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INTROOUCCION 

En el México actual, la Pedagogla ha destacado en varios ámbitos educativos, gracias a los esfuerzos que han 

realizado los profeslonlstas que se han dado a la tarea de poner en práctica sus conocimientos teórico metodológicos 

emanados de su experiencia formativa en esta área. 

Sin duda alguna, la pedagogla tiene frente de si toda una gama de actuares ya que es una ciencia Inherente a la 

educación, ésta ultima, se sigue considerando como la vía posible para alcanzar el avance clentlfico, tecnológico y 

humano que requiere toda sociedad. En este sentido, es Importante seguir trabajando en los distintos campos 

educativos, particularmente en el de la orientación, pues representa un amplio campo de Investigación pedagógica. 

Signada por un desarrollo histórico, la orientación se ha mostrado como el paliativo y posibilidad de los deseos del sujeto 

que acorde a sus Intereses (ocultos), trata de encontrar la mejor manera para develar1os en aras de una mejor 

adaptación y satisfacción dentro de lo social. 

A lo largo de su existencia, el término orientación ha sido connotada con varios nombres, por ejemplo; Orientación 

vocacional, profesional, escolar, etc., y más recientemente el de orientación educativa, quizás esta última sea la más 

Idónea, pues encierra un concepto fundamental... la 'formación'. 

Asl, el presente trabajo (delineado por una metodología descriptiva), es un Intento por develar lo que sucede en la 

actualidad con la práctica de la orientación educativa dentro del nivel medio superior, ya que sin titubear, se puede 

se~alar que la orientación educativa en la actualidad es un punto de referencia en los propósitos de una política 

educativa, que si bien en el discurso la ostenta como una práctica fundamentada a partir de elementos teórico 

metodológicos de la corrienle critica (dirigida hacia la formación critico-reflexiva del orlenlando), en lo real se le observa 

Impregnada de aspectos funclonalista-raclonallstas, que mediante la denominada lécnoburocracia, busca aun, 

determinar al Individuo adecuado para asignarlo al trabajo adecuado, en aras de contribuir con el proyecto económico 

neoliberal y globalizador. 

Lo anterior da pauta para comentar que, sobre la orientación educativa existe una falta de cohárencia discursiva, ya que 

•una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace', lo mismo sucede cuando se expresa que hay un 

distanciamiento entre teoria y práctica, siendo que no hay tal, sino que por el contrario el concepto teorla Invoca por 

consecuencia a la práctica dando como resultado la denominada praxis. Asl en efecto, lo que hace falta en orientación 

educativa es una verdadera praxis formativa que legitime su existencia formal, social e histórica. 



Dicho lo anterior y para dar sentido a la totalidad del presente trabajo, se puede seMlar que: el mismo se encuentra 

ordenado a partir de cuatro capltulos, en los cuales subyacen puntos de referencia que se articulan entre si y con el 

propósito general. En ese sentido, a continuación se presentan de manera sintetizada cada uno de los puntos 

abordados. 

CAPITULO l. ORIENTACIÓN Y EDUCACIÓN. 

En este capitulo se aborda en primera Instancia, la relación entre orientación y educación enmarcadas a partir de las 

épocas del desarrollo del hombre, con la finalidad de conocer su génesis y práctica posterior, en ese sentido las etapas 

que aqul se presentan de forma resumida son: orientación y educación en la época primitiva, época antigua, época 

medieval, época renacentista, época moderna y época contemporánea. 

En segunda Instancia, se aborda una breve resena histórica de la orientación en México, donde se observa como es 

ostentada a partir de las polltlcas e Ideologías educativas de cada momento y los modelos "teóricos" que fundamentan 

su práctica. 

Bajo los parámetros anteriores, primero se aborda de manera general a la orientación en tiempos de la colonia, la cual 

se encuentra definida como una práctica impregnada de sustentos teológicos, donde por ejemplo "Los escotares 

deberlan entender y sentir que el fin de los estudios y de todas las operaciones es buscar la honra, la gloria de Dios y la 

salvación de las almas". 

Posteriormente, en el México Independiente por un lado, la orientación es observada desde una postura filosófica de la 

escuela Lancasteriana que propondría la existencia de una persona especialmente preparada para la orientación del 

Individuo, considerando que; "Cada Individuo tiene algo que hacer en cada momento y una razón para hacerlo 

(Vocación)". Por otro lado, desde una posición político-educativa emanada del liberalismo mexicano, se Inicia un 

proceso desmltificador de la práctica de la orientación (Impregnada durante muchos anos de argumentos teológicos) 

para dar Inicio a su sustento cientlfico. 

Durante el siglo XX (desde la perspectiva de este trabajo), la práctica de la orientación se observa dividida en dos 

etapas: En la primera (de Inicios de siglo hasta la década del 50), se puede senalar que la orientación se observa 

signada por políticas educativas que trataran de responder a la recién lndustriallzaclón del pals, a partir de lo cual se 

propicia un campo más especifico de su acción (El trabajo con Individuos que tienen problemas con su comportamiento 

y la distribución de los Individuos en las escuelas). En la segunda etapa (de la década del 50 hasta nuestros dlas), se 

Indica que la orientación es considerada ya en los programas oficiales como una asignatura que busca que el orientando 

sea auxlllado en sus decisiones, asimismo, en esta etapa se Incrementa la tarea de fundamentar teóricamente a la 

orientación, dando cabida a la aplicación de modelos pslcológlcos y sociológicos que sustentarla su práctica, dichos 
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modelos son los siguientes: Modelo Científico, Modelo Cllnlco y el Modelo Desarrolllsta, este último soclológlco, 

senalando que estos tres modelos en la mayor parte de los casos permanecen vigentes en la actualidad. 

Asimismo, en un tercer momento se abordan algunas definiciones de la orientación emanadas de su práctlca, en ese 

sentido, se senalan algunas definiciones que han sido expresadas por algunos personajes, mismos que se han dado a 

la tarea de trabajar sobre el campo de la orientación. Al manejar cada autor su propia definición, es obvio que se deja 

ver el punto de vista que llene, en tal situación, se puede Indicar que prácticamente existen dos perspectivas en la que 

convergen los diversos autores. En la primera perspectiva se observa a la orientación como el medio para ayudar al 

Individuo cuando tiene problemas de tipo personal, emocional y en el desarrollo de su formación académica; En la 

segunda perspectiva se enfoca a la orientación como el medio que permite al Individuo guiarlo y potenclarto de una 

posición actual a otra futura a partir de sus condiciones académicas y aspiraciones profesionales. 

CAPITULO 11. LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA EN LA ACTUALIDAD EN LA ENSEÑANZA MEDIA SUPERIOR. 

En este capitulo, se deja de manifiesto que ante los proyectos económicos (Neoliberal y Globallzador) que han derivado 

nuevas necesidades tanto en el campo laboral como en el educativo, la orientación se hace necesaria; pues se observa 

como el medio para cubrir en parte las demandas exigidas a partir de la relación escuela-sociedad. 

En este sentido, en una primera linea de trabajo, se aborda la Importancia que tiene la ortentaclón educativa en el nivel 

medio superior, entendida como paliativo para canalizar a los sujetos hacia futuros deseables a partir de las 

necesidades laborales del país. 

En una segunda linea de trabajo, se expresa de forma general, la manera en que se desarrolla la práctica del servicio de 

orientación educativa en la actualidad dentro del nivel medio superior, tratando de caracterizarla según sus areas de 

Intervención a partir de tres subcampos: 

El subcampo escolar, que atane a una práctica configurada en la habllltaclón de los hábitos de estudio en aras de que el 

Individuo pueda mejorar su formación académica. 

El subcampo Vocacional, caracterizado; porque a través del servicio de ortentación, el alumno devele sus Intereses y 

reafirme sus aptitudes en aras de proyectar sus tuturos deseables. 

El subcampo Profesional o Profeslográfico, caracterizado; porque a través del servicio de orientación, se ayuda a que él 

orientando tome las decisiones pertinentes acorde a sus Intereses y aptitudes a partir de la Información proporcionada 

sobre las diversas Instituciones del nivel superior, asl como de las carreras ofrecidas por estas, sus requisitos para su 

Ingreso, pero también el campo laboral donde probablemente se podrá Insertar. 
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Finalmente un punto más que se trabaja en este capitulo es el de Ja función del orientador, que en términos explicitos se 

considera como las varfas actividades que realiza y que se encuentran signadas por las normatlvldades de la 

Instituciones escolares y programas curriculares, entre ellas; las acciones de coacción y consenso, las de orden técnico 

y las profeslonlstas. Por otra parte y sobre este punto, se sen ala el hecho de que el trabajo del orientador se vuelve 

complejo ya que trata con Individuos adolescentes, agregando a esta situación el que en la actualidad muchos de los 

personajes que se ven Inmiscuidos en la orientación son ajenos a esta práctica. 

CAPITULO 111.· ESTRUCTURACIÓN Y PRÁCTICA DE LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA DENTRO DE LA 
PREPARATORIA REGIONAL No. 18, INCORPORAD A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MÉXICO. 

Derfvada de la Importancia que tiene la orientación educativa en el nivel medio superior, en este capitulo se realiza un 

anallsls sobre la estructuración y practica de la Orientación Educativa en la preparatoria regional No 18 ·Colegio de la 

Comunidad de CD. Nezahualcóyotl" Incorporada a la UAEM. 

La Finalidad de dicho analisls, responde a las expectativas siguientes: por un lado determinar el grado de 

conrespondencla entre la estructura curricular del servicio de orientación y las necesidades del orientando y, por otro, 

verificar si bajo los supuestos delineados por una normatlvldad Institucional; la práctica de la orientación educativa 

basandose en los contenidos programatlcos y función del de orientador, se encamina hacia la formación critica y 

reflexiva del orientando. A partir de lo anterior se abordan las siguientes lineas de trabajo. 

1) Aníllsls sobre el objeto de eS1udlo 

JuS1lficaclón del anAllsls. En éste se Indica, por un lado: que el analisls parte de una problematlca que se observa 

representado a partir del desfasamlento entre la estructura curricular actual del servicio de orientación educativa 

(particularmente en su 6ta fase) y Jos procesos de selección de las instituciones del nivel superior que determinan una 

toma de decisión del orientando sin una clarificación completa sobre la canrera a elegir, lo cual en última Instancia minora 

las posibilidades de que este sea aceptado. Por otro lado, el analisis se centra en la práctica de la orientación educativa 

a partir de los contenidos programatlcos y función del orientador, suponiendo de entrada que dicha práctica, lejos de 

generar una verdadera formación crftico-reflexiva en el sujeto (que lo habilite para asumir sus propias decisiones frente a 

Ja realidad), se observa corno un a práctica que desde lo funcional sólo responde a las necesidades de Informar sobre lo 

que le conviene al orientando, en tal sentido, la práctica de la orientación se realiza bajo una situación racionalista 

apegada a Intereses privados y enmascarada en Intereses públicos. 

Obletivos: Aqul se expresa el sentido del anallsls, haciendo hincapié en que por un lado se busca confirmar la 

necesidad de una reestructuración curricular y por el otro, diagnosticar si la práctica del servicio de orientación educativa 

(basada en los contenidos programaticos y función del ortentador), cumple con sus propósitos generales "la cierta 

formación del orientando", y la posibilidad de que el mismo en mayor medida Ingrese a estudios de nivel superior. 
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Propósitos: Aqul se expresa que, de comprobarse lo seMlado en la justlllcaclón y objetlvo, se tiene como propósito; 

generar alternativas que ayude a superar las contradicciones tanto en la estructura curricular como de la práctlca de la 

orientación. 

Metodologla: En este punto se Indica, la fonna en que se trata de demostrar la existencia de las contradicciones o 

problemáticas, utilizando para ello la técnica de Investigación documental y de campo (observación y encuesta). 

2) Resultados sobre el análisis. 

Resultados del análisis: En este se abcrdan los resultados que se obtuvieron del análisis documental y 

consecuentemente del trabajo de campo, para ello se desarrollaron los siguientes puntos: 

Muestra representativa: En este punto se hace énfasis en las unidades de análisis que fueron objeto de observación y 

sobre los cuales se aplico una encuesta, lo cual finalmente peílllitlrfa obtener lnfoílllacfón que en su momento serta 

valorada para derivar las conclusiones. 

lnfonnaclón de los orfentandos: En este punto se observan las respuestas emitidas por los estudiantes, las cuales son 

expresadas en ténninos porcentuales, dejándose ver la necesidad de una reestructuración curricular y práctica del 

servicio de orientación educat1·1a, que conlleve a una verdadera fonnaclón del orientando. 

lnfonnaclón de los Orientadores: Aqul se explican y comentan las respuestas de los orientadores que en su momento 

fueron encuestados, los cuales enfatizan (al Igual que los orientandos) la necesidad de una reestructuración curricular y 

adecuación de los contenidos programáticos que fomenten una práctica de la orientación más enfocada a la fonnación 

del orientando. 

Conclusiones: En este punto se muestra las conclusiones obtenidas después del análisis documental y del trabajo de 

campo. 

CAPÍTULO IV. PROPUESTA PARA MEJORAR EL SERVICIO DE ORIENTACIÓN EDUCTIVA DENTRO DE LA 
PREPARATORIA REGIONAL No. 18, INCORPORADA A LA UAEM. 

En este capitulo se abcrda una propuesta que parten del análisis documental y de los resultados que se obtuvieran del 

estudio de campo, de esta manera, se presentan las siguientes llneas de trabajo: 

Panorama general de la propuesta. En este apartado, se señala que la propuesta sencillamente consiste en dar una 

alternativa sobre la actual estructuración curricular del servicio de orientación educativa y los posibles contenidos 

programáticos que deteílllfnarán una mejor foílllaclón critico-reflexiva del orientando. 
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Recursos humanos y materiales: En ésla llnea de trabajo, se expresa la fonna en que los personajes Inmiscuidos 

tendrán que participar para la aplicación de la propuesta y cual será su rol. Asimismo, se especifican los recursos 

maleriales mínimos que se ullllzaran para el desarrollo de la misma. 

Actividades complementanas: En éste punlo, se esbozan las actividades que concretamente se tendrán que realizar 

lanlo por él orientando como del orientador para que la propuesta lenga una efectividad. 

Coordinación: En ésle, se Indica la Importancia de los actores que dentro de la Institución tendrán que coordinarse para 

que la propuesta se pueda desarrollar con el fin de evitar problemas relacionados con la carga horaria de las aslgnaluras 

curriculares y cocurrlculares. 

Limites de la propuesta: En esle apartado, se Indica que la propuesta sólo tendrá efecto en la preparatoria regional 

No. 18, dadas las caracleristlcas del con1ex10 geográfico de los orienrandos Inscritos en la misma y de la problemática 

senala en la justificación. 
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CAPITULO l. ORIENTACIÓN Y EDUCACIÓN. 

Para Iniciar, se puede señalar que, para que una sociedad marche bien, es decir, se desarrolle, se conserve y se viva en 

ella, es necesario que cuenle con un sistema que ofrezca una buena educación. 

La palabra educación Uene un significado de extensión muy variable ya que vendrán a la mente evocaciones según 

relacionemos esta palabra con otras como las matemáticas, español, arte, civismo, o cualquier otra que represente un 

asunto de Interés humano en el que alguien se pueda educar. 

Sin embargo cuando hablamos de educación en conexión con la palabra orientación, nos vemos obligados a entenderla 

en su más profundo y extenso significado, pues de una y otra manera, todos sabemos que cuando educamos, 

orientamos; esto es, no sólo se generan capacidades y conocimientos en otras personas; sino que también se afecta y 

se determina su manera de ser, es decir, se lnftuye en la formación de sus gustos, de sus deseos, aspiraciones, 

personalidad. Esta Influencia a veces se ejerce conscientemente, a veces Inconscientemente, a veces para bien a veces 

para mal. 

En el presente capitulo, en un primer momento; se desarrollará un esbozo general de orientación y su relación con la 

educación dentro de un marco histórico, en un segundo momento; se realizará una breve reseña histórica de la 

orientación dentro del contexto social mexicano para luego señalar algunas definiciones de la orientación emanadas de 

su práctica. 

1.1· Orientación y Educación en el Contexto Histórico. 

La orientación al Igual que la educación es una práctica social e históricamente determinada, en muchas ocasiones se 

puede reconocer que la orientación es una práctica tan antigua como el mismo hombre, en sus origenes estuvo 

caracterizada por una práctica Incidental e Informal y después como una práctica clentifica y formal (significado actual). 

En este primer subcapltulo, se describirá de manera general un esbozo histórico de la orientación a partir de la relación 

Implícita con la educación, asimismo, se tratara de contextualizar esta relación en los diversos modos de vida signadas 

por los aspectos politicos y económicos de cada momento, bajo esta perspecUva, los modos de vida que se trataran 

son: Época PrimiUva, Antigua (esclavista), Medieval, Renacentista, Moderna y Contemporánea. 
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época primitiva 

Todos sabemos que en sus orlgenes el hombre vivía de manera nómada y básicamente tenlan dos actividades 

primarias; las de alimentación (recolección de frutos, caza de animales y pesca) y las de seguridad (habitación, relación 

social y desarrollo tecnológico "annas rudimentarias"), estas actividades eran las únicas aprendidas mediante la 

experiencia cotidiana, en tal situación, la educación de los sujetos se ostentaba a través de ta Imitación, la cual aseguró 

ta pennanencla y mejoramiento de esas actividades de generación en generación (dlrla Durkhelm). 

En esos tiempos no habla más orientación que aquella que se establecla a partir de la convivencia directa con la 

naturaleza, siendo que el orientador estarla representado por el líder, pues es quien orientaba la dirección que habrla de 

tomar el grupo numeroso hacia un destino Insospechable; en él, se depositaban las esperanzas para sobrevivir. (Algo 

similar pasa con los animales, por ejemplo; los elefantes que gulan a la manada hacia mejores condiciones de 

subsistencia). 

Con el descubrimiento del fuego, los metales y principalmente con la agricultura, se empezarla a constituir una sociedad 

semi-sedentaria que estarla detenninada a sembrar las grandes extensiones de tierra que se encontraba alrededor. El 

grupo hasta entonces numeroso se disgregarla hasta que poco a poco se constitulrian grupos pequeños en donde el 

más hábil estarla a cargo de dirigir I orientar, las actividades de su grupo. (Este nuevo personaje "hábil" siglos más tarde 

serla el jefe o padre de familia) pero, la pregunta ahora es ¿quién seria el llder que orientarla a esos pequeños grupos 

en esas nuevas condiciones? la respuesta pareciera ser; el viejo con experiencia, el hechicero, el sabio. 

Desde los tiempos más remotos como en la actualidad, aún encontramos reglones geográficas y culturales (apartadas 

de la civilización urbana), donde se realiza la agricultura tradicional (entendiendo a esta actividad como aquella que 

significa un momento de siembra y una de cosecha), para esta actividad no queda más que orientarse por la 

observación de las nubes, por la temperatura, por el movimiento de astros, (la luna, el sol, las estrellas) y esto sólo lo 

pueden hacer con mayor seguridad los hombres con experiencia" los viejos, los sabios". 

'An6guamente ... los orientadores podlan ser: los viejos, los brujos. los hechiceros, los astrólogos ... etc. todos elfos cumplfan, de 

alguna manera ese rol que en general ha tenido siempre un trasfondo latente de control social; guiaban a los pueblos y a las 

conciencias de los hombres, detenninaban sus destinos, predeclan y/o procletenninaban su Muro (ocupacional) a elfos se acudla 

cuando habla necesidad ele consejo ... de recomendaciones los instrumentos utilizados para estos fines tenlan enonnes contenidos 

mbgicos, lo cual los hacia efectivos e incuesUonables, con la única condición de que el demandante se abandonara en sus manos' 1 

En cierto sentido, desde sus origenes la educación de los hombres se encontraba Impregnada por orientaciones 

Incidentales acorde a las necesidades emanadas de la relación entre el hombre y su naturaleza. 

1 Gaordo Meneses Diu. Orientación educativa: clisclnoy sentido. PG 81. 
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Époc1 1ntlgua !escl1vlst1l 

La orientación como un fenómeno social, aparece cuando el hombre empieza a tener un uso más amplio y complejo del 

pensamiento y de relación social en aras de transformar su propia realidad. Es asf, que mediante estos procesos el 

hombre empieza a deducir ciertas cosas y se orienta ante ciertas circunstancias o situaciones. 

La organización social anllgua se caracteriza por ser un contexto de poseedores y desposeldos, destacando en ella la 

esclavitud, unos hombres son propiedad de otros. En esta época, el hombre se basa para su sustento en la agricultura y 

en la ganaderfa. Se trabajan los metales, al principio el cobre y el bronce, y a partir del segundo milenio antes de Cristo, 

el hierro. 

'Dentro de los aspectos que influyeron para que se diera un cambio de la vida primitiva al régimen esclavista, se pueden sena/ar las 

modificaciones en la técnica de producción, que especialmente, la domesticación de los anima/as y su apliceción a la agrioolt!Jra 

como BUXilisres del hombre, acrecentaron da tal modo las fuerzas de trabajo humano que la comunidad empezó e crear desde 

entonces mes da lo necesario para su propio sostenimiento. Un excedente de producción apareció as/; el intercambio de los mismos 

hasta entonces exiguos, adquirió un vuelo que fue subrayando necesariamente las diferencias de fortuna" 

Bajo la referencia anterior, se puede sena1ar que el régimen esclavista se encuentra definido por que el hombre ya no es 

libre de si mismo, hay dominación de algunos hacia otros, las riquezas alimenticias y de materias primas son propiedad 

de pocos. 

En el esclavismos ya más bien avanzado, aparece la época de oro de la cullura griega, en ella, una serie de filósofos 

plantearfan a la educación como un medio a través del cual el hombre se puede politizar orientando sus actuares hacia 

un destino predeterminado según la sociedad en la que se encuentra inserto. 

En el pensamiento griego se encuentran claves decisivas para conocer la relación entre educación y orientación, asf por 

ejemplo; los sofistas se preocuparon por la capacitación del ciudadano desde un punto de vista práctico. Sócrates 

promovió el autoconocimiento y pregonó el culUvo de la virtud civil; Platón Ingenia una república diferenciada y ordenada 

sustentada en la educación. Aristóteles por su parte, pensó al hombre como un animal politico y al reflexionar sobre los 

rasgos de una comunidad de hombres libres, descubrió algunos de los problemas tlpicos de la actualidad. 

1.· Los sofistas. En la época temprana de Grecia apareció una forma de educación no formal vinculada a necesidades 

especificas de la acción politlca. Hacia mitad del siglo Y AC, aparecieron los sofistas (Protagoras, Gorglas, Critlas, 

Hlplas, Calicles y otros) estos eran educadores que se encargaban de prestar sus servicios a jóvenes ricos destinados, 

presumiblemente, a convertirse en lideres politlcos. En ocasiones a los sofistas se les llamaba maestros de la virtud; 

2 1bidcm 
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pero en realidad, la actividad de los sofistas se vincula menos a un Ideal virtuoso que a una dimensión utilitaria. La 

asignatura fundamental de su ensenanza fue la retórica y la clave para tener éxito resldla no en buscar y mostrar la 

verdad, sino en contar con medios (palabras brillantes, convencimiento discursivo) para cautivar y seducir. La educación 

sofista se ostentaba como neutral, ajena a todo compromiso ético, de modo que la retórica era una técnica que podía 

servir para bien que para mal. La orientación en tal sentido estaría enfocada a seleccionar a Jos Individuos que fuesen 

hábiles y capaces para persuadir mediante el discurso a una comunidad de esclavos que cada vez mostraban cierta 

rebeldla. 

2. • Sócrates. A diferencia de Jos sofistas, Sócrates enfatizaba que la virtud ciudadana, se Identifica con Ja verdad y con 

el conocimiento. Consideró que los valores éticos tienen un fundamento absoluto, trascendente, ajeno a toda 

contingencia temporal. Sócrates, también era maestro; pero a diferencia de los sofistas, él no cobraba por sus 

ensenanzas. Su método la mayéutlca (preguntas y respuestas) llevaba a sus dlsclpulos a revelaciones o al 

conocimiento. Su preocupación fue formar hombres buenos comprometidos con el valor supremo de la virtud ciudadana 

y el esplritu critico, alejados de las mezquindades. En Sócrates encontramos Ja posibilldad de una formación del 

Individuo desde un car.icter crítico, ético y moral. Es aqul donde podemos observar a la orientación impregnada de un 

car.icter ético en la que el Individuo tiene posibilidades de asumir sus propias decisiones. 

3.· Platón. Fue en sentido estricto, el primer filosofo que formuló una teorla sobre la organización del cuerpo polltlco 

(Estado) y concibió una educación compatible con esa organización. Sus Ideas fueron reunidas en la República, obra 

que es al mismo tiempo un tratado de polítlca y de pedagogla. A Platón le preocupaba la administración y el control de 

conductas y esa preocupación lo lleva a proponer un modelo de organización polítlca cuyo acento es el orden y el 

control social. En ella existen tres grupos soclales: los gobernantes, Jos guardianes y Jos ciudadanos. Se trata de un 

orden jerárquico sin libertad, en donde Jos gobernantes y guardianes mandan y los ciudadanos obedecen. En esta 

organización pollUca, Ja justicia consiste en que cada cual cumpla con Ja misión que tienen asignada dentro de su 

estrato social. 

Asimismo, Platón establece una virtud especifica para cada grupo soclal, la virtud de los gobernantes es la sabiduría, la 

de los guardianes la fortaleza y la de los ciudadanos la templanza. La sabiduría o filosofia es atributo exclusivo de Jos 

gobernantes, Ja templanza, es el orden personal, freno a las pasiones, predisposición a la sumisión y a Ja obediencia, 

rasgos todos ellos que deben ser atributos del pueblo (esclavo). Por lo tanto la educación siendo de car.icter publica "no 

para los esclavos• jugaría un papel Importante ya que esta es básicamente exclusiva para los gobernantes y guerreros. 

• Los 6/ósofos serian llamados a dirigir el des~no de la sociedad y a ocvpar un Algar privilegiado frente a los demlls. As/, el 6n 

supremo de ta erucación es para Platón; formar guardianes del Estado que sepan ordenar y obedecer según la justicia"' 

3 lbidcm. PG 82. 
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• ... el hombre debe hallar su lugar con&eto en la sociedad medianta un sistama de educación. La in/luenda de los hombres, sus 

roles socialas, sus ocupaciones y sus astilos de vida deben ser detenninados por el intelecto. Platón propuso un sistema de 

educadón que si se le aplicara cuidadosamente pennitirla elegir a los m~s aptos para dirigir a la sociedad ~os reyes, los filósofos" y 

podrla dar como rssunado que los hombres inferiores hallaran sus niveles ópffmos de operadón ( ... ) El maestro era el agente social 

que debla realizar las funciones de Orientadón. En el sistema de platon. los que no eran juzgados académicamente aptos se 

convert/an en arlesanos, soldados de inlanterla. comerciantes. etc."' 

4. - Arl&t6tele&. Su obra (La polltlca) al Igual que el de Platón es un tratado de política y pedagogia. Se preocupó, de 

manera especial, de las relaciones entre educación y sistema de gobierno en una sociedad integrada por hombres 

libres. El principal objetivo de la educación, para Aristóteles, es tormar buenos ciudadanos ya que estos deben 

adaptarse a cada régimen. Argumenta que la educación de los jóvenes debe ser pública, común para todos, esta debe 

tener un fin único "El cultivo de la virtud de los ciudadanos· por lo cual es la primera obligación del Estado. 

El punto de partida de la educación ciudadana debe ser, reconocer que el hombre es un ser moral, que en la escala 

animal solo él percibe el bien y el mal. El alma del hombre tiene dos partes: una parte irracional y otra racional. El 

verdadero fin de la naturaleza es la Inteligencia y, por lo tanto, la educación debe subordinar el instinto (la parte 

Irracional). La educación de los sujetos bajo las premisas de Aristóteles esta encaminada a determinar a que el hombre 

debe actuar según su virtud moral a partir de su actividad racional, en su momento debe saber obedecer y debe saber 

mandar. A quien le toco mandar lo debe hacer bien, a quien le toco obedecer también lo debe hacer de la misma 

manera. Por lo tanto la orientación esta enfocada a que los hombres actúen desde un carácter ético y moral. 

"Para mayor comprensión de lo anterior, cabe sena/ar que las p180CUpadones de los griegos se concentraban en ese momento en 

procurar la arman/a social, fracturada por las guetTas del Peloponesio; y atajar las rebeliones de tipo individualista que se 

agudizaban por el acrecentamiento de las actMdades comerciales, por estas razones la orientación tendla hada ta detecdón de los 

m~s aptos par ubicarlos en los pues tos mas adecuados."' 

El intento desde la postura de Sócrates y Aristóteles por impulsar una orientación de carácter ético y moral que 

permitiera al hombre ser un hombre bueno y racional, en cierta manera fracasaria ante las ideologias dominantes de 

esos tiempos. 

Finalmente, puede senalarse que el esclavismos aparece como un momento histór1co sumamente importante, ya que 

dentro del mismo, van a ser planteadas las bases para la reflexión y comprensión de las épocas posteriores. Asimismo, 

es partir de éste periodo donde podremos ubicar más claramente la relación establecida entre los conceptos educación 

y or1entaclón. 

'Jbidcm 
' lbidcm. PO. 83. 
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t:poc1 medlev1I 

Seria erróneo querer separar en forma tajante la época Antigua de la Medieval, Indudablemente, hay fuertes d~erenclas 

entre ambos periodos: mientras la antigüedad se caracter1za por la esclavitud, por la centrallzaclón del poder en manos 

del emperador, por una amplia unidad pollUca y económiea en toda su extensión, la Edad Media se basa en la 

servidumbre, en la dispersión del poder político, en el regionalismo y donde la esclavitud empieza a ceder su lugar al 

colonato. 

'Cuando la esclavit!Jd se extendió comenzó a volverse innecesaria, ya que los esclavos no produc/an lo que su manutención 

costaba. Es as/ como se producen cambios imporlantes en las relaciones económicas de cada sociedad. AJ quedar los esclavos en 

un grado mayor de libettad. ofracen sus setvicios a cambio de protección de los tenedores de tierra. ésto da lugar al establecimiento 

y consolidación de dos aspectos de organización social estrechamente ligados entre si; el leudo y la setvidumbre. él primero es una 

porción de tierra entregada oficialmenle en préstamo a un senor (de hecho los leudos generalmente son propiedad familiar 

plenamente hereditaria). que ejerce una soberanla mlls o menos amplia sobre el/a. La senlidumbre es la base de todo el sistema 

feudal.•• 

En esta nueva sociedad el poder pertenece al emperador y a la Iglesia, representados por el Papa, vicario de Cristo en 

la Tierra, afirma haber recibido a esta por orden de Dios, y los emperadores, que se consideran herederos legitlmos de 

los gobernantes de la antigüedad, sin deber obediencia al Papa. Esta es la expresión jurldlca de las luchas entre Imperio 

y Papado. 

La sociedad feudal se encuentra organizada en forma de pirámide, cuyo vértice esta ocupado por el Papa y el 

Emperador, debajo de estos se encuentran los cardenales, el arzobispo, hasta llegar a los parrocos o sacerdotes, en 

cuanto a la Iglesia, y los nobles de distintas categorfas, la mas baja de estas es la de los barones. Los nobles, 

generalmente, detentan sus feudos por herencia aunque pretendldamente es el senor de jerarqula superior quien otorga 

a los lnfer1ores su posición. Todo el edificio descansa sobre el trabajo de los campesino siervos. Sin embargo, el 

campesino siervo no es propiedad personal de su amo, pero esta en una relación de dependencia hacia este, la 

partllelpaclón que tiene que dar al senor, sobre todo hacia fines de la época, llega a ser sumamente alta. A parte de la 

entrega en especie, el campesino esta obligado a rendir determinados servicios personales. 

'él senor cobra tributos en especie o en dinero por el uso del molino, de los puentes, etc., todo ello conslIUido y atendido por los 

sienvos. Los labradores tenlan que entregar también parte de sus productos (como diezmo y en otras formas) a la iglesia. Como 

resunado de tantas obligaciones. el siervo vivfa en la pobreza y muchas wces en la miseria mllS atroz.· 1 

6 !bidan 
1 JW111 Brom . Esbom de hisuJria uni\'c:nal. Ed Grijalbo. 1992. PG . 79 
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'El sietva, si igual que el colono, no es un hombre libre, pero tampoco es un esclavo. Tiene normalmente derecho s cultivar cierta 

tierra, pero no puede sbsndona1Se s su srlJilrio, una parte de su producto le pertenece. pero tiene obligadón de entregar 

determinado pon:flnfaje si senor feudal " • 

Dentro del sistema feudal surgieron los Inicios de las ciudades, a partir del siglo IX Irían aumentando en Importancia, y 

se conslderarlan como centros comerciales y artesanales, en ellas, la religión crisUana se extenderla rápidamente, al 

principio y sobre todo entre los esclavos, pero pronto alcanzarla todas las capas sociales. 

'En este periodo el orden y la interpretación del mundo tenlan como base la teologla cristiana ' la iglesia es la única institución que 

tiene dimensiones continentales y es la base de la unión de leudos. principados y regiones( ... ) la iglesia Católica, cuyo orden 

jertirquico y cabeza visible se manifiesta a través de Is pe1Sona del sumo pontlfice. Institución rultural por excelencia. edlca a los 

pueblos en Is fe, establece el calendario de las fiestas religiosas y bautiza a los haMantes con los nombres de sus hé.'OflS y 

mártires. Ella es, por otra parte, la institución más rica de Europa; da el poder a los gobernantes- representantes del poder de Dios 

en el mundo- Dirime los conRiclos entre las familias y garentiza la posesión de la tierra.' ' 

Asl, la cultura medieval es fundamentalmente religiosa. Predomina durante mucho tiempo el escolasticismo, que por 

medio de especulaciones racionales trata de conciliar los conocimientos transmitidos de los filósofos griegos con las 

afirmaciones de la Biblia. Casi no hay experimentación y observación directa de ros hechos; ya que la Inquisición se 

encargarla de castigar todo Intento de pasar por encima de tan rigurosos limites. y dilicultaría cor. ello 

extraordinariamente el progreso de la ciencia y de las activldooes intelectuales. La característica teocéntrica Inspira a 

llevar al hombre hacia Dios, Impulsar y fortalecer sus sentimientos religiosos y místicos. para ello se establecen escuelas 

y se difunde algo el saber. 

'En este periodo, se impulso la creación de esruelas vinculadas con instituciones religiosas distribuidas por distintas partes del ... 

imperio • la selección de tos estudiantes que recibirfan instrucción quedaba en manos de los párrocos. Presumiblemente esta 

selección debla hace/Se basándose en las opiniones subjetivas (la/vez basadas en observaciones sobre situaciones de trabajo) de 

los clérigos que estaban a cargo de las escuelas.' 'º 

'ta función del orientador scadémico y vocacional, pues. era rumplida por los sacerdotes de la parroquia. Este elegla a aquellos de 

mayor calibre, que pose tan Is capacidad potencial para adquirir cultura y ser usados luego por el imperio feuda/isla y religioso.• 11 

A partir de los siglos XIII al XN, a pesar de que se desarrolla el comercio y crecen las ciudades (que darían origen a una 

nueva clase social • burguesa"), la situación de los campesinos siervos empeorarla, lo que daría lugar a una serle de 

1 Gcnudo Mcncsc:s DillL Op cit 
' lbidcm. 
10 lbicbn, PG 84 
"lbidon. 
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rebeliones, qué se expresarfan tanto en el aspecto religioso como en el polltlco. Estos factores y la Inconformidad de 

algunos nobles, determinarla la culminación de la época feudallsta. 

La Iglesia, sobre todo en la primera mitad de la Edad Media, es la gran depositarla del conocimiento y también de las 

técnicas de la época. Los Individuos son orientados por su fe cristiana hacia la obediencia y sumisión respetando lo que 

les toco ser por mandato Dios. 

~POCA RENACENTISTA Cetapa de transición hacia la época moderna! 

En los siglos YN y YNI, se desarrolla un movimiento intelectual y artlstico que se Inspira en la antlgOedad clásica. Sus 

portadores lo consideran un "renacimiento" de la cultura grecorromana. Reaparecen muchas formas y costumbres de la 

Antigüedad pagana, pero mezcladas. con los elementos aportados por et cr1stlanlsmo y por los pueblos germánicos. 

Nuevamente se coloca en el centro de atención al hombre mismo y su vida terrenal, en vez de Dios y la vida después de 

la muerte como habla sucedido durante la Edad Media. 

Este movimiento, relativamente corto, libero el pensamiento humano, representando el primer vuelo audaz de la 

humanidad hacia la alegria de la vida, hacia el saber. La ciencia basaría sus fundamentos en la observación y la 

expertmentaclón •ya no se considera una actividad dependiente de la teologla, ni tampoco una ocupación secundarta de 

algunas personas, sino que llegar a ser una profesión altamente estimada para el desarrollo cultural, económico y 

político de los pueblos·. 

"A pesar de las luchas religiosas que siguen después del medioevo, acampanadas de mucha intolerancia. aparentemente apagan la 

obra del renacimiento, este se continúa a 11l111és de un esplrilu mas apagado a la vida. mas observador y que se pfflOaJpa mas por 

el mejoramiento del conocimiento y de las condiciones de vida. Muchos de los movimientos posteriores tienen el mismo fundamento 

social e histórico que el renacimiento. y se apoyan en gran parte en sus logros.~' 

A partir del renacimiento, surgen corrientes de pensamiento como el humanismo; los pensadores de esta comente se 

dedican al estudio de la vida y de las costumbres del hombre y se oponen a concebir a la religión o Dios como el centro 

de todo estudio. Un ejemplo claro es Descartes, que contrariamente a lo que sucedla en la filosofia medieval (que 

basaba todo en Dios y en Ja verdad revelada por éste), funda sus pensamientos en la razón humana, dando como 

resultado una verdadera revolución en el espir1tu de la humanidad, que afirmaría asi sus derechos de investigar la 

verdad científica y filosófica sin sujetarse al dominio de la fe. Por lo tanto, el renacimiento representa una sublevación 

del hombre contra la reglamentación del orden establecido por Ja religión, y tendría su Importancia a partir de colocar al 

hombre primero y la razón después. Uno de los logros sin precedente producto del renocimlento y el humanismo fue la 

Ilustración. 

" JWlll Brom. Op cit PG 114 
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La Ilustración es el gran movimiento cultural, de liberación del espíritu humano, que se Inicia en el renacimiento, liega a 

su culminación en el siglo XVIII con los enciclopedistas, entre cuyos representantes destaca John Locke y Juan Jacobo 

Rousseau, Voltalre, entre otros. Estos escriben un tratado sobre el gobierno civil, que plantea los derechos del hombre, 

la soberanla del pueblo, y la limitación del poder real, Ideas y pensamientos, que representan las aspiraciones de la 

burguesla y que tuvieran una gran repercusión en Francia y en otros paises Europeos. Las Ideas liberales provocarían la 

revolución Francesa y la de otros paises, con lo cual se tennlnarian los vestigios del feudalismo. 

Con la revolución Francesa y las Ideas de los distintos pensadores liberales se detenninaria una nueva visión en el 

campo educativo: se Impulsaron muchas escuelas de carácter público, dando oportunidad a que la mayor parte de las 

masas trataran de encontrar una nueva fonna de vida. La orientación de los individuos se da a partir de una "libre 

elección y toma de decisiones", de manera contraria al feudalismo en donde los Individuos tenían detennlnada una 

ocupación por el destino de su vocación basado en el carácter divino. 

"La revolución francesa instituye la libertad de elección "y hasta la revolución industrial algunos autores resanaron la necesidad de 

proporcionar consejos para la adecuada elección ele una oaipeción ... Todas las orientaciones de esta época eran impen;onales, 

basadas en esquemas rigidos, se estableclan normas generales para conocer la propia vocación y se imperllan los conocimientos 

acen:a de las varias oaipacillnes. De esta forma quedarla establecida la posibilidad individual de tomar decisiones, donde la 

orientación a partir de este momento asumirla su forma actual.• " 

ÉPOCA MODERNA ! Del siglo XVIII a mediados del XXI 

La edad moderna se caracteriza por el desarrollo de las ciudades y el comercio, y por la concentración cada vez mayor 

del poder en manos del Estado Nacional que vence la dlspe~lón feudal. 

Si bien los antiguos feudos eran de economía localista, es decir, vendían poco y compraban poco, y en general, tenlan 

pocas relaclones con el exterior. Las ciudades, por naturaleza propia, necesitan un Intercambio amplio, y por ello son 

partidarias de los gobiernos centrales que pueden garantizar un mercado nacional. 

"Desde las cruzadas. habla resurgido poderosamente el comercio, esto beneficio sobre todo a las ciudades. Los se/lores feudales, 

que se hablan aficionado al kl)o, neces#aban disponer de dinero en el&ctivo. Por ello tienen que sustituir el tlibuto en especie que 

hablan recibido antes. por una entrega de dinero, que les perm#e adquirir los artlculos que desean. Esto los lleva a impulsar el 

desarrollo de las actividades comerciales y artesanales en sus dominills, o sea, a impulsar el progreso de las ciudades y a fomentar 

las actividades men:anhles de los campesinos pero, las oodades no son solamente centros de una forma distinta de la vida 

económica; son también kJgaras de una mayor libertad. A pesar de las grandes restricciones que se siguen imponiendo, el hecho de 

fa pro¡j.Jcción artesanal y el inten:ambio de las men:anclas. que lleva muchas wces a los men:aderas o a sus enviados a klgares 

muy lejanos, hacen que en las ciudades haya mue/Jo mas fibertad y de una visión mucho mas amplia. También el gobierno en las 

u Gmirdo Max:scs o;.,_ Op, cit 
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ciudades es disttnto, Aunque se excluye a la gente pobre del mundo po//tico, no se basen tampoco en ta pirtunide foodal, con 

puestos debido al nacimiento, sino en cierto principio de competencia y actividad. Es as/ un inicio de gobiemo representativo en 

oposición a las formas de gobiemo leudar " 

Al Incrementar los mercados, se requirió de una producción más rápida y ágil, el primer paso para crearla se da en Ja 

reunión de muchos talleres artesanales. Estos establecimientos facilitaron la división del trabajo. Después tue 

relativamente fácil sustituir a un trabajador o a un grupo de trabajadores por una máquina que realizaba Ja misma 

operación de manera más rápida y, muchas veces, mejor. Asl, la manufactura crea las condiciones técnicas para el 

empleo de la maquinaria. 

"El comen:iante de la ciudad o burgués, es el que inicia este nuevo régimen ( ... ) en el que se establece una separación entre el 
hombre y su 1Ue12a de trabajo, lo que posibilffa la venta de la ultima. Se separa al hombre del contacto directo con la natJJraleza por 

el manejo de materias primas que no estfln ligadas directamente a la región. Suf!le la separación de las diferentes etapas de la 

produceión, apareciendo la especialización en alguna de ellas "15 

Con el Invento y empleo de maquinarias se detennlnarla la especlallzaclón de ocupaciones y con ello el de las 

profesiones, a partir de lo cual se Inicia un periodo de transfonnaclón social denominada Revolución Industrial (siglo 

XVIII). 

El auge de la Revolución Industrial se presenta en el siglo XIX, que como movimiento tecnológico se extiende 

rápidamente en todas las ramas de producción y en todo el mundo en mayor o menor grado. Sin embargo, el resultado 

de la Introducción de maquinarias es, por una parte, el aumento vertlglno:;o de la producción y, por otra, la reunión de 

bases obreras que vivirían en la miseria. 

Con la lndustriallzaclón de las ciudades no bastaría que de fonna empirica se colocara al hombre que manejarla una 

maquinaria cada vez más compleja por ello se tenia que detennlnar de manera científica la ubicación de un sujeto 

dentro de un Jugar acertado, pues ello garantizaría mayor producción y calidad de los articulas, y que desde luego su 

venta generaría ganancias a pocos hombres dentro de la nueva organización social ·capitalista• de ahl la preocupación 

por Impulsar vertiginosamente la creación de escuelas y una educación tendiente a la capacitación que respondieran a 

las nuevas demandas lndustrlales. 

"Con el ~xffo alcanzado por /a Revolución intilslrial, la orientación de los sujetos se diversifico, quedando supedffada a las ideas 

educativas de esta época, Orientación que, como ha quedado visto, no responden mas que /a visión de las clases sociales próximas 

al control y a la dirección social, ... en este sentido, a la psícologla le correspondió elaborar una explicación coherente con la nueva 

" Juan Brom. Op,cit. PO. 107 • I08. 
" Gcrnrdo Mcncscs Diaz. 0p cit.. PG. 85 
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organización laboral. A partir de la teorla de la /J¡Jlitud, los conceptos religiosos sobre la vocación pasan al ámbito psicológico y, 

mediante esta expresión, supuestamente se transfonnan en postulados cientfficos. • " 

El slglo XX se caracteriza por sus grandes conmociones sociales. La prtmera década del slglo ve la terminación del 

reparto del mundo entre las grandes potencias colonlallstas. Sin embargo la lucha por un nuevo reparto del mundo lleva 

a la prtmera Guerra mundial dando como resultado una sene de efectos en las clases más desprotegidas. 

'En 1909, coinciden algunos autores. se realizo fa primera orientación de tipo personal con bases institucionales ruconocidas, por 

ejemplo, Frenk Parsons llevo a cabo una prtJctica de fa orientación que a fa larga fo haria tener una oficina consuNiva de tipo 

vocacional en Estados Unidos, pafs en donde se iniciarian movimientos importantes frente a fo educativo ... y fa orientación'" 

'Es en los Estados Unidos donde con intenciones e intereses pf!HJUerra mundial, hay un impactante desarrollo del test. Con el uso, 

primeremente aattico, de estos instrumentos se reforzó fo que ha sido observado varias veces. que. El sentido que se le asigno 

desde sus inicios a la orientación fue el asesoramiento a los individuos para que eligieran adecuadamente una ocupación.~• 

Hacia 1938, se presencia un fuerte descontento por las naciones vencidas en la Primera Guerra Mundial, una crisis 

económica se extiende en todo el mundo, llevando periódicamente a la miseria y actitudes violentas entre grandes 

masas humanas. En 1939 estalla la segunda Guerra Mundial, generándose una lucha sangrienta por el poder, 

terminando esta con la desastrosa bomba atómica. 

Como resultado del éxito del test pslcométrico en la esfera militar, su uso trascenderla en la dinámica Industrial, 

empresarial y finalmente en la esfera educativa. A partir de este momento se conformarla un modelo teórico de la 

orientación que se denominaría clentlfico. Modelo que tendría como sustento metodológico a la psicología conductlsta. 

'Es bajo esta tendencia como fa orientación, tradicionalmente ha sido trabajada con referencia a fo vocacional y fo profesiografico. 

Como consecuencia de los aspectos vocacionales y profesiograficos, la caracterfslica mas importante de esta etapa de fa 

orientación, esta determinada por el desarrollo de la psfcometrfa, aplicada para medir capacidades, aptitudes, intereses, y actitudes 

de los estudiantes, como paso necesario para clasificarlos mfls adecuadamente, orientarlos y/o, en fa generalidad de los casos, 

incticirlos hacia centros de ensenanza mfJs idóneos según fo resuHados de las mediciones( ... ) además, en fa tendencia psicométrica 

subyacen fas Clll6ncias emlneas de la inhabilidad del inshumento, por un lado, y por otro, fa factibilidad de clasificar y etiquetar 

totalmente al ser humano, sin tomar en cuenta fa temporalidad de los propósffos de la medición y la dinámica de la personalidad. 

Este fundamento psicotécnico da .,gar a un enfoque individualista de Ja orientación, pues los resuHados son estrictamante 

personales'. ,. 

16 Jbidan. 
"lbi<bn 
"lbidcm. 
19 lbidcm, PG. 85 -86 
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La orientación, ahora clentlfica basada en la pslcologla conductlsta procurarla canalizar a los Individuos hacia las 

actividades redltuables, esto permitiría reactivar la Industrialización de los paises particularmente de Estados Unidos de 

Norteamérica y con ello resolver las crisis manifestadas. 

EPOCA CONTEMPORÁNEA ( de mediados del siglo XX hasta la actualidad) 

Después de la segunda guerra, pronto se formarían dos grandes bloques mundiales, encabezados por los Estados 

Unidos de Norteamérica (representante del capitalismo) y Rusia (representante del socialismo), estos chocarían en 

aspectos políticos y económicos, dando como resultado luchas armadas y una carrera tecnológica que propiciarla en 

corto tiempo un enorme progreso en el aprovechamiento de la energla nuclear. La astronáutica se desarrollarla en 

pocos anos, desde pequenos satélites (1957) hasta la llegada del hombre a la luna(1969), sin embargo, contrariamente 

al progreso tecnológico y avances clentlflcos se presencia una grave crisis de valores, que afectarla a la sociedad tanto 

en el aspecto económico como en el político, ético y principalmente en el cultural. En este sentido aparecería un 

novedoso modelo de la orientación que ayudarla aminorar ·supuestamente" las crisis colectivas e Individuales. Dicho 

modelo se denominarla Cllnlco, sustentado principalmente por Ideas de la psicologla cllnlca y el psicoanálisis. A través 

de este modelo y específicamente mediante las pruebas proyectivas se tratarla de hacer conscientes a los Individuos del 

rol que juegan dentro de su entorno social. 

• ... paulatinamente se fueron dando las condiciones que perñlaron prácticas sustancialmente distintas a las verticalidades que 

Inspiraba la etapa psicomelTica. Se puede citar a los autoras que se adhieran a Ja necesidad de un tratamiento cllnlco de los 

problemas vocacionales: Rogers, Bohoslavsky, Bleger, constituyen pilaras de una prac#ca de la orientación ruyas caractertsticas a 
groso modo enunciadas, depositan en él orientando la pauta para comprender su problemática y avanzar hacia su resolución 

tomando en ruenta su historia personal y el contexto en el que se desenvuelve para precisar las detenninaciones que inlllyen en su 

proceso de aprendizaje yde elección"'° 

En la década de los 70s, la Industrialización de las "ciudades capitalistas" (del primer mundo) alcanzarla pleno auge, se 

desarrollaría muchísimo la fabricación de materiales sintéticos, y se Inicia con la robótica la dirección plenamente 

automática de la producción, en ese sentido aparecería un modelo de la orientación que ayudarla a fortalecer los 

grandes avances alcanzados, dicho modelo se llamarla Desarrollista. Mediante la práctica de este modelo, se 

canalizarían a los Individuos a elegir carreras educativas dentro de un esquema técnico •escuelas técnicas", medio por 

el cual se aseguraría el desarrollo progresista de los paises Industriales. 

Hacia 1984 desaparecería la organización socialista, triunfando prácticamente el capitalismo representado por 

empresarios e Industriales, asl como, de negocios trasnaclonales que traerla grandes efectos en la organización social 

"'tbidcm PG 86-87 
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mundial. A partir de la década del 90, comienzan a perfilarse los Intentos por globalizar la organización económica 

mundial afectando los aspectos pollticos y educativos. 

En la actualidad, en todo el mundo se convergen dinámicas económicas dentro de un proyecto globallzador sustentado 

por un neollberallsmo que tras sus Intereses se encuentra el sustento y permanencia de una clase en el poder a fines a 

una elite empresartal. La orientación en ese sentido es en el ámbito mundial un punto de referencia para trasmitir las 

necesidades latentes de cada país a partir de una Industrialización (tecnológica) acorde a los parámetros económlcos

empresarlales. 

Por lo tanto, desde una preocupación polltica educativa, el campo de la ortentaclón sigue siendo el medio para Ja 

colocación de hombres 'productivos' en los mejores puestos, persuadidos estos, por las medidas psicométrlcas y 

proyectivas, sustentadas en la supuesta búsqueda de los Intereses vocacionales para detenmlnar sus aptitudes, 

habilidades y capacidades en aras de su futuro ocupacional. 

'De lo anterior se condiciona una marcada tendencia a adaptar al hombre a su trabajo, con miras al incremento racional de la 

prrxilcción, la orientación va de5niendo sus bases teórico-metodológicas ... , se impulsa la idea de colocar al hombre correcto en el 

iigar correcto, bajo una visión indMdualista de los problemas de la producción. Esta idea racionalista, ha privado durante un buen 

liempo. dando a entender que el orientador es el Intermediario entre el orientando y la felicidad, pensada esta ultima como la 

posibilidad de desarrollar la aptitud 'Este razonamiento supone que al descubrir.se la actividad donde cada individuo se desempa/la 

mejor, le evitan los dolorosos tropiezos propios de la ineptitud (OMdando) que el orientador no es quien distribuye con justicia las· 

categorias de empleo. sino quien selecciona a los elementos que considera idóneos para el sistema productivo' " 

1.2. • Breve Resana Histórica de la Orientación en México. 

La orientación en México, tiene su antecedente a partir de la contextualización social, económica y polltlca en el 

desarrollo de la educación de los siglos XIX y XX. sin embargo, llene sus orlgenes más significativos en el México 

Colonial. 

Desde 1553 en Espana, el padre jesuita Jerónimo Nadal (rector del colegio romano) redacto las 'reglas para el estudio 

de Jos colegios' que tuvieran vigencia en la Nueva Espana. Estas reglas consistieron en elementos disciplinarios muy 

propios de una ortentaclón escolar de esa época; apegada a una teologla moral y reslgnificada en una práctica cotidiana 

destinada a los sacerdotes de las diócesis. De estas reglas, partlculanmente se desprendla un documento denominado 

de las 'Costumbres•, en Ja cual se advertla que Jos escolares, 'entiendan y sientan que el 5n de los estudios yde todas las 

operaciones es buscar la honra y la gloria de Dios y la salvación de las almas.• u 

11 tbidcm. PG 85 
u Ori¡,'CnCS y desarrollo de Ja pni.'<is de Ja Orientación Educati\'a en México. Vid. Oricnlación Educati\'a en América Lalino.. Dccumcnlo 
de Trabajo pcd1gógico. ENEP-ARAGON-UNAM. Méx.t992. PO 140. 
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La referencia anterior da significado a que la orientación de los estudios que realizaban los Individuos era un llamado de 

carácter divino (Vocación) que reclblan para realizar su destino ... , es decir, 'e/ hombre no forja su destino; ciertas 110Ces se lo 

revelan y el debe obedecer, sólo de ese modo podrfJ aceptar someterse y enconl!ar la salvación ... • 2J 

Otro documento más cercano sobre la práctica de la orientación es el discurso para la creación de la profesión de 

Institutor de la juventud, publicada en 1794 y editada por José Antonio Alzate; este discurso enfoca un punto medular 

sobre la orientación al considerar que, 'deberla exisffr una facu"ad o profesión dirigida a IBditicar las ideas del joven, a 

enderezar con arte sus inclinaciones hacia el bien, la justicia, la humanidad y amor patriótico ... •" 

Hacia la primera década de 1800, se publicó y promovió el método .de la escuela Lancasterlana; consistente en la 

participación de los alumnos en el proceso educativo, eliminando el papel autoritario que jugaba el maestro. 

Algunos aspectos aportados por la escuela Lancasterlana sobre la conformación práctica de la orientación son: 7a 

preparación y el papal de instructores ayudantes del orden en el proceso de aprendizaje de tos educandos "'· Además de 

considerar emplricamente que 'cada nino debe tener algo que hacer en cada momento y una razón para hacerlo. •" 

SI bien, la escuela Lancasteriana tuvo grandes aportaciones a la construcción de la orientación, al tener perspectivas 

sobre la existencia de un Instructor que auxiliara en el proceso de aprendizaje de los educandos (Orientador en la 

Actualidad) y la idea de que cada individuo debe tener algo que hacer (Ocupación o Profesión). y una razón para hacerlo 

(Vocación), estas concepciones prácticamente desaparecieron ante las Ideas liberadoras de ese tiempo (1810-1890) ya 

que las ideas de la escuela Lancasteriana se fundamentaron en concepciones clericales, mientras que el recién Estado 

Liberador apenas algunas décadas constituido, consideraba que la educación deberla ser ajena a todo culto o Idea 

religiosa. 

Mucho antes de que las escuelas Lancasterlanas desaparecieran ante la consolidación del Estado llberalista, quien ya 

consideraba a la escuela como laica y gratuita (Cfr. Constitución de 1857. Art. 3°.), advertia también, que la educación 

deberla llegar a la mayoria de Ja población, además de promover el incremento de las escuelas y la formación de 

maestros. 

Como una referencia respecto del desanrollo y práctica de la orientación en otros paises, circunscrita a mediados del 

siglo XIX, se puede afinnar que mientras en Europa Y Estados Unidos de Norte América, la orientación estuvo precedida 

por condiciones cientlficas y tecnológicas derivadas de la revolución Industrial, observadas y sistematizadas por la teoria 

de Ja organización y la gestión, en nuestro país, la práctica de la orientación se esquematizó en '. .. tener una mayor 

,,Gu¡cl Yoland • ..ClriauaciónVocacionaleidoologia. UNAM. Mc!x. 1979.PG IS. 
"Ori~oenesydesarrollade la pnl'<is de la orimlación cdul:.:itNa en México. Op,ciL 
"' lbidan. PO. 143. 
26 Ibidcm. 
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COITllspondanc/a con los intentos da Cl8ar una pedagogla qua contribuyera al arduo y dificil proceso da la implantación sólida da una 

ideologla legftimadora del Estado Uberador, en romper con la omnlmoda presencia da una ideologla clerical en los adicandos • " 

Bajo esta situación, la conformación de la orientación en México, tuvo que ver más con las Ideas de "OrrJanizarel sistema 

educativo Nacional, Imprimir una ldeolog/a nueva (An#m¡/igiosa), Vincular la educación a las necesidades prod¡ctivas del pa/s para 

su modernización y desa1TOl/o • " 

La cita anterior, no Indica que la orientación fuese Ja principal directriz en los propósitos senalados; pero si como un 

punto de referencia. 

Hacia finales del siglo XIX (1882.Ca) en México se realizaria un congreso higiénico que representó uno de los aspectos 

históricos en la conformación práctica de la orientación, ya que este congreso recalcaría la preocupación por la 

cuJUvaclón de las facultades fislcas, Intelectuales y morales del nino, considerando el crecimiento anlmlco y corporal, 

sobre la base de la distribución del trabajo que realizarfan. 

En 1889-1891. Este tipo de congresos encomendaría a la orientación a diagnosticar y dar solucione a las deficiencias de 

Ja "Atención" (como proceso mental) que representaban los escolares retrasados; sin embargo conforme se fueron 

aclarando las causas del retraso (el cual tenla que ver con d~erentes motivos ubicados en el campo fisiológico, 

neurológico y psicológico), la práctica de la orientación se dirigió principalmente hacia las determinaciones en las 

condiciones de Ingreso de Jos estudiantes para su distribución escolar y canalización de aquellos escolares que 

presentaran un problema de tipo fisiológico, neurológico y psicológico. 

Hacia el siglo XX, la Orientación se puede esquematizar en dos etapas: la primera que se ubica en las primeras décadas 

del siglo y la segunda que se le ubica después de los 50s 

Primera etapa. 

Como consecuencia del periodo revolucionarlo (1910..1917) producto de una Inestabilidad dictatorial en aras del 

"ordenamiento• de una sociedad más justa y equitativa y hacia la Industrialización del pals, se perfila la constitución 

de1917 que en términos educativos del articulo 3ro constlluclonal queda establecida bajo los lineamientos Obregonlstas. 

La educación en ese sentido se enfila a establecer una educación •nacionalista". democrática, modernista y progresista, 

cuyo objetivo general se vincula con la estabilidad de la burguesla como clase dominante en el marco de la propiedad y 

de Ja homogenizaclón de los hábitos, las costumbres, los valores, los modos de pensar y sentir. 

,., lbi<bn. PO 146. 
"lbidcm PO 147. 
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Bajo los principios anteriores, en México se impulso la reanudación de congresos y la creación de Institutos vinculados a 

la orientación. Por ejemplo; El primer congreso del nlno (1921), el departamento de Pslcopedagogla e Higiene escolar 

(1923). 

Entre 1923 y 1928, el Departamento de Pslcopedagogla e Higiene escolar elaboraría el documento 'Bases para la 

organización de la escuela primaria' en el cual se consideraron los objetivos siguientes: 

Conocer el desarrollo flslco, mental y pedagógico del nil\o mexicano. 

Explorar el estado de salud de maestros y alumnos. 

Valorar las aptitudes físicas y mentales de los escolares para orientarlos en el oficio o profesión del que pueden 

obtenerse mayores ventafas. 

Dlaonosllcar a los niños anormales 

Estudiar estadísticamente las actividades educacionales en todo el pais. 

Posteriormente en la década de los 30s, a Merencla del proyecto de Obregón, El proyecto Cardenlsta define 

concretamente la situación social de la escuela como medio de apropiación de una conciencia de ciase en 

contraposición a la justificación de la hegemonía burguesa; Sin embargo el articulo 3ero constitucional, que rige en la 

actualidad es, obra del proyecto de Avila Camacho cuyo objetivo es el mismo que el de Obregón, sólo que con otros 

elementos de justificación que se Integra al discurso tales como: Industrialización, desarrollo acelerado, cuadros técnicos 

y movilidad social a través de la educación, de tal manera, que el articulo que se refiere a la educación queda 

manifestado de la siguiente manera, 'la educación qua imparta al Estado- Federación, Estados, municipios lendera a dasanollar 

armooicamanta todas fas facuttadas daf ser humano y fomentara en al a la vez, al amor a la patria y fa conciencia da soffdaridad 

intamacionaf en la indapandancia y fa justicia ... .,. 

El marco Ideológico de la constitución es punto de referencia para comprender la Implementación y ordenamiento de la 

orientación, es decir, no es accidental que de lo vestiglos de la orienlaclón en la educación formal se encuentra 

precisamente en los anos mediatos posteriores a la redefinlclón del articulo 3ro constitucional en el periodo de Avlla 

Camacho ( 1940-1946) y afianzamiento con Miguel Alemán (1946-1952). 

La educación y la orientación por tal situación, se legitiman a través del articulo tercero constitucional reformado de 

acuerdo al modelo del hombre que requería la sociedad conformada" según las ldeologias de cada proyecto social. 

Donde sobre todo la orientación es el medio que permite seleccionar y capacitar al individuo para el desarrollo Industrial 

del país. 

"' Constitución politiu de los Estados Unidos Mexicanos. Mél<. 1982. Ed Goc<ta infamativa de la comisión fcdcnl clc<toral. PG 33 
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Segunda et1p1 

En los 50s la lnduslrlalizaclón del pals detenminaria el nacimiento de una educación técnica, y con ello la creación de 

escuelas de tipo tecnológico, bajo esta situación, la orientación se observarla como el objeto de referencia en el auxlllo 

de la polltlca educativa del Eslado, cuyos propósitos lmpllcttos serian: 

Obtener una mano de obra calificada a través de la educación- capacitación. 

• Una explolaclón máxima de los recursos humanos seleccionados de acuerdo a sus capacidades y habilidades. 

La tarea de la orientación es por lo tanto, evaluar a los alumnos a través de test de aptitudes e Intereses, asl como de 

los proyectivos, para canallzarios hacia los oficios o profesiones más adecuados a su perfil, tomando en cuenta las 

necesidades regionales y la oferta de trabajo. 

A partir de lo anterior, se puede senalar que la actividad de la orientación se centra en los aspectos vocacional y 

profesional, fonmando parte de los programas regulares de las escuelas del pais, por ejemplo; "desde1952, se estableció 

en nuestro pa/s con canlcter oficial e/ selVicio de orlen/ación educaüva vocacional y profesional en las escuelas secundarias.""' 

Es en esta segunda etapa, cuando en realidad se desenlaza una tarea ardua por fundamentar teóricamente la práctica 

de la orientación, adecuándose para ello modelos (extranjeros) psicológicos y sociológicos, a partir de los cuales se 

contextualizó la práctica de la orientación en el pais. Estos modelos se desarrollarían en las décadas posteriores a la 

primara mitad del siglo XX, teniendo vigencia en la actualidad (inicios del siglo XXI). 

Sin un análisis profundo y de acuerdo a las descripciones del presente trabajo, a continuación, se abordaran de manera 

sintetizada los Modelos que han sustentado en gran medida la práctica de la orientación. 

Modelo Clentlflco 

Este Modelo es puesto en práctica en los anos 50s como resultado por un lado, de los procesos de lnduslrlallzaclón que 

tardlamente se presentaron en nuestro pais en comparación con las naciones europeas y Estados Unidos de Norte 

América, y por otro, debido a la creciente preocupación por el rigor metodológico con el cual se aboca a su objeto de 

estudio, es decir a la medición de las aptitudes, Intereses, Inteligencia, valores, personalidad del sujeto a orientar. 

Como una respuesta al proceso de lndustrtallzaclón, el Estado mexicano promoverla la construcción de edificios 

escolares, planteando fonmar cuadros técnicos requeridos por la lndustrta y la agricultura. Asl pues, es el sistema 

educativo al que se le encomienda la función de clasificar las aptitudes para predecir el éxito del Muro trabajador ya que 

'° lsmact Vid4Jcs Del godo. Orientación educativa Ja grado de socundaria, PG 1 O. 
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Ja ldeologla dominante en este momento es elegir a los más aptos y justificar Ja descalificación de Jos Ineptos. Dentro del 

sistema educativo la encargada para esta función concretamente es Ja orientación sustentada en una teorfa conductlsta, 

que en ese momento lo lleva acabo a través de test (pruebas) de Inteligencia, aptitudes, valores, Intereses y 

personalidad para determinar e Incorporar al Individuo adecuado en el Jugar adecuado. 

'Es la psicologla conductista la que fundamenta esta cientificidad, estos instrumenlos creados para poblaciones ajenas a la nuestra, 

son aplicados para legffimar las desigualdades, aparentando una neutralidad po/ltica, /a relación que se es/ab/ece entonces entra el 

sector productivo y orientación es invocar la promoción y la competencia para triunfar en la vida'." 

Bajo este modelo clentlfico, •subyace la educación como productora de cuadros técnicos que la industria raquiere, haclando 

prevalecer el in/eres individual sobra los in/ereses colectivos . .,1 

El Modelo Cllnlco 

A finales de los 60s se retoma en México el modelo Cllnlco, como respuesta a Ja necesidad de crear Instituciones que 

prestaran el servicio de orientación en el ámbito nacional; ya que en este momento el pals requería de gente Instruida 

(Individuos para una mejor producción) y la mejor manera de conseguirlo seria a través de la educación, que por medio 

de la orientación pretende adaptar al sujeto al mundo. 

Considerando lo anterior, el modelo Cllnico, surge como el concepto operativo de adaptación o readaptación, el trabajo 

del orientador consiste en develar las aptitudes del Individuo con relación a sus Intereses y personalidad, con el objeto 

de preveer o resolver los posibles conflictos del Individuo consigo mismo o con otros miembros de la sociedad a fin de 

garantizar el mejor funcionamiento del sistema, esto es, desde la perspectiva del modelo clinlco; la problemática que se 

refleja en orientación vocacional son desajustes emocionales o de personalidad, por 10 tanto en la forma de trabajo se 

proponen tanto técnicas grupales como Individuales, no Intenta en ningún momento cuestionar las condiciones 

socloeconómlcas, ni de ningún tipo, él orientando sólo necesitara tener un alto conocimiento de si mismo para poder 

realizar una elección madura; pero no debe cuestionarse para que. 

'Algunos teóricos que son retomados par fundamen/ar esta concepción de orientación fueron Holfand y Donald Súper, ya que son 

teóricos preocupados por explicar la elección vocacional. Hol/and plantea que solamente del autoconocimiento del sujeto y del saber 

ocupacional depende une e/acción ·normal' o 'errónea•. Para Donald Súper son dos los temas mils importantes: El concepto de si 

mismo; Se elige una ocupación porque sé esta o no de acuerdo con el punto de vista que tiene de si mismo y por la madurez 

vocacional; Oue significa que concuerdan tanto comportamiento vocacional como la conducta que vocacionalmente se espera de él 

(determinada por su edad). Finalmente el modelo cllnico complementa con sus instrumentos a la practica de la orienlación 

31 Oricnlaeióndclaoricntación Tcsispcdll¡;ó¡;ica ENEPARAGON-UNAM.1994.PG 17 
" Ibídem. PG 18. 
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vocacional "cienlllica" precísamenle porque amplía el diagnostico brindado por los resunados arrojados por /as pruebas ya 

establecidas como comunes (aptitudes, intereses, etc.) aunándose al de la personalidad. 'lJ 

A finales de los sesentas autores diversos (José Bleger y Enrique Pichón Rlviere) basados en una posición 

pslcoanalltlca Incorporan concepciones del materialismo histórico en el tenreno de la orientación vocacional, bajo estos 

lineamientos teóricos, suponen una superación al modelo Clinico; (sin embargo lo complementan) ya que tanto tratan de 

analizar lo Interno de la persona (Yo, Ello, Súper Yo) como el entorno social en que se encuentra (Institución-sociedad), 

en ese sentido pretenden dar cuenta del proceso de elección de carrera considerando no sólo al Individuo como sujeto 

de estudio, sino también su entorno social y lo que esto Implica en el proceso de elección. 

"El psicoanálisis. en primera instancia. es considerado como un método de investigación aplicado a la orientación, con ello se 
pretende estudiar las pulsiones Internas, /as motivaciones conscientes e inconscientes y las frustraciones para "buscar la mejor 

manera de ajustar lo interno con lo externo". .. , considerando que la etapa clave para que el individuo determine su vocación es la 

adolescencia.• 34 

"Según este modelo dabe exísffr a lo largo de la formación escolar una intensa preparación y, conducción del escolar a la vida 

profesional basado en las caractertsticas formativas del individuo, es decir; en su capacidad de investigar, analizar y entender su 

con tomo y asf mismo para lograr una decisión madura; para esto se es necesario internarse en su inconsciente y buscar en el Elfo 

(a traVlls del psicoamlfísis) sus Impulsos, motivaciones, deseos reprimidos y frustrados ... • 35 

De lo anterior se puede señalar que; la fuente de Información del psicoanálisis se encuentra en la Infancia y en el 

Inconsciente, de ahl, que su Interés éste en el Ello y posteriormente, las otras Instancias que conforman y forman la 

personalidad del Individuo; el Yo, y el Súper Yo. 

En realidad las concepciones pslcoanallticas en el campo de la orientación fortalecen los lineamientos del modelo 

Clínico pues se trata de Indagar en lo Interno del Individuo y su adecuada adaptación con la realidad, la función del 

orientador es facilitar el encuentro del sujeto consigo mismo utilizado los denominados tests proyectivos en el 

esclarecimiento de sus expectativas vocacionales. 

Modelo Desarrolllsta. 

En la década de los 70s. el Sistema Educativo Nacional Implementa el modelo de orientación llamado Desarrolllsta 

(sustentado por una teoría sociológica del capital humano, racionalista y reproducclonlsta), que responde al momento 

histórico polltlco que se vive en México, puesto que algunos autores tienden a relacionarte con la vieja Idea del 

" lbi<bn. PG 19. 
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desarrollo económico del pais, a través de la Inversión del capital educativo y con ello salir del subdesarrollo social y 

material. 

'Para la d{Jcada de los 70s, aumenta apreciablemente la inversión, sobre todo en el sector privado, principalmente a consewencia 

del crecimiento de las civdades, el auge de la edificación y expansión de algunas industrias y un número mayor de actividades 

comercia/es. Se modifica sensiblemente la orientación de la inversión extranjera, la roa/ se desplaza claramente de las actividades 

primarias hacia la industria, el comercio y otros setvicios, llegando a adquirir una fuerza incontrastable en no poco sectores 

estratégicos de la economla nacional."' 

Todo el progreso nacional, apoyado por la Inversión de capitales de Estados Unidos, dio origen a que en México, la 

educación girara en tomo a las falsas expectativas de que a mayor educación, mejores oportunidades de empleo, esto 

es; mayor Igualdad. 

En ese momento la orientación responde al modelo de la demanda social, dentro de la cual la planeaclón se ha limitado 

a dar cabida a un mayor número de estudiantes, previendo especialmente, los espacios flslcos requeridos, 

financiamiento, etc., sin que estos componentes se artlculen con la calidad de educación Impartida. En este sentido la 

calidad de la educación no es el objetivo a alcanzar, sino que por el contrario Jo que Interesa es el Incremento de la 

matrícula escolar en todos Jos niveles educativos, además de canalizar la demanda hacia las canreras Jécnlcas, 

atendiendo a la Industrialización del pals. 

'Bajo este contexto la educación va a sufrir ciertos cambios, como son: el incremento de eswe/as. maestros y universidades, no 

Importando resuttados (nivel académico) ya que la educación planteada as/ era mas una instrucción (entendida como una inversión 

bajo la perspectiva de la /eoria del capfla/ humano, a tra>'és de la roa/ los mensajes de que se trasmflen son: progreso, desarrollo y 

crecimiento, lgua/ffarismo, etc.) que una educación vista como un proceso de construcción personal que esta impllcila por ende en lo 

social, en donde sólo el hombre se construye por su actividad. determinada esta por una realidad histórica, ya que • se modificaron 

sin tomar en cuenta la realidad, programas, textos y métodos, sin preparar a los maestros, sin mejorar sus condiciones de trabajo, y 

sin erradicar los viejos vicios pedagógicos'" 

Considerando Jo anterior, se puede mencionar que la reforma educativa de los 70s, consistió en una educación

Instrucción, que reafirmara al capitalismo adoptado por México unas décadas atrás y sustentar con ello una ldeologla 

empresarial dominante. Por consiguiente, la meta principal de la reforma educativa era formar cuadros técnicos bajo el 

esquema de la tecnología educativa. 

16 Mmtha Han:rn Espinosa.. Documento básico No l colegio de bachillats. Méx. 1987. PG 166 
"Orientación de la oriauación. 0p c:iL Pg 24. 
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Con el cuadro histórico social anterior, se puede comprender que la orientación se retoma como parte fundamental de la 

educación para conducir a ésta y a su población estudiantil a una Integración (común, normal, lineal y/o natural) al 

sistema socloeconómlco y politice del pals. 

El sustento teórico de este modelo se ubica desde la perspectiva neoclásica del funcionalismo, confiriendo al Individuo 

como Inversión y capital humano, utilizando la tecnologla educativa como el medio para lograr sus fines, principalmente 

a través de los procesos de comunicación e Información (televisión, radio, los sistemas audiovisuales, sistemas abiertos, 

etc.) 

La orientación contempla de forma directa la producción social de la fuerza de trabajo y justlflca en su discurso la 

correspondencia de esta con la ldeologla dominante que sustenta el poder. 

Bajo los criterios de este modelo, se trata de enfrentar al Individuo con su realidad, más aún cuando la realidad en la que 

vive se encuentra llena de obstáculos que filtran sus logros por alcanzar. Por lo tanto, la tarea del orientador es facilitar 

al orientando, la comprensión de la realidad a partir de la cual y de forma consciente será capaz de asumir sus propias 

decisiones. 

Finalmente, se puede señalar que nuestro pals actualmente queda enmarcado bajo el modelo económico desarrolllsta, 

que pretende Integrarlo a un mercado de producción-consumo mundial, en aras de pretender solventar las necesidades 

nacionales con las mismas reglas consumistas, en ese sentido, se Importa tecnologla de los paises que ya la tienen, 

como vía de acceso al pretendido desarrollo. En el caso de la orientación se hace lo mismo, los modelos se Importan 

como posible solución al subdesarrollo educativo. 

'Hay que subrayar que esta conformación que la orientación asume, no se genera espontaneamente sino que es consecuencia, en 

parte por la carencia de modelos educativos nacionales y también obedece al proyectó de expansionismo de ta idea norteamericana 

de que los paises subdesanrollados requiefBn seguir las lfneas de los avanzados, idea en fa que esta implfcfla la búsqueda de un 

modelo educativo universal, la llamada iecnologfa de la instrucción • .,. 

Frente a los retos del desarrollo mundial actualmente se postula la patente del proyecto económico globallzador que 

afectara directa o Indirectamente al aspecto político y educativo. Frente a esta situación, el sistema educativo mexicano, 

se encuentra ante el reto de Incorporar puntual y eficazmente los avances clentlficos, tecnológicos y humanísticos 

contemporáneos, con el objeto de contribuir al proceso de transformación social y econ6mleo requerido para el 

desarrollo Integral del pals, a partir de lo cual en términos de lo discursivo, la orientación sigue siendo un referente para 

contribuir en los logros por alcanzar, pero que en lo real, sólo responderá a los lineamientos de un currlculo oculto afines 

a los Intereses de una clase predominantemente 'empresarial'. 

31 Geranio MO!C5CS Diaz. 0p tiL. PG 86. 
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1.3. • Algunas Definiciones sobre la Orientación. 

En el apartado anterior, se realizo un esbozo histórico del desarrollo de la Orientación en México, donde se expreso de 

manera general su consolldaclón como una práctlca de mucha trascendencia dentro de ta polltÍca educátJva. Asi, en su 

desarrollo a través de las décadas, la orientación asentó: 

Su objeto de estudio, en cuyo caso es el Individuo y los procesos de elección y decisión a partir del concepto 

"vocación" y los diversos obstáculos que enfrenta en la realidad. 

La práctica de una orientación que detennlna la función del orientador como la persona que orienta las 

potencialidades del Individuo a partir de sus capacidades y respondiendo a las necesidades de ta polltlca 

económic<Hlducatlva 

Asimismo, se asienta como una práctlca Impregnada de un sustento teórico desde lo psicológico y sociológico 

(la teoria de las aptitudes y del capital humano) detentando lo pedagógico. 

Para empezar, se puede señalar que a través de la historia, se han manifestado una gran cantidad de definiciones en 

tomo a la orientación las cuales partlculannente se basan sobre los conceptos educación, vocación y decisión, y bajo 

los preceptos: •ayuda, lnfonnaclón, traslación de una posición a otra y solución de problemas·. Sin negar otras 

definiciones, en el presente apartado se partlrá de algunas que se han configurado posterionnente a la década de los 

50s, con el objetivo de mostrar las concepciones que sobre la práctlca de la orientación se hace; asl, delineado lo 

anterior se puede Iniciar con lo siguiente: 

La orientación es: • ... un conjunto de intervenciones circunstanciales en un periodo detenninado y limffado de la vida del nino: es un 

proceso aislado de lo que ha pasado hasta ese momento, en algunos CRsos la orientación aparece para solucionar problemas. es 

una técnica que se utiliza en unos momentos de la educación para rectificar errores e indicar lo que conviene al ser .. •" 

O bien, "la orientación puede concebin;e como el servicio de apoyo que ofrece la institución a los alumnos mediante un proceso que 

brinda elementos estructurales y sistemáücos que faci/rlan la definición de meta y la toma de decisiones autocrlücas conscientes, 

fundamentada y racional para enfrentar compromisos que derivan de su condición de estudiantes y que fomentan su independencia 

y su desarrollo como persona.· "' 

En otro sentido, la orientación se observa como "el estudio de los problemas en las personas nomrales y de la prevención de 

las dificultades serias ... •" 

" Pian: Col!)•. La oricmac:i6n escolar y profesional de las niñas. &l. Oikas, Ban:clona Espaila. 1997. PO. 17 
'° Antonio Cal\illo Rmnos, et, ol . La aimlación en el CCH. UNAM. l\.lé.'<. 1989. PG 2 
'1 füira Rcpc:uo Tola\'era. Oriauación, Ensei1anu y Psic:otmpia. Méx. 1980. PG 325 
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Bajo otra perspectiva. 1s orientación es un proceso de ayuda a tas personas normales para que alcance el més alto grado de 

capacidad y conocimiento que se manifiesta en el logro de mstiJracíón, su independencia e integración personal.• ., 

Asimismo, se considera que, "la orientación es un proceso de ayuda para que et sujeto alcance el desarrollo y el cambio 

constructivo de su personalidad, este desarrollo de cambio, conlleva a que el sujeto viva el cambio de apr&ndizaje intelectual, tenga 

Is oportunidad de tomar las decisiones académicas profesionales a sus aptitudes.•" 

Bajo otra suposición, ~a orientación es Is luz para trasladarse de una posición actual a otra distinta en el futuro.•" 

Por otra parte, "la palabra orientación proviene de oriente, es el punto cardinal btlsico, Is raferancia para vislumbrar un rumbo .• ., A 

fin de cuentas, orientar es el procaso mediante el cual se ayuda si oriantando a tomar sus decisiones por sf mismo.· ... 

O bien, •orientación es caminar hacia una ubicación futura para obtener un mejor randimiento y aprovechamiento satisfactorio."" 

Otra definición es aquella que senala que,'el sol sale por oriente, saber este principio geológico pennile al caminante ubicarse e 

idenMcar ef rumbo o el camino. Orientarse es conocer hacia donde caminar, que rumbo ha de tomarse para llegar al destino o meta 

deseada .. ., Orientar no solo tiene como insumos fa información y el conocimiento también raquiera de otros aspectos distintivos 

como son fa manifestación de una actitud dispuesta (interés, preocupación, tolerancia} experiencias y aptitudes como ta de ser 

anstnico y sintético y valoras importantes como el de la solidaridad.• " 

Desde otra perspectiva, la orientación consiste en atender tres tipos de problemas; ·en primer lugar. los ralalivos al 

aprovechamiento escolar. entre ellos; problemas de raprobación y de bajo randimiento en los estudios, lana total de interés en fas 

materias, incapacidad para participar en clases o en otras actividades escolares, h/Jbftos deficientes de estudio. de lectura y de 

exprasión oral ... Se abordan también los problemas ralacionados con la adaptación social y escolar de los alumnos como pueden 

ser: Inconformidad con ta vida y fas labores de fa escuela, conflictos con sus campaneros o con sus maestros, lanas graves de la 

conoocta, ate. En fin, sa entiendan ademils los problemas vocacionales de los alumnos que deben atender a su futuro en los 

estudios o en las ocupaciones ... •" 

Una definición más es aquella que senala que, "heredada de occidente, de los chamanes y la m#o/ogla antigua fa orientación 

aparece como instancia que media la relación entre ef hombre y la realidad "dotada" de poderas para proyectar presente y pasado 

hacia futuros deseables"" 

4l Jbidcm. 
.., lbidcm. PG 314. 
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Algunas de las definiciones anteriores dan pauta para entender que Ja orientación se realiza en cada sujeto conforme a 

sus caracterlstlcas, problemas y necesidades, con el objeto de que el mismo tome un rumbo o bien se le facilite el 

proceso de elección y decisión a partir de su vocación con el propósito de que alcance un alto grado de capacidad y 

conocimiento que a la vez se podrá manifestar en el logro de su Independencia e Integración personal en aras de lograr 

su adaptación paulatina al medio donde se desarrolla. 

Por otra parte, se pueden notar que existen definiciones que ubican a la orientación como un proceso de aprendizaje 

que auxllla al Individuo (especialmente al adolescente) a tomar decisiones por si mismo, con la finalidad de que enfrente 

poslbllldades de erección que Jo potenciara de una posición actual a una posición futura, en aras de que participe en los 

procesos productivos del pals y donde su capacidad y conocimiento le permitan correlacionarse a este compromiso. 

Necesario es anadJr que las posiciones aqul presentadas, se Insertan en la práctica cotidiana de cualquier escuela, pues 

ello supone que la orientación del Individuo parte de un aprendizaje que fomentara la autoevaluaclón personal 

(reconocimiento de las aptitudes e Intereses), en aras de su evaluación proyectiva (lo que podril ser y hacer en el 

futuro). 
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CAPITULO 11. LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA EN LA ACTUALIDAD EN LA 

ENSEÑANZA MEDIA SUPERIOR. 

Habria que empezar por senalar que la práctica de la orientación en la actualidad se inserta como un campo necesario e 

Importante dentro de la educación pues ello supone una estrategia de la politlca educativa acorde a los requerimientos 

socloeconómlcos del pa/s, en tal situación es la Institución escolar, el lugar Indispensable para asumir esta tarea, a este 

respecto, Ismael V/dales, sena/a que, ·1a orientación se tendrtJ que llevar acabo en organismos especiales (escuelas) que 

posean los medios indispensables para poder valorar /as aptitudes del individuo e indicar como pueden ser lransfonnadas en 

capacidades de trabajo y que estén en condición de darse cuenta de las necesidades de mano de obra, de sus variaciones, de las 

exigencias del merradode trabajo, etc.•"" 

A partir de esto, se puede suponer que la escuela se signa como el punto de referencia (en parte) en la transformación 

que requiere el sistema producllvo. Bajo esta situación, la orientación, tiene sentido al asumir un compromiso ante las 

preocupaciones de la política educativa representados en los quehaceres cotidianos de la escuela. Lo anlerlor permite 

entender ¿porqué? la orientación es brindada en diversos niveles educativos. 

En el caso especia/ del nivel medio superior, la orientación se considera como una práctica dual, ya que por un lado es 

una prospectiva delineada desde una politica educativa y por otro, como un campo de conoclmlenlos en la ayuda de los 

escolares en su sentido "ético y moral". Es decir, la orientación es el punto medular para perfilar a los Individuos hacia 

campos laborables especificas que demanda la sociedad y medio que pennlte enfrentar complicaciones o confusiones 

que Impiden al estudlanle encontrar su vocación y tomar decisiones para su mejor formación e Integración futura. Así 

mismo, mediante esta se trata de enfrentar problemas especificas como los de bajo rendimiento académico 

(reprobación) y consecuentemente de deserción escolar. 

¿Porqué orientación educativa? 

En la actualidad la relación que se establece entre orientación y educación se presenta bajo la perspectiva de diversas 

ps/cologlas, /ndlviduallzando los problemas de forma fragmentada, a grado tal que se habla de diversos tipos de 

orientación (orientación escolar, familiar, profesional, personal) Una querella lo representan la Orientación Vocacional Y 

Orientación educativa. 

'° tsmacl Vidalcs Oclgodo. Op. ciL PO. 15. 
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Orientación vocacional. 

En tiempos pasados la noción de vocación estaba sumamente alejada de la realidad ya que se sustento a partir de un 

significado religioso, apareciendo para justificar la ldeologla dominante donde se observa la existencia de sujetos con 

vocación para planear, dirigir, y algunas más a quien les toca trabajar. 

En la actualidad la orientación vocacional se encuentra definida en una situación en la que cada sujeto esta llamado a 

ocupar un lugar de acuerdo a ciertas caracteristlcas Innatas e Intereses Individuales, que habrán que develarse 'muchas 

de las veces por test o pruebas, en aras de responder a valores de productividad prevalecientes en un contexto o 

proyecto especifico. 

Orientación educativa. 

Mientras que en algunos paises desarrollados la orientación educativa se originó desde una perspectiva empresarial e 

Industrial, y teniendo como paternidad a las nacientes teorías de la gestión, la administración clentifica y las propuestas 

humano racionalistas, en México; tiene su génesis en la educación básica (década de los 20s), a partir de dos servicios: 

en primer termino la orientación vocacional y en segundo la psicotecnia del aprendizaje. 

La orientación educativa en la actualidad va más allá de lo vocacional, pues Incluso la orientación educativa encierra un 

concepto fundamental 'la formación', es decir, bajo este concepto se delinea lo que Gal. señalarla, 'orientares esforzarse 

por saber de que manera pueden desarrollarse hasta el maximo las fuerzas latentes de cada personalidad en formación; Es buscar 

en que sentido puede ras/izarse su plenitud de cada ser humano ... Es una raflexión humanlstica que se pregunta ¿si es posible 

orientar, si debe hacerse, desde donde, como y para que?' s1 

La conversión de la orientación vocacional a educativa, se presenta como un esfuerzo por subsanar los vicios 

lnstrumentalistas y pragmalicos de la primera aspirando a una idea más global o abarcarle con la segunda, por lo tanto 

la orientación educativa asume en lo lmpllcito lo vocacional como parte de su quehacer escolar. 

'Considerando lo anterior, la orientación educativa se observa como ... una práctica englobada en un proyecto general de formación, 

que intenta dotar de sentido a un conjunto de aprendizajes (instrumentales e ideativos) desarrollado por los sujetos desde los 

espacios sociales mas diversos ( ... ) su papel. en el nivel mas general, es alficular desde cierra racionalidad un conjunto de 

conocimientos y dar contenido moral a los sabaras adquiridos( ... ) En otras palabras, la orientación educativa es algo intrlnsico a todo 

proceso educativo y si se subraya su valor es porque como tal indica la direccionalidad, el sentido de los procesos de aprendizaje. 

Esta primera precisión deberia bastar para asentar que el sujeto que forma a otros sujeto. el sujeto que palficipa en la educación de 

otros hombras y mujeras. es un orientador' s2 

" GcranJo Mc:ncscs o;.,_ Op ciL Pg 20 (Jo rctana de Gol. R L4 oricnlJICión escolar Ed. K,,pcluz Argauina 1978. PG 1) 
"lbidcm PG 20. (cilA tomoda de Juan Pnblo V.U.qucz; OricnlJICiónydisciplinacncl cspociocscolar. Encucnttodc Oriauación PG 2) 
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2.1. • Subcampos de la Orientación Educativa dentro de la Ensenanza Media Superior. 

El proyecto histórico de transformación y cambio Integral de la sociedad mexicana contemporánea, ha obligado al 

sistema educativo nacional a revisar, valorar sus principios, objetivos, organización y funcionamiento, con fa finalidad de 

mejorar lo realizado hasta el momenlo y proyectar la acción educativa hacia el futuro. 

Una de las valoraciones obligadas y puesta en práctica es la del sistema curricular (partlcularmente del nivel medio 

superior) a partir de la cual, se manifiesta la necesidad de perfilar al bachlller en una formación académica sólida, 

fundamentada en la construcción del conocimiento como condición necesaria para su Integración al nivel superior y 

adquisición del saber clentlflco, técnico y humanlstlco que le brinde la capacidad de entender y participar en fa 

transformación de la realidad. 

Dentro del sistema curricular, en la actualldad la orientación educativa es considerada como un servicio académico 

especializado de gran ayuda en aras de poder potenciar a los orientandos hacia futuros 'deseables' enmarcados en un 

régimen laboral a acorde a las necesidades productivas de cada momento. 

Asl, signada por un plan curricular la orientación educativa se obServa como una estrategia metodológica que permite 

llegar a los objetivos de la polltlca educativa que a su vez tienen como compromiso responder a las transformaciones 

sociales y económicas que se viven en el pal s. En tal sentido, puede se~alarse que dentro de los planes curriculares la 

orientación educativa ha sido estructurada a partlr de campos de intervención que posibilita no sólo responder a los 

objetivos de la política educativa si no también enfrentar las distintas problemáticas que se presentan en el desarrollo de 

su práctica con el supuesto de brindar un servicio de orientación eficaz a los estudiantes. 

Asl pues, 'el sefVicio de orientación educativa, es la asesorla que se presenta a lo largo del proceso formativo del estudiante y que 

comprende fundamentalmente los campos o aspectos de desarrollo escotar, vocacional y profesional... • 53 

El subcampo escolar, se puede definir como el proceso en donde: 'Al estudiante se te proporriona la información y 

asesoramiento pertinente para la mejor ubicación y comprensión de los pasos necesarios a seguir para que el mismo ... logre sus 

objetivos durante su vida escolar.' 54 

Según algunos experlos, dicho tipo de orientación se debe proporcionar a los estudiantes para que cuenten con las 

bases sólidas que le propicien una visión amplia en la toma de decisiones de manera Independiente, asimismo, el 

orientador debe generar el rendimiento académico de los estudiantes apoyándolos mediante técnicas de estudio para 

solucionar la problemática que representa el incremento de reprobación y deserción escolar, orillando al estudiante a 

mejorar sus capacidades y rendimiento escolar durante su formación académica. 

"Vid. RC\ista de Oricnlación a!ucotfrD. Numero 2. AMPO.DGOV. México. 1984. PG 67. 
" Miguel Ángel Pooadas. En Memorias de la primera reunión de lo orimtación en México. l 984 PG 67. 
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El subcampo vocacional, se define como el proceso que permite • ... Ayudar al alumno a conocer sus intereses y apliludes, as/ 

como, las posibilidades y demandas del medio en que se desenvuelve para elegir informada y conscientemente la ocupación a que 

se dedicara. Los intereses y las aptitudes sólo podnln conocerse objetivamente y masivamente mediante instrumentos 

psicom6tricos. • " 

El subcampo profesional o profeslograflco, se define como; 'Los esfuerzos sistematizados para ayudar a tos jóvenes a elegir 

cueniamente sus profesiones ... , mediante la obtención de Información sobm diversas esferas de selección y finalmente hacer 

ajustes sucesivos con vista a un estatus profesional y económico.•" 

Dicho subcampo esta determinado a que el Individuo visualice las diversas profesiones o carreras (licenciaturas) que se 

Imparten de manera lnslltuclonal en el nivel superior, asl como, el tipo de trabajo que desarrollarán profesionalmente y 

de la cual pueda obtener un mayor rendimiento, aprovechamiento y satisfacción personal. 

Ahora bien, es necesario Indicar que los subcampos descritos no son los únicos en donde tiene Incidencia la orientación 

educativa, pues existen momentos determinados en los que el estudiante necesita de otro tipo de ayuda. por ejemplo: 

en los de tipo personal o tamlliar, derivando el subcampo personal y familiar, estos por lo general son practicados en lo 

que comúnmente se denomina "Departamento de Orientación' pues es el lugar donde la orientación suele ser de forma 

lndlvlduallzada. 

El subcampo personal, tiene como supuesto • ... Brindar la oportunidad para que el estudiante adolescente o adulto pueda 

analizar y encontrar las soluciones a situaciones de tipo emociona/ y de organización en su vida extra escolar que dimcta o 

indirectamente afectan sus estudios' •1 

Es decir, consiste en discutir con el propio Interesado los distintos problemas que le aquejan, para que él mismo 

encuentre alternativas de solución en tal o cual problema personal de primordial Interés, en ese sentido, el Individuo se 

sujeta a tomar una decisión de manera 'responsable'. 

El subcampo famlllar, se define como una Intervención en apoyo a los famlllares del estudiante, pues usualmente algún 

famlllar ocurre al departamento de orientación a solicitar orientación para conclllar alguna dificultad representada entre el 

estudiante y fa familia, o bien para que la famllla pueda en cierta medida desarrollar actividades encaminadas hacia los 

objetivos o metas que persigue el estudiante. 

"Adolfo l..ópcz Swircz, Op ciL PG. 4 
,. Vid. Dia:ionario de sociotogío. 1980 PG 208. 
" Miguel Án¡,'CI Posadas. Op.cil. PG. 68. 
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Finalmente; se. puede concluir senal~ndo que Ja orientación conlleva lmpllcltos diversos subcampos que se pueden 

clasificar según el tipo de atención que se brindai de forma grupal (subcampos: escolar, vocacional y profesional) y de 

forma lndlvlduallzada ( subcampÓs; perso~al y familiar). 

' 
Estas formas en que se claslflea a la orientación, se desarrollan según las necesidades del orientando y de lo 

establecido en los programas de orientación educativa en las diversas Instituciones. 

Asl pues, la eficacia del servicio de orientación educativa no sólo depende de las finalidades que se persigan con la 

misma, sino también, del como se le lleva a la práctica a partir de los subcampos enmarcados en el currlculo escolar. 

2.2. • Función del Orientador. 

Considerando lo anterior, en el presente apartado se abordará de manera general la función que tiene el orientador a 

partir de las actividades que realiza y los Instrumentos de apoyo que utiliza. 

Desde el pasado y hasta las primeras décadas del siglo XX, en México, los jóvenes, principalmente adolescentes; 

necesitaron y obtuvieron una orientación, que en su momento de una forma u otra les fue brindada por la familia con 

ayuda de los maestros y sacerdotes, siendo estos personajes los que suministraran toda la Información necesaria 

(cuando aún ta sociedad era mucho menos compleja). 

Después de la década de los 50s, la sociedad contemporánea adquirió un mayor grado de complejidad, dado el 

crecimiento demográfico e Industrial del pais que al mismo tiempo desarrollo una sociedad más tecnificada, programada 

y deshumanizada. Bajo este contexto de complejidad se considera que ya no es posible que sólo los maestros, padres 

de familia y sacerdotes siguieran brindando orientación, sino que ahora se tendría que auxiliarse de Individuos 

especialmente preparados para esta labor· Los otientadores·."' 

Sin embargo, contradictoriamente se puede afirmar que no existen Instituciones del nivel superior que consideren a la 

orientación como una carrera que tiene que ser cursada por aquellos Interesados en este campo. En este sentido, son 

realmente pocos los orientadores que tienen una amplia idea para cumplir con esta tarea, quedando sujeta a una 

práctica deveniente de profeslonlstas que se circunscriben en este campo a partir del plan curricular que han cursado, 

tal es el caso de los Psicólogos, Pedagogos, Trabajo Social, entre otros, y en muchos de los casos de profeslonlstas o 

técnicos que no tienen que ver nada con la orientación y que actúan sólo por el sentido común. En tal situación se 

termina definiendo a la función del orientador a partir de las muchas actividades académico-administrativas que realiza. 

" Adolfo lópct. Suán:z scilala que, d orientador, es W1 profesional con sólidos cooocimicn!OS de psicología y pedagogía (linlllmmlc 
debe sa un psicólo¡,'O cducaiivo) Op, ciL PG. 27 
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Delineado lo anterior se puede Indicar que la función del orientador en el nivel medio superior tiene un gran significado 

ya que trabaja con Individuos esencialmente adolescentes, esta situación, de hecho representa una tarea ardua en tanto 

significa una especial y muy delicada atención hacia Jos mismos, pues en cierto modo en el adolescente se expresan 

·dos crisis; una propia del hecho de tratarse de adolescentes y otra por ser justamente una etapa de menor ajuste 

emocional, es decir. 

Al adolescente la resulta dificil desprenderse de si mismo para renexlonar. 

Suena creando un mundo de fantaslas, su Imagen de la realidad esta completamente tenida de sus vivencias 

Intimas. 

En la mayor parte de los casos elige para el presente y les cuesta trabajo precisar sus propias decisiones hacia 

futuro. 

Estas situaciones son las que enfrenta el profeslonlsta Inmiscuido en la práctica de la orientación educativa, además, se 

hace más compleja si se agrega la existencia de otros factores como la confusión generada a partir de la complejidad de 

la sociedad mexicana (sus costumbres, su Ideología, su polltlca, sus prejuicios, etc). Bajo esta perspectiva y de entrada, 

el orientador en términos de su función (en algunos casos) tiene la tarea (encomendada) de conocer y entender al 

adolescente a partir de tres situaciones (suposiciones) que son: " 

La situación de riesgo. Donde el adolescente necesariamente tiene que pasar por un rito de paso, es decir formar 

parte de la cultura de adolescente, en este sentido, el adolescente parece enfrentar a toda costa las restricciones ya 

que representa un desafio, tiene que actuar con valentía ante sus similares. Lo anterior permite deducir que no mide los 

riesgos, el peligro, enfrenta la restricción por pertenecer al grupo de los cuales, la pandilla, la banda, los camaradas, etc. 

Un ejemplo de la situación de riesgo es cuando; por el compromiso que tiene el adolescente con los otros, es probable 

que Ingiera bebidas embriagantes, fume, consuma alguna droga, etc., y que en vez de informarie las causas y erectos 

de hacer algo Inconveniente, se le cancele la posibilidad de ser Informado y se le restrinja simplemente con el • no debes 

hacerio', por lo tanto es probable que lo haga o siga haciendo dado que se encuentra también en una situación 

dilemática. 

La Situación Diiemática. El adolescente vive una situación dilemática permanente durante un gran lapso de tiempo, ya 

que le es dificil asumir una posición .•. , pues siempre esta en duda • lo haré o no lo haré, lo diré o no lo diré", pocas 

veces renexlona conscientemente sobre lo que le convendría realizar. 

•• Juan Luis Hidlllgo c;,;,m.,,. Es doctcr en Ciencias Pcda~'Ógicos. En rcfcrax:in • Jo que sciloln sobre el Adolescente; Lo rcnlizo59 en un 
curso de Tcaias del apR:ndiz.:ijc en CEIDE (Centro de im·cstigoción y desarrollo educativo) NczahUll]cóyoll Estado de Méx. 1999. 
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La situación dilemática en el sujeto se observa como una vivencia Intima, en pocas oportunidades se atreve a manifestar 

sus dudas para que sobre ello sea orientado. 

Las Urgencias Fisiológicas. Desde luego, el adolescente manifiesta una serie de transformaciones fisiológicas 

(Incremento de hormonas, crecimiento genital, etc.) esto determina que principalmente se genere una serie de factores 

Inherentes al proceso del pensamiento, por ello no es Indudable que los adolescentes se Inclinen con mas recurrencla 

por Jo concemlenle al sexo. En esla situación, Ja atracción de Jos sexos opuestos y no opuestos (en el caso de la 

homosexualidad), se presenta para establecer una relación amorosa, de noviazgo, de simple fraternidad. 

En resumen, por Jo general no es raro encontrar que el trabajo Inicial del orientador consiste en escuchar al adolescente 

orientando, generar una empatla con este que Je permite obtener la confianza y resolver con ello Ja situación dilemática, 

brinda una Información sobre la situación de riesgo y las urgencias fisiológicas, con lo cual enfrenta los problemas que 

derivan de Ja ayuda que necesita el adolescente. 

De Jo anterior se puede presuponer que el onentador desenlaza todo un ritual para después encaminar al Individuo hacia 

los objetivos delineados por las nonmatlvldades escolares, en ese sentido, la función del orientador queda enmarcada a 

partir de tres acciones primordiales, que en opinión de Bernardo A. Rlverohl, son: 

Las acciones de coacción y consenso. 
Las acciones de orden técnico. 
Las acciones profesionales. 

Para poder precisar más sobre las funciones del orientador en base de estas premisas, veamos de manera resumida en 

que consiste cada una de ellas: 

Las primeras se refieren a Jo que el orientador realiza en función de lo que podría exponer, es decir •dar a conocer tas 

ragtas del juego en una institución. El orientador convertido en un profesor se hace transmisor de tos deberes y derechos, tas 

obligaciones y prestaciones de tas pertinencias y abstinencias del alumno .•. • "" 

Las segundas, se refieren a Ja función del orientador en el sentido de llevar a cabo •acciones de arríen téenico, se abocan al 

trabajo tan recfJnocido como la aplicación de test. y la dete1111inación de procederes para el alumno ... •" 

O bien como Jo señala Carios Zarzar, cuando alude a la tlpologla de la práctica del orientador, al referir que el orientador 

maneja elementos técnicos sobre todo Jos test., En este caso el orientador desarrolla su función a partir de "un trabajo de 

anblisis de las caracterisffcas de la personalidad, del temperamento o carácter y de las habilidades. De este an~lisis se va a 

desprender una serie de conclusiones que contribuyen a que et muchacho tome sus decisiones sobre la ca1TOra o la materia que 

estudiara o sobre otras situaciones, como las de mejorar las habilidades y los Mbdos de estudio, etc.• •1 

60 Manejos lcóri<Os crun: im-.::stigoción y oricoluición cd'""1th-a. En aniologia. ln<=mnbio académico de Ja Oricn!Oción. Op. Cil PO 3. 
'

1 fbidatt. 
"Ga1ITdo Mcnc:scs Diaz. Cooccpcionos lcóricas sobo:¡., aicni.ción Op, CiL PG 15. 
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"Lá tercera función se connota a partir de las acciones profeslograficas, es decir •se lllfieren a ta transmisión de 

lnfonnaclón, ... hacia el orientando con respeclo a fas diferentes profesiones que se ofrecen en el mercado de las elecciones. muchas 

de fas veces muy alejado del mercado especifico y fllal de trabajo.• 03 

O bien como aquella función en la que, "el orientador después de haber aplicado una baterla de test. (De haber analizado tos 

intereses, las habilidades y aptitudes, etc.) indica los resunados de los mismos, pero le ayuda al joven a utilizarlos para que tomen 

una decisión ... a partir de la infonnación prolesiogralica. • " 

Esta última función a que hacen referencia Rlverol y Carios Zarzar, tiene como Indicador el que el orientador tenga como 

tarea, dar Información lo más detalladamente posible de las distintas carreras del nivel superior, asl como, los posibles 

campos laborales donde a futuro el Individuo podrá desenvolverse. 

Con relación a este apartado, se han descrito algunas funciones primordiales que desarrolla el orientador dentro de las 

Instituciones de nivel medio superior, sin embargo estas funciones se observan complementadas con algunas otras 

actividades que permiten al orientador fortalecer su trabajo en aras de brindar un mejor servicio al orientando. Asl por 

ejemplo, en opinión de Telsser Zendejas. Senala que el orientador como parte Inherente a su función •conoce" los 

factores Individuales y ambientales: 

Factores Individuales: El nivel Intelectual, las habilidades, Intereses escolares, conocimientos adquiridos, 

personalidad, aspiraciones, etc. 

Factores Ambientales: Ubicación geográfica, cultura, clase social de la que forma parte el individuo, 

oportunidades académicas, fuentes de trabajo, etc. 

Asimismo, para desempenar su función con un rigor metodológico, tiene o debe tener; ·conocimientos educaüvos amplios ... 

para comprender a les personas con quienes se trabaja ( Ninos. Adolescentes, Adunas¡ y el mundo en que viven, también contar 

con, Conocimientos psicológicos fundamentales que incluyan los principios, teorlas. y técnicas perlinentes a manejar. Comprensión 

de los ambientes de empleo en el que se encuentra inmen;o el orientador, entre otros '. 55 

De lo senalado hasta este momento, se puede determinar que tanto la capacidad, métodos y técnicas que utiliza el 

orientador en su práctica se considerarian parciales sin la utilización de instrumentos o recursos materiales, por ello, a 

continuación se mencionan algunos de loS cuales hecha mano el orientador para cumplir con sus cometidos. 

Expedientes de los estudiantes orientandos (Fichas Psicopedagógicas). 

• Lista para el control de asistencia y aprovechamiento escolar. 

" Manejos !cÓriCO! cntn: in\'cstigación y oria1lación. ()p. cit Pg 3 
.. Gamdo Meneses Oinz. Conccpc:icnes lcOOcas. op cit Pg 18. 
"tsmocl Vidalcs Delgado. Op,cil PG. 12- t5. 
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Información sistemática de las evaluaciones periódicas del orientando. 

Cuadernos de trabajo acordes a cada semestre y programa. 

Matertales didácticos: diapositivas, carteles, láminas, videos, proyector de diapositivas, grabadora, televisión, 

rotafollo, vldeograbadora, etc. 

Asimismo, se puede considerar que en cada subcampo de orientación, existen recursos Inherentes, asl por 

ejemplo; Para el subcampo escolar. guias de entrevistas, fichas pslcopedagóglcas, cuadernos de trabajo, 

manuales de técnicas de estudio, etc., para el subcampo Vocacional: guias de entrevista, test psicométricos 

que satisfagan las finalidades de su aplicación, para el subcampo Profesional: catalogo de carreras que 

contengan Información actualizada y relevante sobre las disponibilidades académicas y fuentes laborales. 

Obviamente, el ortentador en el desempeoo de su función cuenta con su plan de trabajo personal que le permite 

potenciar sus alcances y conocer sus limitaciones. 

Por ultimo, aqul cabe aclarar que los recursos mencionados se encuentran globalizados, no obstante en los programas 

de orientación de cada Institución, existe por regla general, los pertinentes recursos, asl como las actividades que 

facilitan el trabajo del ortentador. 
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CAPITULO 111. ESTRUCTURACIÓN Y PRÁCTICA DE LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA DENTRO DE LA 

PREPARATORIA REGIONAL No. 18. INCORPORADA A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE 

MÉXICO. 

Para Iniciar, se puede seilalar que desde la década de los 70s y quizás un poco antes, las Instituciones de nivel medio 

superior enfocaron una gran Importancia a la orientación educativa, pues a través de la misma se poslbllltaba dirigir a los 

Individuos hacia las profesiones tecnológicas y universitarias demandadas por la sociedad, especialmente por aquellas 

que responden al acelerado proceso de industrialización Iniciada desde mediados del siglo XX, misma que ha 

determinado una fonnación de los Individuos más tecnificada, es decir. • ... Ls demanda da capacidades definidas se ha 

acelerado rapidamente, la mecanización, et automabsmo y los cambios en las condiciones de l!abajo de vida han conducidO a la 

eliminación de muchos ITabajos de oficina, de construcción, agrlcolas, etc., Los agricultores por ejemplo han de entender ahora las 

fases mecMicas y técnicas de las labores del campo y de las grenjas. • .. 

Asl por ejemplo, no es de extrañarse que en un país en vlas de desarrollo como el nuestro, requiera de nuevas 

generaciones que estén mejor preparadas en aras de cubrir las necesidades latentes derivadas de la tecnología y de los 

problemas sociales y naturales, en ese sentido, "Se prepara técnicos, cientlficiis y profesionistas capacHados adecuadamente 

para el desannllo del pals"., 

Recientemente, el proyecto histórico que representa el Tratado de Libre Comercio y el Proyecto Económico 

Globallzador, encaran una transformación económica-política que en ultima Instancia detenninan una modernización y 

actualización educativa, lo cual implícitamente condiciona cambios en los planes de estudio de cualquier nivel e 

Institución educativa, cuyo propósito es responder a las demandas de técnicos y profeslonlstas bien preparados y por lo 

tanto bien ubicados hacia lo que tendrán que realizar. 

Asl pues, frente a los prcicesos de modernización y actualización educativa. La Universidad Autónoma del Estado de 

México (UAEM), ha sido una Institución que preocupada por la educación que brinda ha llevado a efecto los respectivos 

cambios. Cambios que se aplican a la estructura curricular del plan de estudios particularmente de las escuelas 

preparatorias dependientes e Incorporadas, en pos de que la comunidad estudiantil que ahl se prepara se dote de los 

conocimientos básicos que le permita el acceso a la educación profesional, situación que finalmente será para su 

provecho Individual; pero que se reflejara en una realidad social. 

Para reafirmar lo expresado hasta ahora, puede referirse que en la fracción primera del Articulo 53. correspondiente al 

Estatuto Universitario de la UAEM, se aprecia que; 'la educación media superior bene como objeto dotar a los estudiantes de 

66 E. Grindcr. Adolcscaicia, PlaneaciónyTornadedccisioncs n:spcctode la cam:n u ocupación España 1965. PG. 20 
61 Ismael Vidalcs Delgado. Op cit. PG 11 
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conocimientos generales y fonnartos en el uso de la metodología y disertación del raciocinio .. habiW1ndo/o para ingresar el nivel de 

educación profesional.• .. 

Bajo esta misma perspectiva, en el Articulo. 77 se manifiesta que. 'La escueta preparatoria consli!uye fa organización 

acacMmica de carácter funcional que ffene por responsabilidad la atención del objeto y fines de la universidad en educación media 

superior.'" 

Ante los propósitos anteriores, los cambios efectuados por la UAEM, se enfocan al desplazamiento de un plan curricular 

de estudios anterior la década de los 90s y la puesta en práctica de un plan que permanece vigente (Vid Anexo 1 y 2). 

Para dar cabida a un análisis posterior, se considera necesario describir de forma concreta el plan curricular de estudios 

que permanece vigente. 

Plan curricular de estudios del nivel Medio Superior de la Universidad Autónoma del Estado de México.'º 

El plan de estudios de la escuela preparatoria de la UAEM, ofrece un Bachlllerato propedéutico único (Tronco Común) 

desde el 1er semestre y hasta el 6to, los estudiantes de una misma generación cursan las mismas asignaturas con la 

finalidad de obtener los respectivos conocimientos, en este sentido se puede describir que la estructuración curricular se 

observa de la siguiente manera. 

Área Curricular y Área Cocurricular. 

1. - El área curricular contempla un total de 43 asignaturas que contribuyen a la formación Integral del estudiante, a 

través de ellas adquiere los conocimientos generales y básicos que le ayudaran a proseguir los estudios de nivel 

superior. Se puede se~alar que las asignaturas curriculares se encuentran distribuidas en 6 semestres, cada semestre 

contempla 7 asignaturas a excepción del 4to semestre en el cual se consideran 8 asignaturas. 

2. - Área Cocurricular, contempla 5 asignaturas cuya función es brindar un servicio de apoyo en la formación de los 

estudiantes, estas son: 

• EDUCACIÓN FISICA. 
EDUCACIÓN ART(STICA. 
EDUCACIÓN PARA LA SALUD. 
SERVICIO Y ASESORIA DE COMPUTO. 
ORIENTACIÓN EDUCATIVA. 

61 Estatuto Uninnitariodc Lo UAEM. Toh.a Méx. 1996. PG 12. 
69 lbidcm PG 19. 
10 Plllll curricul.or de las cscuclas pn:porlllOri.., dcpcndientcs e inco<p<lradas a Lo UAEM Toluca Méxia>. 1999-2001. 
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Tanto las asignaturas curriculares como cocurrfculares son de lndole obligatoria, el alumno debe cursarlas y en su caso 

aprobarlas. (Vid. Reglamento académico de la escuela preparatoria de la UAEM) 

Caracteristlcas Generales de las Asignaturas Curriculares. 

1. Se cursan cotidianamente. 

2. Conllevan un gran cúmulo de conocimientos básicos y generales, necesarios para la formación preparatoria del 

estudiante. 

3. Se encuentran organizadas en un esquema de seriación (no en todas las asignaturas) 

4. Los programas de cada asignatura ofrecen cierta flexibilidad para que el docente pueda ampliar o acotar el 

contenido de un tema. 

5. Son puestas en práctica en sesiones de 50 minutos. 

6. A lo largo del curso de las asignaturas, el alumno es evaluado a través de exámenes, trabajos, etc., con lo cual 

se conformara su califlcaclón final ordinaria del semestre que cursa. 

Caracteristicas Generales de las Asignaturas Cocurriculares. 

1. Se brindan como un servicio de apoyo para contribuir de manera complementaria en la formación del bachiller. 

2. Se cursa una vez por semana 

3. Prácticamente las asignaturas cocurrfculares se cursan entre 2 y 4 semestres a excepción de orientación 

educativa la cual se ofrece durante los 6 semestres 

4. Son puestas en práctica en sesiones de 50 minutos. 

5. Los programas de cada asignatura ofrecen cierta flexibilidad para que el docente pueda ampliar o acotar el 

contenido de un tema .. 

6. Generalmente al finalizar el curso de las asignaturas, el alumno es evaluado a través de exámenes, trabajos, 

prácticas, etc. 

7. A d~erencia de las asignaturas curriculares, la evaluación del estudiante se da en créditos, manejándose la 

siguiente simbología. 

8. AC = Acreditado, equivaliendo ciertos créditos por semestre (Por ejemplo la Orientación tiene el valor de 1 

crédito por semestre) 

9. NA = No acreditado, en este caso el alumno tendrá que recusar la signatura para poder aprobarla. 

10. Retomando lo anterior, es Importante senalar que dentro de este plan curricular de estudios, resalta la 

Incorporación de las cinco asignaturas cocurriculares (obligatorias) en tanto contribuyen fundamentalmente en 

la formación academia del alumno. 
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Este nuevo plan curricular refiere; la Incorporación del Individuo a estudios superiores con Ja mayor fonnaclón Integral 

posible, por ello se tiene de manifiesto Ja preocupación que tiene la UAEM, a través de sus escuelas preparatorias por 

seguir brindando asignaturas que procuren una fonnación adecuada y donde el servicio de orientación no ha sido la 

excepción, pues la orientación asume un papel Importante, ya que se concibe como un acto de fonnaclón y que a pesar 

de que se presenta con el distintivo de complementaria no deja de ser fundamental en Jos propósitos educatlvos. 

3. 1. - JUSTIFICACIÓN. 

De lo se~alado hasta ahora, se considera que la Importancia especial que reviste la asignatura de orientación educativa 

es fundamental dentro del proceso fonnatlvo del estudiante, ya que con este servicio se tiene como objetlvos: Brindar 

una mejor atención, seguimiento e Integración al desarrollo blopslcosoclal de los estudiantes, apoyándolos en sus 

decisiones académicas, en el aprovechamiento óptimo de sus estudios, en el establecimiento de sus metas y 

expectativas personales vocacionales y profesionales para habilitar su Ingreso a la educación profesional, en este 

sentido se puede decir que, •el servicio de Orlen/ación éducaffva se concibe como el apoyo al estudiante que /a escuela ofrece 

para que camp/ete impolfantes aspectos de su formación académica atendiendo a sus necesidades y desa11Dllo personal y as/ evitar 

en lo posible /as prácticas parciales y fragmentarias en el desa/TDl/o de su estudio' 11 

Asimismo, "el selllicio de Orientación educativa es un proceso que es continuo, 6exible. e integral, permanente y sistemaffca, que 

se inselfa en la actMdad educativa, vocacional, familiar y personal del alumno de la escuela preparatoria.• " 

Pero también.1a orientación educativa no solo apoya la seleccilJn de carrera. sino también se esforzara en el desa11Dllo de las 

cualidades y habdidades pravistas para la translonnación académica del individuo y la propia universidad mediante el estimulo y la 

re6exión, la expresión oral y escrita, la critica, la creatividad y la capacidad de abstracción de los estudiantes' 73 

Expresado Jo anterior, se considera Importante realizar un análisis sobre la estructuración y práctJca de la Orientación 

Educativa en la escuela preparatoria regional No. 18 "Colegio de la Comunidad de Cd. Nezahualcóyoti"" Incorporada a 

Ja UAEM, con el objetivo de verificar si efectivamente bajo la estructuración cumcular actual y práctica de la orientación 

educativa (a partir de los contenidos programáticos y función del orientador), se logran los propósitos de una 'fonnaclón 

del Individuo" y se posibilita en mayor medida su Ingreso al nivel superior. 

Para arrlbar a dicho objetivo es necesario partir de ciertos Indicadores que posibilitarán realizar el análisis, dichos 

Indicadores serán los siguientes: 

11 Vid Programas de Orientación cducati"n de tn escuela prqlUDklrio de la UAEM . 
.,, lbidan. 
13 lbidan. 
" Esta prcpnrotoria se c:netJClllJ1I en Calle Coodcsa y A •iación ci•il sin Col. Ampliación Jooi! Vicente Villada. CO .. N~1Jll. 
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1. La estructuración curricular actual del servicio de orientación educativa (distribuida en seis semestres) 

responde a las demandas o necesidades del orientando y fomenta la posibilidad de que este Ingrese a la 

educación superior o sólo lo conlleva a prácticas parciales que afectan la posibilidad de Ingresar al nivel 

superior. 

2. La práctica de la orientación educativa a partir de los contenidos programáticos y función del orientador 

conlleva a un acto de formación (fomentando las habilidades critico-reflexivas, de expresión oral-escrita y de 

capacidad de abstracción) en aras de que él orientando tome sus propias decisiones, o sólo se sitúa como un 

acto de orientación-Información que fomenta futuros deseables más que reales. 

Asimismo, para poder obtener los parámetros que permitiera realizar el análisis, fue Indispensable partir de una 

melodoiogla que proporcionara Jos elementos necesarios, el cual fue el siguiente. 

3.1.1· METODOLOGIA.. 

Es Importante Indicar que para poder verificar lo planteado, se procedió a la aplicación de Ja técnica de Investigación 

documental para obtener las apreciaciones pertinentes que permitieran la valoración sobre el grado de funcionalidad de 

la estructura curricular del servicio de orientación, asimismo, se aplico la técnica de Investigación de campo (encuesta y 

observación), para valorar la práctica de la orientación a partir de los contenidos programáticos y función del orientador. 

Especlflcaclones. 

Trabajo documental. Primeramente se realizo la recopilación de Información documental con el objetivo de analizar la 

estructuración curricular vigente y los contenidos programáticos que sustentan la práctica de la orientación educativa la 

cual en cierta manera determinan la función del orientador, para luego derivar ciertos Indicadores que posibilitaran la 

aplicación de una encuesta. 

Trabajo de campo. En segunda Instancia, se aplicarla la técnica de campo (donde se lnsertarian los Indicadores 

derivados del análisis documental), teniendo como objetivo, por un lado determinar el grado de funcionamiento de la 

estructuración curricular y por otro lado, obtener Información en términos de resultados que permitieran valorar la 

práctica de la orientación y función del orientador. 

Para realizar el trabajo de campo se procedió a delimitar las unidades de análisis en cuyo caso fueron los orientandos y 

orientadores de Ja Institución referida a partir de lo cual se selecciono la muestra en los que se aplicarían las 

observaciones y encuestas respectivas. 
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Unidades de anillsls 

Habrfa que senalar lo siguiente: El número total de orientadores que laboran en la Institución referida es de 3, los cuales 

atienden a una población de 1200 alumnos Inscritos en esta Institución en ambos tumos (matutino y vespertino). 

Del total de la población se procedió delimitar una muestra representativa: En el caso de los orientadores fueron los 

mismos tres. En el caso de los orlentandos la muestra estuvo constituida por 100 alumnos de 6to semestre (tumo 

matutino) de la generación 1997-2000 pues sólo en esta se hizo el seguimiento. 

Habrfa que especificar que luego de seleccionar la muestra de los alumnos, la encuesta finalmente se aplico a una 

cantidad de 10 a 35 estudiante~ (que aspiraban a ingresar al nivel superior), y que en ese momento se encontraban 

insertos en los siguientes grupos. 

Tumo Grupo Numero de alumnos en el grupo Número de alumnos que fueron encuestados 
Matutino A-1 58 35 

11 ••• A-2 53 35 .... A-3 50 30 
Total 3 arunos 161 100 

3.2. ·TRABAJO DOCUMENTAL 

Anjllsls de la estructuración curricular del servicio de orientación educativa. 

Para que la universidad Autónoma del Estado de México, a través de la Coordinación de Orientación Educativa (COE) y 

sus escuelas de nivel medio superior, pueda brindar un servicio eficaz de orientación y lograr sus objetivos con 

referencia a la comunidad estudiantil a la que atiende, la UAEM ha estructurado currtcularmente a la orientación 

educativa, como se muestra a continuación. 

Ano Semestre Fase Nombre del programa Horas Clase Cublculo 

1ero Primero 1 Orientación Educativa y Material de apoyo, fase 1 14 126 

Segundo 11 Orientación Educativa y Material de apoyo, fase 11 14 126 

2do Tercero 111 Orientación Educativa y Material de apoyo, fase 111 14 126 

Cuarto IV Orientación Educativa y Material de apoyo, fase IV 14 126 

3ro Quinto V Orientación Educativa y Material de apoyo, fase V 14 126 

Sexto VI Orientación Educativa y Material de apoyo, fase VI 14 126 
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Se puede observar que a partJr de la estructuración anterior, 1á orlentacl_ón educativa se lleva acabo en sesiones de 

horas cubículo y horas aula (clase) en cada uno de los semestres. 

Sesiones de Horas en Cublculo: El Orientando recibe el servicio en un cublculo (Generalmente llamado Departamento 

de Orientación Educativa) en este se auxilia directamente en la resolución de cualquier problema relacionado a los 

siguientes aspectos: escolar, vocacional, profeslografico, emocional, personal, familiar. 

Sesiones de Horas Clase: El orientando recibe el servicio de or1entaclón en el aula, esto se realiza de acuerdo al 

semestre en que se circunscribe el proceso de or1entaclón, en tal sentido los conocimientos, ayuda o Información que se 

br1nda, se encuentran supeditados a los programas de cada fase de Or1entaclón Educativa que en términos generales 

abordan particularmente los aspectos escolar, vocacional y profeslografico. Además, cabe aclarar que el tiempo 

destinado al servicio es de una hora por semana lo cual Indica que las 14 horas observadas en la estructuración 

curricular se reparten en el semestre. 

Descrito lo anterior, habria que senalar que el análisis que se hace sobre la estructura curricular gira en tomo a las 

siguientes preguntas (Indicadores), las cuales fueron el punto de referencia para la elaboración del Instrumento de 

encuesta y de su aplicación. Estas preguntas, se articularon a las que se realizaron en el punlo slgulenle con la finalidad 

de obtener resullados que permitirían verificar los objetivos antes planteados. 

Primera pregunta, ¿ Es posible que con la carga horaria destinada al servicio de orientación (en el aula) sea 

posible llevar a cabo un buen desarrollo de los contenidos programáticos?. Luego entonces. 

• Segunda pregunta ¿ Es posible que con una hora de sesión por semana se posibilite la formación critico 

reflexiva del orientando? 

Tercera pregunta ¿Cuáles son los alcances y limitaciones del servicio de orientación que se ofrece en el 

cublculo o departamento de orientación?. Luego entonces 

Cuarta pregunta, ¿ Realmente el departamento de orientación satisface las necesidades de los orientandos? 

Quinta pregunta ¿ La estructuración curricular actual del servicio de orientación responde a las necesidades 

formativas de los orientandos y los posibilita a Ingresar al nivel superior o sólo responde a las necesidades 

lnsmuclonales en términos de administración y control?. 

Análisis de la práctica de orientación educativa a partir de los programas y función del orientador. 

En el esquema anterior, se puede apreciar la estructuración de la orientación educativa, ahora bien, con la Intención de 

brindar una mejor linea de entendimiento, se hace necesar1a una breve explicación relativa a los temas que se tratan en 

cada programa, para con ello delinear la práctica de la orientación educativa y función del orientador. (llÍd, lnft'a; cuadro 

1,2,y 3) 
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Cuadro 1.- Contenidos oroaramátlcos de la 1 ra y 2da fase del servicio de orientación educativa 
Indice temático de la fase 1 Indice temático de la fase 2 
Motivación al éxito 1 Motivación al éxito 11 
Dlaonóstlco de técnicas de estudio Técnicas de estudio. 
Estrategias oara melorar el estudio. Educación. 
Ficha escolar. Proceso aruoal. 
Orientación familiar l. Orientación familiar 11 

A partir de los temas considerados en los programas de las fases 1 y 11 (subcampo Escolar) la función del orientador se 

presenta bajo las siguientes actividades. 

Adaptación de los estudiantes de nuevo Ingreso a la escuela preparatoria 

Motivación del Alumno hacia el Éxito Académico. 

Diagnóstico y Habilitación de las técnicas de estudio. 

La elaboración de las fichas psicopedagóglcas de los estudiantes. 

Impulso al estudiante para su participación Individual y colectiva sobre diversos temas como la Importancia de 

la educación. 

Hacer conscientes a los padres de familia sobre ta necesidad de fomentar hábitos de estudio en sus hijos y la 

Importancia de Impulsar a los mismos en su situación 

Entre otras actividades relacionadas con el impulso académico de los orientandos. 

La función del orientador, por lo tanto, básicamente se enfoca a realizar un diagnóstico de los hábitos de estudio, asl 

como de realizar la ficha pslcopedagóglca y tener un referente sobre el aspecto conductual y aspiraciones académicas 

del orientando. 

Asimismo, se puede aflnmar que la orientación bajo esta estructuración esta destinada a auxiliar y/o guiar al orientando, 

dado que existe el supuesto que cada alumno necesitara durante su estancia en esta Institución del servicio. 

c uadro 2.- Conten Id á 1 ó os oroqram t cos del servicio de orlentacl n educativa 3e 4 f rv ta ase. 
Indice temático de la fase 3 Indice temático de la fase 4 

Motivación al éxito 111 Motivación al éxito IV 
Aplicación de técnicas de estudio Reforzamiento de técnicas de estudio. 
Educación 11 Acertlvidad 
APiicación del test EVAPEM 111 Introducción a la elección vocacional. 
Orientación famlllar 111 Interpretación y entreQa de resultados EVAPEM 111. 

Orientación familiar IV 

En el segundo ano de bachillerato, se ponen en práctica los programas de las fases 111 y IV (subcampo Vocacional) a 

partir de los cuales la función del orientador se basa en las siguientes actividades. 
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• la motivación del alumno hacia el éxito (retroallmenlaclón sobre la Importancia del mejoramiento académico) 

Aplicación y reforzamiento de las técnicas de estudio. 

la apllcaclón del test pslcométrlco EVAPEM 111 (evaluación para los alumnos del Estado de México) y Anállsls e 

Interpretación de los resultados. 

Expectativas vocacionales del alumno, en conjugación con los resultados del test. 

Factores famlllares que Influyen el la erección vocacional del orientando partiendo de las propias 

consideraciones de los padres de familia 

la función del orientador desde esta situación se enfoca principalmente a determinar las expectativas vocacionales a 

partir de la utilización del test pslcomélrlco EVAPEM 111. 

Cuadro 3.- Contenidos nmoram á !leos de la Sta v 6ta fase del servicio de orientación educativa. 
Indice temático de la fase V. Indice temático de la fase VI. 

Motivación al éxito. Información profesJOQrállca (11 parte) 
Retroalimentación de las técnicas de estudio Determinación en Ja toma de decisiones. 
Información profeslográfica (1ª. parte) 
Clariflcaclón de exoectativas vocacionales. 
Orientación familiar V 

Finalmente, en el tercer a~o de bachillerato, se ponen en práctica los programas de las fases V y VI (subcampo 

Profesional o Profesiográfico) a partir de los cuales el orientador realiza las siguientes actividades: 

Motivación del alumno hacia el éxito. 

Relroallmentaclón de los hábitos de estudio y técnicas 

Continuidad sobre el esclareclmlento y afirmación de las expectativas vocacionales del orientando. 

Información profeslográfica 1 y 11 destinada a que el alumno tenga una mejor visualización sobre: 

1. Exposición de las carreras que pudieran Interesar a los orientandos. 

2. Exposición de canreras de mayor y menor demanda. 

3. Exposición de los diversos campos laborales al término de "X" carrera. 

4. Exposición de las instituciones de nivel superior (carreras que ofrece y los requisitos para su Ingreso 

5. Brindar orientación familiar sobre la Importancia de la loma de decisiones y el cómo pueden apoyar al 

orientando. 

• Canalizar Ja toma de decisiones del orientando a partir de las expectativas vocacionales, la Información 

profeslográfica y Jos resultados del EVAPEM 111. 

Entre otras actividades relacionadas con la Información profeslográfica que resulte ser slgnlflcativa en las 

aspiraciones profesionales del estudiante, cabe senalar que en los programas de Orientación Educativa en sus 

dl~rsas fases, existen actividades colaterales que auxilian al orientador en su arduo trabajo. Estas actividades 

48 



dan prioridad a que el orientador adopte posturas de criterio al complementar algún tema que tenga gran 

significado para el alumno 'orientando'. 

La función del orientador desde esta situación se enfoca a orientar y clarificar las expectativas vocacionales a partir de la 

lnfonmaclón profesiográflca 

Finalmente, respecto a lo concerniente en este punto, se puede considerar que en su momento todas las fases tienen su 

Importancia y trascendencia, sin embargo, particularmente las dos ui.timas fases o subcampos profesiográflcos tienen 

una vital importancia, ya que es en este ultimo ano (Sto y 6to semestre) donde el alumno antes de concluir su 

bachillerato se le debe brindar la orientación necesaria que le penmita definir su vocación basándose en la infonmación 

profeslográfica que se le proporcione, pues de ello depende en gran medida el que el alumno evite tomar 

precipitadamente y equivocadamente una carrera o bien que se sujete a la práctica de estereotipos sociales (Influencia 

de los padres, de los amigos o en última instancia de los medios masivos de comunicación). 

Descrito Jo anterior habria que senaiar que el análisis que se hacen sobre la práctica de la orientación educativa y 

función del orientador, gira en tomo a las siguientes preguntas (Indicadores) las cuales se articularan a las preguntas 

realizadas en el punto anterior para constituir el fonmato de encuesta. 

Primera pregunta ¿ Los contenidos programáticos del servicio de orientación educativa. conllevan a un acto de 

fonmación critica , reflexiva y constructiva del orientando? 

Segunda pregunta ¿ Él orientando habilita sus habitas y fortalece sus técnicas de estudio basándose en los 

contenidos programáticos de las primeras dos fases? 

Tercera pregunta ¿ La apiicaclón del test, realmente penmiten al orientando una clarificación de sus Intereses, 

aptitudes y habilidades y por lo tanto sobre la carrera que habrá de elegir?. 

Cuarta pregunta ¿La información profesiográflca satisface las demandas del orientando en ténminos de que el 

mismo tenga la posibilidad de asumir una decisión (sobre su futuro ocupacional o profesional) de manera 

consciente? 

Quinta pregunta ¿Las funcion del orientador se determina a partir de un proceso de infonmación o de 

formación? 

Sexta pregunta ¿El orientador asume una postura funcional racionalista o critica a partir de su función?. 

• Séptima pregunta ¿Cuáles son los obstáculos que enfrenta el orientador en su práctica? 

Octava pregunta ¿ Cuáles son las perspectivas del orientador a partir de la estructura curricular actual del 

servicio de orientación educativa? 

Una vez realizado et análisis documental, en et siguiente punto se describen los resultados del trabajo de campo 

realizado a través de la aplicación de una encuesta. 
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3.3. TRABAJO DE CAMPO. 

Para obtener los resultados que permitieran valorar el análisis de la estructuración y práctica de la orientación deductiva, 

se procedió a realizar la encuesta, utilizando para ello dos cuestionarlos (vid anexo 3 y 4), uno aplicado a los 

orlenlandos y el otro a los orientadores. En estos Instrumentos además de preguntas complementarias que se 

artJcularon al propósito principal, se plasmaron las preguntas ejes (indicadores) obtenidas en el análisis documental. 

AJ Resultados de la encuesta aplicada a los orlentandos 

(Los resultados se pueden apreciar gráficamente en las paginas que constituyen el anexo 5) 

1. ·Para ti ¿Qué es la orientación educativa?. 

Del total de los orfentandos, el 40% considera que fa orientación es un servicio que les ayuda en varios aspectos: Como 

cuando tienen bajo nivel de calificaciones, el 30% considera que es una materia que les ayudó a saber que carrera 

elegir, el 20% considera que fa orientación es la materia que les ayudó a conciliar algún problema; Entre los mismos 

estudiantes, entre el maestro y el alumno. 10 % no supo decir que era fa orientación. (vid gráfica 1) 

2. • A fo largo de tu formación en esta institución ¿Recibiste el servicio de orientación educativa (en el aula) en 

sus diferentes fases, es decir, de primero a sexto semestre)? 

El 87% de los estudiantes manifiesto que si habían recibido el servicio de orientación educativa en sus diferentes rases, 

en contraste sólo el 13% de estudiantes considero que no recibieron en su totalidad el servicio, es decir que sólo fue 

parcialmente. Esto último, quizá se debió en parte a que los alumnos son Intercalados de grupos de tal fonna que 

algunos grupos se quedaban sin orientador y por ende sin el servicio. (vid grafica 21 

3. ·Pregunta relacionada a las f1&es 1 y 11, del servicio de orientación educativa (1er afto ) ¿Los temas vistos 

sobre estrategias y técnicas de estudio fomentaron en ti el establecimiento o reforzamiento de fas mismas? 

El 15% considera que fas estrategias y los hábitos de estudio ya los tenian antes de Ingresar a la preparatoria y que si 

los reforzaron, 13% consideraron que con lo ensenado en un ano habían adquirido el hábito de estudiar, 70% considera 

que no tenia hasta el momento ningún hábito de estudio. 2% no contesto. (vid grafica 3) 

4. • Pregunta relacionada a fas rases 111 y IV. ¿Obtuviste la orientación necesaria que le permitiera esclarecer tu 

vocación en basé al EVAPEM 111?. 

El 90% de los estudiantes encuestados indicaron que dicho test nunca se les aplico, 10% no contesto. Sin embargo, los 

que contestaron manifiestan que en vez del test denominado EVAPEM 111, el orientador fes aplico unos cuestionarlos 

para que ubicaran sus intereses. A consecuencia de ello; el 35 % considera tener relativamente una claridad de su 

vocación, 60"/o consideran que no, y 5% no saben nada de esto. (vid gráfica 4a y b) 
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5. • Pregunta relacionadas con las fases V y VI, en estas fases recibiste Información sobre c1rreras de nlvel 

superior, en ese sentido, ¿La orientación profeslogr.tfica recibida fue lo suficiente como para que pudieras 

tomar la decisión de que carrera elegir y en que Institución estudiarla? 

El 64% de los estudiantes, senalaron que la Información profeslografica recibida en la fase V y VI no fue lo suficiente 

como para que pudieran definir que carrera elegir y en que Institución estudiarla; es decir, no tenlan una claridad sobre 

las carreras y por ende tampoco podían tomar decisiones hacia su lnsertaclón profesional, Mientras que el 24% Indico 

que si fue lo suficiente como para poder elegir una carrera, el 12% no contesto. (vid grafica5) 

6. • Las convocatorias reallzadas (entre los meses de Enero a Mayo), por varias Instituciones (entre ellas la 

UNAM) para Ingresar al nlvel superior, te orillo a eleglr una carrera ¿Consideras que, esta elección la reallzaste 

de manera precipitada en tanto desconoclas caracterfstlcas de la carrera?. 

El 66% Indica que la elección de la carrera si la realizo de manera precipitada (pues desconoclan características tanto 

de la carrera, como de otras Instituciones que la imparten), el 31% senalo que no, pues tenlan un conocimiento mlnimo 

de la carrera y características de esta, lo cual les permitió eleglrfa, el 3% se abstuvo de contestar. {vid grafica 6) 

7. • ¿La elección de carrera, la reallzaste por? 

a) Influencia de tus padres o consanguíneos. 

b) ser como otro profesionlsta que hayas conocido. 

c) Por considerar que esta te redituara una solvencla económica. 

d) Hacer caso a los medios de comunicación masiva (Radio, TV, Prensa) 

e) Influencia de tus amistades. 

f) Porque te da lo mismo estudiar una carrera que otra. 

g) Por decisión propia. (Con plena conciencia y conocedor de las caracterlstlcas de la carrera) 

El 12% afirma que la erección de la carrera la realizo por Influencia de sus padres, el 5% por ser como otro profeslonista, 

el 17% por tener una solvencia económica, el 15% por Influencia de los medios de comunicación, el 10% por Influencia 

de sus amistades, el 14% porque le da lo mismo estudiar una carrera que otra, el 20% manifiesto que la elección de la 

carrera la decidió por si mismo y sin Influencia alguna, el 7% no contesto. (vid grafica 7) 

8. • ¿ Elegiste alguna de las siguientes carreras? 

De las carreras que se especifican en este reactivo y que se consideran saturadas, el 76% de los estudiantes Indico que 

si habla elegido alguna de estas carreras. El 18% manifestó que efigió otra carrera a parte de las que se presentaron, 

mientras que el 6% no contesto. De las carreras que se presentaron y que se ellgleron: el 20% Efigio Derecho, el 13% 

Medicina, el 11% Administración, el 9% Pslcologla, el 7% Arquitectura, otro 7% Blologla, 11% Periodismo, 9% 

Computación, 9% Cirujano Dentista, 3% lng. Clvll, y 3% Relaciones Comerciales. (vid grafica Ba y b) 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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9. • Cullndo eleglste la carrera para Ingresar al nivel superior ¿Sabias en ese momento que las carreras 

referidas en la pregunta anterior &e consideraban de mayor saturación, situación por la cual tendrlas menos 

posibilidad de ser aceptado?. 

El 79% manifestó que no sabia que las carreras especificadas en el reactivo 8 se consideraban saturadas, mientras que 

el 12% afirmo que si, el 9% no contesto. (vid gráfica 9) 

10. • ¿Fuiste aceptado por alguna institución de nivel superior después de haber presentado el examen de 

selección (particularmente la UNAM)? 

Del total de los alumnos encuestados, mismos que habian presentado el examen de concurso de selección para 

Ingresar a Instituciones de nivel superior (principalmente a la UNAM) el 10% manffestó que si habla sido aceptado, el 

90% no fue aceptado. Es decir que de cada 30 estudiantes que aspiraron a ingresar al nivel superior, sólo 3 lograron en 

promedio ser aceptados. (vid gráfica 10) 

11. ·el Hecho de no ser aceptado.¿ Te afecto en algún aspecto ya sea anlmlco o emocional, tal como: Depresión, 

Angustia, Desinterés, etc.? 

Del total de los alumnos encuestados, el 74% Indica que si habla sido alectado en algún aspecto, 19% manffestó no 

tener algún efecto, 7% no contesto. 

De los alumnos que senalaron tener un efecto anlmlco o emocional, los resultados se pueden mostrar como siguen: 

32% de estudiantes manifestó tener depresión, 40% Indico tener desinterés por seguir estudiando ya que estaban 

decepcionados, el 14% Indico tener angustia, y el 14% manifestó tener otro efecto. (vid gráfica 11a y b) 

12 •• Las horas en las que tuviste la asignatura de orientación educativa (durante 3 anos),¿ fueron sullclentes 

para poder habilitar técnicas de estudio, determinar tu vocación, y por lo tanto tomar la decisión de que carrera 

profesional elegir o en su caso que hacer al egresar de preparatoria? 

El 60% senara que las horas destinadas al servicio de orientación son Insuficientes, pues en muchos de los casos no dio 

tiempo de ver algunos temas sobre ras técnicas de estudio y tampoco consideran haber clarificado sus expectativas 

vocacionales que los conllevara a tomar la decisión de que carrera elegir o en su caso que hacer al egresar de la 

preparatoria, 15% consideró que si fueron suficientes, 5% no contesto a esta pregunta. (vid gráfica 12) 

13 .• ¿ La orientación recibida en el cublculo (departamento de orientación), se realizo en tiempo y forma, razón 

por la cual te sirvió de mucho para solucionar problemas académicos, emocionales, vocacionales, etc.? 

El 60% dijo que no, ya que en muchas de las ocasiones el cublculo de orientación se encontraba lleno de personas, 

razón por fa cual no tenian tiempo para plantear sus dudas, 35% manifestó que si, 5% no contesto. (vid gráfica 13) 
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14. • En general ¿Los temas vf&1os en la asignatura da orientación resultaron Interesantes a Importantes para ti? 

53% Indicaron que los temas vistos resultaron Interesantes e Importantes, el 45% consideran que algunos de los temas 

son Interesantes e Importantes pero otros no, 2% no contesto. (vid gráfica 14) 

15. • ¿Consideras qua los temas trabajados ( 1 lo largo de 3 ailos) en orientación educativa ta ayudaron en tu 

formación académica? 

El 53% seilala que si, el 47% considero que no (vid gráfica 15) 

16. • A partir de los temas trabajados, ¿El orientador fomento en ti una formación critico-reflexiva, y 

constructiva, generando con ello la capacidad da expresión oral y escrita?. 

El 38 % manifestó que si se fomento una formación critica reflexiva, el 60% considera que no, 2% no contesto (vid 

gráfica 16) 

17. ·De acuerdo a tu opinión, ¿La función del orientador fue Informar o formar? 

El 70% de los orientados manifestó que la función del orientador fue Informar, el 30% restante considero que la función 

del orientador fue formar. (vid gráfica 17) 

18. • ¿Consideras que los orientadoras da esta Institución están capacitados y actualizados para seguir 

ofreciendo el servicio de orientación? 

El 59% Indico que si, mientras que el 39% considera que no, el 2% no contesto (vid gráfica18) 

19. ·¿Cuál es uno de los principales problemas qua enfrentaste con el servicio da orientación educativa en los 

tres ailos de bachillerato a partir de la estructuración actual (organización que tiene al servicio de orientación 

educativa, de 1ero a 6to semestre)? 

El 85% de los encuestados seMlo que uno de los principales problemas que enfrento fue que antes de Iniciar el sexto 

semestre (marze>-agosto) donde trabajarían temas relacionados a la Información profeslográfica que les permitiera tener 

más puntos de referencia en la toma de decisiones sobre la elección de carrera, las convocatorias para ingresar al nivel 

superior ya hablan sido publicadas, Incluso cuando ya estaba en el curso de orientación (sexta fase) ya sabian si fueron 

aceptados o no. 10% consideró que en muchos de los casos la asignatura no cumplió con sus expectativas, 5% no 

contesto. (vid gráfica 19) 

20.· En términos generales. ¿Consideras necesaria una reestructuración curricular, asl como de los contenidos 

programáticos del servicio de orientación educativa? 

El 86% de los estudiantes encuestados manifestó que si es necesaria una reestructuración curricular del servicio de 

orientación educatlva (particularmente en su VI fase), ya que esto, Implicarla el que las futuras generaciones que estén 

por egresar reciban la Información profeslográfica a !lempo, y asl evitar que los estudiantes elijan carreras que de hecho 
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se consideran saturadas, o bien que los mimos pongan en práctica estereotipos sociales que Impiden realizar una toma 

de decisiones de forma consciente, asimismo, consideran necesaria una reestructuración de los contenidos 

programáticos que conlleve a un buen funcionamiento del orientador, y con ello el que los orientandos obtengan 

realmente una fonnaclón critica-reflexiva, que les facilite habilitar o fortalecer las estrategias y técnicas de estudio en 

aras de Incrementar su aprovechamiento académico, asl como, tener una amplia claridad sobre sus expectativas 

vocaclonales-profeslonales y por Jo tanto, tomar decisiones que lo posibiliten en mayor medida Ingresar al nivel superior. 

El 8% de Jos encuestados considera Innecesaria una reestructuración, en tanto el 6% no contesto. (vid. gráfica 20) 

B) Resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los orientadores 

Antes de esbozar los resultados, es pertinente senaJar que dentro de esta Institución sólo existen 3 orientadores en 

ambos tumos que se ocupan en atender a una población de 600 estudiantes aproximadamente por tumo. A cada 

olientador le corresponde atender un promedio de 200 estudiantes en cada semestre. Esto ya Implica una problemática 

que afecta a la función del onentador, pues uno se preguntarla ¿En qué momento el orientador tendrfa el suficiente 

tiempo para dar atención a los olientandos tal y como se estipula en los programas de orientación educativa?. Sin 

embargo, en la presente Investigación no se aborda esta problemática pues ello tendría que ver más con una cuestión 

administrativa que académica-formativa. Especificado lo anterior, Jos resultados fueron los siguientes. 

1. • ¿Para usted qué es la orientación educativa? 

Los tres orientadores convergen en definir a Ja orientación como un proceso que se desarrolla para ayudar, guiar, e 

Informar al alumno en los aspectos escolares, vocacionales y profesionales, con lo cual se brinda una formación 

complementaria acorde a los requerimientos del nivel medio superior. 

2. ·¿Cuál es su formación académica? 

Habrla que aclarar que los tres orientadores son del sexo femenino en ese sentido; una tiene Ja fonnaclón en pslcologla, 

otra, tiene Ja formación en trabajo social y otra más es de una formación en lngenlerla lndustlial. 

3 •• ¿Considera Importante y necesaria 11 práctica de la orientación educatlva en el nivel medio superior, en 

especifico en esta lnstltucl6n? 

Consideran que Ja orientación educativa es necesaria y fundamental para los estudiantes, principalmente porque es en 

este nivel donde la mayor parte de la población se encuentra en una etapa de transición (adolescencl_a), etapa de 

muchas confusiones y dudas, en consecuencia los mismos requieren de ayuda 'orientación', anadlenda que con el 

servicio de olientaclón, se trata de evitar que los alumnos tengan bajas calificaciones y tendencia hacia la reprobación Y 

por lo tanto hacia la deserción escolar, suglliendo a los alumnos que cuando tenga algún conflicto: académico, personal, 

emocional, o bien que represente alguna dificultad para proseguir con sus estudios acudan a ellos los 'olientadores'. 
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4. - ¿Cómo se brinda el servicio de orientación educativa en esta Institución? 

Senalaron que a lodos los estudiantes que se encuentran Inscritos en esta Institución se les brinda este servicio, para 

ello, desde el momento en que ingresan se les menciona que además de tener asignaturas básicas (curriculares) 

también cursaran otra clase de asignaturas (cocurrfculares o complementarias), entre ellas la orientación educativa, se 

especifica particularmente que en el cublculo de orientación se encargara de dar solución a algún conmcto personal, 

mientras que en el salón de clases se trabajaran temas relacionados con lo escolar. la vocación y la Información de 

carreras. En este sentido puede decirse que el tipo de orientación obedece al tipo de atención y espacio (aula o 

cublculo). 

5. -¿ Cuéles son las actividades académicas del orientador en las dos primeras fases a partir de los contenidos 

programétlcos? 

Consideraron que las actividades que realizan, depende del ano y especificamente del semestre en el que se ubica su 

trabajo, en ese sentido prácticamente en el primer ano, destinan sus actividades a la aplicación de una serie de 

cuestionarios, estrategias y técnicas de estudio para habilitar a los estudiantes en sus hábitos de estudio, ya que Indican 

que los alumnos vienen del nivel de secundaria con deficiencias sobre hábitos de estudio que se ven refiejados en su 

bajo nivel académico. 

6. -¿Cuéles son las actividades académicas del orientador en la 3ra y 4ta fase (2do ano) a partir de los 

contenidos programétlcos? 

Los orientadores Indican que en el segundo ano de bachillerato ulllizan una serie de test pslcométrlcos que suslltuyen al 

EVAPEM 111. Además. la aplicación de las pruebas sustitutas se realiza de manera parcial (por la poca disponibilidad de 

tiempo), estando conclentes de que esta situación va en dellimento del alumno, ya que se Imposibilita que el mismo 

tenga una clarificación vocacional. 

7. - ¿Cuéles son las actividades académicas que realizan un orientador en la 5ta y 6ta fase ( 3er ano) a partir de 

los contenidos programitlcos? 

Refieren que en el 3er ano de bachillerato realizan una serie de actividades encaminadas hacia la clarificación 

vocacional y la Información respecto de carreras e Instituciones de nivel superior, entre otras actividades: sin embargo 

manifiestan que usualmente no cuentan con el material apropiado tales como: Catálogos de carreras, folletos, etc. que 

fortalezcan su labor, anexada a esta carencia· se suma el hecho de que las Instituciones de nivel superior entre ellas la 

UNAM, publican sus convocatorias para aspirantes a nuevo Ingreso mucho antes de terminar de esclarecer las dudas 

emanadas, lo que da como resultado el que muchos de los estudiantes ya no tengan Interés por la asignatura ya que los 

mismos eligieron una carrera sin saber las característica de la misma. 
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8. ·¿Considera que los propósitos que se Indican en cada uno de los programas de orientación, se cumplen? 

A esta cuestión, los orienladores señalaron que los propósitos que se plantean en los programas de cada una de las 

fases, en muchas de las veces se logran, en otras no. Así por ejemplo, uno de los principales propósítos de la 41a fase, 

es que él estudiante logre por sí mimo esclarecer su futuro ocupacional o profesional, sin embargo los resultados sobre 

este propósito son parciales. 

9. ·¿Considera que a partir de los contenidos temáticos actuales de cada uno de los programas se fomenta la 

formación critlco·refiexlva y constructiva en los orientandos?. 

Los orientadores comentan que por lo general los contenidos temáticos plasman una formación Integral del alumno, a 

partir de lo cual, los propósitos de cada programa determinan una situación en donde el alumno analice, reftexlone, 

construya a partir de un enfoque criUco: sin embargo en la práctica es dificil generar ese proceso de formación. 

10. ·¿Qué comentario puede hacer sobre Jos contenidos temáticos de los programas? 

Refieren una preocupación esencial es la falta de actualización de los programas de orientación (y con ello los 

contenidos temáticos) adecuados a esta lnstiluclón, señalan que en los pri:.gramas actuales subyacen temas que 

consideran Innecesarios y que podrlan cubrirse por otros que acorde a las necesidades reales que demandan los 

estudiantes. Puntualizan que al parecer existen ya avances sobre la posibilidad de cambios en los contenidos 

programáticos que esta realizando la coordinación de orientación educativa de la UAEM, pero que desconocen la 

concordancia con las necesidades de esta Institución. 

11. ·¿Qué obstáculos se presentan en el momento de realizar su práctica académica en esta Institución? 

Señalan que uno de los principales obstáculos sale a relucir cuando los mismos se ven limitados, por contar con poco 

tiempo para realizar su trabajo especialmente en el aula, pues generalmente desarrollan su trabajo una vez por semana 

y en sesiones de 50 minutos en cada grupo. Asl mismo, dicen contar con pocos instrumentos para fortalecer sus 

actividades académicas así como de que estos estén en buenas condiciones y que sean actualizados. Además, los tres 

orientadores, señalan que desgraciadamente las actividades del orientador se encuentran principalmente signadas por 

cuestiones administrativas (llenado de calificaciones y kardex, entre otros) más que académicas. 

12. ·Sobre el servicio que se brinda en el cublculo (departamento de orientación educativa). ¿Considera que las 

actividades que se desarrollan en este espacio cumplen con los propósitos que se plasman en los programas? 

Indican que los propósitos que se plasman en los programas sobre el servio en el cublculo son principalmente: apoyar o 

fortalecer las dudas emanadas del servicio áulico (bajo los conlenldos Jemátlcos de los programas en cada uno de los 

semestres), pero reconocen que esto se realiza de forma parcial, comentan que esta situación se debe a que en la 

mayor parte de las ocasiones se encuentran realizando trabaje administrativo: Llenando listas, haciendo sus sabanas 

para diagnosticar promedios, bajas calificaciones, bajas temporales y definitivas para reportarlo a la dirección escolar, 
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asimismo se dan a la tarea de brindar Información de calificaciones o situaciones conductuales de los alumnos a los 

padres de familia o en su caso conciliando asperezas entre los estudiantes. 

13. • ¿Considera que a partir de su función como orientador fomenta la formación o sólo se remite a la 

Información? 

Sanaran que en realidad la formación del orientando se presenta de manera parcial, esto se debe a circunstancias como 

la disponibilidad de tiempo (pocas horas áullcas), realizar varias actividades entre otras, en ese sentido su función en la 

mayor parte de los casos tiende a la Información de lo que tienen que realizar los orlentandos tanto con los temas que 

se trabajan en cada semestre como con las dudas que se expresan en el departamento de orientación educativa: 

Información de calificaciones del alumno, situaciones administrativas como pagos escolares, sanciones 'castigos', 

Información de carreras 'de forma parcial', es decir, casi no hay tiempo para generar una formación real en el 

orientando ni en el espacio áulico ni en el departamento de orientación. 

14. ·¿Cuál es uno de los principales problemas a que se enfrenta él orientando y el orientador, en la actualidad? 

Bueno uno de los principales problemas que se observan es el que cuando en el sexto semestre (al Iniciar el curso de la 

sexta fase de orientación) muchos de los estudiantes han elegido una carrera tratando de Ingresar al nivel superior, 

cuando aun no tienen la suficiente claridad e Información principalmente sobre las carreras, esto se debe a que entre el 

mes de enero y mayo muchas escuelas de nivel superior publican sus convocatorias para Ingresar al nivel superior, esto 

hace suponer que el orientando elige una carrera sin tener una claridad, ayudado en su toma de decisión por padres de 

familia, los amigos, etc, dando como resultado el que elijan carreras que ya de por si se encuentra saluradas, lo cual 

Implica menos posibilidad de ser aceptado. 

15. • ¿Qué comentarios pueden hacer acerca de Ja estructuración curricular actual del servicio de orientación 

educativa? 

senalaron que el servicio de orientación educativa se presta a partir de que la signatura se estructura en seis semestres 

(cada semestre le corresponde un programa) que deriva en la práctica de manera áullca o cublculo y considerando la 

problemática manifestada en la anterior pregunta, consideremos que efectivamente es prioritaria una reestructuración 

cumcular del servicio de orientación educativa que posibilite el que los estudiantes de las próximas generaciones que se 

encuentran por egresar cuenten con un mejor servicio, en esa situación refieren que al servicio áulico se le deben 

destinar más horas clase, que permita orientar al alumno en el esclarecimiento de su futuro campo ocupacional o 

profesional, además, esto posibilitarla resolver el problema de las prácticas estereotipadas que orillan a los mismos a 

elegir carreras que son saturadas o que no van de acuerdo a sus Intereses. 

La orientación debe ser brindada de acuerdo a las situaciones actuales en las que resuelva el problema generado por la 

Incongruencia entre el curso de la última fase del servicio de orientación y los proceso de selección de las distintas 

universidades. 
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3.4. • CONCLUSIONES 

Considerando lo referido, el servicio de orientación educativa es trascendental para los estudiantes del nivel medio 

superior que se encuentran en esta Institución educativa (Preparatoria regional 18 Colegio de la Comunidad de CD. 

Nezahualcóyotl Incorporada a la UAEMJ, y habiendo realizado el análisis documental y del trabajo de campo, se puede 

conclulr lo slgulenle: 

A) Conclusiones sobre la estructuración curricular del servició de orientación educativa. 

El servicio de orientación educativa se ofrece en todos los semestres (del 1 ero al Sto), dividiéndose para ello en servicio 

áulico y servicio en cublculo, en ese sentido, se destinan 140 horas por semestre para cubrir los contenidos 

programáticos de cada una de las fases. Del total de las horas asignadas, 12S corresponden al servicio en el cubículo 

'Departamento de Orientación" y 14 horas corresponde al servicio en el aula 'Salón de Clases', espacio en donde en 

realidad se presenta mayormente la Importancia del servicio de orientación. 

Sobre el servicio de orientación en el aula. 

Las 14 horas que se destinan al servicio en el aula por semestre, en realidad son pocas para poder cubrir los contenidos 

programáticos en su totalidad. Bajo estas circunstancias puede considerarse que la orientación recibida por el estudiante 

es Insuficiente y por lo tanto es "formado" de manera parcial, además, tiene pocos puntos de referencia para poder 

lomar una decisión más acertada a partir de un supuesto esclarecimiento vocacional. 

Sobre el servicio en el Departamento de orientación. 

El servicio de orientación en el cubículo, prácticamente esta destinado a complementar los temas que se tratan en el 

aula, sin embargo esto en la mayor parte de las ocasiones no se lleva acabo, pues puede decirse que el espacio es 

Inadecuado y que además a él recurren estudiantes de lodos los semestres para tratar de solucionar algún problema, 

en este sentido, los orientadores se ven Imposibilitados para realizar las actividades señaladas por los programas, 

aunado a esto ha de mencionarse que existe 3 orientadores que trabajan en ambos tumos para atender a todos los 

orientandos, lo cual implica una dificultad para brindar una atención más individualizada y efectiva. 

Concluyendo sobre ambos espacios académicos: la carga horaria destinada al servicio de orientación es insuficiente 

pues al mismo tiempo Impide cubrir por completo los contenidos programáticos de cada una de las fases e Impide 

fomentar una formación critico-reflexiva del orientando. 

Por otro lado, a raiz del estudio realizado, se puede comprobar que la estructuración actual del servicio de orientación 

manifiesta ciertos obstáculos que impide brindar a tiempo el servicio, particularmente en el sexto semestre (orientación 

profeslograflca 11), pues se presenta un desfasamlento a partir del hecho de que cuando aún los estudiantes del Sto 
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semestre no Inician el curso de la 6ta fase ila cual Inicia en Marzo de cada ano•, vid anexo 6), los mismos han tomado 

la decisión (en muchos de los casos) de elegir una carrera para tratar de Ingresar a Instituciones de nivel superior 

('partJculannente la UNAM, ya que publica sus convocatorias en Enero de cada ano•, vid anexo7). Esta elección se 

encuentra por lo tanto signada por estereotipos sociales (influencia de padres de familia, amistades etc.), puesto que no 

se presenta una clarificación completa del futuro profesional del orientando, situación por la cual se dejan de lado los 

propósitos del programa de la 6ta fase y del servicio de orientación en general (posibilitar en mayor medida el Ingreso 

del estudiante al nivel superior). 

A partir de lo anterior existe la preocupación porque siga existiendo dicha problemática que conlleva al orientando a 

tener menos posibilidades de Ingresar al nivel superior, pues puede comentarse que por cada 30 estudiantes 3 de ellos 

logran ser aceptado en Instituciones de educación superior, dándose el supuesto de que la mayor parte de egresados se 

dedica a emplearse en las distintas fuentes de empleo o bien a trabajar por cuenta propia. 

Como se puede observar en las preguntas referentes a la reestructuración de la orientación educativa y la poslbllldad de 

su adecuación a las nuevas exigencias, derivaron una lnfonnaclón convergente, en la que tanto orlentandos como 

orientadores coinciden en las respuestas que emiten. Es decir que manifiestan en ambos casos una prioritaria 

necesidad en la reestructuración currtcular que conlleve a subsanar las problemáticas que se han venido desarrollando y 

por ende en mejorar el servicio (partlculannente en la ultima fase), con la finalidad de que las generaciones por egresar 

en su momento logren tener mejores perspectivas y posibilidades de Ingreso a la educación superior. 

B) Conclusiones sobre la práctica de Ja orientación educativa a partir de los contenidos programáticos y 

función del orientador. 

SI bien en el primer ano los contenidos programáticos se centran en el diagnóstico, estrategias y aplicación de técnicas 

de estudio, los resultados obtenidos Indican que la mayor parte de los orientandos no logran Implementar dichas 

técnicas, es decir, una buena cantidad de los estudiantes siguen sin hábitos de estudio dando como resultado un bajo 

nivel de aprovechamiento académico. 

Por otra parte, en Jo que concierne al segundo ano, donde los contenidos programáticos se centran en la indagación 

vocacional basándose en pruebas pslcométricas (que se aplican en muchas de las ocasiones de ronna Incompleta), tos 

resultados obtenidos Indican que existe una gran cantidad de orientandos que aún cuando egresan del bachillerato, 

siguen sin saber su vocación, en ese sentido existe más que clarificación una confusión en ellos. 

En el tercer ano, los programas están encaminados hacia la clarificación vocacional basándose en la información 

profeslograflca que le pennitirá al orientando tomar una decisión sobre su fututo profesional. Los resultados Indican que 

los orfentandos no se encuentran en poslbllldad de tomar una decisión pues se arrastra la falta de Indagación total de su 
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vocación, aunado a esto la Información profeslografica se presenta a desUempo ante los procesos de selección para 

aspirar a Ingresar al nivel superior, muestra de ello es que la gran mayoría de estudiantes ericuestado eligieron carreras 

saturadas, cosa que minoro su posibilidad de ser aceptados (esto sin negar otras factores, quizás mas Importantes). 

En general los contenidos programáticos casi no fomentan la formación crítico reflexiva, razón por la cual se recalca la 

necesidad de actualizar los contenidos programáticos. 

C) Considerando los resultados sobre la función del orientador, se puede sellalar lo siguiente: 

Sólo un orientador tiene el perfil que demanda el servicio de orientación basándose en los aspectos normativos ceñidos 

por el reglamento académico de la UAEM y consecuentemente por esta institución. 

El orientador regularmente esta capacitado, sin embargo sus actividades se encuentran teñidas de situaciones 

admlnlstraUvas más que académicas, en ese sentkfo, el orientador tiene poco Uempo para fomentar una formación 

criUco-reflexlva. Además, enfrenta vanos obstáculos como la falta de material didáctico e Instrumental que Impiden 

realizar su trabajo. Considerando lo anterior, la furiclón del orientador se Inclina más a Informar que a formar. 

En términos generales la función del orientador se observa como el personaje que trata de canalizar las potericlalldades 

del orientando a partlr de la orientación-Información, pero sobre todo, media el control lnsUtuclonal • dlr1me conflictos, 

sanciona, castiga, restringe' 

Tras fondo, podernos señalar que si bien la función del orientador se encuentra sustentada en lo discursivo por la 

corriente psicológica constructlvita, en la realidad, se Inserta a partlr de un respaldo conductlsta, asl como de la teoría 

soclológlca del capital humano, pues sus actividades se Impregnan tanto del modelo clentiflco como del desarrolllstas. 

Es decir no Importa la formación critica reflexiva, lo que realmente lmpona es la canalización de potencialidades del 

Individuo hacia campos laborales de productividad. 

En cieno sentido, la función del orientador se contextualiza en la reproducción de condiciones que propician el orden 

sistemático en aras de un proyecto económico glaballzador, que asienta el hecho de generar capacidades y detectar a 

los hombres más capaces para sobresalir en un mercado laboral que necesita ser saUsfecho a partlr de cualquier 

medio. 

Finalmente resumiendo todo lo anterior, se puede concluir que la estructuración curricular actual y práctica de la 

orientación educativa a partlr de sus contenidos programáticos y función del orientador, no fomenta en gran medida la 

formación critica-reflexiva y constructiva del orientando, situación que va en detrimento de su posibilidad consciente de 

realizar elecciones y decisiones a partlr de las realidades y el contexto histórico, en ese sentido se le fomenta más un 

futuro deseable que el real. 
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CAPITULO IV. PROPUESTA PARA MEJORAR EL SERVICIO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA EN LA 

PREPARATORIA REGIONAL No. 18. 

Los resultados obtenidos luego de un análisis basado en un trabajo documental y de campo pennlte mostrar que existen 

dellclenclas en la estructuración curricular del servicio de orientación que no corresponden a nuevas necesidades del 

orientando. Asimismo, la práctlca de la orientación a partlr de los contenidos programátlcos y función del orientador, no 

llegan a sus cometldos 'la fonnaclón critico-reflexiva ', tampoco pennlte mejorar el nivel de aprovechamiento académico, 

esclarecer las expectativas vocacionales, brindar en tiempo y fonna la Información profeslografrca necesaria. A partir de 

lo anterior, en este apartado se abordan algunas propuestas que posibilitara subsanar en parte las deficiencias 

señaladas y con ello mejorar el servicio de orientación eduicatlva dentro de la preparatoria regional No. 18. 

4.1. ·Panorama General de la Propuesta 

Para dar cabida al presente apartado, primero se esbozara una propuesta sobre la estructuración curricular del servicio 

de orientación educatlva y posteriormente se realizara una propuesta sobre los contenidos programáticos de este 

servicio asl como de la función del orientador. 

A) Sobre la estructuración curricular del servicio de orientación educativa. 

1) Se propone que la eslrueturaclón curricular actual del servicio de orientación en esta instllución se modifique. Dicha 

modificación consiste en que el servicio de orientación se brinde hasta quinto semestre (en este se desarrollaran la Sta 

fase y la 6ia fase de orientación), con el objetivo de resolver el problema del desfasamienlo temporal entre el curso de 

la 6ta fase de orientación y los procesos de selección de las instituciones de nivel superior. Pues como se ha referido el 

desfasamlento o Incongruencia temporal tiene cabida cundo el curso de la 6ta fase de orientación educatlva Inicia en el 

mes de marzo y los proceso de selección realizados por varias Instituciones de nivel superior (particularmente la UNAM) 

Inician en la mayor parte de las ocasiones desde el mes de enero. Esla problemática determina a que los orienlandos 

que aspiran a realizar estudios de nivel superior elijan una carrera de manera precipitada y aún sin la Información o 

clariflcación necesaria y hasta en cierta manera bajo estereotipos sociales, dando como resultado una elección equivoca 

que obstaculiza aun más la posibilidad de ser aceptado (ya que elige carreras que frecuentemente son saturadas), o que 

cuando ya este estudiando la carrera elegida termine por desertar. 

Para dar una Idea de cómo se plantea la propuesta es necesario partlr de cómo en la actualidad se encuentra 

estructurada cada una de las fases (cuadro 1) y cual es la estructuración que se propone (cuadro 2). 
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Cuadro1 Estructuración actuar 
Semestre Fase Nombre del Programa Horas áuricas Horas cublculo 

1ero 1 Onentaclón escolar r 14 12S 
2do 11 Orientación escolar 11 14 12S 
Jro 111 Ortentaclón vocacional r 14 12S 

4to IV Orientación vocacional 11 14 12S 

Sto V Ortentaclón profesiografica r 14 12S 

Sto VI Orientación profeslograflca 11 14 12S 
. 

Cuadro 2. Estructuración ue se ro ne 
Semestre Fase Nombre del Programa 

1 ero 1 Ortentaclón escorar r 

2do 11 Orientación Escolar 11 

Jro 111 Orientación Vocacional r 
4to 111 Orientación Vocacional 11 

Sto V y VI Orientación Profeslografica r y 11. 

A partir de la estructuración que se propone: 

Se entiende que la Sta fase de Orientación se cursara en el quinto semestre al Igual que la Sta fase sólo que en 

d~erente momento. 

• La Sta fase de Orientación sigue siendo el antecedente de la 6ta fase. 

B) Propuesta para el mejoramiento de la plictlca de la orientación educativa (en el aula), a partir de los 

contenidos programitlcos y función del orientador. 

De entrada puede señalarse que los contenidos programáticos deben estar en continua valoración, ya que los 

resultados del trabajo de campo Indican que en la mayor parte de los casos los mimos no cumplen con sus propósitos, 

en tal situación, en el presenta apartado se propone sustituir algunos contenidos programáticos, tomando conno 

referencia la estructuración ya expuesta anteriormente y considerando ante todo que la orientación educativa es un acto 

de formación orientada a que el sujeto (orientando), asuma sus propias decisiones de manera consciente ante una vida 

llena de discursos persuasivos, y asl encontrar sentido a su participación en el contexto donde se desenvolverá. 

1er semestre lfase 1 de orientación educativa) 
Contenidos orooramáticos actuales Contenidos nrrviramáticos oue se orooonen Horas oue se orooonen 
Horas asJQnadas = 14 Total= 24 
Motivación al éxito 1 ; Qué es Orientación? 3 
Diaonóstlco de técnicas de estudio lmoortancla de la orientación 2 
Estrateoias oara melorar el estudio. Oroanlzación de la orientación en la Institución 12 
Ficha escolar. Ficha escolar • 4 
Orientación familiar l. Orientación familiar l. • 3 

'Contenidos progranaticos actuales, Jos cuales se retoman dada su importancia. 
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2do semestre {fase 2da de orientación educatlval 
Contenidos programáticos actuales. Contenidos programáticos que se propcnen Horas que se propcnen 
Total de horas asignada = 14 Total= 24 
Motivación al éxito 11 Estrategias de estudio • 6 
Técnicas de estudio. Técnicas de estudio• 6 
Educación. Aplicación de estratE!Qlas y técnicas de estudio • 9 
Proceso grupal. Orientación familiar 11 • 3 
Orientación familiar 11 

3er semestre (fase 3era de orientación educativa) 
Contenidos nmaramáticos actuales Contenidos omnramátlcos aue se Prooonen Horas aue se orooonen 
Horas destinadas= 14 Total= 24 
Motivación al éxito 111 Reforzamiento de las técnicas de estudio • 10 
Aplicación de técnicas de estudio Que es la vocación 5 
Educación 11 C:lecclón vocacional 6 
Aplicación del test EVAPEM 111 Orientación familiar• 3 
Orientación familiar 111 

4to semestre (fase 4ta de orientación educatlval 
Contenidos oroaramátlcos actuales Contenidos """'ramátlcos Que se orooonen Horas Que se propcnen 
Horas asignadas= 14 Total= 24 
Motivación al éxito IV Las oruebas ltest) en la elección vocacional 3 
Reforzamiento de técnicas de estudio. Aplicación de test para la elección vocacional • 10 
Acenividad Resultados e Interpretación de las Pruebas • 8 
Introducción a la elección vocacional. Onentaclón familiar • 3 
Interpretación y resultados (Evaoem 111) 
Orientación familiar IV 

Quinto semestre 
Contenidos oroaramáticos actuales Contenidos nmnramátlcos aue se sualeren Horas aue se orooonen 
Horas destinadas 14 Total= 24 
Motivación al éxito. Educación• 4 
Retroalimentación de técnicas de estudio La educación en México. 6 
Información profesiografica (1'. Panel Política educativa mexicana 6 
Clarificación de exoectaUvas vocacionales Introducción a la Información orofeslograflca 1 • 5 
Orientación familiar V Orientación familiar V- 3 

Sexto semestre Estos temas se desanrollaran en la Sta fase 
Contenido orooramátlcos actuales Contenidos orooramáUcos aue se sualeren Horas aue se orooonen 
Horas destinadas 14 Total= 24 
Información profesioQrafica (2da panel Información profesiografica 11 • 10 
Toma de decisiones. Camoo laboral 6 
Orientación familiar VI Toma de decisiones• 5 

Orientación familiar VI' 3 
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Considerando la propuesta anterior, se hace las siguientes especiflcaciones: 

1er semestre: Se sustituye el tema motivación al éxito y diagnóstico de técnicas de estudio, pues basándose en el 

análisis documental y de trabajo de campo se pudo determinar que realmente no resulta trascendental para el alumno, 

el tema estrategias de técnicas de estudio se Incorporo en la segunda fase. En ese sentido se considera Importante 

Incorporar el tema de orientación, su importancia, su organización, asimismo, se retoman los temas; la ficha escolar, 

orientación familiar, bajo los siguientes argumentos: 

Se pude senalar que, para realizar la práctica de orientación es necesario que el alumno conozca ¿Qué es la 

orientación? ¿Porqué va a recibir este servicio? ¿Cómo lo va a recibir?. También se considera Importante que el 

orientador debe conocer con quien trabaja y como deben Intervenir los padres o Mores de los orientandos, de ahí que 

se retome el tema de la ficha escolar y la orientación familiar. 

2do semestre: En esta caso, los temas que se sustituyen son: motivación al éxito y proceso grupal, el tema de 

educación se Incorpora en la Sta fase. En ese sentido los temas que se proponen y se retoman en esta fase son: 

estrategias y técnicas de estudio, aplicación de las estrategias y técnicas de estudio y orientación familiar, bajo los 

siguientes argumentos. 

El alumno debe saber ¿cuáles son las estrategias y técnicas de estudio que debe aplicar para obtener un mejor 

aprovechamiento escolar en aras de una mejor formación?, Donde Indiscutiblemente la famllla juega un papel 

Importante en el fortalecimiento de los hábitos de estudio. 

3er semestre: Se sustituye el tema de motivación al éxito 111, el tema de aplicación de técnicas de estudio se Incorporo 

en la 2da fase, el tema de educación y de aplicación de test, se Incorporan en la 4ta fase (esta última con otra 

connotación), en ese sentido los temas que se proponen y retoman en esta fase son: reforzamiento de las técnicas de 

estudio, ¿qué es la vocación?, elección vocacional ¿para qué?, y orientación familiar, bajo los siguientes argumentos: 

Es Importante considerar que las técnicas de estudio deben reforzarse pues ello posibilita al alumno Ir mejorando y 

fortalecer los hábitos de estudio que ya tiene. Por otra parte es Importante que el alumno conozca que es la vocación y 

aprecie la ventaja de ¿para qué? realizar una elección vocacional de manera consciente, y donde los padres mas que 

Influir en la elección vocacional del orientando, tendrán que apoyar sus decisiones. 

4to semestre: Se sustituye el tema, motivación al éxito y acertlvidad, el tema de reforzamiento de técnicas de estudio y 

elección vocacional se Incorporo a la fase 3era. Los temas que se proponen y retoman en esta fase son: las pruebas en 

la elección vocacional, la aplicación de pruebas, resultados de las pruebas y orientación famlllar, bajo los siguientes 

argumentos: 
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Es Importante que el alumno conozca y comprenda ¿Cual es la función de las pruebas (test)?, ¿Porqué se les va 

aplicar?, ¿En qué les ayudara?. Obviamente la famllla debe estar al tanto de esto para contribuir en el esclareclmlento 

vocacional del orientando. 

5to semestre: Se sustituye el tema, motivación al éxito, retroallmentaclón de técnicas de estudio, clarificación es 

expectativas vocacionales. En tal situación los temas que se proponen y retoman en esta fase son: educación, fa 

educación en México, polltlca educativa mexicana, orientación profeslográllca (1era parte) y orientación familiar, bajo los 

siguientes argumentos: 

Es Importante que él orientando conozca que es la educación, como se desarrollo le educación en México, cual es la 

polltlca educativa actual en el contexto mexicano, asl mismo debe conocer las d~erenclas entre carreras tecnológicas y 

unlversltartas. Por otra parte, es Importante senalar que la 6ta fase se Integra en el quinto semestre. Con los siguientes 

contenidos programáticos: lnfomnaclón profeslografica 11, campos laborales, toma de decisiones, bajo los siguientes 

argumentos: 

El orientando debe conocer cuales son las carreras de mayor y menor demanda en correspondencia con las 

necesidades económicas y sociales del pals. Cuales son los campos laborales en donde se podrá Inserta al tennlno de 

"X" carrera profesional, finalmente debe tomar una decisión adecuada de fomna libre y consciente de acuerdo a sus 

Intereses, actitudes criticas y reflexiones, en este sentido, la familia deba apoyar las decisiones que asuma él 

orientando. 

Finalmente los objetivos que se presuponen a partir de la propuesta anterior son los siguientes: 

El orientando conocerá la función de la orientación "confusa en muchos de los casos•, a partir de este servicio y sus 

contenidos programáticos se posibilitara en mayor margen una fomnaclón critico reflexiva, y sobre todo con Ja 

reestructuración curricular del servicio; él orientando contara con toda la lnfomnaclón profeslográllca y necesaria que 

requiere para poder tener tiempo de elegir la carrera e Institución del nivel superior donde posiblemente podrá estudiar, 

asi como reafinnar sus expectativas profesionales. Esto último, representa grandes ventajas pues poslbllltara al 

orientando acceder a otras carreras y no sólo encasillarse en aquellas que se observan como un astigmatismo social, 

(Derecho, Medicina, Psicologia, Arquitectura, etc.), que ya por demás se saben saturadas además de elegir otras 

alternativas Institucionales aparte de la UNAM. 

Se pretende también, aminorar las prácticas estereotipadas (Influencia de los padres, amistades, medios de 

comunicación) y por el otro, crear una conclentizaclón en él orientando para que tome sus propias decisiones lo mas 

acertadamente posibles, a partir de hacer una valorización de las necesidades de si mismo y del contexto social donde 

se desenvolverá. 
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Por otro lado, como una parte Inherente a la estructuración currtcular y desarrollo de los contenidos programáticos, se 

propone asignar una carga horarta de 24 horas clase (aula) a cada una de las fases (en vez de las 14 que se les 

asignan actualmente) respetando las horas asignadas al servicio en el cublculo (126). Lo anterior significa que se 

sumaran 10 horas a las ya existentes. Esto con el propósito de que se cubran todos los contenidos programáticos. (vid 

cuadro siguiente) 

Horas que se proponen para el desarrollo de cada una de las fases 

Fase Horas áullcas Se suman Total de horas Horas cublculo 
1 14 10 24 126 
11 14 10 24 126 

111 14 10 24 126 
IV 14 10 24 126 

VyVI 14 y 14 resoectlvamente 10V10 24v24=4B 126 

A partir de la propuesta anterior, habrla que considerar un nuevo problema ¿Cómo dlstrtbulr y asignar las horas para 

poder desarrollar los programas (de cada fase) en cada uno de los semestres, en particular, cómo desarrollar la 5ta y 6ta 

fase en el quinto semestre?. Partiendo de esta dificultad se pretende solucionarla de la siguiente manera: 

n una hora clase por Primera alternativa. Considerando que el servicio de orientación actualmente, sólo se ofrece e 

semana (haciendo un total de 14 sesiones durante el curso), se propone que para no afectar la v 

horas clase que se suman para cada una de las fases (1ro,2do 3ero y 4to semestre) sean t 

sábados pUdlendo ser; 2 horas durante 5 sábados. Para el caso especifico del Sto semestre necesa 

Ida académica, las 10 

rabajadas en los días 

rtamente se tendrían 

que trabajar en 10 sábados (5 sábados para el desarrollo de la 5ta y 5 para la 6ta fase) 

ro, 2do, 3er, 5to y 6to Segunda altematlva. SI bien el horario de entrada y salida de los alumnos en los semestres; 1 

semestre se desarrollan en un horar10 de 7:00 a 13:10 horas (Tm.), y de 14:00 a 20:10 horas (Tv 

la última hora clase(del servicio de ortentación) 40 minutos mas. Por ejemplo cundo a algún grupo 

ortentaclón, los alumnos tendrán como tenmino de clase a las 13:50 horas (Tm.), y a las 20:50 ho 

en el 4 semestre nonmalmente la salida de los alumnos es a las 14:00 horas (Tm.), y a las 9:00 ho 

que se trabajan B asignaturas curriculares (vid. Plan currtcular) esta situación dificultad anadir lo 

.). Se sugiere anadir a 

le toque el servicio de 

ras (Tv.). Sin embargo 

ras (Tv.). La razón es 

s 40 minutos, en ese 

sentido forzosamente los minutos deberán trabajarse en días sábados, ejemplo: 

Horario del 1er semestre asl n atura Cocurrlcular +l 

7:00 a 7:50 
7:50 a a: 40 14:50 a 15:40 n I' 
8:40 a 9:50 15:40 a 16:30 
9:50 a 10:20 16:30 a 17:20 
Receso Receso 
10:40 a 11:30 17:40 a 18:30 
11:30 a 12:20 18:30 a 19:20 
12:20 a 13: 10 +40=13:50 19:20 a 20:10 +40= 20:50 
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Finalmente es obvio entender que dadas las características de esta propuesta, se debe señalar que la asignación de las 

horas clase del servicio de orientación, deben ser en dlas laborales y evitar una planeaclón de estas en dlas Inhábiles o 

festivos. Asimismo, es lmportanle que los orientadores que estén a cargo de los grupos en Sto semestre, deban planear 

perfectamente el contenido de enseñanza pues Implica medir el tiempo en que desarrollaran la Sta y 6ta fase. 

C) Sugerencias para la función del orientador. 

Según los resultados del trabajo de campo, se puede mencionar que el orientador tiene como función Informar mas que 

formar, realiza más trabajo administrativo que académico, tiene dificultades para realizar su trabajo (no se encuentra 

actualizado), le hacen falla materiales para realizar su trabajo (didácticos e Instrumentales) a partir de esto se sugiere lo 

siguiente. Para que el orientador realmente tenga como función el formar al Individuo a partir de los contenidos 

programáticos, se le debe restar el trabajo administrativo, debe estar capacitado y actualizado, y apoyarlo con todos los 

recursos materiales e Instrumentales necesarios. 

4.2. • Recursos Humanos y Materiales. 

A) Humanos. 

Incondicionalmente la propuesta deberá ser aplicada por personal académico Impregnado de una experiencia en el 

campo de la orientación educativa, ya que estos podrán valorar las fallas o bien los avances, además de que realmente 

lo lleven a la práctica, es decir que cumplan con los objetivos determinados en los programas. En este sentido se tendrá 

que dedicar de tiempo completo sólo a la orientación y restar tiempo a las actividades meramente administrativas, 

además debe señalarse que un orientador sólo debe atender a una población de 100 orlentandos. De lo anterior 

dependerá en cierta medida la efectividad de la propuesta que finalmente se reflejara en los orientandos y en la misma 

orientación educativa. 

8) Materiales. 

SI bien la propuesta requiere de recursos humanos, ello también Implica que también existan los recursos materiales e 

Instrumentales Indispensables para desarrollar los contenidos programáticos que sin dudarlo se utilizan pero de forma 

parcial (en muchos casos ni siquiera existen). 

A partir de la propuesta, el orientador debe emplear los siguientes recursos: 

1. - Material Didáctico 

Cuadernos de trabajo acordes a cada semestre y programa, listas para el control de asistencia y 

aprovechamiento escolar e Información sistemática de las evaluaciones periódicas del orientando. 

• Asimismo se puede considerar que en cada subcampo de orientación, debe haber recursos Inherentes, tales 

como: 
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Para el subcampo escolar. Gulas de entrevistas, fichas pslcopedagóglcas y cuadernos de trabajo, etc. 

Para el subcampo Vocacional: Gulas de entrevista y test pslcométricos que satisfagan las finalidades de su 

aplicación. 

Para el subcampo Profesional. Catálogo de carreras que contengan Información actualizada y relevante sobre las 

disponibilidades académicas y fuentes laborales, folletos ( De las diversas carreras), formato de entrevistas, 

pellculas, plan de visitas guiadas, etc. 

2. • Instrumentos Didácticos. 

Diapositivas, carteles, láminas, proyector de diapositivas, cuerpos opacos y acetatos, grabadora, televisión, 

rotafollo, vldeograbadora. Ele. 

Obviamente, el orientador en el desempeño de su función debe considerar su plan de lrabajo personal que Je permitirá 

conocer sus alcances y limlraclones. 

Por último, cabe aclarar aquí que los recursos mencionados se encuentran globalizados. Sin embargo puede 

considerarse de gran utilidad, no obs!anle en los programas de orienraclón de cada Institución, ha de existir por regla 

general, los pertinentes recursos, asl como las actividades que facllitaran el trabajo del orientador. 

Acotaciones Complementarias. 

A) Del orientador. 

Deberá llevar a la práctica los programas de la Sta y 61a fase, durante el Sto semestre. 

Realizar una Introducción del motivo de poner en práctica ambas fases en un mismo semeslre, senalando los 

objetivos y las finalidades. 

Realizar la conclentlzaclón del alumno ante su participación y las ventajas de llevar a cabo dicha propuesta. 

SenaJar la Importancia que representa el asistir a todas las sesiones (Dado que no es posible retrasar alguna 

sesión por cuestión del tiempo) 

B) Del orientando. 

Deberá realizar las actividades Indicadas por el orientador. 

Evitar en lo posible faltar a alguna de las sesiones. 

• Tomar conciencia de la Importancia que representa el esclarecimiento de su futuro profesional u ocupacional 

• Asistir prioritariamente a los diversos centros de estudio profesional con la finalidad de que este en contacto 

con Jo que pretende estudiar. 

De forma extra escolar, asista a foros, donde se hable de la Importancia de las perspectivas profesionales y 

procesos de toma de decisiones. 
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4.J. Limites de t• Propuestll 

La propuesta sólo podrá aplicarse en la preparaloria regional No 18. Colegio de la Comunidad de CD Nezahualcóyotl. 

ya que la mayor parte de los estudiantes Inscritos en esta seílalan una gran preferencia por estudiar una carrera 

profesional cerca del area metropolitana de la Ciudad de México, esto significa que muy pocos estudiantes recurren a 

las diversas unidades académicas de la misma UAEM", sin embargo como se ha se~alado, es en ésta prepatoria 

donde se presenta el problema de desfasamiento entre la estructuración cumcular del servicio de ortentaclón( 6ta fase) y 

los procesos de selección para Ingresar al nivel superior, situación que minora la posibilidad de que un estudiante pueda 

Ingresar a las Instituciones de nivel superior (en especifico la UNAM). Asimismo, como se ha comentado; la práctica del 

servicio de orientación a partir de los contenidos programáticos y función del orientador no fomenta una formación en el 

estudiante que le determine posibilidades de tomar una decisión respecto de una carrera a elegir de manera consciente, 

critica y reflexiva . 

. u.· Coordinación y valoración de la propuesta. 

Para obtener mejores resultado de las propuestas, es fundamental que el personal directivo y or1enladores planeen la 

carga horaria de las asignaturas (particularmente de en el 5to semestre) con el fin de que en el momento de su 

aplicación se eviten problemas contraproducentes. Asimismo, los orientadores, docentes, directivos y los propios 

estudiantes podrán realizar una valoraclon del grado de aplicación de la propuesta, con lo cual finalmente se podrá 

realizar un Informe que permitirá conocer los alcances y llmttaclones de la misma. 

"~la cn:oción de algunos planteles en Valle de Chalco y r....,.,,, ha propiciando un ila'CS en Jos cstudianlcs) 
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PLAN DE ESTUDIOS DESPLAZADO 

CURRICULO DEL BACHILLERA TO DE LA UAEM (APLICADO HASTA 1990). 

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE TERCER SEMESTRE 
ASIGNATURA ASIGNATURA ASIGNATURA 
Etimoloaias Taller de Lectura v Redacción 11 Taller de Lectura v Redacción 111. 
Taller de Lectura v Redacción 1 Técnicas de lnvestiaaclón 11 Matemáticas 11 
Técnicas de lnvesliaaclón 1 Matemáticas 1 Etica 
LOolca Historia U ni versal Historia de México 
Antrooaloaia. Corrientes filosóficas. Fislca 1 
Geoarafia. Blotooia. Psicoloaia 1 

CUARTO SEMESTRE QUINTO SEMESTRE 
lnoles 1 Historia de las Artes Visuales. 
Matemalicas 111 lnales 11 
Socioioala. Matemáticas IV 
Quimical Nociones de Derecho 1 ., 

Física 1 Química 11 , 

Introducción a la Comoutaclón. Bloloaia 11 .,' 
'-

ASIGNATURAS QUE SE CURSABAN EN EL SEXTO SEMESTRE DE ACUERDO AL BACHILLERATO ELEGIDO POR 
EL ESTUDIANTE (Bachlllerato de C. Sociales y Humanidades, C. Económico administrativas, C. De la Salud, c; Flslco 
Matemático). ·· · · " 

1 les 111 
Estadistica 
Problemas Económicos, litlcos soclales de México. 
Física 111 
Introducción a la Economia. 
Introducción a la Administración. 
Matemáticas financieras. 
Historia de la Cultura. 
Filosofia Politica 

Ejemplo. 
SI el estudiante elegla el bachillerato de C. Sociales y Humanidades. 

Deberla cursar en 6to semestre las siguientes asignaturas. 

lnales 111 
Problemas económicos, sociales v oolitlcos de México. 
Estadistica 
Nociones de Derecho 11. 
Fllosofia oolitlca 
Historia de la cultura. 
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Anexo2 

PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE 

CURRICULO DEL BACHILLERATO UNICO DE LA UAEM EN FUNCIÓN APARTIR DE 1991 

PRIMER SEMESTRE 
CLV ASIGNATURA HT HP CRD 
111 Taller de Lectura v Redacción l. 2 3 7 
112 Métodos v Técnicas de lnvestloaclón l. 2 8 3 
113 Aloebra. 2 1 5 
114 Lóalca 4 1 9 
115 AntronnlnnJa. 4 1 9 
116 Etlmoloolas. 3 2 8 
117 Comoutaclón. 2 3 7 

TOTAL 20 13 53 

SEGUNDO SEMESTRE 
CLV ASIGNATURA HT HP CRD 
211 Taller de Lectura v Redacción 11. 2 3 7 
212 Métodos v Técnicas de lnvestloaclón 11 3 2 8 
213 Aloebra 11. 3 2 8 
214 Filosofia 5 o 10 
215 Historia Universal. 4 1 9 
216 Artes Visuales. 3 2 8 
217 Fundamentos de la Coonlclón. o 2 2 

TOTAL 20 12 52 

TERCER SEMESTRE 
CLV ASIGNATURA HT HP CRD 
311 Literatura 1 2 3 7 
312 Geoarafla. 4 1 9 
313 TriQonometria 3 2 8 
314 Etica 5 o 10 
315 Historia de México. 4 1 9 
316 Flslca 1 3 2 8 
317 Comorensión y Razonamlenlo Verbal. o 2 2 

TOTAL 21 11 53 

CUARTO SEMESTRE 
CLV ASIGNATURA HT HP CRD 
411 Literatura 11. 1 2 4 
412 lnoles l. 2 3 7 
413 Geometria Analitlca. ·. 3 2 8 
414 Ouimica. .· 3 2 8 
415 Física 11 .. 2 1 5 
416 SocioloQla. ... ·• 3 2 8 
417 Bioloola General. 4 1 9 
418 Análisis de Problemas v Toma de Decisiones. o 2 2 . ·TOTAL 18 15 51 

71 



QUINTO SEMESTRE 
CLV ASIGNATURA HT HP CRD 
511 Nociones de Derecho Positivo Mexicano. 5 o 10 
512 Ingles 11. 2 3 7 
513 Calculo D~erenclal e lnte<iral. 3 2 8 
514 Qulmlca 11. 3 2 8 
515 Economla. 3 o s 
51S Blolooia Humana. 4 1 9 
517 Creatividad Aplicada. o 2 2 

TOTAL 20 10 50 

SEXTO SEMESTRE 
CLV ASIGNATURA HT HP CRD 
S11 Pslcologla. 4 1 9 
S12 Ingles 111. 2 3 7 
S13 Estadistica. 2 1 5 
S14 Innovación y Desarrollo Tecnolóolco. 3 2 8 
S15 Estructuras Socloeconómlca v Polltlca de México. 4 1 9 
S1S Flslcalll. 3 2 8 
S17 Ecoloola. 4 1 9 

TOTAL 22 11 55 

SERVICIOS COCURRICULARES 
CLV ASIGNATURA H/S SEMESTRES CRD. 
001 Orientación Educativa 1 s s 
012 Servicio y Asesoria de Comouto 1 s s 
013 Educación para la Salud 1 s s 
014 Educación Artlstica. 1 s s 
015 Educación Flsica. 1 6 s 

TOTAL JO 

Nota: El numero de semestres en que se cursa cada una de tas asignaturas cocurriculares, asl como el número de 
crédttos van variando de acuerdo a propuestas realizadas por la UAEM, en cada año. 
Por ejemplo para el periodo escolar 1999-2000, fue el siguiente. 

CLV ASIGNATURA CRD. Núm. de semestres Semestres Horas/ Semestre 
001 Orientación Educativa s s De 1ero a Sto. 14 
012 Servicio v Asesoria de Computo s 2 2do v Sto 32 
013 Educación para la Salud s 4 1ero 2". 3°. 5o 12a20 
014 Educación Artística. 6 3 3ero, 4to v Sto 33 
015 Educación Flslca. s 4 1ero a 4to 14 a28 

TOTAL 30 
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Anexo 3. 
FORMATO DE CUESTIONARIO APLICADO A LOS ORIENTANDOS 

La finalidad de la presente Encuesta se centra en conocer las perspectivas de los estudiantes que estan por terminar su bachillerato 
en la escuela preparatoria regional No 18 'Colegio de la comunidad de Cd NezahualcóyoU' incorporada a la UAEM, en lo referente a 
la actual estructuración curricular y practica de la orientación educativa. 
NOMBRE: Grupo: Edad: __ 
INSTRUCCIONES: Contesta o subraya la respuesta conveniente a partir de tus experiencias. 

Para ti ¿Qué es la orientación? 

2. - ¿ Recibiste en el aula el servicio de orientación educativa en sus d~erentes fases (desde primero hasta el sexto semestre)? 

3. - Pregunta relacionada con las fases 1y11, (1er ano) de orientación educativa ¿Consideras que los temas vistos sobre estrategias 
y técnicas de estudio, fomentaron en ti el establecimiento o reforzamiento de las mismas? 

4. - Pregunta relacionada a las fases 111 y IV (2do ano) de orientación ¿Obtuviste la orientación necesaria que te permitiera 
esclarecer tu vocación basandose en el test EVAPEM 111? 

5. - En lo referente a esta pregunta relaciona con las fases V y VI (3er ano¡ donde recibiste la orientación profesiografica 
(reaccionada con las carreras de impartidas en el nivel superior) que te permitiera tener una claridad sobre tus expectativas 
vocacionales y profesionales, en ese sentido ¿ La orientación recibida fue lo suficiente como para que pudieras tomar la decisión de 
que carrera elegir y en que Institución estudiarla? 

6.- las convocatorias realizadas (entre los meses Enero - Mayo de cada ano) por varias Instituciones entre ellas la UNAM, para 
Ingresar al nivel superior (Licenciaturas) le conmino a elegir una carrera ¿Consideras que esta elección la realizaste de manera 
precipitada en tanto desconoclas caracterlsticas de la carrera? 

7.-¿ la elección de la carrera para ingresar al nivel superior, la realizaste por? marca la opción que consideres pertinente 
a) Influencia de tus padres o consangulneos. 
b) Ser como otro profeslonista que hayas conocido. 
c) Por considerar que esta te redituarla una solvencia económica. 
d) Hacer caso a los medios de comunicación (Radio, TV, Periódico) 
e) Influencia de tus amistades. 
f) Porque te da lo mismo estudiar una carrera que otra. 
g) Por decisión propia (con plena conciencia y conocedor de las caracteristicas de la carrera elegida). 

8.- ¿Elegiste alguna de las siguientes carreras u otra.? Si tu respuesta es afinnativa subraya la carrera que elegida. 
AJ SI B) OTRA 

a) DERECHO. 
b) MEDICINA 
c) ADMINISTRACIÓN 
d) PSICOLOGIA 
e) ARQUITECTURA 
f) BIOlOGIA 
g) PERIODISMO 
h) COMPUTACIÓN 
1) CIRUJANO DENTISTA 
j) ING. CIVIL. 
k) R. COMERCIALES. 
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9.· Cuándo elegiste la carrera para Ingresar al nivel superior ¿ Sabias en ese momento, que las carreras referidas en la pregunta 
anterior se consideraban de mayor saturación, situación por la cual tendrias menos posibilidades de ser aceptado? 

A) SI 8) NO 

10. ·¿Fuiste aceptado por alguna Institución de nivel superior después de haber presentado el examen de admisión? 
A) SI 8)NO 

11a. -El hecho de no ser aceptado por alguna institución de nivel superior ¿Te afecto en algún aspecto ya sea anlrnico o emocional 
tal como; Depresión, angustia, desinterés por seguir estudiando? 

A) SI 8) NO 

11b. - Si tu respuesta fue si ¿ Indica en cual de las siguientes? 
a) depresión 

c) angustia 
b) desinterés 

d) otro 

12.· ¿ Consideras que las horas en las que tuviste la asignatura de orientación (durante tres anos) fueron suficientes para poder 
adquirir hábitos y aplicar técnicas de estudio, detenninar tu vocación y por lo tanto tomar la decisión de que carrera profesional 
elegir o en su caso que hacer al egresar de preparatoria? 

13. -¿Consideras que las asesorias en el cublculo (departamento de orientación) se realizaron en tiempo y forma, razón por la cual 
la orientación que recibiste te servio de mucho? 

14. - En términos generales ¿consideras que Jos temas vistos en la asignatura de orientación, resultaron ser Interesantes e 
Importantes para ti? 

15. - ¿Consideras que los temas de orientación que se trabajaron te ayudaron en tu fonnación académica? 
A)SI 8) NO 

16. -¿Consideras que a partir de Jos temas, et orientador fomento en ti una formación critico- reflexiva y constructiva, generando con 
ello la capacidad de expresión oral y escrita? 

A)SI 8) NO 

17 •• Desde tu propia visión¿ Consideras que la función del orientador fue? 
A) Informar 8) Formar 

18 •• ¿Consideras que los orientadores estan capacitados y actualizados para seguir ofreciendo el servicio de orientación? 
A)SI 8)NO 

19 .• ¿Cu;IJ es uno de Jos principales problemas o cflficultades que enfrentaste con el servicio de orientación en los tres anos de 
bachillerato a partir de su estructuración curricula- actual (organización que tiene el servicio de orientación, desde primero hasta 
sexto semestre)?. 

20 •• En términos generales ¿ Consideras necesaria una reestructuración curricular del servicio de orientación educativa (comenta 
porque si o no)? 
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Anexo4. 
FORMATO DE CUESTIONARIO APLICADO A LOS ORIENTADORES 

La finalidad de la presente encuesta se centra en conocer las perspectivas del orientador de la escuela preparatoria regional No. 18 
"Colegio de la comunidad de CD. NezahualcOyott• incorporada a la UAEM, en lo que concierne a la actual estructuraciOn curricular y 
practica del servicio de orientaciOn educativa. 

INSTRUCCIONE: Es importante que trate de contestar, brindando sus conocimientos, experiencias y opiniones a las preguntas que 
continuación se presentan. 

1. • ¿ Para usted que es la orientaciOn educativa? 

2. • ¿Cuél es su formación académica? 

3 •• ¿ Considera Importante y necesaria la practica de la Orientación Educativa en el nivel Medio Superior, en especifico en esta 
Institución? 

4.- ¿Cómo se brinda el servicio de orientación educativa en esta institución? 

5. -¿Cuéles son las actividades académicas del orientador en las dos primeras dos fases a partir de los contenidos programáticos? 

6 •• ¿ Cuales son las actividades académicas del orientador en la 3era y 4ta fase (2do ano) a partir de los contenidos 
programáticos? 

7 •• ¿Cuales son las actividades académicas del orientador en la Sta y Sta fase (3er ano) a partir de los contenidos programáticos? 

8. -¿Considera que los propósitos senalados en cada uno de los programas de orientación educativa se cumplen?. 

9 •• ¿Considera que a partir de los contenidos programáticos aciuales de cada una de las fases, se fomenta la formación critico, 
reftexlva y constructiva en los orientandos? 
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10. ·¿Que comentarios puede hacer acerca de los contenidos temáticos de los programas de orientación? 

11. • En general ¿Qué obsftlculos se presentan en le momento de realizar su practica academia en esta Institución? 

12. ·Sobre el servicio que se brinda en el cublculo (departamento de orientación educativa) ¿Considera que las actividades que se 
desan-oilaron en este espacio se cumplen de acuerdo a los propósitos que se plasman en los programas? 

13. ·¿Considera que a partir de su función como orientador fomenta la fonnación o SOio se remite a la lnfonnaclón?. 

14. ·¿Cual es uno de los principales problemas a que se enfrenta el orientando y orientador, en la actualidad? 

15. ·¿Qué comentario puede hacer acerca de la estructuración curricular actual del servicio de orientación educativa? 
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Graflca 1 

Anexo 5 
Representación Gralica 

Para tl ¿ Qué es la orientación? 

CLAVE 
A 
B 
c 
o 

Grafica 2. 

INDICADORES 
Seivlcio de avuda, cuando se tienen balas callflcaclones 
Materia aue les avudo oue carrera elealr 
Materia aue les avudo a conciliar oroblemas entre los alumnos 
No contesto rno suoo aue declrl 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 
A 

Para tl ¿Qué es la orientación? 

B e o 
--------------------------------' 

% 
40 
30 
20 
10 

A lo largo de tu formación educativa en esta institución ¿Recibiste el seiviclo de orientación educativa (en el aula) en sus 
diferentes fases, es decir, desde primero hasta el sexto semestre? 

CLAVE 
A 
B 

INDICADORES 
Alumnos ue indicaron ue si. 
Alumnos ue manifestaron ue no. 

¿Recfblltll en el aula el •....tclo de orlent.c:Jón educativa en eue dlferontn fa• 
(de primero a •ulo Nrnnlre)? 

B 
13% 

A 
87% 

'rnSlS CON 
f ALLh DE ORlGEN 

1-Al 
~ 

% 
67 
13 
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Grafica 3. 

Pregunta relacionada a las fases 1 y 11 del servicio de orientación educativa (1er ano) ¿Los temas vistos sobre 
estrategias y técnicas de estudio fomentaron en ti el establecimiento o fortalecimiento de las mismas? 

CLAVE 
A 

B 
e 
D 

INDICADORES 
Alumnos que manifestaron que antes de Ingresar a la Institución ya tenlan estrategias y que con el 
curso hablan reforzado sus hábitos de estudio. 
Alumnos nue manifestaron haber adnulrldo en un ano "hábitos de estudio" 
Alumnos oue manifestaron aue hasta el momento no tenian estrat.,,,las o hábitos de estudio. 
Alumnos nue no contestaron. 

,-----------· 
¿Los temas vistos en el 1er ai'lo sobre estrategias y tecnlcas de estudio, 

fomentaron en ti el establecimiento o reforzamiento de las mismas? 

70% 

D 
2% 

A 
15% 

B 
13% l•A 

08 
llC 

•D 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

o/o 

15 
13 
70 
2 
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Graflca 4. 

Pregunta relacionada a la fase 111 y IV ¿Obtuviste la orientación necesaria que te pennltlera esclarecer tu vocación en 
basé al test EVAPEM 111? 

Tabla a 
CLAVE 

2 

Tabla b 
CLAVE 

A 
B 
c 

INDICADORES 
Alumnos ue Indicaron ue nunca se les a llco el test EVAPEM 111 
Alumnos ue no contestaron 

¿Obtuviste ta orientación necesaria que te perimltlera esclarecer tu 
vocación en base al test Evapem 111? 

A B 

INDICADORES 
Alumnos aue contestaron tener relativamente una claridad de su vocación 
Alumnos aue consideraron aue no tener claridad sobre su vocación. 
Alumnos aue no oolnaron a este res,,.,,,to 

Alumnos que contestaron que las pruebas aplicadas p~ 

7

D% orie~.ta~or.I~ pennltlo tener una claridad so~re suvoc:. 

1 
60% ·!-=--'-'-'--··~-·'-; ''-" - ' 1 

50%. ! .· .. ~ ·. 40°/o r.·~·.¡~, ·-~.:· 

30% 
20% 
10% 

0% .. 

A B e 

·; ::. ' 

\." . 

o/o 
90 
10 

% 
35 
60 
5 

2:Srfi~:t.. '"I'f~t;~.S I~O SAL~. 79 

~)l~ J_.i.i\ .. ~-~~~_}1':J~ICt'1"!~7.(~1\ 
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Grafica s. 

Pregunta relacionada con las fases V y VI, en estas fases recibiste lnfonnaclón sobre carreras del nivel superior, en ese 
sentido ¿la orientación recibida fue lo suficiente, como para que pudieras tomar la decisión de que carrera eleglr y en 
que Institución estudiarla? 

CLAVE 
A 
B 
c 

INDICADORES 
Alumnos Que Indicaron Que la lnfonnaclón fue sllficlente 
Alumnos Que annnan Que la lnfonnación no fue suficiente 
Alumnos Que no contestaron. 

¿ La orientación recibida, fue lo suficiente como para 
que pudieras tomar una decisión de que carrera elegir 

y en que Institución estudiarla? 

B 
24% 

e 
12% 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

% 
64 
24 
12 
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Graflca6. 

Las convocatorias realizadas (entre los meses de enero a mayo) por varias Instituciones (entre ellas la UNAM), para 
Ingresar al nivel superior, te orillo a elegir una carrera ¿Consideras que esta elección la realizaste de manera precipitada 
en tanto desconoclas características de la carrera? 

CLAVE 
A 
B 
c 

INDICADORES 
Alumnos aue manifestaron haber elealdo la carrera de manera orecloltada 
Alumnos aue Indicaron aue no ellaleron la carrera de manera oreclcitada 
Alumnos oue no contestaron. 

Alumnos que afirmaron que la eiecclón de la carrera para Ingresar al 
nlvel superior la reallzaron de manera precipitada. 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 
A 8 e 

· .. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

... o/o 
66 
31 
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,----
Grafica 7 

¿La elección de carrera, la realizaste por? 

a. Influencia de tus padres o consanguíneos 
b. Ser como otro profeslonlsta que hayas conocido. 
c. Por considerar que esta te redituara una solvencia económica 
d. Hacer caso de los medios masivos de comunicación ( Radio, TV, Periódico). 
e. Influencia de tus amistades. 
f. Da lo mismo estudiar una carrera que otra. 
g. Decisión propia (con plena conciencia y conocedor de las caracterlstlcas de la carrera) 

CLAVE INDICADORES (alumnos que eligieron la carrera par) 
A a Influencia de sus padres o consanguíneos 
B b Ser como otro orofeslonista 
c c Por retribución económica 
D d Influencias de los medios de comunicación. 
E e Influencia de las amistades 
F O Da lo mismo estudiar una carrera que otra 
G g) Por decisión propia v con plena conciencia y conocimiento. 
H No contesto 

Alumnos que eligieron la carrera para Ingresar al nivel superior por: 

H A 
ClA 7% 12% B 
•B 
oc 
DD 

e •E 
17% CF 

•G 
E DH 

10% 15% 
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Graflca 8 
¿Eleglste alguna de las siguientes carreras? 

Tabla· a 
CLAVE INDICADORES 

A Alumnos aue afirmaron aue si 
B Alumnos aue contestaron aue no 
c Alumnos aue no contestaron. 

Tabla: b Del 76% que señalaron que si eligieron alguna de las carreras, los oorcentales son los slaulentes. 
CLAVE 

A 
B 
c 
D 
E 
F 
G 
H 
1 
J 
K 

Grafica Sa 

Graflca Sb 

DERECHO 
MEDICINA 
ADMINISTRACION 
PSICOLOGIA 
ARQUITECTURA 
BIOLOGIA 
PERIODISMO 
COMPUTACIÓN 
CIRUJANO DENTISTA 
ING. CIVIL 
R. COMERCIALES. 

~% 
0%. 
0%. 

1 50%. 

1 
40% 
30%. 

1 

20%. 
10%. 
0% 

25% 
20%. 
15% 
10% 
5% 
0% 

A 

A 

B 

INDICADORES 

., ~ . '. ~· '·~· ·: :-
....... 6% _ ... ,_.,,., , .. 

B c 

e D E F G H K 

TESIS CON 
1 FALLA DE ORIGEN 

1 

% 
76 
18 
6 

% 
20 
13 
11 
9 
7 
7 
11 
9 
9 
3 
3 
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Grallca 9 
Cuándo elegiste la carrera para Ingresar al nivel superlor ¿ Sabias en ese momento que, las carreras refertdas en la 
pregunta anterior se consideraban de mayor saturación, situación por la cual tendrlas menor posibllldad de ser 
aceptado? 

CLAVE 
A 
B 
c 

INDICADORES 
Alumnos oue afinmaron aue no 
Alumnos aue indicaron aue si 
Alumnos aue no conlestaron 

Alumnos que señalaron saber de Ja saturación de las carreras. 

B 
e 

9% 

79% 

1 

l•A'I 
l•B 1 

~ 
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Graflca 10. 

¿Fuiste aceptado por alguna Institución de nivel superior (en partlcular ta UNAM). después de haber presentado el 
examen de selección (particularmente la UNAM)? 

CLAVE 
A 
B 

INDICADORES 
Alumnos ue afirmaron ue si 
Alumnos ue afirmaron ue no 

Alumnos que fueron aceptados por Instituciones de nivel superior 
(principalmente la UNAM) 

100% .. ,..,....~~~ ...... ....,.....,...,.....,...~-,-~~~-,.,...~.,--~~-..,.....,.~-,...-, 

so% -:~~1~1;:h1%~t~;W;A~i:'.~~;.;:~· ... ~Y'~~·r_~·:_i::..-'..:...·:..· ~:..:..:..:..==.::,:..;:.:...:*l 
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Gráfk:a 11 

El hecho de no ser aceptado ¿Té afecto en algún aspecto ya sea anlmlco o emocional, tal como; Depresión, angusua, 
desinterés, etc.? 

Tabla· a 
CLAVE INDICADORES 

A SI 
8 NO 
c NO CONTESTO 

T bl b a a: De los aue manifestaron aue s 1 h b' Id a 1ans o a ectados 
CLAVE 

A 
8 
c 
D 

Grafica 11a 

Grafica 11b 

INDICADORES 
DEPRESION 
DESINTERES 
ANGUSTIA 
OTRO 

Alumnos que manifestaron haber tenido algun efecto anímico o 
emocionar. 

e 
B 7% 

19o/::::::~~~~~;~f?~~~·:.·.: ~ 

A 
74% 

Alumnos que senalaron tener algun efecto tal como la depresión, 
el deslnteres, la angustia u otro. 

D 
14% A 
C~2% 

14% .....¡¡¡¡¡¡, 
B 

40% 
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Graflea 12 

Las horas en las que tuviste la signatura de orientación educativa (durante los 3 anos) ¿fueron suficientes para poder 
aplicar técnicas de estudio, determinar tu vocación, y por lo tanto tomar la decisión de que carrera elegir o en su caso 
que hacer al egresar de preparatoria? 

CLAVE 
A 
B 
c 

Grafica. 13 

INDICADORES 
Alumnos que manifestaron que las horas de este servicio son Insuficientes 
Alumnos que indicaron que las horas del servicio de orientación fueron suficientes 
Alumnos Que no contestaron la oreaunta 

.------------------------------------, 
Alumnos que senalaron que las horas del servlco de orientación 

eductlva fueron Insuficientes. 

o/o 
80 
15 
5 

¿La asesorla recibida en el cubículo (departamento de orientación) se realizo en tiempo y forma, razón por la cual la 
orientación te sirvió de mucho para solucionar problemas académicos, emocionales, vocacionales, etc.? 

CLAVE 
A 
B 
c 

INDICADORES 
Alumnos Que manifestaron que no 
Alumnos que manifestaron aue si 
Alumnos Que no contestaron. 

Alumnos que opinaron acerca de que el servicio de orientación en el 
cublculo se brindo en tiempo y forma. 

70o/o ·r----Rn..,....,-------------..,----.,.--..,--..,--..,--7:-:".7'1 .. :.' ·-:.~::\·,:- .. '.'..\~.:: '_ 
60o/o -1---~~~~._--'---'-----------,---'-----.-----'---I 
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Graflca 14. 

¿En general, los temas vistos en la asignatura de orientación educatlva resultaron Interesantes e Importantes para tl? 

CLAVE INDICADORES % 
A Alumnos nue manifestaron nue los temas resultaron ser Interesante e lmoortantes 53 
8 Alumnos nue manifestaron nue alnunos temas eran interesantes e lmoortantes cero aue otros no. 45 
c Alumnos nue no contestaron 2 

¿Los temas resultaron ser Interesantes e Importantes? 

e 

Grafica 15. 
¿Consideras que los temas trabajados (a lo largo de 3 años),en orientación educatlva, te ayudaron en tu formación 
académica? 

CLAVE 
A 
8 

INDICADORES 
Alumnos ue man~estaron ue si ro lelo en ellos una formación académica 
Alumnos ue manifestaron lo contrario 

¿Los temas trabajados en orientación educativa (a lo 
largo de 3 anos), te ayudaron en tu fonnaclón acedmica? 

54% ·-;,-.-.. - .. -.... -•. -.•. --....il=l-----.,-.. -----------.-.-.-.-.-.. ~. 
52% .1.-_....:.:._ 

:~~ : :::'.:>:.~e~: 
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Gmfica 16. 

A partir de los temas trabajados ¿El orientador fomento en ti una formación critico-reflexiva y constructiva, generando 
con ello la capacidad de expresión oral y escrita? 

CLAVE 
A 
B 
c 

Grafica 17 

INDICADORES 
Alumnos aue manifestaron aue si se fomento dicha formación 
Alumnos aue indicaron aue no se fomento esa formación. 
Alumnos aue no contestaron. 

A partir de los temas trabajados ¿El orientador fomento 
en ti una formación crltlco-renexlva y cosntructlva? 

B 
60% 

e 
2% A 

8% 

De acuerdo a tu opinión ¿La función del orientador fue Informar o formar? 

CLAVE 
A 
B 

INDICADORES 
Alumnos ue Indicaron ue la función del orientador fue Informar 
Alumnos ue manifestaron ue la función del orientador fue formar 

¿la función del orientador fue Informar o formar? 
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Grafica. 18 

¿Consideras que los orientadores de esta Institución están capacitados y actualizados para seguir ofreciendo el servicio 
de orientación? 

CLAVE 
A 
B 
c 

INDICADORES 
Alumnos oue Indicaron oue los orientadores si están capacitados v actualizados 
Alumnos oue Indicaron lo contrario 
Alumnos oue no contestaron. 

¿Los orientadores de esta Institución estan cap/citados y actualizados 
para seguir ofreciendo et se~lclo de orientación? 
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Graflca 19. 

¿Cuál es uno de los principales problemas que enfrentaste con el servicio de orientación educativa en los tres anos de 
bachillerato a partir de la estructuración actual (organización que tiene el servicio de orientación educativa, de 1ero a 6to 
semestre? 

CLAVE 
A 

8 
c 

INDICADORES 
Alumnos que indicaron que el principal problema es el desfasamlento temporal entre el curso de 
la 6ta fase de orientación v los oroceso de selección de las Instituciones de nivel suoerior 
Alumnos oue senalaron oue la orientación no cumplió con muchas de sus exoectatlvas. 
Alumnos aue no contestaron. 

90% 
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¿Cu.i et uno de loa princlp1l&1 problem11 que enfrentaste con el eervlclo 
de orientanclón educltlva en los trea anoa de bachillerato a p1rtlr de 11 

eatructuraclón actual? 
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Grafica. 20 

En términos generales, ¿Consideras necesaria una reestructuración curricular, asl como de los contenidos 
programátlcos del servicio de orientación educativa?. 

CLAVE 
A 

B 
c 

INDICADORES 
Alumnos que Indicaron que, es necesarta una reestructuración tanto curricular, como de los 
contenidos nmnramátlcos del servicio de orientación educativa. 
Alumnos aue manifestaron Innecesaria una reestructuración 
Alumnos oue no contestaron. 

¿Consideras necesaria una reestructuración curricular, asl como de 
los contenidos programatlcos sobre el servicio de orientación 

eductlva? 

B e 
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Anexo 7 
CONVOCATORIA PARA INGRESAR A LAS LICENCIATURAS EN LA UNAM (PRIMER PERIODO DE 2000) 

Nota: como consecuencia del conflicto vivido en la UNAl\I (1• Huelga) la convocatoria aqui ptt3ente 5t publico en 
Marzo 19 y 26, el concuno se rfectuó en l\1ayo 6 y 7. Sin embargo, las convocatorias grneralmente se publican en 
el mes de Enero o Febrero y el concurso u• ttaliza rn los primero1 días dr Marzo (viase otras convocatorias, vgr 
1999,2001) 

JC>GA_E_ 
UNAM. 

Exc.nen de Admisión 
UCENCIATUllA 

•Secretaría General· Coordinación de Univen:idad Abierta y Educación a Distancia• Dirección General de 
Administración Escolar·· 

CONVOCATORIA 
.Para ingresar a nivel licenciatura, SistemH Escolarizado y Abierto 

Cirio Escolar 2000-2001 • 
La Universidad Nacional Autónoma de México convoca, confonne a lo dispuesto en su Ley OrgAnica, Estatuto General 
y Reglamentos Generales de Inscripciones, de Incorporación y Revalidación de Estudios y del Estatuto del Sistema de 
Universidad Abiena. a todas las personas interesadas en cursar una carrera a nivel licenciatura, dentro de los sistemas 
escolarizado y abicno de sus facultades y escuelas, a realizar los trámites de registro al concurso de selección. que se 
llevará a cabo los días 6 y 7 de mayo del presente año, de acuerdo con los siguientes requisitos y fechas: 

.Registro de Aspirantes 
l. El registro de aspirantes dani inicio el 27 de marzo para el sistema escolarizado y para el sistema abierto el 12 de abril 
del 2000, en el Local de Registro, ubicado en avenida Imán Número 7, de acuerdo con la fecha programada en relación 
con la inicial de su primer apellido (~). El aspirante deberá registrarse personalmente. Ningún aspirante podrá 
registrarse dos veces. 
2. El horario de atención será de las 9:00 a 17:00 horas, en forma ininterrumpida, del 27 de marzo al 11 do abril 
(escolarizado) y del 12 al 14 do abril (abieno). 
J, Al concluir su trámite de registro. el aspirante recibirá una boleta-credencial con un número de comprobante, en la 
cual se le indicará fecha, lugar y hora en que deberá presentarse aJ examen. 
4. El aspirante deberá verificar que los datos registrados en la boleta-credencial sean los correctos. de acuerdo a su 
elección de carrera. plantel y sistema. La boleta-credrndal es el único documento que identificará al aspirante durante 
todo el proceso, incluyendo en caso de ser aceptado, la inscripción definitiva.. por lo que la deberá conservar para 
presentarla cada vez que le sea requerida. 
s. No tendrá derecho a presentar el concurso de selección quien no muestre su boleta-credencial o no se 
presente en la fecha, lugar y hora señalados en la misma .. 

Requisito• 
t. Presentar copia certificada o fotocopia legible del acta de nacimiento, sin tachaduras o enmendaduras y sin enmicar. 
2. Pagar la cantidad de $150.00 (ciento cincuenta pesos) en las cajas de la Tesoreria de la UNAM instaladas en el mismo 
Local de Registro. por derecho al concurso y guia de estudio. 
J. En el fonnato de registro, los aspirantes deberan: 

a) Proporcionar el nombre de la escuela de procedencia donde cursa o cursó el bachillerato. así como 
su ubicación (delegación o municipio y estado). 
b) Anotar la clave de la escuela de procedencia donde cursa o cursó el bachillerato. 
c) Anotar su domicilio se~alando el código postal. 
d) Elegir una opción de carrera. plantel y sistema de preferencia para aquellas carreras que se imparten 
en diferentes campus. 
e) Los aspirantes provenientes del sistema incorporado a la UNAM:. deberán indicar su número de 
e.xpediente UNAM o presentar su credencial UNAM- SI. 

4. Todos los aspirantes que resulten aceptados.excepto los egresados del sistema incorporado a la UNM1, generación 
J 998 -2000, deberán comprobar, con cenificado original de estudios, haber conduido el ciclo de bachillerato con 
promedio mínimo de 7.0 (siete), al momento de recibir la cana de aceptación y orden de pago. 
s. Los aspirantes con estudios previos de nonnal (realizados antes de 1975), de vocacional o cursados en el extranjero, 
que resulten aceptados, debenin presentar, ademas del certificado original de estudios, el original de la Fonna F-69 que 
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expide la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM. El trámite de revaJidación de 
estudios se iniciará a panir del mismo lunes 27 de marzo y deberá quedar concluido a más tardar, en octubre del presente 
ano. 
6. Los aspirantes que resullen aceptados a las carreras que se impanen en la Escuela Nacional de Música. la de 
Ense~anza de Inglés que se impane en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán, y la de Letras Modernas 
(Alemanas, Francesas, Inglesas o Italianas) que se impanen en la Facultad de Filososfia y Letras, deberán entregar 
adicionalmente al ceniticado de estudios, CONSTANCIA DE ACREDITACION del curso propedéutico o del examen 
de colocación según sea el caso. 
7. La Universidad también impane las carreras de Ingenieria en Telecomunicaciones, lnformética e Investigación 
Biomédica Básica que no tienen primer ingreso directo, quienes estén interersados en cursar estas carreras deberán 
acudir al LocaJ de Registro para mayor información. 
8. De acuerdo a lo que establece el Reglamento General de Inscripciones, Jos alumnos que cursan una licenciatura en la 
UNAM, podrán presentarse en este concurso en igualdad de circunstancias, con el fin de obtener un cambio de plantel, 
carrera y/o sistema proporcionando tan solo su número de cuenta. 
9. Los egresados de la UNAM que concluyeron y se graduaron de una primer carrera y no satisfagan Jos requisitos que 
establece el Reglamento General de Inscripciones para cursar una segunda carrera, podrán presentarse al concurso. en 
igualdad de condiciones, con el fin de obtener un lugar en al&~na de ellas. 

Frchas para le Registro de Aspirantrs 

Marzo 27 Aa-Az 

Marzo 28 Da - Bz, Ca 

Marzo 29 Cb - Cz. Da - Dz . 
Marzo 30 Ea - Ez. Fa - Fz. Ga 

l\larzo JI Gb - Gz, Ua - lle 

i AbrilJ Hd - Hz, la - lz, J1 - Jz, L1 - Lz 

Abril 4 Ma - MI 

Abril S Mj - Mz. Na - Nz, 01 - Oz 

Abril 6 Pa - Pz, Q1 - Qr., Ra 

Abril 7 Rb-Rz 

Abril 10 Sa-Sz 

Abril 11 T, U, V, W,X, V,Z 

Raultados 
1, La relación de todos los aspirantes. de acuerdo al número de comprobante de Ja boleta-credencial, por entidad 
Académica o plantel y por carrera, sera publicada el domingo 11 de junio de 2000, en un número extraordinario de Ja 
Gaceta UNAM que sera distribuido en los puestos de periódicos del área metropolitana de la Ciudad de Mé~ico, los 
resultados también podrán ser consultados en la dirección electrónica hup·//www dgae unMilJllX. y en I.mmit..e.l a los 
1elefonos S622 ss 68 al 72. 
2. En la misma publicación se dará a conocer el resultado obtenido por cada uno de Jos aspirantes, asi como las fechas, 
Jugares y procedimientos para la inscripción de Jos que resulten aceptados. 
J. Se notificará a cada uno de los aspirantes en su domicilio, por medio del correo, el resultado ob1enido, 
acompañado del diagnóstico de su desempeño académico en el concurso. 
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Acertlvldad. 

Anlmlco. 

Aprendizaje 

Banda. 

Circunscrita. 

Conceptuallzar. 

Conclentlzaclón. 

Concretizado. 

Curricular. 

Dilemática. 

Deshumanizado. 

Desinterés. 

Desmitificación 

Devenir. 

Diferencia 

Dilucidar. 

Encasillar. 

Estereotipo. 

Estructuración. 

Expectativa 

GLOSARIO 

Lo acertado, lo correcto. 

Estado emocional que proviene de la Psique o el Alma. 

Proceso de adquisición de nuevos conocimientos, hábitos y costumbres mediante las 
experiencia. 

Grupo de personas en ocasiones llamada pandilla, que generalmente tienen su propia 
forma de convivir, de vestir, y en ocasiones es agresiva con las personas 

Proviene del vocablo "Circunscribir". Reducir algo a ciertos limites o términos. 

Proceso de valoración sobre un juicio o algo. 

Proceso donde se accede o se Imprime al conocimiento de una situación o problema 
especialmente de carácter social. 

Termino que se maneja cuando se ha tennlnado de ceñir algo, se ha condensado. 

Provine del vocablo Currfculo. Plan de estudios o Serie de estudios y prácticas de 
complemento y aplicación de estudios. 

Proceso mental en que el Individuo se en encuentra en duda o confusión. 

Práctica de Individuo (s) Relacionado a quitar o rebajar los aspectos más humanos de 
algo 

Falta de Interés, que no hay Interés por algo. 

Proceso relacionado a suprimir los componentes mltlcos de algo o alguien. 

Palabra usada comúnmente para designar que el producto de algo es resultado del 
pasado o presente 

Especia que pennlte distinguir una cosa de otra 'Discrepancia' 

Esclarecer, que una cosa esta clara o por ser clara. 

Etiquetar o catalogar la posición de cosas o personas. 

Concepción simple y arraigada que se tiene, Individual y colectivamente de una persona, 
un hecho o fenómeno. Estereotipado(a) Se aplica a ciertos rasgos característicos 
tipificados y reiterativos de una persona. 

Proviene del vocablo estructurar. Organización de Jos elementos de un todo de acuerdo 
con una determinada estructura 

Esperanza de conseguir algo. Previsión de que se de un fenómeno social a partir de 
fuentes analizadas. 
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FactJble 

Flslológlca. 

Fluctuar 

Fundamentación. 

Ideológico. 

Inclinaciones. 

Inmerso. 

lnslllUlor. 

Interacción. 

Lancaslerfana. 

Mapa curricular. 

Organización. 

Orfen!G::lón fonnal 

Orientación lnfonnal 

Orientador. 

Orientando 

Potenciar. 

Práctica. 

Profeslografia 

Proyectar. 

Proyecto globallzador 

Recurrir 

Que se puede realizar. 

Relativo al funcionamiento del organismo en su totalidad. 

Relativo al osllamlento de un cuerpo de fonma libre. 

Relativo al soporte o fundamento teórico de una cosa o fenómeno. 

Relativo a las vertientes o puntos de vista sobre algo. 

Tendencia hacia algo. 

Introducido en algo. 

Profesor, Maestro. 

Fonna de expresar algo médlate un dialogo 

Escuela de tiempos de la Independencia que promovió d~erentes fonma de pensamiento 
sobre el hecho educativo. 

Palabra que se designa al esquema que muestra la fonna en como se encuentran 
organizadas las asignaturas de algún nivel escolar. 

Palabrea que se aplica a todo lo que se encuentra ordenado. 

La orientación que se brinda en la escuela de fonma estructurada y sistemática sustentada 
teóricamente. 

La orientación que brinda principalmente la familia y que se presenta de fonna Incidental 
en la mayor parte de los casos 

Personaje que se supone preparada y que se encarga de brindar Orientación ( guiar, 
auxiliar o ayudar) a un Individuo 

Individuo ( nillo, adolescente, adulto) confuso sobre algo, que recibe orientación. 

Elementos que penmiten alcanzar algo en grado mayor (acercamiento a algo) 

Desarrollo de una actividad bajo ciertos conocimientos empíricos o científicos 

Palabra relativamente uUllzada en la orientación, designándola como la fonna de mostrar 
los distintos campos profesionales. 

Hacer planes o proyectos hacia futuro 

Es el proyecto económico mundial con sus propios matices y características, basado en la 
libertad del comercio mundial. 

Buscar ayuda en algo o en alguien 
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Riesgo. 

Significante. 

Sistemático. 

Sistematización. 

Situación. 

Subcampo. 

Subordinación. 

T.L.C. 

Técnica 

Tecnificado 

Test 

Urgencias 

Vocación. 

Peligro o Inconveniente posible 

Palabra que se utiliza cuando algo tiene un mayor significado. 

Relativo a un sistema o que se ajuste a el. 

Proceso donde las cosas se van ajustando 

Estado o condición de una persona o de una cosa 

Que corresponde a una área en especificcr 

Estar sujeto o ciertas normatlvldades Implantadas. 

Abreviatura del Tratado de Libre Comercio realizado entre México, USA y Canadá. 

Relativo a la aplicación de las ciencias y artes 

Relativo a todo lo que se encuentra ordenado desde lo tecnológico 

Prueba para valorar las aptitudes y el funcionamiento mental. 

Situación que se espera pase de forma rápida 

fncllnaclón de una persona hacia cierto oficio, arte o profesión. 
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