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I N T R o D u e e I o N 

si se entiende por educación aquel proceso mediante el cual 

el hombre a lo largo de su vida adquiere hábitos, valores y todo 

un bagaje cultural que conforman sus actitudes hacia la vida y. 

por ende, su personalidad, se debe precisar como todo un proceso 

espontáneo o intencional, según el grado de participación cons--

ciente o inconsciente de los involucrados en él, que además pu~ 

de ser parcial o integral si permite el desarrollo de algunos 

rasgos físicos, psíquicos y ~aciales, o Uien la totalidad de --

éstos. 

En este trabajo se considera que la educación debe ser int~ 

gral, a fin de que el ser humano pueda desarrollar plenamente -

sus potencialidades; u.sí mismo, se enfoca en la c<luc.:ación 1 inten 

cional 1
, es decir, ctquella que s~ imparte en una inGtituci6n es

colar, en este caso en el plantel O~ del Coleyio de Bacl1illeres, 

Institución a ni\·el medio superior, que b.:tjo ciertos objetivos y 

políticas determina el conjunto de estrate•Jias acordes a propi-

ciar el desarrollo del educando. 

Por otra parte, se cons ider.J. que al educar se está •ar ien-

tando' al individuo p~ra asumir ciertas actitudes. Ue ahi que el 
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-,, _______ , 

eje central sobre el que gira la~üiyestlgaé:::i6n, sea la 'Orient!!_ 

ción Educativa•. 

El objetivo principal de esta Tesis es pr~sentar una res~ 

fta del papel que ha asumido el orientador escolar en la intit~ 

ción mencionada, para lo cual es necesario establecer las hip2 

tesis primarias con el propósito de detectar: A) Si éste ha 

fundamentado su rol en los lineamientos teóricos propuestos 

por la política educativa del Colegio de Bachilleres y O) Si -

estos lineamientos responden a la Política Educativa Nacional. 

En virtud de lo anterior, se debe hablar del orientador -

en sentido práctico, ya que su labor incide básicamente en --

los involucrados en el proceso en9ci'\anza-aprcndizaje, por lo -

que es necesario invcs tigar la rcpercus l.Ón que ha tenido la --

actividad de éste en el educando y el cducLidor con lo cual se 

establecen las siguientes hip6tesis secundarias: 

Hipótesis a} El orientadoI:" escolar PlH::dc coadyuvar a mcj_Q 

rar el proceso cnsunanza-aprendizajc, en es-

t.e nivel (medio supcri0r), si su participa--

ción es activa. 

Hipótesis b) Dadas las características ins ti tuc iona les --

del Colegio de Bachilleres, el papel del ---

orientador es desconocido por los involucra-

dos en el proceso ense~anza-aprendizaje. 
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Para desarrollar las hip6tesis mencionadas, se muestran en 

el primer capítulo los fundamentos teóricos que permiten conceE 

tualizar a la orientación educativa, así como los enfoques que 

de ésta se siguen a fin de estructurar el marco teórico que ap~ 

ya los argumentos expresados a lo largo de la investigación. 

El segundo capítulo tiene como objetivo ubicar a la orien

tación educativa en el marco del Colegio de Bachilleres, para -

lo cual se indican aquellos principios de su política educativa 

que se vinculan con la orientación. También se analiza el enfo

que que Bachilleres sigue con respecto a este quehacer educati

vo, así como la trayectoria que ha seguido el Departamento que 

coordina este servicio, además de hablar de los programas de 

orientación establecidos en lu institución mencionada, a fin de 

detectar si contemplan tcoricümente las necesidades reales de -

la comunidad escolar. 

La parte medular de cstu investigación 1<1 constituye el -

tercer capítulo, yn que está enfocado cspecí'ficamenle al papel 

del orientador en el plantel 09 'Arag611' del Colegio de Bachi-

lleres. Ademas se senalun las caractcrí.stic<:1.s del plu.ntel y a -

través de la información obtenida en la investigación de campo 

se ubica al orientador en cada una de las áreas de la orienta-

ción con el propósito de confrontar las actividades teóricas con 

la realidad. 
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En el cuarto y Último capítulo se habla del oriencador -

escolar corno profesionista, pedagogo y/o psicólogo, así como -

los beneficios que reporta el trabajo en equipo. Además se se

~alan algunas alternativas que apoyarían el trabajo del orien

tador en el citado plantel y que podrían subsanar alqunas defi 

ciencias, ~ fin de que el servicio de orientación sea más efi

caz. 

Finalmente sa presentan alguna~ conclusiones para verifi

car la válidez de las hipótesis propuestas. 
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CAPITULO I 

L A O R I E N T A C I O N EDUCATIVA 

Este capítulo tiene como objetivo presentar someramente la 

orientación educativa, precisando los elementos que subyacen en 

ella en la conceptualización que algunos teóricos han hecho de 

la misma, así como vislumbrar su origen como quehacer educativo 

y las modalidades que ha tomado, ubicándola, desde luego, den-

tro del contexto económico, político y socL.ü. En el primer --

apartado se señala su conceptualización y elementos implicados 

en ella. En el segundo se desarrollan los diferentes enfcx:.Iues -

que ha tomado la Orientación Educativa en nuestro Puís. Y en un 

tercero y último apartado se habla de la oLientación escolar, -

vocacional y profesional. 

1.1. conceptualización. 

Partiendo del hecho de que la Orientdción Educativa nace -

como una necesidad hist6rica, se analizará el por qu6 üe esta -

afirmación, .:isí como los elementos que considero íntimamente r.2. 

lacionados con este quch;:iccr cd11cutivo. 

El elemento básico de la orientación educativa es: el hom

bre, definiendo a éste, como ut1 sc1· bíops.icosocial por sus 
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caracteres físicos, psicológicos y sociales, lo_~ ~~_alea_~ se ,en

cuentran íntimamente relacionados y que al conjugar!9e ·,COnfor-

man la esencia misma del ser humano. 

Ahora bien, si orientar significa encauzar o dirigir ha-

cia 'algo', lo ideal es que el hombre se dirija hacia el desa

rrollo de sus potencialidades y caracteres que le permitan una 

relación plena. 

Bien sabemos que el hombre no.es un ser aislado, sino un 

ser social por naturaleza, actuando en sus interrelaciones con 

los demás elementos de la sociedad. De ahi que el camino que -

siga no sólo estará determinado por su deci.sión personal aisl.s 

da de toda inferencia externa, sino que ésta repercutirá en su 

decisión. 

se entiende, además, que la forma de ser de un individuo 

no presenta la categoría de permanencia total, es·aecir, dadas 

ciertas condiciones sociales y su afluencia en la mente, el --· 

hombre puede modificar sus conductas a tal grado que la imngen 

que lo caracterizaba en un liernpo cumbic con el transcurso de 

éste. 

No se entiende, ni tampoco se dusea presentar al hombre -

como un sujeto que cambie su personalidad de un día a otro, en 

realidad se desea dejar claramente cstablacido que se concibe 

al hombre como un sujeto actor <le su prop1u histot:"ia, involu-

crando su hacer individual con su hacer socia l .. 
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otro elemento quo se conjuga en el campo de la Orientaci6n 

es la Sociedad; tenemos que el hombre se encuentra vinculado a 

otros por medio de una relaci6n humana permanente, acción reci

proca que conlleva determinadas formas de convivencia, obede--

ciendo a usos y costumbres generalmente extendidas~ 

Por otro lado el hombre formado por la influencia directa 

de la sociedad debe a éstil su manera de sor: asi sus valores, -

creencias y actitudes no serán mús que reflejo de su contexto -

social ya asimilado .. Aún cuando no os propósito profundizar en 

el análisis de la sociedad, se debe enfatizar que dado que en -

la estructura de nuestra sociedad existen cL:1scs sociales, se -

encuentran diferencias marcadus cntce los individuos on cuanto 

a valo~es, lenguaje, oportunidades cducativus y üSÍ mismo en la 

satisfacción de sus nccosiúadca. 

Lo anterior nos hace suponer que existen clases mun privl-

legiadas que otras al contar con posibilidades de lograr un de

sarrollo mayor de sus potcnciulid<:iclt.:!s como scx:- hum<.lno .. 

El hombre se encucntru vinculado menta lmcnt<~ d otros con -

los que convive socidlmcnte dP.sempef'iándonc como parte del grupo 

y actuando de maneru acor<l~ con Ql estddo cultural <lcl mismo. -

El grupo le reclamó una ubicación en cuanto a su calidad parti

cular y llna contribución a su conservación que le permite alean 

zar su pro•Jrcso .. l)c ahí que 141 persona tit:: .:id.J..ptn a su medio a -
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través de un proéeso .de socialización al· darse el vehí.culo de 

transición psicocultural de la persona a la sociedad. 

Ahora bien, se persigue corno meta en cualquier sociedad 

no sólo que el individuo se adapte a ést~, sino que se inte-

gre a ella a fin de ser un hombre partícipe de su conserva--

ción y desarrollo, la orientación educativa como práctica pl§ 

neada y organizada institucionalmente si responde a las nece

sidades tanto sociales como individuales. 

Otro elemento ligado a la Orientación es propiamente la 

Educación, actividad peculiar y natural en la convivencia de 

los hombres. Peculiar en cuanto que no hay set: humano que pu~ 

da prescindir de una ü.Cción educativn (reflejo de la más sim

ple sociabilidad) a lo largo de su vida; natural, en la medi

da que ninguna sociedad puede sobrevivir en tiempo, ni crecer 

en su sentido especial, si no es mediante ol incremento de su 

población que al renovarse se ve en la necesidad de formar y 

orientar a sus nuevos congéneres. 

Así la sociedad al reconocer el poder Je la educación, -

no sólo advierte su sentido benéfico, Bino que con base en -

ello la procura, la organiza y la establece institucionalmen

te. 

A través de la educación se pretende integrar, modelar y 

orientar la vida de la sociedad, sin embargo, no se debe olvd 
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dar que.las condiciones econ6micas son determinantes y decis1 

vas al encauzar el destino del hombre y por ende de la sacie-

dad. 

De lo anterior se desprende que la educación es uno de -

los instrumentos que la sociedad utiliza para su conservación. 

Es decir, al educar se pretende formar un tipo de hombre 

orientándolo a seguir caminos deseables para el funcionamiento 

de la sociedad. 

De acuerdo a lo anterior, se define a la orientación ed~ 

ca ti va como: aquel proceso media ntc el cual se 1 ayuda' al hom 

breen" ••• el desarrolle de los caracteres individuales que 

mejor condicionan su personalidad con el medio en que vive 11 
-

{l) 

Esto es un problema ya que implica la confluencia do dos 

preocupaciones inherentes a la educación; la de formar al in-

dividuo por sí mismo y lu de prepararlo, no obstante para la 

función social que le .secá propi.cia. 

De ;:i.hÍ que f!e afirme: "Educar no es a<luptai: .... al indi-

viduo a un idcdl :i.!Jstructo O.el espíritu y a unu. form.J. del ca-

rácter (dócil, tranquilo, conformista, etc.) sino c:xplotar tg 

das sus virtualidades y desarrollar sus intereses hasta. el l.i 

mite de sus cap<J.cidadcs" { 2 }, pura que éste pueda int~grarse 

{l) GAL, Rogcr. Lu Oricntución Escolar. Oucnos Aires, Kapeluz, 
l 97 5. Pag. 4 • 

(2) Ibidem. 
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a la sociedad, desarrollándose.como un.ser humano pleno. Por -

lo tanto, la finalidad de la educaci6n debe ser: lograr el de-

sarr.ollo integral del hombre. 

Pero, ¿C6mo se resuelve la problemática de la educaci6n,-

mencionada anteriormente?, como se decía, si bien se debe oriell 

tar al hombre al desarrollo de sus potencialidades, éstas de--

berán encaminarse hacía su integración en la sociedad, la cual 

como ya se indicó tiene fines tanto de conservación como de --

progreso. De ahí que la sociedad tome en sus manos a la educa-

ción y con é$ta a la orientación educativa como práctica de la 

primera. 

Desde mi parecer si la Orientación es una práctica educa-

ti va, al educar se e!ltá orientando y así. como se establecen li. 

neamientos en la educación institucionalizada, también se scñ-ª 

lan los parámetros a seguir en orientación. 

con lo anterior se cnfatiz6 acerca de los eleme11tos pri--

mordiales ligados u l<J. Orientación: l-iornbrc, Sociedad y su enl-ª 

ce con la Er]ucación, a continuación se :¡ituar<Í a la orienta---

ción como práctica cd~tc<Jtiva y socializador:a. 

Si se habla de los orígenes <le la orientación como qucha-

cer cd1..1cativo institucionalizado, se ti.ene que no fue sino ha.§_ 

ta que fenómenos de orden económico, .sociul '} político coloca·~ 

ron al problema de la orientación como una nccesidLJd histórica. 

Reseñando somci«:imente, euamlo el destino del homlire esta-
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ba determinado, desde fuera, por su nacimiento (origen fami--

liar) la· orientación no fUe considerada como necesidad. Se n2 

·cía como hijo de artesano, campesino, comerciante, etc., y 

por ese hecho el destino ya estaba trazado, no le quedaba al 

hombre más que continuar la estructura que socialmente estaba 

determinada. 

El problema del hombre era la adaptación forzada a su --

destino, ya qua sólo la rebelión o.aventura podían romper con 

la influencia de los medios sociales sobre el individuo. 

Lo anterior se veía como algo natural debido a la estra-

tificación socio-económica que imperaba en muchas sociedades 

y que conllevó a que el individuo recibiera o no cierta form~ 

ción y pretendiera o no, tal o cual oficio, e~ Uecir desde ~u 

nacimiento se preparaba ul niño para su condición, el hecho -

de que no existiera movilidad social le hac lil aceptar y hacer 

suyas las costumbres, maneras de pensar y de vivir, iqnorando, 

en la mayoría de los c<isos, sus potcnci~llidadcs. 

Aunque hubo humUi:es qu~ irz.poniénck,se a ] a co.:icc ión del m_g 

dio rompieron con las limitaciones y loyrclrun de .J.lQuna manera 

sobresalir por encima de loD demás, 110 interesa hablar de esos 

genios de naluralczas poderosas, sino vislumbi:-ar el origen de 

la orientación educativa como necesidad económica, política y 

socia 1 .. 

continuando con las disertaciones si.; ve que en un --
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régimen de sumisión de la individualidad a la sociedad, la ma

sa de las naturalezas comunes sólo puede aceptar y somet~rse -

hasta llegar a ignorar sus posibilidades ••• no sospecha cuanto 

más hubiera podido desarrollar porque no se le ha ofrecido nun 

ca oportunidad de experimentarlo" (J) 

con esto se ve que las condiciones económicas, políticas y 

sociales que sometían al hombre y lograban que aceptara su des

tino, al modificarse exigirían que ~l hombre se prepare para -

esa nueva sociedad, que lo colocará ante una gama de alternati

vas, consecuencia de la misma transformación social, despertan

do inquietudes en 61, tanto para lograr su desarrollo total co

mo para ele~ir el o los caminos más adecuados que le permitan -

éste. 

No debe quedar sin aclararse que en la actualidad tampoco 

existe movilidad social, aparentemente sí, incluso se establece 

la falacia de que a través a~ la educación 8t-) puede ascender de 

clase social, lo cual bien analizado no es verdad, yu. que sola

mente se ha11 ampliado los mirgcnes de cadil clase social en don

de el individuo se mueve, se afirma lo anterior al señalar que 

cada clase social conlleva una serie de carilctcrísticas propias 

y no por poseer o alcanzar alguna de ellas se cambia de clase; 

(3) GAL, Rogec.: oo. cit., pág. 9 
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por ejemplo, el hecho de que uria ·persona de. clase proletaria se 

saque el premio mayor de la lotería no implica necesariamente -

que ascienda a la clase burguesa. 

continuando con el análisis histórico tenemos que la orien 

tación nace como necesidad de acuerdo a las condiciones imperan 

tes en la sociedad a principios del a iglo XX en los Estados Un! 

dos bajo el principio de guiar a los estudiantes hacía una ade

cuada elección de trabajo, siendo la orientaci6n profesional la 

primera modalidad de la orientación educativa, esto debido al -

cambio que se operó con el maquinismo en el sector económico, -

donde era esencial colocar a la gente adecuada en el lugar pre

ciso, lo que significó que con base a las capacidades del hom-

bre se diera su inserción .::i.l apura to productivo u fin de lograr 

una mayor product:ividad y la suti~facción personal al estar co

locado en el lugar que le pcrmitieV<\ desLln:ollarse. 

Hecho que demuestra que la orientación fue un servicio pa

ra el desarrollo indugtrial y no prccinamcnte para el humano. 

Más adelanl:e, el contacto cor1 el educando revcl6 que po--

seía una serie de i.n~cg1_1ridades y dificultades, ampliándose en

tonces la acción de la orientación hacía unLi asistencia más am

plia y completa con el fin de orientarlo n1ejor para la vida pe.f. 

sonal y desde luego social. 

Así, aiguiendo las palabras de Hoger Gal, ''orientar es cn

forzarse por saber de que manera pueden desarrollarse al máximo 
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las fuerzas latentes de cada personalidad en formación: es bu~ 

car en que sentido puede realizar su plenitud_cada ser humano" 

(4) 

Esto como se mencion6, sin olvidar la dialéctica que exi~ 

te entre el hacer individual y el social, de lo cual se despre~ 

den las dos dimensiones de la Orientación, a saber: 

- La primera dimensi6n se sitúa en el plano personal 1 10 indi

vidual', consiste en preguntarse qué factores personales, in 

telectuales y emotivos caracterizan al sujeto para recibir y 

escoger un determinado tipo e.le ayuda. Esto es la información 

interna de la Orientación. Claro está algunos factores pcrs_Q 

nales no serán vistos exclusivamente como tales, por ejemplo: 

sexo, cultura, nivel socio-económico, etc., lo que permite, 

por otra parte, hablar de una problC:!má tic a oz: ienladoru. de -

subgrupos. 

- La segunda dimensi6n se sit6a a escaln social 1 10 colectivo' 

tratándose de la información externa relativa al mundo cir-

cundante de la sociedad en la que se 5itúa el sujeto y que -

puede incidir de manera más o menos prer.;inn'3nt:e :Jobre el de·

sco personal. Es el medio social con sus faclo.cus condicio-

nantcs como el contexto económico y el réyimcn político. 

(4) GAL, Rogcr.: QE: cit., pág. l 
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Ahora bien, estas dos dimensiones no siempre s~ encuentran 

en armonía, ya que como afirma Drevillón ••. u La Orientación in-

dividual suele concebirse como el resultado de buscar una espe-

cificación del hombre comprometido hasta cierto punto en la vi-

da social, especificación que favorece si no es que comporta n~ 

cesariamente, la actualización de las tendencias más profundas 

del ser". (5) 

A mi parecer el dilema entre lo individual y lo social se 

resuelve mediante un proceso natural,· es decir, el individuo es 

susceptible de asimilar cierta cultura con buse a su capacidad, 

al participar en su medio llega a constituirse en sujeto de la 

cultura, capaz de recibir. y de usufructuar en su conservación y 

en su acrecentamiento, pasando a ser considerado un ser humano 

integrado a la sociedad. 

Además, hablar de sociedad implica continuidad y ésta se -

logra en la medidd que existe una participación común de rela--

cienes humanas de gran complejidad, ya que la convivencia no se 

limita a un simple cstnr, ni a \.ln actuar aislado, sino en rcla-

e ión con los demás, tipi.ficando así formas Lle vida, hablando de 

grupos t1Umanog (homl.Jres, mujeres y niños}, diversificando actit~ 

des y necesidades en donde la arrr.oniz.ación implic'"-u:fi lu. ;:iutént.i-

ca integración social, tarea explícita de la Gducc.1.ción y de la -

Orientación. 

según lo visto, se entiende por Oriuntación Educativa al --

(5) DREVILLON, J. Orientación Escolar y Profesional. Barcelona -
Ed. Laia, 1974. pág. 11 
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proceso de 'ayud~ para que el hombre logre su reaÚzación per

sonal Y: se . ...,e., no como una actividad circunstancial enfocada a 

úO ·.-sólo ámbito, sino .como algo continuo ligado al proceso nat_!! 

rai"- del desarrollo del ser humano, además de ser una acción c,g 

mún'en la que cada elemento involucrado tiene su cometido a 

r·ealizar. 

Además, la Orientación Educativa no se realiza únicamente 

a través de una relación bipersonal., ya que se orienta también 

en situaciones de grupo como la familia, clase escolar, reunig 

nes informales, etc., considerando aspectos como el ámbito, el 

número de personas, sexo, edad, etc. 

Cabe aclarar que siendo el campo de la educación la misma 

sociedad, la Oriuntación Educativa se ubica en toda ella, es -

decir, se 1 orienta' en los diversos grupos sociales, así como 

en todas las instituciones que la sociedad a través del Estado 

conserva, organiza y se vale para ello. 

Una de las instituciones en la cual se apoyu la sociedad 

os la escuela que responde a una variedad conjugada de facto-

res que se resumen en la necesidad social de oduc<-tr u. la por-

ción de la población que la reclama ayudando al mantenimiento 

del sistema social. 

La escuela ofrece ventaja::; como: poder educativo, frente 

a otras instituciones, primero porque en ella la educación -

tiene el car:ácter de una educación conslanlemcnte intenciona-
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da y por su pronunciado carácter de organización. 

El papel de la escuela en la sociedad es tan importante -

para la misma, que se vale de ella para proveerse de los recuE 

sos humanos que requiere su sistema económico, político y so--

cial. De ahí. como se habíu dicho, se •orientará' al hombre --

para desempeñar un papel adecuado en la sociedad. 

Si la orientación educativa se inició exclusivamente como 

apoyo profesional debido a las condiciones que poco a poco se 

fueron modificando, hubo un movimiento de apertura a la orien-

tación escolar, pasando a figurar prácticamente en los sis te--

mas educativos de los paísco que motivados por el desarrollo -

técnico y económico se encontraban con obstáculos para su pro-

greso. 

Uno de loo obstáculos radicaba precisamente en º ••• el e~ 

ceso de vocaciones jurídicas o literarias en ciertos p~íses en 

vías de desarrollo" (G). se vio que éste y otros obstáculos se 

podríun elimina~ si a través de la orientación se trataban de 

vincular los intereses y valores nacion.dlcs con los personales. 

com1iderando u.lgunas características de L:i. ~·wciedad modef. 

na se destacará la neccs idad de l lcvar a la pr5.cLicu la orient~ 

ción educativa dentro de las escuelas. Los aspectos que presen-

tan una .Í.ntima rcl::ición, además de urgente aplicación de la ---

(6) REUCBLIN, M. Lfl Orientación Escolar Y Profesional. Barcelo
na, Ed. Oik,Js-Tau, 1972. pág. 18. 
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orieritación son: 

1) Dada la evoluci6n de la vida misma, el mundo presenta una -

mayor complejidad que en otros tiempos, donde los caminos a 

seguir estaban trazados y presentaban una permanencia total 

durante la vida del hombre; hoy en día la posibilidad de 

cambio es tan constante que, hablando de ocupaciones, se 

ofrece al estudiante una amplia gama de posibilidades. 

2) Por las características económic.as, políticas y sociales se 

ha ocasionado que el hombre viva con incertidumbre, umbigu.2 

dad y confusión. de valores que hacen de él un ser desubica

do. 

3) La saciedad que se ha tornado más competitiva conlleva un -

sistema aducativo estructurudo bajo ese principio, propi--

cianclo qui.'! el estudiante tenga poco tiempo pat-a reflexionar 

en su hacer y mejorarlo, presentándose problemaD como: 

a) Aumento de la deserción escolar. 

b) Elección inadecuada de asigfülturas o carr:erus. 

e} Pérdida de intcr-éG y 

d) Falta de metas concretas. 

4) El sistemu económico, sobre todo en los países Cilpitalistas, 

al caracterizarse por- la desigual repartición de riquezas, -

propicia problc111i3s escolares que requieren de una debida --

atención, por ejemplo: 

- Muchos estudiantes ul no tener un papel constructivo que -
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desempe~ar en el desarrollo de nuestra sociedad, por falta 

de oportunidades (dependencia econ6mica y falta de empleo), 

utilizan su energía (socialmente hablando) de manera inad~ 

cuada. 

5) Los estudiantes {adolescentes y jóvenes) no encuentran una -

orientación adecuada, por las condiciones sociales, para bu~ 

car el significado de la vida; procupación fundamental para 

ellos al cuestionarse sobre: ¿Pa.ra qué estoy aquí? y ¿qué -

puedo hacer para justificar mi existencia?. 

Sucede en nuestra sociedad que dado el av~nce en compleji-

dad y, por ende, en conocimientos, se motiv,J. al hombre a desa--

rrollar su nivel cognoscitivo dejando a un lado el afectivo y -

social, excluyendo el derecho de autodeterminación; lo que a la 

larga causa e~traqos c11 su l1accr. 

La orientación educativa cumplirá con su propósito en la -

medida que le .oirva al individuo para conocerse a sí. mismo y --

alcanzar la plenitud de su vidu. Y no hablo de tratamiento ter-ª 

péutico, sin0 de prcii:..:tica educa.t;iva que conlleve en forma activn 

al educando con su entorno. 

r.a misma sociedad moderna propicia problemas no sólo del -

educando, sino también del eclucaclor, por las razones siguientes: 

- Si se habla de la Orie11taci6n EducaLiv~ dentro de la escuela 

se debe menciol'l.ar no sólo al educando sino también al educa--

dar. como elemento importante dcntL·o del proceso de enseñanza-
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aprendizaje implica necesariamente la relación dialéctica edu

cando-educador, debido a que no sólo el educando aprende, ras

go que siempre se le ha asignado debido a que se encuentra en 

una etapa de formación, llámese nifio, adolescente o joven. 

El educando también enseña. Si bien es cierto que el edu

cador posee un cúmulo de experiencias, un bagaje cultural que 

ha alcanzado a lo largo de su vida y una madurez manifiesta, -

en comparación al educando, se ha considerado como el único e~ 

sef\antc, aspecto en el cual no estoy de acuer<lo porque consid_g 

ro que aún el educando, con todas sus limitaciones {generalmen 

te debidas a su edad), también puede enseñar al transmitir sus 

propias apreciaciones de la vida. 

- Por otr.o lado, algunos opinan que la escuela al tener la mi--

si6n de educar sóio implica el enset'\ar de unos (educadores) a 

otros (educandos} y sólo aquellos que están en proc.:eso de for

mación (como si éste terminara en L:t.lguna etapa) necesitan de -

orientación. 

- Considero que se debe hablni: de un proceso enseñanza-aprendiz-ª 

je y del educador-educando rolaciorw.dos düüécticamente y vis

tos comb centro de interés por lu oricnt~KiÓn educativa. 

Sin emliurtjo, ,:i través del análi!;is de artículos relacion-ª 

dos con la Orient<J.ciún, ::;:e ve que la mayoría, si no es que to-

dos, hablan siem?re de ésta diricJidn al educando y poco hacía 

el educador, ya que, éste debe funcionar como orientador .. 
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Ma. Victoria Gordillo nos dice: ºEntendemos que la orient.s 

ci6n educativa es un proceso educativo individualizado de ayuda 

al educando en su progresiva realizaci6n personal, lograda a --

través de la libre asunción de valores y ejercida intencional--

mente por los educadores en situacionefJ diversas que entrañen -

comunicación y la posibiliten". (?) 

Si bien el educador puede y debe ar ientar a sus alumnos, -

dada su experiencin, necesita de orientación para desarrollar~c 

corno profesionista, específicamente en el campo de la. docencia, 

y así lograr un mejor descmpeíl.o en su medio labocal. 

l\sÍ como se enunciar-en algunos problcmi.is que presenta el -

educando en la soci~dad moderna y nu ncccniclud de orientación, 

seílalaré algunos relacionados con el educador: 

1) El cGmulo <le conocimic11tos ha alcanzado limites extraordina-

rios. oía a dia se dl.!scubrcn nuevos conceptos rcL:1cionados -

con lus diversas áreas <lel conocimiento. El educador se en--

cucntra. con lu ncce:ii<.lad Uc actuulizursc pu2~a. preparar mejor 

sus clases. 

2) oebe capacitarse didácticamente para utilizar, de la mejor -

manera, los recursos disponibles. 

3) oebcrá aprender a adaptar recursos didácticos d las necesidi!_ 

def:i locales y regionales, para cstabh~cet un mejor· vinculo -

(7) GOHOILJ .. O, Ma. Victoria. J:.a Orient_aciÓQ.~~-;!; __ Pro~ Educa
tivo • Pamplona fü:ipall;:,, Universidad de Navarra, 1975. pág. 
1or,. 
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entre él, los conocimientos y los educandos. 

4) Además, deberá poseer una adecuada información sobre la fase 

evolutiva de sus alumnos, los conflictos inherentes a ésta,

con el propósito de entenderlos y establecer mejores condi-

ciones educativas al lograr interrelaciones más óptimas con 

quienes trabaja. 

Los aspectos anteriores son centrales, en los que el educ~ 

dor necesita de orientación educativa. Ya que si bien posee una 

profesión que lo J1ace ser especialiata en 'X' &rea del conoci-

miento, necesita, sobre todo si trabaja en los niveles medio y 

superior, una formación.pedagógica básica que le permita desa-

rrollurse eficazmente en su labor educativa. 

Toda cstn problemática, tanto del educando como del educa

dor, es objeto de acción dentro de L:.is escuelas, que sólo puede 

entenderse objetivamente dentro de los marcos económicos, polí

ticos y sociales de un país. 

P<li:Lic1ido de cst;:i ubicuc.Lón se \'C qnc la orientación educ-ª. 

tiva ha estado ar.ticuladu al desarrollo hi~tórico del Estado en 

nuestro país. 

IJa situación económica de México ha experimentado una se-

rie de desequilibrios durante los últimos diez años, que desde 

luego han repercutido en el Sisternn Educativo Naciunal y, a sí 

mismo, han dete~minado los objetivos, alcances y limitaciones -

de la orientación educativa. 
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Algunos aspectos a resaltar son: 

Cambios sucesivos de paridad del peso mexicano frente ál·d6lar, 

devaluaciones que implican: 

- Inflación sin precedente que provoca: 

crisis económica. 

Reducci6n en los niveles de bienestar social. 

- Problemas en los sectores de la economía, etc •• 

La complejidad de la crisis qµe vivimos y cuya incidencia -

abarca todas las áreas de la competencia del Estado Mexicano, -

propicia el cslablecimicnto de una necesaria racionalización de 

los recursos financieros, buscando unu eficiente y Óptima aplic!!_ 

ción de los mismou, en la atención de diversas necesidades sOCii! 

les sobre todo las consideradas de orden prioritario. 

l\nte esta siti.rnción L1 movilidad tlr.! los suctorcs producti-

vos y otras áreas del desu.ri:-ollo económico y social se ven sus-

tancialmente afectadas como el sector educativo. 

Se dc<licn aproximadamente el 5X del Pt-oducto Interno Bruto 

(PIB) a la educación, pocccntuje mínimo si se analiza la necesi

dad real de educa.e ión de 103 mexicanos. Esto genera una ser ic de 

consecuencias que repci:-cutcn en la eficacia del Sistema Educati

vo Nacional, tanto en el aspecto cualitativo como en el cuantit!!_ 

tivo y que indiscuLit.lcmcntc se reflejan en el Servicio que de -

oricntac ión educativa se proporciona .. 
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Ante este panorama y viendo los problemas específicos que 

debe considerar la orientación educativa, se analizarán a con-

tinuación los diferentes enfoques que en esta área se han se--

guido. 

1.2. ENFOQUESEN LA ORIENTACION EDUCATIVA. 

Tratando de ubicar a la orientación educativa en el con--

texto de nuestro paLs, en este apartado se puntualiza sobre --

los enfoques o modalidades que ha tomado. 

A) EL ACTUARIAL.- Esta modalidad entronca con la psicotécnica 

norteamericana de principios de este siglo. El test es el -

instrumento fundamental para conocer aptitudes o intereses 

del cstudiunte o joven que debe elegir un.:i cari=era o un tr-ª 

bajo y puede ser asistido por un psicólogo si " ..• éste pue-

de encontrar ent:re las oportunidndcg existentes .:t.quellas --

que se ajustan a las posibilidades y gustos del futuro pro-

fes1onal". (B) 

LOS supuestos de este enfoque son: 

1.- 1 El adolescente dada la problemática que le es propia 

u no está en condiciones de l lcgar a una decisión por si 

mismo" (9 ). Desde luego <-1ue no estoy de acuerdo, ya que si 

(8) BOHOSLAVSKY. R. Ori~ntw.c ión Vocacional. La Estrategia Clí
nica. 6ta. Ed., nuenos Ju.reG, EU. Nueva Visión, 1979,Pág.15 

(9) Ibid. Pág. 16 
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bien es cierta esa problemática se le puede 'ayudar' a de

cidir, y, no hacer esto por él, sería creo un grave error. 

2.-•cada carrera y cada profesion requieren aptitudes especif! 

cas que son definibles a priori, además de mensurables y -

más o menos estables a lo largo de la vidd. Tampoco campa~ 

to esto, ya que si la vida misma presenta una dialéctica -

clara, las profesiones y las aptitudes inherentes a ella -

desde luego que cambiun y, además 1 no se pueden medir con 

exactitud. 

3.-'El sujeto desconoce sus intereses y, el goce en el estudio 

como en la profesión, dependen del interás que se tenga 

por ellos1
• Quizá el indiviauo no sea consciente, o bien no 

haya definido sus intereses en cierta etapa de su vida en 

la qua se le podrá 'ayuda~'. 

4.-'Las carreras no cambian, la realidud sociocultui:al tampoco, 

por esa razón se puedo predecir el futuro desempeño de ---

quien se ajuste a lo que hoy es determinada carrera o prof~ 

sión•. Indiscutiblcmentl.! que no comparto esto, ya que la -

realidad sociocultural se moclific<J. constantemente por dive.E, 

sas causas, así como li.1s carreras o pr:ofesioncs que forman 

parte de ésta. 

5.-'El psicólogo debe dcsempciléu- un rol aconsejando al joven, y 

no hacerlo ql.,lc incremente inJustarnente su ansiedad, la cual 

debo ser aplacada 1 • con este supuesto se afirma que el Úni-
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co capaz de 'orientar' es el psicólogo, aspecto en el que 

difiero porque, si bien es cierto que éste posee una prep~ 

raci6n adecuada para entender y ayudar al joven, también -

lo está el pedagogo y otros que no siendo especialistas 

tienen interés y capacidad para 'ayudarlo'. 

Ahora bien, el concebir el educando como objeto mensura--

ble, posible de determinar sus aptitudes e intereses partiendo 

de materiales psicométricos que ge~ei;almcnte c3t5.n elaborados 

consinerando car~cterísticas socialús, cultur~les e idcolÓgi--

cas para un grupo de individuan de otro contexto muy diferente 

al de los estudiantes meKicunos, se producen resultados no co_n 

fiables. Además, e.s:.:a mod"-llido.d propicia L1 dependencia sujeto 

-orientador-objeto-alumno, ya que el primero determina y marca 

la finalid~d del segundo, en cuanto a sus preferencias profe--

sionales. 

Este enfc:que estuvo muy generalizado en nuestro paí.s du-

rante algún tiempo, hoy día para algunos orientadores en lo -

más confiable: lo que se explica por la penetración ~ultural -

norteamericana. 

D) EL ADMINISTRATIVO.- Sus principios tienen como base el or--

den y la disciplina de los escolares. 

su concepci?n prioriza el control de lu conducta de los --

alumnos sobre cualquier actividad académica. México ha se--
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guido esta modalidad y la aplica en las escuelás que depen

den totalmente del Estado, así en las secundarias oficiales 

el orientador tiene asignada como función principal, amone~ 

tar o 'reportar' a los alumnos indisciplinados. La discipl~ 

na ante todo para el buen desarrollo del futuro ciudadano, 

parece ser su lema. 

Lo importante de este enfoque no es el individuo en sí mis

mo, sino su conducta que puede propiciar problemas institu

cionales si no es ~ontrolada. Los aspectos esenciales son: 

- Importancia sobre todo al nivel cognoscitivo más que al -

afectivo. 

- Controlar todo (sin analizar las causas reales) y 

- Establecer medidas corrcctivns para el buen funcionamien-

to de la ins ti tuc ión. 

Enfoque, desde mi punto de vista, imparcial, ya que .se olv_b 

da que se orienta a los alumnos, seres con potencialidades in

telectuales y afectivas intimamente relacionadas, y, desde lu~ 

go, también con limitaciones, y no a una institución 1 fria 1 
-

llamad¿i escuela en abstrncto. Porque, además, la escuela 1 es' 

en la medida que hay sujetos. 

C) EL CLINICO.- Este enfoque, según algunos, es considerado de 

concepción psicop~tologista, ha estado presente en la Orie!! 

tación a nivel nacional. Concibe al adolescente como un su-
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jeto 'anormal' cuyo comportamiento debe ser tratado en el -

cub!culo, en donde a través de un tratamiento psicoterapeú-

tico logrará resolver su problemática. Esta modalidad defi-

ne a la orientación vocacional como: 11 Colaboración no dire.2. 

t'iva con el consultante que tiende a restituirle una identi. 

dad y/o promover el establecimiento de una imagen no con---

flictiva de su identidad profesional 11
• (10) 

Para esta modalidad, los psicólogo9 opinan que la elección 

de una carrera y un trabajo puede ser asistida si el joven 

puede llegar a una decisión personal responsable. Opinión -

en la que estoy enteramente de acuerdo. El principal instr~ 

mento es la entrevista, pero no el único. 

El psicólogo se abstiene de adoptar un rol directivo, no 

porque dc~;conozca las posibilidades de un 'buen ajuste', sJ:. 

no porque considera que ninguna adaptación a la situaci6n -

de aprendizaje o trabajo es buena si no supone una decisión 

autónoma. 

supuestos de esta modalidad: 

a} 1 El adol~~centc puede lleg~r ~una decisión si logra resol-

ver los conflictos y ansiedades que experimenta hacia su -

futuro. Para esto es necesaria la ·~yuda' orientadora'. 

b) 1 Las carreras y profesiones requieren potencialid.:i.des que -

no son especlficas, por lo tanto no pueden ser definidas a 
(10) DOHOSLAVSKY, Rodolfo. op. cit., pág. 18 
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priori' ; . Esto es. cierto, si, como ya habia dicho, existe 

un avaric~ complejo en la ciencia y la tecnología. 

c)' oe la personalidad del. individuo dependerá el vínculo en-

tre los estudios y la profesi6n, así como la satisfacción 

que éstos le provoquen'. Es cierto ya que como dice Engle 

y Snellgrove: ºLa personalidad es el patrón único e indi-

vidual de la vida de una persona: la suma da sus actitu--

des características hacia otra~ personas, sus h<Íbitos de 

pensamiento y forma de expresión, sus intereses y ambicio 

nes, su plan de vida y la actitud general hacia la misma" 

(ll)' con lo que se afirma que tanto la elección de carr~ 

ra, el aprovechamiento en los estudios, así como el desa-

rrollo profesional están detcrminudos por la personalidad 

del individuo .. 

d) 1 La realidad socioculturul cambia inecesantemcnte, surgen 

nuevas carreras, especializaciones y campos de trabajo'. 

e)' El adolescente debe desempeñar un rol activo_ El psicólo-

go debe csclarec~r la inform3ci6n 1
• 

Se habla J0 cote t.;.\nfcquc de que el oricntildor deberá :ier 

un psicólogo clÍnic-o, ya que cuenta con estrategias adecuadas 

para ayudu.r al adolescente. En lo personal no creo, vuelvo a 

repetir, que el psicólogo sea el único capaz de orientar, 

ademi'is de que deQe trabajar con otros profesionistas para que 

(ll) ENGLE Y SNELLGROVE, Psicología. Principios y Aplicacio-
nes. trad. A~ Flores Medina, México, Publicaciones Cultu 
~;:;l. 1982, pág. 133. -
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su labor sea más eficaz. 

·Esta modalidad, a pesar de los principios que maneja, en 

nuestro país se ha centrado exclusivamente en problemas de la 

personalidad y no en problemas de 'orientación educativa'. Es 

decir, se aplica a conductas 1 enfermag 1 y no 'sanas', siendo 

que debía emplearse en ambas. En México se le ha dado a este 

enfoque, como se señaló al principio, una concepción psicopat2 

legista. Quizá la causa sea la carencia de recursos económicos 

y humanos (especialistas}, porque implica una atención person2. 

lizada en la mayoría de los casos; aunque se puede trabajar -

con grupos operativos. 

D) EL PROFESIOGRAFICO.- surgido dentro de los Últimos diez --

años dentro de lu orientación vocacionul. Considerado como 

uno de los enfcques más económicos en cuanto u tiempo y re

cursos. so basa en informaciones escritas (folletos, por -

ejemplo) sobre lns profesiones que el t..!Jludiunte puede se-

guir, en las cuales sólo rosal tan el pci: fil del egresado, -

las aptitudes deseables del que cliqe, 1 .... !l campo de traba Jo 

que tendrá, etc •. 1'nmbién ln información puede ser verbal y 

gira sobre los mismos tópicos; en u.mbos ca!30Ei l;:¡ orienta--

ción va dirigidd de líli.illCra impürsonal a grupo8 de pcrsonu.s 

1 interc~adas 1 en elegir, ad~más de •preocupadas 1
, aspectos 

en los que difiero da.do que a través de estos medios no se 



••• 31 

permite·- al individuo una reflexi6n concienzuda, ni un reco

nocimiento real de sus potencialidades e intereses. 

Lo central de este enfoque es el 'ahorro•. Ahorro que al -

país, a la larga, le cuesta caro, porque él mismo no se pr2 

vee de los recursos humanos que requiere para lograr su de

sarrollo, y esto entre otras causas por la deficiente orien 

tación impartida, ya que implica formar individuos para --

ejercer una profesión quizá dis~ante do su capacidad y de -

la oferta de trabajo del país. 

A raíz do los resultudos tanto positivos como negativos, 

de estos enfo:;Iues, ha surgido uno que senala que si bien la 

orientación escolar es una tarea concreta de la escuela, no lo 

son los problemas académicos que comunmente cnfi:enta, sino que 

también son reflejos de Li.s vivencias quf! el estudiante tiene 

en otros grupos o instancias, y qua, además, sus repercusiones 

se revertirán tüml>ián on elL:.1s. 

De ahí que se requiere de un trabajo coordinado entre el 

orientador y las instan.ci.:ts involucradas, 

A esta forma se le ha denominado el enfoque Social-Insti

tucional y tiene sus base:.; conceptuales en ül socioanálisis, -

el cual considera como determinantes a las influencias políti

cas, cultu.rale;; e históricas en l.a villa, y en la dinámica de -

la institución educativa. 
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Este enfoque implica ubicar a la práctica orientadora más 

en las tendencias hist6ricas que en el marco de un psicologis-

mo. 

Desde mi parecer, este enfoque es el más viable dadas las 

condiciones de nuestro pa!s; lo determinante para que éste sea 

operativo, y a su vez eficaz, dependerá de los principios que 

sostenga así como de las estrategias que utilice. Parece ser -

que esta modalidad ya se está considerando como rectora en alg~ 

nas inst.itucione:J edl!cativas de nuestro país, en el Colegio de 

Bachilleres, por ejemplo, .razón entre otras, que despertó mi -

interés por conocer como Bachiller(~s actúa res pee to a la ar ie,!! 

taci6n educativa, y cu51 es el papel del orientador en uno de -

sus planteles, lo que constituye la esencia de ecte trabajo. 

Antes de analizar esto, pasemos al siguiente y Último apar

tado de este capítulo, donde se enfatizarán los diferentes tipos 

de orientación t.=:ducativu así corno sus carLicterísticas. 

1, 3. TIPOS DE ORIENTf,CION EDUC!ITIV/\. 

He percibido, a través del análisis de algunos materiales, 

un uso indistinto de los términos orientaciún educativa y orien

tación escolar. Pienso que la segnndR es un tipo o mo<lalidad de 

la primera basdnda¡ne en las disertaciones iH1chas, plasmadas en -

la primera parto de este ca.pítulo, sobre el hecho innegable de -
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que se educa en toda la sociedad, y que educar es orientar, se 

afirma que la orientación educativa se realiza a través de los 

diversos grupos e instituciones de la sociedad, entre ellas, -

la escuela. 

He dividido a la orientación educativa, para_su mejor es

tudio, porque de hecho la Orientación es una, y, apoyándome en 

algunos argumentos en tres tipos, a saber: 

- Orientación Escolar 

- Orientación Vocacional y 

- Orientacion Profesional. 

'ripos que se hallan· presentes de manera conjugada dentro 

la escuela, pero no nsí en todos los niveles escol.::ires (pienso 

que esto representa una fulla en materia cíe oriontación educa

tiva), s<.~ lleva como prtictic;:t educativa, ¿Por qué? Quizá en el 

segundo capítulo se dé respuesta a esto. 

Ahora procederé a desarrollar estos tip05 de orientación 

educativa, sobre éstu en su conceptualL.~üción, st.:: habló lo su

ficiente en el primer apartado, de ahí se pase inmediata.mente 

al análinis de los tipos. 

1.3º1. Orientación Escolar. 

La orientación t.?scolnr es aquella que acontece en el mar

co de la it;lstit.ución educativa escolar. o~ ahí que se diga que 

es un servicio indisrensablc en todas l~s escuelas. Necesidad 
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que no se experimentó cuando el educando no e.~~ tenido en cuen 

ta en el proceso ense~anza-aprendizaje, Y. la escuela funciona-

ba ajena al medio social. 

No es sino hasta principios del siglo presente, cuando --

por el advenimiento de la industrialización y, consecuentemen-

te, por la necesidad de mano de abra especializada, se presio-

n6 a la escuela para que aportara ésta. 

El alumno cmr.ienza a ser visto con más comprensión y con 

la intención de ser aprehendido en su realidad socio-humana, -

asistiéndolo en suz necesidades de adaptación y estimulando --

los aspectos positivos en relación a ella. 

Nace la orientación escolar con el reconocimiento de la -

realidad del educando en oi, de sus fases evolutivas, con su -

problem5tico propia, 11nra que. puedo dedicarse a los estudios -

con posibilidades de rendimiento satisfactorio. 

La orientación escolar se define como: " ••• la personal]: 

zación Je l.::i. educación con la finalidad <le lograr un ótimo d~ 

S«rrollo en •.::l estudiante como individuo 11 

(12) 

Con rcl ación o. lo anterior 9C pueden scí\u.lar lns bases -

de la orientación escolar: 

l.- La orientación es antes que nada el i.:econocimicnto de la 

unicidad del individuo. Cada individuo es Único dada la -

conformación de sus caracteres físicos, psíquicou y soci,!! 

(12) HILL E. G. Orientación E.scoL:ir y Vocacional. México, Ed. 
Pax, 1973. p¡g. 5 
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les. 

2 .- Pero más que reconocer las diferencias , individuales·, se' de-

be tener un profundo interés y preocupaci6n por la importa!!. 

cía de cada individuo (educando). 

3.- Al tener conciencia y preocupación por el educando, la ---

acción a favor de éste sería consecuencia natural. 

Por medio de la orientación escolar se estará individuali-

zando la educación, al dar aynda al educando en las exigencias 

de aprendizaje que se le presentan,. y en su addptación emocio--

nal y social (ayudándolo a madurar). 

Así, algunos aspectos que podrían se!'íalílrse como principios 

significativos de este tipo de orientación son: 

1.- ver al educando en su realidad biopsicosocial. 

2.- Resvetarlo en esa ronlidad. 

3.- Orientar al. educando paru que desarrolle su autoconfianza e 

indt!pcndenc ia. 

4.- Sensibilizarlo en su relación con lou demás. 

5.- Obtonec li1 suficiente información sobre él y su medio. 

6.- Atender, sin distinción, a todos los educandos. 

7 .- Procurur .::i.ctuar de m.:tnera profiláctica más que curativa~ 

8.- Establecer un clima de confianza. 

9.- Interesar a todas las p~rsonas relacionadas en el proceso 

de educación. 

10.- Llevar' la or;lentución escolar como proceso contínuo y no -

como una acci6n esporádica. y 
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11.- Tener cuidado al emitir juicios sobre el educando, no olvi 

dando que es un ser en evolución hacia la madurez física y 

mental. 

Ahora bien, considerando los principios mencionados, s~ -

pueden sefialar aquellos objetivos de la orientación que-concue~ 

dan con la educación en sí misma: 

- Orientar al educando para que aproveche su tiempo y energía -

y logre un mejor aprovechamiento ~n sus estudios. 

Orientarlo a desdrrollar sus aptitudes y aspiraciones para -

guiarlo mejor a su realización personal. 

- Asistir al educando en .cu'bnto a su autoconocimiento, a su vi

da intelectual y emocional. 

Orientarlo hacia el empleo adecuado de sus horas de ocio. 

- Proporcionar- vivcncÜJ.8 que lo p1·cpu.rcn pura u.sumir los vale-

res que guíen su conducta. 

- Asistir al educando en sus dificultades con los estudios, pr.Q 

fesorcs, comµañcros, padres, cte. 

- conducir ul educando a desarrollarse integralmente como ser -

huma.no. 

Así, un buen servicio de orientación en una escuela o sis

tema escolar, se brindará en la medida que los practicantes de 

la orientación lleven a cabo ciertas funciones, además de eva-

luar críticamento y mejorar sus programna. 

Algunu.s de las funciones que el orientador debe realizar -
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para alcanzar· los objetivos seBalados serían: 

- Función de Planeaci6n.- Se refiere a establecer los objetivos, 

así como los cursos de acción que se seguirán durante el año 

escolar. Esto implica revisar resultados (evaluar) y observar, 

concretizando las necesidades del medio escolar. 

- Función de Organización.- Implica coordinar recursos humanos 

materiales y técnicos. Esta función no puede ser estática, ge 

neralmente se van organizando las actividades de acuerdo a 

las necesidades que se presentan. 

Función de Atención General e Individual.- La primera tendrá 

como finalidad proporcionar ayuda a todos los educandos en su 

formación socio-moral, cultural, etc.; la segunda, atender a 

los estudiantes con mayores dificultades l!n los estudios, o -

en su relación con los demás. 

Función de consejo y de Relación.- Se d~.ucrán poseer los da-

tos o informaciones suficientes para poder apoyur en cada ca

so y, además, estilLleccr relaciones armoniosas con todos los 

miembros de la comunidad escolar. La información L5.sicd que -

el orientador deberá poseer si pretende proporcionar un buen 

servi~io es acerca de: 

a) La estructura fisiobiolÓgica. 

b) Las características intelectuales y emocion~lus. 

c) Los irlteréaes, aptitudes y habilidades. 

d) Las características de sociabilidad, etc. 
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Generalmente los problemas académicos absq_,,rben la mayor -

p~rte de 1~ orientación escolár, pero junto a ella merecen ---

igual atención los problemas de indole moral y social del indi-

viduo, ya que como dice Hill E. George " La orientaci6n es -

el aspecto del servicio educativo que trata de ayudar al nifio -

(educando en general) considerado como individuo a. comprenderse, 

a entender su medio y las demandas de éste y a dar lugar a una 

·razonable armonía entre su ambiente_ externo y él mismo" (l 3 ) 

oe hecho todos los problemas que presenta el educando y 

que requieren del apoyo de la orientación se pueden considerar 

personales. 

Si consideramos que a nivel medio superior es más apremia~ 

te la orientaci6n, por la edad de los educandos un su mayoría, 

tenemos que los prob lemu!3 se encuildriln en dus cutegorías: 

1 .. - DÚsqueda de Identidud.- 81 cducandu a ~stos niveles atr'1Vi.2. 

sa por la adolescencia, etapa consiclei:a<la <le trün9ición, en 

donde se enfrenta. a sí mismo, cuestion<lndose soln:e aspectos 

existencialt.!s como: ¿QWén .:;oy?, ¿Qué rli:-"bo i:ech~'l./.Ur::?, ¿Cu.:í-

les son mis ideales?, ¿uué sicjnific<i L..1 gente para mí?, etc. 

Se baya ante todo en un medio Llonclc n.i.die le dice que~ hncer, 

cómo hacerlo; cuando antes siempre se lo habían dicho. 

2.- Problemas de Transición.- El educando, al pasar de un nivel 

(13) !IILL E. George. op. cit., pág. 14 
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a otro, suele experimentar dificultades personales y acad! 

micas que frenan el avance en sus estudios y que ••• "Sur--

gen de una inhabilidad para hacer frente a las demandas --

académicas o por cambio en las circunstancias personales" 

(14). 

La orientación puede ayudar al educando a concebir en téf, 

minos de la imagen que tenga de sí mismo, sus propios valores 

y metas, proporcionándole, entre otros, los siguientes servi--

cios: 

l) Análisis individuales. 

2) servicios de orientaci.ón educacional y ocupacional. 

3) consejo para resolver sus problemas pursonalcs, etc. 

Vemos que en las escuelas no se propicia la ayuda a los -

adolescentes para que se co11ozcan como personas y s~ desarro--

llen moral, emocional e int.electualmcntc. !·.hora que much,1s ve-

ces la escuela ayuda al estudiante, pero la familia lo obstac~ 

liza, de ahí. que la orientación c~colar deba involucr<J.r a ésta. 

La orientación escol¿1r es un proceso cducuti vo u. t.ravés -

del cual se asiste el educando ~on la finali.du.C de que puedé1 -

obtener un pleno rendimiento en las uctivinadi:=s escvl.:1.res y ;.;g_ 

ciales, desarrollando sus aptitudes e intereses paca alcanzar 

el fin de la cducaci6n: el desarrollo integral. 

Ahora bien, nu se debe tomar i'\ la orientación escolar con 

(14) NEWSOM.E, Ae La Práctica de la Orientación Escolar. Barce
lona España, Ed. Oikos-Tau, 1979, pág. 77 
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un paternalismó alienante; se debe asistir y orientar, pero hJ!. 

cer sentir al educando que es él mismo quien debe.resolver sus 

dificultades. Así la orientaci6n escolar debe propiciar viven

cias que le posibiliten el camino hacia la madurez. Sin olvi-

dar que los factores económicos, sociológicos y pedagógicos de 

la orientación pueden observarse a escala de cada individuo en 

particularr debido a que las mismas influencias ejercidas so-

bre los individuos pueden tener sobre éstos resultados muy di~ 

tintos. 

La orientación escolar se debe fundamentar en la cduca--

ci6n integral, sin imponer principios ni oficios, simplemente 

mostrando al educando el ilimitado panorama natural y social, 

así como los bienes culturales y materiales acumulados por la 

civilización, la forma de llegar a ellos y a su realización -

personal. 

1.3.2. orientación vocacional. 

Empezaré por señalar cómo se ha definido a la vocación; -

generalmente, se ha entendido por vocación el 'llamado 1 o 1 in

clinación natural 1 a determinada profesión o cnrrera. La voca

ción es el encuentro de aptitudes con el intcres en torno a a~ 

tividades sociales, es decir, la conciencia alcunzada por el -

individuo con respecto al e.jcrcicio de 1.::l actividu.d que m.5.t:; s~ 

tisface sus necesidades y uspirac iones .. 
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La vocación es una actividad diná~Í.ca 'Y .ad~ul~ida y no es 

algo innato, es decir, el punto d~ infÍ.~e~~ia~ ~o;i~educativas 
que recibe el individuo. 

La vocación dice orevillón 11 es una estructura jerárquica 

de los personajes en el cual un rol ocupa un lugar predominan-

te hasta el punto de subordinar al mismo los demás roles, que 

están siempre presentes pero según las situaciones, juegan un 

papel complementario o se inhiben" (·lS}. 

Partiendo de estas conceptualizaciones, los objetivos de 

la orientación vocacional serían los siguientes: 

1.- Orientar al educando para que conozca sus aptitudes, inte-

reses y aspiraciones. 

2.- Dar a conocer la realidad de trabajo. 

3 .. - Dar a conoce1- las .:iptitudcs y capacidad necesarias que re-

quieren las profesiones. 

4.- Orientar para que el educando elija la profcoión que mejor 

se acomode a él. 

La orü:nt.dción vcx.::acion<J.1 debe tener en cucntu loG nivc--

les de aspiración, y la real existencia. de posioilidades para 

materinlizar tales aspiraciones. Por otra parte, la orienta---

ción vocacional está viciada de supuestos negativos como el de 

colocar al homl>re correcto en el luqar adecuado y ver ul hom--

(15) DREVlLLOt.:f, J. Diccionario de PedagoqÍa, Ed. Lal.Jor, p. 887 
cit. por Fernández Adalberto en La Bducaciór •. constantes 
y Problemática actual. 3ra. Ed., 13.J.rcelona, Ed. ceac,S.A. 
1980, pág. 528. 
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bre como un objeto de observación¡ se debe ver al.sujeto como 

un proactor de c6nductaa, es decir, un actor de su vida, con 

capacidad de decisión, con posibilidades de elección, ya que 

ésta es algo que le pertenece y que ningún profesional, por -

capacitado que esté, tiene derecho a expropiar. 

Es en la adolescencia donde emergen dificultades y solu-

cienes de indole vocacional, entre los 15 y los 19 años apro-

:ximadamente se delínean con más claridad los conflictos rela-

tivos ul acceso al mundo adulto, en téx:minos ocupacionales. 

Un orientado~ vocacional, por otro l~do, no debe ver lo 

qde el adolescent~ 1 es 1
, sino ayudarlo a encontrarse, ya que 

lo más preocupante pura éste es lo que 1 pueda llegar a ser• a 

Debe t.ener l.iicn e L.11:0 que el ndolescente no está determinado 

p.-isivamonto por la CLlcuclu, lu familia. o el tra\Jajo, re5altan 

do así. la importancia de nu hacer. 

Definir parn el adolescente su futuro no es sólo determ1 

nar qué hacer, sino quién sor y quién no cer, clarificando su 

ldeolo1')Ín e inclusive su identidad scxu.J.l y ocupucional. 

''Ori.~ntur vocaciones ••• es orientar para la V.L.da" (l
6

) * -

Esto hace de la elección un momento cr Í.tico de cambio en la v.f. 

da de los individuos, porque dependiéncJo de lu fonnLl como en--

frenten ~sto depender~ uu des,lLrollo ulterior. 

Cabe prcgU.ntarsc ¿Cómo influye el contexto social en lu -

(ló) BOHOSLIWSKY, R. op. cit., pág. 153 
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elección vocacional?, veamos: el sistema de valores de una co

munidad determina el sentido y la existencia del campo vocaci.Q 

nal; además, el contexto social influye también en los aiste-

mas de gratificación (ingresos), movilidad social, así como 

prestigio. De ahí también la importancia de la educación y, 

por ende, de la orientación vocacional que constituye un medio 

para acceder a un rol ocupacional adulto. 

Por otro lado, el futuro nunca es abstracto, ya que no se 

piensa en una carrera despersonif icada debido a que conlleva -

la cristalización de relaciones interpersonales pasadas, pre-

sentes y futuras. 

Señalo a continuación las fases por las que pasa el hom-

bre ante la elección vocacional, siguiendo a Bohoslavsky: 

- Elección Fantaseada.- Se presenta hast<i promediar la adoles

cencia. 

- •rentativa de eleccíón.- Se conjugan en esta fase los intere

ses, ca¡_n:i.cidades y valores con algún propósito vocacional. 

- Elección realista. 

81 adolescente, generalmente, concurre al servicio de o-

rientación en el momento de la exploración, aunque al proceso 

de orientación terminará hasta la cunsol1dación ele una identi

dad profesional, muchos años después. 

NingÚÍ1 pr.oc13so de orientación voc.1cional se considera CO_!!! 

pleto si no incluye en alguna etapa del mismo el SLUTiinistro -
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de información con respecto a las carreras, ocupacioneS,- áreas 

de trabajo, demanda profesional, etc. 

El objetivo de la orientaci6n vocacional dice Bohoslavsky 

es: " .... Transmitir información y simultáneamente corregir im! 

genes distorsionadasº {17). La distorción de im5.genes expresa 

características personales y emergentes del contexto social. -

Por esta razón se recomienda que existan organismos dedicados 

a recolectar y elaborar fuentes de .información y asesorar a --

los centros de orientación vocacional. 

Para llevar a cabo una adecuada orientación es importante 

averiguar, sobre un empleo, no sólo los aspectos económicos o 

de los estudios necesarios para ccuparlo, sino también mostrar 

los aspectos psicosociale~ ya que si bien " 1 os folletos y 

descripciones de trabajo, los salario!J, son impot:tantes, sólo 

son una pequeña parte de la realidad que está hecha de todas -

las irnplica~ioncs que supone el estilo de vida global de unu -

profesión" (l8 ) 

Es práctica común., por otra parte, se¡;iar,1r la oL·ic.ntac.ión 

vocacional del resto de la orientación, lo que no debería ser 

si se toma en cuenta que la decisión vocacional e3 un aspecto 

vital del deaar.rolJ.o del joven. Así, la <Jrientación vocacional 

no es simplemente dar información o explorar las aplit:udcs y -

(17) Ibid.,p&g. 162 
(18) NEWSOME, A. EJ?.,_ _ _c;_!.!:_., pág. 76 
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los intereses, sino 1 guiar 1 a la peraOna -para_que llegue a un 

entendimiento de sí misma, de sus valores y deseos. Por lo que 

la orientación vocacional es un proceso largo en el que se de

be inducir a los estudiantes a considerar su vocación antes de 

q~e se sientan motivados a hacerlo; aún cuando lo que más les 

preocupe sean los problemas inmediatos (académicos) y no de -

elección. Esto subsanaría, en parte, el hecho de que los estu

diantes acudan ul servicio de orientación al final de su carr,g 

ra, por encontrarse en un estado de confusión vocacional, cuan 

do ya ha pasado tiempo y éste se ha dc::.;pcrdiciado. 

La orientación vocacional debe propiciar un proceso de e~ 

ploración de sí mi!lmo, proceso que no todos aceptan porque ven 

una intromisión en ou vidll, o bien temen no tener intereses --

reales o capacidad para lograr un papel aceptable en la socie

dad, que le permita estar ul estudiante conscient·..: de :oJUS aptJ:. 

tudes, intereses y, así, estar en posibilidad de eh~cci6n. 

Esto contribuiría <3. contrarrestar- l<L~ falsas expectativas 

que del orientador se tienen, por ejemplo: 

- Lo~ orientadores sólo dan informu.ción. 

- Los orientadores buscan empleo (r;1unque no quieras). 

- Saben todo acerca del mundo laboral, y 

- No se interesan en los sentimient:os y valores de la persona. 

Cada ·insti~ución escolar est5 obliqacla a eliminar estas -

falsas expcctativun, por los medios que estén a su alcance, --
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procurando una vez logrado esto establecer un ambiente de con-

fianza y responsabilidad mutua. 

Por Último, y para pasar a la orientaci6n profesional, s~ 

Halaré que según varios autores la orientación vocacional y 

profesional significan la misma cosa; pienso que una precede a 

la otra, y que además la segunda no sólo debía ser un servicio 

para los educandos, sino también para los educadores, dada la 

problemática que en el primer apar.tado señalé como inherente a 

este grupo .. como dice Ferreti " ••• la oriunt.ación vucu.cional -

es la elección racional basada en una vocación reul, análisis 

del mercado de trabajo y posibilidades profesionales"(l 9 ), ---

agrego; preludio de su acción como profcsionistn y esquematizo 

la relación: 

Vocación ; Empleo-Trabajo = Ingr~sos y vida 

con lo cual pretendo dejar establecida la rclr::i·.:!iÓn entre 

estos elementos, y su vinculación que se va gestando cuando el 

individuo al tener cierta voc.::ición, puede desarrollarse prime-

ro como esLudiantc, que tendrá en la mira obtener un rol ocup~ 

cional que le permilirá, al obtener ciertos ingresos, un cier-

to nivel de vidu. 

1.3.3. Orientación Proíesionu.l. 

se define a la oi:ientación profesional como el conjunto -

de técnicas, que tratan de proporcionar a cada individuo la si

(19) citado por Nt5rici G. Imídeo. Introducción a la orientación 
Escolar, nuenos Aires, i<apeluz, 1976, pág. 96 
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tuación laboral adecuada a sus aptitudes para facÚitar su rei!. 

lización personal y su rendimiento en el trabajo. 

Así, la orientación escolar es ya una orientación profe-

sional por cuanto los estudios determinan la profesión futura 

del interesado, porque coloca al individuo, primero, en el lu

gar donde desplegará mejor sus capacidades escolares, luego -

sus aptitudes particulares, y, por Último, en la especialidad 

u oficio que le convendrá mejor. 

El objetivo de lLl orientLJ.ci6n profesional ~s '' ••• conse-

guir disminuir cada vez rncín el número de seres humanos que --

arrastran toda su vida una actividad que en verdad no han ele

gido o han elegido mal y que realizan su tarea a desgano o por 

lo menos sin inter6s'' (20). 

El individuo mejor encaminado podr.:l intervenir eficazmen

te en la actividad económica de su país. 

El principal problema que plu.ntea la orientación profesiQ 

nal es la armonizñ:ción de los defWO!'J e intereses pen~onales -

con las cxigcnci.:1s ':.! nccc::;id:idcs s0ci.:ilcs. 

Se ha visto a la orientación profesional como un instru-

mento puesto al servicio exclusivo de ciertas clases sociales, 

mientras que el individuo sólo ha sido considerado en cuanto -

parte de colectivicbdes claramente determinadas, y no por lo -

que él mismo rcpresentu.. Así, la orientación profesional es -

(20) GAL, R •• op.cit., eág. 2 
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más una cuesti6n social que de aptitudes personales motiqado -

por el reparto de funciones y especializaciones de la sociedad 

actual que impone que los trabajos deban ser planificados. 

La misi6n de la orientaci6n profesional debe ser la armo

nizaci6n de las necesidades individuales y las sociales. Así, 

el orientador deberá propiciar que el individuo se preocupe -

por poseer información no sólo referente a los oficios, sino -

también a la vida social y profesi~nal, con la idea de que al 

final de su escolaridad tenga una visión más real que le pcrm_b 

ta integrarse a su mundo económico, social y político; lo que 

lleva implícito lograr su desarrollo como persona adulta. 

La orientación profesional requiere de una completa infoE 

mación respecto al campo externo de las profesiones, la que se 

puede obtener a través de: 

- oocumentos sobre los diferentes tipos de estudio, con las ss 

lidas profesionales, exigencias mínimas e incluso con indi-

ces socio-económico$ (niveles salariales y de demanda}. 

- Pláticas o secciones de iuform.:ición,n corgo de distintos pro 

fesionales. 

- Visitas a centros de trabajo. 

- Exposiciones referentes a las posibilidades locales. 

Es necesario que se utilicen métodos pedagógicos activos 

con la fin~lidad· de obtener información objetiva sobre las sa

lidas escolares y profesionales que se aLren al alumno, para -
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que su elecci6n, sea, libre y adecuada, sin olvidar.que el-indi

viduo áe forma por el choque entre sus aspiraciones y las rea

lidades que lo obstaculizan. 

Se dice que la orientaci6n profesional debería comenzar -

en la escuela elemental a través de una acción predispuesta P1! 

ra el trabajo, ganando intensidad en la escuela media y supe-

rior. Recordemos que al educar se orienta, y que se educa u -

orienta para la vida. 

En el nivel bachillerato se deberá procurar el objetivi-

zar (orientando) hacia una formación profesional, discriminan

do aptitudes en los educandos, ya que, si no se consigue pre-

cisar la carrera que más interese y convenga a éstos, les ayu

dará al menos a encontro.i: el 5.rcn. de estudios más adecuada. 

También a nivel superior se hace necesario continuar el -

servicio de orientución profesional, u. fin do ayud~r u.1 princi 

piante a adaptarse a ese ciclo, posibilitar su formación prof~ 

sional más eficicnLe, reorientar en algún curso, proporcionar 

información Q.C'.:uuli7.adn. del mercado de trabajo, etc.; esto su.e_ 

sanaría algunos problcm<J.s que se presentan a este nivel 'i' que 

pudieran ser: 

- Exceso de matriculados en algunas facultades o escuelas. 

- Falta de matriculados en otras. 

- Elevo.do Índice <le deserción escolar. 

- Elevado número de egtudiantes inadaptados a los cursos~ 
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- Elevado número de estudiantes capacea/que -~o· pro9l:es~~,-~ etc. 

Tenemos que los tópicos sobre los que d~b.e.~Í.a ·g:tral:' la:.:·-,-

orientación profesional serían~ ·:~:" :_;~{:,'.~>~:.:~'-; 
a) Estudio a las profesiones. 

,,-· ' 

" · - e ,e• -J.~.~ -, ";~¡;~\ .. 

b) Estudio de las condiciones para la pt~pif·~~l~~;:a~ :l,os. profe 

siena les. 
-· · -º~·\ ~-·~~·-~>~'?;:'- :)·~-~J~~- \C~.:; ~'.~ '-i~~·: 

·.-.. ,- \ ·-· 

c) Estudio de las necesidades y posXl:liü.a~d~~- ~~;Jj;~~i<l~a'1es del 

medio, y 

d) Estudio de las condiciones humanas necesa:ias para el ejerc! 

cio de las diferentes profesiones. 

con base a esto, la p~e-orientación profesional sería la -

orientación vocacional, que es el proceso mediante el cual el -

educando toma conciencia de sus posibilidades pcrson.:\les para -

el desempeño de las actividdUes necesarius en la vi.da social; -

sin embargo, requiere de una orientación profesional que le pef. 

raita d1;::;pc:.:tar •,rn r;oco m:15 el. gusto por ciertas actividades pro 

fesionales l) aproximur~e hacia t1.4uellas ccup<:lcioncs que le pue-

dan llevar a concretizar sus aspiraciones. 

Según la Asociación Nacional de Orientación Vocacional en 

Estados UniCos, la orientación vocacional y la orientación pro-

fesional significan la misma cosa, señala que: " .• , la orienta-

ción profesional es el proceso que auxilia al individuo en la -
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tarea de elegir una pfofesión, de prepararse para la misma, in

gresar en ella y progresar" (2 l) 

Ahora bien, con lo dicho hasta este momento, se está vien

do la vinculación que existe entre la orientación escolar, VOCQ 

cional y profesional. La orientación prof8sional no termina cua!!. 

do el hombre elige su camino, sino que debe continuar duru.nte el 

desarrollo de esa profesión, si se considera la cita unterior, -

se enuncia el hecho de progresar en.la profesión, de lo cual se 

desprende que debe existir una orientación en el trabajo. Defino 

a la orientaciún profesionül como el 'apoyo' que propicie en ca

da individuo la situación· laboral más adecuada a sus aptitudes y 

aficiones, con el objeto de facilitar su realización personal y 

su rendimiento en el trabajo. 

Así, tenemos que (ll hablar de orientución profesional en ln 

institución educativa escolar, no sólo debe cst;.:ir enfoc.J.da hacia 

el educando, sino también al educador; ol cual ya se encuentra -

en el n1edio laboral y de alguna manera busca su rcali~aci6n per-

sonal. 

Es necesario, como ya se había justificado e.n el primer a-

partado de este capítulo, que al docente se le debe apoyar en su 

taren de instruir, educnr y oricntur; que se le propc..i:cione una 

guia {orientación) adecuada p.:ira que dcs.:u-L-ollc opt.imamente su -

labor. Claro que ~a orientación en el tr~bujo seril el desarrollo 

(21) Citado por Ni!rici G. Imídeo. op. cit.:.• pág. % 



••• 52 

personal proyectado y alcanzado e incluye "... la evaluación de 

las habilidades y destrezas de las personaS a fin de identifi--

car sus debilidades y potencialidades". (
22

) 

Por otra parte, la orientación en el trabajo recaé en el -

terreno de lo real y lo ideal, se relaciona con la reducción de 

la diferencia existente entre la persona que ocupa una posición 

especifica y la persona que sería ideal para ésta. Además, la -

orientación para el trabajo no sólo ne relaciona con el mejora-

miento en el puesto actual, sino también con la preparación pa-

ra puestos futuros. 

Si nos situamos en la realidad ve~nos que muchas veces el 

profesor no tiene oportunidades de ascenso, por la misma estrus:_ 

tura educativa, pero cada individuo debe comprometerse a dar lo 

mejor de sí en la activid.:i.d que realizil, y con m5.s razón si su 

acción implica la formación personül de otJ:"os. 

La orientación profesional no debe dejar u la deriva el --

quehacer educativo dL! los profesores que cerno seres hu1nc1nos pr.Q._ 

sentan una gama de intereses y necesidades, al ser- a9entcs de -

socialización para suG alumnos, proyectuc.:l.n éstos y quizá no --

empleen satisfactoriamente su potencial en el desempcfio de su -

De ahí que la urientación profesionol en el trabajo busque 

el perfcccionamiet1to haciéndose indispens.:ü,l.~. Claro ostá que -

{22) LOVIN c. y CASS'l'EVENS R. Orientación, i\prendizaje y Acción. 
Trad. Pablo García, México, Ed. TécnicZl, 1972, pág. 58 
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no es lo mismo orientar jóvenes que orientar adultos, dado que 

el aprendizaje adulto se ve influenciado por la experiencia p~ 

sada y por la forma como se considera a sí mismo éste. 

El adulto generalmente se ve como persona independiente, 

confía en autodirigirse, pero, por la problemática que llega a 

presentar, surge la pregunta ••• ¿si en las empLesas la orient~ 

ci6n profesional se utiliza como herramienta para la administr~ 

ci6n efectiva, por qué en las oscuelas no7. 

Claro está que el orientador debe iJent:.ificar las oportunJ: 

dades de orientación o puedn propiciarlus, utilizando la evalu~ 

ción de rendimiento de los educadores; su acción será delibera

d~ y deberá tener unu finulidad. Esta será el logro de la armo-

nización entre los intereses personales y los sociales, meta de 

la orientación educativa.. 

corno conclusión tenemos que la oriantación es una (Educat_i 

va), aunque revista diferenles modalidades. El problema de la -

orientación está i1nplicudo en todos los que pre~enta la socie

dad, ya sean políticos, soc.iale·s o económicos, u. todos toca o 

depundi;:n Ue él on .J.lgun~ medid~. Jl..demií.s, e1 proceso de oricnt-ª. 

ción, teniendo C!Omu mira el <le~<.u:rollo inlcgrul del hombre, no 

presenta fÓI:mulas universales que se apliquen a todos los orie.!.! 

tadort:s, en todas las situaciones y contextos, ya que cada pro

blemática ~sturfi -inmersa en un país determint:1.do que establecerá 

los lineamientos que rcgir5.n la dirección de la Orientación Ed.!:!, 
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cativa. 

oe ahí que el orientador actúe siguiendo los parámetros -

establecidos en su sociedad y considere diversas variables como: 

nivel escolar, edad, origen socioeconómico, valores personales 

y nacionales, etc •• Sobre esto ~ltimo giran las disertaciones -

que se presentan en el siguiente capítulo. 



... ~ 

C A P I T U L O 2· 

L A O R I EN.TAC ION EDUCA TI ITA 

E N E L C O L E G I O D E B A C H I L L E R E S 

Una vez analizada la conceptualización de la Orientación -

Educativa, así como los enfoques que de ella se han prácticado 

en nuestro país y los tipos que comprende, debe quedar claramcrr 

te establecido que ésta, al hallars·e inmer9a en determinado con 

texto soc io-econórnico, responde a las políticas que él mismo lo. 

impone y que se de[lprendcrán de las necesidades tanto sociales 

como individuales. 

Es objetivo de este capítulo analizar la Orientación Educ~ 

tiva en el marco institucional del colegio de Bachilleres que, 

ubicado en el nivel medio superior, cuenta con un 1Jep~1rtamentu 

de Orientación Escolar; para dar a conocer las polític~s sobre 

las que gira su acción, así como las estrategias que planten -

para el logro de sus objetivos, además de los progL·amus que en 

este campo presenta. 

2 .l. Creación del colegio de D3.chillcrcs :.· Políticci Educativa. 

Hablar de Orientación Educativa en el colegio de Bachille

res hace necesario revisar el por qué de la creación de esta 

institución, analizando someramente aus C:J.r.:icterísticas y la f.,! 
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nalidad que tiene establecida, para asi mismo vislumbrar la pg 

lítica educativa en cuanto a la Orientación. 

El colegio de Bachilleres es una institución oficial de -

nivel medio superior, creada por decreto presidencial el 26 de 

septiembre de 1973 como organismo descentralizado del Estado, 

iniciando sus actividades en febrero de 1974. 

A continuación reproduzco una parte del decreto por el -

cual se creó el colegio de Bachilleres: 

11 considerando 

PRIMERO.- Que el creciente de la población del país y la necesi 

dad que confronta la juventud me~icana al capacitarse profesio

nalmente para responder a los requerimientos que pla.ntea el de

sarrollo económico, sociLJ.l y cultural de la nación, hnn provoc-ª 

do un constante numento de aspirantes que demandan su admisión 

en instituciones públicas o privadas que imparten educu.ción del 

cíclo superior de nivel medio; 

SEGUNDO.- Que en esa virtuJ ea r1accsario acrece11tar las oportu

nid;idus educativas en dicho cíclo que se caracteriza por su do

ble finalidad de ser propcUe.útL: .. ~a y tcrmin:i.l, puc~ l..l quien lo -

concluya se le expedirá certificado de estudios como anteceden

te escolar de educación superior y título que acredite la capa

citación prOfcsional adqui.r:í.ña; y 

TBHCEno.~ Que as~ismo, debido a ln neceBidad de disµoner a la 
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brevedad posible del personal que requiere el desenvolvimiento 

económico, social y cultural del país, es menester crear un o~ 

ganismo descentralizado, que paralelamente a las instituciones 

estatales, incremente el sistema educativo nacional, auspician 

do el establecimiento de escuelas que imp<.1rtan educación de n1_ 

vel medio superior, he tenido a bien expedir el siguiente 

Decreto 

Art. l. Se crea el Colegio de Bachiileres como organismo des-

centralizado del Estado, con personalidad jurídica, p~ 

trimonio propio y domicilio en la ciudad de México. 

Art. 2. El Colegio de bachilleres tendrá por objeto impartir e 

impulsar la educación correspondiente ul cíclo superior 

de nivel medio y tendrá {entre otras) las siguientes -

facultudes: 

I.- Establecer, organizar, administrar y sostener plan 

teles en los lugares de la República que estime --

convenientes; 

II.- Impartir educación del mismo ciclo a través de las 

modalidades escolar y extracscolar; 

III .- Expedir certifici:ldos de estudio y otorgar diplomas 

y títulos académicos¡ 

IV.- Otorgar o retirar reconocimiento de validez a est~ 

dios realizados en planteles particulares que im--
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partan el mismo ciclo de enseñanza; 

v.- Establecer y sostener planteles en coordinación con 

loa gobiernos de los Estados dentro de sus respecti 

vas jurisdicciones¡ 

VI.- Auspiciar el establecimiento de planteles particul~ 

res en los que se imparta el mismo ciclo educativo; 

y 

VII.- Ejercer los de.más que ª*:!ªn afines con los anterio--

res .. 

Art. 3. La Secretaría de Educación Pública autorizará los pla--

nes de organizaci6n académica del colegio de Dachille--

res" (l), etc .• 

En total son 33 artículos que contienen algunas normas ful! 

da.mentales que rigen las actividades y funciones del Colegio de 

Bachilleres .. Termina este decreto con las firmas del Presidente 

Luis Echevcrrín Alvurez y del Secretario de Educación Victor --

nravo Ahuja {de ese sexenio), entre otras. 

como se ve, surge el colegio de Bachilleres como respuesta 

a las necesidades sociales y económicas ch.Jl país, en donde la -

política del Estado trnta de mantener un equilibrio, estable---

ciendo lineamientos que cstu institución deberá tenci: presentes .. 

(1) COLEGIO DE BACHILLERES: 81 nachi llerL_!tO en México, México, -
C.H., 1981, p. 193-195 
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ASÍ lo senalÓ el ingeniero Bravo Ahuja(secretario de Educación 

Pública) el día de la inauguración del colegio: 

"Desde el punto de vista administrativo, por el valor mo-

ral de la eficacia, el Colegio de Bachilleres se ha colocado a 

la vanguardia de todas las instituciones educativas"¡
2

) 

El Colegio de Bachilleres, como organismo creado por el -

Estado, se encuentra inmerso en la política educativa que de é~ 

te emana, considerandolo corno: el c'onjunto de ideas, aspiracio-

nea e ideales determinado por el 6rguno gubernamental que va de 

acuerdo a la idiosincracia del pueblo. 

Así, el Estado tiene 1.'!l poder cultur.:i.1 ul organizar y üd--

ministrar la vida educativa del país y, siendo el Colegio de D~ 

chillares una crcución de éste, se encontrará supcditudo a él. 

,\hora oicn, L:.i Políticu Educativa, en nuestro pdÍs, se en-

cuentra plasmada en el artículo Jro. Constitucional que ::teñ.ulu 

los principios a los que dcber5 responder el Sistema Educativo 

Nacional. 

A continuación indico aquellos aspectos del artículo 3ro. 

de nutlstru constitución que presentan una intima relación con -

el Colegio de Bachilleres y sus actividades: 

Art. 3ro. "La educación que imparta el Estado- Federación, Est!! 

(2) COLEGIO DE! BACHILLERES: foll. ¿Qué es el C.B.?, México, C.D. 
1975. s/p. 
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dos, Municipiou- tenderá a desarrollar armónicamente 

todas las facultades del ser humano y fomentará en

él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de 

la solidaridad internacional en la independencia y -

en la justicia. 

I.- Garantizada por el artículo 24 la libertad de -

creencias, el criterio que orientará a dicha ed~ 

cación se mantendrá pqr completo ujeno a cualqul_ 

er doctrina religiosa y, basudo en lo5 resulta-

dos del progreso científico, luchará contra la -

ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los 

fanatismos y los prejuicios. Además: 

a) Será democrática, considerando a la democra-

cia no solamente como una 8structui:a jLirÍdica y 

un régimen político, sino como un sistema de vi

da fundado en el constu.ntc mejoramiento económi

co, social y cultural del pu~olo: 

b) Será nacional, en cuanto -sin hostilidades ni 

exclusivismos- atenderá a la comprensión de nue.§_ 

tros problemas, al uprovech::miento de nuestros -

recursos, a la defensa de nnestrLl independencia 

política, al asc(;urarniento tJ,; nue~;tra indcpende.!! 

cia -económica y a l<J. continoti.dad y acrccentamien 

to de nue.5tra cultura, Y 
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c) contribuirá a la mejor convivencia humana por -

los elementos que aporta a fin de robustecer al 

educando, junto con el aprecio para la dignidad de 

para la dignidad de la persona y la integridad de 

la familia, la convicción del interés general de -

la sociedad, cuando por el cuidado que ponga en --

sustentar los ideales de fraternidad e igualdad -

de derecho de todos lo~ hombres, evitando los pri-

vilegios de razas, de sectas, de grupos, de sexos, 

o de individuos: 

VII.- Toda educación que el Estado imparta será gratui--

ta; ... " ( 3 ) 

Además de estos principios, la Ley Federal de Educación SU,!l 

tenta algunos urt.ículos, que también se vinculan con los objeti-

vos y políticas que rigen las actividades del Colegio de Bachi--

lleres, por ejemplo: 

Art. 5 ºLa Educ~ción que imparta el Estaao, sus organismos des-

centralizados* •.. se sUJ8tará a los principios estable-

cidos en el artículo Jro. de lo constitución Política rlc 

los Estados Unidos Mexicanos y tendrá las siguientes fi-

nalidades: 

( 3) ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: Constitución Política Mexicanu. .. --
México, Ed. ele la G.iceta Informativa de la comisión Federal -
Electoral, 1982, pp. 31-33 
El subrayudo es mío para enmarcar ul C.D. 
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r.- Promover el desarrollo armónico de la persona

lidad, para que ejerzan en plenitud las capaci 

dades humanas. 

II.- Crear y fortalecer la conciencia de la nacion~ 

lidad y el sentido de la convivencia internuci~ 

nal. 

-¡v~- Proteger y acrecentar los bienes y valores que 

constituyen el llco+vo cultural de la nación y 

hacerlos accesibles a lu colectividad. 

x.- Vigorizar los hábitos intelectuüles que permi-

tan el análisis objetivo de la realidad. 

XI.- Propiciar las condiciones indispt;!nSables para 

el impulso de la inveGtig;:ición, L:i creación zir

tísticn y la difusi6n de la cultura. 

XIII.- Pomentar y orientar la actividad ci~:ntí.fica y -

tecnológica de manera que responda a las necesJ:. 

da<lcs del desarrollo n~cional independiente. 

XV.- Promovce lR!"i actitude:c :;olida.ri<...1:.:; p.icc.i. ~l loyro 

de una vida social justa. 

Art. 6. El sistcm.:i educativo tendrá unu cstructuril que permita 

al educanJo, en cualquier tiempo, incorporarse a la vi

da económica y socLll y que el tt·ubajador pueda es tu--

diar. 
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Las ac.tividades e_ducativas deberán periodicamente eva

luar, adecUar1 ampliar y mejorar los servicios educati 

vos. 

Art. 17 El tipo medio tiene carácter formativo y terminal y -

comprende la educación secundarL1 y el bachillerato. 

Art. 19 El Sistema Educativo Nacional está constituído por lu 

educación que impm::ten el Estado, sus organismos des-

centralizados y los particulares con autorización o 

con reconocimiento de vnlidcz oficial c.h:~ es tu dios. 

Art~ 20 El fin primordial del proceso educativo es la forma--

ción del educando. Para que éste logre el desarrollo -

armónico de su personalidad, debe asegurársole la par

ticipación uctiva en dicho proceso, estimuL:indo su in_! 

ciativa, su sentido de responsabilidad sociul y su es

píritu creador. 

Art. 21 El educudor es promotor, coordinador y agente directo 

del proceso cduc.:\tivo. Deben proporcionársele los me-

dios que le p~rmitan realizar eticazmente su lunar y -

que constribuyan a su constnnte pcrfeccJ.onamicnto. 

Art. 22 Los establecimientos educativos deberán vincularse ~e-

tiva y constantement8 con la com11ni~ad. 

Art. 24 La función cduc~tivü cu~1prende: 

IV.- Establecer y promover servicios educativos que fj! 
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ciliten a los educadores la formáci6n que les 

permita su constante perfeccionamiento. 

VII~ Fomentar y difundir las actividades culturales 

en todas sus manifestaciones 11 

(4) 

Todas estas políticas guardan una íntima relaci6n con los 

parámetros que sigue el Colegio de Bachilleres y marcan sus actl 

vidades. 

El Colegio de Bachilleres emerge de una problemática nacio-

nal, en donde todos los niveles educativos habían experimentado 

un crecimiento muy rápido en la época denominada di:~ expansión --

educativa, comprendidü entre los años de l'J60 L\ 1980, en donde -

la educación toma un lugar ct..mtl."'ul en la política soci.:ü .. 

El panorama d0 la educuc.i.ón n::1ciona1 •..!ra, y aún siyue sien-

do mt.>l:ivo de i.nquio..!LuU, dzicJo qu8 Las inst i.tuciones tr.J.dicionalcs 

difícilmente cubren la demanda qu~ el país presenta y muchos jÓ-

venes ven con in~ertidumbrc su futuro como cstudütntcs, el nivel 

educativo medicJ ~::>uperioi: presentaL"i.Í. dos cu.racterísticas" ••• pr.Q 

dueto do una pol[t.i<.:ü cducat.i'J..:i que rcspcnde <i Lü pn~!-;ión social; 

la expansi6n y la diversificaci6n'' ( 5 ) 

En dando ~ su vez esta políticd ha sido influÍ.Cia por: 

a) Lu modernización de la ensefi.nnza¡ 

b) IJa expansión dcmoqrfific.:t, México es un país cuyo grueso de su 

(4) 

(5) 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: Ley Federa 1 rlc Educac i{in. México -
Ed. Libros Económicos, 1980. pp. 2-11 
CAS1.1REJON DIEZ, J. Estudinntes, Bachillerato y .Sociedad. Mé
xico, Colegio <le Bachilleres, 1985. pág. 175 
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población es joven. 

c) El avance de la ciencia y la tecnología que se desarrollan a 

pasos agigantados. 

Así, existe al crear Bachilleres, la política gubernamen-

tal de no permitir un mayor crecimiento en las instituciones n~ 

cionales (tanto del IPN como de la UNAM) a este nivel; abriéndo 

nuevas opciones, ya que los estudios tradicionales se conside-

raban in2uficientes Pñra la época d~ industralización que rcqui~ 

re de una mayor cupacidad en las ciencias .. 1plicadas .. 

2.1.1. Objetivos del colegio de Bachilleres. 

La falt~ de técnicos medios hizo que al crearse el Colegio 

do Bachilleres se le diera el carácter en su Plan di;;! Estudios de 

bimoda l, es decir, que su .(ormac ión fuera prope<lcútic.:i y a la 

vez terminal .. 

Fomración Propedeútica .. - Es la preparnción que ofrece la instJ: 

tución p<ira que ::m::i egresados puedan continuar estudios en el 

nivel ~uperior. De .:thÍ que el Plan de Bstudiws(b) del Colegio 

de aachillarcs busque lograr un equilibrio entre las discipli

nas científicas y las humanísticas al vincularlas para que sus 

alumnos puedan, posteriormc11ta, ~r~otit~r con ~xito el estudio 

de cualquier carre~a profesional. 

(6) ver Ane':o No. 1 
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En cllanto ·al 1 exito 1
, -si bien es cierto que contar con un buen 

Plan de Estudios es una garantía para alcanzar nivales de apreg 

dizaje adecuados,·no todo depende de esa estructuración de mat~ 

rias ·a asignaturas, ya que existen variables dignas de tomarse 

en cuenta, que desde luego repercuten directamente en el nivel -

alcanzado, como son: 

- Las características de los educangos: 

- Las características de los educadores; 

- Las características institucionales, tanto administrativas c2 

roo educativas. 

De éstas presentaré, en el capítulo siguiente, el caso especí-

fico de un pl~ntel del colegio de Bachilleres, con el objeto de 

analizar que papel ha tenido el orientador escolar. 

Por otrc"\ parte, cube aclar.:ir que los alumnos cgrcsu.dor; de esta 

institución no cuent.::in con el llamado 'puse nutomát i.t.:C• 1 a nin:::r~ 

na institución de nivel superior; debiendo presentur cxumen de 

admisión, además de cumplir con los requisitos que se le pidan. 

- Pormación Terminal. - Considec.:rnda quu en u1..:L1siune:..; ld:..i egrcr;d--· 

dos del ciclo bachilleruto no pueden o no desean :.:;e<Juit· cstu--

dios por diversas causu.s, o que necesitan trabajur pai:a podc-r ~· 

realizar sus estudios a nivel superior, el colegio a~ Bachille

res ofrece u sus alumnon una preparación técnica q1.1c Les capac_.h 

ta para el trabajo. De esta manern, los C'-]rCSJ.dos pLwdcm incor

porarse a la vida económicu. del país y c ... mti:-ibuii:- <l .:>tl desurco-
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llo. 

A este respecto, el Colegio de Bachilleres procura que la capa

citación que se proporciona a sus alumnos sea fundamentalmente 

práctica. Las capacitaciones están distribuidas en los diversos 

planteles de la institución, {7) con baae a la realidad socio-

económica circundan.te de estos. 

Ofrece un total do- 10 capacitaclones en las que se incluyen co·

mo asignaturas algunos talleres, y quo. si bien pueden guardar -

relación con el ftli: •. 1ro p.roí~sion.il del aducandc, no neccsari;:¡--

mente dctcrminun la CL!rrera que deban continuar. 

Así, la meta del Colegio de Rachilleres es que el alumno que 1.2 

gre terminar su bachillerato, tc:nrJa una prep<lrtlción .1cadémica, 

cul turul y técnica que;: le permit.n. .seguir adelantt con una carr_Q 

ra so~tt~nida por él mimno, o contribuya ul gasto L:1milil1r al iD. 

corporarse a la vida económic.1 uctLva c.lel pil.Ís; c.le;.1ndo de cor 

considerado un individuo improductivo en nuestra sociedad. J\.un

que, surge ld inquietud siguient~: ¿dada la prol.Jlcrn5tici.1 ocupu

ci.ona 1 de nunstro país, los egrcsudos de DLlchillei:es se podt"'án 

incorporar fr.ícilmentt! al campo laboral?. creo que como ide<ll es 

bueno, pero que de alguna forma el egresado se cnfrcnt.:irá con -

una roali.daJ que qui.zá no concibió de m.:;,mJra objctiv<i, y quF.! -

forma p~u:te de 1;1 problem.5.tica que se dct.e considcr·ar en el cu.!_!! 

(7) Ver Anexo No. 2 
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po de la Orientación. 

Es necesario aclarar que la meta del colegio de Bachille

res, sus objetivos y estrategias no emergen de la nada, sino -

que responden a toda una pol:Í.tica del Estado, que ha sido en -

los diferentes gobiernos motivo de atención. 

Asi, en 1979, en Villahermosa, •rabasco, se efectuó una -

reunión con los dir: igentcs de la Educación Media y superior, -

en donde se definieron los objetivo~ dt?l bachillerato con sus 

dos moda.lida<les: pr-opcdüÚtico y terminal. 

Al afio 3iyuiontc, ~n TÚL)ic 1 NayariL, la. Anot;iución Nacio-

nal de Universidades e Institutos de Enseílanza Superior 

(ANUIES) llega a ~cuerdos 5obre los créditos del buchillerato 

y no definen l.as 5roas da trabajo para las actividades de ---

uprenc.1iz.:1je {uct:ividadcu escolares, paracscolares y capacita-

ci6n pilril el trabajo). 

LLogamos al año de 1982 en el cuül se celebró en .Morelos 

el Con9reBo Nacional de Bachillerato, donde se reafirma que -

C!stc ciclo debería verse con objetivos y personalidad propios, 

y que c-1 l corresponder a una eUad crucial en la vida d(!l joven, 

cuando miís necesidad tiene de formación, debería d.lrsele un en 

foque formativo e integral. Los objetivo~¡ establecidos en este 

congro~o para bl Ucichillcrato, a loa que responde el Colegio -

de Bachilleres son: 

- "ConsoliUur e integrar el bagaje informativo coh miras al d~ 



••• 69 

sarrollo de la capacidad de abstracción y la actitud científica. 

- Enlazar formativamente los conocimientos y aprendizajes de las -

niveles previos con la en~eñanza técnica y superior. 

- Formar en el educando las actitudes y habilidades que lo orien--

ten, preparen y estimulen para el autoaprendizaje". (r).\ 

con esta base, el colegio de Bachilleres está est.1..-uctura_slo -

administrativamente (9 ) de tal forma que cada uno de sus elemento!; 

actúa de acuerdo a esos parámetros, con lo finalidad no s61o de --

otorgar un certificado de estudios, sino de incorporar a sus al:im-

nos al desarrollo del país. 

Con relación a esto, cito las palabras expresadas por el mae~ 

tro José Angel Vizcaíno Pérez (Dit:r.ctor del Colegio de Bnchille.ccr; 

en ose tiempo) el día de la inaugut-;1c:ión de esta institución: 

"El col~glo de llat:Lillen:is surge no ~ólo para resolver un pr~ 

blema de explosión demográfica educacional. 'l'iene ant'l todo -

la alta misión dG abrir nuevos caminos en la educación nacio-

llal par¡;l forJilr u.l hombre que el pais necesita. Estos caminos 

no son otros sino los que llevan a participar en las tareas -

que nucs tro paí . .s se ha marc<1do para lograr su emuncipación --

plena y Llcsarrollo' 1 

(10) 

(8) concepción y Objetivoo del Bachillerato. Tema presentado en el 
congecso Nacional de nachillerato. Méxi1;0, S.E.P. 1982, pág.37 

( 9) Ver u.nexo No. 3 
(10) COLEGIO DE lll1Cl!IL!,ERES:¿Q_ll_~~· op. cit. 
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2.1.2. Estrategias. 

Algunos caminos que el Colegio de Bachillerea ha implelll3n-

tado para el logro de sus objetivos se inician en su estructura 

administrativa, formada por diversas direcciones, entre ellas -

la de Servicios Académicos, a fin de coord2.nnr todaii 1,:l.B activ,b 

dadas que respondan a las necesidades de la in!1titución. 

Interesa en este estudio la Direcció~ menciorfoda poi:quo éle 

ella dependen, entre otros, los servicios de orie:r.t:;,c.ión. 

Veamos :::ual es el objetivo de esta Dirección de ServJ.cion 

Académico3: 

"Contribuir al logro de los objetivos institucionales mediante 

la prestación de los servicios bibliotecarios, de orientación 

escolar, de reconocimiento y revalidación de cstudio!J, de unun-

tos del profesor.J.do y de luboratorios" ( 11 ) 

De este objetivo se desprenden sus funcion~n: 

- "Planear, organizü.r, coordinar y supervisar las actividades -

de bibliotec.:is, de orientación escolar / de reconocimiento y -

revalidación de estudios, de asuntos del profesorü.do y de la-

boratorio. 

- Vigilar que la plancación y el desarrollo de los programa3 de 

servicios académicos se realicen de acuerdo con objetivos y -

políticas del Colegio. 

- Proponer Y eatnbleccr los lincamiento5 que no.r:mcn el funciong_ 

miento de bibliotecas y aulas laboratorio, así como las polí

(ll)COLEG:reloE BACHILLERES: Manual de Ore¡. México, 1985, pág.81 
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ticas y los criterios en materia de.· orientación escolar, voc.!l 

cional, reconocimiento y revalidación de estudios y asuntos -

del profesorado. 

- vigilar que se cumpla con las disposiciones establecidas en -

el Reglamento de Personal Académico del colegia, en _:..-olaci ón 

al ingreso y permanencia de quienes imparten alguna aslgnatu-

ra, y en su caso, proponer las modificaciones a dicha. regla--

mentaci6n. 

coordinar la pre~taci.ón de los sarvi.ci.os d0 l:''3Val idaci6n, <le 

laboratorios y de bibliotecas al Si,.tema de Enaci'\anza llbicrta. 

Dirigi.r y organizar las· actividades de supervisión en los plag 

teles de los servicios bibliotecarios¡ orientaci6n escolar y 

vocacional, de las actividades experimentales, aní como de la 

prestación del servicio educativo on lon centros que funcionen 

con reconocimiento de validez ofician de u::;tudios de!. Cole~i.o. 

- Coordinar con las dit:ecciones de Ext.en:;ión cultu.cal y de Pla--

neación Académica la adquisición de nuuvos títulos para actua-

li:.,;ar- eJ._ acervo bibliográfico del colegio y, con éstu Últirn.J., 

la correspondcncin de: lae:: actividades experimenta.les con los -

programas de estudio. 

- Proponer y supervisar la realización de los progr;::unas de capa-

cl.tación y actuali.:ación para orientatlores y personal a cargo 

de los laboratorios y de las bibliotecas en los planteles"(l2) 

(12) COLEGIO DE BACHILLERES: Manual ... , op. cit., ¡i;Íg. 82 
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como se puede apreciar, a través de esta Dirección, el CQ 

legio de Bachilleres, planea, organiza, coordina y supervisa -

las actividades en cuanto a orientación educativa se refiere. 

Si observamos las funciones de esta Dirección, nos dare-

mos cuenta que refieren los servicios de orientaci6n escolar y 

vocacional, siendo que el Departamento que tiene encomendada -

la tarea de Orientación sólo se denomina 'Departamento de Orieg 

tación Escolar': aparentemonto no t~cnc importancia, pero refl.Q. 

ja una falta de conceptualización en cuanto a OrionLación se r~ 

fiere. 

Por otra parte, vemos como tanto en el objetivo como en el 

conjunto de funciones de la Dirección mencionada se recalca que 

todas las actividades se encamina.rán. a los objetivos de la ins

titución. 

En cuanto a esto:,; 0Ujetiv.:..1s "J n L.± cstructurn ac~démica -

del colegio, podemos apreciar que esta institución distribuye -

sus activiUade5 Ue cnscñnnza-aprendizaje en 3 áreas; bien di--

ferenc iadas, que cumplen. objetivos pllrt icu lares, pero que fun-

c ionan en form.:i integrada y confluyen a metas comunes. r~us áreas 

son: 

- Aren de nctividades e3colares.- Rcspoudc a la formación pro

pedeútica y qu~ en el Plan de Estudio~:. corresponde a todas -

las asignaturas científicas y humanísticas. 

- Area de Capacitación para el Trabajo.- Que responde a la form~ 
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ción terminal: en esta área están comprendidas todas las asi~ 

naturas de las capacitaciones que el Colegio brinda a sus --

alumnos. Cabe aclarar que el cursar una capacitación es total 

mente obligatorio, siendo optativa la elección de ésta. 

- 1\rea de Actividades Paraescolures .- El Colegio de l3uchilleros 

brinda la oportunidad de desarrollar aptitudes artísticas y -

deportivas ¿l los alumnos que lo deseen, formando parte de los 

talleres de danza, teatro, artes pl5.sticu!>, música: o bien de 

practicar algún deporte. con lu finalidad de que el educando 

logre una ver<lu.dera formación integral: además, organiza eve.n 

tos culturales, con el objeto de apoyur el ambiente académico 

de la institución, como: visitas a muscos, concursos de orat.Q 

ria, de cuento, poesia, conferencias, cinc, club, etc. 

Cucnt~ el Col~0io Je Bachilleres co11 laboratorios, tilllc--

res, salas audiovisuales, biblioteci.l.S, ~te., procurundo un am-

bientc físico propio par;:i el dcs;:irrollo de sus actividades. Pa

ra el ~specto social cuenta con un servicio de Orientación ESC.Q 

lar. 

2.2. La Orientación en Bachilleres. 

Si la orientación educ.'.l.tiva es vista como un servicio nec!::_ 

sario en una institución escolar, ,1 nivel 1!1Cdio superior se ha

ce indispensable, d.:ida la problemática que caracteriza a este -

ciclo. 
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El Colegio de Bachilleres desde su creaci6n ha mostrado 

gran interés en cuanto a Orientación se refiere; por un lado 

porque su poblaci6n estudiantil (joven en su mayoría) presenta 

una serie de características que reclaman la necesidad de una -

'ayuda' a sua problemas, y, por otra, como estrategia para lo--

grar los objetivos para los que fue creado. 

cabe aclarar que en el Colegio de Bachilleres se maneja cg 

mo sinónimos a la orientación escol.ar y a la educativa: aspecto 

erróneo, ya que la orientación escolar es un tipo de orientación 

educativa, os decir, la primera forma par-te de la segunda. 

Se dice que el objetivo de la orientación en el colegio es 

" ••• la explicación racional de los procesos que contribuyan al 

desarrollo armónico de las facultades del ser humano, es decir, 

coudyuvar a hacer vigentes loo propósitos contenidos en el urtí-

culo 3ro. de nuestra Constitución Políticc:i. .•. " (lJ) 

De este objetivo se desprenden tanto ol concepto que do ---

orientución se maneja, como de la tarea del orientador en esta -

institución. En cuanto al primer aspecto, tenemos que se ha de(!, 

nido a la Orientación en Bachilleres como un servicio de apoyo -

al estudiante y al muestro, en lo referente a lu optimización --

(13) QUIROZ, Héctor. Los Principios E<lw:._utivos que Unifican el -
Servicio de Orientación en los e .n .. de la Rep. Mex., ponen
cia presentada en la II Reunión Nacional de orientación Edu 
cativn, Mazatlán, 1984. -
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del proceso ense~anza-aprendizaje. 

Así, la tarea del orientador deberá ser: comprender y expl! 

car la problemática educativa y académica de los sujetos con los 

que de alguna manera convive. 

Aunque los sujetos de la orientación sean únicos y diferen

tes, las situaciones y normas que los rigen son semejantes, de -

ahí que se puedan establecer tanto los objetivos como las funci_S! 

nes de la Orientación en el Colegio ... 

El colegio de Bachilleres establece que las funciones del -

orientador están en razón directa a la naturaleza de los proble

mas académicos y educativos, coadyuvando a su solución. 

Los problemas que merecen atención prioritaria, en cuanto a 

la orientación se refiere, y que en Bachilleres se deben tener -

presentes son: 

1) Los quo presentan los alumnos de primor ingreso, al hallarse 

en proceso de ubicación y adaptación a la institución. 

2) Los que su¡:gcn .lntc la necesidad de l,)s educandos en los pri

me.ros semestres f Uc proveerc;e de métodos y técnicüs de cstu--

dio. 

3) Los que presentan los estudiantes de semestres intermedios, -

ante la elección de materias optativas y de capacitación en -

algún áro« de trabajo, que deben sci: cnnc3rucnteG con sus int_s. 

resee personales. 

4} Los que c.xµeriment:<J.n aquellos educandos próximon a egresar de 
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la {nstituc ión y ubicarse en alguna alternativa ocupacional 

o profesional. 

S) Los que enfrenta el docente, a fin de lograr los objetivos 

programáticos de su asignatura, que pueden ser por deficien 

cias formativas profesionales y/o personales que impliquen 

un manejo inadecuado del método didáctico, o de sus relaci2 

nes interpersonales. 

6) }\quellos que se desprenden de la.relación maestro-alumno y 

que obstaculizan la eficacia del proceso enseñanza-aprendiz~ 

je. 

7) Los que teniendo su origen en la familia se reflejan e impi 

den el desarrollo armónico de las facultades de los educnn

dos. 

8) Los que condicionan al orientador como parte intogrante de 

la estructura académico-administrativa, sujeta a lineamicn-

tos que rebasa las dimensiones de la Oricntnción. 

9) Aquellos relacionudos con la participación de los pudres de 

familia dentro de lo vida académica, pura lograr en el c,gt_y_ 

diante una mejor vinculación de su vida afectiva y social. 

10) Los que parten de la comunidad en la que se haya inmersa la 

institución escolar. 

11) Los que tienen que ver específicamente con el servicio de -

orientación, al ser necesario .inteqrnx un equipo <le trabajo 
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y contar con una carga horaria adecuada, así como material, 

equipo e instalaciones en buen estado. 

A continuación, analizaré qué enfcque se sigue en Bachill.!! 

res en cuanto a Orientación, con el propósito de ir percibiendo 

como se enfrentan estos problemas. 

2.2.l. Enfoque. 

Se dice que el enfoque que el Colegio le da a la Orienta--

ción es el llamado 'social-institucional 1
, dado que su objeto -

de atención son los seres humanos con su complejidad caracterí!!, 

tica, que al vivir en sociedad se encuentran vinculados de man~ 

ra dinúmica con el medio en el que so desenvuelven, con la gamn 

de contingencias políticas, sociales, económicas y culturales -

que presenta. 

Bste enfoque eti m5.s complt:!to quo 0.1..;u.~llos que se h,.lbÍan o 

han seguido en otras instituciones de nucst[o pu.Ls, y que se ü._!i 

plicaron en el capítulo anterior; ya que pei:-cibe al hombre como 

" ..... un ser histúrico-social que no poset una naturaleza fiju y 

predeterminada para siempre, sino que pu~t.: ct las c:ondicionantes 

que limitan su práctica. sociul, no sólo e~ ubjcto de la hü;to--

ria, sino que esencialmente es sujeto de la misma, es decir, --

artífice de su destino." 
(14) 

(14) MARTINE~ VAR'ÓAS, J. El Papel svcLll ~le la Educución. Pone.!! 
cia presentada en la II Heunión .... (cit. l 3) 
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Necesariamente al seguir un enfcx¡ue social-institucional, 

su principio fundamental será el socio-análisis, entendiéndose 

como el proceso mediante el cual se desmenuzan todas aquellas 

contingencias que de alguna manera repercuten en el individuo 

y, por lo tanto, en sus acciones y decisiones. 

El darle un carácter eminentemente social al servicio de 

ar ientación, es un acierto de Dachilleres, porque al buscar 

por medio de la educaci.ón el desarro~lo integral del hombre no 

se debe olvidar el proceso de socialización que permite un in-

tercambio de vivencias, conocimientos y experiencias que a ca-

da sujeto le son propias y que ha obtenido en su interacción -

en los diversos grupos a los que ha pertenecido. 

Por lo anterior, no se puede hablar de orientación como -

un servicio ill interior de la escuela y ajeno a la sociedad, 

sino como: 

- Una práctica educativa y socializadora. 

- Un ejercicio institucional. 

- un conjunto de acciones dirigidas a la interpretación de la 

realidad. 

Dependiendo de ello, cada plantel org .. 'lnizar<.Í sus activi--

dades oríentadoran con base a las necesidades propias~ Aclaro 

que la práctica de la Orientación de Bachilleres es un servi--

cio necesario y obligatorio par;;i. la institución, pero optativo 

para la comunidad académica y social (hacia los padrc!l de fami:, 



lia, por ejemplo). 

En cuanto a lo optativo del servicio de Orientaci6n, es --

una de las grandes fallas que en este renglón se deja de lado, 

sobre todo en este nivel donde los educandos necesitan de esa -

•ayuda' que el servicio de orientación les puede brindar, pero 

que ellos no lo perciben así. 

Por lo que se debería otorgar peso curricular, o bien rea-

lizar otros esfuerzos con el objetQ de que la comunidad valora-

ra este servicio y estuviera motivad?. a buscarlo. 

Estableciendo este enfoque como social-institucional y sus 

principios, lo podemos ubicar, siguienclo la división que de los 

enfoques teóricos de ln. ciencia se han h8cho, como pragmático--

funcionalista, dudo que sus principios dejan ver esta semejanza. 

El pr.:igmatismo establece que no se puede educar sin tener 

en cuenta las e ircunstanc ias externa::> o i.nLernat1 qu....; rodean es-

te hecho y que hacen neces~rios los medios dcstinudos a promo--

ver el mantenimiento de la vidn. De ahí la urgenciu de plante;,l.L-

el problema de la educación tomando en cuenta el medio y evolu-

ción social. Pero no deja a un lado la <1cción, yn que esta pro-

mueve la experiencia, y la educación no \~6 otra cosa que una 

continua reconstrucción de la experiencia. oewey (1859-1952) 

fue el primero en incorporar a la pedagogía la idea activista -

de la enseñanza por mediü de l.:i acción. 

El funcionalismo ticno como princil1<li representante a ---
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ourkheim que.analiza la 'función' de la educación dentro de la 

sociedad; ve a ésta como un hecho social-funcional al sistema 

socio-cultural debido a que permite asegurar el orden social, 

y agrega que la función de la educación es la socialización de 

la generaci6n joven por la acción ejercida de los adultos. 

Relaciono el enfoque de la Orientación en Bachilleres con 

el pragmatismo-funcionalismo, debido a que en este Colegio se 

dice: 'el orientador debe propici~u·. la participación activa, -

no sólo del educando, sino también de toda la comunidad y del 

primero como integrante de la segunda, para que. a~1i pueda asu

mir roles adultos que la sociedad le brinda e integrarse armó

nicamente a ella, y se mantenga el orden social que presenta -

nuestro medio. Pero ••• ¿Tenernos orden socitll, unte la miseria 

de la mayoría y la opulencia de pocos? 

Al alumno se le debería, n través de ln educución y, por 

ende, de la orientación, ayudar, pero no a mantener 1 10 que -

está 1 , sino para que asumu actitudeB conscientca de la reali-

dad que está vivic.n·:o 'f, ¿por qué no?, a buscaL· cambios que fi! 

vorezcan un mejor desarrollo de nucstr.:i sociedad. 

Veamos como el Colegio de Dachillt:n·cs, en el catnpo de la 

orientación y aún con las limitaciones que presenta el enfoque 

que sigue, visualiza esta situación y como la entrent~\. 

•renemos por principio que algunos problemas que han obta-

cul__lzado el desarrollo de la orientación en el Colegio de B!!, 
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chillares son: 

a) Falta de orientadores. 

b) Irregularidad en las cargas horarias. 

c) Falta de definición del rol profesional del orientador en la 

organización del colegio. 

En cuanto al primer aspecto, tenemos que según la Comisi6n 

para la Planeación de la Educación Superior (COMPES), para que 

el servicio de orientación sea eficiente se recomienda que haya 

un orientador por cada 300 estudiantes, hecho que se aleja de -

la realidad de Bachilleres, en donde existe en promedio un orien 

tador por 1250 a 1500 alumnos. 

Respecto a la carga horaria de los orientadores, tenemos -

que es irregular, dado que aún cuando sus servicios profesiona

les son consideL·ac1os importantes .. , hay orientadoras en el Colc-

gio con pocas horas asignadas, insuficientes para llevar a cabo 

un buen servicio de orientación, ya que si se considera un pro

medio de 300 alumnos poi: orientador, éste· d..::berid tet1er mínima

mente una carga de 25 Jior<.ts u l::i. scrnaniJ.., ~:;1.tu'lr.ión <!Uf.:: e11 Ba--

chilleres no se reguli1riza, ni siquier.:.t b->Cil~1uc fjC cuenta con p~ 

cos orientadores para atender u tal cantidacJ de alumnos. 

Con referenciu. al tercer problema señalado, pienso que no 

es sólo institucional el hecho de no determinar claramente cuál 

es el papei del orientador, sino que es de carácter nacional; -

situación que se manifestó durante la Última Reunión de orient_5! 
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ción (lS)• donde se manifestó que al orientador se le asignaba, 

en las distintas instituciones, el papel de 1 solucionador de --

problemas escolares' o de 'relleno académico'. 

A través del análisis en relación al Departamento de Orien 

tación del Colegio de Bachilleres, de sus políticas y programas 

actuales, veamos como se define el papel del orientador y qué -

límites tiene en su hacer en esta instituci6n. 

2.2.2. El Departamento de Orientación Escolar. 

El Departamento de Orientación Escolar en el colegio de D~ 

chilleres depende directamente de la Dirección de Servicios ACQ 

démicos, se encarga de organizar y coordinar tanto los progra--

mas de orientación que se aplican en los planteles, así. como de 

adaptar y/o mejorai: los contenidos y procedimientos u~ éstos a 

las características y necesidades del Colegio y de cada plantel; 

esto es importante ni se considera que cada institución escolar 

y, por ende, su cumunidad, lJl'.'Cscnta unLL problcmát.i.cü propia. 

Antes de hablar de las politicas institl.1cionules conviene 

sei'\alar, a grosso riiOdo, cuál ha sido su LL·...i.ycct0cla histórica, 

así. como la forma en que se ha definido el pap8l c.1...:1 orientadoL .. 

Al orientudor. se le ha definido como el pl'.'ofesional de la 

educación responsabilizado en: 

- La difunión, pt:umoción e impartición de técnicas que co11trio.!!_ 

(15} He refiero; la IV H.eunión Nacional de o.E., celebrada en 
Zacatecas en mayo Oc 1987. 
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yan a la adquisición de un mejor aprendizaje. 

La información sobre los propósitos, organización y funcio~ 

nea del colegio (se considera una variable que puede influir 

en el rendimiento académico). 

Proporcionar apoyo al docente en el uso de una didáctica que 

responda a los objetivos institucionales. 

Proporcionar asesoría psicopedagógica a problemas especiales 

de comportamiento que afecten el. proceso de aprendizaje. 

Ofrecer, en cuando a orientaci6n vocacional y profesional, -

información de la situación que presenta le oferta y demanda 

del mercado de trabajo. 

Proporcionar estrategias psico~edagÓgicas que enfoquen ln -

orientación vocucional hacia los intereses del sistema pro-

ductivo, tratando de que concuerden con los intoresoa indivi_ 

duales de los alumnos. 

como se puede observar la gama de actividades definidaa -

del orientador es bastante amplia, y es necesario ü~lurar que -

su actividad es supervisada por el Departamento de Orientación 

Escolar y por la subdirección del plantel en el que se encuen-

tra su udscripción. 

2.2.2.I. 'l'rayectoria Histórica del D. o. E. 

Es necesari~reseftar cual ha sido la trayectoria que el -

Departamento de Orientación Escolar ha seguido desde su crea--

ción hasta nuestros dias, con el objeto de visualizar los cam--
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bias que en cuanto a Orientación E~ucativa se han operado en el 

Colegio de Bachilleres, principalmente en lo referente a sus 

programas. 

Con base a la informaci6n obtenida, se dice que las activ! 

dades de orientación se iniciaron a la par de las actividades -

académicas del Colegio, esto es en 1974; aunque no existía el -

Departamento de orientación Escolar como tal. 

En este inicio de actividades .de orientación se proponen -

e implementan tres programas, siendo el objetivo del pr irnero: -

'Contribuir a la formación de una actitud crítica en los alum-

nos de la institución hacia su entorno social'. El segundo pro

grama pretendía atender las áreas de la higiene mental y la --

orientación vocacional, con un enfoque meramente trudicional. -

con respecto al tercer programa, que apareció ese mismo af'io, se 

pretende abordLir las áreas de la orientación vocacional y la 

orientación escolar. 

En 1975, a un ano del inicio de las actividades del Colc-

gio, se estructura la Orümt.:iciún Escolar- e:n un Depa.rtamcnto, -

pasando a formar parte del organigrama de la institución y apa

reciendo un cuarto programa donde se recalcaba la atención a -

las áreas relacionadas con hábitos de estudio, orientación ese~ 

lar y vocacional, así como asesoría docente. 

Es necesariO seilalar que desde 1974 a 1976 la orientación 

en Bachilleres funcionó con la modaliclud de asesoría individual 
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en el área vocacional y psicopedagógica. Y que en 1976 y 1977 

se incluy6 una asesoría sobre técnicas de estudio, pero, sólo 

dirigida a aquellos alumnos que lo solicitaran. 

En 1978 y 1980 se disc~an los programas que tendrían como 

ejes centrales de referencia el apoyo académico a maestros y -

alumnos en cuanto a la orientación vocacional y la escolar. -

Con respecto a esta última, se propició lµ formación de círcu

los de estudio, principalmente de ~as asignaturas consideradas 

difíciles {matemáticas, física '.i química) en donde con lu col_f! 

boración de los profesores ne detectaba a los alumnos con may,2. 

res dificultades y se les daba asesoría grupal; en cuanto a la 

orientación vocacional, la modalidad seguia siendo la asesoría 

individual. 

cabe resaltar que desde 1980 los orientadores pasaron a -

formar parte del personal académico, yu que venían fungiendo -

como administrativos; dicho cambio se justificó por la vincul~ 

ción que tiene la pr5.ctica de la orientación con el proceso -

psicopedagógico. 

Los programas mencionados tuvieron una vigenci.1 hast.J. ---

1981. 

Así, en 1982 al modificarse el Plan de Estudios del Bachi 

llcrato, el área de la orientación pasa a formar parte de. la -

estructura curricular surguiendo una asignatura, que eliminu-

ría todos los programas anteriores, llama.da 'Métodos de Estu-

dio' ~ 
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Esta asignatura no tenía valor en cuanto a créditos se re-

fiere, además de que por la estructuración de su programa pre-

sentaba una semejanza con asignaturas cornot 'Métodos de InvestJ: 

gación' y 1 Taller de Lectura y Redacción•. 

Así, los o~ientadores al tener ya la categoría de docentes, 

su labor estaría bajo la modalidad de profesores horas-clase. -

La asignatura tenía una carga horaria de tres horas a la semana. 

Este hecho generó algunas dificultac:Jes profesionales de la oric.n 

tación, ya que los orientadores no disponían de tiempo para ase

sorías u otras actividades que apoyaran las necesidades psicope

dag6gicas o vocacionales ~e loo alumnos. 

Esto implicó unu rcstructuración de l.:t orientación en Bach,i 

lleres y de sus programas. 

Es 1983 el año que mu.rea el tránsito l1acia una renovaci6n -

de los objetivos y programas de la orientación que tratarán de -

adecuarse más que a una estructura curricular a las necesidades 

de la población estudiantil y docente. 

P.:i.r.:i llevar a. cubo L1 rccstructur.:i.ción se estableció un -

proceso metodológico que consistió, en primer lugar, en diagnoE_ 

ticar las necesidades reales por parte de la comunidad en mate

ria de orientación, para consecuentemente elaborar el o los prE 

gramas de orientación por los mismos orientadores de la insti

tución; tratando -de vincular lu.s áreas con el proceso cnscñ.:inza 

-aprendizaje. La orientación vocacional y el apoyo psicopedagó-
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gico se abordó desde un enfoque eminentemente social, que visu-ª 

liza al educando como un sujeto dentro de una esfera social y -

pretende brindarle los elementos para la adquisición de una ac

titud crítica de su realidad socio-económica. Así por ejemplo, 

en sus programas se enfatiza la actitud participativa del edu-

cando para que investigue y perciba la realidad labora\¡ por ci

tar algo. 

Los programas vigentes se establecieron desde el semestre 

83-B y hasta la fecha son los que se llevdn a la práctica en -

los planteles del Colegio. 

También se está estructurando un programa que, desdo el -

a~o pasado {1986), se está piloteando en algunos planteles, con 

el objeto de implementarlo en el colegio; este programa respon

de a la necesidad que tiene el alumno, por haberse incluído ma

terias optativas al Plan de Estudios de esta institución, de e

legir algunas asignaturas que cursará en quinto y sexto scmcs-

tre. 

Esto Último lo indico con el propósito de dejar estableci

do que la trayectoria del Departamento de Orientación Escolar -

(D .o .E.) en su hacer, presenta un proceso contínuo, que se ha -

basado en las necesidades de la instit:uciún, así como en lu.s -

evaluaciones que de las mismas se han realizado. 

Es necesario aclarar que en cuanto a evaluación y scgui--

miento de los programas se han realizado algunas Reuniones Na--
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cionales del colegio de Bachilleres, en donde se ha considerado 

el problema de la Orientación Educativa, desde un punto de vis-

ta cualitativo. 

Actualmente debido a cambios administrativos, se ha dejado 

de lado el involucrar directamente a los orientadores en la ---

evaluación de los programas que se aplican en los planteles, p~ 

rece ser que la evaluación que se realiza acerca de la efectiv~ 

dad de los programas se ha centrado en aspectos cuantitativos -

más que cualitativos. 

Antes de concluir este punto, conviene considerar que en -

cuanto a la formación y/o capacitación de los orientadores de -

esta institución, cJ. D.0.E. implementó un<t .!:1erie de cursos como: 

- Introducción a la entrevista estructurada. 

- Los grupos operatorios en la enseñanza. 

El hecho de implementar y organizar cursos se limitó por -

cuestiones administrativas, esto se debe a que institucionalme_!! 

te el CAFP (Centro de Actualización y Formución de Profesoces) 

es el encargado de organizar todos los cursos que se dan en Ba-

chiller~, de ah( que el O.O.E. perdiera autoridad en esta ac-

tividad. 

Antes de hablar de los objetivos y programils '.'igcntc!J que 

se han implementado en el área de la Orientación Educativa, se 

hace necesario señalar que la estructura orgánica del D.O.EM --

está integrada por: 
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- Una jefatura. 

- Tres áreas interrelacionadas: 

al De Metodología. 

b) De Relación Inter e Intrainstitucional de Evaluación e In

vestigación. 

c) De Asesoría y Apoyo a Planteles. 

El o.O.E. tiene como sede de sas actividades la misma Di-

recci6n General, localizada en Méx~co, D.F. 

2.2.2.2. objetivos y Funciones. 

Se establece como objetivo del Departamento de orientación 

Escolar (O.O.E.) el siguiente: 

''Contribuir al aprovechamiento académico del alumno, así como -

a su objetiva elección profesional, mediante la instrumentación 

de las herramientas técnico-pedagógicas para la orientación es

colar y vocacional". (lfi) 

Como se puede apreciar, en este objetivo, se deja de lado 

el apoyo que, de acuerdo a su misma conceptualización, !JC debe

rá dar al docente. Por otra parte las funciones que el O.O.E. -

tiene establecidüs son: 

-
11 Proponer y difundir las normas y políticas en materia de --

orientación escolar y vocacional. 

- Realizar estudios que permitan conocer las necesidades de --

(16 l COLEGIO DE DACHILLERES: Manual de .... op. cit •• pág. 105 
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ói:ientaci6n escolar y. vocacional para los alumnos de los --

planteles. 

Desarrollar y coordinar loa programas y las actividades en 

los planteles relativos a la orientaci6n escolar y vocacio

nal de acuerdo con loa objetivos que se establezcan al res

pecto. 

Proponer los recursos humanos y materiales necesarios para 

desarrollar programas do orienta~ión escolar y vocacional -

en los planteles. 

Elaborar auxiliares didácticos y materiales de apoyo técni

co y pedagógico para la orientaci6n escolar y vocacional, -

coordinando esfuerzos con las instituciones que elaboren JTIQ 

terial similar y coordinar la distribución y aplicación de 

los mismos. 

Desarrollar y proponer los programas de capacitación y ac-

tualización para los orientadores de los planteles. 

Promover eventos culturales relacionados a la orientación -

escolar y vocacional. 

controlar y evaluar el desarrollo de 109 programas de orien 

tación escolar 'i vocacional, para detectar las desvii1ciones 

y proponer los ajustes que procedan. 

Asesorar a loz Colegian de Bachilleres estatales y a los --

centros de cst.""Udios reconocidos en lil conforrnacíón y O[Jera-

ción de sus programus de orientaci6n escolar, previo acuer-
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do con la Dirección de Servicios Académicos. 

Evaluar. el desarrollo de los programas y proponer- las'medi-

das correctivas que procedan. 

Informar a la Dirección de Servicios Académicos del avance 

de sus programas autorizados". (l?) 

Se puede decir que estas funciones del o.o.E. tienden a -

ser las políticas sobre las que giran sus actividades; al ana-

lizar los programas de orientación.vigentes veremos si siguen 

estas políticas, así como las estrategias empleadas. Antes y -

como observación, nótese que, on todas las funciones, en nin--

gún momento se habló de orientación profesional, parece que se 

emplean como sinónimos vocacional y profesional, eomproburemos 

esto al analizar los p1:ogril1m1s. 

Es necesario scflalar algunu..s estrategias que el o.o.E. ha 

implementado para el log~o do sus objetivos. 

La mejor estrategia y acierto que el D .. O.E. ha tenido us 

la de involucrar a todos sus orientadores en la plancación, --

programación y desarrollo de sun actividades; es decir, el 

o.O.E. no está cstructuraOo, en su organización, de m<:inera vc.r_ 

tical, sino que ha logrado la conformación e integración de --

grupo de oricntado~es formando un equipo de trabajo dinámico y 

participativo. 

Para establ'Ccer los programas actuales se formaron tres -

comisiones integradas por 17 orientadores de los diferentes -

(11) lbid., pág. lOG 
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planteles, los que al tener la oportunidad de participar activ~ 

mente en esta tarea sintieron 'suyos' los programas, lo que fa-

voreció su actividad profesional. 

Además de los programas, los orientadores han participado 

en la elaboración de materiales de apoyo a éstos. 

Otra estrategia importante es que los programas se han es-

tructurado de tal forma que permiten a los orientadores adaptar 

y mejorar contenidos y procedimientos, a las características y 

necesidades do cada plantel. 

Así ••• 11 El O.O.E. se ha caracterizado como organismo con 

personalidad propia, ya que, sin aislarse de la s ituaci6n h ist.§. 

rica de la orientación, siempre ha presentado concepciones, mé-

todos y técnicas innovadoras dentro del ámbito orientador 11
• (lB) 

Lo anterior se comprueba por la participación constante ··-

que el Colegio ha tenido en eventos realizados de Orientación -

Educativa en el país. 

Las acciones del D.O~E. deberán vin.clllarsc con la doble fJ:. 

nalidad educativa del Colegio de llachilleres que ya !JC viú en -

el apartado anterior. 

Definiendo, para terminar este punto, a la (;;e ion tac ión en 

fil Colegio de Bachilleres como ••• 11 un servicio de ilpoyo al est~ 

diante y al maestro en lo referente a la optimización del proc~ 

so ense~anza-aprendizaje .•. "(19) 

(lB) 

(19) 

COLEGIO DE BACHILLERES: La Orientación Escolar en el Cole
gio de Dachilleres. Pt.·ogramas AprolJados. Méx., C .13, .. 1983 
l'ag-. 4 
Ibid., pág. 6 
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2 •. 2,2.3. Programas. 

En el documento que contiene la presentación de los progr~ 

mas de orientación en el Colegio de Bachilleres, se habla por -

un lado de la orientaci6n Escolar, que como ya señalé quizá no 

sea cuestión de terminología., al indicar escolar en lugar de -

educativa, sino de conceptualización, lo comprobaremos al anal.J:. 

zar los programas; por otro lado, se define a ésta como ol ser

vicio ncadémico mediante el cual s~ proporciona a maestros y -

alumnos, por medio de actividades dircctuo e indirectas, apoyo 

al proceso ensefianza-aprendizajc, y al plantel en su vida acad_§. 

mica. 

Se habla de apoyo directo o indirecto¡ en ocasiones es tan 

indirecto que no llega el servicio de orientación a.l logro de -

sus objetivos~ 

Las metas u objetivos que en general se pretende lograr -

con los programas de orientaci6n son: 

Que el alumno: 

- Se ubique dentro del Colegio de Bachilleres y en su pluntcl, 

conociendo su organización y funcionumicnto escolar. 

- Mejore .:JU aprendizaje, al adquirir una metodología básica pu

ra organizar y realizar sus estudios. 

- Identifique sus aptitudes e intereses y las condiciones soci~ 

económicas para la elección ocupacional y/o profesional. 

- Concedu a la capacitación para el tralmjo que cursará en el -
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colegio, la importancia de una formación terminal que le abre -

las puertas para realizar un t;abajo. 

- Analice la información profesiográfica que le brinda para que 

su decisión sea más objetiva. 

- Participe en asesorías grupales-individuales de orientación a 

fin de identificar las causas de sus problemas de aprendizaje, 

de conducta, vocacionales y encuentre soluciones. 

- Que el maestro reciba apoyo psicopedagógico en su función do

cente. 

con estos objetivos sef\alados, de ta orientación escolar, 

al orientador se le considerará personal académico, con los de

rechos y obligaciones que esto entraña~ cabe aclarar que desde 

la creación del Colegio, lwstu un poco ant.es de la. elaboración 

de los programas vigentes, al orientador se le consideraba per

sonal no académico y sus funciones se uUicabun en el área excl~ 

sivamente paracscolar. De ahí que por ejemplo, no gozaba. del r_g_ 

ceso intcr::;cmc.stral que prácticamente es de descanso para los -

docentes, debía d3ietir d su plantel de 3d~cripci6n a re3lizar 

actividades de Índole más administrativu.:> que de orientación. 

se le considera parte del personal académico puesto que -

como ya se dijo, apoya directa o indirectamente la vida acadé-

mica del plantel. sus funciones son: 

- Difundir entre la comunidad educativa del plantel los servi-

cios de orientación escolar que se ofrecen en el colegio. 
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Sensibilizar a los alumnos de primer ingreso en su papel .de -

integrantes de esta institución. 

- Capacitar a los estudiantes en una metodología de estudio. 

- Propiciar que el alumno de tercer semestre analice los facto-

res que intervienen en la toma de decisiones con respecto a -

su capacitación y, posteriormente, su profesión u ocupación. 

- Informar a los alumnos de tercer semestre de las capacitacio

nes que se imparten en el plantel~ 

- Proporcionar información profesiográfica Ztl los alumnos de -

quinto semestre. 

- Detectar a los alumnos de los diferentes semestres que prese~ 

ten problemas a~ aprendizaje, conducta o elección, asesorar-

los o canalizarlos (si se amerita) a instituciones especiuli

zada.s. 

- Proporcionar apoyo psicopcdagógico a los maestros en problc-

mas que impidan la eficacia del proceso ensef\anza-uprendiza]e. 

- coordin~r con el subdirector, jefes de materia, profesores, -

responsablús do actividades paraescolarc:.;, e'.;t:!nLos de <.\poyo -

escolar para ntender problemas de farmacodependencia, p~rndi-

llerismo, sexualidad, etc. 

Evaluar los servicios de orientución escolar que se proporci_2 

nan tanto en el plantel como en la instituci6n. 

A continllación, presento el Diagrama que muestra lon pro-

gramas de Orientación Escolar. 
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como podamos apreciar en el diagrama anterior, los programas 

de orientaci6n se dividen en tres 5.reas: 

- Orientaci6n Escolar. 

- orientación vocacional y profesional. 

- Apoyo Psicopedag6gico. 



••• 97 

Deberían ser tres áreas, pero cada una de acuerdo al tipo 

de orientación: escolar, vocacional y profesional, ya que la --

asesoría psicopedagógica debe estar comprendida en éstas; además 

de que en la orientación profesional se debería contar con un -

espacio para apoyar al profesor. 

Veamos a continuaci6n cuales son los programas específicos 

de cada área, señalaré en qué consisten, cuál es el objetivo, -

así como los materiales que se emplean. 

Con respecto n 1 Area de Orientación Escolar, se abnrciu1 --

dos programas: uno llamudo ¿Qué es el colegio de Bachilleres? :i· 

otro ¿cómo estudiar?. 

En el primero se señalu como objetivo: 

"Ubicilr a los alumnon de ler. semestre dentro del Colegio de U~ 

chilleres y en su plantel, a través del conocimiento de su org~ 

r..ización y funciont:lmiento escolar, corno medio que propicie su -

identificación e integraci6n a la instituci6n'1
• [ 20) 

Este programa se realiza a través de una campaña con duru-

ción de un mes, contado a partir del primer día de clases que -

conlleva un conjunte de ~ctividndcs que giran alrededor de 4 --

temáticas: 

l) El colegio de Bachilleres: Comprende pláticas sobre los ant~ 

ceden tes del e .13., la ubicación de los planteles y l.u estn:~ 

(20) ~·· pág. 20 
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tura orgánica del e.a. y del plantel. Se recomienda elaborar 

un periódico mural relacionado a esta temática. El material 

que se emplea es un folleto titulado ¿Qué es el e.a.?, que -

contiene información clara y sencilla sobre los puntos men-

cionados. 

2) servicios que se ofrecen en el plantel. Con esto se pretendo 

q~e el alumno conozca los servicios de biólioteca, médico, -

orientación escolar, paraescolar.es, consultorí.a académica, -

servicios escolat·es, etc ... Se rt!comicnda J:üalizar visitas 

guiadas a los servicios y pláticas en la sala audiovisual de 

los rt:sponsables de este servicio. co:no material se sugiei.-e 

emplear las diferentes publicnciones de promoción de los se_;: 

vicios. 

3) El Plan de Estudios del colegio. El propósito de esto es ub.i_ 

car al alumno en las tres áreas {aca<lémica, de capacitación 

y paraescolar) del plan de estudios, analizando las asignat_g 

ras que curs~rá a través de pláticas con los jefes Lle m~te-

ria y de profc.;,;orcs. Se cmFlean como recursos el Plan de l~:J

tudios y los folletos de las capacitaciones que su cursan en 

el plantel. 

4) Reglamento del colegio. Esto sirve para que ul alumno conozcw 

sus ch~rechos y obligaciones como tal. Se recomienda elaborar 

un periódico mural que explique los principales artículos y 

se organice un foro para que los alumnos analicen el proyra-
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ma. como material se sugiere utilizar tanto el reglamento de 

inscripciones y evaluaciones corno el de conducta de los al.U,!!! 

nos. 

Siendo este programa el primero Con el que el alumno partJ: 

cipa en el colegio (en cuanto a orientaci6n se refi~re), ya que 

se proporciona al inicio de su vida escolar en el plantel, cau

sa un impacto muy importante en cuanto a la visión que tendrá a 

posterim:i sobre este servicio, y c9nsidcrando que los alumnos 

que ingresan a Bachilleres, en un gran porcentaje, pretendían -

ingresar a otra institución, se hace necesario este programa -

para que se ubiquen en un- sistema escolar diferente del que pr~ 

vienen y al que aspiraban. 

En cuanto al programa ¿cómo Estudiar? se señala como obje

tivo: "Que el alumno del primer semestre adquiera una metodolo

gía básica para organizar y realizar sus estt.1dios como un mcd:i.o 

que contribuya a mejorar su aprendizaje''. (2 l) 

Este programa se lleva a cabo como taller, en el que los -

contenidos teóricos que se estudian son pue~tos en pr.'íctica en 

situaciones de aprendizaje. La duración .Je cst.e lallcr es de 3 

a 4 meses (iniciándose en el 2do. mes de clases), por dos horas 

a la semana. La temática que comprende es: 

l} El ürupo v sus Exocctativ.J.s Acerca del 1l1aller. Esto es con -

(21) _Ibid., pág. 24 
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el prop6sito de lograr la integraci6n grupal y la confronta-

ción de las expectativas de los alumnos con los objetivos --

del taller. Se recomiendan dinámicas de grupo, mesas redan--

das y exposiciones utilizando como material el manual ¿cómo 

Estudiar?*. 

2) AUtodiaqnóstico de Estudio. Es para que el alumno obtenga -

un diagnóstico como estudiante. RC!luelve un cuestionario 11~ 

mado 'Radiografía del Estudio', en donde se incluyen 68 pre-

guntas y se recomienda al alumno que conteste de acuerdo o -

lo que siente y hace, y no lo que debería, aclarándole que ~-

sus respuestas no son. correctas o incorrectas ni tampoco --

tendrán calificación: además de que no es nccesurio qu~ pon·· 

gan su nombre. El orientador, por su parte, se recomienda C1S_ 

ponga los resultados de los cuestionarios y explique hts ca-

racterísticas de estudio del grupo. 

3) Factores que Obstaculizan el Aprcndiznj~. Se pretende qLw el 

alumno analice esto~ factores a fin de encontrar medidas para. 

eliminarlos o controlarlos. esto .J. tr.-:u:ús del .J.n.:\lisi.s de la 

lectura comentada de 1 Radiografía de un estudiante problema 1 

(aparece en el manual de este taller), se obtienen parúmc---

tras para discutir sobre: Fallas personales de estudio, lo--

gros al organizar sus estudios, y medidas correctivas. 

•c11ANEZ ARllCE Y LAR!' l\L~\AZAN. Manual del 1'aller ¿Cómo Estudiar? 
Méiüco, c.B., 1983, 345 pp. 
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4) La Interdependencia de los Factores Internos y Éxternos en -

el Aprendizaje. Esta temática se presenta en tres fases: 

- La primera se refiere a los procesos cognoscitivos, en don 

de se trata de que el alumno sepa como concentrarse en el 

estudio, utilice la memoria racional, aprenda a expresarse 

con fluidez y aplique la imaginación~ esto implica que --

ejercite los procesos cognoscitivos •. Apoyándose en el Ma-

nual de este taller, se recomienda que el alumno participa 

en una dramatización elaborada por equipo y cuyos requisi

tos sean: buena dicción, improvisación y expresión carpo--

ral. 

- La segunda fase se refiere a la motivación y el interés, -

con la finalidad de que el alumno identifique los iuctorcs 

emocionales que influyen en el rendimiento académico y va

lore éste: se sugiere que a partir del análisis grupal d~ 

las dramatizaciones presentadas se discuta sobre los pro-

blemas de lenguaje o gesticulación, tos problem~1n cmocion5~ 

les así como L1s alternntiV.;l.!3 de solución. 

- La tercera fase se refiere a las T&cnicas de Estudio: se -

recomienda explicar (el orientador) en que consisten y que 

los alumnos las ¡ipliqucn en aus tru.Li.J.jos ac.:idé::nicos, usí -

elabore notas, resúmenes, expong;,i un tema, realice lec tu--

ras comcntadíl.s y elabore un trabajo. 

5) El aprendizaje y el Estudio en Equioo. Esto es para quo el -
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alumno, a través de ciertas dinám;cas grupales, adquiera los 

elementos y el valor del trabajo colectivo como un medio im

portante para lograr un aprendizaje más eficaz. 

6) El Papel del Estudiante como Elemento Activo y Crítico en el 

Aprendizaje y la cultura. Se trata que el alumno a través de 

la lectura de algunos artículos como el de Paulo Freira "La 

Educación como Práctica de la Libertad" comprenda la impor-

tancia de su participación como f.!Ujeto de conocimiento y de 

cultura. 

Finalmente se recomienda hacer una evaluación para que el 

orientador valore la efectividad del taller, partiendo de las -

opiniones expresadas por los alumnos y compararlas con las ex-

pectativas que externu.ron .:il principio de é!:Jte. 

Es un taller bastante completo, aunque ambicioso por e 1 ma 

terial que se recomienda utilizar y por las actividades sugeri

das, considerando el tiempo asignado (2 t1rs. a la semana), el 

esfuerzo que se requiere por parte del or icntador es muy gru.nde. 

El manual de apoyo para este tR11er., si bic¡¡ i.;i:-lu:_,·<:1. lcct_s 

ras y ejercicios adccundos pura el propós.it:.0 del rnismu, e~ e;..:-

tenso y difícil de emplear en su r.otalidüd 1 ~or el ticmpu y 

las características que a ese nivel presentan los alumnos de 

primer semestre. Es un taller necesario, si se accpt;i que l.:t ma 

yoría de los alumnos al ingresar a este ci.clo presentan fallas 
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metodológicas en sus estudios, que de no ser,Súbsanadas ~~arreA 

rían mayores conflictos en su ~.acer. 

En cuanto al Area de Orientaci6n vocacional y .Profesional 

se incluyen tres programas: 

l) ~·aller ¿cómo Elegir? cuyo objetivo es: "Que el alumno de te.f 

cer semestre identifique sus aptitudes, actitudes e intere-

ses y las necesidades y condiciones soc~ales como factores -

que deben considerarse en la elec.ción profasional 11
• ( 22 ) 

'1'iene sef'\alada una duración de tres meses {contados a partir 

de la segunda semana de clases) disponiendo de 2 hrs. a la -

semana para que el orientador Qticnda al grupo que se inte-

gre. En lo general percibo una falla, se refiere al hecho de 

dejar como optativo el taller, asi como el acudir al servi-

cio de orientación en general; en este t.alli~r se t_:xplic.í.ta -

que se integrará un grupo, me pregunto ¿Por qué no trabaj.:-.ir 

con los grupos escolares ya formudos'?. QL1 izá seu una política 

con el objeto de que se atienda a aguc11os que 'consciente --

cando a adquir .Lr esa conc .Lene i.a '?. En f tn, ved.mes que temá c.ic:as 

se desarrollan en este taller: 

I) La Elección p~·ofesional un compromis~ Pe~sonal. ¡~l propó-

sito es dejar claramente establecido que el orientador no 

va a elegir por el alumno, desmitificando su papel, a fin 

{22) Ibic:!., pág. 31 
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de que el alumno comprenda que la elección debe ser personal 

ya que constituirá su vida futura. 

!!)Factores que Obstaculizan una Adecuada Elección Profesional. 

Analizando el folleto ¿cómo llegar? (2 J) se pretende que el 

alumno a través de una lectura comentada y una lluvia de 

ideas, identifique los factores que impiden una elección ad~ 

cuada. 

III) Aptitudes, Actitudes e Intereses Profesionales. Se trata de 

que el alumno analice y valore sus aptitudes o intereses tr~ 

bajando en equipo con el Manual ¿A oónde vas? (24 ) que se r~ 

comienda para este taller, y resuelva los cuestionarios que 

aparecen en éste, así como el cuentionario de intereses d~ -

Dohoslavsky que aparece en el Manual ¿Cómo elegir? (iS) 

IV) ~el Social de las Profesiones. Se truta de que wl alumno -

analice el papel de las profcsiof!.es en la s<.lti~fu.cción tle --

las necesidades sociocconómicas de nLICstro país. se recomie.!}_ 

da trabajar en equipo para dclimitur los fint!s individuales 

y sociales de las profesiones (las que interesen al grupo), 

a fin de ubicarlas como medio de transformaci.ón y movilidad 

social. 

(23) Departamento de Orientación Escolar, et. al., foll. ¿CÓ!E_Q 
llegar?. Orientación Vocacional. México, C.D., 1982 17 pp. 

(24) COLEGIO DE BACHILLERES: ¿A dÓnJe vas'? Orientación Vocacio
nal, Profesional y Ocupacional. México, e.Bu s/f. 38 pµ. 

(25) MORA SAr~CHEZ"Y PLIEGO. Manual del taller ¿cómo tl~·;i, -
México, 1986. 165 pp. 
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V) Las Condiciones Familiares y Sociales del Alumno en la Elec-

ción de la carrera. se trata de que el alumno perciba las --

condíciones económicas y culturales que influyen en la elec-

ci6n profesional, resolviendo un cuestionario de 'expectati-

vas hacia una carrera' (aparece en el manual) y discutiendo 

en mesa redonda las condicionantes dignas de tomarse en cue~ 

ta para elegir. 

VI) Un Procedimiento para Elegir Profesión. Se recomienda que el 

alumno al utilizar el :-1anunl ¿l\ dónde vas? aplique un proce-

dimiento sistemático para elegir carrera. 

Este programa os importante dada la problemática.que rodea 

al alumno de tercer semestre, en la mcdidn que ya tiene a un p~ 

so la opootunidad de elegir capacitación; de ahí que se vin.:ulc 

este programa con el siguiente: 

2) Programa titulado ¿Que es la capacitación Específica? el ob-

jetivo de ~ste es: ''Informar a los alumnos del tercer semcs-

tre acerca de las capacitaciones específicas que se propor--

cionan en su plantel y la finulidad que tienen como opción -

terminal 11 

(26) 

8ste programa se realiza a través de una campafta con dura-

ción de un mes (a partir del tercer mes Uu clases), con el pro-

pósito de que el alumno conozca las capacitaciones que so impa.E 

(26)CoLEGIODE!iAc;HrLLERES: La orientación cscola r en el colG-
9.iQ. de Bachilleres. Programas Aprobados. México, e .B. I ---

1983. pág. 37 
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ten en el plantel, el plan de estudios de cada una·, así como -

el campo de trabajo, por medio de conferencias con maestros de 

las capacitaciones, folletos, visitas guiadas a los anexos de -

las capacitaciones (por ejemplo: taller de dibujo, mecanografía 

o laboratorios), o bien asistir a la exposición que se recomien 

da implementar. 

3) Programa titulado 'Opciones Profesionales 1
; el objetivo de -

éste es .... ºQue el alumnado de quinto semestre conozca la i.!! 

formación profesiográfica que le facilite la elección de su 

profesión 11 
( 2 ?) • La modülidad de este programa es a través -

de una campaí'ia cuya du_racián, se recomienda, sea de tres a -

cuatro meses, partiendo del segundo mes de cluses. 

La temática a desarrollar implica el hablar de lus car~cras 

de educación superior en México, señalar las caracteríaticus 

deseables de los aspirantes a cursur unu c.:irrera, el campo -

ocupacional, etc •. Se recomienda para desarrollar esta tcmti-

tica realizar una conferencia quincenal sobre distintas cu--

rreras, sobre todo de aquellas que el alumno desconoce; mis-

mas que pueden ser impartidas por profegionistas, recomendán 

dose, ddemás, €!laborar un pe.riódico mural mensual con infor

mación profesiográfica. 

(27) Ibid., pág. 41 
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Esta área adquiere importancia relevante porque es ~aquí -

donde el alumno debe empezar a tornar decisiones de mayor proyeQ 

ción, ya que lo que decida en este ciclo será trascedental para 

su vida. De ahí que se le deba orientar para que logre una ide~ 

tidad consigo mismo (psicológica) y con la vida (social): al 

plantear la dialéctica entre la confianza y la desconfianza, 

además de apoyarlo a enfrentarse a la lucha entre la independe!l 

cia y la dependencia que se le pres~nta en el momento de egre-

sar del nivel medio superior, así como a conciliar sus intere-

ses con sus aptitudes a fin de identificarse con un rol produE 

tivo. 

Los programas que se establecen en esta área son básicos -

si consideramos que el alumno de tercer .uemestre debe decidir -

que capacitación estudiará, y en quinto semestre se encuentra a 

un paso de decidir su carrera profesional, en ambos casos se º.!:!. 

cuentra en una etapa formativ.:i, donde sl! hace neccs,:ii:io oricn-

tarlo para que no se frustre por decisiones equivocadas. 

Por otra parte, es el. área de oricntución vocnci'ma.1 y pr.Q 

fesional la que de alguna manera servirá para ":incu1.a1: a l<:t es

cuela con el sector productivo, relación básica que debe exis-

tir si se articulan los intereses del estudiante con la estruc

tura cconómicd y social del país. 

El contcnidr, temático y las actividades SU':}crid.J.s son hts 

necesarias para el logro del objetivo; qnizá ol Único problema 
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es 14 opcional de este servicio, e insisto en que la orientación 

profesional también debería enfocar el trabajo del docente y sin 

embargo en ningún programa se considera que la orientación profe 

sional no termina al elegir una carrera, debido a que aún el pr2 

fesionista necesita apoyo para realizar su labor; el profesor l~ 

bora en la escLrnla ¿Por qué no se le ayuda si su hacer repercute 

en el educando'?. 

Por Último el Area de Apoyo Psicopedagógico comprende un sg 

lo programa titulado: 1 Asesoría Especializada' que implica dos -

objetivos: 

1) ºQue el alumno: identifique las causas que le propician pro--

blemas de aprendizaje, ·ae conducta y vocacionales, mediante -

su participación en asesorías grupales-individuales de oi:ien-

tación, y analice sus posibles soluciones 11 (28) 

2) 11Que el maestro: Reciba apoyo a su función docente a través -

de la función psicopedagógica de los alumnos que presenten 

problemas de aprendizaje ':llo conducta en sus grupos" ( 29 ) 

Por el carácter de este programa el :seL·vic.:io se recomienda 

sea contínuo, siendo el espacio en el que se proporciona el ----

cubículo de orientación, se aclara que el orientador no esperará 

los casos, sino saldrá al encuentro de los problemas, investigan 

do con los maestros, platicando con los alumnos, observando la -

dinámica de la vida escolar y promoviendo este oervicio. Se rec~ 

(28) Ibid., pág. 44 
(29) ¡bidem. 
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mienda organizar eventos, como: mesas redondas, foros, confereQ 

cias, etc. sobre temas básicos que viven las adolescentes. 

con respecto a esta área, va incluida con las otras menci2 

nadas, ya que los problemas emocionales perturban tanto el aprcE 

dizaje de los estudíantes como sus decisioncs-

se percibe que se habla de 'apoyo' al profesor en cuanto a 

la atención a los alumnos que presenten problemas que ímpida.n el 

proceso enseñanza-aprendiza.je, cons~dero que el profesor pre.sen.

ta una problemática propia que repercute en el proceso menciona

do. 

Se debe indicar que dadas las políticas del D.O.E. y del -

mismo Colegio, los orientadores deben entregar un informe bime.=!. 

tral de las actividades realizadas, entregarla a la Dircccíón de 

su plantel, a la gubdirección y al O.O.E.; además de que los re

cursos que necesiten para operar los programas los deberá solicl 

tara la subdirección del plantel o al D.O.E., se aclara que los 

programas no pueden modificarse sin autor iz.:icii3n t.iul Departamen

to. 

Incluyo un cuadro que seftala los programas y el periódo de 

realización de éstos: 
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ler. mes 

Qué es 
ler. Semestre 

DE 

2do. mes 

Taller ¿c6mo Estudiar? 

Taller ¿cómo Elegir? 
3er. semestre 

"OPCIONES PROFESIONl\LES" 

Sto. Semestre 
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l\SESORill E S P E C I 11 L I Z 11 D 11 

~-~----------------------------------· 

Como última aclaración, vale la pena señalar que el D.O.fL ha 

elaborado una serie de programas con el objeto de apoyar aquellos 

que realizan los orientadores en los planteles. 

Se cuentu. con un programa llamado 'Paquete do materiales de 

apoyo psicopeda~ógico~ con el cual se pretende realizar, reelabo--

rar y evaluar los materiales de apoyo existentes (como los manua--

les mencionados), esto es un proceso continuo ya que implica el --

constante reajuste de los materiales. En este programu pacticipan 

tanto el D.O.E .• co~o la comisi6n Permanente de Orientadores, que 

puede ser sustituída por estudiantes de pedagogía o psicología en 
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servicio social. 

Otro proq1 amn es de 'Actualización de los Orientadores EJ! 

colares' can la finalidad de mejorar el nivel académico de los 

orientadores, a través de eventos dirigidos por profesionales 

especializados, por el o.O.E. y los mismos orientadores y, por 

último, un programa titulado 'Evaluación de los servicios de -

orientación escolar en los planteles• cuyo objetivo es conocer 

la calidad de los servicios presta9os, ;:i fin de realizar las -

modificaciones pertinentes. 

Con esto pasamos al 3er. capítulo en el cual veremos qué 

tan aplicables han sido los programas de orientación en un --

plantel del colegio de Bachilleres. 
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C A P T U L O 3 

O R I E N T A D O R 

PLANTEL 

ESCOLAR E N 

09 'A R A G O N' 
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E L 

En este capítulo se pretende clarificar cual es el hacer -

del orientador escolar en un plantei del Colegio de Bachilleres 

con el objetivo de contrastar y comprobar el alcance y aplica-

ción real de los programas de orientación analizadus en el capi 

tulo anterior. En un primer apartado se habla someramente de -

las características del plantel para ubicdr al orientuoor dcn-

tro de él: en los aparta<lus siguientes se sitúa a este profcsi~ 

nista en cada uno de los campos específicos de la Oricm:.ación -

Educativa; así se habliJ.rá del orientador y la orientación esco

lar y vocacional, centrándose en la problemática. que prcsen..:a -

el educando en estos campos, finalmente se ubica al orientador 

en la orientación profesional, lo que implicu tratar al educa-

dor y su problemática, todo esto dentro del plantel 09 'Aragón 1
• 

3.1. Características del Plantel. 

El plantel 09 'Aragón 1 se encuentra ubicado en la /\venida -

1527-A esquina Avenida 414 de la 6ta. sección de Aragón, colonia 

Sar: Juan de Aragón, México, D.F. Inició sus actividades académi-
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cas en este sitio en marzo de 1979, aunque estuvo trabajando un. 

año (1978) en aulas provisionales, localizadas en Atzcapozalco, 

de ahí que cuando inició sus actividades en Aragón había tres -

semestres (lro., 2do. y 3ro.). 

Este plantel se considera mediano ya que su capacidad de -

alumnado, una vez cubiertos los 6 semestres es de 5000 alumnos 

en total, incluyendo ambos turnos; en la a~tualidad cuenta con 

24 grupos de primer semestre, aprox~mádnmente son 1 200 alumnos: 

20 grupos de segundo semestre con un totül de 000 alumnos; 15 

grupos de tercero, 750 alumnos, más o menos; de cuarto sernest1:e 

son 14 grupos, alrededor de 700 alumnos¡ 12 grupos de quinto -

con 600 alumnos y 12 grupos de sexto semestre con el mismo nú-

mero de alumnos. 

Se hablará, a grosso modo, de las caru.cterístic~s adminis-

trativas, docentes y de alutnnodo que h<l present;;ido el plantel -

desde el aílo de 1979 hasta nuestros días. 

3.1.1. Administrativas. 

El pla11tel 09 del colegio de Bachiller:uu se lh1 t:!.:.>ti:uctur .. 1do 

u.:.ministrativumentc basándose en los pariimetros que la misma in_§_ 

titución le ha fijudo c..on lu. finulidad de brindur educación me-

<lia-:::;uperior, a una demandu estudiantil que a mcdid<J. que püsd el 

tiempo aumenta desmesuradamente, y cuyos ,._1bjetivos son prop~clcú

tico y terminal. El primero en el sentido de que se proporciona 
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al alumnado una educaci6n general que le permita poseer un bagaje 

cultural necesario para continuar con estudios superiores. En --

cuanto al segundo objetivo el Colegio proporciona a sus alumnos -

una capacitación pura el trabajo que le permita al egresado con-

tar con los elementos y habilidades mínimas para que pueda incor

porarse a un medio laboral determinado. 

cuenta el plantel con una estructura administrativa adecuada 

para el logro de los objetivos rnenci?nados, la cual parte precis~ 

mente de la Dirección del Plantel, siguiendo en jcrürquíu la Sub

dirección y los Jefaturas de materia junto con las de Parae~cula

res y Laboratorios; además cuenta con una Oficina Administrativa, 

una de Recursos Humanos, de control Escolar, de Mantenimiento y -

apoyando a éstas la tienda y caja escolar, así como impresión y -

almacén. 

A continuación se incluye el Organiyrama del Plantel: 



... 
1

1
5
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se desglosará el Organigrama senalando las principales ca

racterísticas de cada uno de los elementos básicos en la Admini~ 

tración del plantel: 

La Dirección del Plantel.- Incluye en sus funciones, la pla-

neación, organización y coordinación de las actividades que -

se realizan en el plantel como son: diversos trámites de con

trol escolar (inscripción, reinscripción, autorización de b..e_ 

jas, etc.); actividades docentes. (horarios, asignación de gr..':! 

pos, eventos de apoyo docente, cte.); actividades laborales -

en general (tomando las medidas adecuadas ante los problemas 

laborales de los trabajadores, etc.). Para llevar a cabo esto 

se apoya en cada uno de los responsables de cada área. Cabe -

aclarar que del aBo 1979 al año 1986, el plantel ha contado -

con 5 directores, gonte capaz que ha sabido dirigir el plan-

tel. Las profesiones que estos han ten.ido han sido: un profe

sor normalista, dos ingenieros, un contador público y uctual

mente un Uiólogo, de estos, algunos más rÍcJidos que otros pe

ro en términos generales han podido mantener el orden adecua

do para el logro Jo las actividades en el plantel. 

Subdirección.- Es un elemento importante ya que tiene a su -

cargo la coordinación de las actividades men:1mcnte académicas, 

de ahí. qtie su relación con los jefes de materia seu estrecha, 

lo mismo con los orientadores escolares. Colabora en la form~ 

lación de horarios, interviene en problemas de conducta de --
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-·=-.'· 
los alumnos, ·apoya_.la i-ealizac.Í.ón -~-ri eVenfOS, CUitüraiea·-, .·'cite-:.· 

'. ·_' . ' . . . ·-·-::: ::· . "~· 

Con respecto a las Jefaturas de Materia/.ef plantei:,·.· cuenta 

con 7 en total, que son: 

- Jefatura de Biología, encargada de coordinar a·asignaturas re-

partidas entre 18 profesores. 

- Jefatura del CECAT (centro de Capacitaci6n para el Trabajo) --

que coordina las asignaturas de las cap~citaciones que se im--

parten en el plantel, a saber: 

1) Higiene y seguridad en el Tr_;i_ 

bajo: 

2) Organizaci6n y Métodos; 

3) Dibujo Arquitectónico y de --

construcción y 

4) Laborista Químico. 

En total son 33 asignaturas a coordinar y a un total de 46 pr_e 

fesores. 

- Jefatura de ciencias sociales e Historia, coordina 12 asignat.!_! 

ra~ y cuenta con 28 profesores paru repartirlas. 

- Jefatura de Filosofía coordina un total de 4 asignaturas y 8 -

profesare~. 

- Jefatura de Física coordina 5 asignaturas que son impartid.:i:J -

entre los 21 profesores que forman la academia. 

- Jefatura de Matemáticas, ésta incluye y coordina un total de -

10 asignaturas asignadas entro 24 profesores que lü. conforman. 
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- Jefatura de Taller de lectura y redacción adicional al español 

que coordina 10 asignaturas repartidas entre 27 profesores. 

Todas las jefaturas de materia tienen como principal activi 

dad la de coordinar administrativamente las actividades relacio

nadas con las asignaturas a su cargo; así como organizar, con la 

ayuda de los profesores, distintos eventos de apoyo a los prog~~ 

mas; participar en la formulación de los respectivos horarios, -

notificar sobre las horas disponibles a ocupar por los profeso-

res: orientar a los alumnos, asesorándolos en las mutorias o en

caminándolos a los sitios o persona.o idóneas para resolver sus -

dudas; autorizar retardos de los profarnores; vigil~r la impi:esión 

de exámenes, asi como la aplicación y evaluación. do éstos, 1·eci

bir evaluaciones finalc2 de los profesores: apoyo en su actividad 

docente; así como notificación de las decisiones de la Dirección 

y subdirección. 

- Oficina de Control Escolar.- Tiene como actividad coordinar t,_9 

do lo referente a trámites escolares para con los alumnos, rnae.§_ 

tros y otras autoridades; por ejemplo: inscrirciones, reinscriE 

ciones, cerrar o abrir nuevos grupos, entregar listas de asis-

tencia, actas de evaluación, llevar kardex de calificaciones do 

los alumnos, etc. 

- Oficina Administrativa.- Engargada de coordinar los recursos m~ 

teriales y ccondmicos con los humanos: por ejemplo, coordinar -
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el uso de salas audiovisuales o de diferentes instalaciones -

del plantel, autoriza el fotocopiado o impresi6n de materia--

les llevando el registro de todos los recursos. 

- Oficina de Mantenimiento.- Coordinar las actividades de lim-

pieza y mantenimiento de las instalaciones del plantel. 

- Oficina de Recursos Humanos.- Se encarga de la coordinaci6n -

de todo el personal que labora en el plantel, tanto docente -

como administrativo y de intendencia~ Lleva el control de pa

gos de sueldos y de prestaciones del personal, así como el r~ 

gistro de la nituación laboral de cada pergona. 

Almacén.- En él se concontran todos los materiales necesarios 

para realizar dive1·aas actividades tanto sccretariales, de 

mantenimiento o promoción de eventos, siendo indispensable 

llevar el control adecuado de todos los materiales. 

- Tienda y Caj<i Escolar.- En éstas se ponen a la venta los dii~ 

rentes matcriu.les que se preparan para los alumnos en las jc

fa tur .. s o Academias como son: guías de estudio, manuales, 

antologías, etc. 

- ImpresJ..Ún.- Es lu oficinu. que lleva a cabo el fotocopiado o la 

impr~sión de los materiales que ~icndo .J.Utoriz.:idos, se requie

re contar con v.J.rios ejemplares para los alumnos. 

- Responsable de Actividades Paraescolares.- Se encarga de coor

dinar y supervisar· la realización de las diferentes activida--
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des·ae los talleres de música, danza, artes plásticas, teatro 

y deportes. se cuenta con un maestro para cada taller excepto 

para teatro que es impartido por dos maestros (uno por turno). 

- Responsable de Biblioteca.- Es el encargado de llevar el con

trol del acervo cultural con que cuenta el plantel y de coor

dinar el servicio de biblioteca para la comunidad. 

- Responsable de Laboratorio.- coordina las actividades de és-

tos, controla los materiales que ~e utilizan, así como a los 

auxiliares de laboratorio que apoyan a los profesores cuando 

realizan con sus grupos prácticas de sus materias. 

- Orientación vocacional.- Como se puede apreciar en el Organi

grama, se sitúa al servicio de Orientación en un lugar sobre

saliente en cuanto a los niveles jerárquicos que comprende, -

dependiendo de la subdirección y manteniendo una relación tn_!! 

to con las jefaturas de materias como con el áLC<l paLaescolaL, 

de Bibliotecas, de Laboratorios, así como con los profesores 

y prefectos. 

Por último se hace necesu.rio hablar del servicio médico y de 

_los prefectos en cuanto su íntima rcl.:1ción con la comunidad cst!! 

diantil, con los docentes y con el servicio de orientación. 

- Servicio Médico.- En éste se proporciona desde primeros auxi

lios hasta orientación a todo aquel que forma parte de la com_!:! 

nidad del plantel. 

- Prefectos.- son aquellos que dentro del plantel tienen asignü-



••• 121 

da la labor de vigilancia y supervisión de la.conducta de los 

alumnos fuera de los salones de clase, además de controlar la 

entrada y salida de estos a la escuela1 así como checar la de 

los profesores a sus respectivos grupos. 

Para concluir este punto se debe señalar que existe un con 

sejo Educativo que se reúne con cierta frecuencia a fin de re-

solver algunos problemas educativos que se van presentando, --

está formado por el Director, el Subdirector y los responsables 

de cada área, genf.!ralmentc se tn1t~n problemas de los alumnos -

como: decidir si se a& do baja a un alumno o se le suspende por 

alguna falta que así lo amerite. De hecho, se tratan problemas 

de los alumnos y, sin embargo, estos no tienen rcpresentativi-

dad en tal consejo. 

3.1.2. Docentes. 

Las características docentes del plantel se pueden sinteti 

zar de la aiguientc manera: Conforman la planta docente aproxi

madamente 200 profesores con una diversidad de ca1·reras acordes 

al perfil profcsioc]r.ifico que !:iC requiere para impartir las di

ferentes asignaturas. 

L<:i.s profesiones que tienen los profesores del plantel 09 -

son: 

Ingenieros: mecánicos, químicos, industria les, textiles, bi_Q 

químicos, civiles, arquitéctos, en comunicación, etc. 
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Licenciados en: Letras espaftolas, literatura, psicología, ped~ 

gogía, sociología, filosofía, economía, derecho, ciencias pal! 

ticas, historia, inglés, administración de empresas, etc. 

Químicos farmacobiólogos, parasitólogos, farmaceúticos. 

Médicos cirujanos. 

Maestros normalistas y 

Taquimecanógrafas-

cuando un profosor ingresa al ~olegio debe cubrir con los r.!! 

quisitos que éste señala: 

Tener el lOD"h de créditos de su carrera cubiertos. 

Responder al perfil psofesiográfico que elaboró la institución 

para vincular usiynaturas y carreras de los profesores. 

Aprobar un curso básico de Didáctica que el Colegio brinda. 

Aprobar el manejo de programa de la asignatura que interesa 

impartir. 

Una vez cubiertos estos requisitos al profesor se le dá un -

nombramiento a tiempo fijo (gcncru.lmcnte µor un semestn.!), des-

pués pasa a ser provi~io1H1l (conservando esta categoría hastu que 

la institución hace la promoción que irá de acuerdo a las necesi

dades de ésta). El siguiente tipo de nombramiento será Ll Defini

tividad Categoría 1 A1
, para obtener &sta Bachilleres emite una -

convocu.torin en la cual establece ciertos rcquiaitos, si el praf~ 

sor los satisf.:t.ce la obtendrá: t:m la actualidad existen tres cat~ 

gorías en la definitividad denominadas: 1 A1
, 

1 n• y 'e', lo que --
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implica mayor sueldo y más seguridad laboral. 

En el plantel 09 hay profesores con todas las categorías -

en nombramiento. Cabe indicar que generalmente en el área de m~ 

temáticas, química, física, taller de lectura, biología y CECAT, 

la mayoría de los profesores son titulados. Siendo la academia 

de Filosofía y ciencias Sociales las que presentan un mayor nú

mero de profesores no titulados. No presento porcentLijcs de es

te hecho, debido u que .sería motivo de análisis pal:"a otra inve~ 

tignción; sil1 embargo, si quiero dar a conocer que la mayoría -

de los profesores que trabajan un el plantel son titulados. Es

to último es importante, .ya que refleja un nivel de preparación 

aceptable para desempeñarse con éxito en el campo de la docen-

cia. Algunos aspectos negativos en el hacer de los profesores -

son: 

- Ausentismo, aunque no es tan grave como en otras institucio-

nes. 

- Falta de interés por mantener relaciones adecuadas tanto con 

comp::i.f\cros d~ trabajo, como con los alumnos. 

- Estancamienl0 Profcsion3l. 

- Falta de interés en su actualización. 

También se debe resaltar que hay profesores que muestran -

una preocupación constur.t.:e por sus grupos, e: la ses y lü misma -

institución, de hecho son pocos. 

Ahora surge la pregunta ¿cuál es la razón de la falta de --
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interés en la labor docente?. La respuesta no es sencilla, ya 

que se involucran una serie de situaciones, que desde l'uego r_!! 

percuten en su labor, por ejemplo: 

- Falta de estímulos tanto sociales como económicos. 

- Poca oportunidad de ascender laboralmente hablando. 

condiciones diversas, por la situación de nuestro país e 

institucionales, que al fin y al cabo son reflejo de las prim~ 

ras, han burocratizado tanto la labpr educativa que propicia Vt'I 

declive en la calidad de la enseñanza auna.do con el poco empe

i\o del profesor en su actividad. se reconoce, como se mencionó 

que hay profesores que se esfuerzan en su hacer, acercándose a 

sus alumnos, orientándolos en sus problemas. 

3.1.3. Alumnado. 

El alumn.J.do del plantel es gente cuya edad fluctúa entre 

los lG y los 19 años, hay poca población mayor a esta edad, -

así como algunos padres de familia. 

nusta hace poco, unos 4 años aproximádamente, el alumnado 

que ingresaba a esta institución, no sólo a este plant.el (obj~ 

to de estudio), llegaba a Bachilleres porque había sldo recha

zado de otra institución (del IPN o de la UNAM), no quedándole 

otro camino lle13uLa il nachillcrcs sin mostr.:ir interés por los 

estudios o por la escuela, además de que al terminar el primer 

semestre nuevamente hacían otro intento por ingresar a la ins-
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titución que deseaban de antemano. 

Poco a poco Bachilleres ha ganado prestigio, en la actua

lidad los alumnos que ingresan a cualquier plantel de la insti 

tuci6n, no lo hacen porque hayan sido rechazados en otras ins

tituciones, sino que siendo rechazados en Bachilleres, genera.±, 

mente hacen un segundo intento por ingresar a esta institución. 

Lo anterior es importante ya que se cuenta con un alumna

do interesado en su educación, pero. también, y dada la edad -

que la mayoría presenta, están en proceso de formación¡ razón 

por la cual son bastantes influenciables y adquieren o adoptan 

conductas que quizás los ·de2vien de los objetivos iniciales -

que los llevaron al plantel. 

Hay en el plantel algunos ulumno!l que a pcs.:ir de su edad 

muestran una madurez adecuada, lo que les permite aprovechar -

al máximo sus estudios y no se dejan influir negativamente por 

otros. 

Es en este nivel donde el alumno deja de ser nino y adop

ta conductas más maduraz, ya que debo empcz.:ir a decidir por sí 

misñio, y se enfrenta a problemas emocionules, que rara él tie

nen mucha importancia, de ahí que se le pueda orientar y guiar 

(no sólo por el profesional de la orientación, sino también -

por Lodos aquellos que tienen contacto con éste) para que os-

tructure y defina· su escala de valores a fin de lograr su desa

rrollo integral como un ser humano. 
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ALGUNAS CONSIDERACIONES 

******************************* 

Con objeto de apoyar este trabajo he íncluído, a lo largo 

del mismo, apreciaciones personales sobre el papel que el orien 

tador esoolar ha desarrollado, en el plantel 09 'Aragón' del C9 

legio de Bachilleres, desde el a~o de 1979 hasta 1986. 

Referencias que quizá se consideren subjetivas pero, que -

no por eso dejan de ser testimonio de una situación percibida -

et1 años de trabajo en eso centro educativo~ 

Sin embargo, considerando las limitaciones que lo anterior 

implica, pretendo proporcionar información más objetiva. Para -

lo cual realicé una encuesta entre la población estudiantil y -

la docente en el semestre 86-B (Cabe aclarar que este trabajo -

pretende abarcar, precisamente, hasta el ano 86 en cuanto al hJ! 

cer del orientador). 

A continuuci6n especifico como se obtuvo la muestra de los 

estudiantes qut: pt·oporcionaron información p;:i.ra apoyar los si--

guientes aparto.dos. Aclarando que más adclnnte se explicará có-

mo se obtuvo la muestra ( tamai'io) de los doccnlc!j, q Lll.! con sus -

comentarios enriquecieron el ap.:u:-tado vinculado a ellos. 

'I'encmos que par.J la investigación de campo, en c11anto u --

los alumno~ se r.efiere, fue saleccionuda una muestra aleatoria 

de 150 alumnos, determinando este tamai\o al seguir el Modelo --
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Probabil!stico conocido con el nombre de 'Distribución Normal.', 

en el cual se deben considerar los siguientes elementos: 

Porcentaje estimado de éxito propuesto (P): es el valor que 

el investigador determina con base a sus apreciaciones sobre 

la veracidad de sus hipótesis de trabajo. En este estudio se 

ha establecido un porcentaje del 80%. 

Porcentaje estimado de fracaso propuesto (Q): es la diferen

cia entre el 100% y el porcentaje de éxito. En este caso es: 

o= ioo% - so% = 20%. 

Los porcentajes anteriores, al desarrollarse la fórmula, se 

escriben de manera dec~mal. 

Nivel de confianza: es el grado de certeza requerido que el 

investigador debe determinar, considerando que en la estadí~ 

tica el nivel de confianza se sitúa entre el 90 y el 99%. P-ª 

ra este estudio se consideró de un 95%. se aclaru que en la 

f6rmula el dato anterior se localiza en la tabla correspon--

diente a este modelo. (l) Su equivalencia es de Znc;;:: 1.96. 

Error rnuestral máximo (E): es la variación permitidu que se 

debe establecer entre el 5 y 10';~. Se consideró que E= 7% 

(valor que al despejar la fórmula debe convertirse en deci

males). 

Así., tenemos que la fórmula para determinar el tamaño de la 

(1) Ver Anexo No. 4 
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rnueStra de este'mod010 es: 

n= PQ (~)2 , E 

con los datos, anteriores tenemos que: P= 80%; Q= 20%; E=7% 

y Znc ~1.96, así: 

n= (.8) (.2) (_h2§_) 2 
.07 

125 '<> 126 

Siendo 126 el tama~o 'mínimo requerido' se ajustó a 150 --

observaciones a fin de garantizar la confiabilidad de los resu1 

tados. Se consideraron cuatro semestres claves en la Orienta---

ción: 2do., 3ro., 4to. y 6to. 

En cuanto al segundo semestre se encuestó a un 18% de la -

muestra, ya que se pensó poseían información reciente sobre el 

servicio de orientación, dado que en el semestre anterior tuvi~ 

ron la posibilidad de participar en una carnpaf'l.a y en Taller que 

ofrece éste. 

Se eligió un 30~~ de la muestra de alumnos de tercer semes-

trc pensando que en primero recibieron los servicios: camp~fü1 -

'Información sobre el Colegio de Bachilleres• y el Taller ¿cómo 

Estudiar:-, y que en Lcccero disponen de los servicios de orienta 

ción en un taller llamJ.do ¿cómo Elegir? y de una campail.a sobre 

'Qué son las Capacitaciones'. 

ne los alrnunoo de cuarto semestre se consideró un porcent~ 

je del 18%, deoido a que tenían poco tiempo de haocr cursado el 

tercero y tenido la posibilidad de conocer los servicios de ----
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orientación que se proporcionan en el plantel. 

Finalmente se consideró un 34% de la muestra de los alumnos 

de sexto semestre, porcentaje mayor porque se pensó que habiendo 

cursado cinco semestres y esta~ por concluir su bachillerato, -

de alguna manera conocerían o habrían participado en alguno de -

los servicios de orientación, lo que enriquecería esta investig~ 

ci6n, además de que reflejaría el papel que el orientador ha as~ 

mido áesde su particular punto de vista-

A la muestra se le aplicó un cuestionario(2) cuyas interro-

gantes giraron en torno al papel del orientador y a los servi---

cios que de orientación se ofrecen en el plantel. 

A continuación se incluye una taola que indica el tamaño y 

porcentajes de la población que proporcionó la infoi=mación, obj~ 

to de análisis de los apartados siguientes. 

Semestre Núm. de Alumnos "b 
2do. 27 ].8jó 

3ro. 45 ·-lQL;__ 
4to. 26 18°; 
6to. 52 34% 

TOrAL 150 100% 

(2) Ver Anexo No. 5. 
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3.2. El Orientador y la Orientación Escolar. 

como ya se había mencionado, la orientación escolar es aquel 

proceso de ayuda, en el cual un especialista, generalmente, apoya 

al educando en su ámbito a fin de desenvolverse como tal. 

En el plantel 09 el orientador debe llevar a la práctica los 

programas de orientación que se han elaborado en esta área. Debe, 

siguiendo éstos, apoyar al educando en su desempeño como adolescen 

te y como estudiante, ayudándolo a ~ntegrarse al Plantel, conocien 

do el reglamento quP. regirá su hacer, proporcionando una metodolo

gía de estudio adecuada para formarse ciertos h.ánitos de estudio y 

en segunda instancia a madurar y prepararse pura tomar las decisiQ 

nes que se le presentarán. 

El orientador ea visto como un educador, ya que ~u labor in-

fluirá en la vida del educando y está contribuyendo a la formación 

de éste. 

La Orientación Escolar gira, se había mencionado, en torno a 

la institución escolar llamada escuela, en este caso hablamos de -

plantel escolar. 

En Bachilleres el orientador recioe el nombre precisamente de 

orientador escolar, pero, ¿Qué ha sucedido en la vida académica 

del pl.:intel 09, en cuanto a orientación se refiere?. 

En el afio de 1:170, que fue cuando ingresé a traoajar en el -

plantel 09 del Colegio de Bachilleres, existía un orientador esco

lar por turno, era poca la población estudiantil, aproximadamente 
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1500 alumnos; sin embargo, no se conocía al orientador ni por los 

mismos alumnos ni maestros, debido a que en gran medida la modal~ 

dad de trabajo que tenía, era la asesoría individual, encontránd_2 

se, generalmente, en su cubículo. 

A medida que crece la población y se estructura administrati 

vamente más el plantel, la actividad del orientador empieza a ad

quirir importancia, hecho que se debió al desarrollo de la misma 

Orientación Educativa en Bachilleres. 

Poco a poco se ha dado a conocer el orientador, pero aún hoy 

día muchos estudiantes dicen no conocer a los orientadores del -

plantel, esto se comprobará con los resultados de la encuesta re~ 

lizada con alumnos de diferentes semestres, en donde se da.Da por 

hecho que ya habían recibido algún servicio de orientc:ic ión. 

A continuación se incluyen 5 tunlas que muestran estos dos -

aspectos: 

1) El conocer a los orientadores. 

2) El haber recibido algún servicio de Orientación. 



TABLA No. 1 

-
¿conoces a los 

Núm. de alumnos orientadores? 

NO 40 

Ir'~ i.rcunstanci.a 110 

Te dieron informi! 
ción 34 

Te dieron cla9es 85 

Acudiste a ellos 9 

OTRAS l 

TOTAL 129 

Tl"\DLJ\ No. 2 

Enterado del Servi-
cio de Orientación Núm. de Alumnos 

NO 68 

SI 82 

·romL 150 

TABLA No. 3 

¿Sábes qué servicio 
de Orientación se Núm. de Alumnos 
dan en el plantel? 

NO 111 r-----
SI 39 
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% 

26. 7% 
100-,< 

73.3% 

26.3% 

65.9% 

7. O';h 

.8% 

100',h 

3 

45.4% 

54.6% 

100% 

% 

26 % 
100 ~; 
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TABLA No. 4 

Conoces las funci_e 
nes del orientador Núm. de Alumnos % 

N o 103 68.6 % 

s I 47 31 .4 "' 

TO TAL 150 100',i, 

como se puede apreciar, partiendo de los datos obtenidos, 

a fin de analizar y comparar los resultados de las cuatro pri-

meras tablas presentadas, tenemos que: 

El 26. 7% dice no conocer a los orientadores del plantel, mie!!. 

tras que el 73.3% si los conoce. De este 73.3% {equiparándolo 

al 100"',4,), el 65.9';{. dice conocer a los orientadores porque 'le 

dieron clase', con lo cual se deduce que al llevar alguno U.e 

los talleres que se imparten en 01·ientación, pura ellos fue--

ron clases y los orient<idores sus 1 maestros 1
; hecho que se --

comprueba con los resultados de lus otrw.s tablas donde el 

45.4% dice 110 estar enterado del servicio de orientaci6n, en 

contraste con el 54 .6% que sí está cnlerado. 

Si contrastamos las dos primeras tablas tenemos que en la lra. 

había un 73.3% que señaló conocer a los orientadores, y en la 

2da. tabla el porcentaje disminuya a un 54.63 al pregunt~rsc-

les si e$taban enterados del servicio de orientación: se ded~ 

ce de esto que de alguni1 forma han conocido a los orientado--
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res, pero que no tienen clarificado cual es su ·papel. 

Con los resultados de la tabla No. 3, tenemos que el 74% dice 

no saber que servicios de orientación se proporcionan en el -

plantel; mientras que en la tabla No. 4 el 68.6% indica no c2 

nocer las funciones del orientador. 

Los datos obtenidos en las primeras cuatro tablas son signi 

ficativos en la medida que reflejan que un gran porcentaje de 

alumnos desconocen lo que es el servicio de orientación en el 

plantel, aún conociendo a los orientadores, de nada o poco sirve, 

si no saben cuáles son sus funciones, en que medida pueden hacer 

uso de ellas y, sobre todo, en que los puede apoyar el orienta-

dar. 

A fin de reafirmar lo anterior, los datos de la siguiente t~ 

bla dejan ver el porcentaje de alumnos que ha recibido algún ser

vicio de orientación, tenemos que: 

El 25 .. 4% no ha recibido ningún servicio de orientación, en ce~ 

paración con el 74.6'% que sí. Ahora el servicio que con mayor 

porcentaje se afirma haber recibido (como se observa en la ta

bla No. 5), es el do 'Informución sobre el coleyio de Bachill~ 

res 1 en un 35. 3~~ del total de los otros servicios. Siguiéndo 

con un 18.9% los talleres ¿Cómo Estudiar? y ¿cómo Elegir?. 

Es import;;i.nte desglosnr esta tabla debido a que nos perin.ite 

de alguna forma, observar cuál es la aceptación de los programas 

de orientación en el plantel. En seg11ida se verá lil tabla No. s. 
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lHas recibido algún 
servicio de orien- Núm. de Alumnos % 
+.-. .... "- ... ? 

N o 38 25.4 % 
100 " 

,,~ 
,. 

112 74.6 % 

Información sobre 
el C.B. 88 35.3 % 

Taller ¿c6rno Es tu-
diar? 47 18.9 % 

Taller ¿cómo Elegir< ·47 18.9 % 

Información sobre 
las capacitaciones 43 17.3 % 

Taller de Elección 
vocacional 13 5.2 % 

Apoyo en problemas 
de aprendizaje 7 2.8 % 

Apoyo en problemas 
de conducta. -1 1.6 N 

·r O T A I, 249 100 'X 

Como se aprecia, el primer servicio que se sefiala, en cuanto 

a la Información sobre el C.B. el 35.3·.-' lo ha recibido, se debe -

recordar que la modalidad de este servicio tJs a través de una cam 

pa~a en la cual se 'obliga', por así decirlo, a los alumnos de --

primer sen1estre a asistir a pláticas que dentro de la campana se 

implementan. 

En los talleres ¿Cómo Estudiar? y ¿cómo Elegir? el porcenta-
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je disminuye hasta un 18.9% en ambos casos, lo que refleja un -

descenso en cuanto a la asis.tencia de los alumnos .. 

Con respecto al programa titulado 'In formación sobre las -

capacitaciones' sólo un 17.3% dice recibir este servicio, siendo 

que la necesidad de éste es general, en la medida que todo el -

alumnado debe elegir una capacitación a partir del cuarto semes

tre 

Se aprecia que sólo el 5.2% ha. participado en el taller de 

elección vocacional, porcentaje mínimo si consideramos el hecho 

de que el alumno conozca y defina claramente, tanto sus intereses 

como sus aptitudes, a fin de vincularlos con sus estudios superi~ 

res es elemental, para su desarrollo como profesionist<i y como -

ser social. 

Finalmente, se aprecia que sólo un 2 .8% y un l.6% acude al -

orientador en apoyo a sus problemas de aprendizaje y de conducta, 

respectiva.mento. 

Ahora surge ld interrogante ¿A qué se debe que no todos los 

alumnos utilicen el servicio de orientación que se los ofrece?. 

La falla no es una, sino un conjunto de variables entre las que -

destacan: la actitud del orientador, el interés del alumnado y -

profesorado, así como las características de los prograinas y, poi.~ 

tanto, do la inntitución. 

I .. os datos de. estas 5 tablas reflejan que de al9una forma el 

alumno ha est:.ado en contacto con el orienta.dar y ha participado -
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beneficiándose con alguno .de. los servicios que se ofrecen, pero 

que no conoce clara y totalmente cuál es el papel del orientador 

en el Colegio de Bachilleres, específicamente en el plantel 09 -

'Aragón'. 

Ahora ¿Por qué se hace necesaria la participación del orien 

tador en el plantel?, en seguida se verá la necesidad de este --

apoyo, justificada por la problemática que presenta el educando 

en este nivel. 

3.2.1. El Educando como Adolescente. 

Como se había se~alado la edad de las educandos, a es te n_b. 

vel fluctúa entre los 16 y los 19 a~os. En la encuestu realiza-

da se obtuvieron los siguientes datos: 

TABLA No. G 

E D • D O/ 

15 
16 17 11.4% 
17 38 25.4"G 

21 2 1 .4,~ 

22 1 "º' 
23 1 (,o/ 

24 , 
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Se puede observar que el porcentaje mayor se presenta en -

los 17 ailos, hecho significativo si consideramos que precisame.n 

te la adolescencia (15 a 18 ailos) se define corno un peri6do com 

plejo del desarrollo humano, en la medida que va en correspondeQ 

cia can aspectos soci~les, económicos y culturales. Lo que signi 

fica y, de acuerdo a investigaciones realizadas, se caractel:iza 

como periódo o etapa crucial en algunas sociedades, no presenta~ 

do esa caracterización en otras. 

En nuestra sociedad la adolescencia es considerada una eta

pa difícil para el ser humano, lo ciei·to es que se presentan ca~ 

bias psicofisiológicos que conllevan una reestructuración psí--

quica, que implica avanzar hacia la madui:ez bajo l.il influencia -

de' un ambiente social, razón por la cual se habla del hombre~ --

como ser biopsicosocial. 

Se configura a la adulescencia como el periódo de transi--

c ión entre la nif\ez y la juventud {18 a 24 años), hecho que impli 

ca adaptarnc a la sociedad, que a la vez lo obs~aculiza; as decir 

al adolescente suele ubicá1·sele en un µlanc intermedio 'no es ni 

un niño ni un adulto', variando esto de acuerdo a la convivencia 

muchas veces de los grupos en los que se desarrolle, lo que propi:_ 

cia una contusión de valores, incluso de la proria identidad del 

adolescente. 

Es neccsar io·, que en el nivel medio superior se involucre -
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a todos los que tratan con el educando en la problemática de su 

etapa evolutiva y nuestra sociedad le ocasionan, para asi enten

derlo y orientarlo adecuadamente. 

Profesores, trabajadores, directivos y orientadores deberían 

estar conscientes de 'lo que pasa' en el educando, quizá muy par.!:, 

cido a lo que ellos pasaron; no para asumir actitudes paternalis

tas, sino para entender 9us inquietudes, intereses y necesidades, 

y asi orientarlo adecuadamente. 

El adolescente del plantel 09 presenta toda la problemátic<:i. 

propia de esta etapa, así busca unirse a otros (sus pures) y foE 

mar bandas o 'pandillas', o simplemente grupos en los cuales de

sahogar toda su energía, acumulada muchas veccu en forma de rcnc_!2 

timiento en contra de la sociedad que lo rodea. 

En este plantel se han formado V<J.rios grupos que han lucha

do entre sí por tener el dominio de sus compaílcros. 

No creo que todos los muchachos que formen estos grupos es

tén maleados o no t..engan remedio, más bien creo que muchos de -

ellos son rcscatablcs y pueden ser encauZddOs hucL:1 J.spectos ~>o

sitivos en pro de ellos y de la comunidad escolar. La labor no -

sólo está en manos de los directivos o de los profesores u orieJ:! 

tadores, sino de todos en conjunto. 

Surgen las pre':]Untas lA quién recurre el alumno ante sus 

problemas?, ¿cuál-es son los problemas, sobre todo académicos, 
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·que presenta con mayor frecuencia?. se encontrará la respuesta 

en las tres tablas siguientes que comprenden los siguientes a~ 

pectas: 

La tabla No. 7 indica con que personas de la comunidad ese~ 

lar se relaciona en mayor grado el alumno. 

La No. 8 nos indica a quién recurre el alumno ant~·~us p~o-. 

blemas. 

La tabla No. 9 sei'lala de quién o. quiénes recibe ayuda para 

solucionar sus problemas. 

TABLA No. 7 
MAYOR RELACION Núm. de Alumnos % 

Compañeros 148 82.6 'º 

Profesores 28 15.6 % 

Autor ida des o o % 

Orientadores 3 l. 6 

"'~ "' T. 17q 1nn 

Familiares 105 50.3 % 

Amigos 78 37. 3 ~, 

1_~M=a~e~s~t=r~o~s~------- _____ lC!_ . 4.8 __ •'º --

--~º~r~i~· e~n~t~· a~d~o~r~e~s~· ____________ 4 ________ _J.__JJ 5G __ 

Nadie 12 5. 7 ºé 
_ '!'O 'P 11 L 209 lOO_jL _ 
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TABLA No. 9 

¿Quien te ayuda 
', 

en Núm. Alumnos % tus oroblemas? 

Directivos y/o je-
fes de materia ll 6 % 

Profesores 57 31.2 % 

orientadores 15 8 % 

Familiares y/o 
Amigos 67 36,6 % 

Nadie 33 18 % 
TO TA T. "'' '"" º' 

En la tabla No. 7 se aprecia que el educando, dentro de la 

escuela, establece mayor relación con sus compañeros; la propo~ 

ción es de un 82 .6%, micntrus que con las autoridades y los ---

orientadores el caso es crítico ya que los porcentajes de O)~ 11 

1.6%, respectivamente, son desalentadores si se piensa en lu r~ 

lación que el orientador debía tener con el alumnado~ 

En la tabla No. 8 la interrogante era ¿[\ quién recur-rí.:i el 

educando con sus problemas?, la mayoría, un 50. 3% indica que a 

su famili.:1: un 37. 3~1, a sus amigos. Estos dos datos son signifi-

cativos si aceptamos que el individuo como ser con necesidades, 

entre otras, afectivas, tiende a establecer relaciones más es--

trechas con grupos primarios como son la filmilin y los amigos, 

en donde los lazos de esi.:e tipo predominan por encima de cual--

quier otro. 
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con respecto a la tabla No. 9, vemos que el educando rec! 

be ayuda para solucionarf~roblemas de familiares y/o ami-

ges, el porcentaje es de un 36.6%; sus profesores también le -

ayudan, así lo señala de la muestra el 31.2%. siguiendo esta -

escala tenemos que· el 18% indica que no recibe ayuda de nadie; 

en cuanto al orientador sólo el 8% acepta recibir ayuda de és

te, lo que es relevante porque implica que el educando, en ge-

neral, no recurre al orientador antt: sus problemas. 

Como se indicó, recurre €1 educando en un mínimo porcentJ.1 

je a sus profesores, ¿por qué?, quizá por la razón expuesta al 

principio de este capítulo, donde vemos que el profesor se ha 

burocratizado tanto que no se interesa por acercarse a sus 

alumnos y mucho menos por sus problemu.a. 

Esto fue muy claro en un sociodram.:i presentado por algunos 

alumnos, en la materia de Introducción ul Tra.bajo, donde reflc-

jan precisamente su descontento e inquietud por la íal ta de preQ 

cupación que t,;l profesor tnucstril por 5U5 alumnos, expresaron: -

1 al profesor sólo le interesa su materia, las calificaciones o 

exámenes, se olvida de que somos personas con problemas e in---

quietudes y no tenemos quien nos preste atención, ya que muchas 

veces nuestras familias no nos hüc~n CLJ.50 1
: esto es ul profesor 

muy significativo ya que deja ver hasta donde se ha olvidado de 

sus alumnos como personas. 

En los Gatos expuestos, el educando recurL-e, buscando sol~ 
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: .. - . 
ción. y apoyo a sus problemas; aisus':compalleros¡ lo que refleja 

dos cosas: 

1) Busca la integración con· sus pares. 

2) Se identifica con éstos, debido a que presentan similitud de 

inquietudes. 

Ante esto, surge la pregunta ¿Qué orientación le puede dar 

un alumno a otro si se encuentra igual o más desubicado que él?. 

Muchas veces el adolescente ll~ga a desorientnrse más, pe-

ro ¿Qué hace si su compaf'\ero es el único que se preocupa por él?. 

Los adultos debemos prestar más atención a los jóvenes con los 

quo trabajarnos, preocupándonos por ellos e interesándonos por -

sus problemas. 

El orientador como profesionista tiene un campo vastísimo 

de acción; se debe apoyar en todo el personal y en oLL·as instan 

cias socializadoras, como la familia, a íin de brindar apoyo al 

educando, organizando pura ellos diversos eventos que permitu.n 

aflorar la problemática de éstos y vislumbrar soluciones. 

En la tabla siguiente, la No. 10, se muestran los elatos oP-

tenidos en relación a los problemas escolares del educando, sin 

olvidar que presenta una problemática propia como adolescente. 
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TABLA No. 10 

p,...,......,.,..., .. n•c ...,,...,...,....,,._7\...,,..,.. "''M """"'~~ "' 
Bajas calificaciones 68 30.3 % 

Dificultad con prof~ 
sores 17 7.6 % 

Asistencia irregular 
a clases 12 5.4 % 

Problemas con los CO_!!! 

paflcros 7 3.1 % 

Dificultad para elegir 
materias y/o capa e i tac ién 18 8 % 

Reprobación de materias 66 29.5 % 

Dificultad en trámites 
escolares 10 4.5 % 

Impuntualid.:id en clases 
o entrega de trabajos 11 4.9 % 

o T R o s 2 0.9 % 

N l N G u N o 13 5.8 º' o 

'L.Q_T h T. 11A _ _J_Q_Q _ __:,;,_____ ---·-----

Se puede apreciar en esta tabla que los problemas escolares 

con mayor incidencia están en relación con las bajas calificaci~ 

nes y la reprobación de materias, presentando un 30.3'/, y un 29.5%, 

respectivamente. 

Siguen,considerando .al mayor porcentaje, lu difü.::ultad para 

elegir materias y/o capacitación con un 8% y l.i dificultad con -

los profesores 'con un 7 .6%, ahora estos problemas escolu.r-es ¿No 

estarán relacionados con la problemática que present~ el educ¿n-
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como adolescente? desde luego que si. 

Así, por ejemplo tn 1985, ano denominado 'Internacional de 

la Juventud', los orientadores del plantel organizaron con el -

apoyo de algunos profesores una 'semana cultura1 1 de apoyo al -

educando, presentándose diversos eventos como: sociodrarnaa, con 

ferencias, pláticas, películas, foros, etc., trabajando con --

alumnos (guiados por profesores) que representaron o expusieron 

temas de interés para ollas, por cj~mplo: 

a) El papel de la mujor en la oociedad. 

b) La relación maestro-alumno. 

e) El problema de la drogadicci6n, la delincuencia, el sexo, -

etc. 

'l'ambién so dejó un espacio (físico) titulado de 1 libre ex

presión 1, donde los alumnos virtieron sus inquietudes, esto oc~ 

s ionó prcocupac ión e incluso rechazo de varios pt'ofcsores que -

por l~s unotaciones hechas por los muchachos se sintieron afec

tados. 

Este evento, en general, fue natisfactorio, ya que se le -

permitió al educando cxternar sus inquietudes. 

Quizá no lo utilizó adecuadamente lo que también es siyni

f icativo, porque reflejó lo desorientado que puede llegar a sen 

tirsc porque fue el primer evento que, de alguna mancI:"a, permi

tió que gran parte de la comunidad escolar conociera a los orim_ 
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tadores. Esto no quiere decir conocer las funciones o el papel de 

éstos. 

Se puede afirmar que, en lo que va de vida académica del pla.~ 

tel, la labor del orientador no ha sido tan relevante para ser co-

nocida por toda la comunidad. 

Para concluir este apartado tenemos que el adolescente es in-

fluenciable no sólo por la escuela sino también por otras instan--

cías socializadoras, siendo la socialización: el proceso mediante 

el cual el individuo adopta normas y costumbres de la sociedad. 

Lovell nos dice •.. ••·r·iene que aprender a controlar sus impulsos o 

tendencias naturales y a alcanzar las numerosas destrezas fundamen 

tales, tanto interpersonales como técnicas necesarias para que oc~ 

pe su lugar en esa sociedad, de acuerdo con su edad y su sexo" 
( 3) 

Lo anterior implica, en el caso del adolescente, que al reci-

bir influencia de su familia, amigos, profesores, medios masivos -

de comunicación y diversos grupos, irá moldeando su forma de ser, 

de ahi que todo ser humano sea producto social y que si nos inters=_ 

sa mantener nuestra sociediJd integrada, debemos contribuir oricn--

tando desde nuestro medio, en este caso centro do trabajo, a los -

adolescentes que nos son conferidos y con los cuales trabajamos, y 

no dejar sólo al orientador al hacerlo responsable de la problemá-

tica del edL1cando. 

{3) LOVELL, K •• Desarrollo Integral del Ilombrc. México, Publicaci,e 
11es Cultural, S.A., 1978. pág. 109 
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3.2.2. El.Educando como Estudiante. 

suele utilizarse indistintamente los términos: alumno, ese~ 

lar y estudiante al referirse al educanco en general. Si bien -

están vinculados, presentan connotaciones que los hacen distin-

guirse. Alumno proviene del latín 1 alere 1 que significa criar y 

alimentar. Se considera que a los alumnos se imparte a la vez 

crianza y educación; hablándose ac 1 alime~to 1 en sentido metafó

rico recibe 1 alimento de naturaleza. intelectual y cultural'. 

se vcí.:i al estudiante como un sujeto pasivo que simplemonte 

recibía el conocimiento de parte de sus mayores, pero que no Pª.E. 

ticipaba en él ni para él: razón por la que se hablaba de 'ali-

mento•. AÚn hoy día se habla del alumno y del maestro reflejando 

la 'supuesta inferioridad' de uno ante otro. 

Más adelnnte el término alumno significó tanto escolar (del 

latín schol.aris y éste de schola) como educando, visualizándose 

nuevamente al individuo que 1 recibe'. 

Ahora bi~n, en la práctica docente suele hacerse la distin

ción entre escolar y estudiante. Este Último vocablo suele reseE 

varse a los nlumnos de enseftanza superior. 

Hablo del educando como aquel que al educarse asume difere.!! 

tes posiciones o relaciones dentro del complejo acto educativo: 

así, su edad cronológica y/o mental, su nivel socioeconómico, -

sus necesidades y. propósitos, entre otros son algunos de los fas:, 

tares que detorminan su sitio en la comunida1 escolar. 
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Desde el punto de vista cronológico el educanao_puede ser 

nifto, adolescente, joven o adulto. 

En el nivel medio superior tenernos adolescentes que como 

educandos deben participar en su educación de ahí que este apaE 

tado se titule: 'El Educanco como Estudiante• pero, ¿Qué es ser 

estudiante? .. 

Ser estudiante significa que el individuo asuma una actitud 

abierta al conocimiento, una dispos~ción y dedicación tal que le 

permita aprender. 

Ahora, para adquirir ese saber, necesita el educando poseer 

ciertos hábitos de estudio que pueden verse como disposiciones -

adquiridas para percibir, pensar, sentir y actuar. 

Así, se deben desarrollar ciertos l1ibitos de estudio, pero 

al mismo tiempo la capacidad de usarlos con discernimiento crí-

tico y voluntad libre, aunque se pueden propiciar automatismos, 

imprescindibles para la vida, sin menoscabo de la actividad cre..9, 

dora. 

Por otra parte, el poseer hábitos de estudio conlleva el mi! 

nejar ciertas técnics, cosa que muchos educandos al. desconocer -

no obtienen los beneficios de su empleo. 

Se le dice al educando, estudia, pero no se le dice cómo. -

Llegu el cduc.:¡ndo a Bachilleres y se encuentra con grandes cargas 

de trabajo, presiones académicas, que si no sabe enfrentar lo 11~ 

van al fracaso como estudiante, ocasionándose problemas de deser-
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ción escolar y de bajo rendimiento. 

se debe aclarar que la causa de estos problemas no sólo sea 

el no poseer ciertos hábitos de estudio, sino también otras va--

riables; indicó ésta, ya que se podría subsanar con la ayuda del 

orientador. 

Basándonos en la encuesta realizada se presenta a continua-

ción la tabla No. 11, que refleja cómo y en qué medida el educaB 

do considera su rendimiento escolar .. Lo que está ligado con el -

tipo de actuación que como estudiante lleva dentro del plantel, 

esta información está contenida en la tabla No. 12. 

se incluyen 2 tablas más que contienen información sobre --

las materias en las que el estudiante presenta mayor dificultad, 

así corno la causa/s que éste piensa dificultan su aprendizaje en 

dichas materias. 

1'ABLA No. 11 

Rendimiento Academico Num. Alumnos % 

Bueno 39 26% 

Regular 103 68% 

Deficiente 5 

100)! 
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TABLA No. 12 

Actuación como Estu-
diante. NÚm. de Alumnos % 

Activa 50 33.4% 

Pasiva 46 30.6% --

/'! .... ~'""-tos=- 17 11.4% 

Seria 36 24.0% -

Conflictiva 1 .6% 
m " m ' ' , ~() 1 nn e,~ 

En estas dos tablas tenernos que el rendimiento escolar co~ 

siderado por los mismos estudiantes refleja que el 68% se evalúa 

como 1 regular•, además de señalar au comportamiento corno activo 

en un 33.4% de los casos, en contraste con los que se considcrun 

pasivos a saber un 30.6%. En la realidad se analizamos los ~esu1, 

tados obtenidos c11 cada área, ya no u.signatura del conocimiento, 

las cifras en .:ilgunas como Física, Química y Matemáticas son ---

alarmantes en cuanto a nGmero de reprobados o dificultad en ----

ellas. A continuación se presenta la tabla que indica esta si tu-ª 

ción. 
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TABLA No. 13 

J:1kfü~k~ad en Núm. Alumnos % Total 

"" 'n ?n "' 
s~ 

)CUá l? 120 80 % 
100 % 

Matemáticas 66 38.3 % 

Ciencias Soc. 6 3.5 % 

Lengua Ext. 29 16.9 % 

Física 49 28.5 e' 'º 

Química 16 9.3 % 

o ·r R l\ 6 3. 5 % 
1' o ·r A L 172 100 •(, -

Como se aprecia en la muestra estudiada el 8~h indica pr~ 

sentar dificultad en alguna asignatura, lo cual es alarmante -

al hablar de cifras reales. Por otra ~arte las materias que se-

ñalan cumo más difíciles, guiándonos por los porcentajes son: 

Matemáticas, Física, Lengua Extranjera, con un 38.3%, un 28.5% 

y un 16.9%, respectivamente. Pero veamos que causas señalan di_ 

ficülcan esas materias y, por ende, su estudio. 
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TABLA No. 14 

causas de dificultad 
Núm. alumnos % en las materias 

No interesa 13 9.1 % 

No estudia 29 20.4 o/. 

El profesor no expl_b 
ca bien 34 24. o % 

Falta de tiempo 38 26.8 % 

su grupo 3 2.1 % 

o T R A 4 2 .s % 

:r Q T " ¡, 
ld? ,c,n º' 

como se aprecia el 26.8%, porcentaje más alto, se refiere 

a la causa principal que propicia la dificultad en las mate---

rias tiende a ser la falta de tiempo, hecho curioso si pensa--

mes que la mayoría de los estudiantes a este nivel, generalmen 

te no trabajan para contribuir al gilsto f.J.miliar, por lo que -

se deduce que en realidad no asumen su rcsponsaui.lidad t::n t.:u.:i...!! 

to a su aprendizaje; se indica también que la causa en gran m~ 

dida (24%} se debe a que el profesor no explica bien. 

La falla, quizá no sea sólo unu., como ya se mene ionó, lo 

que si es cierto es que el educando llega a Bachilleres con p~ 

ca dominio en algunas áreas y con una metodología innadecuada 

de estudio. 

Por esa razón una buena práctica educativa consistió en -
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formar con apoyo de algunos profesores, círculos de estudio a 

fin de auxiliar a los alumnos que presentaban mayores dificul 

tades en las asignaturas consideradas 'difíciles', lástima --

que ese apoyo no se continuó, lo que debía rescatarse e inca~ 

pararlo como un programa de orientación a proporcionar en el 

plantel. 

Pienso que si el orientador es un educador más, y ha pa-

aado a formar parte del personal ~cadémico debe tener estímu-

los y reconocimiento a su trabajo, así como la rcsponsabili--

dad personal de valorar su actividad e interesarse por dar lo 

mejor de él. 

En la encuesta realizada se le pidió al estudiante que -

evaluara el trabajo del orientador y propusie::a sugerencias -

para que éste mejorara su trabajo. La información se aprecia 

en la tabla siguiente: 

TABLA No. 15 

Evaluación del 
trabajo del Núm. de Alumnos % 
orientador 

Excelente 14 9.3 % 

:;atisfactorio 79 52.7 '" 

Deficiente 5 7 38.0..1!_ 
T 0 '!' A L 150 100 % 
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Corno se observa el 38% de la muestra evalúa el trabajo -

del orientador como deficiente, mientras que sólo un 9.3% lo 

evalúa de excelente. Interesa analizar el porcentaje que lo -

evalúa de satisfactorio (52.7), dado que implicaría a lapo--

blación que de hecho recibe algún servicio de orientación, y 

que es, o fue adecuado, dejando de alguna manera repercusión 

en el hacer del educando. 

con relación al primer aspec~o ya se presentaron los da-

tos que indican los porcentajes de los educandos que recibie-

ron el servicio, se mencionó que el 74.6% había utilizado és-

te, esto lo corroboraremos con la información presentada en -

las tablas siguientes donde se cuestionó sobre la utilidad 

de la orientación recibida y la influencia que tuvo el orien-

tador hacia el educando. Posteriormente se indicar5n las sug.!:. 

rencias que el educando senaló mejorarían el servicio de 

orientación. 

TABLI\ No. 16 

¿re fue útil la 
orientación re
f::ibida7 

NÚm. de Alumnos 
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TABLA No. 17 

Influencia del 
NÚm. de Alumnos % orientador 

NO 103 68.6 % 

~ Je 47 31.4 % 
lo o/ ? 4 'º' 
on °' R l? (W 

'º o/ " l? ''°" 
40 % 8 17.0% 

50 º'° 11 23.4°L 
60 e/ ' 1 (1 "º' 
70 CI/_ 1 2 10,t 

<n o¿ 1 (. Aol 

an ol l ? lM 

100 o¿ 2 ~-
T"m" 47 100 °L 

con esta información vemos que el educando seftala que la -

orientación recibida si le fue útil, sin embargo, 1~ influencia 

hacia su hacer no fue tan relevante, sólo un 31.4% de la pobla-

ción sef'ialó que la labor del orientador si influyó en él. 

Ahora bien, las sugerencius, en términos generales, que 

externaron fueron las siguientes: 

- Que él o los orientadores sean más activos y den pláticas con 

mayor frecuencia, tratando temas de interés y platicando a s~ 

las con ellos para sentirse apoyados en sus problemas. 

- Que cuando les den información o bien algún taller expliquen 

, bien y utilicen material adecuado. 

- Que se den a conocer los orientadores, dedicando más tiempo a 

su actividad, y que se les pueda localizar fácilmente. 



- Que le de'n al- alumno más confianza, para acercárselas, : y que 

.trabajen ·con. más entusiasmo• 

- Que den lo que marca cada programa de orientación, que sean 

más exigentes y que evalúen con el propósito de que el edu-

cando se diera cuenta de que aprendió. 

Que despierten más la conciencia de los estudiantes para que 

aprecien lo que les dan. 

- Que les dieran más información sobre las capacitaciones y -

una mejor orientación vocacional para que elijan bien. 

Las sugerencias, como se ve, son importantes dado que re

flejan el sentir del estudiante, en cuanto al servicio de orie~ 

tación se refiere. 

Ahora bien, las sugerencias externadas se relacionan con 

los dos aspectos desarrollados: 1 El educando como adolescente' 

y 'El educando como estudiante'; en cuanto a ln Última sugere.!! 

cia, se puedo apreciar que se vincula con el siguiente aparta

do a analizar, titulado 'El orientador y la orientación voca-

cional'. 

3.3. El Orientador y la Orientación vocacional. 

se ha mencionado que otro hacer. del or ientudor escolar es 

el 'guiar 1 al educando para que tome una decisión consciente -

que prometa el logro de su desarrollo personal. 

En Bachilleres existen tres programas que se vinculan con 
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el área vocacional. Uno de ellos es un taller llamado ¿C6mo El.!'_ 

gir?, en el cual se pretende que el educando perciba los facto

res que se conjugan al tomar una decisión. Otro más denominado 

•campa~a ucerca de las capacitaciones', principalmente se pro-

porciona información acerca de las que se imparten en el plan-

tel. Finalmente el programa que conlleva la orientación profe-

sional, dado que se proporciona al educando información profe-

siográfica. 

Esos son los programas, poro, ¿cómo se han implementado en 

el plantel, desde su creación hasto. nuestros días?. 

como se ha mencionado, los programas vigentes a los que se 

hizo alusión en el párrafo anterior, se implementaron a partir 

de 1983; anteriormente se proporcionaba asesoría individual que 

comprendía a la orientación vocucional. Al tener esta modalidad, 

sobre todo al no propiciar la motivación do los alumnos para 

que recurrieran il este servicio, se propició que la mayoría, 

eligieran, en cuanto .:i. lLi capacit.::tción se refiere, aquell;:i que 

creían era la más idónea para ellos. E.sLa decisión implica rel~ 

cionar la carrera que tenían en mente continuar al egresar de -

este nivel, con la capacitación que debían cur~ilr en él. se pcE 

cibía una falta de madurez en cuanto a capacidad de elección ya 

que lo hacían considerando estas razones: 

1) Porque les gustaba. Esto sin tener lJases reales. 

2) Porque la creyeran fácil, dejándose llevar por el nombre. 
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3) Porque no les quedaba otra, ya que era obligatorio cursar una, 

aunque no quisieran. 

La capacitación en Bachilleres es obligatoria, de lo cual -

se desprende que la generalidad de los estudiantes no valoraban 

la formación considerada terminal, ya que lo importante, según -

éstos, era continuar con estudios superiores, hecho que para mu

chos no siempre fué factible. 

En seguida se verá como intervino e interviene el orienta-

dar escolar, en el plantel 09, en cuanto a~la elección de capacj, 

tación y la elección profesional. 

3.3.l. El educando y la elección de capacitación. 

En el inicio de la vida académica del plantel se implement~ 

ron dos capacitaciones: 

- Organización y Métodos y 

- Dibujo Arquitéctonico y de construcción. 

Fue en el semestre 79-D cuando lu primera generación debía 

elegir y, claro que muchos sin estar plenamente conscientes de la 

importancia de su decisión, eligieron la que según ellos se veÍil 

más fácil. 

Un semestre después se implementó otra capacitnción denomi

'nada: Labora tor is ta Químico. 

La capacitación, de las tres mencionadas, que tuvo y hasta -

la fecha sigue teniendo mayor demanda es la de Organización y Mé-
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todos, es significativo el analizar el campo de co.nocimientos y 

habilidades.que comprende, se aprecia la vinculación de ésta -

con las carreras superiores del área de las ciencias Humanísti

cas y Administrativas, conllevando una tendencia de los egresa

dos a éstas. 

Cabe aclarar que las capacitaciones de Dibujo y Laboratori!! 

ta hasta los últimos semestres han tenido mayor demanda, situa-

ción que al no presentaise en los primeros semestres de vigencia 

propició que se tomaran medidas administrativas a fin de 'llenar' 

los grupos .. Justificando este hecho las autoridades del plantel, 

así mismo como los orientadores. 

Las consecuencias no se hicieron esperar, se propició un b-ª. 

jo rendimiento escolar y la deserción escolar de algunos. 

Es necesario que el educando cuente con una orientación vo

cacional adecuada y que tenga institucion.J.lmente las oportunida

des propicias para su desarrollo como estudiante y futuro traba

jador al aplicar las habilidades que pueda adquirir al cursar su 

capacitación. 

Tratando de remediar este problema algunas personas del --

plantel se interesaron por hacer algo que motivara a los alumnos 

a elegir, no sólo una de las capacitaciones, sino que tuvieJi.tln -

más información sobre las demás para qua al ampliarse el panora

ma se subsanara el problema administrativo. 

Así, se organizaron pláticas dirigidas a los alumnos de te.E. 
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cer- semestre, debido que al pasar a cuarto deberían cursar una 

capaci~aci6~, en las cuales participaron algunos profesores de 

cada_ una de las capacitaciones, apoyadas éstas por los orient~ 

dores y. el jefe de academia del CECAT; estas pláticas se refoE_ 

zaron durante algún tiempo, para ser exactos cuatro a~os con -

una •exposición' totalmente coordinada por la jefatura del --

CECAT en la que los orientadores no intervinieron. 

Citar este caso, sirve para darse cuenta del papel del -

orientador en el área vocacional en donde se descuidó un hecho 

muy importante: la primera decisión palpable y de trascenden-

cia del estudiante. 

En la actualidad en el plantel se imparten cuatro capaci

taciones: 

- Organización y Métodos. 

- Dibujo Arquitéctonico y de construcción. 

- Laboratorista Químico. 

- Higiene y Seguridad para el Trabajo. 

Aún cuando son cuatro opciones la mayor demanda sigue pre

sentándose en la de Organización, la razón ya se explicó ante-

riormente. 

La capacitación de Higiene y Seguridad ha teniuo tan poca 

demanda que se ha formado un sólo grupo, generalmente de alum-

nos que se van rezagando, en cuanto a trámites escolares se re-
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fiera. como se puede observar la historia se repite, es sintom! 

tico y refleja que es más importante 1 El buen funcionamiento aQ 

ministrativo• que el hecho de permitirles a los alumnos contar 

con un medio adecuado, para que una vez analizadas sus aptitu-

des, decidan conscientemente que capacitación cursar. 

Cabe aclarar, que la capacitación de Higiene se imparte a 

partir de tercer semestre, lo cual refleja, aún más, que la ma

yoría de los alumnos que se van a ésta iirea no lo hicieron por

que hayan recibido una orientación adecuada (recuérdese .que el 

taller ¿Cómo Elegir? se imparte en tercer semostre), quizá tam

poco porque lo hayan decidido, sino porque los mandaron. 

¿Qué hace el orientador en cuanto a la. elección vocacional?. 

Existe, como se mencionó, un taller llamado ¿Cómo Elegir? en el 

cual se le permite al educando darse cuenta de las variables 

que deben considerarse paru llegar a una decisión adecuada. Lo 

que es un acierto, sólo que ¿Cuántos alumnos llevaron este ta-

ller'?. De los alumnos encuestados sólo el 18.9;~ señ<J.ló haber -

llevado éste, aunque el programa es bueno, operativamente no -

está funcionando. Se deduce que un gran número de estudiantes -

no se benefican con el servicio. 

En cuanto al programa llamado 'campaña sobre las capacita

ciones• sólo un 17.3% ha recibido este servicio, siendo que con 

la modalidad que t ienc, la mayoría deberÍ<.l haber sido benefici.fl. 

da. se mencionaba que esta campaña ha estado apoyada por la UCj! 
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demia ·que coordina las capacitaciones (CECAT), aunque no siempre 

fue asi. Hubo un primer momento en la vida académica del plantel 

en el que el jefe del CECAT no se interesó por dar a conocer el 

objetivo, asignaturas y todo lo que se ofrecía en el área de 

las capacitaciones. También se mencionó la actitud de otro jefe 

aei CECAT, digna de elogio, que durante cuatro afias asumió gran 

parte del trabajo del orientador, pero desafortunadamente esta 

labor fue interrumpida por cambios ~dministratiVos. 

En la actualidad el alumno se entera do las capacitaciones 

por medio de una plática que recibe, en donde se supone, parti

cipa el orientador, por medio de un taller que tiene sus limitQ 

e iones, y a través de una asignatura llamada •Introducción al -

Trabajo 1 que se proporciona al alumno en tercer semestre. 

Se puede percibir que en relación a orientación vocacional 

el trabajo del orientador no es muy relevante y que el alumno -

elige capacitación sin contar con un Uuen apoyo; lo cual se de

bería subsanar si se tiene en mente que Bachilleres ha ostable

cido un objetivo terminal que consiste en tJrcp.:u:ar il los. nlur:¡-

nos para adquirir ciertas destrezus y habilidades en 1 X 1 área -

del tral.Jajo, y egresando de esta institución pueda incorporarse 

a la vida activa del país; aunque no es posible pensar que el -

sólo hecho de salir 'bien• capacitado garantice el ingreso al -

campo laboral en nucs tro país, pero si permitir ízi que el alumno 
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se· encontrara·· con. más· posibilidades para enfrentarse a· la comp.e

tencia que .le espera en el medio de trabajo. 

3.3.2 .·El Educando y la Orientación Profesional. 

Se ha mencionado que la pre-orientación profesional es la -

orientación vocacional y que, al final de cuentas, ambas impli-

can el 'guiar' al educando para cerciorarse de sus aptitudes y -

relacionarlas con el campo ocupacional. 

En el colegio de Bachilleres eXisten dos programas vincula

dos con esta área: el primero es el taller ¿cómo Elegir?, el se

gundo es una campaña de 'Orientación Profesiográfica 1 destinada 

a los educandos de quinto semestre. Se piensa que con estos dos 

servicios se crJ.nalizar6. u.l u.lumno hacia una elección más objeti

va y consciente, acorde a sus intereses y aptitudes. 

En el plantel 09 so ha visto que pocos han sido los educan

dos beneficiados con estos servicios. 

El taller tiene carácter optativo, propiciando dejar al alu!.!.! 

no en entera libertad para decidir si lo cursan o no; si se habla 

de decisión, se piensa: ¿Qué tan motivados están los .::i.lumnoz pura 

ello? y sobre todo,¿Cómo valoran éste?. 

En cuanto a la Carnpafta tenemos que sólo el 5.2% de los alum

nos encuestados dijeron haber participado en ésta. La Campaña col! 

siete en informar a los alumnos sobre las distintas carreras, ilp

titudes deseables, campo de acción que pueden tener en el campo -
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laboral, así como las escuelas en las que se imparte. 

A fin de lograr el. propósito de la campaila, se proporcio

nan pláticas y propaganda pegada en lugares estratégicos de los 

muros de la escuela. Los alumnos han externado que esto no los 

motiva lo suficiente para leer y analizar la información sobre 

las carreras, lo cual constituye un desperdicio de recursos ta_!l 

to humanos como materiales. 

Los programas no son adecuados. teóricamente, ya que en cie.f. 

ta medida no se adaptan a la realidad particular del plantel ni 

del alumno ya que on cuanto a éste se refiere se diÍ por hecho -

que posee determinadas actitudes propicias para participar en -

estos programas. 

Además, si el alumno, en este nivel~ no es 'obligado' a e!!_ 

trar o participar de alguna manera, no se le brinda la oportun_b 

dad de que conozca y valore los servicios de orientación. Desde 

mi punto de vista, primero se le debería incentivar a partici-

par de los programus y así, logrando una asistencia regular, -

vendría la labor verdadcrl.: del orientadoc al despertar la moti

vación individu.:d de c.:ida educando para continuar con su parti

cipación en pro de él mismo. 

A través del tiempo en el plantel la orientación funcionó 

con la modalidad de 'asesor{a individual', ocasiona11do que lo~ 

educandos no concurricra.n a este servicio; ahora, con la modal_i 

dad actual de t.:lllcr/o campaf'ia se espera que más alumnos sean -
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beneficiados, pero los resulta'dos siguen siendo aesalentadores. 

Se puede decir que el alumno pr6ximo a egresar de este plan 

tel demuestra, en su mayoría, una desubicación en cuanto a elec

ci6n de carrera: algunos interesados en su futuro, recurran y 

buscan a. otras instituciones para orientarse, mientras otros se 

dejan llevar por los elementos que les di6 la capacitaci6n (que 

cursaron durante 3 ó 4 semestres), y elig~n una carrera con base 

a ésta. 

Se dice, el orientador no va a resolver el futuro ocupacio

nal y profesional del educando, poro sí debe ayudarlo a decidir 

más conscientemente y no.dejarlo a la deriva. Quizá el cambio -

sea en la modalidad de los programas, en el siguiente y Último -

capítulo so propondrán algunas alternativas a fin de que el ---

orientador 1 guíe 1 mejor a los educandos. 

Hablar de or ieiitación profesional es un tanto complejo en -

la medid;;i. que implica ya no orientar en la escuela y para la es

cuela, sino para esa vida que se abre al educando fuera de ella, 

conjugandoa:titucJes, habilidades, valores e influencias que ha -

acumulado a 10 L:try0 1 no tiÚlo Je su t.::stancia en el plantel, sino 

de todo lo que lleva de vida. 

Como se ha sustentado la orientaci6n profesional no s61o se 

debe enfocar hacia ol educando sino tambi6n hacie el educador, -

de ahí que se hable de esto en el siguiente apartado. 

Se debe aclarar que, para obtener i.nformuc.ión que o.poyara -
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los fundamentos que se citan en el siguiente tema se realizó -

una encuesta entre los profesores del plantel. 

Se consideró conveniente aplicar un cuestionario( 4 ) a 30 

profesores, de diferentes áreas, con diversos tiempos de labor 

en el plan te l. 

A continuación se explica el por qué del tama~o de la mue!. 

tra, así. corno una tabla que indica el porcentaje de profesOres 

que fueron encuestados de cada área •. 

EXPLICACION DEL TAMAÑO DE LA MUES'rRA DE PROFESORES: 

A fin de obtener el tamaf\o rnuestral expresado, se conside-

raron los siguientes aspectos: 

Se tomó en cuenta un porcentaje de éxito (P) del 90"/o, dado -

que como profesor, al convivir en este ambiente, pude darme 

cuenta de la apreciación que este sectOL tenía acerca del -

servicio de la orientación. 

De ese porcentaje de éxito so desprende el porcentaje de fr-ª 

caso igual u Q;::lQOJG - 90i? 1ox, 

Se consideró, además, un Nivel de Confianza de un 90%, así -

como un error permitido del 10¡~. Esto, <leLido a lu. actitud -

renuente de los profesores, que dada su formación y como pe.E 

sanas adultas, se sienten agredidas cuando se les pregunta -

por ejemplo, si han tenido problcmu;, con sus 9rupos; consid~ 

rando que en la estadística el nivel de confianza se sitúa -

(4) Ver /\nexo llo. G 
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entre el 90 y tl 99%, se tomó el porcentaje menor por la razón 

expresada, lo mismo al considerar el error permitido, que se -

debe establecer entre el 5 y el 10%:srconsider6 al máximo, dado 

que hubo cierta dificultad al solicitar su cooperación para r~ 

solver el cuestionario. 

- con estos datos se desarrolló la fórmula correspondiente, para 

poblaciones finitas y pequeñas, del Modelo Probabilístico de -

'Distribución Normal', mismo que se _utilizó para obtener el tQ 

maf'\o de la muestra de los alumnos, con la aclaración de que 

para estos casos se utiliza un factor de corrección. 

La fÓrrnu la es: n = ¡2~
~N---=---1 

La raíz cuadrada es el factor de corrección, donde N es el ta-

mafia de la población y n es el número de encuestas realizadas. 

- Desarrollo: P= 90;;; Q~ 10;;; E= 10;;: Znc = l. 645 (valor que se o~ 

tiene en la tabla correspondiente y que aparece en el anexo No. 

4) ; N= 2 00 y n= 30. 

Entonces: 200-30 
200- l 

A continuaci6n se presenta la tabla No. 18 que comprende -

el porcentaje de profesores encuestados por cada área: 
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TABLA No. 18 

ARE/\ '1Úm "º n--< º' 
Biología 3 10 % 

c. Sociales 4 13.4% 

CECl\T 5 16.6°/. 

Filosofía 5 16 6º' 

Matemáticas 3 lo.o;: 

Química 3 , n ''" 

•raller de ESp. y 
Leng. Extranjera 3 10.0-;~ 

T O T A L ~n i nn ., 

como se observa en la muestra se consideraron profesores -

de todas las áreas, se espera que los datos obtenidos ilustren 

la relación que entre el personal docente y los orientadores --

del plantes se ha dado. 

3 .. 4. El Orientador y la Orientación Profesional. 

se ha mencionado que otro campo del orientador es la orie_n 

tación pL'Ofesioodl, definiuodo a úsL1 <..:o;no l~ 'guL1' o <ipoyo --

que se le dú al individuo p~ra que elija adecuadamente aquella 

carrera que le permita avanzar hacia su desarrollo i11telcctual 

y reciba el apoyo necesario para, una vez adquirida cierta pro-

fesión, se desempeñe adecuadamente en el c.:mpo labor.alª 

Es precisilmcntc C!;to Último lo que interesa .sobremanera, -

dado que el educando recibe más orientación profesional desde -
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una perspectiva vocacional, además e·l ··apoyo de ~·17:1-· ·.orié.nt~.c-i6,n ~ 

también debe recibirla el educador, elemento importante dentro 

del proceso ensenanza-aprendizaje. 

En los dos apartados o subtemas que siguen se tratará de -

justificar la necesidad de apoyo u orientaci6n profesional para 

el educador, en el plantel 09 del Colegio de Bachilleres. 

3.4.1. El Educador como Profesionista. 

Cuando se habla de educador se ·quiere dar a entender que -

se trata de aquel individuo que es el guía, el orientador, el -

que cuida de la formación del educando, para esto el educador -

debe ostentar un grado <le superación social y cultural que le -

permita ser intermediario entre el mundo cultur<1l y el educando. 

Se habla del ~ducador como profesionista en l;:i medida que 

requiere de una preparación en 'X' área del conocimiento que le 

permite poseer un bagaje cultural amplio y adecuado p<ira ser 

transmitido y asimilado por otros. 

Se dice, se puede ser educador de manera casual, pero el -

auténtico educador es el que responde a una convicción educado

ra. 

Ahora bien, a lo largo de la historia académica del plantel 

se ha contado con profesionistas en diversas áreas. Educadores -

que llegaron a estil inntitución, uno2 por las circunstancias que 

los rodearon como falta de empleo en otro cu.ropo, otros por inte-
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rés en la docencia; de una u otra forma la mayoría carecía de una 

formación didáctica que le permitiera transmitir los conocimien--

tos adquiridos en su profesi6n, de manera adecuada al ciclo medio 

superior. 

De este hecho tomo conciencia la Dirección del Colegio y se 

dictaminó que todo el personal docente cursara un ciclo básico -

de Didáctica, subsanando así algunas deficiencias del profesio--

nieta al desarrollarse como docente .• 

claro que este curso !10 es la panacea, sin embargo si bene-

ficia a esos profesionistas que llegan a trabajar como docentes 

sin la preparación mínima en cuestión didáctica. 

Pot· otro lado, lu. mayor í.a de los profesores del plantel cuen 

tan con una valiosa experiencia adquirídil en aí"íos de trabajo .. 

Se presentará a continuación una tabla que indica, de la 

muestra cncuestad.:.i., el tiempo de laborar en el plantel. 

TABLl> No. 19 

------·-----
•riemoo de Trubaiar Núm .. de Prof. "f 
Hasta 1 afio 1 3 3 
De l a 2 años 2 6.7 
De 2 ü 3 años o n 

De 3 ü 4 arios 3 10.0 
De 4 a 5 años 2 6.7 
~__§__af'ios 1 1.1 

De 6 a 7 af\os 3 11) " 

De 7 ~ B ~i\no h on n 
n~ 8 a 9 años 2 6 7 
De 9 a 10 af'\os B 26.6 
De 10 " 11 -.en" ? .....Ji..1__ 
'1' n '1' n r. 30 1 on 
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Como se aprecia el mayor porcentaje de profesores ·ancuest-ª 

dos corresponde a aquellos con mayor antiguedad en el plantel, 

dadas las características del mismo se les considera fundadores. 

Así, las observaciones provenientes de éstos y en general del -

grupo encuestado son dignas de fiar. 

Por otro lado, los educadores del plantel como profesioni~ 

tas han presentado una serie de características, por ejemplo: 

1) Se han unido para defender su situación laboral. 

2) De alguna form.:t, hun tenido cierta superación al concursar 

por las diferentes categorías que en Bachilleres existen. 

3) Se sienten motivados por llevar cursos que el CAFP (Centro de 

Actualización y Formación de Profesores) del colegio ha or9n

nizado .. 

4) Se han estancado un tanto en su profesión. 

En cuanto al primer aspecto, es provechoso que el grupo de 

profesores que conforman el cuerpo docente del plantel, se unan 

en pro de sus derechos como trabajadores: actitud que se podría 

canalizar para formar equipos de trabajo entre éstos, a fin de -

lograr su superación como profesionistas y sobre todo como educ~ 

dores. se requiere de la intervención y apoyo de algunas persa-

nas, entre ellas el orientador, para quG organicen y despierten 

el interés de éstos. 

Cabe aclarar que, en el plantel, existen profcsot:"cs que ti_g 

nen inquietud y preocupación por su trabajo, por sus ulumnos, --
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s6lo que han carecido de apoyo y de estímulos que los motive a 

dar más de ellos. 

LO anterior se vincula con los puntos 2 y 3, mencionados 

anteriormente, donde se dice que de alguna manera el profesor 

se ha superado laboralmente al concursar por otras categorías, 

logrando esto por llevar cursos de actualización que el mismo 

colegio propone. r~o cual no implica precisamente superación -

profesional, ya que los cursos, si bien comprenden contenidos 

valiosos, el tiempo que se cuenta para ellos es limitado y no 

se puede decir que garanticen la actualización completa del -

educador como profesionista. 

El tiempo que llevan algunos profesores laborando en la -

docencia los ha burocratizado que pierden interés por superar

se en su pro~esión, lo que es crítico dado que se piensa ¿Qué se 

transmite a los alumnos semestre a semestre?. 

Esto se relaciona si vemos los programas de l~s diferentes 

asignaturas; se percibe el encuadre que algunos presentan y el 

poco espacio que tiene el profesor para desarrollar lo que --

estos marcan. 

Además, las limitaciones que se presentan con las ovalua-

ciones que se deben llevar a cabo y que establece la misma ins

titución. En los inicios del plantel se evaluaba con dos exáme

nes departamentales elaborados en Dirección General, cuyo valor 

correspondía al 50% de la evaluación final; el otro 50"/, lo de--
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bía instrumentar el profesor¡ lo anterior limitaba el hacer do 

éste. ¿Qué posibilidades tenía el profesor de actualizarse si 

todo lo determinaba la institución?. 

como profesionistas las respuestas fueron de rechazo a -

programas y formas de evaluación, lo que junto a intereses na

cionales e institucionales se consideraron y se dieron algunos 

cambios. 

Se pidió la colaboración de lo~ profesores para modificar 

programas y, con los vigentes, cada semestre se modifica y ac

tualiza la forma de evaluación. 

Lo último refleja que el educador es un profesionista y -

su actitud responde en la medida que se sienta motivado para -

serlo. 

El educador como profesionista implica estar bajo los prin 

cipios de su profesión, sobre todo con responsabilidad social, 

cualidad que significa la esencia misma de su actuación ética 

como educador. 

Al actuar éticamente se ve influenciado por las circunstan 

cias que rodean al educador, ya que si bien incide en la forma

ción de los educandos, participa también en los problemas de -

éstos, así como en ocasiones en las soluciones. 

En su labor necesita del apoyo de todos los que como él -

constituyen' la c·owunidad escolar, con esto se recalca el serv,! 

cio que el orientador le puede brindar. 
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A continuación se mostrarán algunas tablas con ihformaci6n 

acerca de los siguientes aspectos: 

a) Estar enterado del servicio de orientaci6n. 

b) Conocer a los orientadores del plantel. 

e) El haber tratado algún problema con el orientador. 

TABLA No. 20 

¿Está enterado de 
que existe el servi 
cio de orientación? 

Núm. de profesores 3 

NO 4 13.4 

SI 26 86,6 

T o T JI L 30 100 

TABLA No. 21 

NÚm. de prof. ¿Conoce a los 
~·-' .~ -i • .-1 ..... .-.,. .. ? 

NO 14 46.7 

SI 16 53.3 
!----------!---------------··-----· 
._ __ .:.i:...m.u....~.x..."'_,,._n,.._r . ......L ___ _;w_ ___ l__l.Q.Q....Q. __ _ 

Con relaci6n a estas dos tablas se puede apreciar, que si 

bien más de la mitad de profesores seílala conocer la existencia 

del servicio de o:rientación, un 46. 7% indicó no conocer a los -

orientadores del plantel; lo que es significativo dado que re--
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fleja la deficiente relación que existe entre educador. y orient.l!. 

dor. se comprobará esto con los datos de la siguiente .tabla: 

TABLA No. 22 

¿Ha tratado algún 
problema con el Núm. de profesores % orientador? 

NO 24 80 

SI 6 20 
T O T A L 30 100 

Esta tabla indica como un mínimo porcentaje de profesores ha 

acudido al orientador a fin de tratar algún problema. Al pregun--

tarles ¿con quién se relacionaba el problema/s? contestaron que -

con los alumnos. Ahora bien, de las 6 personas que acudieron al -

orientador, tres expresaron haber recibido ayuda, y los otros ---

tres no. Esto es significativo ya que son pocos los profesores --

que acuden al orientador y no todos reciben el apoyo que solici--

tan. 

En seguida se ver5 ¿Cuál es la problemática del educador co-

mo docente? y ¿En qué medida interviene el orientador en ésta?; -

así como las sugerencias que propone para mejorar el servicio. 

3.4.2. El Educador como Docente. 

Parecería que se hace una redundancia de términos, pero se 

ha sci'ialado que todos los individuos pueden ser educadores, aun-

que no de manera intoncional y consciente. 

El educador como docente conlleva toda la intencionalidad -
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para influir en otro. Estableciéndose la relación educando-edu-

cador, en la que éste Último debe actuar trasmitiendo loS cono-

cimientos adquiridos en su profesi6n, adecuados a la asignatura 

que imparte, así como·aquellos idóneos para la actuaci6n de to-

do docente. 

La problemática docente en el plantel 09 quizá sea pareci-

da a la de otras instituciones, donde se trabaja con grupos ha~ 

ta de 60 alumnos, dificultándose la participación que el educan 

do debe tener en su beneficio y donde los problemas de enseñan-

za-aprendizaje, así como los de disciplina, se agudizan y que -

el profesor debe enfrentar y resolver con o sin ayuda. 

se presentarán dos tablas que indicun: 

a) Si el profesor hü tenido problemas, ¿de qué tipo·? 

b) Si recibi6 ayuda, ¿de quién? 

'r,\BLA No. 2 3 

Núm. Profesores % T 
¿Ha tenido problemas con 

'º n.-u~~~? 

NO 11 36.b '" lOCTié 

~ - TIPO 19 63.4 
_, ,, 

Q E Jl seña n za - A p.i::.e.ruii.zAJ.EL.-J.----"-·--- '::ti ¡:;, -'! 

n is c in l ina 9 37.5 % 

L--QTROS --·---~_ .... 6 _______ 2..2!.iL.~:ío. 
L-_T_Q_T_lLL ___ -·-- ·-- ~--24... --- -- _l..QQ. -"-

como se observa, con la información proporcionada, un gran --

porcentaje dL? profesores señaló tener o ha!Jer tenido problemas con. 
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sus grupos,· veamos en la siguiente si lo resolvieron y quién les 

ayudó• 

Tl\BLA No. 24 

¿Resolvi6 el problema? NÚm. profesores % T 

N o 5 26.3% 

~ 
100'; 

uten le a udo. 14 73. 7% 
nrientador 2 14.3% 
Autorl.-1 • .-1es 1 7 .1% 
N 11 n 1 E 11 78.6% 
"'() '1' 1\ l 14 100 % 

Al analizar esta tabla se puede apreciar que el trato del 

orientador con los profesores es mínimo, en la actualidad. An-

teriormente el trato era nulo, ya que los profesores ni siqui~ 

ra sabían de la existencia del servicio. lioy se sabe, pero se-

gún lo oxternaron, deja mucho que desear. 

Al preguntarles a los profesores ¿en qué los podría ayudar 

el orientador?, contestaron que su apoyo sería valioso si exis-

tiera la comunicación <leLida ya que, por ejemplo. podrían con--

tribuir a lograr la ~uperación académica, en la. medida que enss; 

f'l.aran a los alumnos r.écnic.'!s de estudio. Trabajando en equipo -

con ellos podrían sugerir algunos procedimiento::. µdra tratar -

a alumnos prol.JJ.ema; ubrev ü:.ndo se deller ía establecer una udecui! 

da vinculación entre: 'or ientudor - a tumno - profesor'. 
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Lo anterior contrasta con lo que saben los profesores de -

la labor del orientador en el plantel; sefialan que sólo se ded1 

can a hacer propaganda sobre la elecci6n de carreras, en algu--

nos casos organizan eventos y dan pláticas sobre las capacita--

cienes. Al preguntarles ¿Cómo se habían enterado de lo que ha--

cia el orientador?, contestaron quo a través de los comentarios 

de los alumnos y, una mínima parte que porque han participado -

en esos eventos. Afirmaron la actividad del orientador está di-

rígida a los alumnos, pero de manera incompleta. 

Se presentan a continuación las tablas .que señalan como los 

profesores evalúan el trabajo del orientador en la actualidad y 

durante su estancia en el plantel. 

TABLA No. 25 

¿El trabajo del --
orientador ha sido NÚm. de profesores ~ relevante? 

N o 24 80 ºé 

s I 6 20 % 

T n ·r ' r, 10 l()C.' 

con los datos obtenidos, se puede percibir que el trabaJo 

del orientador no ha tenido la repercusión, desde el punto de -

vista de los profesores. que debería, según la importancia del 

servicio en la educación. 
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TABLA No. 26 

¿c6mo evalúa el tra-
bajo del orientador? Núm. de prof. % 

Excelente -- --
Satisfactorio 11 36.6 % 

Deficiente 19 63.4 % 

"' n ·• • r >n 100 ºlo 

con base a estan apreciaciones, los profesores externaron -

algunas sugerencias que mejorarían el servicio de orientación --

que los profesionales de esta área ofrecen, en beneficio de la -

comunidad: 

- Que los orientadores se den a conocer por la comunidad, así CE! 

mo el servicio quo prestan. 

- Que sean constantes y cumplan sus funciones. 

- Que los orientadores entén bien integrados como equipo de tra-

bajo. 

- Que se organicen eventos con la participación de los maestros 

y apoyen la vida académicti y social de loB ed11can:Jos cor.10: vi-

sitas a escuelas superio~es, a industriaz y museo~, proyecci6n 

de películas, sociodramas, a fin de prevenir los problemas. 

- Que apoyen al profesor, para lo cuul se sugiere se preparen en 

otr.Js 5.re'7'.s. 

- Que el se¿_·vicio de orieDtución se incluya paru los alumnos ca-

mo materia obligatoriu. 



••• 180 

con estas sugerencias se está totalmente de aCuerdo y s_e -

puede apreciar que algunas coinciden con las de los alumnos, lo 

que es significativo dado que refleja la necesidad del servicio 

de orientación para la comunidad escolar. 

se espera que el desarrollo da este capítulo haya explica

do que papel ha jugado el orientudor en el plantel 09, así como 

la necesidad de la orientación educativa en él. 

Para concluí~ este capítulo vale la pena señalar que de u1 

guna forma siempre se ha esperado demasiado del orientador, y -

¿Qué tanto se le apoya como profesionista?. Además ¿Qué profe-

sión sustenta, y es ésta la más adecuada?. Estas interrogantes 

se tratarán de resolver en el Último capítulo de esta tesis. 
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CAITULO 4 

EL PEDAGOGO '{ LA O R l E N T A C I O N 

EDUCATIVA 

Este capítulo tiene como objet~vo considerar al pedagogo e~ 

mo orientador, partiendo del análisis real de su formación, a 

fin de indicar las ventajas y limitaciones que tendría en este -

hacer. Al principio se analiza la profesión que sustentan los -

orientadores escolares del plantel 09, del Colegio de Dachille-

res, con el propósito de determiriar oi es su profesión la más -

adecuada. para ocupar este cargo y, asi mismo, vincular esto con 

la profesión de pcdago90. Se presentan algunas .. 1lternativas que 

coadyuvarían a pr~star un mejor servicio de orientación en el -

plantel y que cmnn~n de la investigac~~n r~alizaJa y prcsentdda 

en los capítulo~ anteriores. 

4 .1. Lvs Orientadores del Plantel. 

Hablar de estos profesionistas se h.'.'lce naces ario dadn la n~ 

turaleza de este trabajo. 

En el trayectc) acad6mico que ha seguido este pl<l11tel se llil 

contadu C•.m 8 orient.:idor"s en total, divididos e11 dos momentos -
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importantes: 

- El primero abarcaría de 1979 a 1983, en donde se contaba con 

un orientador por turno, ambos psicólogos, uno clínico y otro 

educativo, cuya actividad no fue conocida por completo por tB 

da la comunidad escolar. 

- Un segundo momento que comprende de 1983 a 1987, donde se cue~ 

ta con 6 orientadores, tres por turno, con la profesión de --

psicólogos educativos; la razón de un mayor número de orienta

dores se justifica por lns necesidades que surgieron al crecer 

la población estudiantil y al estructururse los programas de -

orientación en el Colegio de Bachilleres, que conllevó ampliar 

la gama de servicios que en esta área se ofrecen a la comuni--

dad de cada plantel. 

Las características personales de algunos de estos profesi.2 

nistas, no siempre l1an sido las id6neas para desarrollarse como 

orientadores, ya que algunos de éstos han mostrado conductas de 

desinterés ante los problernCts o situaciones que requieren de sus 

servicios, otros han most..rado tal grado de introspección que 

sólo ellos saben de su trabajo. Desde luego hu.y orientadores, en 

este momento, cuyo dinamismo, interés y aprecio por su trabajo -

ha dejado huella en su hacer; sin embargo, en términos generu.lcs 

y como se vió en el capítulo anterior, el trabajo del orientadoi: 

no ha sido reconocido y evaluado. 

Es difícil emitir un juicio valorutivo sobre la efectividad 
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de la labor del orientador, ya que en este campo confluyen mu

chas variables que escapan por su grado de subjetividad o por 

el 1 tiempo y espacio 1 para 1 medir 1 resultados, término expres-ª 

do en sentido figurado ya que ¿c6mo medimos conductas o actit~ 

des?. Simplemente se puede apreciar y comparar, en Última ins

tancia, lo que muestra el individuo con lo que se esperaba de 

él, esto bien sabemos no solamente será por obra del orienta-

dar, sino de toUos aquellos que de 9lyuna manera influyen en -

sus conductas y modo de ser. 

En cuanto a la profesión que sustenta, como se indicó, han 

sido en su mayoría psicólogos educativos y sólo dos psicólogos 

clínicos, ningún pedagogo. Lo anterior propicia la inquietud -

de hnblar del psicólogo y del pedagogo como profesionistas que 

se pueden desempeñ~r en el campo de la orientación educativa. 

4.2. Psicólogo y Pedagogo. 

Si se habla de la psicología y 1.:1 pedagogía como ciencias, 

se tiene que la primera so ha definido como la ciencia que est;,~ 

dia los fenómenos [)SÍquiCOS O mentalc2!J y ::>U VinculaciÜn C:OO he-

ches del organismo humano internos y externos (fisiológicos, po:r: 

ejemplo), que no dejan de influir en el hombre dada su conforma

ción. 

f.1as vi vencías psíquicas del hombre se munificstan en sus -

actitudes y maner.::is d(:: -.:onducirse a cuda instante, tanto conS--
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ciente corno inconscientemente, por parte de éste Ya que existe 

una permanente y estrecha relación entre los individuos y la s~ 

ciedad y sólo se puede comprender el uno por el otro, como se-

res humanos dependemos en alto grado de la naturaleza, de nues

tros semejantes y de la organizaci6n social para satisfacer ne

cesidades. 

con este campo de acción, una de las tareas, de la psicolQ 

gía es la orientación educativa; dado que el individuo asumirá 

determinadas conductas unu vez llevado a cabo, bien o mu.l, inte.!} 

cionado o no, el proceso de orientación. 

Si la actividad de orientar se establece como biis:i.ca, en -

las escuelas se debe procurar que el profesionista <le esta c.:ic.!J 

cia se forme adecuad~mcnte para prestar, entre otros, este ser

vicio. 

En seguida se mostrará un panorama general del Plan de Est.!:! 

dios de la currera de ps icologí.a en la UNAM, a fin de visualizac 

si responde la curricula al perfil del orientador que los teóri

cos en este campo proponen y que se expresó en el ¡n: imer capítu

lo. 

En la Universidad Nacional Autónoma de México los planes de 

estudio de esta carr..:!1:a consideran esta situación, en sus tres -

modalidades, en el Pldn de estudios lJlle se lle va en CU, en la -

ENEP-Iztacala y ¡.:m la ENEP-Zaragoza. 

A continuac.i.Ón :;e indican aquellas a.signaturas que dentro -
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de cada plan de estudios guardan relación con el á;ea que :prepara 

al psicólogo como orientador. 

* En el Plan de Estudios de cu se incluyen las, ·~signaturas'· siguien 

tes en los semestres básicos (6): 

- sensopercepción. 

- Motivación y Emoción. 

- Aprendizaje y Memoria. 

- Teoría de la personalidad. 

- Psicometría. 

- Análisis experimental de la conducta. 

- Evaluación de la personalidad. 

- Psicología Educacional. 

Aclarando que a partir del 7mo. semestre los alumnos eligen un 

área de especialización: se señalarán las asignaturas que en -

Psicología Educativa se relacionan con la orientación: 

- consejo Educ~cional. 

- Control operante de ambientes educacionales I y II. 

- Educación especial. 

- Psicología social de l.:i educación. 

- Orientación Vocacional y Escolar. 

- Psicología Pedagógicu I y II. 

- Teoría Psicológica de la instrucción. 

- Tecnoloyía de L1 educación I, II y III. 
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* En el ENEP-Iztacala su plan inclu~e las .siguientes asignaturas 

relacionadas con la actividad del,.ori~n~dor:' 
- Psicología social. 

- Educación especial y rehabilitación. 

- Desarrollo y Educación. 

cabe aclarar que en esta escuela el Plan de Estudios está es--

tructurado por módulos, no llevando especialización alguna. 

* En la ENEP-Zaragoza las asignaturas a resaltar son: 

- Prácticas de Técnicas de estudio. 

- Procesos psico16gicos básicos. 

- Bases biológicas de la conducta. 

- Detección de procesos psicol6gicos aplicados. 

- Análisis y diseño Individual, Grupal y Comunitario (Teoría y -

Práctica). 

- Intervención y Evaluación Individual, Grupal y Comunitaria. 

como se puede apreciar de los tres planes de estudio sólo 

el de cu incluye a la Orientación vocac ionul y Profesional como -

asignatura, además de que en el área de Psicología r::ducativa se 

le proporciona al estudiante elementos adecuados para C:t::.z:.;.rolla.E_ 

se como profesional en el campo de la Orientaci6n; en cuanto a --

las otras dos escuelas su Plan es más general, lo que implica que 

al dedicarse a esta .:J.ctividad, el psicólogo debcrií. prepl:l.rar:::;e más 

específicamente ~n este campo. 
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Es cierto que en muchas escuelas se imparte esta carrera 

en sus diferentes especialidades: 

- Psicología Educativa se imparte en Universidades como la Aut§ 

noma de coahuila, Puebla, Quéretaro, Metropolitana, Anáhuac, 

Femenina de México, etc., pero no se forma en sí al psicólogo 

como orientador escolar y sólo las experiencias acumuladas en 

el campo de trabajo y su dedicación personal le permitirán 

ser un especialista en el campo d~ la orientación. 

¿Qué otra ciencia y, por ende, qué otro profesionista com

parte la tarea de la orientación de acuerdo a su contenido epi~ 

temolÓgico? la respuesta: Pedagogía. 

Pedagogía proviene del griego 1 p.:iis', • p.::lidos' que signifl: 

ca nii'io y 'agoo' igual a conduzco, conducir, usí ctimológicame!l 

te se define corno 'educar al nifio'. A lo largo de }Q historia -

se le ha considerado como un arte, unu técnica, una filosofÍ.:-i -

o una ciencia; en la actualidad se habL1 ele ella c0mo las "Cien_ 

cias de la Educación", y.:i que de hecho se diversifica en una v.5!. 

riedad de disciplinas que comparten el mismo objeto de estudio. 

La Pedagogía corno disciplinu, que tiene por oLjeto de est!! 

dio el hecho de educar, se enfoca en el hombre en sicu¿1ción ed~ 

cativa, entendiendo .::i éste como U!l s~.r Liop5icosociul. 

Pero ••• ¿cuál es una situaci611 educativa, o ~icn qu¿ es lo 

educativo?. La reinput.ata a esto debe buscan;c u.na liz.::indo los pr.2 

casos de enseñanza-aprendizaje, en tanto que sintetizan ciertas 

determinaci.ones psicológicas y sociales como producto histórico. 
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Con base a estas consideraciones, el Plan de Estudios de la 

carrera de Pedagogía debe abordar su objeto de estudio bajo esta 

perspectiva, y permitir al estudiante de ésta captar el probl1ma 

de lo pedagógico en todas sus dimensiones y aspectoo. 

Uno-de los aspectos que guarda estrecha vinculación con al 

objeto de estudio de la Pedagogía es la orientación educativa, -

ya que como se mencionó 1 al educar se orienta'. Es t~n compleja 

-esta correspondencia que no es posil:Jlc determinar dónde o en qué 

momento empieza y termina cada uno de los dos procesos implica-

dos. 

Se acepta, de hecho, que siempre se encauza o 'guía' al in

dividuo cuando se le está educando con el propósito o sin él. 

Interesa., como se ha expresado a lo largo de este trabajo, -

la educación intencionada y, por tanto, la orientución como proc_e. 

so planeado, organizado y encauzado l1acia fines específicos. 

De ahí que se hable u. continunción del Plan de Estudios que 

en la carrera de Ped~gogÍ..l se h..i. estructurado en l.,::i UNA.M, a fin 

de prep<Jr.Jr al profcsionista en estu ramu del saber, resultando 

únicamente aquellas asignaturas que co¿idyuvun ü preparar al ped<J

gogo para que usuma el p.1pel de orientador. 

* Se presentan primero las asignaturas del P1a1i de Estudios de -

Pedagogía que se lleva en CU, relacionadas con lú Orientación: 

Sociología de la Educación I y II. 

- Psicología de la Educu.ción I y II. 
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- Conocimiento de la Infancia y la Adolescencia I y II. 

- Teorías Psicopedag6gicas I y II, 

- Didáctica General I y II. 

- Psicotécnica Pedagógica I y II. 

- Orientación Educativa, Vocacional y Profesional r (1 y 2) 

- Legislación Educativa Mexicana. 

Las mateJ:"ia.s anteriores son obligatorias. A partir del Sto. -

semestre el alumno debe elegir mat~ri.as optativas según su -

área <le interés. Sún 4 áreas: l)Psicopedd.gogía, 2}Sociopedag_Q 

gía, 3)Didácticu y Organización Escolar y 4)llistoria y Filos_Q 

fía de la Educación. 

En el Srcci de P5icopedagogía se incluyen las oiguicntcs mate

rias relacionadas con el campo de la orientación: 

- Psicología Social. 

- Laboratorio de Psicopedagogía. 

- Psicopatología :escolar. 

- Teoría y Pr.5.ctic.i de las Relaciones Humanas. 

- Orientación Educativa, Vocacional v Profesional IJ {l y 2) 

- Sistemas de Educación Especial 1 y 2. 

- Taller de Orientdción Educativa 1 y 2. 

En el ár~a <lt! la Socl.opedagogía, dado el carácter de la orient..§!. 

ción educativa, se imparten algunas materias que apoyarían al -

pedagogo en est~ quehacer educativo como son: 

Sistema Educativo Nacional. 
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- Desarrollo de la Comunidad I y II. 

- Teoría y práctica de la Investigación Sociopedagógica. 

- Psicología del Aprendizaje y la Motivación. 

- Economía de la Educación. 

- Taller de Organización Educativa I y II. 

- Evaluación de Acciones y Programas Educativos. 

- Planoución Educativa. 

*En la ENEP-Aragón las asignaturas.estrechamente ligadas son: 

- conocimiento de la Infancia I y II. 

- Psicología de la Educación 

- Sociología de la Educación 

y II. 

y II. 

- conocimiento de la Adolescencia I y II. 

- Did5ctica General I y II. 

- Psicotécnica Pedagógica I y II. 

- Desarrollo de la Comunidad I y II. 

- organizaci6n Educativa I y II. 

- Orientación Ec.lucativa, Vocacional y Profesional I y II. 

- Economía de la Educación. 

- Legislación Educativa Mexicana. 

- Etica Profesional del Magisterio. 

- Pluneu.ción Educativa. 

Como se puede apreciar son asignaturas similares a las que --

llevan en el Pla11 de CU. 

* En cuanto al Pl.::in de Estudios de la ENEP-Acatlán se ha estruc 
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turado un ciclo básico constituído por asignatur.~s que corre.!!_ 

panden a cuatro áreas: 

1) Area Básica Pedagógica. 

2) Area Básica Psicopedagógica. 

3) Area Básica SociopedagÓgica. 

4) Aren Básica de Investigación Pedagógica. 

Además se incluye una etapa de preesp_ecialización que com-

prende tres ~reas de las cuales e~ alumno elige una: 

a) Area Psicopedugógica. 

b) Area de Educación Permanente. 

e) Area de Plane~ción y Administración Educativa. 

Algunas asignaturas adecuadas para la formación del pedag_Q 

go como orientador son, del ciclo básico: 

- Teorías psicológic.::i.n contemporáneas. 

- Teorías sociológicas. 

- Ps icologia de la Infancia y II. 

- Sociología de la EdL1cación. 

- Psicología de l~ Adolescencia. 

- Psicología Social. 

- Psicología Educativa I y II. 

- Lal.Joratorio de grupos en Educación. 

- Plane.:i.ción y administración educativas. 

- Política EducL:Lt.:i.va de :.téxico 1 y II. 

De las áreas de preespecialización la de Psicopedagogí.a se vine!!_ 
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'ia a la orientación y comprende las siguientes asignaturas: 

- Psicotécnica Pedagógica. 

- Teorías y Problemas del Aprendizaje. 

- Seminario de Orientación Educativa y Vocacional. 

Interesa sobremanera resaltar el contenido temático que el 

seminario mencionado comprende, y de alguna manera compararlo -

con el contenido de lu asignatura que ocup6 su lugar cuando la 

sustentante de esta tesis cursó la carrera en la ENEP-Acatlán. 

En seguida se presentará de manera resumida lu temática, -

pero antes es preciso indicar que la carrera de pedagogía se Ífil 

parte en otras instituciones como la Universidad Autónoma de 

Chiapas, Guadalajara, Edo. de México, León, en la Universidad -

Femenina de México, en lu Pcdagóglca Nacional, diferentes Norma

les de la República, etc. 

como se aprecia en el enlistado de asignaturas de la carr~ 

ra, la formación del pedagogo incluye que se le prepure para -

asumir un rol importante en el campo U.e lu orienLa!..!iÓn, aunque, 

al igual que el psicólogo, también no es un especialista en --

ésta. 

Como egresado de la ENEP-Acatlán me interesa hacer notar -

que l.i. orientación educativa se ha incluído en el Plan de Estu

dios (en el anterior y el actual) bajo dos modalidades. 

Cn el Plan de Estudios que va de 1975 a 1979 incluía como 

asignatura "Orientación Educativa, Vocacional y Profesional I y 
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¡¡,que s.e- 'impartía en .7mo. y avo. semestre, respect.ivamen~e, en 

donde se especificaba coma objetivo el siguiente: 

"El alumno disei'lará y aplicará un programa de orientaci6n 

escalar, vocacional y profesional" (l) 

El contenido temático comprendía lo siguiente: 

* 7mo. semestre. 

- El problema vocacional. 

- Diferentes modalidades de orientación. 

- Factores que intervienen en la orientación. 

- El estudio dirigido. 

* Bvo. scmcs trc. 

- El proceso de orientación. 

- La información ocupacional. 

- LOS scrvic ios de or ien tac i6n. 

En la práctica la modalidad en la que se enfocó la asigna-

tura fue la orientación vocacional. Así en el 7mo. semestre se 

analizó la teoría relacionada con este aspecto y en Svo. se ai 

rigi6 un caso donde el estudiante de pedagogía debía 'guiar' a 

un individuo en su elección vocacional .. 

E11 el actual Plan de Estudios en Acatl&n, como ya se indic6, 

existe un Seminario de orientación educativa y vocacional que so 

lleva en Bvo. scmc5Lrc cuyo objetivo gcnerdl es: 

(1) ESCUE!,A NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONA!,ES-ACi\TLfu'l. Plan de 
Estudios de Pedagogía. 1975-1978. s/pág. 
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"El alumno evaluará los problemas te6ricos y ·prácticos que 

se plantean en la actualidad en el campo de la Orientaci6n 

Escolar y vacacional, así como los principales aspectos --

que deben abordarse para cumplir la función del orientador. 

Discutirá además el papel específico que el pedagogo puede 

realizar en este campo 11
• ( 2 ) 

Los objetivos intermedios que de hecho incluyen la temática 

que en el seminario se abordan son:. 

11 El alumno: 

- oef inirá la orientación escolar y vocacional y analizará las 

diferentes perspectivas en lo que respecta al enfoque de lns 

mismas. 

- Analizará el tipo de problomas que con mayor frecuencia hacen 

necesaria la intervención del orientador y las diversas modal_:h 

dades con que éste enfrenta la demanda que se le formula. 

- Evaluará la importancia de las metodologías para el estudio -

y discusión de los factores que habitualmente obstaculizan el 

rendimiento acad6micü de 1 J lumno. 

- Ex:aminarú las funciones de la oricntac ión vocacional en la so-

ciedad actual y t.:onstrastará las diferentes extrategias (psic~ 

métrica, clínica, etc.) ••. 

- l\nulizará los instrumentos técnicos empleados eo orientación 

{2) UNA.i.'-1. ENEP-Acatlán. Organización académica de la licenciatu
ra en Pedagogía. Programas de Estudios Profesionales .. Coordi
nación del Programa de Pedagogla, 1986. pág~ 8G 
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(entrevistas, tests, dinámicas grupales, etc.). 

Examinará la problemática de la orientación escolar y vocaci_2 

nal en la actualidad en México y las alternativas viables para 

dar respuesta a las necesidades más acuciantes. 

- Juzgará el papel del psicopedagogo en orientaci6n y su rela-

ci6n con otros profesionistas que también actúan en este cam

po (psic6logos, soci6logos, educadores, etc.)" (3) 

Por el carácter de Seminario se requiere la pa~ticipación -

activa y constante del ostudinnte en las discusiones y en la re~ 

lización de una práctica de orientación escolar o vocacional. 

Como se podrá apreciar en este apartado, tanto el psicólo

go como el pedagogo llevan una formación adecuaUa para dedicur

se al servicio de la orientación; es necesario hacer notar, sin 

embargo, que a ninguno de 6stos dos profesionistas se les prep2 

ra para que específicumento se dediquen u esta actividad. 

E11 el siguiente apar-tado se sef\alan las ventajas y limita

ciones que el pedagogo tiene al desempeñarse como orientador. 

4. 3. El Pedagogo como Orientador. 

Como se mencionó en el apurtado anterior el pedagogo egre

sado de la UNJ\.M, por la formación recibida, se considera como -

el especialista en la educación; lo que conlleva en su hacer un 

papel importantísimo con respecto, entre otras actividndes, a -

(3)~. 
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la orientaci6n educativa, dado que se ha' se!lalado ·que _al 'educar 

se orienta', de ahí que el pedagogo debe estar preparado para --

realizar esta labor. 

Aunque sólo se mencionaron los planes de estudio de Pedago-

gía en la UNAM, generalmente en todas aquellas escuelas o Univers.b, 

dades donde se imparte la carrera se incluyen dentro de su Plan -

de estudios, asignaturas que •preparan' al futuro pedagogo, a fin 

de 1 guiar 1 y 1 apoyar 1 a otros en diversas áreas. 

Nótese que el término 'preparan 1 se anota entrecomillado de-

bído a que no basta incluir asignaturas para garantizar el dcsa--

rrollo posterior de cada profcsionist~. esto depende de diversas 

variables, entre ellas los intereses y capacidad personales. 

Son contados los estudios que refieran un panorama de las as 

tividades de los egresados de Pedagogía, se sabe, <tunquc no en 

que proporción, o exactitud se dedican en su rnuyoría c1l i;jercicio 

de la docencia y a desempeñarse en .J:rcas técnicas como: planea---

ción, supervisión, cupacitación y asesoría; a la orientación edu-

cativa y la forr:t:ición docente e invcstig,:i,ció~. en rncnor porccntu.-

je. 

Existen mucl1as críticas con respecto al trabajo de los pcda-

gogos, por ejemplo, Alfredo Furlán (4 ) nos dice que en gran pro--

porción los pedagogos se dedican a la docencia y no recibieron 

(4) Jefe del Dep~o. de Pcdagogfo de lu ENEP-Iztac«lu, UNAM. En HU 
artículo titul.:i.do: El Pedagogo y la actividad docentl.!, 1982. 
pp. 9-12. 
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preparaci.6n.- para ·tal ni siquiera a través de práctí~as u observ-ª 

ciones, .·salvo escasas ocasiones: por otra parte resulta parad6--

jico que se convierta en formador de docentes por las condicio--

nes del mercado de trabajo, dada la apreciación anterior. 

También la profesora Puiggrós nos dice que dada la forma--

ción de los pedagogos (como estudiantes) 11 
.... carecen de un eSpÍ-

ritu crítico (básico para dedicarse a la investigación), de ahí 

que se conviertan en técnicos capaces de aplicar modelos teóri--

cos y tecnológicos, pero no de inventar los ••• 11 
( 5 ) 

Si bien se comparten estas apt·eciaciones, siento que es un 

problema ocupacional y no sólo de la carrera de pedagogí.a .. Hay -

muchas carreras en donde, al preocuparse por la formación teór i-

ca, se olvida la práctica que verdaderamente prepara a los prof~ 

sionistas y que, desafortunadamente, sólo aaquierc Cl1'.1ndo se en-

frenta al mundo laboral. 

La formaci6n del pedagogo debe excluir el hecho de ser re--

productor de lo establecido, propiciundo que utilice su capaci--

dad para elaborar concepciones riedagó9icas y moJi[ii...:ur lus tcori_ 

as y técnicas con su participación activa y crítica, a fi.n de --

que adquiera conciencia clara de la realidad, p~ra que pueda es-

tablecer ~lternativas en los diversos campos en los que trabaje. 

(5) Profesora del colegio de Pc<lago'JÍ..:-1 de la u:~i\."1. En su artícu
lo: Actividades ele Investigación C.!_1 la Fo_Emación de Pedago-

-9.9.§.. s/f. piÍ9. 1 7 
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Lo ánterior se aplica también al pedagogo que· se dedica a 

la orientación' educativa. Si bien, como se mencionó, al egresar 

de la carrera carece de práctica, tendrá como responsabilidad -

enfocar el problema conscientemente, auxiliándose de materiales 

y personas que cuenten con experiencia en este campo~ 

Específicamente el pedagogo como orientador tendrá, dada su 

formaci6n ventajas y limitaciones en el desempeño de su labor. A 

continuación se indican cuáles. 

4.3.1. Ventajas. 

Haciendo un análisj s de las asignaturas que el pedagogo 11,S! 

va como parte de su formación, se puede afirmar que se encuentra 

capacitado para asumir el papel de orientador en cualquier cen-

tro educativo. 

El pedagogo se puede desempeñar adecuadament~ como orienta

dor escolar dado que en su carrera <:1.nalizó a la educación en ge

neral, en un ámbito macro-social y micLO··social, hL1bl3.ndo de pai_ 

ses, instituciones y grupos. Sabe que la educación 85 un fcnóm~

ño inherente a cualquier sociedad que pretende seg u ir preserv6.n

dose y evolucionando. En particular al an:lli;:ar la importancia -

que ésta tiene para el hombre como ser educable, con necesidades 

propias a satisfacer, tanto biológicas L.'omo vsicul.Gg icus y sccii_! 

les. 

Puede utilizar su capacidad par.:i guiar al educando en su h~ 
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cer como estudiante, futuro profeaionista y ser humano. Apoyar 

didácticamente al educador como docente, dado que sabe como se 

da el proceso de enseHanza-aprendizaje al clarificar las circun~ 

tancias y diversas variables que en él influyen; además de apo-

yarlo en algunos problemas personales que repercuten en su acti

vidad. 

Se mencionaba que le faltará la práctica cuando recién egr~ 

se de la carrera, hecho que tarde o. temprano subsanará ya que P.2 

see la teoría que puede ayudarlo en los servicios de orientación 

en cualquier institución educativa, puede, incluso, participar -

en la planeación y programación de este servicio. 

4.3.2. Limitaciones. 

Si bien se ha mencionado que el carec __ er de práctica como -

orientador puede obstaculizar la labor del pedagogo, también se 

ha señalado que ésta puede ser subsanada. 

Existen otras limitaciones, aquellas que se desprenden pro

piamente de ln preparación y características personales del ped.rr 

gogo. 

En cuanto a éstas Últimas se aconseju un autoanálisis y --

autocrítica que le permitan al r:iedagogo evaluarse como indivi-

duo, a fin de determinar si rc;;ilmcntc se interesa por oste campo 

de acción o cuenta con los elementos personales básicos pura ªP.2. 

yar y guiar i.l otros, como el dinamismo, la actitud abierta hacia 
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las personas y sus problemas, el poseer un pensamiento claro y 

objetivo para ayudar a encontrar soluciones a ciertas problem~ 

ticas (lo que no todos los orientadores tienen como parámetros 

en su hacer), etc. 

El pedagogo se encuentra apto para manejar aspectos curri

culares, es decir, elaborar planes y programas~ lo cual puede -

ser visto como ventaja, también como limitación en el sentido -

que se especialice en éstos y deje .a un lado el análisis de el~ 

mentas básicos en la conducta human u, ya que en orientación se 

puede encontrar con casos que requieran de una ayuda especiali

zada, más que de un buen programa de orientación. 

Además de las limitaciones internas, propias de la carrera, 

existen otras que so!"l del Sistema Educativo Nacional y de la -

Instituci6n en la cual se incorpore al servicio de orientación, 

ya que son los principios y políticas educativas las que deter

minan el campo de la orientación y al orientador. 

se hubla de que todo orientador debe sor creativo al cstruE 

turar programas de orientación, hecho que resulta puradójico si 

lo relacionamos con lo dicho anteriormente. 

Sin embargo, el pedagogo y todo ilquel que se dedique a la 

Orientación Educativa debe buscar espacios propicios para el m~ 

jor desempeño de su labor. 

4.4. Equipo Interdisciplinario en orientación. 
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Bl término disciplina sirve para designar a las diferentes 

ciencias y artes, es decir, las ramas del saber. 

Hablar de equipo interdisciplinario en orientación implica 

conjuntar aquellas disciplinas que, al guardar íntima relación 

entre sí, confluyen en el problema de ésta. 

Se justifica la labor en equipo al pensar que la orienta--

c i6n es un aspecto de la educación y que se ecluca con la finali

dad de propiciar el 'desarrollo int~gral' del hombre, de ahí que 

se involucre a todos aquellos que de alguna manera se han prepa

rado teniendo como eje central de su estudio u.l 'hombre'. 

según Follari la intcrdisciplinariedad es un cumbia en 

" la interrelación orgánica de los conceptos de diversas disci

plinas hasta el punto de constituir una especie de 'nueva unidad' 

que subsane en un nivel superior las aportaciones de cada una de 

las disciplinas particulares" t
6

) 

Esta conceptualización de la int.:erdisciplinariedad iinplica, 

ya en la práctica, hü.blar de un equipo de traba)o integrado por 

personas que con formación diferente se organizan y encaminan -

hacia una problemática común. 

¿Por qué se propone, entre otros aspectos, que en la orient~ 

ción educativa se trabaje en equipo y éste tengil un carácter ----

(6) FOLLARI. La interdisciplinariedad. México, UN·!, 1985. pág,27 
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interdisciplinario?. La raz6n es que el objeto de ia orientaci6n 

es el hombre y, como se ha seí'lalado a lo largo de este trabajo, 

se define a éste como un ser biopsicosocial. Dada la naturaleza 

del hombre necesita de apoyo u orientación desde diferentes áng~ 

los; es decir, puede requerir de la ayuda del médico por su ca-

rácter biológico; del psicólogo por sus problemas emocionales y 

su estructura psíquica; por su carácter social y como educando, 

del sociólogo, del pedagogo; en fin, de todos aquellos que poseen 

los conocimientos adecuados en sus ramas y son útiles paru la co

munidad escolar, no sólo para el educundo, también para el educa

dor. 

De ahí. que la labor de orientar no sea tarea exclusiva del -

psicólogo o del pedagogo, sino en general involucra a todos los -

profesionistas cuya preparación los ha capacitado para, con base 

a sus conocimientos, 'guiar y apoyar 1 al individuo. 

Se está hablando de gente que al laborar en un centro esca-

lar -~onjunte sus conuc.:imicntos '.l esfuerzos con el propósito de 

brindar un buen ser.vicio de uL·ient~ción <1 toda la comunidad. 

Se recalca que el psicólogo y el pedagogo podr[an dirigir 

adecuadamente este servicio, logrando una mayor cficé1cia al apo-

yarse en otros profcsionistas involucrados en el quch.:iccr cducat_i 

vo y proporcionai: al orientado una atención más completa. 

Se afirma q u<? la labor de la Orientación debe C!Star a cargo 

de un equipo interdisciplinario, lo cual subsanaría el hecho de -
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que en nuestro país no exista alguna escuela que prepare especí

ficamente para ser un profesionista en la orientación educativa. 

Claro, que además, se debe. considerar que la labor más efi

cáz en la tarea de orientar incluye no sólo a especialistas en -

ciertas ramas dal sab~r, sino a todos aquellos con los que de a1 

guna manera está vinculada la problemática del sujeto orientado. 

4.5 .. Alternativas Relacionadas con el Servicio de Oricntaci6n en 

el Plantel 09 del Colegio de Bachilleres. 

considerando la(} argumentaciones expresadas en los apartéldos 

anteriores de este capítulo, y los resultados obtenidos en la in

vestigación de campo realizad.a en el plantc~l, con respecto al scf. 

vicio que proporcion<J.n los orient.Jdot·es del mismo, se presentan a 

continuación algunas ¿d Lcrnativ<Js que podrían mejorar o subsanar 

aquellas fallas más perceptibles en las que se ha incurrido. 

Dado que la falla principal es que la mayoría de la comuni-

dad escolar desconoce L:1s funciones del or icntador se sugiere que 

c:xista un pet·i0üo lit: difusión de éstas, a fin de que más gente se 

sienta motivada u paLtici.pc.u· de la3 ~ctividades que estos organi

zan: podría hacerse al inicio <le c:ada semestre, beneficiando a un 

mayor número de personas. 

~~1to conlleva mfís trabajo para el orienta<loi: y se percibe -

otro problema: Hay pocos orientadores para la población estudian

LiL 
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La sugerencia o alternativa sería que se asignaran más orien 

tadores en los planteles educativos: pero es una cuesti6n·que in

volucra aspectos administrativos, políticos y econ6micos que se -

encuentran fuera de nuestro alcance, de ahí que se proponga: 

1) Que se formen y capaciten grupos de alumnos para que act~en 

como monitores responsables, bajo la dirección del orientador, 

de la difusi6n de los servicios de orientación. 

2) Otra medida podría ser que se capacite a un número determinado 

de alumnos en el manejo de técnicas de estudio, para que a su 

vez actúen como orientudorc:::; de sus compañeros en cuanto a há

bitos de estudio se refiere. 

3) Que se involucre más a los profesores en la. orientación, despe_E 

tanda la consciencia de que más que trasmisores de conocimien

tos son orientadores y guías pura sus alumnos. 

con relaci6n a esto .se cncuentr<:t el primer problema: el cuer

po docente en general, no conoce a los orientadores del plan

tel y, así mismo, dusconocc 103 servicios que se brindan en -

estil ~rea; para cli~1inar ústc 0LsL~~ulo al urientador o los -

orientadores en conjunto deben asistir a las juntas de acade

mia del plantel, a fin de propiciar un acercamiento entre los 

profesores y ellos~ lo que puede ser de gran provecho ya que 

el profesor puede ayudar a difundir ~ntre los alumnos los pr.~ 

gramas de orientu.ción y se beneficiaría de los servicios de -

ésta al <rncontrar un apoyo a su problemática como docente. 
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4) Que se involucre a todo el personal del plantel en las tareas 

de orientación como: médicos, auxiliares acadénlicos, directi-

vos, jefes de materia, etc., a fin de contribuir a prestar un 

servicio más completo. 

5) Que el orientador asuma su papel con responsabilidad para que 

su labor sea completamente educativa, empezando por su propia 

actitud. 

6) Que se propicie una motivación m~yor en el alumnado a través 

de pláticas o propaganda impresa para que asistan a los tall~ 

res para ellos, como son: ¿cómo Estudiar? y el de ¿Cómo Ele--

gir?, básicos en su vida académica. 

7) Que se establezcan canales adecuados de comunicución tanto --

para la cor.1unidad interna del plantel como pura la externa, -

con el propósito de que l.:is familias de los alumnos se sien--

tan parte de lu. escuela y de sus problemas, y puedan contri--

buir a su soluciónª 

8) Que so implementet1 materiales adecuados para la re.J.lizJ.ción -

de cu.du programa de orientación, así como para su difusión: -

por ejemplo se puede elaborar un folleto que indique el obje-

tivo y estrategias del servicio de orie11taci6n, ~sí como las 

necesidades a lus q.1c responde~ 

I..as al terna ti vas sugeridus son propins de ser .:iplicadas en 

u.mbos turnos {matL~tino y vespertino) y, uunque mínimas, pueden -

contri::iuir a mejorar el servicio de orh';ntación al apoyar al --

orientador en su papel. 
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e o N e L u s I o N E s 

La orientación educativa se debe entender como un proceso 

que contempla actividades de planeaci6n y organiza.~i6n, las -

cuales no se desvinculan una de la otra sino que se dan simul

táneamente en el quehacer educativo. 

La orientnclón educativa in•:'!tltt"3 en diver9a8 áreas t:lles 

como la escolar, vocacional y profesi•Jflal, teniendo cat'acteri.:! 

tic~s específicas en cada una de ellas. Estas caracteri~tlcas 

están determinadas por la política educativa del país, la cual 

establece los parámetros que se utilizun para establecer los -· 

programas dr:.• la Ot"ientación educativa cm cuda una de sus moda

lidades. 

El Colegio a~ D:ichilleres, institución crcadu por el est.Q 

do, re~ponde a la política educativa nacional y po~ ende sus -

progrnmas de or ientuc ión son acordes a és t¿¡,, u.rgunient.u obtenido 

en la pt·esente invesLigación y utilizado para comprobar las hl: 

pótesis primarias formuladas. Sin embaryo, se presentan algunc=1s 

confrontaciones entre las bases de esta política y la realidad 

que vivimos. 
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Por ejemplo·, se aprecia que en el Artículo 3º -constituci2 

nal se establece que la educaci6n será democrática, considera~ 

do a ésta como un sistema de vida fundado en el mejoramiento -

económico, social y cultural del pueblo. La realidad nos mues

tra que no es exclusivan:ente a través de la educaci6n como se 

logra el mejoramiento económico y social de una nación y en -

particular de cada individuo ya que en relaci6n a éste lnter-

vienen variables como las condiciones familiares y las necesi

dades personales. Al hablar de las necesidades que presentan -

los individuos considero importante cuestionar lo siguiente: 

¿c6mo se habla de democracia educativa en el Artículo 3° cons

titucional si son impuestos a los educandos y educadores las -

temáticus, actividades e incluso reglas de conduct.:i, en difer~n 

tes niveles educativos, si11 considerar sus necesidades?. 

Lo L\nter ioL se evidencia aun más, si se considera que en 

el sistema del Colegio de Bachilleres se ofrece un scLvicio de 

orientación en tres áreas fundamentales: escolar, voc,1cional

profesional y apoyo psicopcdugógicu, ub::;;e:r1.1fin<l0!.Jc por ejemplo, 

que la orientación vocacional y profes ion.:tl tiene como objeti

vos que el educando conozca sus aptitudes y conozca l~s profe

siones de la actualidad asi como las características del mere~ 

do laboral en el que He puede incorporar un.:i vez egresado de -

este nivel. Esto responde ;:.'\ los argumentos tc6ricos de la pol_! 
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tica educativa nacional, sustentados en el ¡>,rtícul.o 17 de la 

Ley Federal oc Educaci6n pero no responde a la realidad qt1e -

vivimos si se toman en cuenta las oportunidades reales de em-

pleo en nuestro país, las cuales se han ido reduciendo corno -

consecuencia de la crisis actual: una crisis que ba provocado 

un desequilibcio en el orden y ha atentado contra la paz so-

cial. Por lo tanto el papel del pedagogo constituye un reto -

al dedicarse a la oricntaci6n educativa yu que tendrá que de

sarrollar mayúsculos e5fuerzos para lugrar en el educando ac-

tual un desarrollo pleno, tanto en lo individual y social como 

en lo cultural y económico. 

El esfuerzo del orientador no se presenta aislado ya que 

el individuo como educando en el nivel medio superior, experi

menta una gran necesidad de ser orientado en su problemática, 

tanto como estudiante y futuro pt·ofesionista como próximo tr_e 

bajador y en general como .·;er humano~ De ahí. que el servicio 

de orientación qi..l.c .se hr.inda en las instituciones u. este nivel 

debe estructurar su~ pn.)grornQ~ y actividadc[J de tD.1 forma que 

respond~n a las necesidades reales de los educandos. 

En la pr5ctica de ln orientación educativa sólo se consi

dc1·an como problema.a u. resolver aquellos que repercuten direc

tamente en el proceso ensetl.anza-aprendizuje, por ejemplo. el -

hecho de que el cduc.:indo carezc.:i. de una metodología adecuada -
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para estudiar diversas asignaturas, dejando a un Lado una am

plía gama de necesidades del educando que aun cuando son ~riQ 

ritarias para él y tienen ingerencia en su hacer escolar, al 

no ser satisfechas, ya sea por su actitud o por no encontrar 

apoyo satisfactorio, obstaculizan sus actividades estudianti

les. 

Por todo lo anterior es necesario que el papel del orien 

tador apoye y ayude al educando a resolver su problemática. P~ 

ro se debe considerar que el orientador cuenta con limitaciones 

y necesidades como persona y trabajador: cuya actuaci6n es de

terminada y evaluada !.JOr la .i.nstitución educativa de la que -

forma parte. Además,. como profesionista, no va a resolver los 

problemas de los educandos sino a favorecer al proceso de con

cient.iz.ución, a fin de que el estudiante decida y solucione -

sus problemas educativos. 

Además y dado que el proceso ense~anza-aprandizaje esta

blece la relación dialéctica educando-educador, el servicio -

de orient~ción debe contemplar y actuar en apoyo a las necesi 

dades de los educadores que aun cuando son profesionistas en 

cierta ruma del saber, no aej.in de ser índividuos con una pro 

blemática relacionada al papel que juegan en la comunidad es

colar. 

No es fác¡1, como se se~alaba, proporcionar un buen ser-
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vicio de orientación educativa en las instituciones escolares 

debido a que se conjugan e involucran en este proceso las ne

cesidades del educando, del orientador, de la institución e -

incluso de la misma sociedad. 

Por eso no basta que se estructuren "programas ideales" -

de orientaci6n, sino que éatos se adecúen a las necesidades -

reales de la comunidad escolar y presenten un espacio para mo

dificar o adaptar acciones con base a necesidades o urgencias 

que se vayan presentando en la instituci6n escolar. 

Por lo que respecta al plantel 09 1 Ara9Ón 1 Ll~l Colegio de 

Bachilleres, se comprobó u través de la investigación efectua

da, que: 

- En gran medida, con base a los resultador obtonidos, tanto 

docentes como educandos desconocen el servicio de orientación 

exist~nte en el plantel. 

Sería benéfico que realmente se proporcionara un buen servi

cio de orientación en la medida que coadyuvaría a optimizar 

el proceso en~efiunz~-aprcndizaje. 

La orientación educativa, por otra parte, es esencial den 

tro del proceso éducativo, dado que camina de la mano con la 

misma educación poro se detecta que no basta establecer princJ: 

pies, objetivos y programas de orientación si la actitud del -

orientador no es comprometida con la cjecuci6n de los mismos. 
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Cabe recalcar que el trabajo de orientaci6n involucra no 

s6lo al profesionista que tiene asignado administrativamente 

el papel de orientador, sino a toda la comunidad, tanto esco

lar corno social. De ah! que la tarea principal de éste deba -

ser la de propiciar y dirigir la participaci6n activa do toda 

la comunidad en los programas que se han estructurado, así co

mo participar en la reestructuración de éstos si se considera 

necesario. 

Por lo anterior, se establecen las siguientes propuestas~ 

- Propiciar que el sujeto-orientado asuma un i:-ol activo y una 

total responsabilidad en el proceso de orientación. 

- Brindar al educador la oportunidad de beneficiarse con el -

servicio de orientación dado que por nu papel docente, adc-

más de orientudoi: puede, en cierto momenLo, ser orientado. 

- Contemplar y permitir en los program~1n de orientación la pa.f. 

ticipación de la frJ.milia y toda la comunidad escolar en lns 

actividades propias de este campo. 

- Establecer t-Ji.-oc.p:um;:i:; y actividades pensando no en la justif! 

cación administrativa. <le. cvcnto!:l que supuestamente sirven de 

apoyo, sino en las inquietudes, intereses y necesidades rea

les de la comunidad escolar. Desde luego esto implica que el 

orientador cuente con el apoyo suÍicicntc de la ingtitución 

a fin de que pueda desarrollar sus potenciales de manera efi-
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ciente .. 

En virtud de lo anterior, es evidente la gran importancia 

que tiene la actividad del pedagogo en la orientación educati

va y que se encuentra inmerso en un sistema que permite la ac

tividad interdisciplinaria al interactuar con otros profesio

nistas que también incurren en esta labor humana. •ral es el -

caso de los psicólogon educativos y sociales, sociólogos y a~ 

ministradores da la wciucación, otc., quienes indudablemente -

aportan elementos que finalmente coadyuvan u lograr el objetJ: 

vo principal de la orientación educativa; r~uvorecer el desarr.Q. 

llo integral del individuo. 



A N E X O S 
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PLAN DE ESTUDIOS DEL COLEGIO DE BACHILLERES 

AREA PAOPEDEUTICA 

~lUCL(O BASICO U OBLIGATORIO 

, .. ¡ ·'·-·"· I • 

·._:: ""cé:_: "---~.·.··.~.<~1:'~-L__ ____ .l.___L ______ LL 
••• - .. :.-:: .. ··--· ·-- 1 

riUCLEO COMPlEMENTARIQ U OPTATIVO 
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A N E X O No. 2 

DISTRIBUCION DE LAS Cl\Pl\CI'r/\CIU,'IES 

""' 'n~ °' ..... _. -- n " º' ····-··--.·---

CA P. A C I T .1\ C I O N E 1 PLANTELES 

Administración de Rec. Humanos 
1,2,3,4;5,6,7,8,11,12,14, 
V 15. 

Bibliutecomanía 

contabilidad 

Dib. /Ira. v de Const. 
1''h .,.._.,3 .• _ ....... <>1 

Empresas Turísticas 
Hiqiene v Seouridad en 
Laboratorista Ouímico 
OrQanización v Métodos 
.~ocied.rldcs cooni:"'rativas 

NOMBRE DE LOS PLANTELES: 

1.- "El Hosarioº 
2. - ºCien Metros" 
3.- tliztacalco" 
4. - "culhuacán" 
s.- 11 Satélito" 
6 .- "Vicente Guerrero 11 

7 .- "Iztapalapa" 
8.- "Cuajimalpa" 
9. - "Aragór1" 

10.- 11 Aeropuerto' 1 

el ·r. 

17 y 18 

l,2,3,4,5,7,10,14,16,17, 
..JJLy 1 Q 

7,8 9 12 13 15 16 V 19. 
1 o 1 4 " e 1 n 11 
l,2 3 4,5,6 10. 
l V 9 
l. 2 3 4 5 6 9 10 12 16 
9 V l._3 
20 

11.- "Atzacoalco" 
12 .- ºNezahualcoyotl 11 

13 .- 11 Xochirnilco-Tepopan 11 

14.- "Milpa Alta" 
15.- 11 Contreras" 
16.- "Tláhuac" 

--· 

17.- 11 Huayamilpas-Pedregal 11 

18. - "Tl ilhuaca-Azcapozalcoº 
19.- 11 Ecatepec" 
20.- "Del Valle" 
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A N E X o· ·No. 4 

TABLA DE A REAS BAJO ºi..A !=URVA 
NORMAL TIPIFICADA EN LA 'DIS-

TRIBUCION DE PROBABILIDAD 
NORMAL ESTANDAR' 

1 o. 
1 o.o º·""' 0,004'> O,OObO 0.01:0 0,0160 0,019'1 omn o.<mt 0,0ll9 o,o1H 
. 0,1 0,0191 0,(1418 0,0471 o.om o,om o.ow; 006)6 0.06H 0,0714 O,OIH 

'·' o,om o,1mz 0,0871 O,o9l(l o.otu 0,0951 º·'ºª 0,1064 0,1103 0,1111 
1 0) o,11n 0,1111 0,12~) 0,lnJ 0,IHI 0,1UI 0.14G6 O,ltU 0,JUO 

º·""! '·' 0,UH o,m1 o,ua O,lUt 0,1100 0,11)6 0,1711 O, 1 &~15 o,uo 0,1119 

O) O,UI) o.u~o 0,1991 O,Hll ~ O,lOH o,:oaa 0,2111 o.2m 0,2190 o,nH 
º·' o,me o,m1 0,1)14 0,2lH o,nat 0,2421 0,21H O,Ht& o,n11 ~:~:;~ 1 O,! 0,2HO 0,1612 0,lh'l O,lUJ 0,2Hl4 O.?IH o,nu O,JJH 0,'2Bl) 

º·' 0,?UI 0,1'10 O,'l9ll) 0,1961 0,2996 0,1021 0,)0)1 0,101& 0,J106 0,)1,,1 

'" 0,)\)9 o.m& 0)112 o.SU! o,nu 0.328') O.lJU 0,1HO º·"º o.no, 

'·º O,HI) o,1oa 0,H61 0,HI~ o,noa o,1rn o,mt O,HH 0.1~'9 O,!UI 
1,1 0.l'-'1 0,'66) O,H1!6 O,HOI o.HU 0,llt!f º·"'º 0,'190 0.,110 0,U)O 
l.t O,UO o.no 0,3!85 0,1907 o,nu 0,,90 o.no 0,1,&0 0,,9'H 0,tOUI 

'·' O,tOl2 0,H>4t 0,t066 0,t081 O,tO'» O,tt I) O,HH 0,4147 0,4161 ~::~!~ ¡ 1,4 04192 0,4101 0,H2l 0,4116 0,H)I º·''º ll,Wt O,tlH O,HO$ 

'·' o.on 0,•H\ º·'"' O,OJO º·''º O,O'H 0,H06 O,HUi 0,4429 0,tOI 
1,6 0,U'1 0,HO U,HH O,HH o.••H (),1).0) º·'~u o.nn º·''" 0,414' 

) 
1,1 O,tm O,OH 0,tHJ 0,4'81 O,tHI 0,0tt O,t(.06 0,461, O,t62) O,t6U 

" 0,041 O,t6t9 0,U~6 0,tHt O,Ull O,t(.11 O,HU o.un 0,t69t 0,00i 

1 

l.• 0,4111 O,tllt 0,4126 O,t1lJ 0,0)1 o.u u O,OW º·'ª' o,tm 0,4761 

l,O 0,4117 0,4118 º·ºª' º·''º c,on 0,4199 o.~ en J O,UOI O,tlll 0,4811 "I 0,4UI 0,026 º·'ºº o,UH O,tUI 0,4&'2 0,_16 o.u~ O.OH O,tU1 
l,l 0,061 0,486t 0,0&9 0,4811 o.un 0071 O,tUI o.uu o,uu 0,•990 

1 '·' o,uu ·0,4696 0,U91 0,001 º·'~' 0,4906 0,009 0,011 O,t9U 0,4116 

'·' O,t9U o,oio 0,4912 0,49,B 0,4971 0,4929 0,tnl o.•~n 0,UJt O,t916 

1 

l,l 0,018 O,tHO 0,4941 O,t9tl 0,t~) º·º'' 0,4948 CV9t9 0,Hll 0,49)1 

'·' 0,t9H o,tU) 0,49)6 0,49)1 O,HH 0,49~ 0,061 0.4?61 0,49~1 0,4%1 

"' O,!HS 0,4%6 O,t96J O,t968 0,0·69 0,4910 0,011 0,ttH 0,191J 0,4914 

'·' 0,t914 G,'9a (1,4976 0.4911 0,4911 0,4918 0,019 0,019 0,4'J&I 0,4981 

'·' 0,081 0,49&J 0,t9!2 0,49Bl 0,1984 0,•96t l\4')!) 0,490 0,086 G,4~'6 

l,O 11,097 G,Oll 0,190 0,194! 0,495! O,t?~9 0,1181 O,!n'J O,t9Xl o.o~ 
1,1 0,U?J 0,091 0,1991 0,49?1 O,t?H o.on o,19n 0,4991 '0,4991 0,4?91 

! 
l,l 0,49U º·'~' 0,4911• O,lllH 0,499' 0,4994 O,l?'H 0,499) º·"ª 0,199) 
l) 0,09~ 0,499) O,t99) 0,•'1"96 o.o~ 0,•9% 0,1996 0,19% 0,0% 0,1991 

'·' º·"'' 0,t99l 0,091 0,4991 O,U'.)l 0,4991 O,HH O,t?'7 O.OH 0,098 

M 0,4998 0,499& 0,4998 O,t9~1 0,4998 0,091 0,U9! 0,19')1 O,t9'l5 oou 

'·' 0,4991 0,1998 0,4'199 O,t9H o,•m º·º" º·°'' 0,019 0,4999 o,1m 

'·' O,tt?9 0,499'.) 0,49'n 0,49~') o.wn O,t'H9 0,4939 0,49?1 0,0H 0,1999 

" 0,4t99 O,tn1 O,H?9 0,49'lll 0,099 O,tH'l O,~ 9>, 0,H19 0,49?9 0,0"1 

'·' º·""' '""" o.~ooo 0,!000 0,)000 '""" 0,)1))0 0,)000 0,)000 º·""" 
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ANEXO No. 

CUESTIONARIO Al?LICÁDO A ALUMNOS 

Nombre del Alumno: 

Edad: Sexo: ------- Grado: 

INSTRUCCIONES: MARCA CON UNA 'X' TUS RESPUESTAS O CONTESTA CLA
RAMEN'rE, SEGUN EL CASO. 

1.- ¿Consideras que tu rendimiento académico en el plantel es? 
Excelente 
Bueno 
Regular 
Deficiente. 

2.- ¿Con qué personas del plantel tienes más relación? 
Compañeros 
Profesores 
Autoridades 
Otros. ¿Quiénes? 

J.- En tus relaciones en el plantel, actúas de manera? 
Activa 
Pasiva 
Graciosa 

Seria 
Conflictiva 

4.- ¿cuándo tienes algún problema, no solamente escolar, a ---
quién recurres? 

Familiares Orientadores ===- Amigos Otros. ¿Quienes? ----
Maes t. ros 

5.- ¿Qué problemas escolares has tenido? 
Bajas Calificaciones 
Dificult~d con los profesores 
Asistencia irregular en tus clases 
Problemas con los compañeros 
Dificultad para elegir materias o capacitaci6n. 
Reprobación de materias. 
Dificultad en trámites escolares. 
rmpuntualidad en las clases o entrega de trabajos. 
otros. Especifica: 

G .- ¿De quién o quiénes has recibido ayuda dentro de la escuela, 
en tus problemas no solamente escolares? 

Directivos y/ jefes de materia 
Profesorc3 
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Orientadores 

:::==:otros. ¿Quiénes? ~------------------~ 
7.-¿Tienes dificultad para aprender alguna materia? 

NO 
si ¿cuál? 

-----Matemáticas 
----- Ciencias Sociales 
~---- Lengua Extranjera 

¿cuál puede ser la causa o causas? 
No te interesa 
No estudias 

---- El profesor no explica bien 

---- Física 
____ Quúnica 

---- Otra ¿cuál? 

---- Falta do tiempo para prepararte. 

---- otra. Especifica -----,-------------...,.-,,-..--
8.-¿Estás enterado de la existencia del servicio de orientación es-

colar en tu plantel~r 
NO 

=====::: Si ¿cuáles? ---------------------~ 
10.-¿Has recibido algún servicio de orientación? 

No 
Si ¿cuál o cuáles? 

Informaci6n sobro el Colegio de Bachiller~s. 
Taller ¿C6mo Estudiar? 
Taller ¿c6mo Elegir? 
Información sobre las capacitaciones =====: Apoyo en tus problemas de aprendizaje o conducta 
Taller de Elección Vocacional 

11.-¿La orientación recibida ha sido apoyada con materiales impresos? 
No 
Si ¿cuáles? 

---- Folletos 
____ Manuales 
____ cuestionarios 
----Libros 
---- Otros ¿cuáles? 

12.- ¿consideras que te ha sido útil esa Orientación? 
____ No 
____ si 

13.-¿El orientador ha influido en alguna/s de tus decisiones? 
____ No 

---- Si ¿En qué medida? (porcentaje) --~% 
14.-¿Conoces a los or~entadores del plantel? 

____ No 

____ Si ¿En qué circunstancias los conociste? 



Te dieron alguna información 
Te dieran o dan clase 
TÚ acudiste a ellos 
Otra. ¿cuál? 

15.- ¿Conoce las funciones del orientador? 
____ No 

---- Si ¿Cuáles? 

16.- De conocer el trabajo del orientador ¿cómo lo evalúas? 
---- Excelente 

Satisfactorio 
---- Deficiente 
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17.- ¿Qué sugerencias puedes dar para mejorar el trabajo del orieQ 
tador? 



A N E X O No. 6 
CUESTIONARIO APLICADO A PROFESORES 

Nombre: 
Sexo: ---------- Profesi6n: 

l.- ¿Qué tiempo lleva trabajando en este plantel? 
2.- ¿Qué materias imparte? 
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3.- ¿Ha tenido problemas con sus grupos? 
----- Ense~anza-Aprendizaje 

Disciplina 
------Otros. Especifique ¿cuál? 

¿oe qué tipo? 

4.- ¿Resolvi6 esos problemas? ---- ¿Alguien le ayudo? ---
¿Quién? 

5.- ¿Está enterado de que Bachilleres cuenta con un Departamento 
de Orientaci6n? 

6.- ¿Conoce a los orientadores del plantel? 

7.- ¿Ha tratado con ellos algún problema relacionado con: 
Directivos y/o jefes de materia 

------ Profesores 
Alumnos 
otros. Especifique: 

8.- ¿Recibió ayuda en ese o esos problemas? 

9.- ¿Podría sintetizar el problema? 

10.- ¿ncudió al orientador? ___ ¿Qué actitud asumi6 este? 

11.- Considera que el tipo de ayuda que recibió del orientador fue? 

------ Amistosa 
Errónea 
Profesional 
Intrascendente 

----~- Adecuada 

12.- ¿Qué actividades, sabe uste, realizan los orientadores? 
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13.- ¿C6mo se ha enterado de las actividades que realizan los 
orientadores? 

14.- ¿Hacia quién o quiénes está encaminada la actividad del 
orientador? 

15.- ¿Desde su estancia en el plantel considera que ha sido r~ 
levante el papel del orientador? 

16.- ¿Qué papel considera usted desempeíla el orient.:\dor en el 
plantel? 

17.- ¿En qué le podría ayudur a usted el orientador?~~~~-

18.- ¿Cómo evaluaría el trabajo del orientador? 
~~~~~ Excelente 

Satisfactorio 
~~~~~ Deficiente 

19.- ¿Qué sugerencias podría usted dar con respecto al papel -
del orientador en el plantel? ~~~~~~~~~~~~~-
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