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INTRODUCCION 

Ante la expans1on demográfica de la población estudiantil en nuestro país, la 

orientación en las instituciones educativas desde el nivel medio básico se hace 

detenninante, ya que pennitirá en el caso de una elección profesional adecuada, 

incrementar el nivel académico, reducir el alto índice de reprobación, deserción 

escolar, cambio de carrera o escuela y evitar grandes pérdidas económicas pennanentes 

y/o temporales en el sector educativo. La inadecuada orientación a los alumnos 

incrementa en cada ciclo escolar dicha problemática. Las autoridades educativas 

dan muy poca impor1ancia y atención a la orientación aducativa, asi como a los factores 

que la detenninan para que el alumno tome una decisión profesional. Por lo que, una 

inadecuada decisión profesional, trae como consecuencia que el individuo no desarrolle 

plenamente sus aptitudes y habilidades, y posterio1mente sea un profesional (si es que lo 

llega a ser) que apor1ará poco o nada a la sociedad. 

Siendo la orientación educativa una propuesta de. tipo fonnativo, debe cumplir con 

la función de auxiliar al alumno para la toma de una decisión profesional; y para que 

ésta se dé, intervienen una serie de factores, como son el nivel socioeconómico, 

ambiente cultural, habilidades para. el. estudio, la familia, . entre oh·os, que detenninan 

más significativamente l~cl(!~Ísiónprofe5:i?~aLdel alumno del nivel medio básico, que es 

donde se institucion~Úiá ef'pro6~·~·o'Cte~rleiit~ción. A¿nado a ello, la desvinculación de 

la práctica de la ~rienf~~ió~· 6o~·:ia ~e.~í'id~d, há6en qu~ el proceso de toma de decisiones 

sea más complejó. · 

Es ·iridi~cutibÍe,et '11e~liq~~J~efi~~~.:~~ie~ta.c1ores.~se ·d.eja~ lleya~ por una práctica 

alejada. de_·· I~-. reali.dad, ;'pe1:~¡g~i~~~~~o,Iai1ie~te· ... ~L_éficientisn10 ~in· p~egunt~fse siquiera 

:::~E::;ºssi~i~·1~:~):~¡·~~i!tl~~~2~·fJ:1~§~1:~fJt2;;~::!:~:: 
tareas del· quehacer d~ )'~ ;'orf~htacÍÓn·¡ s·e~n ;~cbhb~~tú~H~adas dentro de un marco 

teórico metodolÓglco que las funcl~me~t~; p~~~ fa orientación es una práctica mucho 

más compleja de IÓ qlle la instituciollalidad piensa de este proceso. Esta 
1 



reconceptualización es generada a pat1ir del análisis en el presente estudio de caso, de 

cómo es llevada dicha práctica orientadora en la vida cotidiana institucional. En este 

sentido, se trata de confrontar la teoría y la nonnatividad institucional con la realidad, 

para así detenninar una teoría ya enriquecida que sea fundamento para la 

reconceptualización de la práctica de la orientación. Tal interés en este tema se generó 

por la práctica cotidiana que como orientador educativo desaiTollo actualmente en 

una secundaria pe11eneciente al Sistema Educativo Estatal. 

En este sentido, el objetivo 1 general de esta investigación, fué realizar un 

estudio de caso para detenninar específicamente que factores influyen en el proceso de 

toma de decisiones del orientado (socio-económico, familiar, cultural), del tercer grado 

de educación media básica - de la Escuela Secundaria Oficial Nº 162, tumo matutino, 

ubicada en Cd. Nezahualcóyotl, pe11eneciente a la Secretaría de Educación del Gobierno 

del Estado de México -, y a la vez recuperar la práctica del quehacer de la 

orientación educativa, pa1tiendo de nuestra propia cotidianidad, y en función de ello, 

reconceptualizar este proceso tan complejo pero relevante en el desanollo de cada sujeto 

y en el enfoque educativo general. 

Dicho trabajo es realizado desde una postura de investigación participativa 

acorde a mi ejercicio docente y experiencia profesional. Para ello, se plantea en el 

capítulo uno los elementos teórico-metodológicos que en términos generales 

confo1man la justificación de la temática, señalando en ésta la impo1tancia de lo 

cotidiano como compilador de múltiples relaciones humanas muchas veces ignoradas y 

de la investigación pa1ticipante como estfátegi~ metodológica. Lo anterior, ofrece la 

op01tunidad de plantear un marcoteó1:ico fünclarriental que es la base para dicha 

propuesta metodológica;· éló~de 's~ h~~/ev~d~~:i~ ::~la . desvinculación de la práctica de la 

orientación educativa con 1~ realidad d~I ~iobfo '~ioceso y de los sujetos que en él 

1 Dentro de nucstrn invcstignción y de cunlquicr otra, es ncccsnrio cstnblcccr objcti\'os, yu que estos son el carltclcr prepositivo 
e inlcncionnl de mm dctcnninn<ln nctunción lmmnnu. Es decir, son lns finnlidndcs; lns metas u nlcunzttr en unu invcstigucióu, 
pues toda actividud humunu con mayor o menor grado de explicilución eslá orientuda hncin In consecución de objetivos. "El 
establecimiento de los objelil'Os es parle fündamental en cualquier esludio, ya que ·son los puntos de referencia 0 seílulmuienlos 
que gufnn el desarrollo de una invesligución y u cuyo logro se dirigen todos los esfücr1.os". R. Rojas Soriano: Gufu pura rc11li111r 
i111•cs1igaciones sociales, UNAM, 1980, pág. 5~. 
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inte1vienen como son el orientador y el orientado, en donde se establece una relación qlie 

persigue únicamente el cumplimiento de cie11as cuestiones institucionales. Con todo lo 

anterior, se destaca y plantea, la necesidad de una reconceptualización de la práctica de 

la orientación educativa en el Estado de México, recuperando nuestra cotidianidad. 

Finalmente, las posturas y debates que en tomo a ella devienen. 

En el capítulo dos se trabaja específicamente el desaiTOllo que ha venido 

mostrando la 01ientación educativa desde sus inicios en la humanidad, así como 

institucionalmente, a la vez del problema conceptual que en tomo a ésta se ha generado. 

Una vez que se ha analizado la orientación educativa en México, se procede a específicar 

los antecedentes históricos de la orientación propiamente en el Estado de México, así 

como de las funciones que actualmente realiza. 

Finalmente en el capítulo tres se analiza la práctica de la orientación educativa 

en la entidad mexiquense pai1iculannente en la Escuela Secundaria Oficial Nº 162 tumo 

matutino, ubicada en Cd. Nezahualcóyotl, donde se realizó el estudio de caso, 

enfatizando en sus características contextuales -nivel socioeconómico, cultural y 

familiar- como factores que intervienen en el proceso de toma de decisiones del 

orientado, así como el perfil y las funciones a desempeñar de los profesionales que 

realizan dicho quehacer, y cómo es que ellos también fonnan pai1e de los obstáculos 

para que el proceso de orientación no sea desanollado íntegramente. Se realiza el análisis 

cualitativo de los datos emam1dos" de las encuestas y entrevistas a alumnos, profesores, 

orientadores y directivos, relaeionándolo en cada momento con la teoría institucional y 

teóricos especializados d~ la<od~~tación educativa. 

Por último, fasdcincl~sl~nesgenerales que se desprenden del presente trabajo. 

La sustentante. 
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l. ASPECTOS TEORICO-METODOLOGICOS GENERALES. 

(La cotidianidad y la investigación participativa como estrategia metodológica) 

Ninguna sociedad puede existir sin que el hombre patticular se reproduzca, para 

reproducir la sociedad es necesario que los hombres particulares se reproduzcan a sí 

mismos como hombres particulares. Por consiguiente en toda sociedad hay una vida 

cotidiana y todo hombre, sea cual sea su lugar ocupado en la división social del 

trabajo, tiene una vida cotidiana. Heller nos define a la vida cotidiana "como el conjunto 

de actividades que caracterizan la reproducción de los hombres patticulares, los 

cuales, a su vez, crean la posibilidad de la reproducción social" 2 • 

Sin embargo, la reproducción de la sociedad no tiene lugar automáticamente a 

través de la autoreproducción del patticular (como sucede, en la especies animales). El 

hombre solo puede reproducirse en la medida en que "desairnlla una función en la 

sociedad: la autoreproducción es, por consiguiente, un momento de la reprodución de la 

sociedad" 3 • 

La. vida diaria del hombre esta caracterizada por lo rutinario, lo común, todo 

aquello aceptado como nonnal, natural e inmutable es como nos enfrentamos a lo 

cotidiano. Cotidianidad que está llena de actividades que confonnan un sin fin de 

situaciones y experiencias que los diversos tiempos y ·espacios imponen; ámbitos en los 

cuales nos desenvolvemos a diario y que constituyen desde un principio diversas 

cargas fonnativas en los indiyiduos.·.Ell i~Tyida cotidiana el hombre se objetiva en 

numerosas fonnas: el hombre, .ron11~1l'd~'.~~·'.fli~~do, su ambiente inmediato, se forma 

también a sí mismo, el término ".foi~a~"c~.~rii6'ta'·q~ela peculiaridad.de las actividades 

cotidianas es la interioriz~ción.¿~si'¡a;~ta,ti~ri'~dreste.IUqndo. Es ahí en la vida cotidiana 

donde se expresa no solo 'e1;~¡,¿~·~~~.~~(~1~;{s~~h.á~::a~1·e~~i~o.1~Ipadre ciertas reglas de 

vida fundamentales, sino ta~~i.éli''e(.}?6<lc/é~'.eÜ1~~uW~:,~i~~o:i~~·tr~s;nite a sus hijos y 

en donde repercutirán tambié~- lás e~pel;iéllcias'pei·~onále(éle qui eh educa, ya que cuando 
.,, . ,, . ' ' '-~··· ' ' ·. ;, ... ~ '· ' . . ' .~ '• . ., . · .. ' .. ' •,.; ·:.'' .-. . ' ·-· 

---------~- •• 0 ·:~T,- .. ·:-· • 

2 A Hcllcr: Sociolog(u de Ju ;:idi1:co;i~i~;1~. ~/1;c;ifns11ln,l9~l,.Pá~. ;{ 
- . . .. . .. \ . ·_. .-

3 !bid., pág. 20, 
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1. ASPECTOS TEORICO-METODOLOGICOS GENERALES. 

(La cotidianidad y la investigación participativa como estrategia metodológica) 

Ninguna sociedad puede existir sin que el hombre particular se reproduzca, para 

reproducir la sociedad es necesario que los hombres particulares se reproduzcan a sí 

mismos como hombres pai1iculares. Por consiguiente en toda sociedad hay una vida 

cotidiana y todo hombre, sea cual sea su lugar ocupado en la división social del 

trabajo, tiene una vida cotidiana. Heller nos define a la vida cotidiana "como el conjunto 

de actividades que caracterizan la reproducción de los hombres pai1iculares, los 

cuales, a su vez, crean la posibilidad de la reproducción social" 2 • 

Sin embargo, la reproducción de la sociedad no tiene lugar automáticamente a 

través de la autoreproducción del particular (como sucede, en la especies animales). El 

hombre solo puede reproducirse en la medida en que "desarrolla una función en la 

sociedad: la autoreproducción es, por consiguiente, un momento de la reprodución de la 

sociedad" J. 

La vida diaria del hombre esta caracterizada por lo rutinario, lo común, todo 

aquello aceptado como nonnal, natural e inmutable es como nos enfrentamos a lo 

cotidiano. Cotidianidad que está llena de actividades que confonnan un sin fin de 

situaciones y experiencias que los diversos tiempos y espacios imponen; ámbitos en los 

cuales nos desenvolvemos a diario y que constituyen desde un principio diversas 

cargas fonnativas en los individuos. En la vida cotidiana el hombre se objetiva en 

numerosas fonnas: el hombre, fonnando su mundo, su ambiente inmediato, se f01ma 

también a sí mismo, el término "fonnar" conmota que la peculiaridad de las actividades 

cotidianas es la interiorización casi adaptativa de este mundo. Es ahí en la vida· cotidiana 

donde se expresa no solo el modo por el cual se ha aprendido del padre ciert~s reglas de 

vida fundamentales, sino también el modo "en el que uno mismo las trasmitei~ sushijos y 

en donde repercutirán también las experiencias personales de quien educa, ya que ~uando 

2 A. Hcllcr: Sociologfn de fu vida cotidimtn Ed. Península, J 991, pág. 19 

3 lbfd., pág. 20 .. 
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transmite su mundo expresa también sus experiencias, a la vez, el sujeto se objetiva a sí 

mismo. Es evidente que esto no es solamente válido para la educación, sino siempre y en 

toda situación donde exista la transmisión de experiencias específicas (de trabajo por 

ejemplo), cuando se dan consejos e incluso se dan ejemplos conscientemente. 

Cuando se dice que el sujeto se objetiva en la vida cotidiana, se debe, una vez más, 

hacer una precisión: el sujeto fonna su mundo como su ambiente inmediato. La vida 

cotidiana se desaJTolla y se refiere siempre al ambiente inmediato. Por ejemplo el ámbito 

cotidiano de un rey no es el reino sino la c011e. Todas las objetivaciones que no se 

refieren al sujeto o a su ambiente inmediato, h·ascienden lo cotidiano. 

La escuela como ámbito propio en el cual se desatTOlla y desenvuelve el 

estudiante, tiene su propia vida cotidiana. Es lo cotidiano donde se llevan a cabo las 

diversas actividades escolares y donde tienen lugar igualmente las experiencias 

tendientes a fo1mar profesionales que la sociedad requiere. La escuela es sólo uno de 

tantos ámbitos, cabe aclarar que en ella no se dete1mina la profesionalidad de los 

individuos. Es menester pat1ir de lo cotidiano, como uno de los niveles de la realidad y 

como fundamento para revalorar el punto de pat1ida que significa analizar la realidad 

desde su manifestación concreta para reconsh·uir la condiciones escolares, sociales, 

culturales, económicas que viven los alumnos del nivel medio básico 

específicamente de tercer grado, de.la Escuela Secundaria Oficial Nº 162, tumo matutino, 

de Cd. Nezahualcóyotl y cómo es que.?iclta¿)cmdiciones son determinantes en el 

proceso de toma de decisiones del. oriehtado;:P,al'a 'Jo .cual . fué necesario plantear una 

metodología que sim~ltánean1~~f~:'¿6~.'.:~1 '{~~fd6 ·~te61ico nos hagan apreheitsible 

nuestro objeto .. ~e:.<~sÍUdiO~ ~·:· ~:-.-=--,- _. ::¿~~):r:~~- , > · 
.. ". -~·'-,. : ... ; - .. ' " - .. ,, . "-<·:·":':~ -

-:· __ ·_,_-¿::/~;;; ; ·.'<-~,;.~/,° 

Esla metodoiogía, una etapa determinant~~~.t~~~prClC(!SO de investigación, para 

ello se ha mencionado que la investigación p~rl¡;¡~atÍ~~0 fuéacoi·de para la elaboración 

de este h·abajo, debido a que "es una pi·opüésfa .· mt!t~doló~ica insertada en una 

estrategia de acción definida, que involucra á los : 'b~neflciarios de la misma en la 
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producción de conocimientos" 4 • Esta metodología referida a la pedagogía del adulto 

basada en la patticipación, se empieza a desatl'Ollar en América Latina a partir de la 

década de los sesenta. Esta modalidad educativa cuestiona los enfoques tradicionales, así 

como las teorías del desatl'Ollo y la modemización, y redefine el rol asignado al maestro 

considerado como el etemo enseñante, enfatizando la paiticipación comprometida de los 

sujetos implicados en el proceso educativo. Las experiencias de la educación parten del 

conocimiento de Ja realidad, de su análisis e interpretación para posibilitar la adopción de 

una actitud crítica y de compromiso con la modificación de Ja misma realidad. El 

individuo, para asumir su responsabilidad, necesita ser el sujeto del proceso educativo, y 

por tanto, sujeto de acción y reflexión crítica. En este sentido, la investigación 

participativa es una combinación de investigación, educación, aprendizaje y acción. Es 

en sí misma, un método fonnativo que tuvó como objetivos en el presente trabajo conocer 

y analizar la realidad en tres momentos: 

a) Durante los procesos objetivos; 

b) en la percepción (nivel de conciencia) de estos procesos en los hombres 

concretos y 

c) Ja experiencia vivencial dentro de sus estructuras concretas. 

Por Jo que, el investigador participa en Ja investigación de la realidad social de Jos 

gmpos y comunidades para contribuir a la interpretación objetiva de la misma y a la 

fonnulación de acciones para transfotmarla y a la vez apropiarse de la realidad, "el 

hombre se apropia de las diversas capacidades (manipuladoras y orientadoras), estas 

son posterionnente ejercitadas siempre y con continuidad, ( ... ) continuidad absoluta, 

es decir, tiene lugar precisamente <cada día>. Este constituye el fundamento respectivo 

del modo de vida de los paiiiculares. La delimitación <en el ámbito de una 

detenninada fase de la vida>, es aquí· extrem'adamente imp01tante, incluso cuando se 

examinan las comunidades naturales" s. 

4 A. de Schuttcr: Juvcstignci6u m1rtichmtiva: una opci611111ctodológii:a'pnrn In cducnción de ndultos, CREFAL, 1986, png. 242. 

S A. Hcllcr: Op. cit., png. 23. 
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La investigación pat1icipativa es la producción de conocimientos, sobre las 

relaciones dialécticas que se manifiestan en la realidad social, es decir, entre 

las estmcturas objetivas (a nivel macro y micro) y la manera en que se perciben a sí 

mismas en la relación histó1ica con estas estructuras, "en la vida cotidiana el hombre se 

objetiva en numerosas fonnas. El hombre, formando su mundo (su ambiente inmediato), 

se fonna también a sí mismo" ~ Esta obse1vación tiene su consecuencia para el método: es 

necesario involucrarse con los sujetos y situaciones investigadas. 

La pa11icipación en este método se visualiza en el diseño y la ejecución de la 

investigación, pero también en el aprovechamiento de los resultados para las acciones, 

por pat1e de los sujetos. 

Así, el proceso de ésta investigación pa11icipativa se considera como patte de 

la experiencia fonnativa que sirve para detem1inar las necesidades de la comunidad en 

estudio -Escuela Secundaria Oficial Nº 162 con alumnos de tercer grado, y demás 

personal que labora en esta institución- y para aumentar la conciencia y el compromiso 

dentro de ésta. 

De tal fotma que para el desanollo del presente trabajo, se consideró hacer una 

investigación de c011e pai1icipativo porque recupera mi fonnación profesional pedagógica 

así como mi experiencia laboral en un campo de desatrnllo profesional del pedagogo, 

pat1iculannente el área de Orientación Educativa, Vocacional y Profesional. Además; 

participativa en la medida en tanto sujetos de estudio (alumnos, profesores, orientadores y 

directivos de la Escuela Secundaria Oficial No. 162, ubicada en c4.• l;i~i_~h~ál'.~óyotl) e 

investigador - como orientador dentro. de la propia escuela ;., int~ntarii~tr~nsfonnar la 

propia práctica de la orforitación vocacional en. cuanfo que, la.pa11:i6ip'ación en esta 

investigación darájap~~ibilid~d dela t:eflexión, análisis y cuestionami6nto del quehacer 

de la orientacióri e:ducatf~~·¿ri:ii~ci~ti;ás instituciones escolares de nivel medio básico. 

6 Iblu., pág. 24 
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En ese sentido, se conceptualizó a la metodología "como el conjunto de principios 

generales que sientan las bases de una teorización en tomo al método que puede ser 

aplicado en una investigación"1 , el método entonces, se encuentra ligado a una tentativa 

de explicación y ésta se refiere a una detenninada posición filosófica (como lo menciona 

Grawitz) y como tal, influye en las etapas de la investigación. Para Grawitz, lo esencial 

del método dialéctico en las ciencias sociales es la insistencia marxista en el hecho de que 

"( ... ) la realidad social es una realidad en movimiento que exige para ser comprendida, 

una explicación tota)"8 . 

En relación a las técnicas "entendemos las técnicas como los procedimientos 

operativos rigurosos, bien definidos, transmisibles y susceptibles de ser aplicados 

repetidas veces en las mismas condiciones"9 . Así, la elección de las técnicas fué en base 

a nuestro objetivo y método de trabajo. La metodología consistió en asegurar la 

pe11inencia de los resultados detenidos mediante el empleo de técnicas seleccionadas en 

función de la opción teórica. 

Finalmente cabe mencionar, 

investigación pennanente, ya que 

que la investigación participativa es una 

los resultados de ésta no pueden ser definitivos, 

las necesidades cambian, se transfo1man. 

Dichos resultados obtenidos a través de la investigación participativa no se 

monopolizan, sino por el contrario, se investigó conjuntamente con los propfos 

sujetos (alumnos mexiquenses,, dé tercer grado de secundaria, profesores, 

orientadores y directlvosde,)~iíh~fitudió~' en estudio), para la definición de acciones 

tendientes .. a)a ,tra;·1~.~m1~~6jp~"~<lt.1a,r~alidad, partiendo de uno de sus niveles que es 

precisal11~nt~ · 1~ ·J~tidi~11idad.FL0 ~~e:·d~tenninó que una de las principales acciones 

sea_ la ;·ebcin~éptÜ~Jii:~6ióri:'d~ i~'·:·:~;:i·e~tación educativa en el Estado de México a nivel 
- . ·.; · .. - '. - '·:· i. ;,.:::;.~'·: ·~·/·.\ .(~;·'././~\~~-.);:·'.·,<\''\ :.:<;'.: :~:·; ··:· 
medio.· ,,básico/¡la:'\cú~l::¡:se:' irá 'desmrnllando a través del presente trabajo. En este 

: ··. -.,. , . ·: : .. ' . : - ; '. :..,· ·,_.· :-~i-- . .... '. '· .... 

7 L. CÍizarcs:ci, ~Ú1'éC:;1icusncí{iu1cs'dcÍ11\'cstig11~i611documc11tal, Ed. Trillas, 1985, púg. 14. 

8 .: . • '' .. 
!bid., pug. 12. 

9 A. Alonso: Mctod~loglu, Ed .. Edicol, 1983, p1íg, 103 
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sentido, no esta por demás hacer hincapié en la impo11ancia de rebasar la inmediatez de la 

actividad cotidiana y de la explicación de la misma que el orientador desaiwlla. De ahí se 

desprende que los trabajos de investigación sobre orientación. se dirijan prioritariamente a 

la reflexión de su propia actividad, de tal manera que se pueda asumir crítica y 

concientemente el quehacer cotidiano orientativo, sin olvidar por supuesto que esta 

constrncción de la temía no puede ser alcanzada únicamente a través del análisis del 

trabajo teórico existente, sino que la misma, como proceso de investigación dinámica, 

requiere de la interacción con una realidad concreta, de tal fonna que la lógica conceptual 

de la teoría medie entre la realidad y el investigador mismo, para que éste se apropie de 

lo real y lo transfonne, pero a la vez que permita reconceptualizar a la propia teoría de la 

cual se partió. 

9 



1.1 EL ANA LISIS DE LA PRACTICA DE LA ORIENTACION VOCACIONAL A 

PARTIR DE UN NUEVO REFERENTE TEORICO. 

Cuando se habla de orientación con cualquier apellido que le queramos poner 

(vocacional, profesional, escolar o integral), refiriéndose a la concepción que de ella se 

tenga, se d.eja ver que dicha conceptualización, no es tomada en cuenta en la mayoría de 

veces cuando es llevada a la práctica, llevándose a cabo a nivel de sentido común, 

reduciéndose ·a realizar una labor en favor o en contra de detenninados intereses y sobre 

los cuales sólo ocasionalmente el orientador reflexiona sobre ellos. 

El orientador, en este caso de secundarias estatales, se deja llevar por una práctica 

que lo aleja de la realidad del orientado, en la que sigue o persigue únicamente el 

eficientismo burncrático dentrn de la institución sin preguntarse siquiera el significado de 

éste. 

Por una pa1te, se encuentra con una concepción de orientación sin lineamentos 

teórico-metodológicos que guien su quehacer y por otra, maneja conceptos como 

fonnación, vocación, orientación prnfesional, toma de decisión del adolescente, 

estructura socioeconómica, familia, política, sociedad, sin cuestionarse las implicaciones 

sociales de su significado o práctica. Olvida que la orientación como pmte de la 

educación y ésta de. la sociedad, llevan implícitos un concepto de sujeto social y de 

fonnación específicos, y 'q'~ie se debe tomar en cuenta para llevar a cabo de forma 

mayonnente objetiva ~l)1u~1t~6~r orientativo con los alumnos: "si bien es cierto que la 

orientación edÍ1cati~~~?e~·~d:'~~nci.cimiento, y ~na práctica inherente a la educación, se 

distingue por su int~1vención·e1'r elprocéso de toma de conciencia del hombre como ente 

social y pi'oc(~C,ti;c>.·;ro?íb :t~~tp, )a ¿rientaCión educativa concebida como una práctica, 

es histórica/y su existéri'~iáy desarrollo trasciende a la patente que formalmente se ha .. 
adjudicado a la escueia"IO, . 

JO M. Cull'o (C~rd.) et. al.: Oricntnción Educnti\'u. (Origen y contexto hislórico sociul de In investigución en In oricnlución 
cducntiva), Cundcmos de estudos de conocimieulo Nº 18, SNTE, 1993, pág. 8 . 
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En este sentido, y haciendo referencia al marco teórico de esta investigación, es 

imp011ante hacer un reconido teórico -conceptual, .que auxilie a confonnar el marco 

referencial para este trabajo y que en función de ello se pueda plantear una 

reconceptualización del quehacer que ahora nos compete: la orientación en el sistema 

estatal. Esta reconceptualización es generada a pa11ir del análisis de cómo es llevada 

dicha práctica en la vida cotidiana. En este sentido, se trata de confrontar la teoría y la 

nonnatividad institucional con la realidad, es decir la práctica del quehacer orientativo, 

para detenninar una teoría ya enriquecida que sea fundamento para la 

reconceptualización que se persigue en esta investigación de la práctica de la orientación 

educativa estatal. 

Para dicho reconido teórico, es impo11ante considerar que cada sociedad se fotja 

un cie110 ideal de hombre. Es este ideal lo que constituye el objetivo de la educación. De 

acuerdo a Durkheim, para cada sociedad, la educación es el medio con el cual se preparan 

las condiciones esenciales de la propia existencia del hombre. "Tiene por objeto suscitar 

y desarrollar en el niño, un cie110 número de estados físicos, intelectuales y morales que 

le exigen la sociedad política en su conjunto" 11 • Es decir, considerando a Durkheim, la 

educación es una socialización, por consiguiente la educación es un hecho social. Pero no 

por ello, se desconoce o menosprecia el papel y el valor del individuo como tal. 

Analizando la educación se podrán descubrir las relaciones entre la sociedad y el 

individuo. 

Por consiguiente, la educación ha venido cumpliendo una función . de 

dete1minadora de roles sociales y justificadora de un discurso ide()J6gico 1~, tj~e la 

11 E. Durkheim: Educación y sociologin, Ed. Linotipo, 1979, púg. 11 

12 "Se sabe que In espresióu ideología fué forjndn por Cnbnuis Deslutt de Trucy , el cual le asignó como objelo lu teoriu 
(genética) de lns ideos. Mnrs npenus empiew u usur esle ténnino cincuenta nños dcspuL's en sus primeros obms, le dn 1111 

sentido, complctnmcnti.! distinto. Lu i<lcologia es desde entonces, el sistema de idcus, de rcprcscntncioncs, que domina el 
espíritu de un hombre o de un gmpo socinl". L. J\lthusser: l.n iilosolln como nnnn de In revolucjón, Cuudemos del ¡msndo y 
presente N° 4, Siglo XXI, 1985, pág. 120 

"El lengunje prodnce modos pnrticulnres de \'er el mundo: signilicndos pnrticulnrcs. Cuando el signilicndo es 
pro<luci<lo u tra\'és del lcnguuji.: incllcxivumcntc, en extensión introduce sedimentos en el conocimiento del sentido comlut·lo 
cual nosotros llummnos i<lcologin· que tiende u cnmascarur lus ••\'cnlmlcs lijns" o "hechos existentes" uccrcu del mundo sOciul, 
como si tules hechos fuerun inmunes n lus relnciones particulurcs de poder o <le los intereses mutcriulcsn 1-J. Oiroux y Pctcr Me 
Lnrcn: Sociedad cultura v cducm:ión. (l.cngunjc, cscolurizi1ción y subjcli\'idn<l: 111i1s ullú de lu pc<lugogiu de In rc .. 1uo<lucci61i y lu 
rcsislcncin), J\ntologins de In ENEP-J\, 1989,Piog.119 
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enfatiza como vehículo para el desarrollo individual y social, y a nivel nacional se le ve 

como "fonnadora de los recursos humanos que requiere el desarrollo del país"; un 

desarrollo por demás dependiente y cada vez más transnacionalizado. Así pues, las 

escuelas todavía definen aparentemente su papel de acuerdo con su función como 

agencias para Ja movilidad social aunque, a menudo, producen graduados a un paso más 

acelerado que la capacidad de la economía para emplearlos. La escuela pública ha 

ofrecido movilidad limitada a los miembros de las fracciones de clase subordinada, ha 

se1vido principalmente como instrumento poderoso para la reproducción de las relaciones 

sociales capitalistas y legitimación de las ideologías dominantes. Sin embargo, es 

menester superar este enfoque en el que Ja escuela ha sido entendida casi exclusivamente 

como instrumento de reproducción social, productora de obedientes trabajadores para el 

capital industrial; en donde el conocimiento escolar es generalmente puesto a un lado por 

una fonna de ideología burguesa, y los maestros con frecuencia concebidos como 

atrapados en Jos aparatos de dominación, que funcionan con una implacable precisión y 

ce1teza absoluta. 

Es impmtante reconocer que dichas teorías de reproducción social -Althusser 

(1971), Bowles y Gintis (1976)- se han transfonnado de fomia creciente al momento en 

que han sido usadas por los teóricos críticos para explorar el papel que las escuelas han 

jugado en el proceso de acumulación del capital, de la legitimación ideológica y en la 

producción de conocimientos para mantener las demandas crecientes de la sociedad 

capitalista. Lo notable es que la riqueza teórica de estas teorías se amplia al no relegar la 

inte1vención humana a un modelo pasivo de socialización que hace demasiado énfasis en 

la dominación, que se enfatiza la noción de reproducción social a expensas de la 

reproducción cultural. "En la perspectiva de la reproducción está ausente cualquier 

consideración seria de las escuelas como sitios sociales que producen y reproducen las 

fom1as ideológicas .y cultural~s que se ~ncl1entran en oposición a los valores y prácticas 
dominantes"tJ . 

13 H. Giroux: Tcorfn y resistencia m cducnción. Siglo XXl-UNAM, Mcxico, 1992, pág. 118 
. .. 12 



Al superar las teorías de la reproducción, se pone énfasis en la imp011ancia del 

factor humano y la experiencia en tanto puntos angulares de la teoría en el análisis de la 

compleja relación entre las escuelas y la sociedad dominante. Ello da como resultado lo 

que actualmente Giroux llama Teoría de la resistencia: "La resistencia es una valiosa 

creación teórica e ideológica que ofrece un importante enfoque para analizar la relación 

enn·e la escuela y la sociedad amplia y a su vez la relación entre orientación educativa y 

el orientado inmerso en esta sociedad. Más aún, provee un nuevo impulso teórico para 

comprender las formas complejas bajo las cuales los gmpos subordinados experimentan 

su fracaso educativo, y dirige su atención hacia nuevas fonnas de entender y estructurar 

los modos de la pedagogía crítica" 14 • 

La resistencia tiene que ser fundamentada en un razonamiento teórico que apunte 

hacia un nuevo marco de referencia y experiencia de los grupos subordinados, ello ayuda 

a entender a los orientados como sujetos que fonnan parte de una sociedad y por ende de 

sus problemáticas. La resistencia representa un modo de discurso que rechaza las 

explicaciones tradicionales del fracaso de las escuelas y conductas de oposición. Señala 

la necesidad de comprender más a fondo las fotmas complejas bajo las cuales la gente 

media responde a la interacción entre sus propias experiencias vividas y las estructuras de 

dominación y opresión. La resistencia añade una nueva profundidad teórica a la noción 

de Foucault (1977) de que el poder n·abaja para ser ejercido sobre y por la gente dentro de 

diferentes contextos que esnucturan las relaciones de interacción de la dominación y la 

autonomía. Lo que subraya, es que el poder no es unidimensional, es ejercido no sólo 

como modo de dominación sino también como acto de resistencia o como expresión de 

una fonna creativa de producción cultural y social fuera de la fuerza iruil~díata: de la 
. ">>:' . 

dominación. 

. . . . . ' . . . .. . : ' ' . :·. , .... ·::::.· . '. ,··: ··.·· .. ' 
En estas fonnas d~ conducta así co.mo .en los acté>s creativos de resiStericia 'ha de 

ser encontrada la posibilid~cld~ Hb~rt~d, 'exi~te Üna, esperanza expre~~. ~ri ele~n:nto de 
. - , . - . - .· ' . '~- _. - . 

14 !bid., ¡>.'Íg. 143 
. "( ... ) Ln pcd11g?g!n ~ril~cn e~ m1n filosotln de In praxis comprometido en un diálogo abierto c1i compelcncin con 

concepciones de como \'tVtr s1g1111icu1tvn111ente en nu mundo confrontndo por( ... ) la justicia. Existe In necesidad de tuchn por 
que existe el sufrimiento y In dominación" H. Girons: Op. cit., pág. 207 
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trascendencia, para Ja transfonnación radical, una noción que parece estar ausente en una 

serie de teorías radicales de la educación y por Jo tanto de Ja orientación misma, en el 

sentido más general, Ja i·esistencia tiene que ser situada ·en una perspectiva o racionalidad 

que tome Ja noción de emancipación, como su interés guía. "El concepto de resistencia 

debe tener una función reveladora que contenga una crítica de la dominación que 

proporcione opo1tunidades teóricas para Ja autoretlexión y para la lucha en favor de la 

emancipación individual y social is. 

Se debe subrayar que no se debe pennitir que el concepto de resistencia se 

convie1ta en una categoría que se cuelgue como etiqueta a cualquier expresión " de 

compottamientos de oposición", por el contrario debe conve1tirse en un instrumento 

analítico y un modo de investigación, en este caso, enfocado hacia Ja educación y por 

consiguiente a la mientación, que sea autocrítico y sensible a sus propios intereses: elevar 

Ja conciencia radical y la acción crítica colectiva. 

Ya que el modo de entender a Ja escolarización tiene que ver con el modo en que 

hablamos acerca del propio proceso de escolarización, el lenguaje educativo crítico según 

Giroux " ... es aquel en el cual es vista la diferencia como una paite de Ja afirmación y de 

la observación, como una práctica crítica en la cual la posibilidad de Ja vida pública 

democrática se convie1te en un referente central de la crítica y de la posibilidad, ( ... ) el 

lenguaje constituye a la realidad en vez de reflejarla simplemente ( ... ) es el primer medio 

a través de cual los individuo.s construyen socialmente su conocimiento de lo real ( ... ) el 

lenguaje puede por tanto ser usado para fo1jar y legitimar diferentes lecturas del mundo, 

( ... )el lenguaje que.empleamos para leer al mundo detem1ina que nosotros pensamos y 

actuamos en Y· sobr~ ~) Inundo" 16 • 
. ;~ 1 

15 11. Giroux: Téorlns ~ húclm~Jué~¡Ón :d.!! rcsistcncin ~l.!!~ sociologln !J!l l.!! c<lucnción: !!!! nuólisis critico. Cun<lcmos 
polllicos, E<l, Ero, 19 ; pág. 62 · · .. . . · 

16 H. Giroux y l'clcr Me Lnrcn: 01;, cit.; pt\gs. 117. y 120 
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Ante tal situación, el oiientador (así como el docente) debe plantearse y 

reflexionar en cómo esta incidiendo en su práctica, que ésta no sólo se reduce a la 

reproducción de una estructura socioeconómica. Debe analizar, desde una pedagogía 

radical, en corno se originan las relaciones de dominio en las escuelas, cómo se 

mantienen y como se relacionan con ellas los estudiantes. Esto implica ver más allá de las 

escuelas y sugiere que los orientadores desairnllen una relación más crítica que 

pragmática con los estudiantes. Este ser crítico significa entender nuestra relación de 

compromiso con el mundo y reconocer nuestra patticipación activa en la producción de 

conocimiento en su dimensión política y cultural. Ser crítico es vivir un proyecto cargado 

de esperanza y de aquello que Giroux llama un lenguaje de posibilidad. Me Laren 

comenta al respecto: "la imagen del educador posee la voluntad de comprometer al 

mundo para cambiarlo, una imagen del educador que rechaza ser extraído de la historia y 

quien está detenninado a ser enteramente conciente y presente en todos los días en un 

mundo de significado sensual y práctico" 11. 

La tarea del orientador como de todo educador debe estar organizado alrededor del 

establecimiento de condiciones ideológicas y materiales que generen el desanollo de un 

discurso crítico que pe1mita la inserción de un interés colectivo en la reconstrucción de 

uno más amplio. Dentro de esta perspectiva se señala la necesidad de un compromiso 

público activo en la lucha por definir y crear esferas contrapúblicas incorporadas a 

instituciones que representan valores y prácticas que promueven lo que Heller, A. ( 1976) 

ha llamado valor cívico. Este es un concepto central y representa una fonna de conducta 

en la que uno piensa y actúa como si realmente se viviera en una democracia. Es una 

fonna de valentía que tiende hacer explotar los mitos y_ prejuicios. Al mismo tiempo, el 

valor cívico es el principio de organización que da • fonna y define una nación de 

alfabetismó fun4ádo en la autodetenninación y la práctica transfonnadora. 

En este ~e11tÍdo, al. relacionar orientación-r~~lid~d.~~cial. y trabajar dicha relación 

de fonna sh11ultá~~a;,el Ilev~rla a la práctica~nó es ÚU'ea únicamente del mientador y el 

educador e11 s1:,-~N~ ~ªm~ién de las deéi~iº~~~ tjl;~·~~ ,;uªt~ria. de política económica y 

17 P. Me Lnrcn: O¡i. cit.-:iíñg; _:i 1 Í 
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educativa se adopten. Las escuelas no van a cambiar la sociedad, pero podemos crear en 

ellas, apoyados en la orientación, reductos de resistencia que proporcionen modelos 

pedagógicos para nuevas fonnas de aprendizaje y de relaciones sociales, fonnas que 

pueden ser usadas en otras esferas involucradas más directamente en la lucha por una 

nueva moralidad y un nuevo punto de vista sobre la justicia social. Es pues, una meta que 

se dirige a lo que debiera ser la base de todo aprendizaje: la lucha por una vida 

cualitativamente mejor para todos. 
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1.2 LA NECESIDAD DE UNA RECONCEPTUALIZACION DE LA PRACTICA 

DE LA ORIENTACION EDUCATIVA EN EL ESTADO DE MEXICO. 

La orientación educativa es •ma práctica universal, ejercida por el hombre que 

mediante la palabra guía a otro en el desmTOllo de su vida futura considerando los 

elementos que existen hacia su alrededor. Esta orientación es educativa, porque trasmite 

conocimientos y valores -éticos, morales y estéticos- que pretenden incidir en la 

conciencia, y consecuentemente, en el moldeamiento del comp011amiento humano a partir 

del modo de vida cultural de una dete1minada sociedad. 

Si bien es cie110 que la orientación educativa es un conocimiento y una práctica 

inherente a la educación, se distingue por su intervención en el proceso de toma de 

conciencia del hombre como ente social y productivo 18 • 

Institucionalmente la orientación educativa formal ha estado compuesta 

esencialmente por orientación vocacional y orientación aplicada al mejoramiento del 

rendimiento académico (escolar). Ambas áreas han tratado de influir en la adaptación del 

estudiante a la escuela, apoyar su desanollo académico y diagnosticar su perfil aptitudinal 

o actitudinal para el trabajo calificado. Bajo estas condiciones, la orientación educativa se 

basa en paradigmas pragmáticos e instrumentales (tests psicométricos) desde los cuales es 

ignorada la historia, la procedencia social, la cultura, y hasta la propia vida cotidiana de 

los orientados. Y si se habla de la orientación educativa en el Estado de México, tal 

problemática se agudiza, en primera instancia porque se encuentra con una concepción de 

orientación sin lineamentos teórico-metodológicos que guien su práctica y por otra pmte, 

quien se dedica a éste quehacer, maneja conceptos como necesidades sociales, 

productividad, política, eficiencia educativa, vocación, modemización, entre otros, sin 

cuestionarse en las implicaciones sociales de su significado. 

La institución ~sco:Iar géneraln~~~te so,Io se preocupa por lograr buenos alumnos 

académicamente y guiárl(>s: en s'~ dec.isión para una futura inserción laboral por las 

18 M. Cnh·o, et. al.: Op. cil., págs. 8-9 
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call"eras más modernas. Luego entonces, la práctica de la orientación se aleja, se 

desvincula, de la realidad del orientado y del propio orientador, ya que no se toma en 

cuenta el entorno social, económico, cultural y familiar del alumno que lo detennina en 

su cotidianidad. 

Es por ello, que surge la necesidad de reconceptualizar, y además de transfmmar la 

práctica de la orientación educativa en donde sean comprendidas el grupo escolar, la 

clase, la familia, el compmtamiento, la práctica social y hasta los salones de clase en su 

especificidad histórica, política y cultural. Entender - desde una postura crítica y 

constructiva- la relación y compromiso que se tiene en el mundo y reconocer nuestra 

paiticipación activa en la producción de conocimiento en su dimensión política y cultural. 

Es la teoría de la resistencia -como creación teórica e ideológica- la que ofrece este 

importante enfoque para analizar la relación entre la escuela y la sociedad, en11·e la 

orientación educativa y la sociedad. Teoría que concibe y estl·uctura una pedagogía 

crítica que considera a la e~cuela la base principal para la fonnación de una ciudadanía 

crítica y comprometida; que considera a las escuelas como espacios sociales desde los 

cuales se organizan las energías de una visión moral en el orden de retar el 

instl·umentalismo estéril institucional. 

De esta fonna, se derivarán las acciones que se requieren para recuperar la práctica 

del quehacer de la orie11tació11 e?ucativa en el Estado de México -como paite del 

quehacer .soCial más ~11~piÍo~ . definiendo en primera instancia un marco teórico

metodológico, y con .ellg·h'i~er modificaciones a la teoría institucional, en este caso, al 

Manual de Orientacló¡t Ed~cativa para las escuelas secundarias estatales, en donde, de 

acuerdo a los resultados:de ~sta:· investigación, se considera que se deben especificar las 

funciones del· 01'ie11tacloi:~ ~rÍfatizarldo en tareas de carácter técnico encaniinadas al 

desatl'Ollo del apoyo con el equipo multidisciplinario de la 

institución. 

,··.:; 
,;' 

Sin. embargo, 'dicha)reconceptúalización d~ la .•. práctica de .la orientación con 

objetivos furidam~iltados ha6í~:~n~-tra'n~.fci1~n~H~n s~ciai, se encuentra con. limitan tes que 

son consecuencia• d~· ofras de Índole··.· 1nacrosocial con determinadas condiciones 
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estructurales. Pero a pesar de las limitaciones que impone el contexto, en la medida en 

que la orientación asuma en la práctica la función de contribuir al desarrollo de la 

conciencia crítica y que su trabajo se fundamente en el análisis de las condiciones 

económicas, políticas y técnicas de su propio espacio cultural, será posible abrir nuevas 

altemativas teóricas y prácticas en su campo 19 • 

Al seguir la línea de una pedagogía crítica se incrementará la auto-conciencia 2o y 

se podrá ayudar al sujeto en su propia observación histórica. El reconocer al sujeto dentro 

un espacio pa11icular o ideológico, con características específicas, requiere de un lenguaje 

igualmente crítico que capacite a la identificación de uno mismo como sujeto activo en la 

historia y a la vez, auxilie a la distinción de nuestras propias necesidades. Es por lo tanto, 

una pedagogía que ayuda a los alumnos y maestros en un profundo conocimiento de sí 

mismos, y que media con las relaciones concretas entre los individuos, la cultura y las 

fo1mas institucionales,trntando de relacionar lo teórico, lo institucional y lo práctico en 

interacción conjunta. Al hacerlo, la pedagogía crítica está comprometida en la tarea de 

hacer de la teoría una aliada de la enseñanza. Ello es fundamento a tomarse en cuenta en 

primera instancia, como marco teórico-conceptual para la reconceptualización del 

quehacer orientativo. Desde esta apreciación, el encuentro pedagógico entre orientadores 

y orientados es el mismo en el cual la teoría y la práctica están comunicándose 

mutuamente. 

Tal concepción acrecerita 1.a necesidad de tomar seriamente aquello que Hemy 

Giroux llama hacer lo pediígÓ~ié:o más político, y esto implica insertar a la orientación 

directamente dentro cle;Ja'~sf~i:a(~~lítica para ~rgumentar que la orientación representa 

una lucha para definir s~ significado y una lucha sobre las rela~iones de ~o~er; esto es, la 

utilización de f~rmas de pedagogía que traten a lo~ esniéú~tes c6rnd ~uj~tós c~íticcis y 
. . ';""" .::::· ';",:._ ....... -.... -.· .. ' ... :'- - ::_ ... , .. __ :· ;_ 

con capacidad para abrirse al análisis y a la investigación:· Ser~fític~'es\rivir ún proyecto 

19 Y. Goyol: Oricnloción vococionol e idcologio. Elcmcnlos pom un nnevo cnfooltl:, ~A~t 197.9; p;íg, ·2·~:~·. '.. :· 
20 "Somos, ( ... ) lo ~ulicicntc.:mcntc nuto-conscicntt.?s paru reconocer nuestra pr~pin ~onstituciÓ~~- f~1~~u <le l~~:s'_-cxigcn.ciL~s de . 
nucslm propio volunll1<l. Nucslru propio conciencio occrco <le Ju conslilnción <le nosotros mismos es lo que hucc posible In 
libcmción". lbl<l., pág. 205 
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cargado de esperanza y de aquello que Giroux llama un lenguaje de posibilidad, es 

entender nuestra relación de compromiso con el mundo y reconocer nuestra paiticipación 

activa en Ja producción de conocimiento en su dimensión política y .cultural, y de 

significado teórico y práctico. 

Actualmente Jos críticos ponen patticular atención en los fundamentos para la 

refonna educativa y se apoyan en lo que Giroux, Apple y otros han llamado resistencia, 

señalando Ja supervivencia de la experiencia de los estudiantes como un tetTeno central 

para la comprensión del compmtamiento. La resistencia debe fincarse en una 

sistematización teórica que proporcione un nuevo marco de referencia para el estudio de 

las escuelas como ámbitos sociales. Además, existe la necesidad de fonnular un criterio 

de referencia en el cual la resistencia pueda ser definida como un categoría analítica 

central en las teorías de la ensefianza, es decir, el concepto de la resistencia debe 

proporcionar opmtunidades teóricas para la autoreflexión y para la lucha en favor de la 

emancipación individual y social, y lo que es más, que contenga la posibilidad de 

fusionar la lucha política colectiva de padres, maestros y estudiantes en tomo a los 

problemas de poder y de la detenninación social, proporcionando a los docentes la 

opmtunidad de vincular lo político con lo personal con el fin de entender como el poder 

es mediado, resistido y reproducido en la vida cotidiana. 

En resumen, la base para la reconceptualización de la práctica de la orientación 

educativa y de la educación misma como conocimiento y quehacer inherente a ésta, debe 

obtenerse de un elaborado entendimiento teórico, en donde el poder, Ja resistencia y la 

intervención humana puedan conve1tirse en elementos centrales en la lucha por el 

pensamiento y aprendizaje críti.co. Se mencionaba, que las escuelas no van a cambiar a Ja 

sociedad, pero se puede crear en su interior reductos de resistencia que proporcionen 

modelos pedagógicos.pa!anl1eyasJorin~~ d(! aprendizaje y de relaciones sociales; fo1mas 

que puede sei;hs.~~~s.~~,~~·8:~ ~.sf(!ras involucradas más directamente en Ja lucha por una 
nueva moralidad y·~~ ~táy~'~tnt~'.<le ~~ta sóbre la justicia social. 

' .' --~·:.. .... _; ... :!~::.,;;,.·--.::''¡;"!·:f·-~-~.--.';~¡~·:,·;··_.: .-
'. <:·:·: _(._:, "'>'/ /,:!:."-,-('.': 

Los oí·ienta.dóre~ o investigadores al elaborar dichos modelos pedagógicos deben 

trabajar colecti~a1i1ent~ ~ri el análisis y el exámen de las condiciones contextuales, de sus 
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propios salones de clase y de sus comunidades, en este caso con toda la marginación 

socioeconómica que existe en la mayoría de los municipios del Estado de México, sin 

olvidar las características que definen su cultura y por ende el ambiente familiar, factores 

que de acuerdo a esta investigación son los más preponderantes en la toma de una 

decisión futura de cada estudiante. 
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1.3 LA ORIENTACION EDUCATIVA, VOCACIONAL Y PROFESIONAL. 

(Posturas y debates) 

La orientación es una práctica social e históricamente detenninada 21 • En 

muchas ocasiones ha sido reconocido que Ja orientación es tan antigua como el hombre 

mismo y que en sus orígenes estuvo caracterizada como una práctica incidental. Al 

respecto, Mora Larch apunta que el Jugar del orientador , es un Jugar que ha existido 

desde Jos albores de Ja humanidad teniendo quizá sus orígenes en la división social 

del trabajo, presentándose a través de la historia con diversos ropajes 

ocupacionales. 

Antiguamente, y al parecer actualmente también, los orientadores podían 

ser: los viejos, los brujos, Jos hechiceros, Jos astrólogos, los filósofos, los sacerdotes, 

Jos profetas, etc., todos ellos cumplían de alguna manera ese rol que en general ha 

tenido siempre un trasfondo latente de control social; guiaban a los pueblos y a las 

conciencias de Jos hombres, dete1minaban sus destinos, predecían y/o 

predete1minaban su futuro, a ellos se acudía cuando había necesidad de consejo 22• 

La libre elección de profesión es un hecho reciente que se ha impuesto en el 

transcurso del siglo XIX. Anteriormente no era Ja juventud la que elegía su profesión. En 

el estado organizado en corporaciones celTadas, existió hasta el advenimiento de la 

revolución francesa, el homb1'e Íiacia en la profesión y posición de su familia: el hijo 

del campesino sería · tan~~i,~~·~~t~pesino; .el hijo del at1esano aprendería el oficio 

paterno; el del comerdant~;~e dedicaría ai cÓinercio; el decendiente de una familia de 

abolengo sería c01rio i¡~ h~bí~n>~i~6 }s~~< ~¿tepasados, servidor del Estado en algún 
< '--;_' '-<' " ,- ,. " •• '" , .. ,~ ••• \ '": •• ,,":· : 

cargo militar, administrati\To·c:~ C>.Jgqp,_epi~tiyo. · Así se transmitían por herencia las 

profesiones y cargos de pádt:es a hijos·~¡-¡ una .viva tradición profesional 23. 
________ ._.:_,_. _. '·;'. ·.:·.:_., ~·'.>,_.,_.;·.'. . .,/~'.;·:.·;.;.:.· .:-

21 M. Rtímircz Y G, Meneses: .Fun<lun~~~,;~s·.fa-6;¡~-~~ ·J~{'",~rri~~~nm de oricntución c<lucutivn pam lns escuchas nrcparntorins, 
SEP, 1987, pág. 4 ... · : .·· · . / ;,» ,:•,,· :. · . · · 

22 F. Mora Lnrch )' Mu. Del Cilnnen Vázqucz: · ;.;e,;lo~·~s',dcl Tercer Seminario lbcronmericuuo de Oricutución Hscolar y 
Profcsionul. (Algunas rellexioncs en t.omo al rol orientador), UNAM - SEP, 1984, pág. 421 

_·,:-
. ·.,, _', ",:: :.: ..... 

23 E. Jenngros: Orientación Vocacional y Profosio;ml , ~d. ~upelusz, 1959, pñg. 3 
·22 



Existen aún familias en . la actualidad, en las que se considera como hecho 

natural continuar en la profesión paterna o en las que debido a una situación agobiante o 

apática no hacen surgir la idea de una elección ni mucho menos la de una 

orientación. Algunos jóvenes se deciden por una profesión en base a su impulso interno 

como sentimiento de su propia seguridad, y no necesitan, o creen necesitar, consejos. 

Pero actualmente, para la mayoría de las familias y de los jóvenes, la elección de 

profesión es un problema serio y la orientación se ha hecho una necesidad y en la cual, 

debido a la relevancia de su quehacer, existen una serie de posturas, debates y 

controversias en tomo a su definición y práctica. 

Actualmente en medios escolares, familiares y sociales, el papel de la 

orientación se plantea más conflictiva, profesores, orientadores y padres de familia, se 

cuestionan poco a poco acerca de la importancia de los servicios de orientación 

psico-pedagógica que tengan como objetivo la vigilancia y encauzamiento del 

proceso educativo. Al tiempo en que la orientación se encamina a nivel práctico en el 

ámbito teórico y técnico, el concepto de orientación educativa se perfila 

paulatinamente: las tareas de organizac1on, programación, recuperación y varias 

otras, son incorporadas al quehacer del orientador ampliando sus campos y áreas de 

trabajo. Su labor ya no es únicamente el diagnóstico psicológico, o la aplicación 

psicométrica, ni la orientación profesional, sino que, se le exige una función más 

compleja que abarque la totalidad de problemas que rodean a la escuela y al orientado. 

Desde este panorama, al orientador le atañen a la par de la problemática escolar: 

tanto la comunidad educativa como a nivel individual, personal o familiar, la 

problemática socioeconómica, con to.das las repercusiones que supone sobre el ámbito 

educativo y la problemática cultural pori lo.~que implica cambios de mentalidad, 

valores, creencias, materialización, etc.: pÓ~;qlÍ~ el hombre es evidentemente un ser 
'"' ·.·' ' ; ··--····' 

creador que al enfrentarse a su . a1nbie1Íte' frata siempre de transfonnarlo. "Cultura 
, ·'.. /"'· .. · ~ .--. ,¡; 

entonces, es aquella parte del medió 'áinbienté iI1odificada por el esfuerzo humano. Estas 

modificaciones que el hombre imp6J'i~,,~)~ ch:c~nstancia llegan a fonnar un mundo 
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especial, que a su vez influye sobre el ser humano, se convie1te en una nueva sección de 

su realidad. De tal fonna que la actividad creadora .del hombre llega a su máximo, 

objetivándose en religión, derecho, filosofia, ciencia y arte"24 • 

En la medida en que tales problemáticas incidan en el desarrollo de cada 

sujeto y en el enfoque educativo general, el orientador debe hacerlas suyas. Dentro de 

su ámbito, la labor de orientación tiene sentido en cuanto sea factible la toma de 

posturas, de opciones o decisiones entre varias posibilidades. 

Se ha mencionado anterionnente que el concepto de orientación es tan 

complejo que resulta dificil su definición, no obstante, en casi todas las definiciones 

convergen dos aspectos: individuo y sociedad en interacción mutua. Aquellas teorías 

orientativas que dan mayor importancia al primer ténnino -individuo- son aquellas 

que entienden la 01ientación como un proceso de ayuda en su realización personal, 

hacerle capaz de afrontar con éxito los problemas que la vida personal y 

profesional le plantea. 

Apuntando en esta misma línea, R. Knapp resumiría que la orientación es 

necesaria ( ... ) a fin de guiar el proceso educativo, de modo que se consiga un 

desarrollo equilibrado en vistas a fonnar un miembro de la sociedad. La orientación es un 

proceso continuo que debe estar bas,ad~,s<?b1·e las diferencias individuales. Dicho proceso 

debe comenzar en el mismo mom~nto);} q~e el educando ingresa a la escuela y debe 

seguir, rigurosamente, todo el pi·~¿~~ó'i<lÜdiitÍ~~ para que, al final del mismo, el alumno 

esté en condiciones de poder'ett!~ft·;~qÜ~tÍ~s: estudios que más convengan a sus aptitudes, 

intereses y, en definitiva,asu:p~i:sotiaticlad'.2s. Le Gall, define la orientación como el 

esfuerzo por saber de quÚnui~eÍ:a\fü~~en ·de~atTOllarse hasta el máximo las fuerzas 
' ·' "'" -,¡'>>·· .. ,·.· ·.\'". ,: ·· >· ; • · . :e· .,·;.. ,"·' 

latentes de cada persónalidacl, f en cÍoí1de el problema cardinal de la educación ha sido 

siempre un p,e1111~nente. iritélltb< de_ ...•. conocer las posi~i.lid~4.es At!. cada, alumno para 

desarrollarlas al rriá~it~16 y conseguir encauzarle ha~Í~ !os -~suidió~· ~n qtie' más puede 

24 E. Frost: Lus cutcgorfns <le In culturo mcxicunn, UNAM, 1990, pág,42 

25 J. Morn: Acción tutorinl y orientación c<lncutivu, E<l. Nnrccn, 1991, pág. 42 
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rendir y para los que más aptitudes posca. Para V. Zeran la orientación es un proceso de 

ayuda al individuo para conocerse a sí mismo y a la sociedad en que vive a fin de que 

pueda lograr su máxima ordenación interna y la mejor contribución a la sociedad. Y para 

García Hoz, la orientación es el proceso de ayuda a un sujeto a fin de que llegue al 

suficiente conocimiento de sí mismo y del mundo que le rodea para que sea capaz de 

resolver los problemas de su vida, en cuestión escolar es el proceso por el cual se sitúa y 

se encamina a un sujeto a la caiTera y cursos de estudio que debe seguir. Williamson 

concibe la orientación como ayuda personalizada al individuo en su esfuerzo 

intelectual para descubrir sus capacidades y op011unidades escolares y 

profesionales 26• 

Desde este enfoque, -donde las teorías orientativas dan mayor impmtancia al 

tétmino individuo- todas y cualquier técnica de 01ientación dependerán en ese actuar, de 

la concepción de formación integral que adopten, del sistema de valores que 

pretendan transmitir, del orden de prioridades que establezcan la transmisión de 

aprendizajes. 

El segundo aspecto, incluido en casi todas las definiciones, es el de sociedad. 

Tradicionalmente esta idea es la que dominó como esencial en los inicios de la 

orientación profesional. Dado que en 1940, se impulsa la carrera de psicología, se da 

entonces inicio a los especialistas en orientación, las tendencias de industrialización, 

impulsaron niás y más creacion~s ·de. instancias en las que se ofrecía orientación, misma 

que se caracterizaba por s:r esc?l~r,, v?cacional y profesiográfica, y adecuada a los 

proyectos estatales. La/orie~"t~Fióh:·estilvo invadida por un sentido tradicional que 

enfatizaba el papel del co~s~j6·;'~~ra ~bicar a los orientados e incorporarlos en su lugar 

coJl'ecto en el engran~j~,-pi~~d~~fi~o,'. ~{)mo dato impo1tante, es en 1954 que E. Mira y 

López coordina los seryl~i~~':ci~\)'j.¡'eniáciÓn en las escuelas diurnas del país, enfatizando 

en la definición de orie11tibi~n'~6Í,té;1nino sociedad, y para quien la orientación es "una 

actuación científica ' c6¡J~í~N :~ persistente, destinada a conseguir que cada tipo de 
'·. ' :-; i -~- .-,. :_,·,;'~-. "' 

. '· '"";--'"".·;; ; ,:·:-::. 
. ,.· ; : . .- .. ,· ,_,-,\'::_.·::::_- ·:;:-::··: . - .· . 

26 M. Foms y M. L. Ro<l~l~u~i: 1l.cnc~ionc~ m1 t~m~ i1 In oricnt~ción c<lncntivn , E<l. Oikos:iuu; 1977; pág. 13 
,··' .· - ,, . - . .· .•. 
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sujeto se dedique al tipo de trnbajo profesional en el que con menor esfuerzo pueda 

obtener mayor rendimiento, provecho y satisfacción para sí y para Ja sociedad"27, o como 

R. Knapp, quien implica en la orientación la comprensión del mundo del trabajo y el 

ajuste al mundo laboral de fonna satisfactoria. 

Finalmente, a pesar de todas estas posturas, existe una convergencia común: Ja 

orientación como proceso paralelo al mismo proceso educativo. Y aunque la orientación 

comienza en el momento en que el sujeto se incorpora a las tareas escolares en el nivel 

medio básico -institucionalmente-, el objetivo no es tanto de realizar una valoración, 

mediante test y otros instmmentos, de las aptitudes de los sujetos para definir o 

dete1minar la profesión que mejor conviene, sino de "buscar métodos y técnicas que 

favorezcan al máximo el desatrnllo de aptitudes que el sujeto precisa para realizar con 

éxito sus objetivos, ( ... ) Jo que necesariamente da valor a la orientación y aquello que 

apunta, no es al hecho de llegar a la toma de decisiones en sí, sino más bien al hecho 

de proporcionar al sujeto un sistema de reflexión que lo capacite para analizar los datos 

de sus opciones y que , a la larga, le pennita una auto-orientación"28• Dicha concepción 

de la 01ientación educativa propuesta por María Foms y Ma. Luisa Rodríguez 

(investigadoras españolas), es Ja más acorde para la presente investigación, -la cual se 

irá trabajando a lo largo de éste estudio- además, de haberse ya mencionado a la 

orientación como el campo de conocimientos llamado al auxilio escolar del orientado, a 

fin de guiar el proceso educativo. 

Por últiipo, es menesterhcac~;. tn~n6ióride los apelativos que ha venido adoptando 

el concepto de 01:ie;1t~dól1: ~~'éi>Í~~i~odadional, profesional, autodirigida, integral, social, 
, - ., ... ', '', ,,. ,, .. · 

entre otras. Tales nociones de· orientación se encontraban con una escasa reflexión en 

cuanto a JI\ ~onstrucción teóri6~. ~fuiéntonces que a partir de 1983 la práctica orientadora 

retoma la noción de Orientación Educativa Integral, la que fué desatTollada por Julio 

González Tejeda en 1969 y se concebía como el conjunto sistemático de conocimientos, 

27 lbld., póg. 15. 

28 !bid., págs. 14 - 16. 
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métodos, instrumentos y actividades que hacen posible proporcionar al individuo 

elementos necesarios para su desaITollo e integración como persona. 

Es así que para cumplir con su función integradora de la actividad social, según el 

enfoque de González Tejeda era necesario establecer áreas que le dieran una 

confotmación a la orientación, por Jo que se plantearon las siguientes: 

1) Psicológica 

2) Socioeconómica 

3) Política 

4) Cultural 

5) Pedagógica o escolar 

6) Universitaria o institucional 

7) Vocacional 

8) Profesional y ocupacional 

En base a estas áreas se pretendía que el individuo fuera el que conociera y 

realizara un análisis de su sociedad, sin embargo,.bajo esta perspectiva subyace la idea de 

adaptación, es decir, Jo único que tiene que hacer ~l sujeto es conocer para integrarse a la 

estructura social y económica tal y como está. De tal fonna, que se ve al sujeto como un 

ente aislado, que ha de incrustarse en una realidad estática. Además estas áreas se 

encontraban en fonna desai1iculada, no existía entre ellas una relación que pennitiera 

entender a la orientación como un proceso continuo. 

En 1986 se hizo necesario romper con esa visión, buscando precisar líneas teórico

metodológicas que fundamentaran a la-cirie11taciónyasíllli~mo pen~itierandefinircomo·· 
el objeto de estudio de la orientación ,al:pr6ce~o d~ t~llla dedecisi<lnes del s~jeto, el. cual 

debe pat1ir de. tin gran pro,ceso dé crí,ti6a ~';,a~Íil\~is á61ós, distint~s. proyectos (personal, 

familiar, sociál,.~ccínó~Íco, bqiítÍ~o/:e1tr~;~~i~).~~~k'c:~~flu~en ~n ·s~ d~é:Ísión. 
',t·.:',.o '¡;·, ..... 

Es en este m~1riellfo que se uhfi;a a la orientación educativa como proceso 

fonnativo, que intenta resc~tarcm~o línea metodológica la capacidad de lectura de la 

realidad del individuo, es décir, que sea capaz de reflexionar en sí mismo y ante su 
27 



contexto, lo cual ofrece tanto al orientado como al orientador la posibilidad de actuar 

sobre su realidad. Lo que se pretende desde esta perspectiva, es recuperar la dimensión 

histórico - socfal de la orientación, ya que toda práctica que proceda de ella es producto 

del conocimiento de los hombres. Por lo tanto, las reflexiones en tomo a la misma sólo 

deben proceder de ellos29 • 

Se busca entonces trabajar a la orientación desde la noción de lo educativo, ya que 

en toda propuesta que se califica como educativa, está en juego la fonnación de los 

sujetos. 

Son tres aspectos de la orientación educativa que subyacen en la mayoría de 

programas para llevar a cabo este quehacer: 

l) La Orientación Escolar que busca el aprovechamiento académico y su 

proyección en la sociedad, a pattir del conocimiento de los derechos y obligaciones de los 

alumnos y demás comunidad educativa. Si se toma en cuenta que la educación es un 

proceso pennanente, se hará impo1tante hacer mencion del vínculo educación - sociedad, 

el proceso enseñanza - aprendizaje, la relación autoridades - maestro - alumno, entre otras 

cuestiones. 

2) La Orientación Profesional se constituye en apoyo para el proceso de elección 

vocacional, que origina en el alumn_o (incluso en el orientador) la inquietud hacia la 

investigación de infonn¡¡cic)I!. ~ n,iy~I~acional y regional del estado en que se encuentren 

las profesiones, y,:Ias, ~·a,:~~tefísticas profesfográficas de la región, así como las 

condiciones de estudi¿ '~'e l~s ii1i~~~~ cÍ>n la finalidad de un mejor planteamiento real. 
-- . - :. -.-:·:~'r -.-.~;,.~---'re:;¡~ -_,,·7·-.- :·r~--1- :: =,:;--,·. ,._ ·-·- -- - . 

;._<,.. >~7:·1::. •!_"¿}: )··:> _:-.~-~~ ¡_~;_)-\~~~~-:-··' 
3) D~ ac;,~~:do/k !10 ·pÍaht~~dola Orientación Vocacional se convie1te en el 

recoll'ido ,ele ~~p~ri~~¿i~s )tj~~·afrilltforartas de. fo1ma reflexiva, permiten que el alumno 

sintetice los asp~ct¿~ ;:~íJ~ánte~·dd,proces~ de la Orientacióri.,Eclu~ativa y tome las 

29 G. Cori~s: MCm~rins. Intcrcnmh·i~ · n~ÓcÍ~n;ico .-d~ · nr0fcsio~~n·1·C~ .··uc In· ~~:~nt~~Ci61(cdÚ~~Úvu: (OÍicntución cducutim: 
problemas y pcrspcctil'lls), ENEP·A, UNAM, 1993; pág. 83 . · . ·· · ; 
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decisiones que le posibiliten elaborar un proyecto de vida, de profesión y de contribución 

a la sociedad. Por supuesto, esta visión rechaza la concepción de que los seres humanos 

estamos fatalmente predestinados a cumplir algún papel en la sociedad, sin que podamos 

modificarlo a voluntad. 
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2. EL PROBLEMA CONCEPTUAL EN TORNO A LA ORIENTACION 

EDUCATIVA. 

En México, la orientación no está sustentada aún en un marco teórico propio y por 

ello es llevada a la práctica sin que se cuestionen los implícitos que sustenta; la práctica 

de la orientación en México no tiene un sustento teórico que la respalde y le 

pennita · implementar acciones acordes con las necesidades y la realidad que le 

circunda. 

En este sentido, es de suma ii.nportancia que en la orientación al igual que 

en el campo de la educación, se considere la actividad cotidiana como pmte del 

mismo proceso de orientación y de la institución escolar. De ahí, que sea 

trascendente que nuestra investigación sobre orientación, se dirija a la sensibilización 

de los patticipantes del proceso (orientador-orientado), que se reflexione alrededor de su 

propia actividad para asumir crítica y concientemente su quehacer cotidiano, sin 

olvidar que esta construcción de la teoría será alcanzada como proceso de una 

investigación dinámica, caracterizada por la interacción de sus momentos 

constitutivos, de manera tal, que su lógica medie entre la realidad y el investigador, para 

que éste se apropie de lo real y lo transfonne. Ante tal situación, se aborda la 

realidad haciendo referencia a la totalidad socio-histórica de cada uno de los hechos 

que en ella se producen, y así cobren sentido y se hagan comprensibles. 

Luego entonces, es menester aclarar que orientación y educación no pueden 

excluirse mutuamente, sirio al contrarío, dependen una de otra. De tal fonna, que la 

orientación en nuestrosdfa~ se entiende como un proceso paralelo al mismo proceso 

educativo y sob~e tocio '~o>,se ,. encasilla a lo institucionalizado, ya que, si bien es 

cie1to que do~de l~'.o~ienf~ciÓn deja ver claramente su incidencia es en la esc~ela, 
constituye un e)Tor récÍÜ~ü\ lo'edJéativo a lo escolar 3º. Quizá por esta rnzón .·la ~cción. 
orientadora, c~re~~· ~~ W~T~intid.º un.il<lfio y continuo cada v,ez · qt1e 's¡\·tr~tª de 

30 "( ... ) In cd1Ícádón no siúcdu~c u 'In cducuci61?~sc~lar o fonnul. El subsisicmu cdticntivo it;tbmml o ;t.;·escol!ir 'crmuiÜn, 
medios de comunicnción, nmigos y compañeros de lrúbujo), es porte dd sistema cduéutivo": 1'.. Vnscóni: Educnción ·y cmnhio 
socinl Cundcmosdecducnci6n.N°30 .• 1975,póg. 15.' · 
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desanollarla unívocamente sólo en algunos niveles, ciclos o grados escolares, como lo es 

el presente caso de estudio, sólo a partir de la educación media básica aparece la 

orientación educativa y por si fuera poco, en los grados primero y segundo el área 

vocacional es muy restringida, más adelante señalaremos estas connotaciones de la 

mientación. En los niveles anteriores -preescolar y primaria- se le omite. 

Institucionalmente lo ideal sería que la orientación educativa comenzará en el mismo 

momento en que el sujeto se incorpora a las tareas escolares. 

Centrándose en el nivel medio básico que es lo que nos interesa, en la mayoría 

de los casos, la orientación se sustenta en enfoques unilaterales que se traducen en 

programas ya establecidos, con contenidos que trntan aisladamente la 

problemática del orientado, reduciéndose a técnicas de estudio y a la simple 

transmisión de infonnación profesiográfica u ocupacional, desairnllando sobre todo 

un trabajo enfocado a la aplicación de instrumentos psicológicos, sin tomar en cuenta 

la problemática global del orientado en la que inciden otros factores de tipo 

económico, social y cultural JI. Esto ocmTe sobre todo en el área vocacional, en la cual 

a paitir de la aplicación de un test, si es que se le aplica, se encasilla al orientado en 

una área profesional dete1minada, coaitándole en muchas ocasiones la posibilidad de 

tomar sus propias decisiones conciente y comprometidamente. La orientación así 

concebida se plantea como un campo de autonomía absoluta y no lo es de ninguna 

manera, sino por el •• C()~trari(){s~.:~se~~ran muchas implicaciones en tomo al sujeto 

orientado: lo ~~cial, lg ~~~n-Ó1~i¿9,·1~\rafu,ilia, la política, la cultura y el conocimiento, 

factores que má~ ~dellÍnt~ s6'a;5~~1:¿11~k~~pliamente. 
¡_ • " •• -· . .., .... ,.:.-•••• :::..:~(.:!( . A"¡:::-.~~\~ 

·.·~·. ..;.;,-· :·» ::;;~.:;--; .• : ~-'..~'::~\..,~:.;· 

Luego e~tC>~ces, ~I ·~on~~pÍOf'.~~r{driel1t~cÍón se presenta complejo y, como tal, 

de dificil definición .• sitie~bai~o:··~ifsie.~-d~s ~spectos. en casi todas las definiciones: el 

individuo y I~ sociedad;"eíi';i~pÚ~·¡¡¿¡g~J~~J;~~; ~n el primer aspecto, el orientador 

al realizar su tai·ea, deb~1:i\ t~;;e;··e~i)~~;fta{~Üe_,vá a incidir·• sobre. un sujeto con un~ 
detenninada · fonna de ~e,: '.)r aC:tll~r:;·~óri u-~ detenninado nivel de fonnación y de 

aprendizaje, con unas características e historia evolutiva particulares. . . ~ . " . . ·. ·. . 

31 Gnl, R. nfinna ni respecto , que In orienlnción escol;1r y profcsionul "es un problema en el que es1iu1 implicados todos los 
demi1s, sennpolllicos, sociales; económicos o morules". R. Gul: La oricntución escolnr. E<l. Knpelusz, 1977, pág. 13 
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El segundo aspecto, sociedad, presupone la inserción socioeconómica del 

sujeto en cuanto a individuo que está inmerso en un contexto sociológico y económico 

determinado; de ahí que el orientador debe poseer los conocimientos sociales y 

económicos adecuados y actualizados a fin de presentar opciones lo suficientemente 

amplias. 

En base a lo ante1ior, defino a la orientación como al campo de conocimientos 

llamado al auxilio escolar del orientado a fin de guiar el proceso educativo. Autores 

imp011antes por sus ap01taciones como Knapp, mencionan que la orientación debe 

conseguir un desaiwllo lo más equilibrado posible en vistas a fonnar un miembro de 

la sociedad que sepa bastante de sí mismo y que desairnlle mayonnente sus aptitudes 32 

en un futuro profesional, además de contribuir a la resolución de problemas sociales, 

en la medida que le sea posibJe33. 

Para Bohoslavsky, ya clásico en el campo de la orientación vocacional, dicho 

proceso engloba las tareas que realizan los profesionales -en este campo- y cuyos 

destinatarios son las personas que enfrentan en detenninado momento de su vida la 

posibilidad y necesidad de ejecutar decisiones. De cómo las personas se enfrentan a 

este proceso de toma de decisiones dependerá su desanollo ulterior 34. 

Actualmente sin embargo, en el nivel medio. básico, específicamente en las 

escuelas del gobierno del Estado de México, se ~()n~id¿1:a que la orientación educativa 

es un se1vicio en el que se ayuda al estudiante, promoviendo la fonnación de hábitos y 

actitudes 35 respecto a ia 6ons.ervación d~ la vida y la salud fisica y mental del 

32 Este concepto de aptitud tun rclocionudo en el lircu vocncionol, no se considcru como inquietud o pasión personal huciu 
dctcnninodo trnbujo, por el contrario, In aptitud, "se supone, son csns curach .. -ríslicus innatos que posibilitan que su portudor 
dcscm¡JCilc clicicnlcmcntc unu dclcnninudu uctividnd. lnlcligcnciu, cn¡x1cidnd y hubilidnd vnn rclncionndus con este ténnino". J. 
Piila: Mcmorius. Intcrcnmbio Acudémico de Profcsjonulcs de In Oricntnción Educnlivn. (Acerca de In profesión y In vocación en 
In orienlnción cducntivn), ENEP-A, 1992, pág. 64 

33 M. Foms y Ma. L. Rodriguc1.: Op. cit., pi1g. 13 

34 R. IJohoslO\'sky: Orientnción vocncionul, In cstrntc1tin cllnjca, Ed. Nvu. Visión, 1978, piig. 14. 
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orientado. En cuanto a lo político, "( ... ) inducir la demanda hacia las opciones de 

educación media superior, confonne las necesidades del país y a la política sectorial" 36. 

El profesional encargado para desanollar tal labor es el orientador, quien debe 

guiar o dirigir la espectativa de los educandos. En la sociedad, es común que los 

estudiantes carezcan de hábitos escolares, (puntualidad, en este caso unifonne 

escolar, cot1e de pelo, limpieza, reglas de c011esía, hábitos de lectura, toma de apuntes, 

entre otros) que además sean "indisciplinados" respecto a otros valores: no salirse de 

clase, no agredir s sus compañeros, respetar a sus maestros, etc.) e incluso que no 

sepan en que consisten las catTeras profesionales y hacia cual tienen aptitudes. 

Esta situación se enmarca en el proceso de fonnación de valores37 que se desarrolla en el 

aula. De acuerdo a la perspectiva teórica de Durkheim y las autoras García y Vanella: el 

proceso de socialización como proceso nonnativo38 , y la fonnación de valores son 

procesos que se desatTOllan en fonna espontánea en el transcurso de las relaciones 

cotidianas, a h·avés de la fonna en que se orienta la apropiación de los conocimientos y 

de las notmas que se establecen para regir el comportamiento escolar. 

La socialización se desatTolla entonces a h·avés, de un cúmulo de relaciones cuya 

constitución e influencia es diversa. La socialización es adaptación en tanto supone la 

subordinación de las motivaciones pa11iculares arlpos dive1'sos de requerimientos sociales 
'· .,:_,,, · .. · 

inevitables; es en definitiva un proceso nonnativo. Lo que define a lo nonnativo es la 

35 Los 11clitudes son "considcrndns como representaciones psicológicos de 111 inlluenciu de 111 sociedad y 111 cultura sobre el 
individtro, se les hn prestado grun 111encióu, porque 11! ser parte integrante de 111 pcrsonalidud individual y no innatas puede 
orgnniwrsc In modilicación de actitudes colcclivas en bcnelicio de dc1en11in11do cslnmcnto económico o polilico, o por el 
contrurio. prcscr\'ur su supcrvi\'cncin pura nscgurur lu continui<lnd <le In culturaº. J. Mora: Op. ciL, pág. 21 

36 Gobicn10 del Estado de Mi!xico. Mumm 1 narn el servicio de oricntnción cducoti\'n en cscuclns sccundarins. Dcpto. de 
Educ11ción Opcruliva. Toluca, Mi!xico 1991, póg. 10. 

37 •'Vnlorcs: prcfcrcncius conscientes e inconscientes rcguln<lus socinlmcnlc y gcncruliznblcs que remiten u objetos, cosus, 
relaciones, procesos, i<leas, instituciones, etc. Son portu<los en fonnulucioncs nonnnth•us, costumbres y rilm1lcs, juicios <le vulor 
y otros, que orientan el comportumicnto en cmln ómbitC\ <le relación sociul. ( ... )El comportumicnto colilliuno se rige entonces 
por unu hctcrogcnci<lu<l <le vulon.:s, nivclt.:s y contcni<los que variun en tns diferentes csfcrns de rclución que constituyl..~\ ta 
práctica social: lrnbujo, producción cientilicn, convivcncin coti<liunu, religión. nrtc, sutisl1u:ción in<lh·iduul, cte." S. Gurciu y 
Liliuna Vunclln: Nonnas \'\'a lores en el salón de clnlscs, Sig,lo XXl·UNJ\M, 1992, pilgs. 2R,29All 

38 "Nonnativ~Ja<l: conjunto <ll! reglas externa~ de cauidcr ohligntorio (pmtlns1 ncucnlns, instrui:ciorn.:s} f.\\11! dirigl..1\ y orit.:utau 
el <.:omportmmcnto en la escuda y en ese sentido son pmtudorus de \'1tlnrcs".lhhl. 1 ¡u\g ... ¡ l 
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orientado. En cuanto a lo político, "( ... ) inducir la demanda hacia· las opciones de 

educación media superior, confmme las necesidades del país y a la política sectorial" 36. 

El profesional encargado para desatTollar tal labor es el orientador, quien debe 

guiar o ditigir la espectativa de los educandos. En la sociedad, es común que los 

estudiantes carezcan de hábitos escolares, (puntualidad, en este caso unifonne 

escolar, c011e de pelo, limpieza, reglas de co11esía, hábitos de lectura, toma de ªP.untes, 

entre otros) que además sean "indisciplinados" respecto a otros valores: no salirse de 

clase, no agredir s sus compañeros, respetar a sus maestros, etc.) e incluso que no 

sepan en que consisten las catTeras profesionales y hacia cual tienen aptitudes. 

Esta situación se enmarca en el proceso de fonnación de valores37 que se desatTolla en el 

aula. De acuerdo a la perspectiva teórica de Durkheim y las autoras García y Vanella: el 

proceso de socialización como proceso nonnativo38 , y la fmmación de valores son 

procesos que se desanollan en fonna espontánea en el transcurso de las relaciones 

cotidianas, a través de la fonna en que se orienta la apropiación de los conocimientos y 

de las nonnas que se establecen para regir el compo11amiento escolar. 

La socialización se desaiTolla entonces a través, de un cúmulo de relaciones cuya 

constitución e influencia es diversa. La socialización es adaptación en tanto supone la 

subordinación de las motivaciones particulares a tipos diversos de requerimientos sociales 

inevitables; es en definitiva un proceso nonnativo. Lo que define a lo nonnativo es la 

35 Ln• ncliludcs sou "considcrudns como reprcsenlnciones psicológiens de ln inllucncin de la sociedad y la culturo sobre el 
individuo, se les hn preslndo gnm nlcnción, porque 111 ser parte inlegrunlc du 111 personalidad individual y no innnlns puede 
orgnni1.11rse In modilicnción de ncliluc.les colectivas en bcnelicio e.le dclenninndo eslnmenlo económico o politico, o por el 
contrnrio1 preservar su supcrvi\'cncin pnm nscgurur lu continui<lnd <le 1u cnlturu". J. Moro: Op. ciL. 1 púg. 21 

36 Gobierno del Estuüo <le México. Mmmnl puru et servicio <le oricntnción cducntivn en escuelas scc\ttulnrius. Dt!plo. de 
Edncación Operulivn. Toluco, México 1991, pág. 10. 

3? uvulares: prl!fcrcncius conscientes e inconscientes rcgulu<lus sociulmcnlc y gcnl!mlbmblcs que remiten u objetos, cmms. 
rclucioncs, procesos, i<lcas, instituciones, etc. Son portados en fonnulacioncs nommtivus, costumbres y rituales, juicios <le vulor 
y otros, que oricntun el comportnmicnto en cada úmbitCl de rclución social. { ... )El comportmniento cotidiano se rige entonces 
por uun hctcrogcncidud de \'nlorcs, ni\'eh!s y contenidos que vnriun en lus diferentes esferas de rclaci611 que constituyen la 
práctica social: trubnjo, producción ch!ntiticn, con\'ivcncin coti<liunu, religión, orle, sutisfncci6n individuul, ele." s. Gurcfu y 
Lilionn Vanellu: Nonnus \'valores en el salón e.le clnlses, Siglo XXI-UN/\M, 1992, pí1gs. 28,29,40 

38 "Nonnali\'i<lm.l: conjunto de rcglns estemas de cart'tctcr obligatorio (¡mulus, ucuenlos, instniccioncs) que dirigen y orientan 
el comportmniento en In escuela y en ese sentido son porta<lorus de \'nlorcs".lhi<l., pág. 41 
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obligatoriedad de la observación de la norma, modelo al que deben ajustarse los 

comp011amientos. De ahí que dos componentes básicos de la nonnatividad sean la 

autoridad y la sanción, que garantizan el cumplimiento, señalan los límites y castigan la 

transgresión de las nonnas. Cada nonna tiene un contenido particular dado por la esfera 

de comp011amiento que regula. Es a través del ejercicio, que se incorpora la nonna como 

obligación extema y se interioriza el valor como motivación personal. 

La escuela como espacio institucionalizado de la socialización, tiene como 

función transmitir e inculcar, es decir, fonnar en dete1minados valores, entonces la 

escuela como institución debe transmitir un marco valorativo congruente con la 

legislación, en cuanto ámbito donde se establecen cuáles son los valores considerados 

socialmente, legítimos, y con la política educativa, en tanto "expresión de una jerarquía 

particular acorde con la función socializadora de la escuela y las necesidades de la 

coyuntura nacional, y con el marco legislativo y filosófico que fundamenta el quehacer 

educativo de la sociedad"J9 . 

En este sentido, la modalidad por la que se .caracteriza el ejerc1c10 de la 

nonnatividad de la Sec. No. 162 (de acuerdo a esta investigación) es por dirección 

coercitiva, en doncle .se promueve la obediencia y se énfatiza en fo1mar valores de la 

esfera de la cori~i~el16ia:.respeto fonnal, responsabilidad por obligación, disciplina por 

temor a la, sa~~ié¡~ y . competencia. En la esfera del conocimiento se promueve la 

participación'formal, el automatismo y la memorización. Esta situación repercute por lo 

tanto en el proceso orientativo, ya que la dirección coercitiva limita el desairnllo de la 

capacidad de elección en los orientados porque se les impone una sola orientación del 

comp011amiento, como deber establecido. Se debe hacer porque la autoridad lo dice, se 

promueve entonces, el cumplimiento del deber por temor a la sanción. 

Por lo tanto, la, ·función del orientador es. -en la Secundaria Estatal- el 

encargado de brindar diChos valores: los 'hábitos.· escolares adecuados, de ; castigár y 

mantener la disciplina, de focÚ~ark al i~di~idu,o. el mercado de· trabajó profesional y 

39 lblJ., pág. 34 
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hacia lo que tiene capacidad y por si fuera poco, llevar la historia académica y 

administrativa de cada alumno e infonnarsélas a los padres de familia, además de otras 

tantas actividades que la dirección escolar determine. 

Ante tal situación, el quehacer del orientador dentro de las escuelas secundarias 

estatales a nivel medio básico se reduce a tareas administrativas, de trabajo social, de 

prefectura, entre otras, alterando así, el objetivo primordial de la orientación 

educativa. Además, de encontrarse con una práctica de orientación, sin lineamientos 

teórico-metodológicos que guíen su labor, manejando conceptos como necesidades 

sociales, nacionales, productividad, eficiencia educativa, fonnación, vocación, 

modernización, democracia, sin cuestionarse las implicaciones sociales de su significado. 

Develarlos implica intetTelacionar cada concepto dentro de un contexto socioeconómico, 

cultural y político global hasta el individual de cada orientado, ésta situación orilla al 

orientador educativo a que su visión sea más concreta y pa1ta de lo cotidiano de cada 

alumno para su orientación y no se preocupe solamente por lograr buenos alumnos 

académicamente, guiándolos en su decisión para una futura inserción laboral por 

catTeras modernas o más demandadas en el mercado de trabajo, que finalmente en 

muchas ocasiones se encontrarán desvinculadas a su entorno económico, social, político, 

cultural y hasta familiar. 

En este sentido, se hace evidente que la práctica de la orientación educativa se 

encuentra desvinculada de la concepción teórica que de ella tienen lo institucional, así 

como los autores que hacen o han hecho marcos teóricos sobre orientación y a la vez, 

alejada también de la realidad del orientad~, y donde solamente se persigue el 

eficientismo institucional, emnarca~a,. BP( el cürilplimi'ento administrativo y burocrático. 

Aunado a ello, la odent~6Íó~·h<lucativa como proceso complejo, abarca la 

totalidad de. problem~s qu,e 1·~cl6~n·,·~·:;>¡~··es~uela.como institución.y.al .ed~cando, para 

generar al final. la to1Úa de',· uha/ddcisió~ p~?el. orí.entado, :é~te>6~1:~f'1:¿~LiJ'tadÓ de un 

proceso mul,tidéte1~~inad6, ~·do~~~:.:;i;;fi'.~Y~~, .··. 6~m?.~ar,m~:_ .. :, .. _·ls
1
. ea, ·._.,:_ ••.•.....• 1_1· eal~-··.······.·.·.•_a;hm,~bn_',fe •. '_Yn;_º_:•t9eª_;·.··d:.• .. • oc·· •. _u:l;tdul1~fi .. ·a.el1,·én.·

1
t
0

ess 
factores, COITIO son: el nivelscicioeconómico,-: la:·¡¡ 

concernientes a h~bilidade~ d~ estudio; entre oti:as; Jatnbiéri' irifluye de manera 
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detenninante dicha práctica del quehacer de la orientación. Tales problemáticas inciden 

en el desanollo de cada sujeto y en el enfoque educativo general. 

Este panorama genera la necesidad de reconceptualizar la práctica de la 

orientación educativa en donde sean comprendidas - como ya se había mencionado - la 

clase, el grupo escolar, la familia, el comp011amiento, la práctica social y hasta los 

salones de clase, en su especificidad histórica, política y cultural. Entender, desde 

una postura crítica la relación y compromiso que tenemos en el mundo y 

reconocer nuesh·a paiticipación activa en la producción del conocimiento. Es en este 

aspecto, la teoría de la resistencia, la más acorde al planteamiento de la 

transfonnación de la práctica de la 01ientación educativa. Dicha "creación teórica 

e ideológica ofrece un importante enfoque para analizar la relación entre la escuela y la 

sociedad" 40 .Teoría que concibe y eshuctura una pedagogía crítica y ésta considera a 

las escuelas como principales . para la fonnación de una ciudadanía crítica y 

comprometida, las considera co1110 espacios sociales desde los cuales se organizan 

las energías de una visión mora)en el orden de retar al insh·umentalismo estéril de las 
instituciones burocráticas. · -

En este sentido se dei1\/a1'.~n al ténnino de este trabajo, las acciones que se 

requieren para recuperar. 'ia ~~rácitica ·del quehacer de la orientación educativa en el 

Estado de México ~c61rib'ipáite(delquehacer social más amplio- definido en el 
marco teórico-meto4~ió~ico. ·· ' '· 

' .- -

Por lo tant~, { rui menéster para esta illve~tigación, estudiar el papel que 

desempeña etes~~ll~~iC> iÓstitLÍ~ional. donde se d~sa11·01l~ la práctica de la orientación, 
y en .· doncle~>~1-.brÍ~ht~clór deb~ plantearse y :~~fl~x{;nar en cómo es que está 

' .-/ . .,'·,· .. , ··,, . - - ·-·· 

incidiendo en:supráctica, de cómo conh"ibúye a la reproducción de una estructura 

socioeconómicL~o 'puede olvidar o ignorar las tra~sfo;,nac.i,cmes sociales, políticas, 

culturáfos ó eccinórnicas que ha sufrido el país; :ni pen~an~~ei: al margen de .ellas. Es 

tiempo de r·eflexionar sobre su Iab~r, su COITespóns~bilidad en. ]~'educación, en la . ~ '. '. . ' - ';' . . : ,,. ': . .. , :· . 
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fonnación de los alumnos, de salir de la burocracia y comprometerse con la realidad. 

Es necesario que el orientador educativo conozca su realidad, comenzando con lo 

institucional para develar aquellos conceptos que maneja en su práctica cotidiana, a . 

fin de trascender el ámbito de la escuela, de relacionar su práctica educativa con su 

práctica social, de no mantener la división escuela-cotidianidad, y con ello trascienda 

el ámbito escolar. 

Esta tarea reflexiva-reivindicadora del quehacer de Ja orientación educativa, no 

c01Tesponde únicamente al orientador, sino también de la pa11icipación de las 

autoridades políticas, económicas y educativas del gobierno del Estado de México, 

donde se tiene que revalorar el proceso de orientación 4t como un proceso 

verdaderamente fonnativo 42 multidetenninado y no sólo infonnativo, frente a lo que 

constituye Ja circunstancia individual: una profesión, pues cada profesión es en cie110 

modo un destino en el sentido de futuro, una necesidad exte1ior, Ja decisión por una 

proyección de vida, como lo es Ja profesión ante Ja necesidad de dar un sentido a su 

realidad. 

41 Y de ln mismo educación 

42 "( ... )In orientación es neceS1Írin dondequicrri que existu fonnoción y deS11rrollo u fin de gninr el proceso educutivo" M 
Foms y M. L. Roclrlguez:. Op. cit., pág. 13 · · · · 
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2.1 LA ORIENTACION EDUCATIVA.EN MEXICO. 

(Antecedentes históricos generales) 

Como todo proceso, la orientación educativa tiene también su histoiia, la cual se 

debe enmarcar cuando se realiza una investigación de tan imp011ante quehacer. 

Con los hechos ocunidos en 1910, la sociedad mexicana vivió un periodo 

inestable política y socialmente, que exigía un sistema pedagógico acorde a las 

necesidades de la época. Se luchaba por una educación polular que conllevara a 

establecer la justicia social, Porfirio Díaz sólo confonnaba proyectos educativos 

que no pe1judicaran a su gobierno, y que contuviera la fuerza que los sectores 

descontentos de la población iban alcanzando. Con la implementación de la 

Constitución Política de 1917 hubo posibilidades de cambio. Una nueva década se 

iniciaba en México en medio de la inestabilidad política y la desintegración 

económica. "La industria petrolera fue la única que sobrevivió las consecuencias de la 

lucha aimada, mientras que toda la producción nacional sufría un retroceso tal que para 

1920 apenas se alcanzaban los niveles . de productividad que, por persona, existían en 

1910" 43. Ante este panorama,. Obregón -quien era presidente-, en su período 1920-24 

define como meta para el desaiTOllo nacional a la industrialización, a su vez , orienta 

la educación hacia todos los niveles en este aspecto, que en esas condiciones no podían 

menos que ser demandados. 

Cabe. re~ordar que en 1917 s.e suprime la entonces Secretaría de Instrucción 

Pública .'f Bellas Artes; para .·.constituir el Departamento .universitario y de Bellas 

Artes a ~a1;~0;/de})°'~é y~sconcelos. ;Mencionar .este .. hecho es impÜr~ant~, ya· que de 

estas instÍtucion.es se> d~Ú".~;J~;, Se6ret~1ía,· de. , Edu:~ción/PúbliclÍ'f ~fidada en · l 921. y, 

en 1926 se. cr~~ e.1::ª~pai~a~i~tp ;:~~6ic6¡}e~Kgo~!~.;,ei~Ígieh'~. Me~t~l;·la sección 
de OtientadónEci~c~ti~á y/ldéaci~Tiái''y ~l:fri~út~i0Nacio~~1'<le i>e<li~ogía 44 • 

. ' ,.- '":';;:·· ):~~-·<,,'·'' ·.·t·~(, :'-~,' , .. " ··:<(- •':···-.:.:.:=.~;:· ·--~-· ·:>,;/ ·,, ,,.,··.,; .. -. :.·· ·-
------------'- ······:( .•;>::.'• ... 
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El depattamento de Psicopedagogía e Higiene Escolar tenía tres secciones: la de 

psicopedagogía e higiene escolar, de previsión social y de archivo de correspondencia; 

ésta última se subdividía en tres subdirecciones que eran la de previsión social, la de 

escuelas especiales y la de orientación profesional. Los objetivos de todo este sistema 

fueron: 

J) conocer el desaJTollo físico, mental y pegagógico del niño mexicano; 

2) explorar el estado de salud de los maestros y alumnos; 

3) valorar las aptitudes físicas y mentales de los escolares para orientarlos 

en el oficio o profesión donde puedan obtener mayores ventajas; 

4) diagnosticar a los niños anonnales, y 

5) estudiar estadísticamente las actividades en todo el país 45 • 

Se puede inferir, que en varios de estos objetivos aparece condensada Ja actual 

conformación de la práctica y la teoría del quehacer de la orientación. 

En México Ja educación ha sido un componente esencial de los proyectos del 

Estado, Olac Fuentes menciona que la educación ha ido penetrando en Ja vida social y 

aiticulándose con su movimiento, hasta conve1tirse en un eje que se entrecruza con todos 

los procesos colectivos, los influye y es influida por ellos. De tal fotma, se puede 

reconocer en los proyectos del Estado un vínculo directo con lo educativo, mismo que 

afecta a la orientación. 
-· .· . ~·.· 

Para 1932, se crea .aÜ~t~iior de la Escu.ela Preparatoria Técnica de la SEP un 

::~~!:, .d,:,j:~::::~~t:• d~:~.~~;~;.;;:irrr~~~:J;~, 1~:~,d;:;=· ";ºpo'"'º"" 

Con el-Preiid~nte ·Lázaro Cárdenas ,'s~:·~;:er~i~¡i~:~Útu~6 Po'H~~~nico, mismo que 

en 1938 utiliza la guía de caJTeras en su foÍma Íriici'~i/ra q~e ,contenía infonnación 

múltiple. Su orientación se basaba en la irisercióri económica, en donde los estudiantes 

fueran capaces de dirigir empresas industriales, preparar maestros técnicos en todos 

4 5 Jbld., pág. 16 
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los oficios y crear obreros calificados. La educación entonces, se perfilaba como 

privilegio para la industTialización del país. 

A pa11ir de 1939 el modelo Cardenista entra en cns1s. Se adopta entonces, una 

nueva línea estatal en economía y política: industrialización sustitutiva de impm1aciones, 

proteccionismo y subsidios. No es casual que en 1940 se impulse la cmTera de 

Psicología, con lo que se da inicio a los especialistas en orientación. Las tendencias 

de industtialización, impulsaron la creación de instancias en las que se ofrecía 

orientación, la cual se caracterizaba por ser escolar, vocacional, profesiográfica y 

adecuada a los proyectos estatales. En 1954, Luis Mira y López coordina los servicios 

de orientación en las escuelas diurnas del país. 

Son los cambios políticos de los sesentas a la fecha, los que trabajan perspectivas 

diferentes a las dominantes en los años cuarentas. El periodo gubernamental de Díaz 

Ordaz se enfrenta a un orden accidentado y a sectores descontentos de la población que 

fracturan en un grado considerable la acción política del Estado. En el año de 1966 se 

dan modificaciones . en los estudios de bachillerato, cobrando una destacada 

importancia la orientación, én' donde el alumno ve ampliadas sus posibilidades de 
r· .-.·· ·-

decisión. Se presenta en~el .ptangeneral de refonna universitaria un replanteamiento de 

los servicios de mientación,: dañdo origen a la Orientación Educativa Integral, en donde 

se subraya la imp011anciapo?ét'~~~Úibdo entre el individuo y su medio social. 
·-;·· -.¡;. _ _,;· .. , .. __ . ' '-: 

•.J-> /"::->, . .";f 

Luis Echeveni~{i'9i0:~76):'~e~lizatod¡\ u~a refonna educacional con base en lo que 
' .:-,.>;·_··--.-:--:,'.,"'' :::!::~·:.,"<\<:.;-': . .-;· .. ¡ f.:'-t:·;·-·.:y~.:-;;:-~-.. :···:··. 

se dió en llamar '.'ape~1uríi'·d.emocráti~~"' que ·acentuaba su interés en la educación 
tecnológica y~de:·~d¿lto~\s~'·pla~te~b~~i1.lo~· discursos educativos, una invitación a la 

modemi~aciÓ~)'~~l ~@b~~¡j ~;;~66r¿tic~";l~s prÓmesas educativas. Sin embargo, se da un 
• ·: :.::- .· ':'· '.·: _ ;;"y'.··~< ,:·;'(/,/· :->,~~;,-;_: ':·;;,;q5<- .~r: ! ;- : ·;-;,:-~·; ·.: .• _;:·;1;.:-.~:-\'· 

cambio de perspectiva:y~ que,la Juventud.hacía escuchar su inconfonnismo en varios 

niveles· soC:iá1'es.:·~ró~)ci',q§e'.~~; 1'.~f 0D~~·fcti.~y~1yi~ta crea algunas instituciones educativas 

que son pe11sa~as :~§lri§;,'p?~ib~~s.:{re~~·ctofas ·. de · las disfunciones entre educación y 

desan·ollo, y, qií~ .• ·emití.~~~~'~ ~pcf €~~~', t~~nh1ales .técnicas. A fines de su gobierno 
Echevenfa decla~a el estad¡;~Í·ÍtÍ~~ de lá naciÓ;t por el excesivo endeudamiento. 

' . . '' - ···¡·< .· -: .·. -. 
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Con el presidente López Po1tillo en 1977, es creada la Subdirección de 

Orientación Vocacional de la SEP cuya finalidad es planear, diseñar, operar y 

supeivisar el servicio de orientación vocacional de las escuelas preparatorias 

federales, federales por cooperación y pa1ticulares incorporadas. En ese mismo año se 

inicia el Programa Experimental de Orientación empleando instrumentos psicométricos 

y un catálogo de cmTeras de la propia SEP. 

Es notorio que las condiciones en que habrían de desatrnllarse los periodos 

de López Po1tillo hasta el actual, están marcadas por la adversidad, misma que 

repercute en la educación en general y en la orientación en patticular. Ya que con 

López Portillo la necesidad del pago de la deuda externa trajo restricciones en el gasto 

público, hecho que no pennitió entre algunos, la satisfacción total de los proyectos 

educativos. No obstante, a fines de 1979 se realiza el Primer Congreso Nacional 

de Orientación Vocacional de Educación Media Superior observándose que Ja 

orientación ya no es concebida como una revelación del destino personal, sino como 

un enfrentamiento de las necesidades básicas de desatTollo. Esta situación es una clara 

muestra de la necesidad social de que la orientación pudiese ampliar su ámbito de 

acción. 

El periodo gubernamental del .Presidente Miguel De La Madrid, inscribió a Ja 

orientación en los rasgos autocrítiC()S ci~fJ>rbgrama Nacional de Educación, Cultura, 

Recreación . . : y peporte JI Q8,4-8Sf .Ú gli¿At~C:ión se . encuentra enmarcada en un 

:::::Jt1~~l~~t~!~~~~:¡~f h~t~~;tE:~:~~:::~::~~!:~·:~:~: 
sociedad: fai'pariibuí'a~::nili/féd161ó~ic~\1~~~ p~~()p~1·Cionar al país los cuadros técnicos 

e inten~edio~ ~1u~S~~~i~~~¿ ~J ~esiirro(Jo e¿bnÓmicó ( ... ). Se buscará introducir 

esque1i~~.s (iité' foii~)¿~¿all I~ ~rient~ciÓn te~in~l ,de este nivel" 4G. Más adelante se 

agrega el: p~pel)cte Ía ;drientación ant~ taÍ. p;~;opósito;. ,¡es preciso proporcionar a los 

educandos los elementos necesarios para una mejo'í· elección . de sus estudios. Se debe ______ ._·_ .... __ ._.__ ·.,, . :'.:. : 

46 Cundcmos SEP: Progrmnn Nndonul de Educnción Cultum. Rcércnci¿n ·y ;)~porte. SEi', 1.984, pág. 7. 
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brin.dar orientación sobre las implicaciones de cada opción educativa, las necesidades 

de recursos humanos que tiene el país y las posibilidades reales de que sus estudios 

satisfagan sus aspiraciones personales. Con este propósito se instrumentará un sistema 

de orientación vocacional" 47 • 

Al poco tiempo fue creado el SNOE (Sistema Nacional de Orientación 

Educativa), regido por los mismos principios del programa. Lo relevante de este punto 

es la impmtancia que ha adquirido la orientación hasta nuestros días, y que genera un 

avance con respecto a su reconocimiento. 

Finalmente durante el gobierno de C. Salinas de Gmtari en el marco del 

programa para la modernización educativa 1989 - 1994, el objetivo respecto a la 

educación secundaria ha sido : "ofrecer una educación secundaria de calidad que 

identifique a los educandos con los valores nacionales, posibilite la continuidad de 

su fonnación académica y los dote de los elementos culturales, científicos y 

tecnológicos suficientes para enfrentar su realidad individual y colectiva" 48 • 

En cuanto al servicio de orientación educativa , se señalan acciones concretas, de 

las cuales se diseña la política educativa actual: "reencauzar y fortalecer los se1vicios 

de orientación educativa para inducir la demanda hacia las opciones de educación media 

superior confonne a las necesidades del país y de la política sectorial. Promover la 

fonnación de hábitos y actitudes respecto a la conservación de la vida y la salud fisica y 

mental del educando. ( ... ) Desde 1990 reencauzar el servicio de orientación vocacional 

para apoyar la selección de opciones de estudios postsecundarios acordes con las 

exigencias de la modernidad del país"49 . 

47 Ibfd., inlg. 29 

48 Gobiemo del Estado de México: Servicio de Dricntución Educnli••n. Subdirección de Plnneución e invcstignción Edticalivu, 
1988, pág. 9 

49 Poder Ejecutivo Fedeml: Progmmn pum In modcmiznción educutivu 1989-1994, Ed. Progreso, 1989, pág. 59 
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Sin embargo durante los últimos diez ¡iños se ha observado que la investigación 

en orientación educativa y la producción intelectual, ha estado dirigida al 

cuestionamiento fundamentado y a la crítica de la vocación. Probablemente las nuevas 

condiciones económicas y sociales que están influyendo en el sistema educativo, 

tienen que ver con este cambio, ya que el proceso de elección vocacional de los 

alumnos está valorando prioritariamente elementos y condiciones socio-económicas 

solo de los que se están desairnllando en las profesiones, y secundariamente identifican 

intereses o detenninadas actitudes o aptitudes para desempeñarse en el trabajo. 

Otro elemento externo, procede del avance que ha mostrado el conocimiento, 

pat1icularmente el desaffollado en la tecnología de la infonnación, en donde el uso y 

la popularidad de la computación está modificando los patrones de trabajo en todos los 

ámbitos productivos. En ese aspecto, los tradicionales perfiles vocacionales, ya se 

encuentran rebasados por esta nueva realidad so. En este contexto, la orientación 

educativa está más perfilada hacia la discusión y el análisis del papel que tienen 

las profesiones y el trabajo profesional dentro del nuevo orden económico 

globalizador. 

Los esfuerzos aislados en la materia se han reducido a proporcionar al 

educando infotmación tardía y de escasa relevancia. Aunado a ésta situación, se 

presenta la problemática de que en la mayoría de las instituciones es muy escasa la 

preocupación por demostrar que puede cumplir con los objetivos institucionales que 

propone. Entre ellos se encuentran comunmente: alternativas sobre las tasas de 

deserción escolar y rep1;obación; coffelacionar las elecciones vocacionales con el 

mercado de trabajo; modificar los hábitos de estudio; contribuir a la realización, 

adaptación, integración o elección adecuadas; vincular necesidades individuales con 

problemas socio-ec.onómicos; despertar la conciencia hacia el compromiso social. 

Parece incongruente' que la .orientación vocacional se responsabilice de problemas tan 

serios con tan es~as~s posibilidades de cumplir tales metas. Esto ha suscitado la 

50 M. Cnl\'o, (et. ni.): Op, cit., págs. 49-50 
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elección inadecuada de cimeras, la reprobación y deserción, y la saturación de las 

profesiones tradicionales st. 

En la modernidad, la orientación es ese "comodín" del que se hecha mano como 

retórica ante la evidencia de los problemas de desigualdad sociohistórica. Mientras más 

apegada se le muestre a los saberes de prestigio y seguridad, como la ciencia y la 

tecnología, mejores posibilidades de éxito tendrá. La orientación es disfrazada según se 

ofrezca. La conversión de la orientación de vocacional .a educativa, hace pensar en un 

esfuerzo por superar los vicios de la primera concepción, aspirando a una idea más global 

abarcan te. 

Sin embargo, lo impottante es resaltar que la orientación educativa ha adquirido un 

gran avance con respecto a su reconocimiento. Es innegable el estado actual del país y 

por eso se hace necesaria una precisión más estricta de su orientación educacional. 

Es menester señalar que algunos problemas no pueden superarse con 

facilidad y son ellos los que inciden en la orientación educativa reproduciendo 

vicios y estancamientos. Con ello "se está aceptando que la orientación en México 

aunque preocupa a muchos, conse1va. en algunas cuestiones, indefiniciones o 

reiteraciones que e~ lugar de pennitirle constituirse como solución, la convierten en 

problema; a la vez que en otÍ·os ámbitos . se hacen intentos valiosos por superar 

estas dificultades" s2. 

51 Y. Gayo!: Op. cit., png. 8 

52 M. Rnmircz y G. Meneses: Op. cit., pág. 22 
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2.2 EL SERVICIO DE ORIENTACION EDUCATIVA EN EL ESTADO DE 

MEXICO. 

La orientación educativa en el Estado de México se inicia a pat1ir de 1953, año en 

que se establece el Servicio de Educación Técnica en las escuelas de la entidad siendo el 

director de Educación Pública - en el Edo. de Méx. - el Profr. Domingo Monroy Medrano 

y jefe del Departamento de Secundarias el Profr. Carlos Hank González. Este setvicio 

empezó a funcionar en las escuelas de la Ciudad de Toluca, con el fin de acabar con las 

limitadas funciones de los prefectos. 

En 1960 fue creado el Depmtamento de Psicopedagogía que brindaba orientación 

vocacional y atendía los casos especiales a través de terapia. A este Departamento se debe 

la fonnulación del "Plan Rescate" que se puso a funcionar en 1966 en las escuelas 

secundatias de Toluca. 

En 1973, simultáneamente con la puesta en marcha del plan de oficialización de 

las escuelas secundarias por cooperación, siendo jefe del Depattamento de Secundarias el 

Profr. Emique Gómez Bravo, se funda el Colegio de Orientadores en la ciudad de Toluca . 

y se aplican programas de 01ientación educativa en 16 escuelas de demostración en el 

interior del Estado, aplicando técnicas de Freinet sJ. 

En 1981, ante la necesidad : apre~niante de brindar el Setvicio de Orientación 

Educativa y Vocacional en la eni_id~cl, seam~Iia, di~ho servicio asignando orientadores a 

todas las secundarias esfatales: ''En <el reglamento ide escalafón ele 1984, aún vigente, se 

considera la plaza de olient~dor como ~n pÜestb que se. obtiene por concurso en la rama 

docente y se le define como el responsable de la conducción y asistencia de los alumnos a 

53 Gobiemo del Esllldo de México: MillJ.ual pnrn ... , Op. cit. pág. 12 
"Lu cscucln ( ... )se conccntmn\ en el niño miembro tic la comuniJud. Lns técnicus, mununlcs o intclcctuulcs, que dcbnn 

dominarse, lns nmtcrins de cnsciltm7Jt, el sistema de ndquisici6n, lns modulidndcs de la c<lucución se dcsprcmlcrim de lns 
nccesidudcs fundmnenlules del niño en función <le las necesidades de In sociedad u In qnc pertenezca. ( ... )Conocer ni niño su 
naturulezn psicológicu y psiqnica, sus tendencias y sns posibilidades,( ... ) paru poder basnr nuestro comportamiento educatÍvo 
en estos cono~il~1i.entos. ( ... )La necesi<lnu d~ fundm~1.entur 7n el trabajo to<lu In ucti\'idn<I escolar,( ... ) supone que ¡11 cscuclu dé 
lu c~1)ul<ln dchn1t1\'n1111.:nh! u l~ munf~1 <le .ta mstmccton past~·u. ): ~omml, pcdngógicumcntc condenada; que se vuclvu n pluntcur 
tot11h1.1e!1tc el problcu~a d~ In l~m~nc16n hgudo ni <le In n<lqms1cion; y que se organice, para n)tidar a Jos niños, a rculizurse por 
In ucll\'lúuú construct1v11. C. heme!: Por unn esencia del puchlo, Ed. Fontmnnra, 1984, págs. 23-27 
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su cargo para que encaucen adecuadamente sus capacidades y características personales 

hacia su realización educativa y vocacional" s4• 

En 1986 se reconsideraron las funciones de los orientadores en el Manual de 

Organización de Escuelas Secundarias, en ese mismo año se modifican los programas de 

los tres grados, considerándose las áreas de orientación educativa, psicológica, 

vocacional y social. 

En 1987 se realizó una revisión de las funciones y programas del quehacer de la 

orientación mexiquense y se estructura el Servicio de Orientación Educativa (S.O.E.). En 

abril de 1988, se presentan en todas las escuelas secundarias estatales los programas ya 

modificados de cada grado, las áreas de este servicio se cambian de la siguiente fonna: 

área para el estudio, escolar, vocacional y para la salud. También se modifican las 

funciones de dichos servicios confonne a las áreas. 

Al no tener la mayoría de los orientadores los materiales de apoyo, se limita la 

aplicación de estos programas y se encuentra que hay escuelas secundarias que aplican 

los programas de orientación educativa y vocacional de 1984; en lo que respecta a la 

nonnatividad de las funciones, en la mayoría de los casos se considera: el manual de 

organización de escuelas secundarias, elSistema de Orientación Educativa y quienes no 

cuentan con tales referencias, las funciones para el orientador se confo1man de acuerdo al 
, ' - ' _. ,'- .. - ~. .. • : . - l 

criterio de los directivos quienes asignan sus taifas: < 
. .. •. '." ;:·,-~;,. -~:;,· 

;__;. , __ ._ 

Dicha situació11. enmal;ca~/ el'. pirioi·~,~~., de )~'. o~i~rit~clión ;:ed~cJti~a estatal a 
• • • · -;;:·::_·, í.·~·f'>-:l:! .. \~-- <}'\: :}/t··:'/1;r~<:.)J!:,. :(:,;:-(-"·::r\:·\~;:';"::;:>J,·-lt._·;t\<;\·.·"'~):.:r:..u:;;~-::':'::.:~\ f -- · :··. · . 

prmc1p1os de 1991: por lo queJaUU'eccton General de ·O~.erac1on Educativa encomienda 

::~:.;:i:,~~~t>~Jj~\~i~i:~~~f~j~t1i~j~~~:f:~~:::;~: 
orientadores expü*r()n · 1as necesidádes y problemátic~ ciü.~'este servicio enfrenta. Como 

consecu~~ciade taÍ f~ro. ~e de~ide~ ~rgani~ir.li~ ~ig·~!~~te~· estrategias: 

54 Gobicmo del Estudo de México:Mununl pum ... , Op. ~it., png. 3 
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1) Integración de las Academias Regionales de Orientación.- con el propósito de 

organizar a los orientadores en se1vicio para el análisis y la solución de los 

problemas de la práctica de la orientación; 

2) Actualización del programa.- para lograr que este se1vicio tenga definido su 

campo de acción, se revisó y ad~cuó el programa de orientación para definir su 

marco conceptual, estructural y de contenidos; 

3) Integración del material de apoyo.- a pmtir de los objetivos establecidos en el 

programa se elaboraron los materiales y los recursos necesarios para Ja puesta 

en práctica de Jos mismos ss. 

En dichas estrategias se consideran, como elementos indispensables, la 

pmticipación de los orientadores, los directivos y supervisores de educación media 

básica, ya que se consideró que de ellos depende la operatividad de tan importante 

quehacer. 

A la fecha, dicho manual de orientación educativa para escuelas secundarias, 

pretende ser el instrumento básico para interpretar el papel de la orientación en escuelas 

secundarias estatales, además de establecer las funciones a realizar por el orientador. 

Ampliando nuestro panorama, se ha hecho mención que en el marco del programa 

para la modernización educafrva'.1989-199.4, el objetivo de la educación secundaria ha 

sido: "ofrecer una educación :~;~~~~d~ria de calidad que identifique a los educandos con 

los valores nacionales, posibilite la continuidad de su fonnación académica y los dote de 

los elementos culturales, científicos y tecnológicos suficientes para enfrentar su realidad, 

individual y colectiva" sG. 

55 lbld., pág. 4. 
56 Gobicmo del Estado de México: Scn•icio ¡ji; ... , Op. cit., pi\g. 9 
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En cuanto al se1vicio de orientación educativa, en el programa para la 

modernización se señalan acciones concretas, de las cuales se deriva su política 

educativa, la que a su vez, non~~rá. la integración del programa del se1vicio de 

orientación educativa en el Estado .de. México, dichas acciones son: 

-Reencauzar y fot1alecer fos .servicios de orientación educativa para inducir la 

demanda hacia las opciones· dé educación media superior, confonne a las necesidades del 

país y de la política sectorial. 

-Promover la fonnación de hábitos y actitudes respecto a la conservación de la 

vida física y mental del educando. 

Dicha situación se enmarca en la política educativa del programa para la 

modernización educativa, en donde se establece que el gran reto es la calidad de la 

educación, la modernización integral del sistema y su respuesta, y que abra opo1tunidades 

para todos los mexicanos. Con la finalidad de prese1var los valores y las tradiciones de la 

nacionalidad. "Nuestra tarea es modificar profundamente al sistema educativo para 

cumplir con la definción del Attículo Tercero Constitucional: una educación que 

desanolle annónicamente las facultades del ser humano y fomente el amor a la patria y la 

conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y la justicia, que sea 

democrática, nacional, popular y que se funde en el progreso científico y luche contra la 

ignorancia"s7 • 

Por lo anterior, la orientación educativa en el Estado de México es 

conceptualizada como "el se1vicio a través del cual la escuela ayuda a los alumnos para 
que: . :,·· · 

a) DesatTollen' por. sí mismos y de la.}nejor fonn~ po~ible suscapacidades de 

ap1:endi~ajé; . ····•···· >~ ') >:.;' .. ' / .: 
b) Se iúteg1:~n ~ la co1nUiÜ<l~cl esi:oi~f;; irn~an Üso acl~cti'ado de· sus instalaciones; 

~ ,• '. ':) ¡': .·' . _.,: ·,. ·. ·- .. ·• · .• -.,., >.- '.·, .... : . . ·, ' ' ; . 

57 Poder Ejecutivo Federal: Progrnmn.:. Op. éú., ¡;1ig. !V 
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c) Conozcan y desaiTOl!en sus habilidades y aptitudes para elegir adecuadamente 

entre las opciones educativas y laborales que ofrecen; 

d) Acepten los valores sociales y respeten las nonnas establecidas para la 

convivencia social; 
e) Conozcan las ventajas de la planificación familiar, la paternidad responsable, la 

educación sexual y la salud fisica y mental. 

Logrando así, que los alumnos aprovechen las actividades que el servicio 

educativo ofrece y superen los obstáculos que en él encuentren" ss. 

En este sentido, la definición postula que la orientación educativa en la secundaria 

estatal debe atender cinco áreas de se1vicio: para el estudio, escolar, vocacional, social y 

para la salud; que desatTolladas de manera vinculada proporcionan al alumno los 

elementos para que cont.inúe desatTollando annónicamente sus facultades. 

A continuación definiremos cada área para su mejor entendimiento: 

Area de orientación para el estudio: tiene el propósito de atender a los alumnos en 

la prevención y superación de problemas académicos, esto es, se relaciona con los 

aspectos referentes a la adquisición de técnicas de estudio y a la coordinación con los 

docentes para superar los problemas de motivación a través de la adopción de 

metodologías acordes con las características de los educandos. 

Area de orientación escolar: dirigida al logro de la integración de los alumnos a la 

comunidad escolar, al. desarrollo de actitudes de respeto y uso adecuado de las 

instalaciones con que c~ente la escuela y a la promoción de la actitud de colaboración en 

58 Gobierno del Eslndo de México: Servicio ... , Op. cil.; pág. 15 
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Area de orientación vocacional: su propósito estriba en la conducción de los 

estudiantes al descubrimiento de sus aptitudes, habilidades, intereses y limitaciones, para 

que, conociéndose y conociendo las distintas ramas ocupacionales regionales y 

nacionales, tenga nociones que le pennitan orientarse a una ocupación. 

Area de orientación social: tiene el propósito de inculcar en el adolescente los 

valores y conductas sociales que le pe1mitan la buena convivencia en los núcleos en que 

se desenvuelve (escuela, familia, comunidad). 

Area de mientación para la salud: entre los problemas que en la actualidad 

enfrenta la educación se encuentran algunos que atentan contra la salud fisica y mental 

(paternidad responsable, planificación familiar y prevención de enfennedades de 

transmisión sexual, entre otros), y por ende contra la personalidad del individuo. Esta 

área de la orientación tiene el propósito de prevención de estos problemas sobre los 

alumnos. 

Esta postura de orientación educativa por pa1te del Sistema Educativo Estatal 

encuentra puntos significativos de similitud con la propuesta por María Foms y Ma. Luisa 

Rodríguez y con la cual, se ha hecho mención, se encuentra más acorde al presente 

trabajo. Porque guiar es, fundamentalmente, conducir, indicar de manera procesual para 

ayudar a las personas a conocerse a sí mismos y al mundo que las rodea; es auxiliar a un 

individuo a clarificar y comprender que él es una unidad con significado capaz de y con 

derecho a usar su poder de elección y decisión . 

Su aproximación teórica coin_cide también en admitir que, "la labor orientadora 

abarca como mínimo, una gama d~ fu~ciones específicas, por ejemplo: ayudar a lós 
·;·· ·" .,; . 

educandos a valorar y conocers~s pl·opiashabilidades, aptitudes, intereses y necesidades 

educativas; aumentar su. donÓcimi~nt~ Ji.1~~- requisitos y oportunidades tanto educativas 
'. :, .- ::.~~~. ¡;··:::-·'.(: ,>~/~:~ -'.·::'¡ ::.:_:~-:~~'.'/·-::> '. . . -' 

como profesionales; ayudar: a• q~e"los'jóvenes hagan el mejor uso posible de esas 

opmtunidades med}~nteú'rorin~lacl~~;Y lbgrode objetivos· realistas; ayudar al ~lumnoa 
conseguir adaptaciorie~ y ~jtistes' 1riá~ o ;ri~;ios satisfactorios ~n los ~m6itos p~1;s6nal y 
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social, etc."S9 . Así la función orientadora deviene y da continuidad al proceso educativo 

total. 

59 M. L. Rodrlgucz:Oricntncjón cúucntivn, Eú. CEAC, 1991, pág. 13 
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J. LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL N" 162 V SUS CARACTERISTICAS: 

Estudio de caso. 

La institución en estudio, pertenece al sistema educativo del Gobierno del Estado 

de México, por lo tanto depende de la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar 

Social y se ubica en la Dirección General de Operación Educativa y en la Subdirección de 

Educación Básica. 

El nombre completo de la institución es .- Escuela Secundaria Oficial Nº 162 

"Ricardo Flores Magón", ubicada en la Ave. Caminante s/n, Col. Benito Juárez, Cd. 

Nezahualcóyotl. La escuela cuenta con dos tumos: matutino y vespertino; con una 

población estudiantil de 456 para el tumo matutino y 433 para el turno vespertino; 

ubicándonos en el tumo matutino que es donde se realizó este estudio, se cuenta con una 

planta de 15 profesores docentes, cinco orientadores técnicos, un subdirector escolar y un 

director escolar, además de una secretaria mecanógrafa y dos conse1jes o u-abajadores 

manuales. 

En cuanto al servicio de Orientación Educativa, que es la que nos compete, es 

responsabilidad directa de los orientadores técnicos 60 as!gnados a cada institución la 

realización de este quehacer. En la estructura orgánica escolar, el orientador está 

relacionado con otras instancias institµcionales a través de las líneas de autoridad, 

coordinación o comunicación; dichas líneas de autoridad, relacionadas con el orientador 

son: recibida inmediata-del Subdirector, recibida mediata-del Director y ejercida 

inmediata-en los alumnos. 

Actualmente, dentro de la estructura organizativa de las escuelas secundarias del 

sistema educativo estatal, cada orientador .atietide a dos grupos siendo un número total 

aproximado de 100 alumnos 61 , por lo tantri ~l'Í nhestra es~uela cuatro orientadores 

60 Nombre que ~e le ha asignad~ n dicha pla111 ~egim reglamc~.to ~~ ~~cnlafón, a;1tes :nenCionado. 

>: : ·:·. ; ' " ' '··: ... 
61 Este nntcce<lcme ~s relevuute porque presupone que: "Ln iulopciÓn· de esté erilerlo n pennitido observar resultados 
satisfactorios. El oiicntn<lor está en con<licion~'S fuvornbles pnrn proporcionar llll servicio.de culidnd". Gobierno del Eslndo de 
México: MnnnnL.., Op. cit., pñg.13 · · 
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atienden sus conespondientes dos grupos cada uno y el quinto orientador atiende sólo un 

grupo, pero a cambio del faltante apoya a la Subdirección escolar con el trabajo 

administrativo; haciendo finalmente un total de nueve grupos; tres para primer grado; tres 

para segundo y tres para el tercer grado. 

En lo referente a los grupos, el orientador realiza una serie de funciones que van 

más allá de la sola conducción del grupo (más adelante hablaremos especificamente de 

sus funciones) y atiende a cada alumno que solicite el servicio de acuerdo a sus aptitudes, 

necesidades e intereses particulares independientes a la atención del grupo. De acuerdo al 

manual para el se1vicio de orientación educativa, estas razones exigen, en condiciones 

nmmales, que el orientador atienda dos grupos. 

Existe un programa de trabajo para el se1vicio de orientación educativa y para 

evitar que el orientador tenga que desmTollar dos inventarios de actividades diferentes de 

manera simultánea, se procura que los dos grupos asignados c01Tespondan al mismo 

grado, tratando de rotarlos entre los orientadores cada ciclo escolar. 

Con respecto al tiempo ante los estudiantes, el orientador dispone de dos horas 

semanales dentro de los horarios regulares de clases para cada grupo, con el fin de 

realizar las actividades programadas. Respecto a las horas libres por inasistencia de los 

profesores, el orientador utiliza este tiempo para realizar actividades grupales que apoyen 

al programa de orientación, por lo tanto el número de horas ante Jos estudiantes se amplia 

y en muchos casos de manera sorprendente hasta convertirse en un verdadero problema, 

por el hecho de que el orientador tenga que atender al grupo más de las horas que le son 

asignadas para desan·ollar el contenido de su programa ante la inasistencia de los 

profesores docentes, llegando a atender en ocasiones a un grupo hasta cinco horas libres 

en un día hábil ( ver cuadro Nº l). 
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La función del orientador educativo. 

Se mencionaba anterionnente que el profesional encargado de llevar a cabo el 

quehacer de Ja orientación educativa institucionalmente es el orientador; y lo más idóneo 

setía que cubriera detenninado perfil profesional acorde a dicho proceso para que de ello 

emane detenninada calidad al realizar tal quehacer, que acompañe al 01ientado a superar 

posibles obstáculos que impidan el proceso de elección. Teóricamente "el orientador 

estimula o incita al adolescente para que reflexione ordenadamente sobre sus propios 

dilemas personales, que procure llegar a Ja raíz de sus motivaciones y estudie 

objetivamente las oportunidades que le brinda Ja realidad social y económica que Jo 

rodea, para que sopese las experiencias de su pasado, sus logros y frustraciones y observe 

las tendencias hacia las que se moverá en el mundo del futuro; para que acepte la 

responsabilidad de una decisión propia y enfrente Jos escollos y dificultades" 62• 

De tal fonna, que la labor del orientador implica un compromiso consigo mismo. 

El compromiso de crecer y de ayudar a otros en el camino de la vida. El compromiso de 

atender a los retos explícitos e implícitos relacionados con esta profesión. El compromiso 

de tomar riesgos planificados. 

La misión de orientador tiene una triple vertiente de actuación: alumnos, maestros 

y padres de familia. Desde esta privilegiada posición, se entiende que debe actuar como 

catalizador, favoreciendo la mutua aceptación y consolidación de las actitudes personales. 

Respecto al trabajo con los alumnos, su tarea concreta es "de ayuda personal 

centrada en el autoconocimiento y la clarificación de problemáticas; a la par de Ja de 

proporcionar infonnación actualizada yadecuada a las demandas que se Je fonnulen" GJ. 

Dicha labor vaiia según la edad .del orientado y sus características propias, nivel de 

62 A. Gulco Y Gabriel H. Seoane: Memorias !l!tl ~ scminnrjo iberomnericnno de orientación escofur y protcsionnl. (Aportes 
a In orientación vocacionnl como proceso), UNAM-SEP, 1984, págs. 475, 476. 

63 M.Foms y M. L. Rodríguez: Op. cit., pág. 45 
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adaptación, nivel de maduración, entre otros. Se ocupa a nivel individual de aquellos 

sujetos que presentan problemáticas específicas como son: desintegración familiar que 

repercute en la disciplina y aprovechamiento académico, la crisis propia de la 

adolescencia, la desadaptación social, la influencia negativa de amigos, Ja drogadicción, 

el alcoholismo, entre otros, y que por las razones que sean, escapan al dominio del tutor. 

A su vez, el orientador ante cada caso detennina si tal problema es o no de su 

incumbencia y/o lo enfoca si es preciso, hacia otros profesionales o instituciones 

competentes, algunos son: instituciones para combatir el alcoholismo, la drogadicción, 

de ayuda familiar y clínicas de conducta. 

Las funciones del orientador respecto al grupo escolar, consisten en una estrecha 

vigilancia de Jos procesos de aprendizaje de Ja clase-grupo, a fin de detectar las posibles 

dificultades de aprendizaje escolar, problemas de comunicación profesor-alumno, 

problemas de dispersión en el aula, etc.; así como la función de prevención, consistente 

en Ja planificación de una serie de actividades para solucionar global o individualmente si 

es que se detectan dichos problemas; y finalmente, su función infonnativa, en cuanto a 

las alternativas mundo escolar-mundo laboral, Ja infonnación profesiográfica, así como 

de Ja documentación requerida para el ingreso a centros escolares o laborales, entre otros. 

Estas funciones, en la Sec. Nº 162 - institución en estudio-, se encuentran 

establecidas en el Manual para el Servicio de Orientación Educativa en escuelas 

secundarias estatales, antes mencionado. Tales funciones se refieren a las 

responsabilidades del orientador en· el desan-ollo •• y or~anización ,de .Jajnstitución y 

posterionnente se hace referencia··~·.· ~u~'.r~~~iones específi~as hadi~,Í~;;~t~n'C:Íón'a•·Jos 
alumnos. Dichas funciones.se e111istan de la siguienté trianera: 

• .·•• . .':1'.' 1' " 

''f.'" 

1. Colaborar en la integración del plan de trabajo de la institución y en• las 

evaluáciones co1Tespondientes. 

2. Elaborar el plan de trabajo anual de orientación. 
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3. Aplicar, calificar e interpretar instrumentos de diagnóstico para detectar las 

necesidades de las diferentes áreas del se1vicio: para el estudio escolar, 

vocacional, social y para salud. 

4. Pa11icipar en reuniones de asesoría que fomenten su preparación profesional. 

5. Atender los grupos a su cargo en ausencia de profesores desaITollando 

actividades de orientación. 

6. Realizar seguimiento de casos que se hayan canalizado a personas o 

instituciones especializadas. 

7. Realizar el seguimiento de la historia académica de los alumnos. 

8. Colaborar en las reuniones y eventos a los que convoquen las autoridades 

educativas y prestar atención al desa1Tollo de la institución y/o a la participación 

de los alumnos en la misma. 

9. Fomentar las buenas relaciones con Jos integrantes de la comunidad escolar en 

un ambiente de colaboración y respeto. 

10. Pai1icipar y colaborar en las actividades de la academia de orientación 

educativa. 

11. Rendir la infonnación que soliciten las autoridades en relación al área de su 

competencia. 

12. Proponer iniciativas y sugerencias. para el mejoramiento del plantel, de la 

enseñanza y de la disciplina escolar 64; 

64 Gobicmo del Estudo de M~xico: M!!m!!!l ... Op. cil., pág. 22 
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Si bien se observa, existe en dichas funciones cie1ta vaguedad en cuanto a la 

definición específica del quehacer del orientador, minimizando su tarea en la mayoría de 

los casos, a labores administrativas: llenado de preboletas, kardex, expedientes, 

credenciales, fotogramas, estadística escolar, y actividades de otra índole como son: la 

remodelación de aulas, mantenimiento del mobiliario escolar, kennesses, venta de boletos 

de cualquier actividad - por mencionar algunas -, debido a que la mayoría de secundarias 

estatales adolece de la falta de mecanógrafas, el llenado de las credenciales escolares las 

debe elaborar el orientador, la venta de bole~os para la cooperación anual de la Cruz Roja 

la debe hacer cada orientador ante sus grupos. Estas actividades y muchas más de índole 

similar, restan un valioso tiempo y convie1ten en su momento al orientador en heJTero, 

carpintero, pintor, cajero, conse1je, recepcionista, entre otros; el orientador entonces, se 

aleja del quehacer de brindar auxilio orientativo a sus alumnos. 

Luego entonces, a las autoridades educativas sólo les interesa cumplir con el 

trabajo administrativo y/o de mantenimiento del edificio escolar, no impmtando que el 

orientador deje a un lado las funciones propias de su labor. Lo anterior, obviamente 

demérita la calidad del proceso orientativo en el alumno. 

Finalmente, cabe mencionar que como primer paso hacia una reconceptualización 

de la práctica de la orientación educativa en secundarias estatales, de la cual se pueda 

fundamentar sin divagar, se tendrán que revisar y reconceptualizar las funciones 

mencionadas, suprimiendo las funciones del área administrativa, ya que por sus 

características, restan un valioso tiempo a las labores propiamente orientadoras. Esta 

situación, se dejó ver claramente en las encuestas a profesores de la institución Nº J 62 y 

en las entrevistas a orientadores y directivos del mismo plantel (ver cuadro No.1) . El 

63 % del total de profesores considera que la actividad preponderante que realiza el 

orientador en la institución, esllevar el control de disciplina escolar y la administración 

sobre la infom1ac,ió1Í académicade cada alumno, sólo un 25 % opina que sll actividades 

mayormente cÍ~ 'i;k~á~W:'técni~o:. carializ.ación d•e alu~mos conflictivos, en~evistas .con 

padres de famili~. -~s~s9rí~'indi~i~úal etc .. · •. P.o~ supart~,\e(75 ·%.de los' .. orientadores 

comentó que sll labck·cbú<li~nX'~~tÍl ~~ia¿te~ii.ad~ ~or ~bti~icl~de~ <lJ·iip~' a~~i~ish·~tivo, 
además del conh:o1 cÍisciplÍnatio de los'~i·upos a'.su cargo arite .·1~ inasist~ri:da de los 
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profesores. A la vez, consideran que la mayoría de estas tareas no son fundamentales para 

el desanollo del quehacer orientativo. 

Por lo tanto, un porcentaje significativo del personal que labora en la Sec. Nº 162 

considera que existe una desvinculación entre la función teótica que se ha manejado del 

orientador y lo que realiza en su práctica cotidiana en la institución. 

Cuadro Nº l. 

Encuestados 

y /o entrevis

tados 

Porcentaje Actividad Concepto de orientación Significado de 

Profe'sores 

Directivos 

principal que educativa. orientación edu-

realiza el o

rientador 

cativa para el 

alumno 

Consideran 74 % es una guía para el 38 % represión 

que . es:Admi- alumno 

rii~tr~tiva y de 

cdntrol disci-

linario. 

Adrninistrativa 75% tareas encaminadas 

y de control al apoyo y. ubicación 

disciplinario. del alumno, respecto a ------------------

su •' situ~ción' .~scolar, 
rami1iii,i:'tsdá'¡ajü.•V·:de 

elección vÜcaciÓriaL;: 

tób>%Tesiz'elauxilio 

#~6rii~r q~~ se l~s brinda 

a>: 1ók 'al~mnos para 100 % represión 

su realización 

ersonal. 
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En este sentido, si se hace énfasis en las funciones técnico-académicas del 

orientador, de las cuales se ha hecho mención, relacionándolas a la vez con la vida del 

aula, con el docente, con el orientador, con los directivos y con Jos padres de familia, en 

comunicación conjunta, las funciones del orientador tendrán entonces eficacia y un 

mayor sentido. 

El perfil profesional del orientador educativo. 

La orientación es una actividad universal del hombre. Después de todo, los padres 

orientan a sus hijos, los alumnos mayores orientan a sus compañeros, y los vecinos se 

orientan unos a otros. Sin embargo, en ocasiones sobre todo institucionales, la orientación 

debe tener un carácter completamente profesional. " El sujeto pide ayuda al orientador 

considerando que este posee los medios y técnicas (de asesoramiento y clarificación de 

aptitudes e intereses) adecuadas para solucionar su demanda" 65. Por consiguiente, Jos 

orientadores en ejercicio que carezcan de preparación profesional adecuada pueden llenar 

de lagunas la práctica de dicho quehacer afectando en primera instancia al orientado (ver 

cuadro Nº 2). 

Existe en01me diversidad en las profesiones . orientadoras. Gran cantidad de 

personas diferentes con antecedentes de tod~s losgéneros hacen, en la actualidad, cosas 

distintas entre sí. Losma~stros siryeh, de orientad~res de tiempo parcial en algunas 

secundarias, en otras s¿ ii~~~{~~~~·p~{p1:~re;~r~sque dediquen el tiempo completo a Ja 

práctica 01ientadora con .lá fÍnalidacÍ' d~ , ~btener mejores resultados, y para ello es 

conveniente como profesional, cumpÚ¡: con dete1minadas caractetísticas personales para 

una mayor probabilidad de éxito y satisfacción en la orientación. 

65 M. Foms y M. L. Ro<lrigucz: Op. cit., pág. 19 
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Quizá sea inadecuado suponer que exista una combinación óptima de 

características personales. Se ha argumentado, con razones que parecen lógicas, lá 

necesidad de algunos rasgos de personalidad. Los tradicionales prejuicios y/o valores 

pueden decir, por ejemplo, que el orientador ha de ser un individuo estable y bien 

adaptado, de manera que al ayudar a otros en sus problemas no sea un ciego que guía a 

otrn ciego. Pero, también puede decirse que el orientador tiene que haber experimentado 

ansiedades, conflictos e indecisiones en su propia vida, de manera que pueda comprender 

a los otros. Habrá quienes digan que el orientador debe ser extrove1tido, para responder 

con facilidad a las demás personas. Pero otros esperarán que sea introve1tido, para 

penetrar imaginativamente en el mundo de las ideas de la otra persona. Tal vez lo mejor 

sea afinnar, que cualquier patrón de personalidad capaz de desatTOllar relaciones ricas y 

profundas con otros seres humanos, será satisfactorio. Así como no existen tipos 

esenciales de personalidad del esposo o de la esposa, de la madre o del hijo, del vecino o 

del amigo, tampoco los hay en el orientador 66 • 

Por otra pa1te, es fácil hablar sin seriedad de un nivel profesional sin considerar el 

significado de patticipar en una profesión. No se obtiene el nivel profesional sólo al 

aspirar a él o a la destreza y conocimientos especiales, luego entonces, se requiere de un 

dete1minado perfil profesional para desempeñar la labor de orientación educativa. Es 

impo1tante que se promueva la contratación en las instituciones escolares de orientadores 

adecuadamente preparados. 

Finalmente, es válido mencionar que no siempre el orientador educativo que 

realiza su labor con un perfil profesional desvinculado a tal quehacer, ponga en tela de 

juicio su trabajo. Se admite que los máestros· ofrácen bastante orientación, mucho antes .. •' '·,. · ... ; 

de que hubiera servicios de personal especializado, los maestros de buenos sentimientos 
' • • • '·'.' • ;' < • ;: - •••• •• '. -· •• 

expresaban a sus alumnos'. d·intifrés consfructiv(), amistoso, que es la esencia de la 

orientación. Aún en. la ~ct~~t.idad, Jos }óv¿re~ pJ~<lentener más confianza en· el· maestro 

favorito de ciencias o ele inkt~~qJ~·e~la ~~r~on~d~sig~ada por la ad~inistración escolar 
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como orientador. Quienes ya se encuentran desan-ollando la función de orientador y 

poseen una preparación profesional diferente a las que comúnmente se les vincula con la 

orientación - psicólogo, pedagogo o trabajador social -, pueden también en muchas 

ocasiones ofrecer un buen servicio de orientación, claro que el orientador con un perfil 

profesional adecuado tiene sin duda , mayores elementos para tomar decisiones y para 

dirigir 67. 

De acuerdo a Tyler, para que un orientador ejerza su labor, le competen cuatro 

componentes esenciales: 

a) conocimientos educativos amplios que capaciten al orientador para comprender 

a las personas con que trabaja y al mundo en que vive; 

b) conocimientos psicológicos fundamentales, que incluyen los principios, las 

teorías y las técnicas de investigación pe1tinentes a la otientación; 

c) el dominio de los procedimientos y las habilidades necesarias para el desarrollo 

de la 01ientación, y 

d) Ja comprensión del ambiente escolar en los que se lleva a cabo la orientación. 

Con lo que respecta al perfil profesional requerido en el sistema educativo estatal 

para hacer funcional el servicio de orientación, es el siguiente: 

* Contar con estudios de Psicología, Pedagogía o estudios especializados en 

orientación educativa. 

* Tener conocimientos y habilidades en Ja investigación y en la aplicación de 

métodos y téc~icas para el desa11"01lo de las actividades inherentes a su práctica 

profesional. 

67 Jbld., págs. 290-292 
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* Ser responsable y contar con disponibilidad hacia el trabajo. 

* Ser autodidacta, para ser capaz de actualizarse continuamente. 

* Tener un criterio amplio que lo lleve a ser comprensivo con los alumnos y 

asistirlos sin tendencias ideológicas. 

* Ser respetuoso de sí mismo y con los demás. 

* Ser capaz de infundir confianza en los alumnos y padres de familia. 

* Ser persuasivo con base en razones y no apoyado en su autoridad. 

* Estar conciente de la importancia de su cargo 68• 

Sin embargo, In magnitud de este perfil profesional no ha sido satisfactoriamente 

cubierto; se dió el caso en donde las autoridades administrativas estatales otorgaban los 

nombramientos sin tener realmente un parámetro de elección para el personal, como la 

plaza es· de tiempo completo dichos nombramientos se encuentran muy demandados. Por 

consiguiente, existe un considerable número de orientadores con una preparación 

profesional desvinculada del quehacer orientador, como son Jos matemáticos, arquitectos, 

abogados, enfermeras, etc., o en el peor de los casos, únicamente con estudios 

equivalentes a bachillerato. Obviamente, dichas plazas eran otorgadas por autoridades 

que se basaban en relaciones de amistad y/o lazos familiares, sin considerar como 

fundamento la preparación profesional. En la actualidad, es más selectivo otorgar la plaza 

de orientador técnico en el sistema educativo estatal, porque tal plaza es ganada por 

escalafón, en donde se establecen detenninados parámetros a cubrir: contar con estudios 

relacionados al servicio, haber sido profesor de horas clase, antiguedad de dos años, entre 

otros. 

Ante la imp01tancia de poseer el páfil profesional requerido para realizar sus 

tareas, los orientadores de la Sec. Nº 162 . comentaron lo siguiente . al realizar las 

entrevistas: 

68 Gobierno del Estndo de México: Mnnunl ... Op. cit.~ pág. 21 
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Cuadro Nº 2 

Entrevistados Porcentaje Perfil profesional 

Orientadores 100% 

100% 

'··· ··: 

confoime lo indica el 
.manual · para el 

orientador técnico. 

Considera indispensa-

ble. el tener conocí-
.. 

mientos. y prepáración 

profesional acerca de 

la adolescencia y su 

desanollo; del proceso 

de asesoramiento, del 

manejo de técnicas 

grupales y métodos de 

estudio, entre otros. 

<·.'.i ,., ·~:. 

Porcentaje Actualización 
rofesional 

75% 

25% 

75% 

Han asistido a 

cursos y foros que el 

Depto. de Educación 

Estatal ha convocado 

sobre adolescencia, 

orientación educativa 

· y algunos fuera de ése 

ámbito (UPN-UNAM) 

No ha asistido a 

ningún evento. 

Los foros organizados 

por UPN-UNAM han 

sido interesantes y de 

regular calidad los del 

Gobierno Estatal debi

do a la falta de interés 

denotada por los 

organizadores. 

A partir de l~üft~la:Jo?~~',j~~~~~nte considerar que ~s'necesario, como patte de 

la reconceptualización ~W l~;¡);á~!id,·~,cl~)a ·~;;ientación educa~i~aen el• Estado de México, 

que los orient~d'or(:S [t6cnJ~o~:~q.ti~ ~Ó . ~~bren el perfil. pt:ofe~i~~~l requerido para 

desatiollar dicho q~ehacei:, péro que ya se encuentran laborando, ~e' les capacitara y 
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1 

actualizara en cursos ofrecidos en días laborables y donde se enfatice que una de las 

tareas ptimordiales del ofientador consiste en proporcionar atención en el orientado 

respecto al conocimiento de sí mismo, de su familia, de su entorno socio-económico, 

indispensables como elementos de reflexión antes de proceder a una decisión. Esta 

situación fonna pa1te de la propuesta que se desa1Tolla ampliamente como patte final de 

esta investigación. 
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3.1 FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE TOMA DE 

DECISIONES DEL ORIENTADO. 

Una de las mayores dificultades a considerar para formular lo más preciso posible 

el consejo que se le da al orientado, consiste en integrar o annonizar los puntos de vista -

con frecuencia divergentes, y a veces hasta opuestos- resultantes de la intervención de los 

diversos factores que marcan el contexto del orientado. Un breve análisis de esos factores 

en cada sujeto pemitirá comprender mejor su posible ponderación y fusión por el 

orientador. 

En la medida en que la elección vocacional es un proceso, cobra distintos sentidos 

según la situación, la historia del sujeto, su presente y la significación que para el sujeto 

tiene en ese momento. Al realizar una elección hay que tener en cuenta la mayor cantidad 

posible de elementos que puedan estar incidiendo sobre la misma. Por ello se debe 

proporcionar, no sólo la infonnación sobre las diferentes caneras y sobre la realidad 

socioeconómica del país y sus posibilidades de trabajo, sino sobre otros factores 

económicos, sociales, familiares, entre otros, que puedan estar incidiendo en el orientado 

sin que éste los tenga presentes. De acuerdo a la investigación realizada, los factores con 

mayor incidencia fueron en orden de imp011ancia: el nivel socioeconómico al que 

pe11enece el orientado, su familia y el estar inmerso en una detenninada cultura. 

Considerando a la vez, que como sujeto a orientar posee ciertas habilidades, aptitudes y 

que es miembro de una detenninada sociedad. 

Siendo el estudiante el autor de todo el proceso orientador, -ya que sin él este no 

tendría razón ni sentido-, su personalidad puede i~terveiiir de un modo decisivo en la 
, ' ·" ·. 

fijación de sus propósitos o contrariamente mantenerse. indiferente a la elección de su ruta 
• .' . ' .; , •.•• ¡'•' -- • 

profesional.Dicha intervención podr!Í fundarse<en un áufo~nálisis y imtovaloración de sus 

capacidades rl'.al~s, ()resultar pura y simplemente del infl~jo sugestivo, del capricho o de 

un pasajeroanÍ~~\o de pronta solución. Naturalmente que cuanto más objetiva y lógica se 

halle basadá. la opinión y el propósito del sujeto, tanto más coincidirá con el· consejo al 

que llegue el orientador, después de aunar todos los datos sobre su orientado: , 
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Al realizar un análisis de los factores que intervienen en la decisión vocacional del 

orientado, de acuerdo al primer factor: nivel socioeconómico, se encuentra que el ser 

miembro de una sociedad, obliga al adolescente a elegir y a la vez a contradecir todo el 

sistema educativo que lo convittió en un ser sumiso y no preparado para tomar 

decisiones. Se le exige una elección responsable cuando, hasta el momento, se le educó 

como un ser inesponsable; o el hecho como menciona Giroux, que algunos estudiantes 

sean capaces de ver lo que hay detrás de las mentiras y promesas de la ideología 

dominante en la escuela y encontrarse con oportunidades limitadas en el futuro. Es, esa 

tensión entre la realidad actual de sus vidas y sus deseos de soñar en un mundo mejor lo 

que hace de estos estudiantes líderes políticos en potencia, esta comprensión y el 

compo1tamiento que la acompaña presagian una lógica progresista, que puede ser usada 

para una nueva visión no sólo de la educación, también de la orientación como proceso 

inherente a ésta. 

El pertenecer a un detenninado nivel socioeconómico, a una determinada clase 

social, facilita o dificulta el acceso a ciertas caneras u ocupaciones. De acuerdo a Heller 

el hecho de que el sujeto sea necesariamente miembro de una clase hace que, en primer 

lugar, existan límites con los que se enfrenta en su desanollo individual, sin embargo esta 

situación no es necesariamente obligatoria, existen clases en las cuales es posible 

afinnarse con éxito sólo si se reacciona frente a las tareas dadas de un modo 

relativamente individual. De tal fonna, que el factor socio-económico interviene de dos 

modos: limitando a veces, las posibilidades de elección al orientado porque su familia no 

puede pagar un costoso aprendizaje, o bien impulsándolo directamente a elegir el tipo de 

trabajo en el que más pronto se obtenga un mayor rendimiento económico, sin tener en 

cuenta si este rendimiento será estable, si perjudicará o no la pérdida de mejores 
posibilidades ulteriores;,-

Se resca~a;-\a,~Bt~i~11 de Miche\ .Á~ple en• donde ace1tadamente nos dice que si 

conocemos la;_ 1'9siéión,4e alg~ien en la estructura de clase, se sabe también cuales son 

sus esferas poHtÍc~~.é~~~ó'ir1icas, creencias culturales y hasta sus perspectivas futuras. 

Esto se verifica en I~ vida cotidiana de los alumnos de la secundaria Nº 162, eii donde la 

infonnacióii proveniente de las encuestas y entrevistas realizadas así lo hicieron evidente, 
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de acuerdo a su situación socioeconómica (ver cuadro Nº 3) el 50% estudiará una canera 

co11a que no exceda de los 3 años, ya que sus posibilidades económicas no penniten a 

más, el 46.8% continuará sus estudios de ser posible (y hasta donde su economía familiar 

lo pennita) a un nivel superior y el 3.2% no podrá continuar sus estudios por falta de 

recursos económicos. Respecto al medio social en que se encuentran: sus padres se 

dedican significativamente al comercio (26.5%) o al servicio pat1icular (25.8%) 

microbuses, taxis, carpintería, entre otros y donde el alumno auxilia a tales labores y 

aunque se tuvieran mayores recursos y opciones, es de su preferencia continuar con esa 

ocupación que es la que le genera a corto plazo recursos económicos. Ello se debe 

también al ambiente cultural en que se desenvuelve el alumno, pues se encontró que Ja 

mayoría de Jos padres de familia, académicamente, sólo el 43 % ha estudiado hasta el 

nivel escolar primaria y por si fuera poco incompleto. 

Cuadro Nº 3 

Pers ectivas escolares del alumno en función de su situación socioeconómica. 

Factor Respuestas 

si nificativas 

Porcen

ta'e 

Alumnos que estudiarán No exceda a tres años 50 % 
una canera c011a. 

Ingreso 

familiar 

mensual De N 

1280.00 

Número de personas que Cinco 

integran el 

familiar. 

adre• 

Nivel 

madre 
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Por lo tanto, las metas educativas del orientado en este caso, se encuentran en 

función por una patte, del conjunto de experiencias a las cuales el alumno ha estado 

e.xpuesto y por otra, del ingreso familiar que parece altamente relacionado con el tipo de 

elección que hace el estudiante. 

Dicha situación, se encuentra influenciada también por las decisiones familiares -

segundo factor en orden de imp01tancia-, el pettenecer a un detenninado grupo familiar, 

que también tiene expectativas y a la vez ejerce presiones en la mayoría de los casos. 

"Todo ser humano nace fo1mando patte de una sociedad, de un grupo social paiticular, 

de una familia, en este sentido se. encuentra con sistemas de valores ya dados, que debe 

asimilar de maneras diversas en un proceso de socialización"69 • La familia es un factor 

impo11ante en la práctica, sobre todo tratándose de países latinoamericanos como el 

nuestro, cuya población mayoritariamente esta en desventaja, ya que en estos, a la edad 

en que se acostumbra decidir la elección de una canera o trabajo es en la adolescencia, y 

los progenitores creen que a ellos les cotTesponde la responsabilidad de su fracaso o de su 

éxito en el futuro campo de trabajo o de sus decisiones vocacionales. Esto significa que 

no sólo cometen el e1rnr de atribuirse un deber excesivo, sino que, al mismo tiempo, se 

otorgan inconcientemente un arbitrario derecho 70• Aquí el 75% de los orientadores (ver 

cuadro Nº 4) consideró que son los padres del alumno quienes influyen directamente en 

él para tomar una decisión porque de acuerdo a las decisiones familiares y a la cultura 

que se vive desde pequeño aunado a la· situación económica es como se toma una 
···,<·:¡~.:?· ,::.\ 

decisión vocacional. 

En este sentido, aparece. u11a ~o_ritr~dicció~ entre el plan de vida que el adolescente 

elige, y el plan de vida qu~ sufamiÜa _intenta imponerle en función de las necesidades del 

núcleo familiar. Por ello; el C>~e1itÍld()/débe-re~iizar en ocasiones una más dificil labor 

para que tal o ctial¡;ad~·e: 111~d1:~ o l1en11aJ10 1riay61: no se oponga a detenninado consejo. 
' ,·~ ·,,-_.,: >;<·· 

><',,-

- ·. :. ::."/ · .. :· _\· ·.,_·~··.-_- .-,. ·::_.;·::: . 

69 S. Gurcln y Liliunu VuíÍcllu: Op. cii:,.-,~;g: 30 

70 E. Mira y Lópcz: Mnnt~~I ~~ri~ll;nción ~~ofc~ionnl Ed, Knpclusz,_ 1965, págs. 50-52. 
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Sólo cuando se enfrenta con familias de criterio generoso, liberal y modemo, su 

intervención es fácil y equitativa. 

Cuadro Nº 4 

Factores que influyen directamente en el alumno para la toma de una decisión 

vocacional. 

Respuesta Porcen-

taje 

Profesores La familia 33% 

Situación económica 93% 

Orientadores La familia 75% 

Situación socioeconómica 75% 

v ambiente cultural. 

Directivos La familia 50% 

Situación socioeconómica 100% 

Finalmente el sistema cultural, que constituye otra de las detenninantes que 

favorecen o limitan el proceso de decisiones del 01ientado. P01tador de un conjunto de 

valores referentes en lo pmticular al trabajo, genera un complejo aparato de presiones que 

enmarca las decisiones de manera más rígida que penneable. Con la cultura expresamos 

tanto una actividad espiritual como el resultado material de ella, tanto el movimiento 

creador de bienes culturales como la asimilación de éstos por pmte del individuo, tanto la 

f01ma de vida de un pueblo primitivo como las de las naciones más adelantadas. "Cultura 

es así sinónimo de tradición, educación, fonnación, es decir, un concepto en el que 

encerramos multitud de cosas"" . 

71 E. Frost: Op. cit., pi\g. 39 
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El hombre como ser creador, se enfrenta y trata de transfotmar su medio ambiente, 

esta modificación del medio hecha por el esfuerzo humano es cultura. Estas 

modificaciones del hombre a su circunstancia influyen a su vez, sobre él mismo, de tal 

fonna que se convie1ten en una nueva seccion de su realidad. Y esta actividad creadora 

llega a su máximo, objetivándose en religión, derecho, filosofía, ciencia y a1te. "El 

hombre no sólo nec,esita un trasto para cocer su alimento, sino que necesita también que 

la fonna del trasto lo satisfaga. Por lo que, toda cultura, sin que impmte su grado de 

desatTollo, consta de una técnica y de una concepción del mundo -concretizada en el 

derecho, la religión, la filosofia, la literatura, el arte- dentro de la cual cobra sentido esta 

técnica"72 • 

México como parte de una cultura occidental, se inserta dentro de una tradición 

determinada en donde se jerarquizan ciertas ocupaciones frente a otras, esta situación es 

muy clara entre nosotros, la sobrevaloración del trabajo intelectual frente al trabajo 

manual, negando las posibilidades de realización que éste puede apmtar y contradiciendo, 

tal vez, las necesidades reales de nuestro país 73. Para tal situación, se mencionaba de 

acuerdo a este estudio, que el 50% de la población investigada estudiará una catTera 

cmta, porque sus recursos económicos, ambiente familiar y cultural, en la mayoría de los 

casos, así lo detenninan. Factores que resultaron ser significativos por su incidencia en el 

proceso de toma de decisiones del alumno (ver cuadro Nº 3). 

El orientador entonces, debe tomar en cuenta lo mayonnente posible, en cómo 

estos factores pueden estar incidiendo sobre dicho proceso de toma de decisiones del 

orientado, con la finalidad que le pe1mitan elaborar en conjunto con su orientado la 

identidad vocacional de éste y al mismo tiempo que aprenda a elegir. 

72 lbid., (lág. 44 

73 H. Folndori: Análisjs vocncional y gnmos, Universidad Autónomn del Esl11do de Marcios, 1985, púg. 24. 
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3.2 DECISION VOCACIONAL Y NIVEL SOCIOECONOMICO DE LOS 

ORIENTADOS. 

Se ha llegado al punto de relacionar los factores que se acaban de analizar y su 

incidencia en la decisión vocacional del orientado partiendo de su realidad 

socioeconómica, familiar y cultural y sobre todo de la práctica orientadora cotidiana. Y al 

mismo tiempo, coll'oborar si esta práctica cumple con su objetivo que es la de brindar 

ayuda al orientado proporcionándole un sistema de reflexión que lo capacite para analizar 

los datos de sus opciones y que a la larga le pennitan una auto-orientación sin olvidar que 

dicha ayuda debe patiir de las necesidades económicas, sociales, familiares y culturales 

que lo determinan. 

También hay que tener presente que en la actualidad la formación de gran número 

de profesionales, no crea paralelamente las oportunidades de empleo necesarias para 

absorberlos. El papel de los orientadores entonces, debe ser el de concientizar a los 

aspirantes a la educación superior, de la problemática del ámbito socioeconómico, aunque 

su función real sea la incorporación de profesionales al modo de producción vigente 14, 

Por otra parte, la orientación vocacional comúnmente se ofrece a los alumnos que 

tendrán acceso a la educación media superior y superior ya que resulta inconveniente 

generar demasiadas expectativas sin proponer alternativas a los alumnos que pertenecen a 

estratos sociales bajos y que su situación económica no les pennite continuar sus 

estudios. Lo que se hace en tal caso -y por algunos orientadores en la Sec. Nº 162- es 

infom1ar sobre la educación .abierta y motivar el interés para que ellos mismos sufraguen 
'-,,, . 

los gastos de su educación. 

De acu:rd~ ii'.ii~ller,la sociedad· presenta las opo1iunidades ocupacionales en tal 

fonna que se ~·~1.~cfo~'a~ c~ri lo~.mie~bros de cada clase sociaJ75 • Los ambientes sociales 

74 .... · ·•. ·: ' 
Y. Gayo!: Op. cit./ pág. 7 < 

75 " ... cudn pnrtlct;lu~ ~~ i111h<J1;;¡,rc.dé ún~ clnse, es decir, sólo en cuanto expresu sus propias posibilidades .vnlori..,; )' 
tendencias de clns.,, sófo u través de tales medinciones es un representante del género humano. ( ... ) Por consiguicnt~, el :hecho 
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y de organización junto con sus implicaciones económicas, constituyen las dimensiones 

sobre las cuales se considera el enfoque de los sistemas sociales hacia la elección de 

carrera y el comp011amiento ocupacional subsecuente. "La clase social influye sobre la 

ocupación, pero a la vez ésta influye en aquella"76 • El estudio de Hollingshead sobre los 

jóvenes de Ehntown (1949) es una investigación clásica del papel que la clase social 

desempeña en la conducta humana en general. Aún cuando algunos detalles del trabajo de 

Hollingshead no tienen ya vigencia, las generalizaciones que hizo acerca de los factores 

sociales y éticos son aún válidas. Dicho estudio muestra que los jóvenes reconocen que 

una completa libertad en la elección no existe; las respuestas de los adolescentes estaban 

de acuerdo con la clase social a la cual pe11enecían. 

En el sistema e"n que nos movemos, la ubicación del adolescente en una u otra 

clase social, es altamente dete1minante en sus posibilidades futuras, ya que facilita o 

dificulta el acceso a cie11as caneras u ocupaciones, pero no es de ninguna manera siempre 

una posición detenninista, porque depende también de las aspiraciones personales de 

cada alumno, así como de posibles ayudas extrafamiliares, de auxilio institucional como 

son la otorgación de becas o del sufragio económico propio, mediante una ocupación 

temporal. 

El hecho que la clase social influya de alguna fonna en sus posibilidades futuras, 

es que pudiera ser que desde temprana edad existen penurias múltiples, y urgencias en 

mayor grado, que obligan al sujeto a un trabajo desde muy c011a edad, o por el contrario, 

la posibilidad de disponer de estímulos variados que generen otros intereses. La 

pai1icipación en el proceso de producción como familia dejan en su mayoría raíces, 

donde las relaciones sociales son ya significadas por los llamados jefes de familia y en tal 

sentido, trasmitidas al niño en crecimiento. No es lo mismo tener un padre que es gerente 

de que el purticulur sen necesnrinmentc miembro de una clase que, en primer lugar, existan limites con los que se enfrenta en 
su desarrollo indi\'idunl". A. Heller: Op. cit., págs. 67 - 68. 

"El sentido de lu gente se con\'icrtc en sentido común "de manero nuturul" o medida que lrnnscurrc su vidn cotidiano, 
vidn que está preestmcturudu por su posición de clase. Si usted sabe cual es In posición de alguien en In estmclura de clase, 
sube también cuales son sus esferas politicns, económicas y creencias culturales". M. Apple: Politicn y poder en educación. 
Uni\'ersidad Autónoma de Hidulgo, 1990, págs. 119 - 120. 

76 S. Osipow: Teorías soblre lu elección de currerus. Ed. Trillns, 1991, pág. 228 
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de empresa y que al regreso al hogar se queja de la baja productividad de sus obreros, que 

contar con uno que es obrero y que se queja de los malos tratos, despojos e inc'luso 

demoras en el pago de las quincenas. Las relaciones de agrado y desagrado frente a 

detenninadas tareas, estarán fuertemente influidas de estas variaciones que, a su vez, 

provienen de la inserción de clase. 

Pero no sólo ahí termina la incidencia del factor social, por cuanto las 

oportunidades estarán reducidas a aquellos que sí pueden hacer uso de ellas. Porque 

finalmente, y a pesar de los intentos de igualar las posibilidades educativas, no es posible, 

con la educación, igualar lo que ha sido instituido como desigual. 

Todavía habrá quien sugiera que el Estado se preocupa, a través de becas, en 

igualar posibilidades si hay efectivamente interés y habilidades. Al respecto, solamente 

existe un becado del total de la población encuestada, que co1Tesponde al 0.8% del 

alumnado, y lo que es peor, becado por una institución externa al Gobierno Estatal. De tal 

fonna que las becas llevan implícitos, requisitos que se determinan desde el proceso de 

selección en función de dete1minados intereses, que no son otros que aquellos de las 

clases privilegiadas, donde también se cuela el fo1talecirniento de las diferencias 

existentes: "La estructura socioeconómica en el modo de producción capitalista, resulta 

uno de los más feroces obstáculos, para aquellos que aún piensan que hay algo que 

elegir"77 • Luego entonces, decidirse por un trabajo, una ocupación o una profesión, tiene 

implicaciones mucho más vastas que el simple acto de elegir un camino. De alguna 

manera, existen vínculos, objetos, costumbres, modos de acción, lugares, entre otros, que 

fonnan paite de la decisión; si bien no en forma inmediata, si en la medida en que 

asumida, vaya invadiendo progresivamente la vida del individuo. 

En lo que respecta a la actitud ,del orientador ante el nivel socioeconómico, ésta 
radica en su postura o .respue~t~'¡j6tsd~~¡•· ~nte. la' disyuntiva que la planificación le 

plantea: satisfacer las exigencias:c)h6'.J,1;~vi~lle~ del panorama socioeconómico, o bien 

atender y satis.facer las peti6'i¿ries qt;e lJr~vienen de cada individuo. 

77 H. Foludori: Op. cit., pág. 24. 
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El dilema no es realmente de fácil solución, el orientador debe, sin lugar a dudas 

intentar favorecer y satisfacer al individuo por enci'ma de las exigencias socioeconómicas 

del país e infonnándole de las consecuencias, a largo plazo de su decisión. Esta situación 

se recrudece cuando se trabaja con una población con las características que presenta esta 

investigación en el Estado de México -Sec. Nº 162-, en donde al aplicar la encuesta a 

alumnos de tercer grado -población de 128 estudiantes, el 28 % del total global en el 

tumo matutino-, con el objetivo de conocer sus expectativas escolares futuras, 

manifestaron en un 50 %, que estudiarán una canera c01ta a nivel técnico, argumentando 

que sus condiciones económicas no les penniten aspirar a un nivel superior 78. Tales 

observaciones se encuentran ligadas a que el 68 % de los alumnos contestó que el ingreso 

familar mensual no le es suficiente para sufragar gastos del estudio y familiares (ver 

cuadro Nº 3), el 67.1 % de las familias se encuentran constituidas de cuatro a seis 

personas; tomando en cuenta, que apatte de los gastos de alimentación, ropa y gastos de 

vivienda (agua, luz teléfono, etc.) se suman los que devienen del transporte y gastos 

escolares cotidianos, materiales , cuotas, unifonnes y libros, ya que estos dejan de ser 

gratuitos a nivel secundaria, cabe mencionar que el 71.1 % vive en casa propia, por lo 

tanto este porcentaje evita el pago de renta. 

Aunada a tales circunstancias, también influye la motivación que los estudiantes 

reciben de parte de sus padres, como patte del ambiente cultural en el que el orientado se 

encuentra, situación que se ha mencionado anteriormente. El nivel académico de los 

padres de familia resultó bajo, el 39 % y 43 % para madre y padre respectivamente, 

poseen el nivel de primaria únicamente, y por si fuera poco, incompleto. Esta situación 

influye ante los estudiantes, ya que éstos comentaron que en varias ocasiones, sus padres 

optan por indicarles que. una carrera coita e.s suficiente dáda la crisis económica del país, 

otros tutores ( en minoda ) dejan al estucliÍ,Ü'tet'qui sea él quien elija; por último, a 

algunos padres no les int~res.a un futurc} a~-a~:iH~,O,P,ai~ sus hijos, por el contrario, su 

interés estriba en. que genere. recursos.~éc~~9hiic~s ,que apoyen el gasto familiar; esta 

situación fue más notoria en casos en que el'padr¿'() ttit~r.se dedican al comercio. 
', \'".~'.' .. --' -. =:~· -·· _,.. . 

78 Es~os comc_nlurios se conocieron c~n los nlumnos, .no hu.y q;tc ol\'.i~~·/q11c I~ i~wcsli~ución fue pnrlicipulivu, y como tul; IÍubo 
l1L"C.cs1dml de uwolucrnrsc con los SllJClo~ en cntrcv1slns 111fonn~1lcs p~1~u conocer mas. de cerca sus cspcclativns, incluso sus 
ncltludc'S y conduclns ni obscrvnrlos. · · · · 
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Finalmente, el 46.8 % de los estudiantes comentó que dependiendo de los recursos 

económicos de sus padres es como podrán continuar sus estudios, de ser posible hasta el 

nivel superior; de acuerdo a este punto vinculado al ingreso mensual familiar, no. existió 

un rnbro significativo. 

En este sentido, dichos resultados retroalimentan Jo que se mencionaba al inicio de 

este apai1ado, según Hollingshead: la clase social influye sobre la ocupación, pero a la 

vez, ésta influye en aquélla. Sin embargo, tampoco se puede ser tan detenninista, y a 

pesar de los obstáculos a nivel socioeconómico, se espera que la orientación ayude a los 

sujetos a hacer un proyecto de futuro a largo plazo, abierto a posibles innovaciones o 

modificaciones. Se trata de mostrar vías y de ayudar al sujeto a ser coherente consigo 

mismo en la sucesión de elecciones que a lo largo de su vida personal y profesional se 

verá obligado a hacer. 

Por su parte, la mayoría de los profesores encuestados - del total de quince -, el 

93 % considera que de acuerdo a las características de nuestra población, el factor 

socioeconómico influye detenninantemente durante el proceso de toma de decisiones del 

orientado (ver cuadro Nº 4) porque de acuerdo a sus posibilidades económicas, se adapta 

y/o se limita para finalmente decidir; por el contrario, dada la situación precaria en Ja que 

se encuentra, el alumno se ve obligado a trabajar, ello trae como consecuencia que su 

rendimiento académico disminuya y no avance de-nivel escolar. Hubo incluso, quien 

comentó que el factor socioeconómico aplasta las esperanzas del alumno y le cieffa las 

pue11as. Sin embargo, sólo un 7 % de los profesores consideró que el factor 

socioeconómico no es detenninante en la toma de decisiones del alumno, debido a que 

dicha decisió~. puede ajustarse a sus necesidades, sólo que desconoce las diferentes 

altemaÜvas por falta de una verdadera orientación educativa. 

Por otro· tado, y para quienes tienen la oportunidad de elegir, la mayoría de los 

profesores, 33 % de ellos considera que la familia influye directamente en el alumno para 

la toma de. una decisión vocacional (ver cuadroNº 4), porque él depende de ésta y de sus 

posibilidades económicas. 
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Ante tal panorama, es más dificil hacer orientnción con una población con las 

características que aquí se presentan, además de que, según 111 opinión de los profesores, 

se descarga en el orientador la responsabilidad del aprovechamiento académico, de la 

elección idónea post-secundaria, y por si fuera poco, de Ja conducta del orientado. 

En este sentido, y de fonna más amplia, se deja ver que no existe una clara 

función del orientador técnico, ya que se le atribuye mayonnente el control disciplinario 

al encargarséle la fonnación de valores que se han mencionado: respeto fonnal, 

responsabilidad por obligación, disciplina por temor a la sanción y la competencia (ver 

cuadros Nº 1 y 5), esto se relaciona con un porcentaje significativo (38 %) de profesores 

que consideran que el 01ientador significa para el alumno, el ptincipal represor dentro de 

la institución, ya que es él quien castiga su indisciplina, caracterizada por el ejercicio de 

la sanción ante la vigilancia de la nonnatividad, esta situación se refleja al hacer llamadas 

de atención, citatorios, suspenciones temporales o baja definitiva a alumnos que 

presentan repm1es de conducta, que se salen de clase, que faltan, que no hacen tareas, 

que no traen el unifonne escolar etc., valores que son parte de un proceso de 

socialización como proceso normativo. 

Sin embargo, paradójicamente dicha observación se contrapone al comentario del 

profesor, al sefialar al orientador como el principal represor institucional cuando el 93 % 

de los profesores (ver cuadro Nº 5) considera que el orientador es indispensable a la 

institución, porque asesora a sus orientados en cualquier problema, auxilia al docente 

respecto al avance académico del alumno, y es un apoyo a los padres de familia. Y 

todavía más, esta situación refleja como es que Ja práctica que el orientador realiza en Ja 

secundaria Nº 162 se encuentra desvinculada de la concepción teórica e institucional 

sobre orientación educativa, al respecto el 74 % de los profesores contestaron que Ja 

orientación educativa es una guía para el alumno, que le ayuda a encontrar o descubrir 

sus capacidades y limitaciones,. y ,~~Juncion de ello tome sus decisiones futuras. Esta 

concepción de orientáC:i<)ll;)ie~e-e1ejti'entcis de similitud con la definición propuesta por 

María Foms. (y con la·. e~;~¡ ~¡:-!i~ tr11bajado a lo largo de este estudio), en donde lo 

imp011ante es el hec;ho 'ele. ~1·opo1:é·iori~i· al sujeto un sistema de reflexión que Jo capacite 

para analizar Jos datos de slls o6ci6nés y que, a la larga, le pe1mita una auto-orientación. 
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Cuadro Nº 5 
Porcentajes de respuestas sobre orientación educativa. 

Concepción Actividad El orientador Sí es indis-

de preponderante es para el pensable el 

Orientación del orientador: alumno el orientador 

Educativa acorde administrativa y principal en la ins-

a los disciplinatia. represor. titución. 
l 

teólicos 

Profesores 74% 63% 38% 93% 

Orientado-

res 75% 75% ---- 100% 

Directivos 100% 100% 100% 100% 

Por consiguiente, para finalizar y hacer del quehacer orientativo más funcional, se 

plantea en la encuesta por los profesores la necesidad de una reestructuración técnica de 

la orientación, en donde por orden de significancia sugieren: un trabajo interdisciplinario, 

frecuencia en las reuniones técnico-académicas, planeación de las actividades académicas 

en apoyo al mejoramiento de las relaciones interpersonales, por ejemplo: cambio de 

dinámicas grupales entre docentes y orientadores, apoyo mutuo en la canalización de 

alumnos conflictivos, y solicitar a las autoridades correspondientes un orientador por 

grupo escolar con la finalidad de poder dar un mejor servicio (ver cuadro Nº 7). 

Para el grupo de 01ientadores y directivos, se utilizó una guía de entrevista, pues 

con ella se encontró la posibilidad ele obtener mayor infonnación en función de preguntas 

abiettas. Durante el proceso de toma de decisiones del alumno, el 75 % de. los 

orientadores -del número total de cuatro- considera que el factor socioeconómico influye 

detenninantemente, ya qu~ :la~ )itnit~ciones económicas, sociales y culturales de su 

familia encierran al alu1rípo:"e:ri\1n d~~Íllo,de tal fonna que sin recursos no es posible 
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cursar determinadas cafferas dado el costo de los materiales que para el aprendizaje se 

requieran. Se obstaculizan entonces sus ilusiones y el alumno tennina trabajando en lo 

que menos hubiese pensado. Sólo el 25 % de los orientadores considera que el factor 

socioeconómico influye, pero no detennina su decisión vocacional, para ello existen 

escuelas públicas donde los gastos se encuentran acordes a las posibilidades de la 

mayoría de los alumnos. 

En este proceso de toma de decisiones, el 75 % de los orientadores considera que 

son los padres del alumno quienes influyen directamente en él para tomar una decisión, al 

respecto, Mira y López en su trabajo sobre factores que precisa integrar toda orientación 

profesional señala que la familia es un factor muy imp011ante en la práctica, sobre todo 

tratándose de países latinoamericanos, ya que en éstos a la edad en que se acostumbra a 

decidir tal o cual can·era es en la adoslescencia, el sujeto carece no solo de personalidad 

social, sino de voto en los conclaves familiares. Los progenitores creen que a ellos 

c01Tesponde la responsabilidad de su fracaso o de su éxito en el futuro campo del trabajo 

o de sus decisiones vocacionales, inconcientemente se atribuyen un deber excesivo y un 

arbitrario derecho, por consiguiente, de acuerdo a las relaciones familiares y a la cultura 

que se vive desde pequeño, aunado a las situaciones económicas, es como se toma una 

decisión ( ver cuadro Nº 4). 

En este sentido, solo el 25 % de los orientadores considera que es el orientador 

quien influye directamente sobre el alumno para que éste decida. Esta situación, nos 

marca la relación orientador-orientado durante el proceso de toma de decisiones. "En 

dicho proceso, los participantes establecen una relación de la cual depende todo lo que en 

el acontece, el proceso (orientador) sólo es eficaz si tiene sentido para ambos, y es 

encontrado por ambas partes en un esfuerzo conjunto"79. 

En la secundadaestatal en estudio, lo.sorientadores comentaron quela relación 

orientador-orientado se ~stablece de forma satisfactoria para eLalunúÍo, ~obre todo 
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cuando se le auxilia en la resolución de problemas escolares internos, familiares o 

sociales; ocasionalmente la relación es un tanto áspera, ya que al preocuparse por la 

situación escolar del orientado, se genera una sobreprotección, que en va1ias ocasiones no 

es del agrado del orientado, porque éste se considera independiente y maduro para tomar 

sus propias decisiones; más aún, se empeora la relación si existe represión por patte del 

orientador para col1'egir algunas anomalías de disciplina, al respecto los profesores 

encuestados consideraron que la actitud que el orientador adopta ante sus orientados es de 

acuerdo al siguiente cuadro: 

Cuadro Nº6 

Porcentaje Actitud que el orientador adopta ante sus 

orientados. 

41 % Considera que su actitud es autoritaria. 

23 % Considera que asume una actitud patemalista. 

23% Considera que es el amigo y consejero. 

13 % Considera que su actitud es variable. 

Aún más, se recrudece esta contraposición de resultados emanados de la 

investigación con los profesores, con la teoría de los especialistas, ya que los encuestados 

consideran que la relación mientador - orientado, 6~ Ún porcentaje significativo (38 % y 

41 %) se presenta en la institución de fonna rep1'esiva y con actitudes autoritarias por 

pmte del orientador, esto es, castiga lo que se c~Üsldera fuera de las reglas institucionales, 

o disciplinarias: encontrarse fuera de clase, no ~B~de~er a sus profesores, no realizar sus 

tareas, la impuntualidad, la inasistencia etc.(vl116r6s de la esfera de la convivencia del 

ámbito escolar, que son actuados a través de iA~tt'.u'éciones reiteradas e impositivas, 
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enfatizando el carácter obligatorio de la nonna, referida a dichos valores: respeto formal, 

Jiinpieza, disciplina (subordinarse y acatar órdenes e instrucciones del maestro), 

responsabilidad, puntualidad, patriotismo (cumplir con las éeremonias y homenajes de 

fechas patrias) y competencia (alcanzar los logros en relación con los demás, y no en 

función de uno mismo). 

En general, todo lo anterior señalado muestra que no se tiene claro el sentido de 

cumplir, más allá que el de evitar la sanción, y en lugar de dialogar con el orientado para 

analizar y dar respuesta al porqué de detenninado incumplimiento de la nonna se procede 

entonces a hacer rep01tes de indisciplina, citatorios a tutores y/o suspensiones temporales. 

Se vuelve a presentar nuevamente una desvinculación entre la teoría institucional del 

quehacer orientador y su puesta en práctica en la vida cotidiana (ver cuadro Nº5). 

Para que dicha relación (orientador-orientado) se desarrolle de la mejor fonna 

posible, es impo1tante que el orientador conozca el marco teórico-conceptual que engloba 

tan imp01tante labor, y por otra parte , también influye (aunque no detennina) que el 

perfil profesional del orientador sea acorde a la realización de su tarea. Para ello, la teoría 

institucional, según el manual de orientación, menciona que el perfil profesional 

requerido para hacer funcional el se1vicio de orientación en el sistema estatal es, contar 

con estudios de Psicología, Pedagogía, o estudios especializados en 01ientación educativa 

(tema manejado en: perfil profesional del orientador educativo). En el caso de la 

Secundaria Nº 162, los orientadores poseen el perfil profesional requerido por la teoría 

institucional: Psicología, Pedagogía y trabajo social. Ellos comentan que es indispensable 

dicho perfil o de otras cafferas afines en donde se les haya proporcionado los 

conocimientos y la preparación profesional acerca de la adolescencia y su desarrollo, del 

proceso de asesoramiento, del manejo de técnicas grupales y métodos de estudio entre 

otros, con la finalidad que el orientador desarrolle realmente su tarea. 

En cuanto a la concepción que de orientación educativa tienen los 01ientadores, y 

con ello saber en primera instancia cómo abordan su tarea, el 75 % de los. orientadores 

considera este quehacer como: las tareas encaminadasal. apoyo y. ubicación del alumno 

respecto a su situación escolar, social, familiar y de elección vocacional. Esta concepción 
. 80 . . .. ·. . . .. . .. 



se encuentra relacionada con la manejada a lo largo de este trabajo señalada por Foms y 

Rodríguez: la orientación cómo el campo de conocimientos llamado al auxilio escolar del 

01ientado a fin de guiar el proceso educativo. De acuerdo a Foms, lo que da valor a la 

orientación "es el hecho de proporcionar al sujeto un sistema de reflexión que lo capacite 

para analizar los datos de sus opciones y que, a la larga, le pennita una auto

orientación" so. El restante 25 % de los orientadores, concibe tan impotiante quehacer 

como una materia básica en la formación del orientado. Aquí faltaría ubicación por parte 

del profesional hacia la tarea cotidiana que realiza, ésta situación puede mejorar, si se 

ofrecieran continuamente cursos de actualización sobre orientación educativa, propuesta 

que al final de las entrevistas tanto orientadores como profesores y directivos consideran 

de suma importancia. 

Sin embargo, al llevar a la práctica tanto la teoría institucional, que se establece en 

el manual para el servicio de orientación como la concepción de los teóricos especialistas, 

la mayoría de los orientadores (75 %) encuentra una desvinculación, ya que las tareas 

ptioritarias que realizan son de carácter administrativo, además que una patie 

considerable del tiempo de trabajo lo dedican a atender grupos ante la inasistencia 

docente, los orientadores consideran que la mayoría de éstas tareas que realizan no son 

fundamentales para el desall"ollo del quehacer mientativo, al contrario, les restan tiempo 

valioso que lo pueden ocupar en actividades propias de orientación como son: asesoría de 

alumnos, entrevistas, detección de posibles dificultades de aprendizaje, problemas de 

dispersión en el aula, problemas de comunicación maestro-alumno etc., así como la 

función de prevención consistente en la planificación de una serie de actividades para 

solucionar global o individualmente si es que se detectan dichos problemas y finalmente 

su función infonnativa en, __ cuanto_ alas alternativas escolares y laborales, infonnación 

profesiográfica y requisÍtos: d~tfri~r~soa centros escolares o laborales; actividades que 

realizan en un tiem~c) ip~s'c:'d:;i()''~or la premura administrativa y disciplinaria. Aunado a 

esta situación se ~n¿~é~tr~?c~ri l~s Úmitantes de falta de apoyo de los padres de familia y 

de los directivos~s¿Ó-lar~s~I ~~sanollar su labor cotidiana. Además que la mayor parte de 
,'.',·" ... ····· .. 

80 M. Foms y M. L. Rodrlgucz: ?P· cit., póg. 13. 
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los profesores de área no ven al orientador de otra fonna más que a un controlador de la 

disciplina y hasta con cie11a culpabilidad de los problemas académicos del grupo, porque 

consideran que el orientador debe proporcionar a los alumnos técnicas de estudio y debe 

estar al pendiente del cumplimiento de tareas y trabajos extraclase. 

Por consiguiente, los orientadores de la Escuela Secundaria Nº 162 plantean la 

necesidad de llevar a cabo una revisión al Manual de Orientación Estatal, con el objeto de 

delimitar las funciones del orientador, donde éstas sean primordialmente de tipo técnico, 

porque existen tareas administrativas que restan un buen tiempo del trabajo propio del 

orientador educativo como son: el mecanografiado de credenciales, de boletas, de kardex, 

de formas oficiales, venta de boletos de la Cruz Roja, all'eglo de aulas, de mobiliario 

escolar, entre otras, que bien lo pueden hacer personas con esa función concreta, de tal 

fonna, que al no realizar este tipo de actividades el orientador tendrá que centrar su labor 

en funciones específicas de su quehacer, donde las autoridades educativas proporcionen 

material didáctico actualizado, frecuencia de cursos sobre orientación educativa, y 

remuneración económica de acuerdo al número de horas laborables, por último, que se 

defina también hasta que grado se realizarán funciones de tipo administrativo sin 

confundirlas con actividades secretadales, de mecanografiado, prefectura o hasta de 

conse1jeda (ver cuadro Nº 7). 

Finalmente, al realizar la síntesis de la infonnación proveniente de las entrevistas a 

los Directivos Escolare~(Subdirector y Director) de la Escuela Secundaria Nº 162, se 

encontró que atnbos 'COtl0Sider~l1 a la orientadón educativa como el auxilio que se les 

brinda a los alumno~parn que se realice~ co11l~,personas, eleven su aprovechamiento 

académico y sean apoyados en sus pr~bl~inas'.de cualquier índole. Sin embargo, dicha 

postura se contrapone al dcn1siderar que·;1~·'adtivÍ4acl;Primordial del orientador en la 

institución a su cargo, ~es la el~ ~onti'.oi~n'~)is~i~ffn,ai'~séótar, en segunda instancia, la 

vigilancia del ~prov~cl1~~ient~ ;cadl!;~idii,gr~~:~Ii]'·~~t~ que cumplan con sus tareas y 

material solicitado"~ (c'ci1~erit~ri~· te:Xtu'~] ~~~/¡~~;·s~bdlrectora), además de atender los 

grupos ante.laln~sis;énci~.de.ÍosjJi:~fe~~r~s.·'qii:ha~:actividades son para la Subdirectora, 

propias del quéh.~C:ei oi·ientador, mi~ritr~s·q~1e'.pa~a; el Director no lo son, él comento que 

debido a que en fas escuelas estatales no se encuentran delimitadas las funciones del ' ' . ··. . . 82 ,· 



orientador, éste se limita al control disciplinatio debido a la falta de personal de apoyo en 

estas instituciones. 

Con respecto a las tareas que deben realizar los orientadores técnicos, 

Subdirección comenta que existe un buen tiempo de horario de trabajo para que realicen 

tanto actividades propias de orientación como administrativas y a la vez de control 

disciplinario. Por su parte en contraposición, el Director considera que el orientador debe 

realizar imicamente funciones de carácter técnico: de investigación, entrevistas, 

infonnación profesiográfica, conferencias y atención personalizada, actividades que 

deben estar por encima de las de carácter administrativo o disciplinario. 

Para la realización de dichas actividades ambos comentan que se le brinda todo el 

apoyo que el orientador requiere y en diferentes fonnas: se les dota de material solicitado, 

se les apoya en la resolución de problemas con padres de familia, alumnos y profesores, 

en pe1misos para realizar visitas domiciliarias y en lo administrativo cuando urge entregar 

documentación oficial en supervisión. 

Por lo tanto, para la Subdirectora escolar, no existen limitaciones u obstáculo para 

que el orientador desan·olle su labor, para el Director de la escuela si existen tales 

limitaciones, porque el orientador no tiene la facultad ejecutiva para coITegir faltas en los 

alumnos, no tiene los materiales didácticos requeridos, no cuenta con un lugar adecuado 

para entrevistar, sin embargo, comentó que se pueden suplir dichas necesidades ante el 

interés de trabajo. 

Ambos considerán qué los orientadores les auxilian en diferentes f01mas al 

desaITollar su función:<lirectit.a:·"a controlar la disciplina, a vigilar el aprovechamiento y 

deserción escolar, a: at~rider/gr~po~, p~r inasistencia docente, a elaborar documentación 

administrativa y)1ast~,~~ril0.tbc~i eFti;;;,bre en éada cambio de hora" e comentario textual 
; . • . ) \; ..... ¡ ... ,~. ; .. ·< '.'.·{; ··d:>';. t'.;::;: >:) :.· :/~?-' (1·;~.: .~~-~-.. ~: '::,'~:·;:.-.~":'; :_··~:·:?:-(· c.:.'t'-.. ':·:· .. '' .' ' 

por la Subdirectora), esporconsiguiente, su eje directo;·su brazo derecho dentro de la 

institución .. AquÍ el ~rie,~tad~r ;~ '¡;¡:~~~rit~~d:~;~ihctta~6. alo que deben ser sus funciones 

de acuerdo a los te'o;ico~;é~~e~Íaffst~s.i~l ·r~s~¿dfü·f.oi~s y Rodríguez señalan que la 

tarea concreta del .ori17ntadorha~ia18;s alt1!l1!10~ ~s l~de ayuda personal centrada en el 
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autoconocimiento y en la clarificación de problemáticas; las funciones en cuanto al grupo 

escolar, consisten en una esh·echa vigilancia de los procesos de aprendizaje de la b1ase

gmpo, a fin de detectar las posibles dificultades de aprendizaje escolar, así coto su 

función de prevención, planificando una serie de actividades para solucionar gl bal o 

individualmente los problemas que se hayan detectado y finalmente su fl nción 

infonnativa sobre las altemativas mundo escolar-mundo laboral 81 • En este sentido, 

cuando el orientador lleva a la práctica su labor, se encuentra con posturas como la :de los 

Directivos de la Secundaria en estudio, que no hacen más que desvirtuar las funciones 

orientadoras reduciéndolas a tareas secretariales y hasta de conserjería. 1 
1 

i 

De ahí se desprende precisamente, que ambos directivos consideren que las 

relaciones entre orientador-profesor-alumno se desanollen adecuadamente sin pr~sentar 
problemas significativos, sin embargo comentaron la conveniencia de que exista 

1
1nayor 

acercamiento hacia el alumno para que éste no vea al orientador como un represor. : 

De acuerdo al número conveniente de orientadores en la institución a su cargo, sus 

posturas nuevamente se contraponen.- la Subdirectora considera que faltan orientAdores, 

lo adecuado es un orientador por grupo: "hacen falta orientadores, sobretodo cuahdo se 

tiene que cubrir horas ante la ausencia de profesores". El Director por su pmte co¡nenta, 

que sobran orientadores, si realmente se llevará a cabo la orientación educativa, pero ante 

la falta de personal de apoyo como prefectos, vigilantes, mecanógrafas, médico, es el 

orientador desafortunadamente quien tie~~ ~u~ realizar esas funciones, "en el Jistema 

estatal no existe un perfil específico de orientador, difiere del federal donde su l~bor es 

mayonnente técnica" (cm·n .. en .. ta .. r·i •• º.·. t·e···x····tu.· .. ·.·.·ª .. ··\··.·.;;.·p··.· .... ·o·}.·'.·e········.l··.· .. ······o··· 1.·r.· ector). Una vez más se rea(¡rma la 
desvinculación entre la. teoría . _insHtucioh~L~'.:y: de los teóricos especialisfas en 

~ontraposición ~onla_prá~tic~1€}&~t~~~~i:?:ig~,".~~ decir no se lleva a_cab~ una ~ráct'.ca 
mtegramente ?n~nt~tiva,.por ~I contran~ cuando es llevada a su realtzac1ón en la vida 
cotidiana se 

1

al~ja d~l;~n~~~¿,·!~'órici~Jque/1~fr~~da~enta, perdiendo en este senhdo, el 

objetivo esen'ciaúai:a lo ella! fu6 creado éste' servicio. 

81 lbld., pág. 4 5 
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En cuanto al proceso de toma de decisiones del alumno, ambos directivos 

consideran que uno de los principales factores que influye en dicho proceso, es el 

socioeconómico, porque de acuerdo a los ingresos familiares y al medio social en que 

vive es como podrá decidir y superarse, porque aunque tenga los recursos necesarios 

puede no interesar al alumno aprovechar esa opo1tunidad. Aquí influye su situación 

cultural: es más fácil para el alumno ganar dinero, que estudiar, y más si cuenta con el 

apoyo de sus padres cuando estos se dedican al comercio o a servicios particulares (taxis 

o microbuses, entre otros). Por consiguiente, la Subdirectora considera que son los 

padres quienes influyen directamente en el alumno en la toma de una decisión vocacional, 

en contraposición, el Director considera que es el mismo alumno quien decide, y en 

ocasiones puede verse influenciado por el orientador: "pero dado el nivel escolar en que 

se encuentra aún no se ha definido vocacionalmente, se encuentra inmaduro para tomar 

una decisión". 

Ambos directivos sugieren las siguientes modificaciones directamente al Manual 

de Orientación Educativa Estatal con el propósito de mejorar la calidad del servicio de 

orientación, en orden de impottancia son las siguientes: que se definan las funciones del 

orientador, haciendo énfasis en las actividades técnicas: asesoría de alumnos, entrevistas 

con tutores, detección de alumnos con problemas de aprendizaje, prevención de 

problemas sociales, infonnación profesiográfica, entre otras, y disminuir otras actividades 

que no son de su competencia, para ello se requiere de personal de apoyo (secretarias, 

conserjes, entre otros)que deberá ser cubie1to por las autmidades co1Tespondientes; 

además sugieren que exista mayor atención psicológica a los orientados; por último la 

Subdirectora señala que sea el . orientador quien fomente la competitividad entre los 

alumnos "ser ganador siempre, debe~ser, .• el lema, que no falte y sea más responsable en su 

labor, y con ello obtenéli~;rit~yo·~es log~Os": 
""'· .'· .. ·. ',.·· .: ., .,,., '.·. 

:;'' ,J·.::' '· ··~,. '": ~( .: . 

A continuació{ ~~:r~~;~¡~~9c~:~páran las modificaciones y/o sugerencias de los 

diferentes grupos encuéstaci~s y entrevistados: 
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Cuadro Nº 7 

Porcentaje Modificaciones y/o sugerencias al Depto. de 

orientación por los profesores. 

40% 

33% 

20% 

7% 

Sugirió actividades de tipo técnico-académico y trabajo 

interdisciplinario. 

Contestó que sea el orientador quien trabaje aplicando 

sus conocimientos. 

No contestó 

Opinó que sea modificado el reglamento escolar 

basándose en una disciplina con mayor rigidez 
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Cuadro Nº 8 

Modificaciones y/o sugerencias a las autoridades COll'espondientes por patte de: 

Orientadores técnicos Directivos 

- El 100 % de los orientadores opinó que se - Ambos igualmente consideran importante 

realice una revisión del manual de orienta- una revisión del manual de orientación, para 

ción en donde se delimiten concretamente delimitar funciones enfatizando en activida-

las funciones del orientador. des técnico-académicas. 

- Proporcionar material didáctico actualiza- - Proporcionar personal de apoyo (secreta-

do y cursos de actualización académica. rías, prefectos, conse1jes, etc.) para cada 

institución. 

- Remuneración económica de acuerdo al - Mayor responsabilidad hacia su trabajo 

número de horas laborables. <por paite del orientador>. 

En conclusión, ambos directivos poseen una noción cercana a la propuesta por los 

teóricos especialistas y por la institucional sobre orientación educativa, sin embargo, sus 

posturas hacia el trabajo práctico del orientador difieren, se observa una gran falta de 

comunicación entre ambos sobre el trabajo técnico-administrativo institucional y por lo 

tanto hacia el trabajo del Depattamento de orientación, de los profesores de área y del 
alumno mismo. 
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No existe un h·abajo en equipo, cada quien trabaja para sí mismo sin totmtr en 

cuenta que pertenece a un equipo multidisciplinario con un mismo objetivo en el proceso 

educativo· e inmerso en una institución. Es impm1ante que los directivos como primera 

línea de autoridad y de organización, lleven a cabo un trabajo conjunto en el 

establecimiento de líneas de trabajo en annonía con cada elemento de la institución, 

desde el alumno hasta directivos considerando a padres de familia. Ello conllevará a una 

revisión del marco teórico conceptual educativo qui;: h·ascenderá de institución a 

institución hasta lograr una reconceptualización global de la práctica no sólo de la 

orientación educativa sino de la educación misma. 
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3.3 LA PRACTICA DE LA ORIENTACION VOCACIONAL EN LA 

SECUNDARIA OFICIAL Nº 162. 

(La relación orientador-orientado) 

Se ha hablado que el orientador es aquel que acompaña al alumno durante el 

proceso de orientación, brindándole el auxilio de un respaldo de consejería, "establece 

con su interlocutor una relación ética-pedagógica y un vínculo afectivo, que pe1mite 

ayudarlo en el conocimiento de la realidad con el propósito de lograr su ubicación 

oportuna en ella, y en ese sentido cuente con los elementos para desaiTollar su proyecto 

de vida" s2. El orientado necesita más que un orientador, un compañero que le auxilie en 

dicho proceso de toma de desiciones. El encontrarse en dicho proceso, le irá pennitiendo 

al orientado que por su propio esfuerzo se descubra así mismo y por consiguiente se 

introduzca en un proceso de toma de decisiones, donde la elección no se reduzca sólo a la 

elección de una ocupación o una canera, sino que implique la elección de una fonna de 

vida y esto supone optar por un conjunto de valores dentro de la estmctura 

socioeconómica a la que el sujeto pe1tenece; lo que le pennitirá proyectar el lugar que 

desea ocupar en su futuro y en el de su sociedad. 

Al respecto, Foladori afinna que en dicho proceso orientador los participantes 

orientador-orientado establecen una relación de la cual depende todo lo que en él 

acontece. "El proceso sólo es eficaz si tiene sentido para ambos, y es encontrado por. 

ambos en un esfuerzo conjunto" 83, 

La principal habilidad que debe adquirir el orientador es el establecimiento de la 

comunicación con el orientado, tal comunicación debe ser afectuosa y sincera, pues con 

ella, el proceso orientador procurará que el orientado sea capaz de analizar sus 

82 M. Cul\'o, et. al.: Op. cil., púg. 8 

83 11. Folndori: Op. cil., pág. 59. 
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problemas, de encontrar soluciones, de tomar decisiones, de comprender y modificar sus 

características propias como ser social. 

De acuerdo a Foms, en una primera fase de iniciación, el estudio de los intereses, 

necesidades y expectativas del orientado, pueden hacerse a través del cuestionario, de la 

entrevista previa al propio sujeto de la orientación y de una reunión con sus padres y 

profesores. La técnica de la entrevista esta en función de la edad, nivel escolar, problema 

personal o escolar del orientado, así como de las condiciones familiares, ambientales y de 

influencia social que le rodean. Con esta entrevista y la comunicación provisional se 

pueden fonnular una serie de objetivos que sirvan para: 

a) crear las bases de una comunicación a varios niveles y 

b) abrirse a las realidades de la situación del orientado y de ese modo, profundizar 

o ayudarle a explorar su vida· cotidiana. 

Posterionnente en una fase de diagnóstico, se trata preferentemente de identificar 

el estilo de vida y rasgos conductales del orientado, a la vez de cualquier inadaptación. Se 

identifica el área más problemática de la estructura de su compot1amiento o personalidad 

que petmiten categorizar de algún modo el problema y evidenciar los aspectos más 

positivos de su desan·ollo . De esta manera se favorece el autodescubrimiento. 

En una tercera fase de comunicación, la relación interpersonal comporta otras 

muchas dimensiones intangibles pero evidentes en el proceso orientador y condicionadas 

por actitudes, pensamientos, sentimientos, percepciones grupales o individuales. Esas 

dimensiones, como podrán ser la ambigüedad de las situaciones, la expresión de los 

sentimientos y deseos, las actitudes, las confrontaciones y discrepancias entre personas, 

están realmente presentes en la relación orientador-orientado y hay que tomarlas en 

cuenta. 
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Cabe mencionar que son muy distintos los modos de enfocar la comunicación 

interpersonal, según el estilo personal del orientador, del uso racional de su lenguaje e 

intuición y según la tarea que realice: escuchar, dar infonnación, interpretar, entre otros. 

Finalmente en la fase de toma de decisiones, el orientador precisa definir la 

dirección en la que piensa actuar, por lo cual ha de tener una idea clara de para qué va a 

se1vir tomar una decisión y comprendei· las dimensiones de esa libe11ad de elección. Ante 

ello, el orientado necesita de su ayuda para conocer sus propias actitudes, necesidades, 

objetivos y potencialidad para poder acercarse al acto de la decisión. Siempre habrá que 

tener en cuenta qué factores externos al orientado (familia, contexto socioeconómico, 

ambiente cultural, modo de vida, entre otros), o internos (psicología) influirán en la 

decisión. En este sentido, el orientado puede llevar a cabo una decisión concreta si le 

otorgan: 

a) una investigación detallada de todas las alternativas posibles, 

b) una información relevante y concreta, 

c) una inte1Telació11 positiva orientador-orientado, y 

d) unos objetivos deseables y niveles altos de expectativas por él mismo 84 

84 M. Foms y M. L. Ro<lrfglÍ~z: Op. Cit., 
0

págs. 37~2 
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cambio, su palabra se ve potencializada cuando se halla en un grupo, es rápido, se agita, 

dice Jo que piensa y lo que siente, piensa en cadena con otro compañero, analiza, 

desmenuza el tema, es op01tuno, perspicaz. Dentro del grupo dificihnente puede utilizar 

Ja palabra para ocultarse, el grupo se maneja por Jo emocional y una adecuada 

conducción del grupo posibilita su control. El alumno se integra velozmente al grupo, el 

cual además lo fortalece, Jo respalda en ese sentimiento de inseguridad proveniente de la 

crisis ss propia de la adolescencia. 

El grupo es el Jugar adecuado para comunicar Jo vivido, ya que objetiva conductas 

facilitando a Jos pa11ici.pantes su compresión. El grupo genera un compaitir situaciones 

donde trata de fomentar la cooperación entre sus miembros y establecer nexos entre los 

integrantes de amistad. 

En la realidad escolar y Ja práctica educativa de Ja Secundaria Estatal Oficial 

Nº 162 y recuperando lo señalado por Foladori, conesponde especificar que la fonna de 

abordaje de la problemática de orientación de Jos adolescentes, es y deberá ser realizado 

en fonna primordialmente grupal. Se requiere entonces, de la estructuración de grupos 

que trabajen en fonna permanente, al menos durante un ciclo escolar. Por lineamiento, en 

las secundarias del Gobierno Estatal se otorgan al orientador técnico dos grupos de 

alumnos para trabajar, y sólo en una minoría se le asignan tres o sólo un grupo, de 

acuerdo a la población y al número de orientadores técnicos nominados en cada 

institución escolar. 

Con respecto al número de alumnos que confonnan un grupo, varía de acuerdo a la 

comunidad estatal. En la Secundaria Oficial Nº 162 tumo matutino - motivo de estudio-, 

85 "Por crisis se connoU1 genernhnente algo ns! como rnpturu <le una fonna estublcci<ln .<le rclnci6n {. .. )crisis tiene que ver con 
algo que mucre y con nlgo qne nnce, es decir que crisis tiene qnc ver con In i<lcu <le <lcscstmcturnci6n y reestructuruci6n <le ¡11 
personali<lu<l. · · 

Todo udolcsccnte es una persona en crisis en In mc<li<ln que esta <lcsestucturun<lo y rccstrnciurnn<lo tnnlo en su muii<lo 
interno como sus relaciones con el mundo exterior( ... ) Lo que se dcscslmctura y recstmctum es toda personalidad adolescente. 
Por pcrsonnli<lud se pueden entender muchas cosas distintas, pero todo el mundo esuirú de uciierdo en considerar que ¡0 que 
dclinc fun<lmncntnlmente u Ju persona es el hecho <le poder ser un objeto pnru ella misma, un objeto pnrn sí". R. Bohosluvsky: 
Op. cit., púg. 50 . . : · · 
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cuatro orientadores trab~jan con dos grupos cada uno, con una población de 45 a 60 

alumnos por grupo, y solamente un orientador trabaja con un grupo de 60 alumnos, 

haciendo un total de cinco orientadores y nueve grupos, tres grupos para cada grado. 

Dicha situación pres.e~ta una problemática, porque con grupos tan grandes es 

dificil Ja participación de fodos los alumnos en una relación individualizada con el 

orientador técnico, esta relación se maneja solo con lo que el alumno manifieste de forma 

superficial. Ello conlleva a que el trabajo del orientador técnico en la Secundaria Nº 162 

se individualize sólo en los casos donde los orientados muestren una problemática 

personal que se explicite en su conducta (problemas familiares, desadaptación, bajo 

aprovechamiento, indisciplina, entre otros); quedando en muchas ocasiones en la 

oscuridad y lo que es peor, sin una labor orientativa con los alumnos taciturnos o que no 

muestren alguna problemática externa. 

Lo conveniente es, para cubrir el proceso de orientación en todos los alumnos que 

le son asignados al orientador. técnico, que cada grupo fuera subdividido en pequeños 

grupos que pennitieran .la posibi!idad,?e un trabajo efectivo y controlado. Los grupos de 

discusión son adecuados pai:a~ fát~;.á;e/ la; verbalización de los afectos, se manejan 

diversos temas, sobretodo l~s qu~,~~~~~zan al alumno al manejo de los temas que por el 
, . - '·• .· ... ; .,,. ' ~ '· 

momento son de su mayor intel·es,}~.Ho también conllevará al orientador, que al acercarse 

a cada grupo pequeño su re.lación•~e~ mayonnente objetiva por la cercanía que establece 

con cada alumno que i~tegra un, grupo subdividido. Y finalmente, iniciar el proceso 

orientador que se ha anafü~clo~~ este' ápattado . 
... '.' ~ ' . 

Es importante 'ad~.Ü~sHCiüe en el proceso orientativo se maneje la relación 

orientador-oriéntado coñ'd~iió'víncmlo afectivo, de compañerismo y no con matices de 

índole repr~siva y auló1:itaria\:omó han emanado los resultados de la investigación en· la 

Sec Nº 162 d~~d(! ¿{66~eit~ hri cIÍst~nciamiento de los pa11icipantes en dicha relación 

dando como resultád~ u'1;~ ~l~to1'.~ión del propio proceso orientador. Por el contrario: 

cuando el orientad01· é~tabl~c~· una relación con su orientado de compañerismo, de 
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amistad, de comprensión y auxilio en el proceso de toma de decisiones, le permitirá 

brindar un apoyo relevante en el conocimiento de su realidad, con el objetivo de realizar 

su ubicación oportuna en ella, y en ese sentido, contar con elementos para el desatrnllo de 

su proyecto de vida. 
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CONCLUSIONES 

Considerando los planteamientos y resultados de la investigación realizada, señalo 

a continuación las conclusiones derivadas de la misma. 

Siendo la orientación educativa un conocimiento y una práctica inherente a la 

educación, se distingue por su intervención en el proceso de toma de conciencia del 

hombre como ente social y productivo. Por lo tanto, la orientación educativa concebida 

como una práctica, es histórica y su existencia y desmrnllo trasciende en la propia vida 

cotidiana del alumno. 

La orientación educativa a producido paradigmas prágmaticos e instrumentales 

desde los cuales es ignorada la historia, la vida cotidiana y las experiencias de los 

orientados. Este hecho explica el carácter predominantemente operativo que ha tenido la 

orientación educativa en la educación fmmal. 

Tal situación genera el hecho de que los orientadores se dejen llevar por una 

práctica alejada de la realidad, sin considerar la clase, cultura, sociedad, nivel económico 

y ambiente familiar al que pe1tenece cada orientado, persiguiendo solamente el 

eficientísmo administrativo-institucional. Dichos factores, en la Escuela Sec. Of. Nº 162 

influyen de fonna detenninante en el proceso de toma de decisiones del orientado. 

Específicamente el nivel socioeconómico y familiar -inherentes a los demás factores

deben tenerse presentes en cada momento del proceso orientativo, con las caracteristicas 

pa1ticulares en cada orientado durante la toma de decisiones. 

Por el contrario, se presenta una desvinculación entre las posturas_teoric~s ~obre la 

orientación, la nonnatividad institucional y lo que verdaderamente ;e hac~,·~~<lirpráctica 
cotidiana de la orientación educativa. . Esta situación.: se1chi~o',·t~~~ibl·~ ~i' ~halizar 
cualitativamente los resúitados emanados de la in~~sti~acil'l~ (¿~ '1¡ s~C:~i1J~~i~'. E~tatal. 
Oficial N° ,162. Dicha d~s6t~ción · es~ol~r es •·una•.· m~estt:a · ele las d~ni~s 's';c·~~d·~~ia~ deÍ 

Sistema EcÍuc~~i~ci~~sta't~i'·que't~&bi,én'p~esentan dicha crisis ~n la práctida de la I~bor 
orientadora ~ p~l·sigi1iendd ~~icain~nt~ el eficientísmo administrativo e instit~ci~~al ~. la 
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cual ha sido generada desde las políticas educativas que al respecto han sido tomadas, y 

que se hacen presen~es al editar un texto por el Departamento de Educación Operativa en 

el Estado de México, concretamente por la Subdirección de planeación e investigación 

educativa en la Cd. de Toluca y que es llamado Manual para el Servicio. de Orientación 

Educativa en escuelas secundarias, y en donde todo orientador técnico (nominado por 

escalafón) debe basar su actividad cotidiana. 

Sin embargo, el mencionado manual ha sido muy cuestionado por los mismos 

orientadores técnicos, quienes consideran que no existe una especifidad en sus funciones, 

por consiguiente se desprende una tergiversación del quehacer orientativo cuando es 

llevado a la práctica, sobre todo cuando las diferentes líneas de mando (supervisor, 

director y subdirector escolar) consideran que pueden modificar las funciones orientativas 

a su libre albedrío, modificando a su conveniencia las tareas de orientación y generando 

con ello una desvinculación entre la teoría y la práctica que realizan los orientadores. 

Por lo tanto, es necesario realizar en dicho manual una revisión, partiendo del 

marco teórico sobre el que se fundamenta Ja orientación en el Estado de México con el 

objetivo de hacer una reconceptualización de la práctica de la orientación educativa, y 

desde un elaborado entendimiento teórico ubicar a ésta en funciones propias de su 

quehacer, en donde sean comprendidas Ja clase, la familia, la sociedad, la economía, la 

práctica social y hasta las aulas escolares en su especificidad histórica, política y cultural. 

Y desde una postura crítica, entender la relación .. y compromiso que tenemos con la 

sociedad y reconocer nuestra par1icipación activa 'en °la producción de conocimientos en 

su dimensión igualmente política y culfu1:ai, :,e~n,.doiide el poder, la resistencia y la 

intervención humana puedan. con~6rtirs~·;.e~· ~¡~,ri~1Ít~s · .• centrales en la lucha por el 

pensa111iento y ap1·endizaje"cdt¡.c~.--·· :~·x::~.: .. ~.~-.~-?~··'·:~··.·.·t~t·· 
De esta forma, se dei:ivitári'I¿~ ~6d6rie~-'.q'.~€ ~{r~q~{e1·~n ¡l.ar~ reéup~t;~r Ja práctica 

... ·. ·._ -· .. ·-~; .. ·. -':-· ·, /i -.~·_):;:·:.::--:.[·(·: .... ~,;_,,·;.:-~:;.>~: ,:~::,-·,- ~''>·'·:~ ·;-.1...,. .. , .\ ,. r.:._· )'.'_;- -<;.- -~-. -'~r:-:·.-__ . -~~¡;.·:·:~.--:{\ -- :;\'.·-~---···7~ - ---~~-,. · :· .. · 
de la orientación ed.ucativá no.'sól?.t?i1:e1·.Esta:do';~e'.rvféxico "sino: que .·en't1ria'yisión 11lás .· 

::~::,~::~:.::":~."~tL~i)i~~\~~~~~:~;.~~!i~iRl~1~:!t.$if it~:..: 
la práctica cotidiana con la te6fí~ i~stítu6ioil~l; d~flni~n·d~ ~n pdineríi i~st~~c"ia~ el marco 

. .... . . 96.. .. .. ' . . . . .... . ... 
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cual ha sido generada desde las políticas educativas que al respecto han sido tomadas, y 

que se hacen presentes al e·ditar un texto por el Depa11amento de Educación Operativa en · 

el Estado de México, concretamente por la Subdirección de planeación. e in~estigación 
educativa en Ja Cd. de Toluca y que es llamado Manual para el Servicio de Orientación 

Educativa en escuelas secundarias, y en donde todo orientador técnico (nominado por 

escalafón) debe basar su actividad cotidiana. 

Sin embargo, el mencionado manual ha sido muy cuestionado por los mismos 

orientadores técnicos, quienes consideran que no existe una especifidad en sus funciones, 

por consiguiente se desprende una tergiversación del quehacer orientativo cuando es 

llevado a Ja práctica, sobre todo cuando las diferentes líneas de mando (supervisor, 

director y subdirector escolar) consideran que pueden modificar las funciones orientativas 

a su libre albedrío, modificando a su conveniencia las tareas de orientación y generando 

con ello una desvinculación entre la teoría y la práctica que realizan los orientadores. 

Por lo tanto, es necesario realizar en dicho manual una revisión, pai1iendo del 

marco teórico sobre el que se fundamenta la orientación en el Estado de México con el 

objetivo de hacer una reconceptualización de la práctica de la orientación educativa, y 

desde un elaborado entendimiento teórico ubicar a ésta en funciones propias de su 

quehacer, en donde sean comprendidas la clase, la familia, la sociedad, la economía, la 

práctica social y hasta las aulas escolares en su especificidad histórica, política y cultural. 

Y desde una postura crítica, entender la relación y compromiso que tenemos con la 

sociedad y reconocer nuestra pa11icipación activa en la producción de conocimientos en 

su dimensión igualmente política y cultural, en donde él poder! lare~ist¿nci~ ~. fa 
intervención humana puedan coiiveítirse en eleménfos ·centrales en. ,la :lucha )lof:el 

pensamiento y aprendizaje crítico.'' 
. ' '- ' _· -,<' : ._,;:··-:)··:'' .- . ,.. 

De esta fonna, se derivarán las ~cciones · qJese req~iera11 p~ra fecup6rarla práctica . 

de la orientación educativa no sólo en el Est~dode"Mé~icC> sinÓqÚe en una vlsiónmás 

amplia puede ser el pu11to Ae parii<la ~~r~· gener~r.';mevas· ~~pe~~átivas; ta~t; _en: 1a . 

orientación como en la educación misma. bentro de estas ~cciones es impo~1ante vincular. 

la práctica cotidiaila con.la teÓrí~ institucional, definiendo en p~imera instancia, el marco 
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teórico-metodológico en función de una pedagogía crítica que por ende se definirán las 

funciones del orientador y el desmrnllo de un trabajo multidisciplinario annónico 

específicamente en esta institución 'escolar -Sec. Of. Nº· 162-, involucrando a padres de 

familia y a la comunidad, y de esta f'onnaproyectarse hacia otras esferas involucradas 

más directamente en la lucha porun¿ rihevajusticia social. Ello implica que se consideren 

seriamente las historias pefs~ll~i~s el~ ·los orientados, es importante hablar de sus 
···-:-',..-:-.".·-.:,<,-·-·- ,• . ' 

experiencias y de sus perspectivas futuras. 

Para hacer más tangible esta propuesta, es imp011ante que se propongan acciones 

inmediatas que coadyuven al desanollo de la reconceptualización de la práctica de la 

orientación educativa en el Estado de México, para lo cual se han considerado, de 

acuerdo al trabajo de investigación que se llevó a cabo, las siguientes acciones en sus 

respectivas áreas: 

1 .- Condiciones laborales: debido a que existe un manejo arbitrario acerca de las 

funciones del orientador, asignándole tareas (por las diferentes autoridades) que no tienen 

con-epondencia con el servicio académico que ofrece, se propone que directamente en el 

manual de orientación educativa estatal se delimiten las funciones del orientador, en 

donde prevalezcan las académicas: asesoría de alumnos, entrevistas con tutores, detección 

de alumnos con problemas de aprendizaje, prevención de problemas sociales, 

infonnación profesiográfica, entre otras. 

2.- Recursos profesionales: debe tenerse en cuenta la fonnación profesional de los 

futuros orientadores en la asignación de nombramientos, ya que ello es un problema 

actual debido a la insuficiente preparación académica para desempeñarse en esa función, 

esta situaciónprovoca.la P,()C~ pem1anencia delos:orientadores en las instituciones y la 
improvisación de sus· aqcioneM··'>· · 

a) Es indispensable el conoclmiento . de las funciones académicas :del• o¡·ientador, 

por pa11e de los directivos escolares, profesores y ¡)ad~~s ·de familia, con la 
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finalidad de evitar la sobreestimación o subestimación de las funciones del 

orientador, por el contrario brindar: 

b) Apoyo en las tareas del orientador tanto en recursos financieros como 

materiales. 

c) Reconocimiento del trabajo docente del orientador. La referencia es a la labor 

que esta desempeñando frente al grupo, en un espacio cun'icular. 

d) Debido a que Jos grupos escolares tanto en la Sec. Of. Nº 162 como en otras 

secundarias estatales son caracterizados por el sobrecupo de alumnos, es díficil 

la patticipación de todos los orientados en una relación individualizada con el 

orientador técnico. Por consiguiente se propone, para cubrir el proceso 

orientativo en cada alumno, que cada grupo sea subdividido en pequeños 

subgrupos que permitan la posibilidad de un trabajo efectivo y controlado. Los 

grupos de discusión son adecuados para favorecer la verbalización de los 

afectos, manejar diversos temas, sobretodo los que encauzan al alumno al 

manejo de los temas que por el momento son de su mayor interés. Esta fonna de 

trabajo pe1111itirá al orientador que al acercarse a cada pequeño grupo, su 

relación sea mayonnente objetiva por la cercanía que establece con cada 

orientado que integra un grupo subdividido, y finalmente pueda generarse el 

proceso orientador, basado en cie1to vínculo afectivo, de compañerismo entre 

orientador-orientado, sin represiones o autoritarismos, sino al contrario, en una 

relación de amistad, de comprensión y auxilio en el proceso de toma de 

decisiones, ello pennitirá que el orientador brinde un apoyo relevante para el 

conocimiento de la realidad de 'cada orientado, con el objetivo de realizar su 

ubicación opmtuna en eHa y de esta fonna contar con bases para el desaiTOllo 

de sus proyectos .. 

En este sentido, al relacionar orientación-realidad social y trabajar dicha relación 

de fonna simultánea cuando ~s llé~~da a la. práctica, no es tarea únicame.nte del 

orientador o del educador, sino también de las decisiones que en materia de política 
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económica y educativa se adopten. Por lo tanto, las escuelas no van a cambiar la 

sociedad, pero se puede crear en ellas, apoyados en la orientación, reductos de resistencia 

que proporcionen modelos pedagógicos para nuevas fonnas de aprendizaje y de 

relaciones sociales, fmmas que pueden ser usadas en otras esferas involucradas más 

directamente en la lucha por una nueva moralidad y un nuevo punto de vista sobre la 

justicia social. 

Al elaborar dichos modelos pedagógicos los orientadores y/o investigadores deben 

trabajar de fonna colectiva en el análisis y exámen de las condiciones contextuales desde 

el aula escolar hasta la comunidad en sí, en este caso con toda la marginación 

socioeconómica que existe en la mayoría de los municipios del Estado de México, sin 

olvidar las caracteristicas que definen su cultura y por ende el ambiente familiar, factores 

que de acuerdo a esta investigación y en específico con la población de Ja Sec. Of. Nº 162 

son los más preponderantes en el proceso de toma de decisiones del orientado. Es pues, 

una meta que se dirige a lo que debiera ser la base de todo aprendizaje: la lucha por una 

vida cualitativamente mejor para todos. 
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