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, 
.INTRODUCCION 

"Uno de los probJ.emas más comures a los que se enfrenta el pedagogo es que su actividad se encuentra 
inmersa en un campo de trabajo que L:ect.'entemente está cubierto por otros profesionistas". 1 

De esta manera su trabajo se ve encasillado en la docencia, o en la elaboración de planes y programas de 
estudio y en algunos casos en la evaluación. Sin embargo las actn;'dades mencionadas no son el único 
quehacer del pedagogo, por lo cual es importante reconocer su trabajo en la educación en general, debido 
a que también encontramos al pedagogo inserto en las áreas de capacitación, investigación, orientación, 
educación especial, etc. 

La investigación ha sido realizada con la finalidad de aportar elementos para enriquecer a la orientación 
como una práctica pedagógica, abarca desde la concepción de la idea de orient.'lción, la orientación educa-
tiva-vocacional, el perfil profesional, el proyecto de vida, el concepto de adole.scencia, etc. . 

La problemática ''Las escuelas Secundarias Estatales en Chimalhuacán, la Orientación educativa y la Orien
tación vocacional" (Una reflexión pedagógica), puede aportar elementos para está práctica, y desde nues
tro punto de vista, consideramos que es imprescindible una formación teórica y práctica en el orientador 
educativo-vocacional, lo cual permitirá que los orientadores inicien el análisis de su práctica cotidiana y 
puedan dar cuenta de ella, y emonces busquen estrategias para enriquecerla. "Pero a nuestro parecer, ello 
sólo se realizará, desde el marco del ser y hacer de la orientación educativa-vocacional. 

La orientación educativa-vocacional, es un tema interesante y de vital importancia para el pedagogo, 
debido a que es Wl espacio en el ámbito laboral, en el cual este profesionista puede y ha incursionado con 
éxito. 

Al referirnos a la orientación educativa y a la orientación vocacional, consideramos necesario mencionar 
que para fines de la presente investigación y a poyándonos en las aportaciones de Rodolfo BoboslalTSky,la 
orientación es un espacio de colaboración. donde el orientador y el orientado se encuentran, para tratar 
de abordar problemáticas escolares, de aprovechamiento, familiares, emocionales, etc. que de alguna ma
nera se entrelazan y afectan al orientado. 

La relación entre orientador y otlentado se encuentra mediada por un dialogo, donde se pretende que el 
orientador encuentre elementos que le permitan a él y sólo a él darle solución a las problemáticas que se le 
presentan, ya sea corno se menciono de índole familiar, escolar, emocional, etc. Así también pensamos 
que es fundamental, que el orientadm dentro de la práctica educativa aborde además de problemas esco
lares, como el aprm'echarniento e~colar, las técnicas de estudio, la adaptación escolar y social, trabaje con 
problemas de índole vocacional, debido a que es precisamente en el nivel secundaria, donde el alumno se 
enfrenta ante la situación de elegir, seleccionar y decidir que hará en el futuro. 

En este trabajo de investigación, se pretende realizar un análisis de la práctica de la orientación educativa
vocacional, que se lleva al cabo en el Estado de México, en las escuelas secundarias, y particularmente en 
el municipio de Chimalhuacán. 

, Guewn. Niebla. GiIberro. La crisis de 12 educación superior en México. Editorial Nuew imagen.1983 p.ll 



Por ello en este apartado creemos necesario mencionar datos rele-¡'antes acerca de este municipio, dCDid r
, 

a que es el lugar central de nuestl:ll ;nvestigación. 

ChimalhuaclÍn, denominado Cbimalhuacán Atenco; posr.e una extensión 2¡lto1(.Ure!da dc 4{ •. 61 Km. Cua
drados, colinda a! norte con el muniaipio de Texcoco, a! sur con el municipio de la Paz, al este con el 
munictpio de Chicoloapan y al DesU: c.oliuda con el municipio de Nezahualcoyou. 

El municipio de Chimalhuacán, adopra la forllll de una vasta llanura que se extiende en la rivera sur del 
lago de Texcoco y un pequeño cerro a! centro, denominado por defonnacián de ru nombre "Chimalhuache", 
esta elevacién ortográfica tiene una altura máxima de 2370 Msnm. 

El 4 de Octubre de t 842, se considera como fecha oficilll de la erección dd municipio. 

Chimalhuacán Ateneo, viene de la raíz náhuatl Chimall, escudo, nua parócub posesi"a y de can lugll 

A ten ca, A 11... agUa, tentli, orilla y Ca preposición, lo cual se traduce como u:'ugar a la oruh del agua donde 
están los poseedores de escudos". 

La población económicamente activa, se emplea en fábricas, dependencias onciales o bien han emprendi
do negocios por cuenta propia. Aproximadamente se cuenta con 1200000, habitantes. 

El territorio municipal se divide en 2 ,.]llas, 4 barrios antiguos, 2S barrios m ... ~-os, 8 fraccionamientos, 2 
zonas urbanas ejidales, 1 ejido y 2 zonas comunales. Cumple actualmente 161 años de su erección como 
municipio. Es importante mencionaI que esté municipio tiene mucho de erección, pero los barrios que lo 
conforman, se encuentran en la pobreza, incluso existen en su mayoría calles sin pavimentar, el servicio de 
luz eléctrica en muchos de los barrios no es regular, existe mucho vandalismo y por lo genenJ se ha 
observado que los habitantes que rodean a! municipio no poseen una identidad como Cb.imalhuaquenses, 
debido a que han llegado a habitar en estf. lugar por la exigencias de su economía, o por que no les 
quedaba de atta, y en este sentido, no existe un arraigo por el lugar donde se vive, lo cual consideramos 
repercute de manera importante en la problemática que hoy nos ocupa referente a la orientación educati
va y vocacional 

En este trabajo partimos de! supuesto de que: L:z onC1l/ació,' Educa/iva J ' Voraciunal, que se naliza C1I lar rfmclas 
semndorias tn el Estado de iWi:xw, se rtaliza sin que Jos orim/tUIores úngan "n SIIs/~fI/.() úónro qlle fUf1(lamente las 
acciones que rr:a/iZ(1fl, Jo mol ha ocasionad? que Jos indúJidJlos que sr enmmtron C1I dicha prádica ejrrzan cs/a Jitnción, 
IÍnicamente dejándose guiar por el sm/ido co '111ín, por la rpeticióII de atcion(j de JujeUJJ con mtryOr antigüedad, así romo por 
adirtidadu qllt 1m directi/JOs /es C1Ico»."Íendan, desde la disciplina de los alll»11I0s hasta aquelJo que sr pudiese ofreCU', den/ro 

J'foera del quehaar del ontntador. oca.r1onando que la orientación se hqya reducido al mero aspecUJ administralill(), al «ml1'o! 
de la cofldllcla, elc.,.y COT! elJo a IIn hoC'!r curente de 111/ mnmUJ tcrínco. 

El constructivismo aparentemente es la teoro ofic.ial que se trabaja en el Estaoo de México, en genera! en 
las cfu'ersas ,¡signaturas desde 1993 con la Modernización educatnTa, )' debido a que es imprescindible 
apoyar nuestro tI:lIbajo en elaboraciones teóricas que permitan sustentar lo que se ha propuesto, además 
de que es necesario mantener una vigilancia sobre la investigación, la tesis se ha sustentado en el 
consttuctivismo: 

"Básicamente puede decirse que e! constructn'ismo, es la idea que mantiene que el incfu;duo, no es un 
mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino urul construcción 
propia que se va produciendo día a día c.omo resultado de la interacción entre esos dos factores: 



El conocimiento no es una copia de la r"alidad sin') una .:onstrucción de! ser oumano, el cual constnye 
<'00 los esquemas que pose"!, es dl:cir, con lo que construyo en su relaLi6n con el medio que le rodea".2 

Nuestra intenClón al utilizar al constTuctivismo como sustento teórico es porque en base a lo anterin! 
consideraruos que ofrece altemativa~ que nos permitirán resoln:r la problemátisas planteadas, en cuanto 
a la orientación educativa y vocacional ~~í como articul'U UD espacio donde se de respuesta a nuestras 
interrogantes, ya que los principios del ccnstructivlsmo parten de c')nsiderar a la educación como UD 

agente socializador, donde el alumno aprende en función de los esquemas qlle posee, es decir que e! 
alumno cuenta ya. con elp.mentos que le permiten fortalecer el conocimiento que: se le da en la escuela. 

Se pretende recopilar información, utilizando la técruca de la encuesta, con profcsiorustas que tnbajen 
como orientadores, con la finalidad de conocer como se lleva a cabo la orientación educativa y vocacional 
en la realidad, así como las condiciones institucionales en las cuales se realiza; lo cual será analizado para 
reforzar la problemática planteada y sustentar la propuesta pedagógica que se pretende abordar en la 
presente tesis de investigación. 

Además es necesario que el pedagogo al ubicarse como orientador vocacional, tenga los elementos teóri
cos y prácticos necesarios para :calizar s:\tisfaetoriamente ésta práctic.3, por lo cual hemos trabajado la 
presente investigación en cuatro capítulos: 

En el Capítulo 1 Antecedentu hirtóriros de lo orientación en Mé.-.:ico. 

Se irllcia enmarcando los antecedentes de la orientación en México y en e! Estado de México, como eje 
principal a través del cual se pretende retomar la información histórica sobre la orientación en nuestro 
país, lo cual nos permitirá analizar a la orientación, a la orientación vocaciom.l y a la orientación educativa . 
.Además de articular los siguientes capítulos; estableciendo datos importantes, que n()s permitan analizar a 
la orientación, a la orientación vocacional y a la orientación educativa. 

En este rrusmo apartado, se aborda d surgimiento de la orientación como práctica del pedagogo, así como 
su importancia dentro del campo laboral, en la toma de decisiones de los i.ndiyiduos, ante el mundo laboral 
y ocupacional al cual se enfrentan; este problema en México se presenta inicialmente durante la adolescen
cia y más aún cuando sé esta por finalizar los estudios secundarios, debido a que es en éste momento 
donde el adolescente ha de elegir a que escuela de nÍvel medio superior ingresará al concluir sus estudios, 
o Wcorpolarse al trabajo, por lo cual, la orientación educativa-vocacional adquiere mayor importancia. 

En el Capítulo 2 LAS SeC1lndarias EJlatalesy la Orientación Edllcati,Y.l. 

En este apartado se trabaja y analiza UD aspecto fundamental el perfil profesional de! orientado, analizan
do lo que hace y debería hacer un orientador, además de los conceptos de teoría y prácrica, Jo cual hemos 
ubicado y definido como un binom.io inseparable que debe estar presente para poder argumentar e! 
sentido en este caso de la orientación educatÍo¡-a y vocacional, permitifndonos construir así UD espacio de 
reflexión y construcción a parti: de 1.~ praxis de esta actividad orientadora. 

, Carretero. Mario. Constructirumo y educación. Editorial. JUQUE. Argentina, 1998 p. 21. 



Durant'! el Capítulo 3, El pedagogo y la orientación IJ(Jt-acional, se abordaran aspecto, fundamentales p:= la 
prár.t:iUl de los pedagogos como onentadores vocacionales, aquí se e'itablece un maree gencIl'J, analizando 
el plan de eJtudi.:>S de la licenciarura en pedagogía de la Escuela Naoonal de estudios profesionales ":~ragón", 
vigente hasta el 2002, dende se analizó si este plan genera posibJidades pa,'a que el pedagogo incursione 
en el campo d~ la orientación educativa y vocaciona~ así cotoo sus Iimitantes dentro de esta práctica. 

Aderois, se analiza la formación que el pedagogo recibe para incursionar en la orientación educativa
vocacional, manifestando que debido a la desvinculación que existe en el currículum de la licencialura en 
pedagogía, el pedagogo se enfrenta a diversas problemáticas que en ocasiones lo marginan dI;! ciertas 
pl:lÍcticas. 

En el cuarto y último capítulo, El pedagogo y SIl formación leórir4 y ,tJrádi.ca romo orientador, se an.'tlizan y 
cuestionan cuáles son las problemáticas a las que se enfrenta el pedagogo al querer incursionar en el 
ámbito laboral, sus limitantes, debido a la falta de un status labora~ así como las oportunidades de empleo 
que existen para este profe:,-ionlstll, desde el espacio como docente, hasta el de orientador educati\-o
vocaciolla~ entre otras tantas. Se abordarán ~bién las posibilidades que tiene el pedago),'ü como orien
tador vocacional,. especificando que es necesario que el pedagogo busque)' abra espacios que aún le son 
negados, o donde se prefiere la inserción de otros profesionistas porqut: se conoce lo que é~tos realizan y 
en el caso del pedagogo su pl'áctica n~ muy común. 

Por último, en este espacio consideramos necesario mencionar que el tema que se eligió, nos parece 
interesante y con posibilidades para continuar investigando sobre él, en este trabajo pretendemos aún con 
nuestras limitaciones y recursos, que el sujeto que ejerce la orientación, reflexione sobre sí mismo, sobre 
sus posibilidades. habilidades, etc. de manera individual, y logre la comprensión de su realidad con la 
posibilidad de transformarla. 
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CAPITULO 1 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA 

- ORIENTACIÓN EN MÉXICO 



1.1 LA ORIENTACIÓN 
, 

ENMEXICO 

A continuación se abonilrán los antet:edentes históricos más relevantes sobre la orientación en Méxi
co, porque a nuestro parecer es fundamental tener un panorama de cómo ha ido evolucionando a través 
del tiempo, debido a que .. nuestro parecer ello ha propiciado la percepción que se tic.le dc está práttca 
hasta el momento actual. 

Durante 1910, La sociedad mexicana se i!Dcontraba en un periodo lleno de inestabilidad política) social 
que exigía un sistema pedagógico correspondiente con las necesidades de la época. Se luchaba por una 
educación popular que contribuyera al estJIblecimiento de la justicia social, pero PorfL:io Díaz tan sólo 
conformaba proyectos educativos que poco perjudicaran a su gobierno y que contuvieran la fuer.la que los 
sectores descontentos de la población iban alcanzando. 

Con la interrupción de la revolución y la implementación de la constitución política de 1917, muchos 
mexicanos disfrutaron de mejores condiciones de vida, aunque no se puede pensar que la satisfacción de 
las inquietudes del movimiento armado haya sido alcanzada totalmente: . ,- . . 

De hecho cuando se llego a la segunda década de este siglo, el país "Confrontaba la dificil tarea de integrar 
un modelo de gobierno capaz de homogeneizar las políticas de desarrollo nacional para satisfacer las 
demandas de una población restringida por su alto grado de desigualdad cultw-al, económica y social. Así 
mismo el estado mexicano se encontraba limitado para determinar un ideario o programa revolucionario, 
por la presión constante y agresivas de los intereses locales y extranjeros. Una nueva década se iniciaba en 
México en medio de la inestabilidad política) la desintegración económica. La industria petrolera fue la 
única que sobrevn.;ó las consecuencias de la lucha armada mientras que toda la producción nacional sufría 
\Dl retroceso tal que para 1920 apenas se alcanzaban los niveles de productividad que por persona existían 
en 1910".3 

En 1917 se suprime la Secretaria de In~truc(:ión Pública y Bellas Artes, y se constituye el departamento de 
Universitario de Bellas artes, que estuvo a cargo de José Vasconcelos, este hecho es importante, ya que de 
estas instituciones se originó la secreta.tÍa de educación pública, la cual fue fundada en 1921, en 1926 se 
crea el departamento de psicopedago;;k e h.igiene mental, la sección de orientación educativa y vocacio
na~ así como el instituto nacional oc peaagogía. 

Así se inician Jos intentos formale.> para ;ntt·x!ucir la orientación en las escuelas secundarias estatales, en 
donde al orientador se le ubica en labores de control escolar, actividades admirisrrativas, y en la supervi
sión de los alumnos, en ese tiempo la orien:ación se ut:ili.zaba indistintamente como vocacional o profesio
ruJo Ante este panorama, Obregón, que era en ese entonces el presidente, define como meta para el 
desarrollo nacional la industrialización; a su ,vez, orienta a la educación hacia todos los niveles, que en esas 
condiciones no podían menos que ser demandados. 

El desarrollo de la orientación educativa en nuestro país ha dependido de las políticas de. gobierno y de las 
. políticas educativas de cada pt:riodo. 

) Robles, Manha. Educación y .ocicdad en la histon. de México. Edit. S. XXI, México, 1981, pp. 88-89 

-



Por f'jemplo "En 1926, !a Íormación eóucativa de los adolescentes, $e consideró como instrucción de 
preparación para que -iespués se pase ~ n'.veles más altOS ue. '!ducación. Surge así la educación secundaria, 
en la cual se consideraron aspectos plOfe.:iogcificos entre sU!.. contenidos. Para lo cual, la Secretaria de. 
edl\cación Pública, .;reó el departament<) de psicopcdagogía e rugiene memal, con una sección de Orien

ución Educativa y Vocacional, así como el instituto naóonal de pedagogía".' 

En 1933, la UNAM, organiza cursos y conferencias sobre formación profesiográfica, iniciando así con los 
antecedentes de la orientacióu. 

Debido a la necesidad de orientación vocacional y profesional en México, investigadores como Luis Herrera 
r Montes,José Robledo, Roberto Solís Quiroga y otros, iniciaron estudios basándose en el ::specto psiwsocial 
del alumno mexicano, trabajando con instrumentos psicopedagógicos desarrollados en otros países. 

En 1942, se llliOa en la Escuela Nornal Superior de Mhico, la especialidad de técnico en educación, con 
lo cual empieza la formación de los que más tarde se incorporaron al senicio de orientación educati,-a y 
vocacional. 

Durante los años cincuentas, se reorganizan las actividades de orientación educativa en las escuelas de 
segunda e:lseñanza ( Educación secundaria). 

Herrera y Montes elabora en 1950, un proyecto en el cual se creó el sen'icio de orientación educati,-a y 
"oca60nal p;;.ra la segunda enseñanza, el cual es aprobado en febrero del mismo año, siendo el Lic. Manuel 
Gual Vida!, Secreuno de Educación Pública. 

En 1952, el Profr. Luis Herrera y Montes, y sus colaboradores, siendo Secretario de Educación pública e! 
Lic. Manuel Gua! Vidal, esubl-:!cen la oficina de orienución educativa en secundarias generales de! DF 

Entre 1952)' 1958, se conforman los servic.os de orienución en el Instituto politécnico nacional (l.P.N) 
y en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAl\-f). 

En 1954 se inicia el servicio de orienución educativa en las escuelas diurnas, ubicándose a la atención de 
problemas de aprendizaje y en la orienución vocacional para los alumnos de tercer grado. En este mismo 
periodo, Herrera y Montes elabora el primer programa de orienución educam'a y vocacional en su obra 
titulada "La orienución educativa y vocacional en la segunda enseñanza", ediuda por la SEP. 

"En 1960, se establece como obligatorio el se.mcio de orientación educarira en tercer grado":5 1mpartiéndose 
a partir de ello una hora de clase a la ~rnaoa, la cual se encontraba inregrada en el plan de estudios de 
Educación Secundaria. 

En 1964 se estructura la Universidad de 1YJorelos y en 1966 se crea e! servicio Nacional de Orienución 
Vocacional (S.N.o.v.) dependiente de h dirección general de acción social. 

En 1968 se incluye el sen-icio en Secundari~ s técnicas y en 1970 se difunde el sen-ieio a la educación media 
superior. Es importante aclarar que en los 70's, se suscita una masificación en la enseñanza, con lo cual se 
requirió de una mayor cobertura de la orientación para satisfacer las necesidades de lo~ alumnos. 

En 1975-1976, cambia el plan de estudios para las Escuehs Secundarias, en el cual ya no se contempla la 
sesión semanal de orientación educativa, la cual se impartia a los alumnos de tercer grado . 

• Ibidem, p. 28 

, hiem. 



Por lo anterior el sen'Íciu de orientación requie~e M"ersificar S'lS métodos thnir.as r procedimientos, para 
poder atender eficient('!Oente :1 los .!Studian(t:!.. Por ello e: enfoque conceptual referente a la elección
vnc~ción, sufre una transformación al con~lderar a dicho fenómeno dentro,:le un -:ontexto social, ubican
do a la orientación vocacional como un proceso tendiente a facilitar en el estudiante 103 captación de 
pC'sibilid.ades y necesidades de su entorno social y analizar en éste sus expectativas educativas y laborales. 

En los inicios de los 80's se oficializa la orientación dtn.nninándose Orientación educam'a y Vocacion.al: la 
cual cobra gran interés desde el 7 de diciembr~ de 1982, cuando queda plasmada en el acuerdo de organi
zaciones y funcionarniento de las escuel.as de educación secundaria en la sección IV, Art. 25, donde se 
establece el proporcionar el servicio de orientación educativa de acuerdo a los objeúws de acuerdo a los 
objeti\'os de la edualción secundaria y a las DOrlrul.S aplicables. 

En Octubre de 1984 se dan los criterios juridicos para establecer el Sistema nacional de Oriemaciún 
Educativa (S.N.D.E), por decreto presidencJaI. 

En 1986, la comisión nacional para la educación superior, en su XXII reunión ordirun::i;¡ de la asamblea 
general de la A.N.U.IE.S., aprueba el proyecto 1.2 referido al Sistema Nacional de Orientación Educativa. 
En dicho documento se remarcaba la importancia de proporcionar el sem¿o de orientación educam-a y 
vocacional a todos los estudiantes. 

En 1988, se constituye el documento sobre "Servicio de orientación educan-a" (SOE) , en el cual se 
establecen las áreas de servicio de la orientac.6n t:n t'J estado oe México, las cu.ales ya se comentaron y que 
en total son cinco_ 

De 1991-1992, se elabora la guía de rn.aterial de apoyo 1 y Il, para reforzar el servicio de orientación 
educatint en las escudas secundarias del estad0 ú México, en el cual se incluyen sugerencias de acti,,;dades 
para cada una de 125 cinco lÍrcIs, con el objetivo de lograr mejores resultados. 

En 199.3-94, se realiza un foro estatal para analizar la práctica de la orientación educatil"il en las Escucla~ 
secundarias, en el cual participaron por región los orientadores en sen-icio. 

En este toro, se manifestaron las dificultades pa.¡a onentar a los alumnos, también se propusieron alterna
trras de solución y se intercambiaron experiencias, con el objetivo de fortalecer el sen-icio de orientación. 

Por otro lado el Sistern.a de Orientación Educativa (30E), desde 1994, tiene una tendencia de diagnóstico 
laboral y de la clasificación de los educardos en la distribución de las opciones educatiyas, en donde 
México geneo recursos hUIlllln::>s es nec'I "Mano de abo calificaa.a", para el mercado laboral, respon
diendo sobre todo a las expectatints de los Estados Unidos, los cu.ale: son entre otros saber hacer sin 
pensar, es decir nacer, producir; pero aun(lue esto e~ una realidad pensamos que el orientador debe cola
borar con el educando para que tome conciencia dte su realidad, de las circunstancias en las que \-iye y de 
esta forma coadyuvar a la verdadera fta-mcción y desarrollo de sus capacidades que le permitan elaborar 
un proyecto de yida rea~ meno~ frustrante, tratando de que el alumno se vislumbre en su momento actuaJ 
yen su realidad histórica y en un futuro muy cercano_ 

Ame las problemáticas planteadas en las diferentes reuniones l' foros con orientadores, el sector educatiyo 
estatal fue di\'idido en 6 regiones, para mejorar la calidad de la educación y propioo la simplificación 
administrativa, se conformo a sí el siguiente organigrama: 

.. 



~. ~ ~·r.,~~ y.~.~. ~:~:.(~~~ 
• - .jy. 
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Las 6 r"gÍoues dependen de la Secretaria de educaClÓU, cultura y Bienestar s_x:ia: del Estado de México; 
dO'ldt: cada oriputador trabaja c.:>u dos grupos, y en tercer grado, existen asignad:ls tres sesiones a la 
semana, eJ pri..ner y segundo grado, no ha)' sesiones asignadas, pero el orientador en ausencia de aig.ÍIl 
docente, debe trahajar con el gmpo, abordando el programa df': onentaoón. Es importante mencionar 
que desde 1981, el orientador recibe un nombramiento con la categotÍa de orientador técnico. 

La cr::entación requiere diversificar sus métodos, técnica.~ y procedimientos, para poder atender con más 
elementos a los estudiantes, donde el enfoque conceptual referente a la elección-vocación, slJir~ una 
transformación al considerar a dicho fenómeno dentro de un contexto social, ubicando a la orientación 
como un proceso tr.ndiente a facilitar en el estudiante la captación de posibilidades y necesidades de su 
entorno social y analizar en éste sus expectativas educativas y laborales. 

En este nuevo devenir histórico, la orientación educativa, se enfrenta al reto de la incertidumbre de los 
campos ocupacionales fundamentalmente y a las propias necesidades cambiantes del país, la actual 
orientación educativa se asiste de diversas áreas, de la pedagogía, la psicología, la sociología, economía, los 

medios de comunicación, la investigación educativa y de la tecnología, los cuales van desarrollando nuevas 
expectativas en la pníctica de la orientación educativa, en cuanto a sue en la actualidad el alumno se 
en~entta con que cada día existen más alternativas de estudio y preparación, de las cuales deberá optar 
por alguna de ellas. 

La reforma al plan de estudios de 1993, establece a la orientación como una asignatura, donde en forma 
colectiva los estudiantes se informen y reflexionen de manera dilecta sobre los procesos}' problemas que 
de mAnera directa influyen sobre sus actn~dad personal: en este sentido la asignatura no sustituye el 
serricio individualizado, sino que lo complementa y permite al orientador loca.lizar los casos en los que su 
intervención puede ser oportuna y positiva. 

De esta manera fue como surge la orientación en México, y como se puede analizar, en los planteamientos 
anteriores, se vislumbra la actual conformación de la práctica de la orientación, por lo cual consideramos 
necesario a continuación enma.rcar como se inicia la orient.ación en el Estado de México, puesto que es el 
espacio en el cual se realiza nuesm investigación. 
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, 
1.2 LA ORIENTACION EDUCATIVA 

, 
EN EL ESTADO DE MEXICO. 

En lo que se refiere al Estado ¿e Ménco, la or;entación se trabaja en las escuelas secundarias pertene
cen a la Secretaría De Educación Cultura Y Bienestar Social (SECYBS), correspondientt':S al nivel medio 
básico, donde a partir ce 1953, se establece el servicio de orientación técnica en las eS::llelas de la entidad, 
siendo director de educación pública el Pro fr. Domingo Monrro)" Medrano y jefe del depa.rt2.men~o de 
secundarias el Pro&' Carlos Hank González, de este departamento depende el departamento regional, de 
este las supenisiones, de estas la dirección escolar, de esta la subdirección y de está la orientación. 

La orientación no cuenta con un departamento específico, el servicio de oril'.ntación educativa empieza a 
funcionar en las escuelas de la ciudad de ':':'oluca, en donde las funciones de los orientadores estaban 
enfocadas a labores de control escolar, administrativas, supervisión de alumnos. Dichas funciones se 
encontraban sustentadas más en el empirismo que en lo teórico o normativo, consideramos que en la 
actualidad se sigue con el mismo enfoque, es decir el orientador controla al grupo de alumnus a su carga, 
realiza trabajo administrativo y supervisa a los alumnos. 

El departamento de psicopedago~1a, es creado en 1960, comienza a trabajar en forma directa ·con alum
nos, a los que brindaba orientación vocacional y atiende casos espt."CÍaI.es a través de terapia. A este depar
tamento se debe la formulación del "plan rescate" que inicia en las escuelas secundarias de T oluCl (.'11 1966, 
el cual pretende elevar el aprovechamiento de los alumnos, debido a que existen escuelas con altos índices 
de reprobación y deserción, en este proyecto se trabaja con escuelas piloto, donde se ofrece el servicio de 
orientación como una alternativa p:,ra deteCtar cuales son las problemáticas de los alwnnos que han 
originado la reprobación y deserció:J 

En 1973, se funda en Toluca el Colegio de Orientadores de la ciudad de Toluca, donde se aplican progra
mas de orientación educatwa y ~ca.:ional en 16 escuelas como centros pilotos en el interior del estado 
ap:icando técnicas de Freinet. 

En 1981 por la necesidad apremiante de brindar orientación educatin! y ,'ocacional en la entidad se otor
gan plazas de orientadores técllÍc os, f'xte"diéndose posteriormente a todo el estado, lo cual desafortuna
da.mente ocasiono que b.s autoridac¡"s ·10 se detuv1.eran a ,erificar quienes poruia;¡ ocupar dichas plazas de 
acuerdo a su perfil profesional, sino que se otorgaron por arbitrariedad originando las problemáticas de 
falta de formación en los orientadores. 

En 1987 en el Estado de México se inicia en la división de estudios de Postgra-:lo de tI facultad de ciencias 
de la conducta de la (lJ.A.EM.), Lni,·cr,idad de.! E.stado de Mh-ico, la especialidad de Orientación en 
educación, la iniciativa para crear este postgrado parte de las autoridades de la Universidad ante la necesi
dad de contar con profesionales especiJtlizados para cubrir la demanda de los servicios de orientación, con 
lo cual pensamos se dio un gran ayance en'la oriemación puesto que es cuando se ve la necesidad de tomar 
en cuenta el perfil profe~ional de.! orientador, que durante más de 34 años se ignoró, pero finalmente se 
reconoce la import9.ncia que tiene el contar con profesionales especializados. 

Con la intención de fortalecer los lazos profesionales entre los prestadores del servicio de orientación 
educativa y vocacional, surge en México la (AMPO), Asociación Mexicana de Profesionales de la Orienta 
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ciúl, con el surgimiento de esta asociación se pretc'1den provocan o:ansformaciones laborales en el sector 
ettucativo y específicamente en el servlcio de orientación, ya que esta asociación ofrece cursos, conferen 

cías, convenciones anuales, etc. nonJe el dJ:eÚ'w primordial es trabajar con los orientadores en servicio 
para poder brindar elementos ~Gricos que apoyen el trabajo de los orientadores en general. El registro de 
Al\fl>O, data de 1979, que con su; propio~ estatu+os y nda juridica, su oojetivo es: fortalecer la práctica de 
la orientación de manera teórica y práctica, brindando a los asociados, las facilidades para participar en 
todos los eventos de desurollo de su "ida interna y CIec:er a escala internacional, a tta,-és de los eventos 
o.rganizados por la asociac:ión con delegaciones en el interior del país, mantiene comunicados a los 
orientadores informándolos de los avances de! scrvicio, siendo el Estado de México de gran importancia. 

En 1988, La revisión de documentos relacionados con la orientación da como resultado la elaboración del 
SOE (Serv:icio de orientación educativa), en el coal se define la naturaleza del scn;cio de orientación 
estableciéndose las áreas de acción (para el estudio, escolar, vocacional y para la salud), los límites de éstas 
y las funciones del orientador, además de contener 105 programas para los tres grados. (las áreas se ttaba
jan en la pág. 33 de está tesis) 

Durante el sexenio 88-94, se formuló un nu~'o modelo educativo de acue.rdo con los requerimientos 
políticos, económicos, sociales y culturales de nuestro pais lo cual implico determinar el ámbito de la 
orientación. Surgiendo e! manual para el se.rví.cio de la Orientación EducatIT-a en las Escuelas Secundarias., 
en el cual se retoman las CU'l.tro áreas anteriores y se agrega el área social, conformándose así cinco áreas 
(para el estudio, escolar, vocacional, social y para la salud) así como las responsabilidades de cada uno de 
los elementos involucrados en su funcionamiento. 

Las actividades incluidas en cada una de las áreas requieren ser trabajadas por los orienradores en los rres 
grados de la Educación Secundaria, a través de técnicas de grupo principalmente, en horarios fijos como 
si fuera una clase más para Jos alumnos y con act:ividades planeadas a partir de los programas a los que se 
hace alusión. 

El plan de estud:i05 ¿esarrolladG en esffis instituciones como resultado de la furna del acuerdo para la 
Modernización de la Educación Básico., después de la negociación de la deuda externa, dice el presidente 
en su presentación, "la modernización educativa ha s.ido preocupación destacada y el terna al que he 
dedicado más tiempo y atención".6 

"Fruto de llil intenso proceso de consw I:.l a d:iversos un-eles, con e>'''}lertos., maestros y sociedad en general, 
el prograffi'd se propone objetivos, esttategias y metas en tomo a grandes rubros: la educación básica, la 

formación y actualización de docentes, la educ:ación de adultos, la capacitación formal para el rrabajo, la 
educación media superior, la edu::¡¡ción superior y de postgrado e invescigación humanística y tecnolól,r:ica, 
los sistemas abiertos de educaciún,.la t"valuación educativa y la consrrucción, equipo, mantenimiento y 
refou..amiento de inmuebles educatITos".7 Intencionalmente claro en los "qués" y vago en los "cómos", el 
programa se constituye en lUlllamado a la acti,'a participación de maestros, autoridades locales y regiona
les, intelectuales, padres de familias y sociedad en general para su operacionalización. 

Si tomamos como punto de referencia para el análisis de este dOí.:urnenro un diagnóstico pr~io del 
Sist.ema F.ducativo Nacional realizado por el centro de estudios, destacaríamos como gran acierto del 

• Discurso del presidente Carios Salinas de Gonan en la presentación del progr.ma para la modernización educan,'. celebrad. 
en Monterrey, N.L el 9 de Octubre de 1989. 

, Cueli, joséV.1ores y Metas de La Educación en México. Papeles de 1. Educación N0.1 p, 24 México 1990 



programa el que se identifique cor:lo objetivo primordial uniyersalizar la educación básica, r,ran prioridz.d 
de la política educativa del sexenio. 

" El problema de la educación básica se asume en el progt:ama con loda daridad, se re::onoce que el 

problema es la universalización de este r.ive!, no ee; ya un problema de oferta - prácticamente el 95% de los 
que piden ingreso a primaria lo consigum-, sino un problema de calidad y de equidad, qLle se tnduce en 
elevados índices de deserción (45% a e!"ca1a nacional, desigualmente distribuidos en regiones y sectores 
sociales) 7 en una educación deficiente en rele,aucia y suficiencia para la ,;da furura dd educando. La 
educación básica es identificada como la principal fuente de! rezago educativo, cuy0 crecimiento es alar
m.ante, pero L-uya presencia se reconoce con toda claridad, la universalización de la educación bá~ica, por 
tanto no se reduce en la óptica de! programa a asegurar la oferta educati,·a, sir,o que implica asegurar la 
permanencia en e! nive!".8 

El programa es claro en la necesidad de compensar las diferencias que En parte e:\l'lican la deserción de la 
primaria, y se propone la extensión selectiva de los Iu-e!es de educación inicial} preescolar, ahí donde los 
problemas de rezago son más agudos. 

El plan de estudios desarrollado en las instituciones como resultado de la firma para el acuerdo nacional 
para la Modernización de la Educación Básica, "Se estrucrura por asignaturas, y considem una carga 
horaria de 35 horas sem.arutles de clase, a las cuales en e! estado de México se le agregan dos horas más de 
orientación educativa y vocacional en primero y se{i,uodo grado. Cada orientado¡: atiende dos grupOf. con 
un número aproximado de lOO alumnos, este antecedente es rescatable porque al implementarse el servi
cio de esta forma, se facilitan las condiciones para una mejor calidad en el mismo".9 

J\unque es imprescindible comentar que en algunas escuelas debido a la gran demanda <lue tiene la matri
cula excede la cantidad mencionada del alumnado en hasta un 10% más. 

Con el plan de estudios de 1993, J¿ Secretaria de Educación pública (SEP), implementa a la orientación 
educativa en el espacio curricular, pero solamente en tercer grado de la educación secundaria, el Estado de 
México retoma esta norma, con la intención de que la orientación cueme con un espacio como asignatura, 
con el objetivo primordial de <lue el estudiante tome conciencia principalmente de sus derechos y respon
sabilidades sociales. 

La heterogeneidad de formación profe5ionaJ con que cuentan los orient:ldores técnicos, origina las dife
rencias en la manera de ofrecer el servicio de orientación educatiya, ya que no existe una licenciatura 
ex profesa que garantice una preparación especifica. 

Actualmente la función de orientación la desempeñan tanto s<Y.:Íólogos, psicólogos, pedagogos, trabaja
dmes sociales o profesionales son otro ripo de formación, y hasta persona, que no cuentan con ningún 
perfil profesional, situación <lue a nuestro parecer repercute en él "como" cada uno ofrece el servicio de 
orientación educativa. 

Por lo anterior existen orientadores que actúan como jueces condenando las actitudes de los alumnos 
dentro de la escuela, asumiendo generalmente, un papel autoritario o paternalista, lo cual a nuesrra apre
ciación lirnlta el proceso de crecimiento personal de los alumnos, que se supone debeóan fa,orecer. 

, Ibídem p.25 

• lIúnual para el servicio de Orientación Educati,·a en Escuelas Secundarias. Gobierno del Estado de 1I1éxico. 1991. p.13 
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l.sÍ también encontramos a aquellos uricntaJores que ~e preo..:upan por detectar las habilidades, intereses, 
caplicidades y destrezas para (ncauz~.rIos vocacionahnente, donde observarnos <¡ue el orientador actúa 
l'Iyudando al al=o, porque cree que este no es capaz de decidir lo que desea hacer en el futuro. Otros 
orientadores, organizan cursos con los alumnos, para que 2ptendan a tomar apuntes, presentar 
exámenes,mejorar escritura y redacción, aunque se ha detectado que esto lo hacen aisladamente de las 
asignaturas. Concluyendo lo anterior que.remos mencionar que algunos orientadores carecen de un marco 
teórico refer~ncial que sustente su que.ru.cer. guiándose úni.camente por el sentido común,ln reduciendo 
con ellQ la posibilidad de realizar un trabajo trascendentl! y propositivo. 

En algunas instituciones, ante la ausencia de llll3 línea de acción clara y concreta sobre el quehacer del 
orientador, este justifica su labor con loIctividades de carácter administrarrro, en otras como ya se menciono 
se basa en el sentido común, haciendo lo que pueden, como pueden, y creyendo que 10 hacen blen~ de 
manera que con su actuar y al ser e.esconocidas sus funciones y capacidades, es considerado como el 
"comodín" de la escuela, es decir aquel sujeto que puede desarrollar las coszs que se ofrezcan, 10 cual se 
origina porque el orientador mismo al no conUll con la preparación profesional dista mucho de conocer 
sus funciones y la correlación que guarda con la escuela, situación que de antemano le permite evadir el 
compromiso profesional que su nombramiento como tal implica, p se;! por ausencia de capacidad o 
simplemente porque el orientador no asume las responsabilidades <¡ue conlleva su práctica. 

No debeffiDs dejar de lado <¡ue a partir del ciclo escolar 1999-2000, se imparte en la educación secG."1~ 
de nuestro país la asignatura Formación cívica y Ética. Dando respuesta con ello a la necesidad de· reforzar 
la formación de valores en los jóvenes, señalada por maestros, padres de familia y otros miembros de la 
sociedad. 

En las Escuelas Secundarias Generales, se implementa una nueva modalidad en tercer grado para trabajar 
la Oricntación EducalÍ\'3, así como para Civismo de primer y segundo grado, denominándose "Forma
ción Cívica y Ética" , la cual tiene COIn') objetivo general "contribuir a la calidad de la formación de los 
estudiantes que han terminado la educación primaria mediante el fortalecimiento de aquellos contenidos 
que re.;pondan a las necesidades básicas de aprendizaje de la población jm--en del país y que sólo la escuela 
puede ofrecer. Estos contenidos integran los cont'Cirr..iemos, habilidades y valores que permiten a los 
estudiantes continuar con su aprendizaie con un alto grado de independencü" dentro o fuera de la escuela; 
facilitan su incorporación productiva y .1exiule al mundo del trabajo; coadymall a la solución de las de
mandas prácticas de la vida cotidi.:ma y eS~Iilulan la participación activa y reflexrra en las organizaciones 
sociales y en la vida política y cultural dI' la nación".l1 

Como se puede apreciar con la implementación de dicha asignatura se pretende proporcionar elementos 
conceptuales y de juicio para que los dumnos desarrollen la capacidad de aruí.lisis y discusión necesarios 
para tomar decisiones personales y colecti\' as que contribuyan al mejoramiento de S:J desempeño en la 
sociedad. Propiciando que el alumno aFencla a considerar y asumir su entorno social, así como lograr un 
ambiente propicio para el desarrollo de actitudes comunitarias y ch-icas. 

In "El ..,ntido común es un juicio sin ninguna reflexión, habitualmente sentido por todo illl orden, por todo un pueblo, por 
toda urut nación, o por todo el género humano" 

1\ Formación avica y Ética. Educación secundaria. Sep, ~\'¡érico, 2000. p.7 



"En la asignatura de Fonnación cÍ\;ca y ÚiC.l, se adop';! un eJfoque 

Formativo. Se busca incidir en el cará<-1:er d'!l educando, en sus valores, en Sl\ práctica social, sus 
acritudes, destrezas, en la atn?lirud de sus pcrspecrn-as, y en el conocimiento de sí Ulismo. 

Uúco. Se apega a los principios Jd :súcula tercero constitucional 

Democratizadot. Propicia el desarrollo de una cultura fa,"orable al dialogo a partir del respeto, la 
equidaJ Y la toleranru como condiciones de la COnv1yenru. 

• Nacionalista. En ma:lto finca un vínculo común de pertencnru a la rución, bas2do en la idcntid;¡d 
rucional, en la conciencia de nuestra pluralidad cultural, y en el orgullo de ser mex.icano. 

Universal Alimenta la concienru de pettenenru. a la humanidad Y de responsabilidad con el 
entorno, fomenta el sentido de respeto, colaboración y reciprocidad entre los individuos y las nacio 
nes. 

Preventivo. Brinda la información necc.:sat:Íll para que los estudiantes anticipen las consecuenCÍ;¡s 
de sus actos y tengan mayor capacidad para elegir un estilo de vida sano y pleno o con confianza en 
sus propias potencialidades. 

Comunicativo. Propiru y enfatiza él dialogo, y busca desarrollar habilidades y destrezas gue 
facilitan la comunicación humana".12 

Como podemos apreciar, en la asignatura de Formación Ch,;ca y Ética; se pretenden abordar otros con
tenidos que amplían todavía más los c.:onocimientos que recibe el joven, aunque desafornmadamente en la 
práctica cotidiana debido a que e! onemador se dedica en gran parte al aspecto adminisrram-o, como 
organizará ahora su tiempo para cumplir con los objetivos que se pretenden cubrir no solo en dicha 
asignatura sino también en la función '1uc como orientador tiene para primero y segundo grados. 

Con lo anterior hemos pretendido ubicar a h orientación en el Estado de México, erurutrcando que la 
orientación que se realiza en nuestro p;és es predominantemente pragmática, dados los problemas que 
enfrenta e! sistema educatn,o nacio[';!~ además de que "el campo de la orientación no es un campo de 
autonomía absoluta, sino de emn:cruzaIriento con di\'ersos niveles de la realidad".Ll 

En lo que respecta al siguiente apartado señalaremos la importanru de la orientlción como parte del 
campo laboral de! pedagogo, debidu a que pensamos que ha ido convirtiéndose en una práctica importan
te en su desempeño profesional. 

" Progr.mas de estudio wmentados ( Formación Ci<ica y Ética), Educación Secunc\ari;¡, Sep. 1999, p.12 

n ~Ieneses, Díaz, Gerardo. Orientación educatiVlI Discurso y sentido. Edil. Luutna Diogerus, :México 1987. 
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1.3 SURGIMIENTO DE LA ORIENTACION 

COMO PRÁCTICA DEL PEDAGOGO 

"La orientación en México, no tiene un sus tenia teórico propio ,!ue la respalde y lt: permita implen:entar 
aa..lones acordes con las necesidades y la realidad histórica que le es propía".14 

La cita anterior nos permire establecer que desafortunadamente la orientación ha sido trabajada desde 
diferentes concepciones como la que considera a la orientación como la ayuda hacía 1m demás para 
resolver sus problemas, aquella ot:Íent:J.ción que solamente se inclina por el trabajo administratn-o, control 
de c.al.ifi.caciones, jutltas CaD padres de familia, etc, y la que propone Bohovlasky, donde el orientador 
colabora con el alumno para que ott inicie el proceso de análisis y busque las alternativas de solución a sus 
problemáticas, es decir retomando 10 dicho en la cita que no existe una definición exacta de Jo que es la 
orientación, por lo (:ual se le dan diferentes interpretaciones, algunas acertadas, arras no tanto. 

Lo anterior nos lleva a reflexionar sobre la "orientación"; y el sentido teórico que está tiene, debido a que 
su conceptualización es vaga e imprecisa, y no existe un término especifico para delimitarla, por lo cual 
nos encontramos que se le han dado diversas interpretaciones. 

"La orientación vocacional surge como tal en :w. última etapa del siglo XIX, en pleno auge del capitalismo 
mundial, donde surge como un concepto de origen humanista y axiológico, aunque la coacepción de lo 
vocacional se centra en los senderos de la metafísica y los estudios seculares acerca de la personalidad del 
sujeto" .15 

Algunas de las interpretaciones teória.s qUE' abordaremos en la presente investigación son: el enfoque 
clínico Je Boboslavsky, así como la interpretación de Leona Tyler, entre otras. 

"Entre los orient2.dores profesionales, pueden distinguirse dos interpretaciones, de acuerdo con la prime
ra interpretación: El objetivo fundamental de la orientación es facilitar las elecciones y decisiones pruden
tes, en la segunda, el propósito primordial es promover la adaptación o la salud mental".16 

La orientación se ubica dentro de un etÚO[lue psicol:'lgista (A partir de la cre.ación de tests, implementados 
desde la primera guerra mundial), porque r.e pretende dar cuenta de la orientación a partir deJ control de 
la conducta de los alumnos, IruÍs tarde dmlTO de un enfoque sociologista, donde se concibe al hombre 
como un producto social que puede dar CJt.'1lta de Sl~ situación persona'.. 

Hemos ubicado a la orientación vocacio.ul, como una práctica emergente de la pedagogía, haciendo 
referencia a que: 

Los tID·crsos tipos de práctica de una rroies¡ón ~uelen estar remunerados de manera diferente y suelen 
ofrecer un grado de servicio a los sectores desposeídos de la población favoreciéndose de esté modo de 
manera consiente a las formas impuestas (Dominantes), de practicar una determinada profesión. 

"Naville, Piem,. Teoría de la orientación profe!\Íonal, .'\l.ianza España, 1986. p. 12 

l ' Weber, Max. La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Premia editora, México, 1988 p. 47 

•• Tyler, Leona. La función del OrientadOL Erlitorial TriIlas, México 1993, p. 28 

mi 



Según las apreciaciones teóricas realizadils prr.a pncuadrar la curricula de la CAM Xochimi1co, las prácticas 

de una determinada rrofesi6n, se ~')ueden .:}asificar en tus tipos: 

a) Práctica decadente. Este tipo dI' prácti.:a, se =cteriza por ser aquella que se está ha-::icndo obsoleta. 

b) Práctica dominante. Es aquella que como práctica, en el momento actual, l S más generalizadn. 

c) Practica emerg~nte. Esté f:po de práctica, es nueva, y está ganando e~pacio entre las diYersas 

profesiones. 

En la amplia mayoría de los casos el no contemplar estas diferentes prácticas, !ley? a que el plan dl' cstudios 
favorezca automáticamente, a la práctica dominante (En el caso de la cartera de pedagogía, a la docencia), 
con una doble detr:rminación, la d!! los planes de desarrollo con su expresión tanto económica, como 
educativa, y por otra parte la de la ideología implícita y explícita de quienes configuran el plan, donde este:, 

simplemente reproduce las formas establecidas por la práctica dominante. 

Las prácticas emergentes: Son habitualmente c1esatendidas debido a que por Jo general se cree que 
laboralmente no se obtendrán grandes ingresos si se estudian y suelen guardar fuerte relación, con las 
necesidades de los sectores sociales mayotitaóos (Campesinado pobre, proletariado industriaL etc.) debe
mos mencionar que las prácticas emergentes, suelen no estar impuestas en el mercado y no siempre son 
rentables. 

"El movimiento de otientación en educac.ié-n l1.'a sido considerado en general., como un producto norte
americano, y como tal ha tenido un matiz muy pragmático, al menos en la práctica concreta de la orienta
ción".17 

Aunque a nuestro parecer, en la situación anterior se encuentra todo el sistema educa m'o y 0 0 sólo la 
orientación. 

En la práctica concre~ actual de la ot:Íentació<:t, podemos analizar, que el orientador busca aquello que es 
aplicable en su práctica, olvidándose así de sus fundamentos teóricos, lo cual ha ocasionado ese matiz 
pragmático. 

Para Fr:an.k Parsons, la orientación abería partir de un concepto filosófico acerca de la naturaleza del 
hombre y debería "Colocar a la persona adecuada en la tarea adecuad:J."; Es decir se debería tomar en 
cuenta al hombre en su totalidad. 

"Las funciones a las que sirve hoy la orie.ntaaón (Elecciones personaJes; problemas vocacionales, ete.), 
han sido cumplidas de diversos modos por diverscs agentes desde lo; tiempos más antiguos".'8 

Lo anrerior se ha suscitado, porque el h ombre siempre se ha preocupado por su rol dentro de este mundo 
tan con flicm,o. 

"La orientación es un proceso de l1)".lda técnica y humana dirigida al incfu;duo para que alcance autonomía 
personal r madurez sociaL Se vale de recursos y téL"llicas específicas realizadas por el orientadoL Según su 
contenido se habla de orientación escolar, vocacional, familiar, etc.".19 Es la prognunación y realización de 
las actividades de orientación personal y escc.lar de los alumnos; es decir aquellas acm' idades relacionadas 
con la capaciración del alumno para adoptar decmones responsables. 

" ReCE Carlton, E. Op. Cit, P. 57 

" Ibidem, p. 9 
" Diccionario de las ciencias de la educación. Editurial Santillana, México 1993, p.1425. 

11 

-



l..l\ orientación surge y ~e institucio'lllliza en lz~ e-cuelas secundarias con el propósito de resoh'er "proble
trulS", de los alumnos 1ue los profesores apart!ntemente 1.0 pueden resoh·cr. 

La orientación ha existido desde tiemp<':;tcis, y diversa. disciplinas, se 1120 cuc-ugado dc cnriquecaia, es 
el caso de la antropologia cultural, la cnal ha proporcionado un couoci.miento de la p-:rmanente búsqueda 
de la orient.ación del hombre para su exÍ¡ rencia. 

Es importante mencionar, que la or.ientación formal, es producto de los slglos XIX y xx, pero es :mpor. 
tante conocer de que manera ha evolucionado hasta teomarse en lo que hoy denominamos orientación, 
en sus diversas facetas. 

Dentro de la cultura griega, la orientación que se realizaba, era dada por los mayorcs hacia los jÓ\'enes, los 
cuales acudían a estos en busca de algún c.onsejo para resolver los problemas que la vida ks planteaba. 

Aunque Platón estrictamente, no escribió nada sobre orientación, propuso un sistema de educación, quc 
era selectiva, y orientada a elegir a los hombres más aptos, los cuales se encru:garian de dirigir a la sociedad, 
donde los menos aptos, encajarían en. la función que pudiesen desempt.-ñar, y debido a que algunos sujclos 
de acuerdo con el sistema educacional de Platón, no eran académicamente aptos, estos eran orientado$ 
hacia la artesanía, o se conveman en soldados, comerciantes, etc, pero como se mencionó, los má5 capa· 
ces eran educados con un cu.n:ícula, complicado y abstracto formado por disciplinas como matemáticas 
3\'all7.adas, el arte y las cit-ncias, como la filosofia y el derecho, con lo ante.uor se pretendía realizar una 
selección, de los hombres que habrían de diigil: a la sociedad, Por lo cual debían tener una mente atpaz, 
pues dirigirían y marcarían las directrices de la sociedad. 

La orientación, estaba a cargo del maestro, por así decirlo, el cual era el agente social que realizaba las 
funciones de! orientador, debido a que el úbj._1ITO de la educación era em:onuar el rol óptimo de cada 
hombre, para el biee de la sociedad. Platón pensaba que la educación debía estar controlada y financiada 
por el estado. 

Fl maestro se encargaba de vigilar que sólo las mentes más capaces tuvieran nociones sobre la vida, la 
belleza, la verdad)' la justicia r que puclieran ingresar a los niveles supremos de la educación, pues sólo así 
estos encontrarían el modo de ,-ida que mejor se adaptará al hombre. 

Con los sofistas y sus sucesores, se cultivo la idea de que cada hombre debía cuidar de sus interese~, 
acumular riquezas, poder, y buscar satisfacci6n en la vida. Su doctrina quizás fue más pop'Jlar, debido a que 
se encontraha más acorde. con la época, 'fa quf' era má5 fácil de comprender, donde se consideraba a la 
educación como algo individual, el Lual d{'hía elegir por sí mismo y a su vez financiarla, en la búsqueda de 
su propio beneficio. 

El emperador CarIo Magno, se enfrentó con el pro':Jle"lla del uso óptimo del talento, para este gobernante 
el hombre se clasificaba en dos, los qcl~ tt'nía~l que obedecer, y los que debían dirigir, para él, existía un ser 
"Dim", el cual había establecido los privilegiados gobernaran, y los menos aforrunados y talentosos traba
jarán ejecutando ordenes. 

Los privilegiados, se encargarían de gobernar y los menos dotados pondrían en pdcrica sus mandaros. 

La tarea dd hombre consistía en sobce,;vir en ese mundo hostil y prepararse para ei mundo espiritual que 
se proyectaba mediante las enseñanzas religiosas. 

111 



"La función del orientador académico y vocacional era cumplida por el 'ill-CeId0t!· nr la rarrvquia, éste 

elegía a aquellos de "mayor capacidac", que poseía la capl.cidad potencial para ad'luirir culrun y ser usados 
lueS o al servicio del impeno".lD 

En la época colonial, la fumilia Y la igl~ia brindaban la orientación moral )" espiritual, mediante normas 
balsadas en la doctrina religiosa, cuya orientación estaba encaminada hacia lo ''bueno'', lo cual era trlUlSm1' 

tido en las escucias coloniales. 

EnJas esruelas DDrteamerica02s, la. enseñanza religiosa perduró y se difundió, pero sólo se aceptaban los 
valores 'lue sr ade<:U:lban a la vida de la comurUdad. Por otra parte en Estados unidos, el cristianismo 
como visión doctrinaria, brindó la educación y las normal! para lal! conductas f>L-rsona!cs, por lo cual la 
función de la escuela era alfabetizar a los laicos con el fin de reforzar sus creencias en hls doctrinas de la 
iglesia, mediante las sagradas escrituras, donde se enseñaba, el de, tino del hombre sustentado '!n la iglesia. 

A partir de lo anterior, el individuo, probaba diversas ocupaciones, hasta q:1e encontraba hl 'lue le con,e
nía', Siempre había consejeros, con quien coment'..Ir, pero no e,.jstía nadie pr.?paradn par.a I"SH función de 

"orientar", por lo cual cada individuo tomaba sus propias decisiones, con lo cual se obtenían muchos 
fracasos, hombres infelices, tiempo m.Jgastado e -improouctrro, pérdida de tiempo y dinero f con cIJo 
atrasó en la sociedad. 

Por dIo se ha concluido, que la onent:lción es resultado de las necesidades del ser humano, y de la sociedad 
en su conjunto, debido a que la evolución de está, requiere de un tipo de ser humano diferente, que 
r~p<'nda a las necesidades que ?lantea la sociedad, por lo .cual es necesario establec!'r In, cnnceptn~ de 
orientación educativa y orientación vocacional, los cuales abordaremos en nuestro siguiente apartado, 

20 Ibidcm, p, 2 J 
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1.1 LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

Y LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL. 

A continuación, creemos que es importante iniciar enter"liendo q~e es la orientación, pata después 

trabajar con la Onentaciór. educativa y la o. vocacional. 

"La orientación, puede y d ... be ser vist:. como un procem promotor de formación de ~ujetos, en contr:¡
posición a la práctica común de la orientación, como actividad sin ref'~rentes teóricos y ligada a una lógica 
instrumental Que en el ámhito de inte!és pllrll la orientación educati"{"a es el reff'rido a lo disciplinario, en 
tanto que desde él se juega un proyecto de formación moral de los sujetos, y finalmente, tomando como 
punt0 de parrida nuestra experiencia ( .. .) que la reformulación del trahajo sobre di,riplina implica n'plan
tear aümismo, los marcos normaivos institucionales en ,!ue se mueyen los sujetos implicados"." ' 

Aunque es L.-nportMlte mencionar .que la orientación se encuentra dentro de un proyecto nación estahle
cido, y desafortunadamente nos encontramos con que ni los orientadores ni los orientados se han perca
tado del p:oyecto en el cual están participando, pnr lo cual cv-ideniemente "} .a orientllciñn ha .ido 
estructurada más para intentar dar respuesta a probleJruls de supuesto apremio quc para una posible 
compremión de la realidad euucativa",22 

·La ori~tación educatÍva es: "La ayuda técnico pedagógica dada desde la ac¿vidad educatiya institucional, 
p~ra que los seTes en desarrollo y ms representantes comprendan sus p(l<ibilid2de~ dentro de }¡lS áreas df' 

"id-a que aspirnn (Escolar, cultural, económica) a integrarse eficazmente en ella y a superar su lucha por 
ma.11tcncr d equilihno, la unidad Y los fine~ personales ante los problema~ evoluu,-os o, bs fuerte, contra· 
diccione!> del ambialte-.D 

T.lI orientación educatn'a es rele'Tante en 1:1< escuela .ccundaria, donoe el oe<arr(1)o I'lc é.ta se ,-e lihr.tdo a la 

mar.era que tiene la sociedad de responder a ciertas problemáticas entre e1L.s, al problema del aprendizaje, 
el de b complcjjdad ocupac.ional, etc., por IQ cual la orientación, según su contenido y campo de acción se 
va diversificando. 

En este sentido, ]a orientación vocacional y educat1v>l, pretenl'le uhiCllr;¡1 ind¡""¡duo C'l cl mundo ocupacio

nal y labora~ por lo cual se busca que la. ocupación que elija el alumno concuerde con su intereses y 
apritud~, aunque por lo general nn e< así, )' el1 la realidad se ha observado ~Iue los in<.Ü\"¡dum encuentran 
su ocupación por equivocación y ütros cuantos por ' ·ocación. 

Lo que e< impr>rtante, porque pone en evidt>IlG:' que b onerHación no e< um acrn-idad imprm-isada o 
aislada del proceso educatiyo, sino q;lI? s(· encuentra en las instituciones educatins, y que está presente 
cOr.!o parte de la formación de los alumnos. 

Dentro de las tendencias teóricas que existen en la orientac.ión educativa y vocaciona~ par-.¡ fines de la 
presente investigación se trabajará coo las aportaciones de Bohoslanky. 

~ I Yázquez, J, 1'. Orienración !·"d.isciplin2 en el espacio e<icv)ar. J\féx.ico. l')<)O, p.2 

21 Meneses, G. D. Op. Cit p. 30 

"Mora,Juan A. Acción rutorial), orientación educativa. Editorial ~arcea, AL.drid 1987, p. 15 
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Para "9nhoslaTIlky: "la orientación vocacional p~ un a>mpo de acción al.' los científicos ~ociaJes. Como tal 
abatca una SCDe de tLmensiones o ejes '-luc van desde e! a:,esoramiento en la elaboración de planes de 
estudio, hasta la selecci;jn de becarios, cuando el criterio selecm-o es la vocar.ión".24 

Bohoslavsky, realiza una clasificacién dc la orientación y propone dos n..odalidades: 

a) Modalidad actuariaL 

En esta modalidad el adolescente elige en colaboración con el psicólogo, el cual parte de las aptitudcs e 
intereses de! consultante y puede enccntrnr enrre las oportunidade~ existel1te~, a(luc1b~ que r.1~~ e :1juotNl 

a las posibilidades }' gustos del futuro profesionista. El orientador utiliza como instrumento fundamental 
el test, para conocer las hahilidades, aptitudes e intereses. Es!:? modalidad dl' oncnt.aciún entTonCa con la 
psicotéarica norteamericana y la psicología diferenci.aJ de principios de siglG, sus descripcioncs son cuan· 
titativas, cn esta modalidad, el adolescente no ésta cn conclicioncs de llegar a una decisión por sí mismo. 

b) Modalidad clínica. 

Aquí sc pretende que el adolescente logre elegir Wla carTera o trabajo, a partir del análisis de la situación 
que enfrenta, por lo cual debe comprenderla, para después tomar una dccisión personal responsable, cl 
principal instrumento para está modalidad es la técnica de la entTevi~t:;¡ . El p.,cólogo, orientador cnlahnr:! 
con el adolescente en el proceso, pero no dirige su elección. 

Para Bohoslaysky: "La onent3ción voaccional; es la colaboración no dircctn"3 con e: comu1tante, que 
tiende a restituirle Wl3 identidad y/o promover el establecimiento de una imagen no conflicm-a de su 
idenridas prcfesional".25 

Las modalidades anteriores, se suscitau en la realidad práctica de la orientación, pero aunque cada = por 
su parte ha sen,jdo parn CDtlstruir el ser y h'-cer de la orientacjón, pero en el presente trabajo apostamos 
más a la modalidad clínica que propone BohosJavsky; en el sentido de que a nuestro parecer la práctica de 
la orientación debe darse en una acción de colaboración; no de imposic:ión, romando en ("I.lent~ al 

consultante, lo que éste piensa y cree que puede lograr o realizar, mediado por el análisis persollil~ pero 
que en última instancia se suscite una deci~¡óf1 bien ref1exionad~, tnmando encuentra los alcances y limita
Dones que como ser individual y social tiene. 

La idea anterior de orientación, conlleva a que el orientado, durante dicho proceso, tenga claro: 

¿Quiin es?, ¿Qué hobilidad?s)' aptitudes pIJ"'n?, ¿Qué deseo borer?, y ¿A d6nde desea llegar? 

"E~ necesario reconoce~ que la orientación 'yocacional es un campo compartido, interdisciplinario, en el 
cual se han vislumbrado dos vertientes: 

- I_'l psicológica.: (personas que se plantean pt0blema~, dudas, crisis en sus pTO:ecto~ de' jd~ estudian
til o laboral) 

- T-a pedagógica: (pel"onas {ll.le necesitan aprender acerca de sí mismas, infnrTPJ1T>e sobre datos de la 
realidad educacional y ocupacional, apn.nder a hacer proyecto~ y a ponerlos er:; práctica ... elegir, imaginar, 
decidir, etc. )2/, 

'"' Bohos1l\ ~ky, RoJolfo. Orit:nl~H~n Yocaoonal: La eStraTegia dinx41. Editorial ~ue\'~ ri:ilóo. Cok-t:ción ps:.c.ológH:a conlerr,
pocinea. Buenos aires, 1979, p. 13 

!> lbidem. P. J 8 

"'ldem 
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J .a~ principales fuentes teórica~ de h e~t1-attgia clínica en ori.!ntación HlCacionaJ prm'ienen del psicoan:i 

lisi~ y de la psicología social 

Del psicoanálisis; se derivan concepto~ d ... ill~rancias psíql1ica~: yo, ello, <uperyo,~ ' b ioca oe un incon<cien · 
te actuante, etc., mediante la búsqueda de objeri\'o~ que poncn en juego d~seos profundo~ y motjyaciones 
muchas veces desconocidos conscieutemer.te. 

De la psicología social, proc.eden nocione.~ de vínculo, grupo interno, estructura y dinámica dE" los grupos, 
etc. 

"La orientación es un proceso, un re.corrido, una e\-olución, mediante la cual, los or1cmadores reflexionan 
sobre sus problemáticas y buscan caminm para ~u solución. Todo 10 que se rrabaje en orientación ,"oca
cional tiene poi finalidad monlizar al (orientado para poner en práctica su prOl~onismo en cuanto a 
conoccn;e, conocer la realidad! tom.lr decisjone~ reflcxj\"a~ y de mayor autonnmb, qm." lomen e11 CUC1ll3 

tanto sus propias determinaciones psíquicas como las circunstancias socia1es"/' de lo ameriOI rescatamos 
que la orientación esa un espacio de colaboración, donde al final, el lÍnico que toma () drbe mmar las 
decisiones para resolver sus problemáticas, es y debe ser el orientado. . 

Por 10 anrerior la técníc~ de la entrevi;ta es un instrumento importante r fnnoamenral, p que graci2s a 
ésta, se obtienen datos e información que permiten apoyar nuestra función como orientadores. 

La nrienlación vocaóonal busca el :m~oconocimie.T',to del sujeto, así como que él sea cnnsciente ; tespon 

sable de la~ decisiones que tome, es decir que adquiera una formación, lo cual a nuestro parecer es un 
proceso que se expresa en la educación y cidlización del ind¡"'-iduo. 

La orientación \'oc.acional es reque.rida en las instituciones educati\'as, desde el alumno, hastá los padres de 
fvnil.ia, entre otras cosas por los C'unbios que ocurren en el niiio abora adolescente, por el desconoci
miento, por las dudas de identidad, etc., ¿Quién soy?, ¿Qué deseo llegar a ser? Lo cual nos lleva a hablar de 
"ocación. 

Para Bohoslavsky: "El término vocación, en lugar de ser un dato explicativo, es en realidad algo que debe 
ser explicado. Se supone que la gente hace algo "por" algo y que lo hace "Para", algo, pero ese algo no c.;rá 
t0d2.d~ claramente defínido".2lI 

Así se puede comenrar que en el momellto de la dección, se pone en juego lo (¡u{' n"h~1aT<kT denomina 
" Identidad vocacional", lo cual le p ,~rmi~f. al adolescente, saber quien es, y que quiere hacer, y esto a 
nue<rrn parecer <e encuentra infl¡;enc;a0o, por b personalioad de cada sujeto, de mJ modo que la elección, 
es la elección de "algo", como resultado Je U!l anáJjsis de sí mismo y de la interiorización de lo que se elige, 
lo cual ~ su ve7 se ve influenciado por L reaFdao en la cual ,,¡"'-e el adoJt>sccnte,~' por el rol aot!lro que está 
eligiendo a partir de lo que es. 

Según Bobosla"sky, " l.a elección p¡,sa pe ', distintos momentos: 

a) Elección madura; es una elección que se basa en que el adolescente logra identificarse con sus 
g\ls'n~, imerese" aspiraciones, etc. , r cnn t'l Jnu'1do externo; las profesiones, la, ncupacinne<, etc., e<tá 
e1e-:ción es la identificación consigo mismo. 

'" Jdem. P. 17 

'" BohosLI\'SI.. .. y, R. Op. CiL p. 63 
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b) Elecdón ajustada: doooe el :mtoconrrol permite al adolescente hacer coir.cidi, ~1'S gu~to~ y capacida

des con las opor':unidades extcricres, matizada por una responsabihlad indi\'idual y éOcia!".2') 

Fn la práctica cotidiana de};¡ orientación, se ha ob~~lTad(), que b W'11:1 de d?ci~i()ne< del adoleccente, <(' 

suscita a través dd asesoramiento, así como de la participación dr este, del personal escolar, de los padres 
d~, fumilia, Jo cual con lle~ !I la necesidad de una formación que permit!'! enfTentar e~~:I silulIción eT' l:1 
escucu,pero que a su vez influya eu la sociedad en la l:Ual se dcseovueh'e el adolescente. 

El de!:aTtollo del ser humano, se er.cuenl:r:t matizado por diferentes etafY-!~, entre las cuales se pude men

~OLlru:; La niñez, la pubertad, la adole<;cencia, e! estado adulto, y la yejez, cada una de las etapas menciona

das, se encuentran catactcrizadas por diversos cambios, tanto fisicos, psicológicos etc., que se prcMontan 

en su momento. 

Paro el estudio del presente trnbajo, aunque sin restar importancia a las dem:í~ etara~ rOl las que atTa\;e,a 

el hombre eo su desarrollo, se cent::rnrá en nuestra investigación en la etapa de la adolescenci3; 1.1 cual se 
una etapa compleja y signlficam-a, donde existe una inestabilidad, un deseq'Jilibno, una búst1ueda constlln

te, que se caracteriza por diversos cambios fisiológicos, psíquicos y sociales, etc. 

Literalmente Adolescencia se dcriw del verbo latino adoleccré, que %>nifica " Condición o proceso de 
crecimiellto".lO 

T..a adolescenci:¡ par:¡ algunos es el periodo comprendido entre la pubertad y la edad adulm, por su impor
tancia y complejidad, el término adolescencia, ha sido trabajado y definido por diferentes teóricos, los 

cuales pretenden explicar, desde Rol juicio, Jo que este concepto significa )" a~í col?bor~r en la fOTmubciñn 
de una idea generaL 

Por ejt'mpJo: Erikson; considera a la lldQlesccncia como U)):! etapa que ~ caracteriza por los problema~ de 

identidad, donae e! adolescente es producto de las etapas e,-olutlvas subsecuentes y donde se presentan 
más marcadamente conflictos en las relaciones interpersonales )' en el control =ociona1-

Para Piaget, la adolescencia es un estadio de grandes cambios intelectuales, la cual se catacleriza por ser 
un¡¡ etap;i tempesnlO.<;:l, guilid;¡ por lli~ exigenws biológicas ~' emociomJe~. FJ adolescente se extiende 

tanto al pasado como al futuro, y que en ciertamente depende de las etapas evolum-as subse..cuentes. 

También es importante enmarcar que la "crisis de idelltid3d", definidH por Erihon comr) algo psicológico 

y social, que ocurre durante la adolescencia; donde esté se encuentra en crisis por su búsqueda constante 
de idrntid;¡d , 1.0 cual no es siempre igual, ya que ~ ocasiones está "C!;,i~ de identidad", es escasamente 
perceptible y en algunos ¡óyenes ese muy marcada. 

"La t=ri~ de )a adoleScencia , e~ un sistema integrado por conceptos, e hipó1esis, que tratan de de,cribir, 
explicar y predecir los fenómeno~ ele dicho pedodo":ll 

Se¡'TÚn la te01ía ps icoanalirica; "J..:¡~ etapas de! desarrollo psicosexual, ~r:>n genéticamente determ1n:adas 'i 
relativamente independientes de factores ambientales: la tlIreaprimordial del adolescente, puede resumirse 
como; el logro de la primacía genital y la consumación dehnim'a del proceso de la búsqueda no incC"tuma 
del objeto".32 

" Idem.,p. 80 

lO Bias de Ballesteros Emilia, La educación de los adolescentes, EdiIorial Patria, México 1970. pp, 36-42. 

II Muss, Rol!; E Teacias de la adolescencia. Editorial Piados, Bueno, aires, 1980, p. 19 

32 Ibidem, p.20 
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Jean Jlla¡ues Rousseau: Inició sus cstl-.clio~ sobre lId::>lescem:ÍlI en su obra ""Emille, comunicando a 1.1 
:im;.gen de la adolescencia, las ideas de revolución y naturalismo, pasión, primitiviJad. Este libro "Emilio", 
el ClIllJ se encue,lt:":ldiridido en cinco tomos, conoe.ile l~s teorí~s morales y ed\lC~t1Y2S más lmpnrtantes de 
su oora, y es a su vez un tratado sobre adolescencia, donde la ffi".durez sexual del adolescente DO debe 
impedir conciliar el amor natural hacia uno mismo".33 

De lo anterior se recupera que en la reoría de la ad,>lescencia, se necesiu: explicar, la manera particular dc 
percibir el desarrollo humano, aunqGe en ocasiones, las teorías se encuenrrnn con cic7tas similitudes, su 

importancia a nuestro pa.rerer radica en que nos orientan )' apoyan para poder compn-nder mejor la etapa 
de la adolescencia; además que por so complejldad dicha etap'A dehe ~ :lhordada desde una perspec:tin 
biopsicosocial, debido a que en esta etapa el adolescente atraviesa pOI un peóodo de cambios no bien 
ddirudos, :lsí c~mo en sus funciones sociales, económicas, etc., lo cu~1 imrlic~ I~ definición de un papel 

específico como hombre o mujer, er: los ámbitos; laboral, familiar, sexual, cultural, erc. 

Una vrz expuesto]o :mtenor, es Unport:mte decir qUf" el hecho de que la pníctica profesiollill del pedagogo 
como orientador y la orientación educativa y vocacional, sean la preocupación central de este trabajo, 
obedecc a que no hay Ullil dclimitación clara del campo profcsional dondc se actúa una \T7 egn',adm de 
la carrera, y si en cambio, una ambigüedad muy grande respecto al quehacer de este profesior:llsta. 

En el quehacer educativo, orientar significa dirigir nuestros actos con refere.ncia ~ un área de: cono~imien- · 

to, clarificar hacia donde queremos ir, sin embargo esto se dificulta cuando en la orientación se mezclan 
contmdos que se desprenden de una vi"ión objetiva o no que se tenga del mundo y de la que se desprende 
una práctica que no cuestiona su hacer ni sus intenciones. 

En nut"S!To p:ús J:.¡ onent:lción educativa, se itúcU en el nwel mecho b2sico semndanll, ubiaíndme princi

palmente en el educando, él adolescente, donde el orientador trabaja con los alumnos para que éstos 
conozcan las a=eristi.cas de dicho desalTollo, así corno los intereses y la~ aptrtudes, para que c:lda nno 
de ellos, logre aprovec.har al máximo In opornmidades del mecho quc le rodee e incluso aspirar a mejorar
lo. 

"La orientación educativa estatal e~ el sen,icio a través del cual la escuela secundaria ayuda a los alumnos 
para que 

a) Desarrollen sus capacidades d.e aprendi7.aje. 

h) Se integren a la comunidad escolar y usen adecuadamente sus instalaciones 

c) Conozcan y desarrolle sus habilickdes y actitudes para aprovechar las opciones educativas o labora 
les que le ofrccen. 

d) Acepten y respete los valores) normas sociales. 

~) r:nno7can las ventajas d ~ la plani'icación familiar, la paternidad re3ponsable, la educaóán sexual 
y la salud lisica y mental". J4 

En el !'!lIado de México, para logrnr f'ficazm'f'nte los objeriros antenoTt~, III onentllción edllc?t1ra sé djyjde 
en cinco áreas, por mecho de las cuales se pretenden aportar todos los elementos que le permitan al 
:llumno conQCt''f!<f' así mismo )' la~ oportl.tnidades que le ofrece el medio que le rndea y el estado en 
gt.'tlera1. 

" :\b'uirtt, Baztán, ángel. Psicología de b. adolescencu. Editon.1 alfa omega, !lléxico, 1996, pp. 6-7 

" Manual para el servicio de o. Educarn-a en escuelas se<:Undaria" SEP, México, 1993, p.15 
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El rr:aflual para el servicio de. la orientación en la~ e!'cuelas secundarias editado por el eSlildo de México, 

donde se estaolece qJe las funciones p"rn el orientador tc:nico pueden clasificarse en dos grupos: Las 
genernles en las cuaJes el orientador Ijme la Te,,!,onsabilidad de ~yudar al di'~aTm1l0 :- org~nj?anón de i? 
iJr.tituciñn y las funciones espeáficas c¡ue son de acuerdo a las áreas de trabajo. 

"Las áreas de trabajo del orientadúr técnico son: 

a) Área de orientación para el estudio. Su objetivo es cc!.aborar con los alumnos para la superación 
de los problemas académicos, así como la prevención de los mism0s. 

b) Área de orientación escolar. Pletende integrar a los alumnos a la comunidad escolar, así como el 
uso adecuado de las instalaciones del plantel 

e) Área de orientación vocacional Propone conducir a los alumnos para el descubrimiento de sus 
aptirudes, intereses, habilidades, limitaciones, así como el conoctmier.to de I~, mmas ocupacionales 

del país para que tenga bases para su elección vocacional 

d) Área de orientación social Trata de inculcar en los adolescente valores :- conducta< socj~les 
aceptables para poder desenvolverse correctamente en los diferentes núcleos sociales ( escuela, 
familia, comunidad.) 

e) Área de orientación para la salud. Proporciona información de salud física r mema! parn colaba 
rar en la formación de !a personalidad de! individuo de la mejor manera posible".35 

Debido a lo anterior se ha observado que se han ido ampliando las "fronteraS", de la orientación, así como 
también el orientador ha ido adaptándo~e a las nuc\'as demandas de la sociedad. 

"Ftank Parsons, en 1908; presentó a los psicólogos y orientadores, un sistema actuaria~ de rasgos y facto· 
res, con el que se erigía en creador de lo que actualmente se entiende por orientación vocacional'?" 

La deftnicibn de la orientación vocacio :la!, ha sido planteada desde diyersos puntos de vista, pero la 
=roTÍlI coincide en aceptar que en "J .'4 escuela se inicia la ayuda para que los alumnos tomen decisiofit,s 
académicas apropiadas de tal manera que éstas converjan al posterior ejercicio efectiyo de una ocupación 
C-..5cogida"Y 

Frank Parsons; sostenía que al orientar a un individuo, deberían realizarse tres fases: 

.3) Anllliz~r ¡liS relllcioncs objerivlls rn(hples de hs profesione.<, esrudiando .ms elementos económicos, 
técnicas y aspectos sociales, p;lra informar sobre las oportunidades que existen al intt:resado. 

b) lnteTeS<I! a 10<. nuestn>s parll que, ClL'lndo sea nt'ct'sario, envíen referencias TCl>pecto a las tellden 

cias, capacidades y otras co',dici0nes de los alumnos, preparando la tarea orientadora posterior. 

e) Perfeccionar e! sistema dt' tal forma que las disposiciones y aptitudes del almnno pl,ed~n ser seña 
kidas con h mayor exactitud y riqueza de det,,lles, además de la tarea orientadora colcctiya, estudian 
do el mercado laboral y ad-;¡pta1Jdo los métodos de formación proksional a la realidad labora! de la 
ciudad y lo de la provincia. 

" ldem. 

'" Rodriguez, M .... Luisa, "La orientación como proceso de ayuda profesionam.ada hacia hl consecución de promoción perso· 
nal y madure? soci.l". Edicione> CF_-\C. Esp ..... 1<)91, p. 11 

" De Kohall, J-.;uria. "El profesor)' la orientación vocacional", Editorial trillas, ~Iéxico 1994, p. 59 



La orientación, según k define Pieron "Es un~ tarea pedagógica, que consiste en guiar a lus escolares en la 
elección de las IlImas ele la en~eñan~a en fuación de sus gJStos y aptitudes".3I! 

Es,o es que en e! desarrollo de la orientación vocacional, según el autor anterior, Yislumbrn las nece.-idadcs 
y los recursos con los cuales de manera indwidual cuenta el individuo, )' asi también e~ importante ana.i.i.zar 
las demandas socioeconórn.icas y cu.Itw:ale.o;, lo cual ésta en función de los intereses, zpritudes o valores en 

este proceso de aprendizaje. 

Por otro lado, "La orientación vocacional- ha dicho José Germain - es un proceso ~- está en proceso", lo 
cual quiere decir, y en lo que estamos completamente de acuerdo, que eruten una gran variedad de enfo
ques que se han ocupado de est2 práctica, tIatando de dar respuesta a las múltiples interrogantes que han 

surgido en lo referente a este campu. 

"Desde 1984 -aproximadamente-, se enfatizó, en múltiples discursos institucionales, la oecesidad de am
pliar la extensión de la noción de orientación y lleyarla más allá de lo vocacioruU y se le dio preponderancia 
al adjetivo que convierte en calificativo al sustantivo "educación", reúYiéndose el constructo OR/E,\'L1· 
ClÓN EDUCATIVA".39 

Sin embargo pensamos que lo anterior no es un hecho intrnscendente, y que es necesario por ello asumir 

una postura critica ante el campo de la orientación educativa, debido a que esta se encuentrn en una 
constante resistencia, tanto por parte de los docentes, directivos y así mismo por los propios orientadores. 

"Las caracteósticas que asume el campo de. b Q.E. no sólo tiene que ver con las subjetividades que 
pedagogos u orientadores -cualquiera que sea su formación académica- poseen; es muy posible que pro
yectos epistémico s de largo alcance incidan en e! condicionamiento del campo de la orientación y aún en 
la propia subjetiridad de orient.adores".'" 

Por lo cual es necesario que el orientador realice su práctica de una manera profesional, en el sentido que 
independientemente de la formación del crientaúor, influyen e~ e! sistema en el que se descrrruelve, en 
este caso el capitalismo, el cual de manera inconsciente es asimilado y reproducido por los orientadores. 

En la actualidad, la Q.E., según afirma Zarzar, asume prácticas de di~tinto orden cualitativo: De sentido 
común, áe la teoría, de la investigación, como construcción de conocimientos, aquí es necesario señalar 
que en la práctica cotidiana de la orien!.:1 :ión en ;as escuelas secundarias, los campos predominantt"s son 
los de! sentido común y de la técnica, así en prácticas de ese orden, la orientación es pensada según los 
problemas que ataque y donde el :~pel que el onentador asume va desde el confidente, el que proporcio
na información, hasta el que aplica técnicas para detectar pam que sirve un sujeto. 

Sin embargo, lo e\-idente puede no serlo, :;- existen r:,aones para sostener dos afirmaciones de imponanci:l 
para la O.E. en MéXICO: 

1) En el ámbito de las prácticas de C( 'lSI , ucción del conocimiento se apuntalan dos programas que a 
menudo ni siquiera son irnagir.ad"s por el orientador: La Teoría general de sistemas y, de maneta 
incipiente, los que podrían considerarse saberes críticos. 

" Jbidem, p. 57 

" l\'¡eoescs, D. G. Op eit. p.12 

'" Ibidem, p. 13 
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2) 1 'a G.E. parece un escenario de confrontación p.ntre estos programas que quieren impulo;ar lo que 

no se sabe si seLÍ. el único, pero ri wsoslayable objeto ?ara estudiar por la OE.; la toma de decisio 
nes- incluyendo las preferencias del onentador por el sentido común} la técnica-o Sí la toma de 
decisiones de la cual no nos atre,·~mos a señalar su especificidad"" 

Lo anterior nos lleva a reflexionar ,!ue la one;:¡tación no es responsAble de lo que se le inculpa, en este 
sentido no apuntamos ni estamos de acuerdo en que una decisión incorrecta, sea causa de wta mal orien

tación o viceversa, la onentación pensamos participa en procesm de legitimación r se encue.ntra por tanto 
condicionada, además de que se encut.Otra con Wta pobre estructuración teórica. 

"La onentación educati,a es algo intrínseco a todo proceso educauyo ) si se subrap Su yalor es poTrluC 
como tal indica la direccionalidad, el sentido de los procesos de aprencrzaje. Esta primera precisión debe
ría bastar para asentar que el sujeto que forma a otros sujetos -El sujeto que participa en la educación de 
otros hombres y mujeres _42 e, un orientador". 

De 10 antenor deducimos que la on.::ntación educativa es el cuestionamienro por el sentido al que se dirige 
la educación. 

"La onentación ha sido pensada como poseedora de características sui géneris: HeTf'dada en Occidente de 
los Chamancs y la mitología antigua, la orientación a parece como una insllIncia que media la relación 
entre el hombre y la realidad, "dotada" de poderes para proyectar presente y pasado hacia futuros desea
bles: .;sumiendo rasgos de gran fuerza, primero moral y luego técnico- científica; capaz de actiYar la 
realida.d en una dirección determinada, la orientación fue delineándose más apegada a la sugestión y a la 
persuasión, que a la posibilidad de construcción de realidad, como transformación de la misma"·3 

En h actualidad, la onentación es concebida por algunos orientadores corno un sen;cio de ayuda para que 
el alumno, elija una profesión o una ocupación, que aparentemente signiftque su realización personal y 
contribuya aparentemente en la I"csolución de los problemas sociales y pn:xlucr:pms del país. Sin embargu 
consideramos que la &upuesta ayuda se encuentra mediada, por el sisterna social (capitalismo), que en 
oc.asioncs incon..oentemente internalisa el onentador y que va reproduciendo con su actuar y con su 
"2)"Uda» a los que requieren ser onentadorh 

La orientación inyolucra dos protagonistas principales el orientador y el orientado; dicha relación se 
encuentra mediada por que el orientado torne conciencia de su situación, y en consecuencia sea· CllP-'¡Z de 
elegir la dirección que más le conviene a ,, ¡;S intereses, donde el orientador debe poseer ciertas cm:acteIÍs
ticas humanísticas y de tipo profesior,a~ pero en la realidad se ha demostrado que estás características son 
un tanto dificiles de llevar a la práctica, desde el momento en que, la comuoicación enrre el orientador y el 
alum.no es muy escasa, y éste último chficihnente se acerca a su orientador pata consultarle aIgwta proble
mática personal. y, a su ,-cz, el onentadClr sólo pide o da info=ción, para los re~:uisitos que debe cumplir 
en la institución; olvidándcsc de la sinceridad, aceptación y comprensión que lo caracterizan como cuali
dades esenciales, para que exista una mejor comunicación entre ellos. 

" lbidem, p.14 

"Yázquez,].P "Orientación r disciplina en el espacio escolar". Guatemala 1990, p.2 

"Yázquez,J. P Op. Cit. p. 24 



Debc:rJ..os recordar que la OrientaL"ión educatÍua es un proceso permaaente, con sentido humano, que es 
un proyecto de fonna.:ión del individu:>, '-:\Iya finalidad es la -:lireccionalidad del individuo, es decir colabo
rar con est~ para que sea todo lo que potencialmente puere. lograr, apost:mdo con ello a su reflexión 
cri:ica, a UD.ll práctica pedagógica. 

Por último queremos enfatizar qu.e la orientación es formativa, e~ WllI práctica pedagógica, donde e! 
orientador L-olabora con el adolescente para que este cOllozca de la mejor manera posible sus potenciali
dades dentro y fucra de! proceso educativo, y ehtbore sus proyectos de vida mediados por la tom'l de 
conciencia, por ello en el siguiente capítulo se abordará e! perfil profesional del orientador en el Estado de 
México en las escuelas secundarias, con la intención de dar cuenta de la práctica real de la orientación 
educativa en este nivel educativo; así como también poder establecer las características importantes del 
orientador. 
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CAPITULO 2 
LASSECUND~SESTATALES 

y LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA 



2.1 PERFIL PROFESIONAL DEL ORIENTADOR 
EN EL ESTADO DE MÉXICO EN 
LAS ESCUELAS SECUNDARIAS 

Se ha comentado la Írn?Ortancia de la orientación en el nivel medio básico, en l~s es~elas secun~~s, 

ya que por lo general en nuestro país es ahí donde se inicia la orientación educativa, pero consíder:unos 
necesario a continuación erunarca.t quienes son los protagonistas que llevan a cabo tan significativa labor. 

Por lo cual pensamos que para iniciar es necesario abordar el concepto de perfil, al cual entendemos como 
el conjlIDto de características cualitativas y cuantitativas que debe reunir un profesional para desempeñar la 
función de orientador. 

Así encontramos que el orientador es: "El profesional especializado en asesorar al estudi:mte en proble
mas de elección de carrera: Él es una persona a quien el estudiante puede acudir con la confianza de recibir 
valiosas sugerencias" ..... 

Lo cual no esta relacionado únicamente con la elección de una carrera, sino que el orientado!;' e~ un 
profesional especializado en asesorar al adolescente en problemas relacionados con el aspecto educativo y 
con todo lo que ello implica. 

El orientador es "Un profesional que realiza la orientación, los primeros estudios sobre el tema tratan de 
identificar los nsgos de personalidad del orientador ideal (madurez afectiva, flexibilidad, tolerancia a la 
ambigüedad., intereses sociales. calidez en la relación, vocación, preparación [saber], dominio técnico (ha
cer], etc.) las versiones ~ 2CtUales ~ centran en el estudio de las funciones (según el tipo de orienta
ción), especialidades, dimensiones actitiudinales, básicas y dominio de técnicas especificas según los nive
les o ámbitos de actividad profesional":> 

De lo anterior observamos que se habla del orientador en un sentido integral, y por otro que se refiere a 
este en termino de parcialización, en el presente trabajo se conceptualíza al orientador como: Aquel 
profesional que realiza el proceso de formación para la orientación, entendiendo a ésta como una práctica 
pedagógia y por supuesto lo que ~plica. Así mismo se considera al orientador como aquel especialista 
que colabora: con el adolesceute en <$te proceso, brindá'l.dole la seguridad y el respaldo, mostrándole 
aspectos para que el adolescente pien5e y decida por el mi~mo. 

Sobre la base de lo anterior el orientador debe contar según el manual de funciones con lo siguiente: 

Tener una preparación académiLl en psicología educativa, pedagogía o estudios especializados en 
Orientación educativa. 

Mantenerse a la vanguardia fObre teJ;nas relacionados con: 

Planes y programas de estudio del área de orientación educativa 

.. Sánchez y ázqut'.2 Alf.redo, El problema de elegir carrera. México 1982, P. 17 

.. Diccionario de las ciencias de la educación, Op. Cit., P. 1057 
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Técnicas dináuúcas y de estudio. 

Conocimi.ento y aplicación de técnicas psicométticas 

Practicar lo. valores de respeto, respof<sabilidad, honestidad y justicia, con e! mismo y con sus 
estudios. 

Ser autododidacta para ser capaz de actualizarse conÚflwunente 

• Tener un criterio amplio libre de prejuicios que lo lleven a entender la ideología de! edur.ando, lo que 
permitirá ayudarlo adecuadamente. 

• Capacidad para establecer buenas relaciones inter:personalt:s que le permitan mantener un ambiente 
de confianza y cordialidad entre los mi.embros de la comunidad escolar. 

Tener aptitudes de tipo vu:bal, que le permitirán ser persuasivo en ba.'~e a razonamientos lógicos y 
juicios analíticos. 

Con oose a lo anterior, comentaremos que en la actualidad el orient:.:J.dor debe cumplir con algunos de los 
aspectos marcados como lo es, que sea un profesional que tenga las bases o fundamentos en la calidad Y en 
12 actualización permanente de 5IlS conocimientos por sí mismo (Alltodidacta y vanguardista). Sin dejar de 
lado la práctica de los valores universales que no sólo los onentadores deben considerar sino todo a que 
tiene que ver con la educación, a.unque desafortunadamente consideramos que esto no siempre se realiza 
en la práctica cotidiana del proceso educativo. 

. Así mismo, según el Programa de actualización para orientadores técnicos, considera los siguientes puntos 
para que un onentador cuente con un perfil ideal 

• 

Profesionales con una formación polivalente, que les posibilite e! manejo de elementos mínimos 
para ser parte de equipos de trabajo multidisciplinario. 

Ser responsable de su autoformación en correspondencia con una pra..xis educativa encaminada 
hacia la búsqueda y construcción de alternativas que le permit.an orientar, apoyar y guiar la forma 
ción dd alwnno. 

Lograr una identidad personal y profesional que se proyecte h2.cia el alumno a fin de favorecer w. 
conformación de la identidad de! joven encaminada al logro de una maduración psicosocial. 

Ser consciente de 11 responsabiliaad que como profesional tiene en el proceso educatÍ\'o de los 
alumnos. 

• Ofrecer pcrruanentt.:mente e! sen'Ício de orientación educativa independientemente de que exista o 
no una hora especifica. 

Ser empático con los alumnos para comprender sus inquietudes intereses y necesid.ades de maner.a 
que puedan impulsarlC's hacia la constmcción dI'. metas específicas. 

Con lo anterior hemos tratado de analizar algunas de las caracteósticas que el orientador debe poseer 
c.omo mínimo, para incursionar en el ámbito de la orientación educativa, puesto que día con día se enfren
ta a un sin número de situaciones que le rebasan y en muchos casos son resueltos, por el sentido común, 
continuaremos en el siguiente apartado analizando a la tcoóa y a .la práctica debido a que estos conceptos 
son fundamentales para el desarrono de- esta prácúca, debido a que la manera de intetpretar los incide
directamente con la forma de realizar la orientación educativa en la escuela. secundaria. 
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, 
2.2 FUNDAl\!ENTACION DEL BINOMIO 

, , 
TEORIA-PR.~CTICA, INMERSO EN LA 

ORIENTACIÓN EDUCATIVA-VOCACIONAL. 

En el presente espacio, se pretende anali.zar de que manera influyen la teoria y la pcictica, en el ámbito 
de la orientación educativ:! y vocacional; donde consideramos que la teona y la realidad no son iguales, r 
que en la práctica, la realidad es distinta y en ocasiones supera los escritos sobre ella. 

"Los disc:ursos consumidos por el gremio casi siempre son de orden técnico, hay ausencia de una 
fundamentación comprensÍva".46 

De lo anterior cabria comentar que no se puede realizar orientación, si él sujeto que la realiza no ha 
comprendido en primera instancia lo que implica ser orientador, es decir que al desconocer la 
fundamentación teórica de la prác.tica de la orientación educativa, se actúa sólo por medio del sentido 
común, reduciendo con ello la realización e inserción del aspecto teórico, que es fundament:al en cualquier 
dimensión del c.onocimiento, puesto que a través de los fundamentos teóricos, se puede controlar lo que 
se bce en la práctica cotidiaJl.a . 

. Por ello pensamos que el orientador, pretende adquirir elementos para su actullr, limitándose solamente 
a aquello que le permitirá adquirir elementos para la acción, prefiriendo aquellas actividades que privilegian 
lo administmtivo, lo instrumental, etc. Aunque considerarnos que en tales espacios de formación se pre
sentan también contenidos que buscan replantear el sentido del quehacer de la orientación, aunque des
afortunadamente, \o pttdominame es la sobreettimación de lo útil, en contraste con la reflexión y la 
producción de conocimientos. 

"EJ cuácter tecnocrático que permea actua1mente a la orientación, se objetiva en la búsqueda de cientificidad, 
de orden, de progreso; en la sobre valoración del experto, en todo lo referido a pretender resolver los 
problemas humanos con herramientas técnicas, dejando de lado que lo humano exige formas específicas 
de acercamiento e imen'ención"." 

Es decir que la tecnocracia, así como SU5 formas de pensamiento, permean la práctica de la orientación 
educativa en las escuelas seomdanas, propiciando una situación acritica en el sujeto que actúa como 
orientador, creyendo así que el único camino para hacer orientación debe e~tar invadida por la tecnocracia. 

"Los ingredientes para la receta oe la felicidad: ll.S pruebas psicométricas o Tests, las técnicas grupales,la 
organización escolar, el lenguaje cibernético, la investigación por pasos, la exposición con fichas, las corre
laciones estadístú:as., los porcentaíes en lugAr del auálisis, la información, el registro empírico, los perfiles, 
los diagnósticos, las encuestas sin reoria., las altas calificaciones, el lenguaje funcional, el prestigio".<B 

La conceptualización de la relación teoria-pníctica, es de fundament:al importancia para el estudio de 
cualquier fenómeno, por lo que se requiere analizar los conceptos de temía)' práctica y su innegable 
importancia en el ámbito de la orientación educativa-vocacional . 

.. Meneses, D. G. Op. Cit. p.46 
~ Ibidem 

.. Ibidem 
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K2nt en un escrito de 1973 examinó el probl~.m<i de la relaci0n f>ntre teoría )' ?ráctica, en dicho eSalto sc 
dan las sigWentes de~niciol'.es de h (eoria j de la práctic.:a. "Se denomina teoria a un conjunto de reglas 
también pci~cas, cuando son pensadas :omo principios generales y se ru:ce ab~1Yacción de una cantidad 
de coodiciones que, sin emlr.ugo, tiene ittfluencia necesaria en su aplicación. 11. la inversa, se denomina 
pcictica, no a cualquier acto, sino al que reaI:i7.a una finalidad y está pensado en relaaón con principios de 
conducta representa.do: univer-..ahn.ente".49 

1<=.t coocibe a la teoría y a la pcictica, como un binomio indisolubk, como una relación dialógica en la 
cual se puede establecer que no hay teoría sin práctica e inversamente no existe práctica sin teoría ... 

"De acuerdo al tipo de formación que la escuela da y la que otros ámbitos sociales ejercen sobre el sujeto, 
éste cree que una cosa es hablar de teoría J' otra Merente es hablar de ptáctica (Como articulación concep
tual dada), debe de responder totalmente en el momento en que se prnctica con ella, o se considern que la 
pcicrica en algo se logra solo por la experiencia y la teoría no sirve o a la IDversa".li1 

Actualmro.te se hace referencia a la teoría ya la pníctica como entidades separadas, e incluso se escuchan 
frases tales como: ''La teoría sólo tiene valot cuando es útil ... ", "La teoría no explica la rea1idad. .. " , "Sólo 
el conocimiento pcictico es el que sirve. .. " 

Para 1<=.1, la teotÍa. .. "Es un conjtalto de reglas, siempre que éstas sean pensadas como principios, con 
cierta ur:.Íversalidad y, por tanto, siempre que hayan sido abstraídas de la multitud de condicionantes que 
concurren necesariamente en su aplicación (. .. ) no se llama pníctica a cualquier manipulación, sino sólo a 
aquella realización de un fin que sea pt .. nsada como el cumplimiento de ciertos principios representados 
con universalidad".sl 

Así se deduce, que la teotía y la pníctica, son jJIOCesOS que no pued= existir sepanuios son decir que la 
existencia de un pracero depmde del otro, y esto se suscita en el plano del pensamiento. 

En cuanto a la orientación educatiw-voaccional; ésta es una práctica que cumple una función de tipo 

social determinada, así como pretende resolver diversos problemas que se suscitan en nuestro país. 

Por eUo es funclamental replantear la teotia de la orientación, y este replanteamiento debení darse de 
3CUerdo a las necesidades concretas de nuestra sociedad muy particular, ''Debido a que los modelos que se 
usan son casi siempre importados y responden a necesidades concretas de éstos".~ 

Necesariamente nuestro país posee carllrteristicas parecidas, pero no iguales, por lo cual es importante 
tener cuidado en querer aplicar tal cool X modelo educativo. 

"Es importante en la construcción del conocimiento, la teoría; la cual tS un conocimiento codificado, que 
podría afectar nuestros puntos de vista. La tcorh i.ncluye explícita o implícitamente un modelo de )0 que 
se teoriza, lo que da lugar a predecir acen:a de las cosas".S3 Es decir, el hombre construye modelos del 

mundo e intenta explicarlos, además de "'.le esto~ le permiten ttascender, lo que da lugar a que su conoó
miento se intensifique y enriquezca . 

.. Ablngnano, NicohL Dicci01l2rio de filosuíia. Fondo de cu1t11n económica, ¡\-léxico !998, pp.!! 26- 1 t 27 

'" Jomadas de análisis y propuesus de reestructuración dd currículo de la Iic. En pedagogía de la E.N.E.P. Aragón. UN.' .... \{, 
México 1992, P. 98 

"lbidem, p.99 

" ldan. 

" Ibidem, p. 15 
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Así, la orientación educativa-vocacional; es llevack a la práctica sin que se CUC.StiO.lef' los implícitos que 
sustenta, por lo que hemos observ::.do que los que se encuentran inm~rsos en este campo, s0k se preocu
pan por lo que S! da de inmecfuto y no por b que hay más allá de está práctica. 

Queremos hacer hincapié en la importancia que se le da a la práctica, en las diversas disci;llinas, y la poca . 
imi-,ortancia que se confiere al sustentn teórico de cada una de ellas. 

La const:nu:ción de la teorla debe estar mediada por la realidad; esto es '1= debe existir una conrinu.a 
interacció;1 entre la teoria y la práctica, porque sólo entonces existirá una real orientación edLlcati\'a
vocacional. 

Suponemos entonces que la teoria, no puede separarse de la realidad cotidiana, donde no existe separa
ción entre teorla-práctica, e~to es que sor; indisolubles y que forman un proceso lógico, el cual necesaria
mente para tener un acercamiento con un derenninado objeto de estudio requiere de un sustento teórico 
y práctico. 

POI: lo nutto en la construcción del conocimiento, como punto de parrida es necesario darle pffi-ilegio a 
la teoria, donde se atiende a la pcictica, pero · sin desatender a la teoria; es decir, que no dehe existir 
pcictica, sin que se tenga, una fundamentación teórica acerca de ella. 

Así hemos querido enmarcar la importancia de una teorizacion dentro de la práctica de la orientación 
educativa, considerándola como un proceso formativo y espccificamcme definiendo de ITIanera muy pre
cisa que se quiere de la orientación, y en nuestro siguiente apartado analizaremos ahora a la teoria del 
constructtvismo, como un posible camino de teorizacion en orientación. 



, 
2.3 EL CONSTRlJCTIVISMO y LA ORIENTACION 

EDUCATIVA. 

Entre las diversas teorías que aportan informaci5n sobre la orientacióa y nos proporcionan elementos 
para comprender su importancia, pa!;~ el propósito de nuestra investigación, y como ya se ha trabajado en 
el espacio de la metooolni.a, utilizaremos como referente teórico al constructiv:ismo: debido a que csu 
teoría considera al hombre como un sujeto que construye el conocimiento a partir de los significados que 
se suscitan en S1.l entorno, ut:i.lÍ7.ando como hetta.mientas los instrumentos mentales que riene a su dispo
sición; El pensamiento, el lenguaje, su entorno inmediato, y las estrategias de aprendizaje que posee entre 
otras. 

La noción de constructivismo tiene sus orígenes en la teoría psicogenética de Piaget, cuyos trabajos se 
centraron en el estudio de las categorías, ordenamientos y estructuras intelectuales vinculadas al cambio y 
evolución del conocimiento fisico y lógico-matemático, desde la perspectiva del suJeto epistémico. 

"Fueron los norteamericanos quienes en su afán de buscar innovaciones educatn-as y. por la potencialidad 
que vieron en el enfoque piagetiano, recuperaron dicha teoría para aplicarla al terreno educativn; en un 
principio en el ámbito preescolar y elemental y, posteriormente, en los niveles medio y superior"." . 

Desde la década de los 80's, en nuestro país, sobre todo en los centros de investigación educativa, se han 
desarrollado y aplicado los principios del constructivismo dentro del ámbiro escolar, incluyendo aquí la 
práctica de la orientación educativa-vocacional en el nivel medio básico secundaria. 

Retomaremos aportes de diversos teóricos; como el pensamiento de Piaget, Bruner, Vigotsky. Con la 
intención de fundamentar sólidamente >1. la ~eoría del constructivismo. 

Para Piaget: El ser humano es un sujeto que busca esúmulos y respuestas, que explora su ambiente con 
curiosidad e intencionalidad. Su comportamiento es una reacción en la que influye y media su interpreta
ción de los estímulos que recibe del ambiente en el que se desarrolla. 

Según los aportes de Piaget "El sujeto organiza el conocinuento con base en la experiencia con los 
objetos en el espacio y en el tiempú, donde el conocimiento constituye un proceso que consiste en pasar 
de un conocimiento menor a un est3üo más completo y eficaz".55 

Lo cual entendemos como la capacidad que se tiene para organizar la experiencia de acuerdo a los intere
ses, los cuales influyen para la o~nización de los conocimientos posteriores. 

Para Bruner: Quien elaboró el cogtloscitivismo, una de cuyas características es la construcción de signifi-
cados, esto es, que el sujeto construye \ da significado a su mundo al modificar su realidad. -

Concibe al individuo como un ser act11'3 dedicado a la construcción del mundo, llama a este enfoque 
revolución cogniriva, teniendo contO objetivo "F.ecuperar la mente en las ciencias humanas después de un 
prolongado y frio invierno de objetivismo".S6 

.. Ibídem, p. 22 

.. Piaget,Jean. Psic.oIogía y epistemología. Ed. A.riel, Barcelona, 1979, p. 15 

50 Bruner, Jerome, Actos y significados. Ed. Ah:Hl7.a. E'paña 1991, p.19 
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Con ello Bruner, tram de explicar que la teoó cognhiva tiene como propósito fundamenml descubrir y 
de."Oiliir formalmeIll.C! los significados que los seres hum:..nos crean a parrir de sus encuentros con el 

mundo, 'para luego proponer hipótesis acerca de los procesos de construcci~n de significados.. 

Es así como Bruner con~idera al i.Idividuo; como un ser activo dediaodo a la construcción del mundo. 
Donde la posición del hombre freute al mundo es d!al.éctica, lo que implica que la construcción de signi

ficados son tomados del mundo que Jo rodea. 

"El aprendizaje por medio del descubrimiento trae consigo beneficios, er cuanto se da un aumenTO en la 
potencia intelectual, a partir de la expectación de que se ya ha encontrar algo ó se idea la manera de buscar 

regularidades y .relaciones en su medio ambiente".s7 

Por lo cual consideramos que el descubrimiento del aprendizaje tiene el efecto de llevar al sujeto a cons · 
truir su conocimiento, a organizar lo que encuentra p:;ra resolver y transformar la información para usada 

mejoL 

De acuerdo con la teoría del desarrollo de Vigotsky, la capacidad cognitiva no evoluciona aisladamente, 

sino a la par de un desarrollo ñsico y del Icnguaje, es decir, es un proceso dialéctico pues el progreso 
mental depende de factores internos y externos, así como de ciertos procesos adapmtivo5. 

Para Vigotsky el desarrollo del ser humano se transforma por la influencia del contexto social al utilizar 
como herramientas los mediadores, los males son instrumentos que sirven para transformar la realidad y 
poder dar solución a diferentes problemas de una manera activa. 

Según Vigotsl .. y, el aprendizaje del sujeto inicia antes del aprendizaje escolar, es decir, ''El aprendizaje 

escolar jamás parte de cero, todo aprt>.ndizajc del niño en la escuela tiene una prehistotia".58 

Por lo que imprescindible distinguir entre el nivel de desarrollo efectivo, actual, que el individuo presenta, 

y el nivel de desarrollo potencial, esto es el que se puede alcanzaL 

Donde el primero se .relaciona con el nivel de desarrollo que el sujeto ha conseguido como resulmdo de su 

desarrollo y experiencias previas. El segundo se refiere a los procesos de desarrollo que ocurren y progre
san, o a aquellos que están a punto de ocurrir y empezar a progresar, es decir la zona de desarrollo 

próximo. 

A nuestro parecer Jos pensamielltos de Piaget, Bruner y Vigotsky, sobre la comente constructi"ita apor

tan opiniones trascendentes para una mejor comprensión de la construcción del conocimiento humano, 
r en orientación permiten vi.,lumb.rar, cual es entonces el papel que el orientador debe realizar. 

"El constructivismo, es un marco explicativo, que partiendo de la conRiderución social y socializadora de 

la educación escolar, i..'ltegra aportacione~ diversaf. cuyo denominador común le constituye un acuerdo en 
tomo a Jos principios constructivistas. ·Es una teoría, utilizada como un instrumento para el análisis de las 

situaciones educativas y como herramienta útil pat::l la toma de decisiones, es un conjunto articulado de 
principios desde donde es posible diagnosticar, establecer juicios y tomar decisiones fundamenmdas en la 
enseñanza".59 

" Bruru:r, Jerome. El saber y el sentir. México, Ed. Pax-Méx. 1%7. p. 121 

"Ibidem, p. 178 

so C.Con, E. ?vúrtin; T: mauta, etc., FJ consttuctMsmo "" el aula, Editorial Graó, p. 9 
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Nue[;tM intención al uti!i.z:u: al constructIvismo como sustento teóri.:o, es porque consideramos ofrece 
alternativas que nos pamitirán resolver las problemáticas planteadas así como articular un espacio donde 
sé de respuestas a nu~ttas interrogantes. 

Por lo aute.riDr se pretende reco~Jil_ar información, utilizando la técniCl de la entrevista, realizándolas a 
profesíonistas que tnlbajen como o.cienGidore:;, así como a los alumn.:>s , con la finalidad de conocer como 
se realiza la practica de la orientación, así como las condiciones ir.stitucionales en las cuales se realiza; para 
así responder a las problemáticas planteadas, dicha información se cncucntrn ubicada en los anexos. 

Bajo la concepción del consttuctivismo; entendem<YJ que el orientador, es aquel que se interesa en colabo
ración con el profesor, por promover un aprendizaje, zuro estructurante; es decir que el alumno constmye 
en base a los elementos individuales que ha adquirido en su interacción con su medio ambiente, por lo cual 

las experiencias no pueden ser igual~ J' cada alumno presenrn un bagaje cultura distinto, lo cual se suscirn 
por la participación activa del estudiaok manteniendo una actitud protagónica frente al proceso de orien
tación, donde debe existir según el constructivismo, libertad para que el alumno interactúe con el objeto 
que desea conocer, además de provocar la crítica y la reflexión, lo cual permitirá que el alumno construya 
su conocimiento. En el siguiente apartado pretendemos analizar al pedagogo como orienrndor, trabajan
do para ello el plan de estudios de la licenciatura en Pedagogía de la E.N.E.P "Aragón", enmarcando la 
formación que recibe el pedagogo, para su incursión en el ámbito de la orientación educatn7 3. 
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-CAPITULO 3 
EL PEDAGOGO Y LA ORIENTACIÓN 

VOCACIONAL. 



3.1 PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA 
EN PEDAGOGÍA EN LA ESCUELA l\TACION.AL 

DE ESTUDIOS PROFESIONALES ARAGÓN 

A continuar:ión, creemos necesario ,¿nalizar la importancia del plan de estudios en la formación del 
pedagogo como orientador, porque considenunús que mediante dicho análisis encontraremos elementos 
que nos permitan dar cucnt2 de la fOl:mación que .recibe el pechgogo como orientador, debido 11 que 
como se veci existe una formación limitada para que el pedagC'go pueda incu.tliÍonar como orientador 
además de que la orientación es un área de trabajo poco explotada por diche> profesionisI2. 

"Los planes de estudio en la educacióf'. superior no pueden considerarse solamente desde una perspectiva 
escolar., los campos profesionales, entendidos como el nivel de la división del trab;¡jo en que se agrupan las 

pcicticss profesionales, ÍDvolucnm, un objeto y un conjunto de procesos técnicos que se pueden descom
poner en áreas que agruparían objetos particulares. Las prácticas sólo cobran vigencia en un sisrema social 
concreto yen una época socilJ de terminada".60 

Por lo genc=.l el egresado de un plan de estudios, es medido dependiendo del éxito o &:acaso de su 
desempeño en el sistema productivo y cultural del país, en el momento preciso en que éste pone en 
pcictica los conocimientos, las habilicLldes y aptitudes que ha adquirido, con el plan de estudios. 

La licenciat\ml en Pedagogía en la ENEP Aragón, inicia sus actividades en 1976, con una estructura 
2dministDriv2 inregnuh por la coo.rdi.nación y la Secret:uía técnica, atendiendo aproximadamente a 47 
alumnos, con el tnÍ5mo plan de estudios del Colegio de Pedagogía de la facultad de filosow y letras. Es una 
de las doce licenciatur.ls que se ofrecen en ésta unicLld multidiscipl.inaria, que es la última de las ENEPS 
que se construyen como parte de un programa de descentralización instrumentada como medida de 
desahogo poblacional y de innovación académica entre los años de 1972-1976, en el que entran en funcio
namiento cinco es...-uelas con aproximadamente diez o doce licenciaturas, con una infraestructura para 
atender a veinte mil alumnos en cad'l plantel. 

Si bien el inicio de las activicLldes t:stuvo marcado por incómodas condiciones, inst.alaciones en plena 
construcción, sín' líneas telefónicas, constante suspensión en el suministro de eJectricidad, agva y sobre 
todo de dificil acceso por la. carencia d.e transporte, pavimentación y alumbrado público, ubicada en una 
zona sumamente conflictiva, alejada d"! todo tipo de centros de difusión cultur:;¡! y una población com

puesta en su mayoría por obreros, comerciantes, subempleados, con altos índices de drogadicción, alco
holismo, pandillerismo, bajo nivel educativo y escaso acervo culturaL 

Al paso del tiempo el panorama cambia sustancialmente, en la actualidad se puede observar la urbaniza
ción de la zona adyacente y sobre todo los cambios cala infraestructura fis íca y m~.terial ele la escuda, que 
a tiende aproximadamente a 15,000 estudiantes con 500 profesores incorporados a 12 licenciaturas, 3 
maestrías, 1 especialidad y 2 doctorados. 

Las condiciones materiales en las que se da apertura a la escuela, generaron una serie de situaciones 
particulares que f~rman parte de la ,,-icLl académica y su relato e inclu.-;ión pretende aportar rugunill> ele 

.. Pansza., MalguiI1 Ped2g0gí2 Y curáculo. Ed GemiU, Méxlco, 1999 p.ll 
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m'!fltos de explicación ve la dinámica que ha t~do la carrern A sí por ejemplo en las primeras generacio
nes se observó cierta cl~confunza Ue la v:ili.Jez de los esmdios en la ENEP Aragón, ya que hasta antes de 
11 r.reación de las ENEPS, ingresar a un'l carrern prof~onal en la unwc:-sidad implicaba la estancia en 
Ciudad universitaria, por lo que hubo que reforzar la idea de que esta unidad profesional tambien forrraba 
parte de la Unlversidad aunque estuviera ubiC'lda fuera del campo universitario. 

<'{)m¡ caI:ilcterística parlicular de la aL."Tt".ta fue la e;;casez de profesores y sobre todo pcdlgogos que 
quisieran trasladarse hasta la lejana e inaccesible F.~p Aragón; así muchos profesores iniciaban sem~
tre y no lo continuaban o para el siguiente ya no se contaba con ellOs. De tal forma, los grupos fueron 
cubiertos porprofesionistas de diversas rusciplinas:psicólogos, ingenieros, abogados, l,ormalistas, filóso 
fos, tnabajadores sociales, y un numero reducido de pedagogos, cuya finalidad profesional no se cuestiona, 
pero que propusieron programas y cubrieron contenidos de acuerdo a su propia experiencia y formación 
en su mayoría alejados de la disciplina Y los objetivos de la =era".61 

Uoa característica importante que maoca la dinámica inicial de la carrera es que, dado el reducido número 
de estudiantes de las primeras genera,ciones, se propicia una estrecha relación entre profesores y alumnos 
así como la cohe!>;ón interna de los mismos, aunado a las carncterísticas parriculJlTes de muchos alumno~ 
como el ser profesores normalistas en activo o estar incorporados en actividades productivas. Todo lo 
cual contribuyo a que se creara un proceso de enseñanza-aprendizaje dinámico, de búsqueda y participa
ción continua, que permitió aprovechár la sólida formación y experiencia de los profesores, que se reflejó 
en la calidad de formación de los alumnos. 

El conjunto de éstas circunstancias y características permiten afirmar que si bien se ofrecio una licenciatu
ra en Pedagogía igual a la que se daba en la facultad de filosofia y letras y en la ENEP Acatlán, en realidad 
ha sido una carrera distinta tanto en el plano iniormal por todo lo arriba descrito, como en el plano formal 
puesto que el plan de estudios nunel. se llevo de igual forma en cada una de las dependencia~ de la 
Uoivel:sidad donde se imparte la Iicenciatuta. 62 

En instalaciones más acabadas y con el aumento gradual de alumnos, se modificó la dinámica interna de la 
carrera; la reduci.da cmtidad de prof~.()res se convirtió en serias dificultades para el trabajo académico, ya 
que hubo que atender nuevos grupos con mayor número de alumnos. 

Este aumento de población multiplicó ei. trabajo académico y planteó nuevas problemáticas y demandas 
de espacio dr.- formación, de consecuo:>n de estabilidad y de promoción laboral, de cl.L'«:usión y parric'.pa
ción en la solución de problemáticas derivadas ¿e UD plan de estudios aplicado a circunstancias distintas a 
las de la facultad de donde se retoma, co::c.o lo eran y continiían siendo las de. la ENEP ~<>Ón. 

Sobre esta primera etapa de la carrera, cabe señalat que se atendieron muchas de estas demandas pero la 
dinámica rebasó en mucho las posibilidader. de solución sobre todo por la escasez de recursos humanos y 
materiales que se dispusieron en su momento p,ua (".llo. 

Parn 1981, un cambio de autoridades implicó una modificación tanto en h estructura administrativa como 
la dinámica del trabajo académico, St. crearon el Departamt!Oto de Ciencias de la educación y la jefatura de 
sección con lo cual sé amplio a cuatro el número de funcionarios para atender la carrera, se promocionaron 
cursos de actualización y formación docente, se abrieron concursos de oposición para profesores y ayu-
1lantes de profesor, se amplio la planta docente y se realizaxOD encuentros académicos teudteutes a auali 

61 Plan de estudim de IJ¡ licenciatura en pedagogía, UNAM, México, 2002 p,17 

., Guía de carreras, UNAM, 2001, pp. 412-417. 
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zar el vitae y la fonnaLlón académica del futol1"(l pedagogo. Es neCÍT se pusieron en marcha una serie de 

esttategias lClWentes 'i solucionar muchas Je la.~ problem.íticas que se venían presentando, )0 cual generó 
cambios en la práctica educativa de prof30res y alumnos 

Ahora bien, creemos necesario iniciar con el comentario anterior, para dar paso ahnIa a la estructura del 

plan de estudios de la Licenciatura en pedagogía de la E.N.E.P Aragón; el cuaJ fue retomado del Colegio 
de Pedagogía de la Í2cu1tad de Filosom y Letras, el cual surge enfocándose principahnente a la formación 
de docentes, lo <JUC trajo como COBSecucf.lCÍ.a que el pedagogo eglesará con una formación demasii\oo 
limitada. 

"La carrera de Pedagog{a, como Licenciatura, no ha establecido plenamente su campo de trabajo, Jn que 
trae como consecuencia una serie Qe problemas dentro de! currículum en genetal".63 

La pedagogia que se Ínsertli en.la E.N.E.P Atagón, posee un carácter humanista, donde su fundamentación 

teórica se encuentra en la teOlla posi:tivisnl, lo cual provoca que su desenvolvimiento sea lineal. es decir que 
se ha mantenido bajo un corte tllldicional, donde la autocritica y e! análisis han quedado en segundo plano. 

La carreta de Pedagogía, tiene sus cimientos en una teoría cun:iculat la cual se maneja en todas las institu
ciones escolarizadas, esci teoría esta basada en los pensamientos de 1yler y Taba, ante las necesidades del 
modo de producción de estados Uuidos en el campo educativo, sugiriendo un nuevo oroen. Este planrea.
mi~nto es retomado en Latinoamérica bajo la expectativa de desarrollo, dejando a un lado las característi
cas particulares de cada país. 

El plan de estudios se mantiene vigente basta 1966, cuando se reestructuran los objetivos del perfil acadé
mico, ampliándose dándole un carácter formal aJ pedagogo como profesiorusta. 

"El plan de estudios de la licenciatura en pedagogía, está apoyado en los planteamientos de Francisco 
Larrollo y Leopoldo Zea principahnente, donde se plantean nuevos cambios dentro de los cuaJes se 
encuentra el de la carrera de pedagogía de tres a CU:ltto años y donde la actividad profesional del pedagogo 
se extiende a los aspectos técnicos de la educación, la administlllción escolar y la investigación educativa y 
atgo qHe "iene a darse como reflejo del proceso de modernización que venía gesciodose desde 194D; esto 
es la especialización en un área específica, dLndo5t. cuatro áreas: 

a) Area de psicopedagogía 

b) Area de sociopedagogia 

c) .Ázea de didáctica y organización escolar 

d) Área de filosofia e historia de la educación"." 

Con lo anterior se matizó a la carTeTll en Pedagogía, con un carácter pragmático, que se transformaría 
posteriormente con e! movimiento ae la l~ducac:.ón superior de 1968, donde se manifiesta la necesidad de 
una ma.si.f'CaCión de la educación superior, con lo que surge la necesidad de crear n\15a5 escuelas, es así 
como se crean las E.N.E.P.S. 

., Jornada. <ie aflálisis, <'Valuación Y Plopueb .... de reeMIOCIUfación del wffkulo de l. Lk. En ~ de la E.;-';.E.P 
Azagón, UNA.M, México, 1992, P. 196 
.. Memorias del fOlo de lllWWs del cw:riculwn de la licenciatura en pedagogía en la E.N.E.P. Aragón, UNAM, MQiro, t 996. 
Antonio Carrillo, p.13 
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"Con el fin específico de descentralizar a b UNAM. , Lo cual. se desarrollil básicamente en la segunda 
mitad de Lt década dO! los 70 as, donde es l.reada la E.N.2.l'. Aragón, que empieza a funcionar a partir de 
1974, inicialtuente con once carreras, elltre las cuales se inserta la Lic=ciatw.a en p~ la cuai se 
inicia con el mismo plan de estudios de Ciudad Universitaria":65 

La.~ finalidades de la licenciatura en ped.¡gogía establecían lo siguiente: 

a) Primotdiales 

- Contribuir a la formación "integtal" de la persoru¡ 

- Formar un pedagogo general como profesionista 

- Formar al especialista de la pedagogía lo mismo para la docencia que para la técnica y la administra 
ción de la educación 

- Formar al investigador de la pedagogía. 

b) Secundarias 

- Contribuir a lz formación pedagógica de los ttl3estr~s de las difereIlles especialidades de la ense 

ñanza media y superior. 

- Colaborar con la universidad en el estudio y resolución de las consultas que el estado y las diversas 
instituciones le formulen. 

Cabe aclarar que algunos de estos objetivos son vigentes aún, y que estos son limitantes y determinantes 
para la formación del pedagogo, y que éste, se ha tenido que ajustar o subyugr.r al dominio de un poder 
hegemónico y 2. un determinado sistema de producción "El capitalismo". 

Dada la situación an~t a nuestro parecer es importante analizar el plan de estudios de la Licenciatura en 
pedagogía, el cual sabemos que sólo ha tenido pequeños cambios., en cuanto a organización y reacomodación 
de materias, pero en esencia es el mismo desde 1979. 

Ahora, bien consideramos necesario.iniciar con lo anterior, para dar paso ahora a la estructura del plan de 
estudios de la Licenciatura en pedagogía de la ENEP. "Aragón"; el cual fue retomado del Colegio de 
Pedagogía de la Facultad de filosofia y l.ecras, ~l cual surge enfocándose principalmente a la foItOllción de 
docentes. 

"El plan de estudio~ de la cac.rera de Pedagq,>Ía, tiene una duración de cuatro años., dividido ro ocho 
semestres, durante los cuales se deben cursar un total de 244 créili~os, cursando aproximadamente 40 
asignaturas ohligatorias y 20 o más optativas, las c.uaJes se pueden estudiar a partir del quinto semestre, y 
deberán SUttl3t como mínimo 244 c:rédiros"."" 

A continuación se presenta el mapa = icu!ar, c:.I cual se analizara para conocer si permite que el pedagogo 
pueda incursionar en el campo laboral como orientador. 

El plan de estudios como se menciona en la CÍill, consta de 244 créditos diviilidos en 8 semestres, el está 
formado por las siguientes asignaturas: 

"Ibídem, p. 15 

.. Guia de canttaS, tJNAM, MéD.co, 1998, P. 498 
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NiP:FA CURRICULAR 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LIC. 
. , 

EN PEDAGOGIA VIGENTE HASTA EL 2002 
s 

TIl E 
M 
E 
S 

le T ASIGNATURA T 
R o 

I i. E S 
A 

Iv 
E 

1001 1 Antropologla filosófica 1 4 
(ob) 

1002 1 Conocimiento de la Infancia 1 I 
~. (ob) 

1003 1 Iniciación a la Investigación Pedagógica: 

I (ob) 
1004 1 Psicologla de la Educación 1 4 

(ob) 
1005 1 Sociologla d. la Educación I " (ob) 
1006 1 T eoria Pedagógica 1 4 

{ob] · 
0014 2 I Antropologla Filosófica U 4 

I (ob) 
0082 2 úmodmiento de la lnfancia n " (ob) 
0466 2 Iniciación a la Investigación Pedagógica JI 6 

(ob) 
0765 1 Psico!ogla de la Educación U " (ob) 
0973 2 Sociologla <le la Educación U 4 

- . (ob) 
0986 2 Teoria Pedagógica n 4 

0420 3 i (Ob; I 4 Historia General d" la Educ .• oón J 
(ob 

0'n9 3 
I 

Conocimiento de la Adolescencia 1 4 

(ob) 
0773 3 J- Psicotécnica Pedagógica 1 4 

(ob) 
0160 3 Didáctica Gen.>ral 1 4 

(ob) 
01% 3 Estadlstica Aplicada a la Educación J 6 

(ob) 
0741 3 i Prácticas Escolares 1-1 " (ob) 
0040 3 Auxiliares de la Comunicación 1 " (ob) 

0421 " Historia General de la Educación JI " (ob) 
0080 " Conocimiento de la Adolescencia 11 " (ob) 
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.. 

-
0774 4 P,icOtécniCll Pedag6riCa 11 4 

(ob) 
0161 4 Didáctica General 11 4 

(OJ) 

0:97 4 Estadistica Aplicada a la Edua.:iórl n 6 

(ob) 
0742 4 Prácticas Escolares 1-2 4 

(ob) 
0041 4 Auxiliares de la Comunicación 11 4 

(ob) 
' -¡--0352 5 Historia de la Educación en México 1 

(ob) 
0705 '5 Orientaci611 Eaucativa Vocacional y Profesional 1-1 4 

(ob) 
0743 5 Prácticas Escolares 11-1 ---¡--

~ 
0699 5 Orgacizaci6n Educativa I 4 

(oh) 
0562 ~ Laboratorio de Psicopedagogla I (Coordinación de Grupos de 4 

Apoyo al Aprendizaje) 
(oE) 

2562 5 Laboratorio de Psicopedagogla 1 (Educación Sexual) 4 
I l~p) 

2564 5 Laboratorio de Psicopedagogla I 4 
(Problemas del Lenguaje) 

(op) 
2566 5 Laboratorio de Psicopedagogla 1 4 

(psicologla Genética y Educación) 
(op) 

2605 5 ¡ ... boratorio de Psicopedagogía 1 (Detección y Diagncstico de 4 
Problemas de Aprendizaje) 

(op) 
2b07 5 Laborat.orio de Psicopedagogla 1 4 

(psicoanálisis y Educadórl; 

(oEl 
0762 5 Psicologia Contemporánea 1 4 

(oEl 
0769 5 Psicología del Aprendizaje y la Motivación 6 

(oE) 
0771 ~ Psicologla Sodal 8 

(op) 
0761 S Psicohsiología Aplicada a la Educaci6n 4 

'(op) 

0988 5 'Teoria y Práctica de la Investigación Sociopedag6gica I 4 
(op)' 

0143 5 Desartollode la Comunidad 1 4 

(oEl 
2987 1; Pedago'lla Experimental I 4 

(op) 
0558 5 Laboratorio de Didáctica 1 8 

(op) 
D714 5 PerlagOf,1a Comparada I 4 

(or) 
0762 5 Pedagogía Contempor.b,ea 1 4 

(op) 
0968 5 Sistema Educativo Nacional 4 

(op) 

0353 6 Historia de la Educación en México 11 4 

(ob) 
0706 6 Orienbción Educativa Vocacional y ProfesionaJ 1·2 4 

/oh' 
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0744 6 "1 Prácticas Escolares 11-2 4 
(ob) 

0701i 6 Organización Educativ~ 11 .. 
(ob) 

11563 6 l.lx>ratorio dp Psicopedagogla D (ÜJ01"dina :ión de Gru;>05 de .. 
Apoyo al Aprendizaje) 

(op) 
2S63 6 Ú!boratorn de Psicopedagogla D (Ed\-coci(m Sexual) .. 

(.;pf 
2565 ti Ú!boralorio de Psicopedagogla 11 (problemas del Lenguaje) 4 

(óp) 
2567 6 Ú!boralorio de Psicopedagogla Il (psicologla Genética y .. 

Educación) 
(op) 

2606 6 Ú!boralorio de Psicopedagogla D (Detección )' Diagnóstico de .. 
Problemas de Aprendizaje) 

(op) 
2608 ti Ú!bJl"atorio de Psicopedagogla 11 (psicoanálisi, y Educación) 4 

(op) 
0763 6 Psioología Contemporánea 1I .. 

(op) 
0995 6 T eoria Y Práctica de las Relaciones Mumanas 8 

IOEl 
0772 6 Psicopatologla del Escolar 6 

r---Ó989 
(op) 

6 T eolia y P"ctica de la Investigación Sociopedagógica 1I 8. 
(op) 

0144 ti Desarrollo de la Comunidad 11 4 
(op) 

2988 ti Pedagogia Experimental n 4 
(oP) 

0559 6 Ú!boralorio de Didáctica Il 8 
(op) 

0715 6 Pedagogla Comparada 11 4 

(oEl 
1572 6 Pedagogla Contemporánea 1I 

-1 
.. 

(op) 
0698 ti Organismos Nacionales e Internacionales de Educación 4 

(op) 
0684 6 Metodologia 6 

'.- - (op) 
0220 7 Filosofla de la Educación 1 4 

t 
(00) 

0162 7 Didáctica y Práctica de la &.-pecialidad 1 4 + <"": 0574 7 Legislación Educativa Mexicana 4 
(ob) 

1569 7 Tall'!I de Comcnicación Educativa 1 (Televisión Educativ~) .. 
(ap) 

1573 7 Taller de Investigación Pedagógic.a 1 4 

-- ._______ (oEl 
1577 7 f-. Taller de Didáctica J (Elaboración de Material Audiovisual) .. 

1 
(OEl 

2..~68 7 T all", de Didactica 1 4 
(Educación para Adultos) 

(oE) 
2570 7 

1 
Ta.ller de Didáctica J (Metodologla de Lecto-Escritura) 4 

(op) 
2572 -7 Talle". de Didáctica I 4 

(Cibernética Pedagógica) 
(op) 
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2610 7 Taller de DidActica 1. :EJ¡¡bo",ci,m de Programas para SUjetos con 
ProbJ d A lb' ) emas e oren . ~Je 

f.- . - (o~) 
26U 7 Taller de LidActica l 4 

(Historia de la DidActica) 
(op) 

2614 7 Taller de OidActica 1 (Análisis de Contenido) 4 
loo) 

2616 7 Taller de Did!ctka l 4 
(DidActica u.boral) 

(o~) 
2618 7 Taller de DidActica' 1 (Problemática de la Doc.encia) 4 

(op) . 

1579 7 Taller de Orientadón EdU(".ativa 1 4 
(00) 

CY107 7 OrientAción Educativa Vocacional y Profesionalll-l 8 
(op) 

0969 7 Sistemas de Educación Especiall 6 
(op) 

0169 7 EconoIlÚa de la Educación 4 
(op) 

0974 7 Técnkas de la Educación Exuaescolar l 4 
(op) 

]567 7 Taller de Organización Educativa 1 4 
(op) 

0207 7 Evaluación de Acciones y Programas Educativos 6 

(~) 
0993 7 Teolia y Práctica de la Dirección y Sul"""isión Escolar 1 6 

(o~) 
1575 7 Seminario de Filosofia de la Educación 1 4 

(op) 
0221 8 Filosofia de la Educación II 4 

~ 
(ob) 

0163 8 DidActica y Práctica de la Especialidad Il 4 

~ r 0204 * "" "''''.,,,'''. ,. '"_o 4 
(ob) 

1570 8 Taller de Comunicación Educativa n (Televisión Educativa) 4 
_ (oE) 

1574 S Taller de Inv'>Stigación Pedagógica II 4 
(op) 

1578 8 Taller de DidActica 11 (Elaboración de Material Audiovisual) 4 
(op) 

2569 8 Taller de Didáctica II 4 

r- (Educación para Adultos) 

("E) 
2571 E TaUer de Didáctica Il (Metodología de Lecto-Escritura) 4 

(op) 

~-
2573 8 T alI", de Didáctica !l 4 

(Cibernética Pedagógica) 
(op) 

2.611 8 Taller de Didáctica 11 (Elaboración de Programas para Sujetos con 4 
Problemas de Aprencfuaje) 

(oE) 
2613 8 TaUer de Did:lctica II (Historia de la Oidáctica) 4 

(~) 
2615 8 Taller de Did:lctica 11 (Analisis de Contenido) 4 

(op) 
26]7 8 Taller de Didáctica 11 (DidActica u.boralJ 4 

(01') 
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2619 8 Taller de Didáctica lJ 4 
(Preblematica de la ['xendal 

(op) 
1580 8 Taller de Orien;ación Educatiya 11 4 

(op) 
0708 8 OrientaciOn E6ucativa Vocacional y Profesional 11-2 8 

(oE) 
0970 8 Sistemas de Educación Especial 11 6 

~IL 
0755 8 Problemas Educativos de AmériC1 Latina 4 

(ep) 

0975 8 Térnicas de la Educación Extrae.colar II 4 
(op) 

1568 8 Taller de organización Educativa II 4 
(op) 

0719 8 I Planeación Educativa 4, 

(oE) 
0994 8 Teoría y Práctica de la D'üecciOn y Sur.ervisión Escolar n 6 

(ep) 
1576 8 Seminario de Filosofla de la Educación n 4 

(oE) 

El plan de estudios se encuentra confonnado en cinco áreas agregándose el área de investigación, a las ya 
mencionadas, teniendo mayor peso el área de psicopedagogía, la cual es criticada por no integrar y articu
"lar los conocimientos con otras materias, limitándose a la aplicación de tests, dandD "diagnósticos", sin 
saber como dar una respuesta o solución adt:cuada, y que en el campe laboral, tiene una gran competencia 
con el psicólogo, que sale mejor preparado para resolver problemas de éste tipo. 

Una de las áreas más demandadas es también el área de Didáctica, la cual tiene como objetivo peoporoo
llar los elementos teóricos para que se pueda acceder al ttabajo dt! la docencia, se ha observado que está 
área es fundamental para e! pedagogo y consideramos que existen bases sólidas para realizar está práct:ir..a, 
debido a que durante la carrera se van delineando las bases para la práctica docente de calidad. 

En el área de psicopedagogía, existe la asigoatma de sociología de la educación que se cursa durante el 
primer y segundo bimestre, y asignaturas optativas que apoyan está área. 

En cuanto al área de investigación; no se reconoce la importancia que esta debería de tener denrro de la 
carrera, la cual, debería de ser un eje articulador de. las demás áreas, esto es que debería estar inserta en las 
demá..~ áreas, pues dentro del perfil de! pedagogo uno de los fines primordiales, es crear técnicas, métodos, 
conocimientos, dando alternativas de solución y c:unbio a la educación, lo cual solo lo lograra con una 
mente abierta, que cuente con los suficientes fundamentos teóricos, y que no se limite a lo dado, sino que 
vaya más alLí, sin perder su objeto de estudio, y tomando en cuenta los factores Gue puedan intervenir en 
él y las relaciones que tenga con las otras disciplinas partiendo de un análisis de la realidad, es decir que e! 
pedagogo puede y debe crear en educación. 

Concretando, creemos que aunque existé una sobrecarga de asignaturas en comparación con el óempo 
que se tiene para desarrollar y analizar los contenidos de cada una, consideramos, que la práctica de 
docentes y alumnos, ya más allá de la transmisión y recepción de conocimientos, y que en cierto sentido 
se promueve la reflexión y e! análisis un espacio armónico e interdisciplinario, con lo cual la práctica del 
pedagogo no se encuentra limitada, y que es posible que se construyan alternaóvas de acción . 

• 
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No esta+nos n~do la importancia de la inforIrulcion, pero pensamos que eJ pn:oc'lpante que sé línúte 
sók, a ésta, la formación del pedaf,ogo; aunql).e también encontrarncs una desarticulación t.ntre las asigna
turas oblig.ltoWs y las optati\'as, parciaJizar,do así la realidad educativa, es decir, creemos que paI2 s-:r 
analizada la educación, se req~ ver las diferentes partes quc 1:>. componen, pero también es necesario 
integrar estos .:onocimientos, situación que no se puede dar debido a la gran carga académica que ya 
mencionamos, pm lo cual no se puede profundizar en los conocimientos; si no que se queda en el ámbito 
de inforIrulción. 

Ante está situación se debt: buscar la fo!Irul. de integrar los contenidos de las asignaturas de una misma 
área. 

Por último queremos mencionar que :l nuestro parecer es necesario que los pla!!es y programas de estudio 
de la licenciatura en pedagogía sean revisado:;, analizados y reflexionados basándose' en la realidad concrc
ta, puesto que la sociedad permanece en constante cambio y no podemos dejar esto de lado, sino qu<, 
debemos tomar en cuenta los aspectos sociales, económicos, políticos e ideológicos de nuestra sociedad, 
porque sólo entonces estaremos en condicion!'!S de incidir en ella. 
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3.2 FORI\fl.ACIÓN OVE RECIBE EL 
PEDAGOGO COMO ORIENTADOR 

EDUCATIVO-VOCACIONAL, 
EN LA ESCUELA NACION.AL DE 

ESTUDIOS PROFESIONALES ARAGÓN 

En el presente capítulo se consideIll. necesario aclarar que en la siguiente in,·cstigación., no pretende
mos realizar un análisis exhaustivo del plafl de estudios de la carrera de la licenc.iatura en Pedagogía de la 
RN.E.P '~Aragón", sino sólo nos limitaremos a considerar aquellos elementos que nos ayuden a caracte
rizar y explicar la formación que recibe d estudiante de pedagogía como y para su práctica profesional 
como orientador educativo y vocacional 

Así es evidente analizar, que durante la carrera en pedagogía, se cursan una serie de asignaturas con:espon
dientes a !as cinco áreas que componen a dicha licenciatura, en este espa60 sólo se rescatarán los elemen
tos de las cinco áreas que permiten conformar la formación que se promueve en e! estudiante, privilegian
·do e! área de psicopedagogía, debido a que en ésta es donde se ubican las asignaturas que le proporcionan 
algunos elementos para su desempeño como orientador educativo y vocacional, tomando en cuenta que el 
chri.J:i.car el carácter de está formación., los fines e intereses a los que corresponde, así como la tendencia 
o caractensticas en cuanto a la modalidad que la misma tenga, es precisamente el objetivo de esta tesis. 

Ahora bien., pensamos importante considerAr que aunque inscrita en e! ámbito de la UNAM, en el sistema 
educativo nacional, la ENEP "ARAGON" en general )' la carrera de pedagogía en particular, no escapa a 
las tendencias hegemónicas de la educación implantadas por una pontica educativa de! estado mexicano, 
en donde se enmarcan de manera expllC1ta e implícit.'1 ciertas características que deben ser contempladas 
en el proceso de formación, en nuestro caso los elem.entos que debe manejar el pedagogo en o para Sil 

desenvolvimiento profesional. Entre est05 elementos de formación podemos observar que dentro del 

plan de estudios se tienc roa marcada acentuación por una formación caracterizada por el racionalismo 
instrumentalista, térnicopragmático, de aplicación inmediata con la obtención de resultados (<.uantificables) 
también inmediatos, en doude la formación vista desde este ángulo, viene a equipararse o a ser sinónimo 
de manejo de las técnicas de un quehacer profesional, en cuyo caso dentro de "Esta perspectiva de la 
exigencia de una habilitación técnica l.ograda con la mayor eficiencia, constituyen las metas que subyacen 
en la teoría curricular'>67, b .:ual se desprrnde evidentemente de un discurso ideológico que basa su hacer 
en principios derivados de la teona estructural funcionalista, 1.'1 cual busca la eficient:i7.acion del sistema 
productivo y educativo con el fin último de aumentar la productividad. 

De esta manera, la formación que se promueve actualmente en las universidades, presenta una acentuada 
correlación entre el desarrollo de las fuerzas prod~ctivas y las presiones que el mercado ocupacional 
realiza sobre el contenido contemplado en los planes de estudio, en los que se observa una marcada 

" Díaz Barriga; Angel !' Concepción Barrón Tirado. "La fomución del pedagogo. Un análisis desde el diagnostico de necesi
dades y la estructun curricular por asignatuns" ENEP-A<agÓn UNA.,.\.f. México, 1985 p.190 
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tendencia hacia ]a habittación téalica Gel estt·diante, como la vía para lograr consecuentemente una ma
yor eficiencd en ]a productividad de los dif~'tltes profesionistas, así "Se privilegia una dimensióll de la 
razón]a que tiende a buscar los medior (las técnicas) para .:onseguir 10s ohj.:tivos dados, pero estc,s 
objetivos o fines no se cuestionan, son sup=stos técnicamente o decisiorusticamente por quielles contro
bn y pagan los servicios dcla ciencia- La I2Zón se reduce 2!Ú a I2Zon instrumental, y su expresión más cbra, 
la ciencia positivista, fw:ciona con el prestigio de sus éxitos tecnológicos y su racioit:;.Jlzación en la teoría 
de la ciencia como una ideologí:t legitimatizado12 de tal unidimensionalización de la I2Zón".6I\ 

El perfil que se le ha inscrito al pedagogo; "Éste es un profesionista capacitado en el análisis filosófico, 
científico y técnico de todos aqueBos probleJru\s relacionados con el fenómeno educativo, de tal modo 
que dicha formación permita desarrollar y formular nuevas estrategias educativas de toda índole que 
permitan resolver la problemática educativa contemporánea".69 

En estas condiciones, la formación técnica qUt!se promueve en la universidad ha suplantado a una mínima 
formación en el ámbito de]o teórico, la cual se ha venido perfilando en posesión de UD grupo minoritario 
directunente vinculado con los centros productores de conocimientos, en est<! nivel es que se ha observa
do una !lllI1'Cada subdivisión del trabajo intelectual, en donde se tiene por un lado Jos que se encargan de 
la co.nstrucción del conocimiento y por el otro lado los que se reducen a ser ejecutadores de dichos 
conocimientos. En donde "Resulta. evidente que el conocimiento que se imparte en las universidades 
tiende cada vez más a reflejar está sifuación, esto es a segmentarse. A partir del desarrollo de la teoría 
curricular, las instituciones universitarias b\l!lcm adecuar los contenidos de sus planes de estudio, a supues
tas demandas que se originan en el análisis de tareas para ocupar un lugar en el desempeño de una labor 
profesional, con lo cual sólo se funcionaliza el contenido de un currículo a un estudio de mercado y en 
muchos casos sóio de opinión en dettimentc diTeCto de analizar los problemas que un campo disciplinario 
(psicologí2, sociología, didáctica) demandan como requisito indispensable para la formación del sujeto".70 
En estos proyectos educari.vos d quehacer funcional de la educación tiene un Jugar predominante, buscan
do sólo. prep=r al estndi:mte paza d "fabl".t bacer", el aplicar, evitando la preparación en cuanto a lo 
teórico se refiere, como diría Cesu Carrizales, 11 la zona dd silencio, es decir se omite esta preparación por 
considerarl:! carente de importancia, h! cual según este discurso adolece de una funcionalidad en su aplica
ción práctica, instrumental, técnica, y sin en cambio la conct"ptualizanón como un obstáculo para res
ponder eficientemente alas necesidades HOciales, que para su solución demandan elementos útiles, prácti
cos, eficaces, que responden en forma inmediata a la capacitación memoristica de ese conocimiento, 
conformándose con está postura, uru. imagen estática de la realidad, de la teoría y de la ciencia. 

Por lo tanto, en este sentido "Lo útil más lo eficiente se fusionan dando sentido a la planeación de la 
formación, en un sentido amnésico de 10 abstraC1:o y por ende incapaz de reflexionar críticamente el 
pragmatismo instrumental". 71 

En este sentido es evidente que se t:ra.Iy.¡ ;ar:' 5Ó:O con aquellos aspectos teÓricos y prácticos que le ron 
proporcionados, a través de las dift.:reIJtes áreas que componen la carrera, al estudiante de pedagogía 
dUtaOte su estancia en dicha escuela, y que esci dirigidos a posibilitar la incursión o no del pedagogo 
dentro de la práctica especifica que le compete al terreno de la Orientación educativa y vocacional. 

.. Mardones, J:M yN. Úrsua. Filosofia de las ciencias humanas y sociales, ED. Fontamara, México;198 fl 28 

"Idem 

70 Diaz Barriga, Angel Y Concepción Barrón Tttado. Vitae de pedagogía. UN.',M-ENEP-At2gón, México,1988 p.9 

71 Car:ri.zales R.ewnoza ,CéuL Uniformidad, marginaJidad y silencio en la fomw:ión intelectual.UAEM, México.1988p.19 

11 
- - - ----- ------ -------



Desgrac'adamente en la realidad concreta observ2.ffioS que la práctica del peu;¡g050 )' lo que se establece 
en I"l plan de esfudios dentro de~ currículo, difiere en la práctica educativa, un acercamiento al perfil 
planteado !,e da.:ía, si el pcdagvgo se fonna:.:a en las cuatro áreas que conforman el plan de estt·díos, ¿e 
manera que se abarcarán t0d2s la~ asjgnaturas, lo cual no es pos;ble, pues hemos observad::> que en los 

horarios esto ~ coartado, debido a que por la asignación de las materi'tS existen ~s que se imparten 
en los mismos horarios, por lo que es imposible cursarlas, aunado a la cantidad exagenuIa que conforman 
el bloque de matet.Ías de dicho plan. COI: lo anterior hemos deducido que el actual egresado de ped~"tQgía 
.obtiene una información limitada, por lo tanto, no se obtinle el perfil que se pretende en el plan de 
p-stu¿¡os dentro del currículo. 

Por ello la formación que recibe el pedagogo como orientador educativo-vocacional en la escuela nacional 
de estudios profesionales "l'ullgón", se encuentra aunque limitada, en las asignaturas que pretenden apoyar 
la formación del pedagogo como orientador son: 

Las asigru.turas de psicología de la educación que se imparte durante el primer y segundo bimestre, cono
cimiento de la infancia de primer y segundo bimestre, conocimiento de la adolescencia 1 , n, psicotécnica 
pedagógica 1, n, estadística aplicada a la educación 1, lI, que se imparte en tercer y cuarto semestre, la 
asignatura de Orientación educativa 1 y II que se imparten durante !!l quinto y sexto semestre como 
materias optativas, taller de orientación 1 y 1I, que se cursan en séptimo y octavo '3emestre, orientación de 
séptimo y octavo semestre, aunque se"debe señalar que existen otras materias del área de psicopedagogía 
que pretenden apoyar está práctica, pero creemos que como hemos venido mencionando no existe una 
articulación entre estás asignaturas y sus contenidos, 10 cual es la causa de que el pedagogo como orienta
dor educativo-vocacional, carezca de un marco teórico-práctico, que le permita incursionar en este campo 
laboral con éxito, debido a su falta de elementos, además de que se encuentra compitiendo con psicólo
gos, que tienen más definido y articulado su perfil, para incursionar en el área de orientación e.ducativa
vocacional El pedagogo como orientador, recibe una formación incompleta y fuÍgmentada que Jo limita. 

En el siguiente capitulo, se trabajarán, cuales son las problemáticas a las que se enfrenta el pedagogo al 
querer incursionar en el ámbito de la orientación educativa. 
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CAPITULO 4 " 
EL PEDAGOGO Y SU FORMACIÓN TEÓRICA 

Y PRÁCTICA COMO ORIENTADOR 



4.1 PROBLEMÁTICAS A LAS QUE SE Em'RENTA 

EL PEDAGOGO EN EL CAMPO LABORAL. 

Es necesario reflexionar en tomo al espa.:io laboral del pedagtJgo, el cual, se caracteriza por se¡ alt2-
mente competitivo y en el cual el pedagogo se enfrenta a la falta de experiencia en relación con otros 
profesionistas, al desconocimiento que se tiene de su pcictica, lo cual le ha restado reconocimiento que a 
nuestro parecer limita la incursión en el campo de la orientación vocacional 

La formación que el pedagogo recibe en la escuela, es segmentada, de manet:a que cuando éste profesionista 
se .interesa por la pcicl:Íca de la orientación educativa-vocacional., se encuentra con dem:tsiadas limitantes 
como la falta de un objeto de estudio, etc, lo cual lo h2 puesto en desventaja al querer incursionar en 
espacios privilegiados para otros profesionistas como: Psicólogos, etc., en el sentido de la orientación 
vocacional 

Por lo cual hemos encontrado que en la actividad como orientador vocacional, existen diversidad de 
profesionistas desde psicólogos, profesores normalistas, hasta individuos sin ningún perfil profesional y 
algunos pedagogos, pero r.onsideramos que si bien son reducidos los espacios que el pedagogo se ha 
abierto en el ámbito de la orientación vocacioml, d ped:igogo sí cuenta con elementos que le permitan 
incursionar en esta actividad con éxito, lLunque es evidente que está incursión no es tarea fá.cil, por todas 
las limitanres con las cuales se cuentan, pero consideramos, que al ser evidente que la tarea de orientación 
vocacional, es cada día más necesaria, debido a la diversificación y aparición de can:eras nuevas, así tam
bién es necesario .retomar la pttxis pedagógica pat2 poder sanear en el ámbito laboral los espacios en los 
cuales el pedagogo ha tratado de incursioruu:. 

Es indispensable realizar un aruílisis profundo de los planes de estudio de la licenciatura en pedagogía en 
la E.N.E.P .Amgón, así como también una valorización de los alcances y limitaciones que se tienen, para 
poder transformar está prictiClL "No podría ser posible pensar en una transformación t:U, si antes no se 
promueve la participación del estudiante de la carrera en su conocimiento, mediante el trabajo de produc
ción del mismo, que implica la comurucar.ión, el enfrentamiento, el anális.is de todo el acontecer respecto 
a su situación geográfica-rustórica-socia)".n 

Por 10 cual a nuestro parecer es imp.rescinJibIc que el estudiante se acerque al conocimiento, enfrentándo
se con 511 realidad, es decir aquí nos referimos a que el estudiante debe bacer más trabajo de investigación, 
porque hemos observado que la formacién dcl pedagogo se encuentra carente de un conocimiento rela
cionado con su realidad, lo cual pensamos, hace que el t>edagogo sea vulnerable y se encuentre en desven
taja por la falt:¡ de elernentos para inculsic./lllT en u:tiridades como la orientación vocacional, en la cual se 
podría hacer mucho. 

El pedagogo es un profesionista que pareciet:a no tiene ningún problema para incursionar en el ámbito 
laboral al termino de sus estudios; sin embaxgo a nuestra apreciación, las demandas del sector productivo 
en general, se enfocan al aspecto téallco, esto es al s:;.ber-hacer, lo cual representa uno de los principales 
obstáculos para el eg.resado en pedagogía, porque en el momento de enfrentarse al campo laboral, se 
encuentra con que existe una incongruencia entre los conocimientos adquiridos y los requerimientos del 

71 Memoria. Jomad2s de análisis, ewlnación Y propuestu de reest:ructunción dd cunículo de la IicenciJltuIa en pedagogía de 
I:a E.N.E.P Aa.gón, UNAM, Máico, 1992, p.3OO. 
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s:stema de producción, lus cuales en e! ámbito de la orientación educativa se limitan a la instrumentación 

de técnicas aplicables ah realid:td edt:cativa, a3í como tests, Jinámicas de grupo, control de la conducta, etc. 

La orientación educativa-vocacional, que se reaLza en las escuelas secundarias, a nuestro par'!Cer pretende 
qUf'. e! pedagogo al incursionar en este pmbito, responda al proyecto social, que de antemano lleva implí
cito una concepción de hombre y 5OCÍedal~ e! cual es un ser pasivo, puesto que es en este nivel donde se 

. pone mayor én&.sis en e! .-.antrol de lu conducta, en t.lU disciplina exagerada, que conlleva a qul.! e! indivi
duo cumpla con el papel que se requiere, un s\.."! pasivo que no reflexione, sino que funcionc_ 

Por lo cual la práctica de la ODent:tción pensada desde 10 pedagógico, es otra cosa totalmente distinta, es 
un autocuestionamiento constante, y una colaboración para lograr un replanteamiento de ese ser humano 

como un ser pensante, consciente y tnmsformadcr de su realidad 

De esta manera pensamos que e! pedagogo cuenta con dementos que le permiten incursionar en e! 
ámbito de hi orientación educativa-vocacional, pero que está incursión tiene que ir abriendo espacios de 
reflexión en tomo al aspecto teórico que le permita leer la realidad en su totalidad y dejar en segundo 
plano e! aspecto de utilidad y eficiencia que hast.ahoy ha camcterÍ7.ado a la orientación vocacional en las 
escuelas secundarias en Cbimalhuacán, y así elevar a un primer nivel, la pníctica fundamentada que permita 
generar cambios en el ámbito educativo y de la orientación. 

Es necesario por ello una vinculación real con las necesidades concretas de! sistema educativo en. e! cual se 
inserta la orientación, para de está manera promover la transformación de la orientación vocacional, la 
cual no es algo agotada, sino que dada fiU importancia debe mantenerse en constante transformación y 
fundament2ci.ón teórica. 
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4.2 OPORTUNIDADES DE EMPLEO 

PARA EL PEDAGOGO 

"La carrera de Pedagogía forI!la protesio:J.ales capaces de analizar problemas, proponer soluciones 
relacionadas con el campo educativo y atender a diversos sectores de la población que requieren ~}uda 
pedagógica: Estudiantes, profesores, investigadores, orientadores, instructores, direccims, empresarios y 
padres de familia".13 

A través de! trnbajo profesional e! pedagogo busca además de la subsil.-rencia: Un reflejo, un principio de 
identidad, una vinculación con otros, y satisfacer su sentido de pertenencia y a la vez reconocenoe útil a su 
comunidad P:=. que pueda lograr lo anterior es necesario a nuestro F-.u:ecer \lna forroaciOn yue incluya la 
adquisición de habilidades cognitivas, reflexivas y críticas así como también la comprensiór. de la cultura 
en su conjunto: Humanista, científica y tecnológica. 

"Desde la educación es necesario hoy, ~ que nunca, fortalecer e! sentido de identidad, de responsabi
lidad y de compromiso social de los individuos a partir de la búsqueda de la excelencia en el desarrollo de 
todas sus capacidades: La escuela tiene sobre sí la gran tarea de formar gente altamente ascrti....-a" .74 

Entre las actividades que realiza e! pedagogo las cuales se encuentnl.n en e! manual de funciones de la 
SECYBS, se encuentnl.n las siguientes: 

Organización, administración, dirección y supervisión pedagógica en instituciones escolares, depar 
ta mentos de investigación y despachos de asesoría. 

Instrumentación, aruílisis y evwuación de planes y programas de estudio. 

Participación en grupos interdisciplinarios para analizar, evaluar y adaptar los contenidos de libros 
de texto. 

• Asesoría pedagógica en dependencias públicas o privadas, clínicas de educación especial, en progra 
mas recreativos, de educación para fa salud, de educación artística, de uso del tiempo libre y de 

• 

desarrollo de la comunidad. . 

Programación de actividades de orientación educativa, vocacional y profesional. 

Elaboración y desarrollo de proyectos de investigación educativa. 

Diseño, instrumentación y coo!&nación de programas de formación docente. 

Elaboración y aplicación de r~'C\lrsos de apoyo (materiales didácticos, técnicas de enseñanza y 
aprendizaje) para diferentes niveles educativos. 

Capacitación de personal en los sectores agropecuario, comercial y de sen;cios. 

" UNJ'..M, Guía de carreras, Dirección general de Orientación Educacional. UN:'. .. "'!, México, 1998. p. 493 

,. P2erlagogium. Ikvistll mexicana de erlucación y desarrollo. MaIZo-AbriJ Año 1 Num.4 P. 8 
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El pedagogo labora tanto en el 8et.tor público como en el privado, en 'instituciones ec1, lcat:F.raS, en depar
tamentos de seleccióu y reclutamien~o de personal, de .)rienrnción educativa, en clínicas de educación 
espe.ial, centros ~turales y de recreación, clínicas psicopedagógicas, en medios de co.nunic:ación (radio, 
televisión, cine, prensa), y en consultoc,?s particulares en el ejercicio ind~pe:ldiente de la profesión. 

En el pasado adquirir una formación prnfcslOnaI representaoa la posibilidad de obtener empleo formal en 

el área respe-:tiva y el ascenso casi garantizado a lo largo de la vida, en las últimas décadas, el avance 
tecnológiw y la economía globalizadora han generado para el mundo del trabajo nuevas reglas dd juego, 
derivadas del contexto económico glob1.l, del énfasis en la competitividad, lo cual ha m:ig'.nado una bús
queda de la calidad, Y una marcada tendencia hlIcia los pagos en función direc:rn del desempeño, 

''Ya no existen más las condiciones de ~tabilidad en las que bastaba estudiar una profesión e insertarse en 
el campo de trabajo para encontrar, en la tarea Y participación con otros, sentido a la construcción de lo 
individual y lo social Si tuvieron o no-razón de ser las prácticas educativas :nás tradiciondes que todos 
conocemos, y que permitieron a los egresados ubicarse de manera predeterminada en la división social del 
trabajo, hoy en día no son útiles para que las personas logren responder a los nuevos retos",75 

"ldero ., 
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4.3 POSffiILIDADES DEL PEDAGOGO 
COMO ORIENTADOR VOCACIONAL 

De acuerdo al perfil de egreso, el Licl'nciado en pedagogía de 11 E .N.E.P "ARAGÓN", cuenta con los 
elementos necesarios para desempeñarse con éXito en el ámbito de la orientación educativa-voC2.cional 

Sin embargo creemos que esta práctica ha sido poco explotada por este profesional, quv.ás POI el desco
nocimiento que se tiene del campo laboral de éste o porque la educación se encuentra en crisis, donde es 
Iat.ente la falta de especialistas "pedagogos, ete.", En cuestiones educativas. 

En este sentido pareciera que los pedagogos son como una especie en e¡.:tínción, que han abandonado sus 
espacios, 3. voluntad o por ocurrenru del sistema, dejando el espacio a otras especies que sí cOffi'engan al 
SIStema. 

En el contexto del plan de estudios vigente hasta el 2002 en la E .N.E .P "Aragón", distinguimos tres tipos 
de contenidos: Los que se orientan hacia el orden teórico y conceptual, los relativos a la reflexión 
metodológica de la investigación y del conocimiento y los orientados a la aplicación concreta, lo cual se 
manifiesta en las deficiencias relativas a la poca o nula formación en investigación. 

De este modo, encontramos la tendencia ~. convertir a la investigación en un proceso mecánico, con 
pasos I'.stablecidos y predeterminados, asignándole a 11 pedagogía un carácter marcadamente empirista, 
donde existe una desvinculación enrre el sujeto-objeto, el reduccionismo y lA parcia1ización de la realidad, 
eludiendo la fundamentación teórica y eVltando el pensamiento crítico y 

Cabe señal.a.r que al analizar el plan de estudios de la Licenciatura en pedagogía ngente hasta e12002, en la 
E.N.E.P '~ARAGÓN", hemos podido ide.ntificar algunas carencias en h: formación teórico-metodológica, 
y creemos necesario cuestionar la vinculación entre el currículo de pedagogía y la realidad educao.a. 

La causa de los problemas a los que se enfrenta el pedagogo corno orientador educati'To-vo-:acional, en el 
estado de México y en el municipio de Chimalhuacán es precisamente aquello para lo cual se creó la 
escuela: La ignorancia; esa ignorancia por el desconocimiento de lo que el pedagogo puede hacer en el 
ámbito educativo y en el de la orientación. 
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CONCLUSIONES 
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.Al término de la presente investigación, pen~.amos que se r".ali7o un ánálisis argumentativo entorno a la 
tesis enunciada, "Las escueks secundarias estatales en Chimalhuacán, la Orientación Educ~tÍvlI y la o. 
Vocacional". (UDlI reflexión pedagógic::.), ya ~ en la introciucción de e.lte trabajo, en el plante:uni.ento 
del problema, en los objetivos e hipótesis, donde nuestro supuesto póncipal fue que los orientadores ..!1l el 
estado de México, en el municipio de Chimalhuacán, carecen de UDlI teotÍzacion acerca de su prácti>a 
como orientadores, lo wal implde realizar esta práctica de manera óptima. 

Los orientadores constituyen un elemento de virn.l importancia dentro del complejo proceso educativ'.l, Y 
de acuerdo al análisis realizado y medWlte los resultados obtenidos de la presente investigación, se han 
formulado las siguientes conclusiones: 

La. pcictica de la orientación que se realiu en el Estado de México, en el municipio de Chimalhuacán, se 
encuentra limitada y encasillada debido a la connotación que se ha establecido sobre ella denominándola 
"Orientación técnica", en la cual se encuentran establecidos póncipios de eficacia y eficiencia, que exigen 
de los orientadores técnicos UDlI actitud de competitividad, 10 cual a nuestra apreciación, se relacionan con 
los procesos de globalización, en Io~ que nos encontramos inmersos, lo cual genera que la orientación se 
trabaje encasillándola en el aspecto administrativo y en el control de Jos alumnos. 

La práctica orientadora que se lleva a cabo se realiza desde el sentido común, y las más de las veces por 
repetición de acciones que se observ~ en orientadores con más antigüedad y "experiencia" (en sentido 
peYOIlltivO), donde como se 2'Ell1Uenta en el plante:uni.ento del problema, se carece de UDlI teoría que 
explique la pníctica orientadoIll, limitándola solamente al control de la conducta de alumnos y maestros. 

El plan de estudios de la licenciatuIa en pedagogía que se imparte en la E.N.E.P "Aragón", se encuentra 
estructuIado por asignaturas obligatorias y opratÍ7as, ks cuales están a nuestro parecer desarticuladas, por 
10 que los alumnos al egresar, se encuentran con la problemática de que los conocimientos adquiridos 
durante la lieenciatwll no los apoyan en la práctica concreta para insertarse al campo laboral, entre otIas 
cosas, porque se desconoce su ampo d~ acción. 

Aunque en la lic.enciatura exist.en cinco área5 de estudio, al analizarlas se puede apreciar que les da mayor 
importancia a aquellas asignatuIas que ofrecen un dominio práctico, como es el caso del área de 
psicopedagogía y así también al área de didáctica, (en la cual se encuentta ubicada la orientación educativa), 
dejando con ello de lado otras áreas también importantes, menospreciando la cótica y la reflexión de 
teorías pedagógicas que permitan la elnboIllció~ de proyectos de investigación. 

La orientación, es entonces UDlI asignatw:a que se encuentra en el plan de estudios, cuyo dominio práctico 
radica en la instrumentación, relacionándose así COll la teoría funcioD:l.1ista qric exige de está pníctica un 
propósito objetivo y definido. 

Sin embargo consideramos que la orienl2.oón educativa, como práctica profesional del pedagogo ha sido 
definida en forma arbitraria, obedeciendo a UD proyecto social, en donde uno de los principales protago
nistas es el orientador, el cual se ha dedicado -¡ reproducir lo que el sistema ha requerido, sometiendo y a 
tendiendo las demandas que por lo general han si.do el control de los alumnos, empobreciendo con ello la 
páctica de la orientación que se ofrece a los estos. 

En la presente investigación la orientación se retomó como orientación educativa, a nuestro parecer en 
ella se reconocen los ámbitos de desarrollo del estudiante: El vocacional y profesional, etc., rebasando 
aspectos escolares y abarcando entre OtrOf. a los proyectos de vida, lo cual necesariamente implica una 
madw:ación iruerna de los alumnos, así como posibilidades de aprendizaje, de reencuentros y de experien
cias, y en la búsqueda del ser. 

• 
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También es importante mencionar '-1Ilf lo¡; pedagogos han ÍIlcursionado en la práctica de la orientaciór.., 
poo en el contexto en que 3e desenvuelvl!n, siguen reproduciendo dt:'!afortunadamente los modelos 
tnldicionalist2S, y en ocasiones como se pudo apre-:W-, por imposición, y otras más por la comodidad de! 
mismo orien':3dor. Creemos que en la actualidad el contexto educ'llÍvo demanda profesionales, que pien
sen en la orientación como una prár:nca tt2llSformadora, lo cual no es fácil, debido a que como se ha 

podido aruilizar en los cuestionarios contestados por los orientadores, es importante contar con un perfil 
acorde con la práctica que se rezli.n en este caso la actividad orientadora, si no es así es~ práctica se limita, 
consideramos que los pedagogos aportan elementos m..portantes en el ámbito de l'l orientación, desde la 
Iect= pedagógica que pudieran realizar de la orientación educativa que encauce hacia nuevos horizOtJ.tes, 
destacando con ello la importancia de la formación profesional que se debe contar para ir.tcursionar con 
argumentos en "la práctica de la orientación educativa. 

La práctica cotidiana de la orientación, nos ha permitido observar, corno aún se continúan reproduciendo 
conductas poco profesionales, debido a que como ya se menciono, se carece de un perfil profesional, y 
solamente se realiza esta actividad desde el !>Cntido común o llevando a cabo 10 que hacen orientadores 
con más antigüedad. 

La falta de legitimidad dentro de la orientación educativa ha propiciado que el orientador pase a ser un 
docente más, perdiendo espacios que debe rescatar como orientador, dejando a un lado el ~ol de docente 
en el cual se le ha encasillado, donde dicho rol se caracteriza por la impartición de clases, donde el ~o 
no le encuentra diferencia con las demás asignaturas, y trabaja igual que en las otras asignaÍUra.s para 
obtener una calificación, con lo cwl consideramos se hace latente el fracaso en el cual se ha envestido al 
proceso de orientar, puesto que como es sabido, esta práctica abarca todos los aspectos personales del 
indinduo, no sólo el escolar, puesto que el alumno debe ser valorado desde diferentes perspectivas, y no 
solamente desde los mus de aptitudes e inteligencia, que por mucho tiempo han determinado la elección 
de su profesión y el futmo rol ~lJe éste ejercerá en la sociedad. Un ejemplo es el examen único de ingreso 
en el ámbito medio superior. 

Creemos que lo anterior se origina por la postura con la cual se trabaja la orientación roucativa, donde las 
raías de dicha problemática se encuentran en la formación y en el perfil profesional de quienes ejercen 
esta práctica, pues la falta de formación origina a r:uestto parecer la falta de objetivos bien definidos en 
cuan1D a la orientación educariv:a que se imp-.ute, lo cual solamente se queda en la instrumentación, es decir 

en la aplicación de técnicas y no en la teotÍzacion ni reflexión de las acciones. 

El trabajo se inició con el planteu:.:J.Í.cnto de que los oJ.Íentadote5 en su práctica no cuentan con los 
elementos teóricos que sustenten su quehacer cotidiano, para lo cual se aplicaron algunos cuestionarios 
que nos perrnitiernn constatado') evidenchr lo supuesto. 

En los cuestionarios aplicaaos a 150 orientadores de los tres grados de educación secundaria, se obtuvie
ron las siguientes conclusiones, le·s cuestionarios puden ser consultados en los anexos de este trabajo. 

En el cuestionario 1, que se aplico a los onentadores que trabajan en esr.uela.s secundarias, se obtuvieron 
los siguientes datos, el 55% de los Olientadores corresponde al sexo femenino, el 50% de los orientadores 
cuenta con una edad que va de los 31 a los 35 años, el 70% cuenta con 1 o 10 años de servicio, y cuenta con 
un trabajo estable puesto que el 75% tiene la categoéa determinada, con lo cual pensamos que surge una 
problemática que se analizo en la investigación, y es que dichos orientadores se dejan guiar , por el sentido 
común, o por la expe:rieru:ia que a.parentemente les da el tiempo que llevan trabajando en dicha función, el 
60% cuenta con "una preparación que no concuerda con el perfil profesional que se delimita en el manual 
de funciones dela SECYBS, donde se especifica que el orientador deberá contar con una preparación en 



psicología o pedagogía, el 80% !jene otro trabajo que en ocasiones es otra plaza mmo docente en el 
mismo magisterio, e como manifes~ó e! 20%, se dedica a otras actividades, como atender un negocio 
proyio, así también se detectó que mÁs del 70% de los orientadores manifiestan atender a m2.s de 100 
alumnos, con lo cual en este ~cio se puede enmarcar que e! trabajo de orientación se encuentra limitado 
por el e:.I:eSO de alumnos que ¡,e debm ~tCI1der, lo cual obliga al orientador en muchas de las veces a omitir 
la atención personalizada, que en el pJ:\Xeso de orientació::l como ya se dijo anteriormente es indispensa
ble. 

En el cuestionario II referente a las actividades que realiza t:l orientador encontramos, que entre las 
actividades que se realizan, e! 90% respondió que se dedica elaboración de ex-pedientcs, 95% elaboración 
de gráficas de aprovechamiento 50% cuadros de honor, 65% análisis del aprovechamiento escolar, 85% 
aplicación de pruebas psicométticas, 30% , entrevistas con alumnos 95% entrevista.<¡ con padres de famifu., 
disciplina 70%, elaboración de periódicos murales 80%, organización de actos cívicos 5%, visitas a escue
las de nivel medio superior 45%, actividades de ilJ.tegración grupal 80%, punrualidad y asistencia 85%, 
juntas con padres de familia 95%, proyectos 50%, mantenimiento de instalaciones 45%, ases aria sobre 
planeación y evaluación 35%. 

Con los resultados de los cuestionarios, pensamos que en la práctica cotidiana de la orientación en el nivel 
básica, secundaria en el estado de México, en Chimalhuacán, el trabajo de! orientador se encuentra mati
zado por el carácter administrativo, lo que ha propiciado que muchos de los orientadores se preocupen 
por la eficiencia de su trabajo, dejando de lado el aspecto formativo de los alumnos, lo cual consideramos, 
como se ha comentado durante e! transcurso de la presente investigación, ha originado que e! orientador 
se preocupe más por buscar aquello elementos que le permitan hacer, dejando a 1m lado e! refrente teórico 
de su ser, lo cual ha originado un empobrecimiento del trabajo que se realiza en orientación en dicho niveL 

A nuestro parecer los orientadores constituyen un elemento de vital importancia dentro del complejo 
proceso educativo, y de acuerdo con lo inv~tigado en la pre~ente investigación se han formulado las 
siguientes conclusiones: 

La práctica de la orientación que se realiza en el Estado de México, en el municipio de Chímalhuacán, se 
encuentra limitada y encasillada en e! saber hacer, debido a la cODIlotación que desde el nombn:u:niento 
que se da de un orientador donde se den~mina "orientador Técnico", estableciendo con ello que lo que se 
pretende es que el trabajo que el o:nentado:: realice es que sea eficiente en el trabajo administrativo que 
debe realizar, 10 cual además exlge que los orientadores técnicos tengan una actitud de competitividad, lo 
cual a nuestra apreciación se relaciona con el proceso de globalización, en el que nos encontramcs inmeJ:sos, 
lo cual genera que la orientación se tubaja encasillándola en el aspecto administr~tivo y en e! control de la 
conducta de los alumnos. 

La práctica orientadora que se llen acabo, se realiza las más de las veces desde e! sentido común, y en 
muchas ocasiones, por la repetición d.e acciones que se observan en orientadores con már. antigüedad y 
exptriencia (en sentido peyorativo), donde como se argumenta en el planteamiento del problema, se carece 
de una teoria que explique la práctica orientadora, limitándola solamente al colltrol de la conducta de 
alumnos y maestros. 

El plan de estudios de la licenciatura en pedagogía que se imparte en la ENEP "Aragón", el cual se 
encuentra estructurado por asignaturas obligatorias y optativas, consideramos que existe una cierta des 
articulación entre ellas, por 10 cual los alumnos al egresar se encuentran con la problemática de que los 
conocimientos adquiridos durante la licenciatura no los apoyan de! todo en la prácti~a concreta para 
insertarse al campo laboral, entre otras cosas por que desconocen su campo de acción . 

• 



A unque en la licenciatura existen cinco árus ue estudio, al ana1zarlas se puede apreciar que los alumnos les 
dan wayor importancia a aquel!as asignaturas que les permitan un dominiú práctico, como es el caso del 
área de psicopedl.gogía y así también el área de didáctica (en la cual se encuentr.l ubicada a la orientación), 
dejando de lad'l otras áreas también importantes, menospreciando así, la critica y la reflexión de teorías 
pedagógicas que permitan la elabornción de trabajos de investigación. 

La orientación es entonces una asignatura que ~e encuentra en el plan de estudios, cuyo dominio práctico 
radica en la instrumentación, relacionándose así con la teoría funcionalista que exige de está práctica un 
propósito objetivo y definidn 

Sin embargo considecunos que la orientación educativa, como practica profesional del pedagogo ha si:lo 
definida en forma arbitraria, obedeciendo a un proyecto socW, en donde uno de los principales protago
nistas es el orientador, el cual se ha dOOicado a reproducir lo que el sistema ha requerido, sometiendo y 
atendiendo las demand'as que por lo general han sido el control de los alumnos, empobreciendo con ello 
la practica de la orientación que se oirece a estos. 

En la presente investigación la orientación se retomo como orientación educativa, ya que a nuestro 
parecer en ella se reconocen los ámbitos de desarrollo del estudiante: el vocacional y el profesional, etc, 
rebasando los aspectos escolares y abarcando entre otros a los proyectos de vida, lo cual necesariamente 
implica una maduración interna de los alumnoo, así como las posibilidades de aprendizaje, de reencuentros 
y de experiencias en la búsqueda del ser. -

También se importante mencionar que los pedagogos han incursionado en la práctica de la orientación, 
pero que desafortunadamente en el contexto en que se desenvuelven, siguen reproduciendo los modelos 
ttadiciotl2listas, y en ocasiones como se pudo apreciar, algunas veces lo hacen por imposición de la misma 
institución, y otras más por la comodidad del mismo orientador de no ir más allá . . 

Creemos que en la actualidad el contr..xto educativo demanda profesionales, que piensen en la orientación 
como una práctica transformadora, lo cual no es fácil, debido a que como se ha podido analizar en los 
cuestionarios contestados por los orientadores, es importante contar con un perfil acorde con la práctica 
que se realiza, en este ca~o la activid2.d orientadora, sino es así está práctica se limita, consideramos que los 
pedagogos aportan elementos imponan¿es en el funbito de la orientación, dC!'de la lectura pedagógica que 
pudieran realizar de la orientación t;duatova, In cual encauce hacia nuevos horizontes, destacando con ello 
la importancia de la formación profesi,"lnal que se debe conrar para incursionar con más argumentos en la 
práctica de la orientación educatmc 

Por 10 que concluyendo, creemos que el pedagogo cuenta con los elementos teóricos necesarios para 
asumir el rol de orientador, debido a que posee los fundamentos teóricos necesarios que le permitirán un 
desempeño acorde con dicha práctiCl, ;;u formación posibilita analizar y cuestionar la práctica orientadora, 
para no dejarse absorber por el sistem? de p roducción, al contrat.io, el pedagogo puede crear nuevas 
formas de acción en función de la práctica orientadora, lo cual requiere que este profesioxlli.-ra investigue 
en y para la orientación educativa, sólo entonces la orientación se sacudir~. de t.antos tropiezos . 

• 



ANEXOS 



CUESTIONP...RIO 1 

I. DATOS GENERALES DEL ENTREVISTADO. 

1. SEXO:M F 

2. EDAD: __ _ 

3. GRADO ESCOLAR: ___ . _____ _ 

4. ESCUELA DE PROCEDENCIA: 

11. INFORMACIÓN SOBRE LA LIC. EN PEDAGOGÍA 

1. ¿PORQUÉ DECIDISTE INGRESAR A LA UC EN PEDAGOGíA? 

2. ¿c uÁL ES TI] CONCEPCIÓN DE PEDAGOGÍA? 

3. ¿QUÉ ELEMENTOS CONSIDERAS IMPORTANTES EN LA FORMACIÓN DE UN 

PEDAGOGO? 

4. ¿CUÁLES SON LAS LIMITANTES QUE ENCUENTRAS EN LA PEDAGOGÍA? 

11 



5. ¿QUÉ ELEMENTOS CONSIDERAS IMPORTANTES PARA L\ FORM.ACÓN DE lJN PE
DACJOGO? ¿PORQUÉ? 

6. ¿QUÉ FORMACIÓN RECIBES COMO PEDAGOGO? 

7. ¿CONSIDERAS QUE LA FORMACIÓN QUE RECIBES ES ruÓRICA y PRÁCI1CA? 

¿PORQUÉ? 

8. ¿PIENSAS QUE LA FORMACIÓN QUE RECIBES COMO PEDAGOGO ES MÁS ruÓRlCA 
y QUE ES NECESARIO UN MAYOR EJERCICIO PRÁCTICO? ¿PORQUÉ? 

9. ¿CONOCES EN QUE ÁMBITOS LABORALES SE UBICA AL PEDAGOGO? 
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10. ¿cuÁL ES TÚ FUTURO COMO PROFESIONAL DE LA PED:\GOGÍA? 

Uf. LA PRÁCTICA DEL PEDAGOGO COMO ORIENTADOR 

EDUCATIVO-VOCACIONAL. 

1. ¿cuÁL ES TU CONCEPTO DE ORIENTACIÓN? 

2. ¿CONOCES A QUE ÁREA PERTENECE LA ORIENTACIÓN DS~lRO DEL PLA..N DE 
ESTUDIOS DE LA ue. EN PEDAGOGÍA QUE SE IMPARTE EN U. E.N.E.P AR.>\GÓN? 

3. ¿CUÁLES SON LA.S ASIGNATURAS QUE TE APOYAN PARA UI. PR.\cTICA DE LA ORlEN 
TAClÓN EDUCA11VO-VOCACIONA:L? 

4. ¿QUÉ ACTIVIDADES REALIZA UN ORIENTADOR EN SERVICIO? 



5. ¿EN QUE INSTITUCIONRi PUEL>E LABORAR a PEDAGOGO COMO ORIENTADOr.? 

6. ¿CONSIDERAS Ql.JE LA POJU.iACJÓN QUE RECIBES EN LA LIC. EN PEDAGOGÍA, TE 
BRINDA ELEMENTOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS PARA DESEMPEÑARTE COMO 
ORIENfADOR? ¿POR QUÉ? 

7. ¿QUÉ PERFIL PROFESIONAL SE PIDE PARA SER ORIENTADOR? 

8. ¿CONSIDERAS QUE U\ ORIENTACIÓN EDUCATIVO-VOCACIONAL ES UNA PR.Ácn 
CA RELEVANTE DEL PEDAGOGO? ¿POR QUÉ? 

GRACIAS,POR TU COLABORACIÓN. .. 



CUESTIONARIO 1 
DtRIGIDO A ORIENTADORES EDUCATIVOS 

INSTRUCCIONES: C.ON'I'ESTA SEGÚN CORRESPONDA 

DATOS GENERALES DEL E1\rrREVISTADO 

1. SEXO FEMENINO MASCULINO 

2. EDAD 

3. AÑos DE SERVICIO EN EL SISTEMA ESTATAL ___ _ 

4. CATEGORÍA: 

a) DETERMINAD8 b) INDETEllliHNADO 

5. PREPARACIÓN PROFESIONAL 

a) NORMAL BÁSICA 

b) NORMAL SUPERIOR 

e) ESPECIALIZACIÓN O MAESTRÍA 

d) OTRO 

6. ESPECIALIDAD: 

a) LlC. EN PEDAGOGÍA O PSICOLOGÍA 

b) ESPECIALIDAD EN ALGll1\iA ASIGNAHJRA 

(ESPAÑOL, MATEJ\,L\TICAS, c. SOCL\LES, C. 

NATURALES, ETC) 

e) OTRA 

7. AÑos DE SERVICIO COMO ORIENTADOR: 

a) 1-3 AÑos 
b) 4-6AÑOS 

e) 7-9 AÑos 



d) 10 o MÁs AÑos 

e. CUBRE OTRA PLAZA: 

a) DE ORIENTACIÓN 

b) DIRECCIÓN, SUBDIRECCIÓN. 

e) Pro&' HORAS CLASE, Pro&' DE PRIMARIA 

d) OCL'PACIÓN AJENA A LA DOC:F~l\JCIA . 

9. GRADO CON EL QUE TItABAJ-\ ACllJALMENTE: 

a) PRIMER GRADO 

b) 2SEGUNDO GRADO 

e) TERCER GRADO 

10. NUMERO DE GRUPOS QUE ATIE..l\JDE EN ORIENTACIÓN: 

a) 1 

b) 2 

e) 3 

11. NUMERO DE ALUMNOS QUE ATIENDE COMO ORIENTADOR: 

a) 60-80 

b) 81 -100 

e) 101-120 

d) OTRO 



DATOS GENERALES DEL ENTREVI~TADO 

PREGUNTA NO.l 

PREGUNTA NO. 3 

4C 

PREGUNTA N05 

15% 

111 Normal básica 
• Normal Superior 
O Especialización 
O otro 

2(101. 

PREGUNTA NO.2 

.25-30 allos 

.31-35 allos 
0360más 

PREGUNTA NO.4 

o 

75 

50 100 

o Indeterm ínado 

O Determinado 

PREGUNTA NO. 6 

Pclrcentllje 

o 10 20 30 40 

O otra 

• Espec. en 
asignatura 

111 LIc. en Ped. o 
Pslc:. 



D¿'\TOS GENERALES DEL ENTREVISTADO 

PREGUNTA NO.7 

Porcentaje 

o 

,--1¡. .. -. 

'";. :tO.~ . ~ : .', 

20 

[J]100más 
07-9allos 
aUaflus 
a1-3alios 

PREGUNTA NO. 9 

Porcentaje 

81ero. 
02do. 
83ero. 

PREG'lNI'A NO.11 

1!.'180-80 
881-100 
B 101-120 
O Otro 

PREGUNTA NO.8 

15% 

8 Orientación 
8 Dirección, sub. 

O Prfr. Hrs. Clase 
8 Ocupación no doc. 

PREGUNTA NO.lO 

80 

Porcentaje 

25% 

ffil 
LEiJ 



CUESTIONARIO II 
ACTIVIDADES QUE REALIZA COMO ORIENTADOR 

INSTRUCCIONES: sEÑALE DE ACUERDO ALAS SIGUIENfESACfIVlDADES, LAFRE
CUENCIA CON QUE SE REAUZAN EN LA ESCUELA DONDE TRABAJA. 

1. ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES 

a) SIEMPRE b) A VECES e) NUNCA 

2. REGISTRO DE CALIFICACIONES 

a) SIEMPRE l:)A VECES e) NUNCA 

3. ELABORACIÓN DE GRÁFIC.AS DE APROVECHAMIENTO 

a) SIEMPRE b) A VECES e) NUNCA 

4. ELABORACIÓN DE CUADROS DE HONOR 

a) SIEMPRE b)A VECES e) N1JNCA 

5. ANÁLISIS DEL APROVECHMUENTO ESCOLAR 

a) SIEMPRE b) A VECES e) NUNCA 

6. APUC..ACIÓN DE PRUEBAS PSICOMÉTRICAS 

a) SIEMPRE b)A VECES e) NlJNCA 

7. A..~ÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE PRUEBAS PSICOMÉTRICAS. 

a) SIEMPRE h)A VECES e) NUNCA 

8. ENTREVISTAS CON ALUMN"OS CON PROBLEMAS DE APROVECHAMIENTO Y/O 
CONDUCTA. 

a) SIEMPRE b) ~-\ VECES e) NUNCA 

9. ENTREVISTAS CON PADRES DE FAMILIA PARA TRATAR PROBLS"\fAS DE CONDUC 
T..'\ y APROVBCHAMIEN¡'O DE ses HIJAS O HIJOS. 

a) SIEMPRE b) A VECES e) NlJNCA 

10. COLABORACIÓN EN LA DISCiPLINA DE LOS EDUCAt-..'DOS DENTRO DE U. 
INsrrruClÓN. 

a) SIEMPRE b)AVECES e) -r-..'l:NCA 

11. ELABORACIÓN DE PERIÓDICOS MURALES SOBRE TEMAS DE EDUCACIÓN SEAlJAL, 
TÉCNICAS DE ESTUDIO, INFORMACIÓN PROFESIOGRÁFICA, ETC. 

a) SIEMPRE b) A VECES e) NUNCA 



12 ORGANIZACIéN DE ACTOS cÍVlr.OS 

a) SIEMPRE b)A VECES e) NUNCA 

13. VISITAS A ESCUELAS DE NIYEL MEDIO SUPERIOR 

a) SIEMPRE b)A VECES e) NlJNCA 

14. ACTIVIDADES DE INIEGRACIÓN GRliFAL 

a) SIEMPRE b)A VECES e) NlJNCA 

15. REVISIÓN DE LA PUN1UALIDAD y Lo\. ASISTENCIA DE ALUMNOS DOCENTES 

a) SIEMPRE bj A VECES e) NUNCA 

16. ORGANIZACIÓN DE JUNTAS CON PADRES DE FAMlUA PARA TRATAR ASUNfOS 
DE FIRMA DE BOLETAS, APROVECHAMIENTO Y CONDUCTA DE LOS ALUMNOS Y 
ALUMNAS. 

a) SIEMPRE b)A VECES e) ~11..,TNCA 

17. ORGANIZACIÓN DE ACTIVID}illES PARA LA OBTENCIÓN DE FOt-.TIOS ECONÓ]\H 
COS PARA. LA INSTITUCIÓN. 

a) SIEMPRE b) A VECES e) NUNCA 

18. REALIZAR PROYECTOS SOBRE PROBLEMÁTICAS QUE SE PRESfu'\¡'TA..N fu'" LA L"JS 
TlTUCIÓN. 

a) SIEMPRE b)A VECES e) Nl..TNCA 

19. MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO E INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN. 

a) SIEMPRE h) A VECES e) NUNCA 

20. ASESORIA A CATEDRÁTICOS SOBRE PROCEDIMIENTOS DE PLANEACIÓN y EVA 
LUACIÓN. 

a) SIEMPRE b)A VECES e) NUNCA 



ACT!VIDADES OUE REALIZA COMO ORIENTADOR 

PREGUNTA NO.1 

5% &~ 

PREGUNTA NO. 3 

Porcentaje 

PREGUNTA NO.5 

.Siempr~ 

• Aveces 
o Nunca 

PREGUNTA 1';0.2 

5% 0% 

• Siempre 
• Aveces 
o Nunca 

PREGUNTA NO.4 

5 

Porcentaje ~:_J_~~:_~ __ ~ .&5 

o 50 100 

• Nunca 
o Aveces 
o Siempre 

PREGUNTA NO. 6 

Porcentaje 

o 20 

50 

40 60 

o Nunca 

.AYeCes 
11 SIempre 



ACrfIVIDADES Qtrn REALIZA CO~J10 ORIENTADOR 

i>REGUNTA NO.7 

Porcentaje 

PREGUNTA NO. 9 

Porc:entll¡Je 

PREGUNTA NO.U 

DSiemprP. 

• Awces 

O Nunca 

PREGUNTA :-.l0.8 

Porcentaje \ ' • 

~ 
o 50 100 

O Nunca 
O Aveces 
O Siempre 

PREGUNTA NO.lO 

10 

PREGUNTA NO. 12 

Porcentaje 

90 

o 50 100 

IiINunca 

o Aveces 

o Siempre 



ACTIVIDADES QUE REALIZA COMO ORIENTADOR 

PREGUNTA NO.U 

10% 

PREGUNTA NO. 15 

as 

Porcentaje 

CI Síernpra 
OA\'8CeS 
O Nunca 

PREGUNTA NO.17 

15% 

55% 

liI Siempre 

ElAveces 

m Nunca 

45% 

mi 

PREJUNTA 1'10.14 

10% 

OSíempr<a 

• Aveces 
O Nunca 

PREGU"',.A NO.16 

o 
5 

POI'centaje Wt======:tl 95 

o 50 100 

• Nunca 
O Aveces 
O Siempre 

PREGUNTA NO. 18 

Porcentaje ~ :.". 
¡¡..-. ....... _'-'-............. ""-lI 

o 20 

50 

40 60 

o Nunca 

IiIIAveces 

liI Siempre 



ACTIVIDADES QUE REALIZA COMO ORIENTADOR 

PREGUNTA N0.19 

Porcentaje 

o Siempre 

.Awces 
o Nunca 
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PREGUNTA NO.20 

~'BSiempre 

• Nunca 

o Aveces 
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