte de los directivos, comodines de ‘intereses ajenos asu 

real funcién, y sobre todo de la ausencia de una labor coordinada de 

trabajo en equipo. 

En este sentido el que conoce propone, el que desconoce deja que 

lo Ileve Ia inercia y nunca puede ser actor en la reconstruccién de su 

propia historia. 
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PROPUESTAS 

“Formar profesores es un proceso de retraccién 
continuo por medio del cual el sujeto aprende a ensefiar.”?” 

Cuando hablamos de ia formacién y transformacién de 

orientadores, nos referimos a la capacitacién del Sujeto-Orientador para 

el ejercicio de su profesion, ya que la formacion inicial no es suficiente y. 

estamos de acuerdo con lo que nos marca Torres Gonzalez: 

‘ 

«. + Los planes de estudio no responden a las 
exigencias de nuestro tiempo y mucho menos abordan la 
dimensi6n prospectiva. 

~ Las técnicas de ensefianza, desarrollo de clases, 

etcétera, no ofrecen perspectivas que induzcan a la 

lnnovacion. : 
- Los procedimientos y modelos de actuacién estan 

basados en la practica tradicional, no cambian por falta de 

conocimiento del profesorado, sino mas bien por una 
especie de inercia, de origen institucional, que impide la 

renovacion del trabajo en el aula. 
- La misma oposicién de los propios alumnos que . 

rehuyen la investigacioén, Ja  preparacién y_ el 
perfeccionamiento mediante la indagacién e  iniciativa 

- personal. : 

- La falta de habito en la reflexién sistematica sobre la 
tarea cotidiana. 

* Vilar de Angulo L.H. El profesor come profesional: formacién y desarrollo profesional. p. $6 
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- Los sistemas de evaluacién, se centran mas en los 

aspectos de contenido de conocimiento que en el desarrollo 

de capacidades, destrezas y actitudes. 

- Los niveles de conocimiento con que acceden los 
alumnos a los centros de formacién del profesorado 

(Facultades de Ciencias de Ja Educacién) y la falta de 

habitos y técnicas de estudio, que impiden un enfoque de !a 

ensefianza encaminada a desarrollar las capacidades de 

autoformacion del profesor, mediante el cuestionamiento de 

sus propias actuaciones.”™* 

El sistema Educativo Nacional ha implementado como medio de 

formacién docente la carrera magisterial y la carrera docente, a éstas solo 

tienen acceso los profesores que cumplan con determinados requisitos 

(antigiiedad, base, ser normalistas, etcétera). Se brinda un estimulo 

economico a quien cumpla con dichos requisitos y hayan acreditado un 

examen que se aplica cada determinado tiempo con valor escalafonario. 

Desgraciadamente este mecanismo de formacidon es elitista, ya que 

slo va dirigido a un grupo selecto y a la vez se podria considerar carente 

de medios de seguimiento y evaluacién que arrojen resultados concretos 

de la real formacién del profesorado, ya que solo califica conocimientos 

y no procedimientos. 

** Torres Gonzalez. Op. Cit. pp. 40-41. 
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EI Estado de México por medio de la SECYBS, cuenta con 

organismos formativos a nivel medio basico (Normales Estatales) que 

son las encargadas de formar a docentes y futuros docentes. 

A través de un somero anatisis a la curricula de las carreras 

encargadas de formar a los orientadores Técnicos (licenciado en 

Educacién Media Basica, area Psicologia Educativa y Pedagogia) se 

encontro que carecen de elementos tedrico-metodolégicos que apoyen a 

ta formacién del Orientador, atin mas, el perfil que pide la SECYBS para 

laborar en dicho puesto, no es cubierto por los programas de estas 

licenciaturas. 

Una causa de lo anterior puede encontrarse en la falta de 

evaluacion de la curricula de las licenciaturas mencionadas -la ultima se 

realiz6 hace mas de 13 afios-; lo que si se ha hecho es readaptar los 

contenidos de los programas y actualmente estudios pilotos para 

implantar el sistema modular en las Normales Estatales. P. 

La readaptacion no es suficiente ¥ proponemos que los planes y 

programas de dichas licenciaturas se sometan a una evaluacion y analisis 

curricular, ajustandose a las necesidades de sus diferentes poblaciones. 
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Es necesario mencionar que estas carreras se imparten a poblaciones 

totalmente distintas con caracteristicas y necesidades muy particulares: 

Curso Ordinario: Dirigido a joévenes con _bachillerato 

terminado, entre 19 y 24 afios de edad. Horario de 7:00 a 14:30 

horas. Lunes a Viernes. 

- - Educandos que no estén insertos en el campo laboral. 

~ Hijos de familia, sin compromisos conyugales. 

Curso Intensivo: Profesores en servicio, sin  estudios 

concluidos (por diversas razones). Entre 23 y 60 alos de edad. 

- Horario de clases: Sdbados y vacaciones de 7:00 a 19:30 

horas 

- Profesores en servicio con uno o mas tumos, interinos y/o 

basificados. : 

- El 98 % con compromisos conyugales. 

Actualmente la curricula es la misma para ambos cursos y sdlo son 

adaptadas a los tiempos del intensivo, sin tomar en cuenta la carga 

administrativa, los tiempos y créditos y las necesidades tedrico-practicas 

de los educandos. 
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Por lo anterior es de suma importancia que la curricula sea 

evaluada y ajustada a los avances cientificos, técnicos y pedagégicos de 

la época en que se vive, para que cubra de forma real las necesidades 

sociales e individuates de la poblacién a la que va dirigida. 

La formacién inicial es indispensable para el buen ejercicio de 

toda profesién, y por ello debe dar bases solidas y necesarias a través de 

Ja curricula. Por otra parte no sélo basta la formacion inicial, sino 

también se requiere de una formacion continua, permanente y 

comprometida de todo docente y especificamente del Orientador 

Técnico. 

Propongo que el Orientador debe ser conocedor y deberia formarse 

constantemente en las disciplinas y teorias que fundamentan su - 

preparacién especifica: Teoria de la Educacién, teoria del curriculum, 

teoria de la ensefianza y teoria de la Formacién det Profesor? 

A) “Teoria de la Educacién. 
La reflexion sobre la practica educativa nos conduce a 

la consideracion de la Pedagogia como ciencia o disciplina 
te6rico-prictica de los procesos del desarrollo humano. La 
educacién como fenémeno, hecho o proceso, constituye el 
objeto de la ciencia pedagégica que considera a la educacién 

  

»* Medina Rivilla. La formacién de} profesorado en una sociedad secnoldgica. p. 90 y ss. 
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como una actividad que pretende propiciar las 
potencialidades de la persona, en sus multiples aspectos y 
facetas, con el fin de que pueda incorporarse como elemento 
util y, al mismo tiempo beneficiario, de la sociedad en 
donde se encuentra inmerso y en donde se desenvuelve su 
vida. 

La Teoria de la Educacion analiza la actualizacion 
reflexiva sobre la actividad educativa y es realmente una 
formar de conocimiento técnico-cientifico, que elabora otro 
tipo de conocimientos especificos sobre la educacion”. 

Por su parte, Barcena” sostiene que quienes se dedican a la 
educacion tienen un compromiso con la accion y la necesidad de tomar 

decisiones con eficiencia y debidamente furidamentadas. 

B) Teoria del Curriculum: Medina Rivilla la presenta inserta en 

un marco de reflexién centrado en los procesos ensefianza-aprendizaje, 

conocido como “Didactica”, en la cual le otorga un papel fundamental al 

curriculum, que se ocupa de la organizacién de los contenidos de 

aprendizaje. 

EI profesor, en este campo, se interpreta como el mediador entre los 

sujetos que aprenden y el objeto a aprender. 

  

Ibid. P. 92 
. 
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“La Didactica, pues, se considera como el marco 
configurador de la Formacién del Profesorado. La 

Ensefianza y el Curriculum, conceptos fundamentales de la 
Didactica, se consideran como meta de perfeccionamiento. 
En este sentido, el curriculum consiste en la estructuracién 

de la ensefianza que incluye apoyos cientificos basicos 
(Gimenon Sacristan, 1981). 

Estos planteamientos estan avalados por otros autores 
como por ejemplo Schulman, quien considera la enseflanza 

como una actividad esencialmente de transaccion y 
socioorganizativa de multitud de eventos que acontecen en 

la clase. (Schulman, 1986:10)""" 

C) Teoria de la Organizacién, misma que Medina Rivilla define 

como constituida por la reflexion constante de los procesos, elementos y 

telaciones que se originan al interior de una institucién con el propdsito 

final de mejorarla a través de la intervencion oportuna en la misma. 

A la Teoria de Ja Organizacioén se puede acercarse a través de 

diversas perspectivas, pero la autora retoma la burocratica y la 

humanista; y respecto a la primera sefiala que existe””: 

“' thidem. 
* Ibid. P.96 
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- Un conjunto de metas unico, que orientan su 
funcionamiento, generadas desde procesos politicos y 

traducidas en criterios de ejecucién, para profesores y 
alumnos, desde el control de la Administracién. 

- El establecimiento de procesos de toma de decisiones 

bien definidas mediante una actuacién racional de 
resolucién de problemas. 

- La existencia de un control formal explicitado en 

reglamentos que guian y retroinforman la conducta de sus 
miembros. : 

- La existencia de una estructura formal que diferencia e 
interrelaciona unidades, que a su vez se integran para 

lograr una organizacién adecuada.” 

Por otro lado, para el enfoque humanista la persona es el centro de 

la reflexion y la accion organizativa. La institucién es considerada como 

in “marco de servicio y apoyo” para cada integrante de la organizacién, 

quien se desenvuelve en un “clima social” producido y regulado por el 

docente, mismo que construye su propia formacién: “... mediante la 

canalizacién de los procesos organizativos y la busqueda del entramado 

correlacional de los diferentes elementos que confluyen en los procesos 

' de ensefianza-aprendizaje respecto a unos objetivos concretos, el’ 

profesorado accede al proceso de su propia formacién. En este sentido, 

formar profesores es un proceso de retroaccién continuo, por medio del 

cual, un sujeto aprende a ensefiar.’ 
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Poco a poco se ha reconocido, como to sefialan diversos autores 

(Fullan, 1992; Hargreaves, 1991; Olson, 1992), que cla cultura 

profesional de! profesor depende de la estructura de relaciones 

organizativas del centro, y que esta relacién es un elemento 

importantisimo en el proceso de innovacién y cambio. 

La formacién inicial es indispensable para dar los elementos 

tedricos al docente y ésta se tiene que conjugar con ura formacién | 

continua, vista como “... una conquista de experiencia, no de una Simple 

practica”.? 

La formacién, como nos dice Diaz Barriga, “... en tiltima 

instancia es un problema que se refiere a la adquisicién de 

conocimientos y destrezas, a la asuncién de un conjunto de valores. asi 

como el acceso a la cultura.en su sentido mds amplio y a la 

reconstruccién histérica que de la misma puede hacer sdlo el 

hombre”. 

Para Hegel, la formacién es un reencuentro del hombre con la 

cultura y solo el hombre tiene la posibilidad de reconstruir 1a historia 

  

* Gardillo. Op, Cit. p. 28. 
“ Diaz Barriga. InvestigaciOn educativa mmacién de profe :_contradiccion 
amticulacion, p. 58
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humana... el hombre es el Unico Ser que puede tener conciencia de si 

mismo, y al mismo tiempo es el Gnico sujeto capaz de reconstruir una 

vision histérica sobre si mismo. 

Por tal razon es indispensable la formacién inicial y permanente de 

los profesores y en este caso de los Orientadores para que vivan bajo un 

criterio {dégico-metodoldgico y se  planteen  continuamente el 

acercamiento al entendimiento y compresién del fendmeno social que les 

‘permita, como apunta Hegel, ser capaces de reconstruir una visién 

histérica sobre si mismo y de esta manera formar a los educandos para 

que ellos mismos reconstruyan la historia. 

D) El orientador debe, a través de la formacién, reconocerse como 

ente dialéctico y, a su vez, con la consciencia de si mismo, identificar sus 

potenciatidades y limitaciones, de esta forma sera capaz de comunicarse 

con los demas y hacer un verdadero equipo de trabajo, apoyando y 

delimitando sus funciones como especialista “... lo cual supone: a) que 

los orientadores tengan unas destrezas y una formacion especifica, b) 

que la definicién de su profesién incluya una serie de funciones que 

requieran esas destrezas y capacidades, y ¢) que otros profesionales y 

paraprofesionales asuman algunas. de las _responsabilidades 

tradicionalmente adjudicadas al orientador. Implicitamente esta, 
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légicumente, la imposibilidad de atender él solo las muiltiples 

necesidades de todos los estudiantes del centro”.*° 

En el Estado de México, especificamente en el municipio de 

Jilotzingo, la orientacién debe ser tarea de todos los insertos en la 

formacién del alumno a través de la curricula. Si se unen esfuerzos y 

como nos menciona Diaz Barriga’®, se dejaran de dar catedras aisladas, 

se podrian obtener resultados favorables. 

Es de suma importancia conjugar esfuerzos tanto del 

Departamento de Orientacion, visto e integrado por especialistas con un 

perfil delimitado y con todos los elementos para el diagnéstico en apoyo 

directamente del docente; como de padres de familia, indirectamente 

educandos y profesores; quienes con la capacidad de comunicacién y 

formacién constante, con la plena consciencia que no nada mas se 

informa a los alumnos, sino que también los forma, y que a través de la 

comunicacién con el departamento de Orientacién integren su 

planeaci6n y vinculen la realidad-conocimiento-practica para su 

formacién. 

   

  

126. 
v curriculum. 31-60. 

* Gordillo. Op. Cit 
“© Diaz Barriga. Dida 
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EB. 
Rodriguez menciona que la Orientacién no puede “... sobrevivir 

por si misma como actividad diferenciada de la educativa y como un 

afiadido mds a la actividad escolar. Se impone la infusién de los 

conceptos vocacionales (y provocacionales) en el conjunto pragmdtico y 

0 4? disciplinario de las materias de enseRanza secundaria 

A pesar de que la Educacién esté sobredeterminada como apunta 

Adriana Puiggrés por infinidad de factores (familiares, econdmicos, 

materiales, culturales, etc.) debemos actuar, formar y formamos para 

reconstruir nuestra propia historia a través de las nuevas generaciones. 

Un medio importante para esta transformacién puede ser la Orientacion 

(escolar y familiar apoyada por un grupo de especialistas orientadores) 

que, a pesar de sus diferentes enfoques y métodos no tiene verdad, ni 

verificacién ni experimentacién, pero si tiene historia, proceso, 

explicacion y relaciones que nos ayudan a buscar y proponer de manera 

intuitiva nuevas explicaciones y métodos para su ejecucion. 

Los Orientadores Técnicos del municipio de Jilotzingo deben ser 

actores, no espectadores y para ello deben reconocer sus potencialidades 

y limitaciones: dentro de las primeras tienen la experiencia, fuente 

  

a 
Orientaci6n ¢ Intervencidn Psicopedagégica, p. 241 

“Ver Imperialismo y Educacién en América Latina, 1989.
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ENTREVISTA A ORIENTADORES TECNICOS 
MUNICIPIO DE XILOTZINGO, ESTADO DE MEXICO 

’ Fecha 

Edad : Sexo 

. Nivel de preparacién profesional (ultimo grado de estudios). 
. Escuela de procedencia. , 

. Nombre y ubicacion de la escuela donde trabaja. 

. Tiempo de laborar en el Sub-sistema Educativo Estatal. 

* Tempo como orientador técnico en el Estado de México. 

(Como define la Orientacion? ¢cémo la lleva a la practica? 

. ,Qué dificultades se le han presentado en esta practica? 

. Qué métodos, técnicas y/o instrumentos psicopedagogicos 

utiliza con mayor frecuencia en su practica profesional? 
9. (Conoce las ultimas funciones del orientador técnico en el 

Estado de. México? 
10. ¢En qué porcentaje se realizan estas funciones? 

11. Qué elementos influyen v ‘0 hacen falta para que se realicen 
al 100 por ciento? 
12. ¢Conoce cual es el perfil o nivel de preparacién profesional 
para trabajar como Orientador Técnico en el Estado de México? 
13. (Considera indispensable cumplir con este nivel o perfil? 
(Por qué?. 
14. Si en sus manos estuviera el mejoramiento de la orientacion 
a nivel medio basico, qué propondria a corto, mediano y largo 

plazo? , 
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