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RESUMEN  

 
La investigación realizada que se expone en  esta tesis, estuvo encaminada a 

identificar las limitaciones que presenta el texto de la asignatura de Orientación 

Educativa I, actualmente utilizado en el Sistema de Educación a Distancia de la 

Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y específicamente el utilizado en la 

carrera de pedagogía; para posteriormente elaborar un nuevo texto con contenidos 

actualizados y con una estructura curricular adecuada,  lo cual exigió de la revisión 

bibliográfica necesaria y de la consideración de las últimas tendencias teóricas en 

educación en materia curricular para su incorporación en el nuevo texto. 

 

Todo el esfuerzo de investigación estuvo en consonancia con el proceso de reforma 

universitaria, en la que la búsqueda de soluciones a los problemas que se presentan 

en la UNAH, como el caso del uso de un texto desactualizado con vigencia desde 

1991, permite comprender la relevancia y lo oportuno del tema, y sobre todo por que 

aporta un nuevo texto, que además de ser actualizado en sus contenidos, se ajusta a 

los requerimientos del Sistema de Educación a Distancia, pues propone actividades 

de desarrollo autónomo por parte de los estudiantes y a la vez facilita los procesos 

de tutorías, pues ha existido una marcada acentuación en el desarrollo de clases 

presenciales, con lo que se espera superar esta contracción observada. 

 

Así pues esta tesis se sustenta en las aportaciones de Viola Soto Guzmán con la 

incorporación de los elementos del currículo orientadores, generadores, activadores 

y metódicos y los multimedios, clasificación que supera la forma tradicional y 

desactualizada en textos didácticos, también se incorpora el enfoque constructivista y 

la evaluación formativa que representan en el Currículo Nacional Básico dos de las  

exigencias didácticas o metodológicas a desarrollar en los centros educativos del 

país.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) como promotora del 

desarrollo del país en la preparación de ciudadanos y ciudadanas capaces de 

afrontar las grandes metas propuestas como nación para el avance de la sociedad, 

ha extendido su cobertura para brindar la posibilidad de estudio a  todas las personas 

que lo deseen a través del Sistema Universitario de Educación a Distancia (SUED)  y 

Centros Universitarios Regionales (CUR). A partir de 1984 se iniciaron los procesos 

de planificación y organización del sistema de Educación a Distancia en Juticalpa, en 

el segundo semestre de 1985 comenzó a funcionar el CASUED (Centro Adscrito al 

Sistema de Educación e Distancia en Juticalpa) donde los interesados en realizar 

estudios bajo esta modalidad de educación a distancia reciben las orientaciones 

necesarios y un curso introductorio de nivelación obligatorio iniciando con las 

carreras en Administración Agropecuaria y Pedagogía, esta surge básicamente para 

la preparación de jóvenes en el campo educativo, ya que en su mayoría los 

estudiantes son profesores de Educación  Primaria ubicados en el campo docente. El 

Programa de Estudio  de la Carrera de Pedagogía, tiene una duración de trece (13) 

periodos académicos, cada periodo comprende cuatro (4) meses en tiempo  ordinario 

y los periodos extraordinarios de dos (2) meses. Por lo que los alumnos tienen la 

opción de cursar 3 periodos anuales. Entre las asignaturas que tiene el plan de 

estudios de la carrera de Pedagogía encontramos  la  Orientación Educativa I.  

     
Actualmente se hace uso de un texto base para el desarrollo de la asignatura, el que 

fue diseñado para Bachilleres Universitarios de la Carrera de Pedagogía y su última 

versión fue editada en 1991, el proceso de transformación de la Universidad,  

promueve  cambios por lo que el libro texto de la asignatura Orientación Educativa I, 

necesita una nueva versión actualizada.  La orientación educativa surge como 

consecuencia de los cambios que la evolución social produce en la institución 

educativa.  
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La formación de profesionales dedicados a la educación, deben tener una instrucción 

básica sobre aspectos esenciales de dirección estudiantil para desarrollar 

adecuadamente  su labor, especialmente en lo que se refiere a una eficiente 

orientación educativa.  Los egresados de la carrera de Pedagogía en su mayoría se 

desempeñan en los Departamentos de Orientación, en el nivel Básico de la 

Educación Nacional; o Bienestar Universitario en el nivel superior. La asignatura 

Orientación Educativa I, en este aspecto debe ofrecer lineamientos claros, 

aceptables, adecuados y sobre todo útiles, para lograr una acertada dirección al 

estudiante. Motivando su crecimiento constante brindando lineamientos no 

planteamientos dados para su reproducción.  

Las funciones del servicio de orientación y las principales técnicas de recopilación de 

datos, se deben realizar a través de  una aplicación práctica de los mismos en el 

campo de trabajo. 

 

Por tal razón se estructuran respuestas educativas innovadoras, con fundamentos 

curriculares y pedagógicos  que motiven y faciliten un mejor y adecuado aprendizaje 

de los alumnos, especialmente los que estudian en un sistema a distancia para los 

cuales está diseñado este texto que por tutoría  ofrece  elementos educativos que se 

deben manejar  para  conducir y fortalecer sus capacidades profesionales para 

triunfar en la vida. Por lo que la autora se propone elaborar un nuevo texto didáctico, 

para la  asignatura Orientación Educativa I de la Carrera de Pedagogía de la UNAH. 

 

La tarea de elaboración de un texto, exige el dominio técnico pedagógico y sobre 

todo estar actualizado en la disciplina especifica;  constituyéndose en  un reto brindar 

un trabajo de calidad con el rigor metodológico requerido, tomando como base el 

programa  de estudio establecido, adaptando algunos requerimientos necesarios 

para su adaptación al contexto general donde se realiza la labor fundamental de 

orientar, para garantizar una verdadera formación integral a la población estudiantil, 

especialmente a la niñez y juventud.  Por tanto es razonable que el planteamiento 

científico se diseñe o establezca de la siguiente forma:  
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Problema Científico. ¿Cómo estimular los intereses profesionales de los 

estudiantes de Pedagogía por la asignatura de Orientación Educativa I, que se ofrece 

en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, bajo la modalidad de Educación 

a Distancia?  

Objetivo. Elaborar un texto didáctico perfeccionado para la asignatura de 

Orientación Educativa I, adecuado al Sistema de Educación a Distancia. Expresando 

nuestro objeto de estudio así: 

Objeto de Estudio. El texto didáctico de la asignatura de Orientación Educativa I de 

la carrera de pedagogía de la UNAH.  

Con el trabajo cuidadosamente organizado y desarrollado cumpliremos fielmente con 

el objetivo final, traducido en un importante aporte, especialmente para nuestros 

estudiantes y la comunidad educativa en general, por tanto el aporte científico de  

esta investigación es un el texto didáctico de la Asignatura Orientación Educativa I, 

basado fundamentalmente en teoría curricular, bajo los preceptos de una concepción 

pedagógica moderna adecuada a las condiciones de la Educación a Distancia; 

tomando en cuenta elementos actuales del campo de trabajo del orientador, y el 

enfoque que la Educación Superior plantea en la preparación de los nuevos 

profesionales; apoyará al alumno y docente para que el proceso enseñanza-

aprendizaje resulte propicio y satisfactorio. 
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CAPITULO I 
 

FUNDAMENTACION TEORICA 
 

I.1  Caracterización de la Asignatura y Texto Didáctico actual de Orientación 
Educativa I 

 

En el Sistema Universitario de Educación a Distancia, SUED, actualmente se brinda 

la Asignatura de Orientación Educativa I, en la Carrera de Pedagogía. Dicha 

asignatura plantea una visión teórica filosófica sobre: antecedentes históricos, los 

principios, objetivos, y funciones de la orientación escolar; las condiciones 

personales del orientador, la relación del departamento de orientación con las otras 

dependencias de las instituciones.  

De acuerdo al Programa Analítico, la Asignatura Orientación Educativa I  (PA-119)  

se cursa en el noveno periodo académico y posee 5 Unidades Valorativas, se 

imparten 5 horas semanales de clase y se debe cumplir como requisito el haber 

cursado y aprobado Psicología del Desarrollo (PA-112). El pensum de la Licenciatura 

en pedagogía  con orientación en Administración y Planeamiento de la Educación, 

tiene una duración de trece periodos académicos de cuatro meses cada uno; 

extraordinariamente se pueden cursar las asignaturas en dos meses. (Por lo que se 

pueden cursar 3 periodos anuales 2 de 4  y 1 de 2). 

  

Los egresados de Pedagogía en su mayoría se ubican  en centros  educativos, 

especialmente en el nivel medio desempeñándose en los departamentos de 

Orientación, por lo que se considera vital el aprovechamiento de esta asignatura, 

para que  puedan cumplir eficazmente en el campo de trabajo, para tal situación se 

propone la actualización del texto base para esta asignatura, siguiendo las pautas 

necesarias de temáticas que se plantean en el programa; desarrollando prácticas 

cotidianas con las que se debe enfrentar un verdadero orientador educativo, 

considerando las diversas  problemáticas que se atienden en la población estudiantil. 
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No se pretende llenar el texto de contenidos sino dar una versión útil que ayude al 

tipo de estudiante que tiene el Centro para cooperar en su auto aprendizaje. 

El perfil del egresado de la Licenciatura  en  Pedagogía con orientación en 

Administración y Planeamiento de la Educación, está diseñado para crear, diseñar y  

desarrollar  modelos de planificación para las diversas funciones  administrativas del 

Sistema Educativo Nacional en los diferentes niveles.  

Tomando en consideración la observación y los comentarios de alumnos y tutores, 

del Centro de Educación a Distancia de Juticalpa, los textos bases para el desarrollo 

de clases en su mayoría presentan dificultades y muchas deficiencias, entre las 

cuales mencionaremos las siguientes específicamente del Texto de Orientación 

Educativa I  que en esta oportunidad nos ocupa: 

 

Desactualizado: Es importante valorar la calidad de contenidos temáticos 

considerando las condiciones actuales en su planteamiento. 

 

Presentación: La motivación es indispensable, el texto no presenta una impresión 

agradable especialmente en el tipo de letra y calidad del papel. 

 

Grado académico: Esta diseñado para Bachilleres Universitarios, cuya última 

edición se realizó en 1991. 

 

Dependencia: Existe la dificultad del docente para aprovechar de manera creativa el 

texto, ya que el desarrollo del programa, obliga a cumplir lineamientos dados y lo 

convierte en el único material de apoyo. 

 

Facilismo: Traducido a conformismo genera una adaptación al cumplimiento estricto 

de los planteamientos, donde el campo de la investigación de la problemática actual 

se queda corto, la adaptación de nuevas experiencias no se da, limitando y 

facilitando el proceso enseñanza-aprendizaje, ligado a una normativa de compromiso 

académico para la aprobación del curso únicamente. 
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I.2 FUNDAMENTACION EPISTEMOLÓGICA  
 
Desarrollo de la teoría del conocimiento y origen de la orientación 
En los principios de la edad moderna retomamos los caminos del concepto 

Aristotélico (que tiene como centro una ciencia universal del ser). Los sistemas de 

Descartes, Spinoza y Leibnitz, presentan la misma orientación  que caracteriza al 

Estagirita, ya que todos tienden al conocimiento del mundo objetivo. Kant por el 

contrario revive el estilo Platónico (procura elevar la vida, con todos sus conceptos a 

la conciencia filosófica). Kant en su primera manifestación surge como una teoría del 

conocimiento o como base crítica del estudio científico. Pero no se define  en el 

ámbito teórico sino que avanza a formular la base crítica de todos los campos 

conocibles. (www.monografías.com)  

Al lado de la crítica de la razón pura, se encuentra la crítica de la razón práctica, que 

abarca el tema de la valorización moral, y la crítica del juicio, cuyo objetivo son las 

investigaciones críticas de los valores estéticos. Así pues en Kant  aparece la 

filosofía como una reflexión universal del pensamiento sobre si mismo, como una 

reflexión del hombre estudioso sobre los valores de su conducta. La supresión de 

todos los principios materiales y objetivos, los cuales existen indudablemente en 

Kant, de manera que la filosofía asume un carácter puramente formal y 

metodológico. (www.monografías.com) 

Esta postura intelectual provoca una reacción que forja un nuevo movimiento en le 

pensamiento filosófico, el cual vuelve a inclinarse a lo material  y objetivo, 

constituyendo una renovación del carácter aristotélico.   

Este breve repaso de toda la evolución histórica del pensamiento filosófico, nos 

permite determinar otros dos  elementos del concepto esencial de la filosofía. Al 

primero se conoce con la expresión “concepción del yo”, al segundo se le llama 

“concepción del universo”. (www.monografías.com) 

En todo conocimiento podemos distinguir cuatro elementos: 

• El sujeto que conoce. 

• El objeto conocido 

• La operación misma de conocer. 
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• El resultado obtenido que es la información recabada acerca del objeto. 

Dicho de otra manera: el sujeto se pone en contacto con el objeto y obtiene una 

información acerca del mismo. Cuando existe congruencia o adecuación entre el 

objeto y la representación interna correspondiente decimos que estamos en posesión 

de una verdad. 

 

Después de varios siglos de declive del interés por el conocimiento racional y 

científico, el filósofo escolástico Santo Tomás de Aquino y otros de la edad media, 

ayudaron a devolver la confianza en la razón y la experiencia, combinando los 

métodos racionales y la fe en un sistema unificado de creencias. Tomás de Aquino, 

coincidió con Aristóteles en considerar la percepción como el punto de partida y la 

lógica como el procedimiento intelectual para llegar a un conocimiento fiable de la 

naturaleza, pero estimó que la fe en la autoridad bíblica era la principal fuente de la 

creencia religiosa. (www.monografías.com) 

 

El ser humano puede captar un objeto en tres diferentes niveles: sensible, conceptual 

y holístico. El conocimiento sensible consiste en captar un objeto por medio de los 

sentidos; tal es el caso de las imágenes captadas por la vista. Gracias a ella 

podemos almacenar en nuestra mente las imágenes de las cosas, un color, figura y 

dimensiones. Los ojos y los oídos son los principales sentidos utilizados por el ser 

humano. Los animales han desarrollado poderosamente el olfato y el tacto.  

El conocimiento conceptual, consiste en representaciones visibles inmateriales, pero 

universales y esenciales. La principal diferencia entre el nivel sensible y el conceptual 

reside en la singularidad y universalidad que caracteriza respectivamente a estos dos 

tipos de conocimiento. (www.monografías.com) 

El conocimiento holístico también llamado intuitivo, con el riesgo de muchas 

confusiones, dado que la palabra intuición se ha utilizado hasta para hablar de 

premoniciones y corazonadas. En este nivel tampoco hay colores, dimensiones ni 

estructuras universales como es el caso del conocimiento conceptual. Intuir en un 

objeto, significa captarlo dentro de un amplio contexto, como elemento de una 
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totalidad, sin estructuras ni límites definidos con claridad. La palabra holístico se 

refiere a esta totalidad percibida en el momento de la intuición.  

La principal diferencia entre el conocimiento holístico y el conceptual reside en las 

estructuras. Tomando como referencia estos aspectos históricos, los trasladamos 

para referirnos a los pasos realizados para entender el proceso de atención en el 

desarrollo humano. (www.monografías.com) 

 

Surgimiento de la Orientación Educativa 
Según Océano Vol. I (2004). A principios del siglo XX, surgió en Estados Unidos la 

Guidance, entendida como ayuda en la transición entre escuela y trabajo (Vocational 

Guidance), y muy pronto  se vio  la   necesidad  de que  se  integrara   en   el  

Sistema  Educativo (Educacional Guidance). En principio era una función de los 

profesores, pero progresivamente se fue especializando hasta desembocar, a 

principios de la década de 1930, en el Couseling, que, a diferencia de la Guidance, 

que se dirigía al grupo-clase y era impartida por el profesorado, surgió como una 

entrevista en profundidad entre el alumno y un especialista.  

Paralelamente surge en Europa la Orientación Profesional, estos tres términos 

(Guidance, Counseling y Orientación ) se utilizan a veces de forma indistinta, aunque 

hay que considerar que la GUIDANCE  Y COUNSELING son técnicas diferentes de 

un concepto más amplio conocido como ORIENTACION, y cuyo desarrollo histórico 

es paralelo al de la Psicología Escolar, llegándose a confundir con ella en varios 

aspectos. 

 

En la década de 1960, la práctica de la Psicología Escolar se centra en el 

psicodiagnóstico y las diferencias individuales, poniendo un énfasis especial en los 

casos problema; el modelo clínico es entonces el paradigma vigente, aunque puesto 

en cuestión por la evidencia empírica, en la década siguiente empieza a ser 

sustituido por un modelo Constructivo – Educacional de carácter ecológico. Es  decir, 

la atención se desplaza de los casos individuales al análisis del medio educativo y al 

diseño de ambientes.  
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J. Piaget observa que la Orientación Profesional, puede ser realizada por 

Orientadores Psicólogos, ocupándose del futuro de los jóvenes, mientras que los 

Psicólogos Escolares se ocupan de la adaptación de los más pequeños a la escuela. 

La práctica demuestra que Psicólogo y Orientador se dedican a funciones muy 

similares, y va ganando terreno una concepción más globalizadora, en la que la 

Psicopedagogía tiende a incluir la Psicología de la Educación, la Psicología Escolar, 

la Educación Especial y la Orientación. Para cumplir con el objetivo; es necesario 

capacitar al profesor para que pueda orientar al alumno en su desarrollo                      

bio-sicosocial a lo largo de todo el proceso educativo a través de métodos de ayuda, 

frente a problemas de aprendizaje, elección y decisión vocacional, y  lograr una 

adaptación integral. Océano Vol. I (2004). 

Científicamente la Orientación nació a principios del siglo XX en Estados Unidos 

como orientación vocacional,  y en sus inicios, se entendía como una ayuda puntual 

en la transición de la escuela al  trabajo. Con posterioridad, fue ampliando su ámbito 

de actuación hasta abarcar la totalidad de los esfuerzos del sistema educativo para 

ayudar al individuo a alcanzar el éxito personal, mediante un mejor conocimiento de 

si mismo y de las posibilidades del entorno en cuanto a estudio y profesiones. 

Se entiende por orientación el proceso de ayuda continuo a todas las personas y 

todos sus aspectos, con objeto de potenciar la prevención y el desarrollo individual y 

social de la persona a lo lago de toda la vida. 

 

I.3 FUNDAMENTACION PSICOPEDAGÓGICA 
 
La Orientación no es acto puntual, sino un proceso a lo largo del cual puede 

intervenir una diversidad de agentes. Centrada en el sistema educativo, la 

Orientación debe ser considerada como parte integrante del proceso docente, con lo 

cual implica a todos los educadores. Aún siendo un proceso de ayuda, se plantea 

como última finalidad que el individuo sea capaz de proporcionarse autoayuda, es 

decir auto orientación. Es además un proceso continuo, va dirigida a todas las 

personas y no solo a los casos problemáticos ni a los que piden ayuda.  
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Esto implica que debe incluir a todo el alumnado y no solo a los que tienen 

necesidades educativas especiales o se encuentran en una fase de transición. 

Cuando definiendo la Orientación se dice que incluye todos los aspectos, se indica 

que debe abarcar la dimensión personal, profesional, familiar, social, educativa y de 

tiempo libre, procurando atender a la diversidad individual. Esta característica 

subraya la indivisibilidad de la Orientación.   

A lo largo de la historia, el concepto de orientación ha ido variando 

considerablemente. El momento presente da cuenta de nuevas búsquedas 

intelectuales, de una nueva manera de concebir la ciencia, ahora inspirada en 

supuestos epistemológicos dimensionados en un mundo de conocimientos infinitos, 

hecho que implica asumir visiones transformadoras sobre la base de una sociedad 

dinámica, de aperturas hacia los cambios, movida por la diversidad, la 

instantaneidad y los aprendizajes permanentes. Aunque, paralelamente, 

convulsionada por esas tragedias humanas que continúan desde todos los tiempos, 

como lo son: las desigualdades sociales, el hambre, la pobreza (no sólo económica 

sino de todo tipo), la exclusión social, las guerras, los fanatismos religiosos, la 

corrupción, el desempleo, la inseguridad social, el narcotráfico, los problemas 

ambientales, entre otros. Océano Vol. I (2004). 

Estas nuevas realidades culturales/sociales, dan cuenta de un nuevo proceso 

civilizacional y de la necesidad de cambiar los modos de pensar, de conocer, de 

vivir. Estas situaciones tocan, inevitablemente, a todos los ámbitos profesionales y 

de formación universitaria. Para el caso específico de la labor de orientación, se 

debe evaluar la misión y visión social que le ha caracterizado. Específicamente, en 

los países latinoamericanos es urgente asumir una postura de cambio en dicho 

campo de formación profesional y su rol social-laboral; cambio que entendemos 

deberá ser repensado a la luz de las propias complejidades y particularidades 

vividas por cada país, territorio o localidad, desde donde deberán ser narradas sus 

múltiples formas de integración, ajustes y renovaciones, con toda la carga de 

incertidumbres que se movilizan en el acontecer actual, para nada semejantes, ni 

mucho menos equiparables a otros. 

Digitalizado y Procesado UDI-CRA-DEGT

Derechos Reservados.

UDI-D
EGT-U

NAH



En consecuencia, tenemos la firme convicción de que se requiere de una visión 

epistemológica de la orientación radicalmente distinta a toda visión centrada y 

universalista del pasado; la necesidad de emprender una dinámica de pertenencia y 

decisión desde la labor de orientación, la cual no podrá ser sólo educativa, sino 

integral.  Se trata, a nuestro entender, de hacer valer los nuevos derechos  guiados 

por la participación activa y  sobre la defensa de la justicia social, la equidad, el 

manejo de los conflictos en consensos y disensos argumentados, la paz y la justicia 

social. Implica realizar programas de orientación, con objetivos de vida que tomen en 

cuenta la búsqueda por conciliaciones  y el desarrollo humano sustentable. Océano 

Vol. I (2004). 

Más allá de la relación de “ayuda”, está la exigencia siguiente: desde y en la labor de 

orientación debemos dar viabilidad a nuevas formas de identidad, desde donde se 

expresan narraciones de lo propio latinoamericano. Una orientación donde se asuma 

una actuación profesional que, para el caso de Latinoamérica, exige de una postura 

crítica con respecto a la relaciones de poder, las representaciones tecnocráticas que 

regulan y subordinan subjetividades, las implicaciones ideológicas que constituyen 

un mundo de representaciones cognitivas y motivacionales impactados por la lógica 

del mercado, el consumo y el individualismo exacerbado, los problemas de 

inseguridad social, el desempleo, la pobreza, la niñez abandonada, etc.  

De allí que pensamos que la visión y misión de la orientación debe ser  labor social, 

que interrogue las propias experiencias culturales contextuales, sociales y humanas, 

sus nexos, dimensiones y diferencias en la construcción de la convivencia 

democrática, por ende, en la construcción de las sociedades; es decir, sus procesos 

políticos, cívicos, militares, religiosos, culturales y humanos. Significa ello, trabajar 

integrados a realidades que requieren una incansable lucha ante el derecho que 

todos tenemos de vivir con dignidad, respeto, valores espirituales y creadores de la 

fraternidad, la igualdad y la libertad.  Océano Vol. I (2004). 
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¿Qué significado, sentido y misión tiene la Orientación hoy?   

La orientación es un proceso de influencia hacia la persona;  que tiene como 

finalidad contribuir a que  ésta desarrolle sus potencialidades se tomen decisiones 

acertadas, logre su realización y se convierta en un ser productivo de la sociedad. 

En otro sentido, se ha usado como una forma textual, en la que los individuos 

construyen historias personales y los acontecimientos de su vida, es decir, 

autobiografías informales en las cuales ellos se colocan a sí mismos como 

protagonistas. Bruner  concibe a la narración como un modo de pensar y sentir para 

crear una versión del mundo y encontrar un sitio para sí mismos, la narración se 

convierte en un instrumento de la mente (forma de pensamiento) al servicio de la 

creación del significado. Océano Vol. I (2004). 

Con ésta perspectiva, Bruner  da más fuerza a la propuesta de Polkinghorne, la cual 

insta al uso de la configuración narrativa, porque mediante ella, nosotros logramos 

nuestra identidad, en ella expresamos... una historia singular que se despliega y 

desarrolla para dar unidad a nuestra existencia.  

En nuestras historias nosotros no podemos estar seguros de cómo éstas van a 

terminar, constantemente tenemos que revisar el argumento a medida que 

añadimos  nuevos hechos y acontecimientos a nuestras vidas. Bruner corrige: la 

identidad no es una cosa estática o una sustancia, sino una configuración de 

acontecimientos personales en una unidad histórica que incluye no sólo lo que uno 

ha sido, sino también previsiones de lo que uno va a ser, en este sentido, Bruner 

sugiere: la narración hay que leerla, hacerla, enfatizarla, percibir su uso y 

descubrirla. (Bruner, 1990:119). 

Los seres humanos buscan darle sentido a sus experiencias y a los acontecimientos 

que los rodean, les atribuyen de significado a través de un proceso de construcción 

que se constituye mediante el lenguaje para que sea inteligible para uno mismo y 

para los demás. Parafraseando a Bruner, la interpretación que damos a nuestra 

experiencia y a la de los demás va a depender de los significados públicos y 

compartidos en nuestra interacción como participantes de una cultura.  
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Para finalizar, existe una coincidencia con Bruner, quien  ha tendido puentes entre la 

narración y la Orientación Educativa, en tanto que él ha investigado que las 

narraciones más sencillas están construidas alrededor de un yo agente en lugares y 

actividades tempranas haciendo de protagonista con sus propios objetivos y 

operando en un entorno cultural reconocible, la escuela y el aprendizaje escolar.  

Estas narraciones (sean orales o escritas) reflejan la concepción que el estudiante 

tiene de sus propias capacidades o su sentido de agencia y sus posibilidades de 

enfrentarse con el mundo, tanto en la escuela como en otros espacios o su 

valoración, es decir, expresan en un todo la formación de la identidad en el curso de 

las actividades (acción) así como los escenarios donde se configura.  

Con respecto a la perspectiva narrativa de Bruner, es una sugerente interpelación 

para  la Orientación Educativa, ya que en la adolescencia cuando uno va ha tomar 

una definición en términos ocupacionales se da un encuentro entre  lo que uno ha 

sido y lo que uno pretende ser, decisión que anticipa una posible trayectoria vital en 

el futuro, con la expectativa de tener un lugar esperanzador. Poseer una idea de 

cómo hemos llegado a ser y de dónde venimos, subordina el conocimiento de uno 

mismo a un propósito más incluyente y fundamental de construcción, un sentimiento 

de identidad coherente y provechoso encontrarse a uno mismo es un proceso de 

intervención y transformación.  

En síntesis, hay una relación estrecha entre  la acción y la narración,  es decir,  hay 

una relación entre lo que se hace y lo que se dice en el proceder normal de la vida. 

La  relación es interpretable entre decir y hacer y las circunstancias en que ocurre lo 

que se dice y lo que se hace. En lo relativo a los jóvenes se observa que cada vez 

más aprenden a negociar su ambigüedad, de ser definidos por las narraciones de los 

adultos a construir sus propias narrativas dentro de las redes de relación, con los 

compañeros de grupo y con los adultos, rompiendo las divisiones entre las narrativas 

de identidades adultas, juveniles e infantiles. 

 

Para la psicología tradicional influenciada por el conductismo de la mente humana, 

es una especie de mecanismo que mediante determinados estímulos produce 

determinadas respuestas, lo cual dio lugar a una serie de pautas para la docencia de 
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la denominada Tecnología Educativa. El constructivismo más que una escuela, es un 

paradigma que orienta un número cada vez mayor de investigaciones dispersas a 

nivel internacional y por tanto, no es una corriente de pensamiento por completo 

homogénea y consolidada, pues no existe aun la gran obra. 

 

De acuerdo a Díaz Barriga, Frida, Hernández Rojas, Gerardo (1998). El 

constructivismo como su nombre lo indica,  parte de la idea de construcción para 

explicar o interpretar la manera como las personas adquieren el conocimiento y tiene 

que ver por lo tanto con los procesos de adquisición de conocimiento y los resultados 

del conocimiento mismo y la manera como el sujeto las archiva o almacena. 

La construcción del conocimiento es un proceso activo del sujeto. Es decir que no se 

trata de algo que se transmite, se entrega o se recibe; términos como estructurar, 

procesar, sirven para explicar los procesos de construcción a partir de esquemas 

previos originados en el campo perceptivo, como la construcción de saberes 

prácticos, técnicos o conceptuales, pues, al mismo tiempo se trata de construcción a 

partir de la acción (interacción con el mundo y con otros) y de la construcción misma 

como acción. 

Los orígenes del constructivismo,  se salen del terreno la psicología cognitiva, ya que 

están estrechamente relacionados con la teoría de sistemas y de modelos 

reforzándose con algunas investigaciones de carácter neurofisiológico y algunas 

corrientes del pensamiento psicológico. Es así como hacia la década de los ochenta 

se comenzó a precisar dentro de la investigación de la psicología educativa, en que 

consistían los procesos cognitivos. De esta manera se dan como respuesta los 

llamados constructor mentales, dando origen a una revolución conocida como 

Constructivismo. 

A través de la historia encontramos quienes de una manera u otra han trabajado el 

enfoque constructivista, a continuación mencionaremos algunos autores y sus 

respectivos planteamientos: 

• Vigotsky (1973)  propone que existen precedentes que llamaron la atención 

sobre la "prehistoria del aprendizaje" o se refirieron al hecho de que, a menudo, 

"se conoce contra un conocimiento anterior", cualquier conocimiento se genera 
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dentro de un contexto social y culturalmente organizado, en donde la experiencia 

debe primar. 

• Piaget (1971), que planteó el rastreo del origen psicológico de las nociones hasta 

sus estadios precientíficos. Basado en el proceso de equilibrio, asimilación y 

acomodación con que influencia el medio, defiende una concepción 

constructivista de la adquisición del conocimiento que se caracteriza por: 

- Establecer una relación dinámica entre sujeto y objeto 

-  Ser un proceso de reestructuración y construcción, en el cual todo 

conocimiento nuevo, se genera a partir de otros previos. 

- El conocimiento obedece a necesidades interna, vinculadas al desarrollo 

evolutivo. 

- El conocimiento no se produce, se construye, de esta manera pretende 

favorecer la construcción de las estructuras de pensamiento. 

- Sin embargo; se caracteriza por la poca atención que presta a los contenidos y 

a la interacción social. 

• Novak, Ausubel y Gowin (1978),  afirman: "si se tuviera que reducir toda la 

psicología educativa a un sólo principio, enunciaría este: Averígüese lo que el 

alumno ya sabe y enséñese consecuentemente". En uno de sus recientes 

escritos hacen alusión a “Aprendiendo a aprender” a partir de la utilización de 

unos mapas conceptuales y metodologías que ayudan a los estudiantes y 

educadores a captar el significado de los contenidos que se van a aprender, así 

como a la relación existente entre significado y efectividad (metaconocimiento y 

meta aprendizaje). Finalmente hacen especial hincapié en el uso de la heurística, 

con la cual creen se puede orientar el proceso de aprendizaje para ayudar a los 

estudiantes  a entender la naturaleza constructiva del conocimiento. 

 

Estudios realizados en campos diversos, coinciden en la caracterización de esos 

conocimientos previos:  

1) Parecen dotados de cierta coherencia interna, 

2) Son comunes a estudiantes de diferentes medios y edades,  
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3) Presentan cierta semejanza con concepciones que estuvieron vigentes a lo largo 

de la historia del pensamiento y  

4) Son persistentes, es decir, no se modifican fácilmente. 

Hoy, el enfoque constructivista pretende una pedagogía que oriente al educando a fin 

de que, en lugar de dar respuestas memorísticas, pueda dar el salto cualitativo a 

formular preguntas, a discutir, disentir y polemizar los cuestionamientos del hecho en 

sí. Este modelo:  

1. Permite la multiplicidad de conceptos frente a un solo fenómeno,  

2. Establece un pensamiento individual y lo socializa,  

3. Retroalimenta el pensamiento basado en otras conceptualizaciones surgidas de 

la diversidad de formas de ver el fenómeno, abstraerlo y formalizar su propia 

hipótesis al respecto.  

 

Constructivismo es la idea que  mantiene que LA PERSONA no es un mero producto 

del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino una 

construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la interacción 

entre esos dos factores.  

 

PRINCIPIOS DE APRENDIZAJE CONSTRUCTIVISTA 
a. El aprendizaje es un proceso constructivo interno, autoestructurante.  

b. El grado de aprendizaje depende del nivel de desarrollo cognitivo.  

c. Los conocimientos previos son punto de partida de todo aprendizaje.  

d. El aprendizaje es un proceso de reconstrucción de saberes culturales.  

La función de la escuela será cada vez más la construcción de significados sobre 

las informaciones y los conocimientos, bien que estos se obtengan en la escuela o 

que el alumno los adquiera de otros medios como la televisión, Internet o en la 

interacción cotidiana. La construcción de significados es la forma como la escuela 

deberá preparar a los alumnos para seleccionar, procesar e integrar informaciones 

que provengan de fuentes diversas.  
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La construcción de significados es un proceso que involucra intelecto, afecto y 

disposición de conducta social”  

Para las universidades, el reto compete a todos los niveles de su quehacer, entre 

otros, al ámbito de la comunicación y de la docencia,  a la generación del 

conocimiento,  a la forma en que realiza y aporta la investigación,  a su propio actuar 

pedagógico en la formación de los profesionales que se integrarán al sector 

productivo,  a su participación y extensión a la comunidad y como modelo educativo. 

Repetto (1991), comenta que en la educación a distancia, por su enfoque centrado 

en el desarrollo tecnológico al servicio de la pedagogía,  se hace necesaria,  la 

reflexión acerca del uso y aprovechamiento dado a los medios y recursos utilizados,  

así como,  del proceso educativo generado con los mismos.  Los resultados de dicho 

análisis permitirán la formulación de nuevas ideas,  fines y conceptualizaciones de la 

práctica pedagógica, así como la ejecución de los ajustes necesarios para ubicarse 

en un mundo “más pequeño”,  más competitivo y exigente; integrado y fomentando,  

en forma crítica,  los nuevos aportes de las ciencias cognitivas y las facilidades de los 

nuevos recursos tecnológicos.   

En este caso hablaremos de la Educación a Distancia donde se tomará como base el 

artículo que pública la Revista Cubana de Educación Superior sobre la Enseñanza a 

Distancia y el Modelo Educativo Virtual. Ileana Alfonso expone: “los orígenes de la 

Educación a Distancia data de la década de 1830, el crecimiento fue considerable 

durante las décadas siguientes, especialmente en Estados unidos, Canadá, Australia 

y al Unión Soviética, donde la enseñanza a distancia fue adoptada a finales de los 

años veinte, para mejorar los resultados del sistema educativo y en la antigua 

República Democrática Alemana, donde aproximadamente un cuarto de los 

licenciados por la universidad y las escuelas técnicas obtenían sus títulos a través de 

la enseñanza a distancia”.  

La UNESCO (1998) en  su informe mundial sobre la educación señala, que los 

entornos de aprendizaje virtuales constituyen una forma totalmente nueva de 

tecnología educativa y ofrecen una compleja serie de oportunidades y tareas a las 

instituciones de enseñanza de todo el mundo, el entorno del aprendizaje virtual lo 

define como: “un programa informativo interactivo de carácter pedagógico que posee 
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una capacidad de comunicación integrada” por lo que el aprendizaje virtual, con 

fuerte utilización en la enseñanza a distancia puede tener incidencia en los modelos 

educativos presenciales  y semi-presenciales.  

En este marco el Aprender a Aprender y las estrategias de aprendizaje constituyen 

un factor de renovación curricular. Esto supone introducir cambios en la dinámica de 

clase, donde el docente debe adoptar un rol distinto al que ejercía centrándose en la 

clase magistral. En la actualidad se le da mayor importancia a los procedimientos 

que a los contenidos, al contrario de lo que ocurría en fechas pasadas.  El objetivo da 

la Orientación,  es una adaptación de la persona a su medio social a lo largo de su 

existencia, lo que implica de alguna manera un cambio constante de su conducta. 

Las teorías conductistas han definido también el aprendizaje como un cambio de 

conducta, la orientación debe tener en cuenta las teorías existentes sobre este 

proceso. La importancia que tiene la implicación del alumno en la consecución del 

aprendizaje escolar.  

Con las unidades didácticas y la evaluación de los aprendizajes,  se analiza y 

fundamenta la importancia del desarrollo de un modelo pedagógico basado en la 

mediación, pensando en el uso de medios como recursos que faciliten la 

construcción del aprendizaje,  la participación y  comunicación efectiva. 

La unidad didáctica es el material impreso que presenta los contenidos de la 

asignatura.  Es un texto estructurado de acuerdo con una concepción pedagógica del 

aprendizaje. La  estructura definida para la unidad didáctica corresponde a una visión 

conductista del aprendizaje, apoyada en las teorías de Estímulo/Respuesta 

(E.R.R.E).  Esta teoría da énfasis a los condicionamientos operantes, por medio del 

establecimiento de correlaciones entre determinados estímulos y las respuestas que 

se proveen generar en los estudiantes.  Además,  utiliza este mecanismo para 

promover el interés o motivación hacia una tarea,  en cuyo desarrollo,  el sujeto logra 

el aprendizaje,  el cual es evaluado en términos de ejecución y modificación de 

conductas. 

El autor,  especialista de determinado tema o área de estudio,  escribe la unidad 

didáctica a partir de los objetivos y contenidos.  Parte de la descripción de lo que se 

espera que el alumno pueda hacer,  decir o enunciar al finalizar el estudio de cada 

Digitalizado y Procesado UDI-CRA-DEGT

Derechos Reservados.

UDI-D
EGT-U

NAH



tema o unidad.  El alumno debe “aprender” lo que los objetivos le sugieren,  pues del 

dominio de estos dependerá su promoción en la asignatura.  El estudio,  a 

investigación adicional y la integración del conocimiento con otros no es estimulado 

ni valedero,  a pesar de que en la actualidad esta tendencia es bastante débil. 

La estructura de este tipo de textos ha sido determinada por la disciplina y los 

objetivos, sin tomar en cuenta los requerimientos particulares del desarrollo 

semántico, las teorías de la comunicación, la individualidad y el contexto sociocultural 

de los estudiantes que lo abordan.  Además constituye una negación al conocimiento 

previo del sujeto y a la posibilidad del desarrollo de su inteligencia,  dado que los 

procesos participativos y meta cognitivos están ausentes.  Por otra parte,  el 

centralismo e imposición en la definición de objetivos deja de lado la construcción 

conceptual y los significados de las ideas desarrolladas en un texto,  limitando la 

percepción e interiorización por parte del lector.  

www.pucp.edu.pe/aprendizajesignificativo.   

Este sentido social es clave para considerar el lugar de la enseñanza y el aprendizaje 

en la educación a distancia como acto comunicativo y de interacción social;  proceso 

que se trata de facilitar con la mediación pedagógica, la cual parte de una realidad o 

situación que se fundamenta en la práctica, para generar en el interlocutor, actitudes 

personales libres con las que puede enfrentar el aprendizaje y la construcción de su 

conocimiento.  Con ese propósito, la comunicación se conceptualizaría como un 

proceso de interacción social de carácter participativo, horizontal y dialéctico que 

conlleve al aprendizaje. 

Repetto Talavera, Elvira (1991), plantea un modelo de educación a distancia basado 

en la mediación pedagógica en los materiales didácticos, debe propiciar la 

producción del conocimiento,  desarrollar una aptitud investigativa, promover 

actitudes críticas y creativas con el uso de diferentes medios de expresión y 

comunicación en situaciones lúdicas y placenteras. 

La metodología debe favorecer la creatividad, promover la solución de problemas y el 

desarrollo de un ambiente educativo permanente, continuo y significativo. Un 

mensaje puede tener buen contenido, pero no por ello, ser pedagógico, como 

también, puede ser pedagógico y no tener un contenido real.   
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Un mensaje pedagógico y de buen contenido debe ser claro, atractivo, 

personalizado, horizontal, reflexivo, estimular la creatividad y la vinculación entre la 

teoría y la práctica, con medios o recursos flexibles. Para este efecto,  el medio no es 

el fin,  sino un vehículo o recurso para activar procesos sensoriales y como 

herramientas del pensamiento.  Para definir cual es el mejor recurso o medio para 

utilizar en educación a distancia,  debe valorarse, desde una posición  teórica 

epistemológica,  el modelo educativo que se quiere, considerar las posibilidades de 

aprovechamiento y factibilidad,  así como,  su capacidad para generar procesos de 

construcción del conocimiento. 

Vamos a considerar aquellos aspectos que contribuyen a realizar un buen 

aprendizaje dentro y fuera de clase. El aprendizaje se define como el cambio 

relativamente permanente que se produce en el comportamiento después de una 

determinada experiencia.  

• La Inteligencia. Es el proceso que una persona sigue para solucionar un 

problema, lo que se necesita es aprender estrategias que ayuden a desarrollar 

dicha capacidad. 

• La Memoria. No hay aprendizaje sin memoria, cuanto mas recordamos, más 

conocimientos efectivos tenemos. Hay tres fases en el proceso de memorización 

en función de la duración del tiempo de retención de lo aprendido:. memoria a 

corto plazo o sensorial, sin retención. memoria a mediano plazo o de trabajo, es 

de uso inmediato, y la memoria a largo plazo, y es de larga duración. 

• La Motivación. Los motivos son los que nos mueven a hacer algo, en el estudio y 

el aprendizaje es fundamental la motivación, no se aprende, tiene que surgir de 

nosotros. El secreto consiste en buscar razones que nos animen y estimulen a 

hacer las cosas bien. 

• La Actitud y el Interés. Son requisitos indispensables en el estudio, sin una actitud 

positiva y  sin interés es muy difícil realizar el aprendizaje.  

• La Atención consiste en seleccionar entre varios estímulos aquellos que más 

impactan o atraen a nuestra mente, el aprendizaje exige atención. 

• El Desarrollo Personal y Social. La escuela es el lugar idóneo para lograr un buen 

desarrollo personal y social, no ha de ser un lugar al que debamos ir por 
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obligación, sino el ámbito que nos ayuda a convertirnos en individuos 

intelectualmente competentes y moralmente maduros. 

 

Ayudar a Aprender. El concepto del profesor como transmisor de conocimientos, ha 

sido sustituido por el de facilitador del aprendizaje, incluyendo la función de facilitar a 

los alumnos la formación para que aprendan a aprender por si mismos. El 

aprendizaje activo significa aprender a través de la acción, es un proceso de reflexión 

que tiene como objetivo lograr que las cosas funcionen.  

Aunque el aprendizaje activo implica el trabajo en grupo, es el alumno quien de modo 

individual efectúa el aprendizaje y el que ha de tomar la iniciativa para ayudar y 

dejarse ayudar por el grupo al que pertenece, para lograr un pleno desarrollo 

intelectual. El profesor en la Universidad debe ser un sujeto que orienta la actuación 

con independencia y creatividad sobre una sólida motivación y valores profesionales 

firmemente arraigados.  

La investigadora se apoyó en el enfoque constructivista, ya que dicho enfoque se 

alimenta de diversas aportaciones de corrientes psicológicas asociadas 

genéricamente a la Psicología cognitiva. El constructivismo postula la existencia y 

prevalencia de procesos activos en la construcción de conocimientos que depende 

de dos aspectos fundamentales: Los conocimientos previos y de la actividad que se 

realiza.    

Océano Vol. 1 (2004). La Orientación tiene como finalidad la satisfacción de las 

necesidades relativas al desarrollo de la personalidad integral del individuo, de modo 

que complementa  la instrucción académica. Los objetivos que se proponen a 

continuación distribuidos en diversas necesidades  deben entenderse como guías o 

sugerencias que pueden ser adaptados a cada situación real  concreta: 

En el Desarrollo de la Carrera 
- Adquirir información de las características personales en relación a requisitos 

ocupacionales.  

- Adquirir información sobre estudios y formación profesional, así como de centros 

en los que se pueden cursar. 

- Adquirir información sobre las perspectivas de empleo. 
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- Desarrollar estrategias de toma de decisiones en situaciones de incertidumbre. 

- Adquirir habilidades para desenvolverse en los itinerarios de transición. 

- Adoptar una actitud de aceptación de la  formación  profesional continua como un 

elemento que es esencial para el normal desarrollo de la carrera. 

- Adquirir habilidades y estrategias para la planificación de la carrera y puesta en 

práctica de los planes fijados. 

 

En la enseñanza y aprendizaje 
- Integrar al alumno en el medio escolar.  

- Adquirir habilidades de estudio eficiente.  

- Desarrollar habilidades o actitudes de eficiencia lectora. 

- Posibilitar el desarrollo del aprendizaje autónomo.  

- Asesorar a docentes y tutores en el desarrollo curricular. 
 

En la atención a la diversidad 
- Atender mediante adaptaciones curriculares adecuadas, a los individuos con 

necesidades educativas especiales. 

- Desarrollar al máximo las potencialidades de los sujetos con necesidades 

educativas especiales. 

- Ayudar a superar las dificultades de aprendizaje y adaptación. 

- Remitir a los especialistas apropiados aquellos casos cuya atención supera los 

límites de la orientación. 

- Enfocar la intervención en un marco de educación multicultural y para la  

diversidad. 
 

En la prevención y desarrollo personal 
- Formular y concretar un proyecto personal de vida. 

- Lograr una adaptación social activa y comprometida. 

- Facilitar el desarrollo de las propias metas y valores. 

- Conseguir la autorrealización personal y social. 

- Desarrollar una autonomía que permita autodeterminación. 

- Desarrollar la capacidad para aceptar los hechos de forma realista. 
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- Desarrollar actitudes y hábitos de vida sana. 

- Capacitar para la autoorientación. 

 

TEORÍAS DE LA EDUCACIÓN  
Constituyeron uno de los puntos fundamentales de discusión durante la década de 

1970, cuando la epistemología dominante era el positivismo. De acuerdo con las 

pautas del positivismo, una adecuada teoría dela educación sería la que se define 

como un conjunto lógicamente interconectado de hipótesis confirmadas por 

observación, que tienen las propiedades de ser irrefutables y explicables. Océano 

Vol. 1 (2004). 

 

TEORIAS DE LA INSTRUCCIÓN 
Tienen su importancia en tanto que ayudan a comprender algunos factores que 

influyen en el aprendizaje. Se utilizan en el desarrollo de conductas y las estructuras 

cognitivas que distinguen al sujeto inexperto del competente en una materia o en una 

actividad intelectual concreta. También  tienen  en cuenta  el papel de la  asociación 

Estimulo-Respuesta, y procesos como los de adquisición, extinción, inhibición o 

transferencia. Océano Vol. 1 (2004). 

 

TEORIAS DEL CURRICULO 
A partir de 1980, después de que G. A. Beauchamp ubicará las teorías del currículo 

en el ámbito de las teorías de la educación, se puso de manifiesto que no se puede  

habla de una sola teoría, sino de varias que sirven a distintos propósitos. Según E. 

W. Eisner, decidir qué enseñar y cómo hacerlo es lo que condiciona todo el proceso 

orientado al logro de ciertos valores, ya que los dos recursos fundamentales para 

que las instituciones educativas logren su consecución son el currículo y la 

enseñanza. Ambos constituyen la base de la educación. 

El Currículo está constituido por una serie de elementos que interactúan, la cantidad 

de elementos varía con la definición que se maneje. De acuerdo con los 

planteamientos de Viola Soto Guzmán, los elementos del currículo se clasifican en: 

Orientadores: Que abarca los fines y objetivos de la educación. 
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Generadores: Actores sociales y contexto sociocultural. 

Reguladores: Objetivos, contenido y evaluación. 

Metódicos: Experiencias y estrategias de aprendizaje. 

Multimedios: Ambiente escolares y recursos. 

 

DESCRIPCIÒN DE LOS ELEMENTOS DEL CURRÌCULO Y ANÀLISIS DE SUS 
IMPLICACIONES EN EL NIVEL DE AULA 
Es importante señalar que, aunque los elementos del currículo se plantean y 

describen de manera general, sin duda, cada uno de ellos adquiere ciertas 

características particulares, de acuerdo con la situación concreta en que se 

operacionalizan. Por esta razón, cada uno de los componentes será también 

visualizado desde las implicaciones particulares que puede tener en la situación 

concreta de aula. Así, se ofrecen sugerencias específicas sobre como debe operar 

cada elemento en la práctica pedagógica diaria, para que sea en realidad congruente 

con un concepto de currículo centrado en el aprendizaje y el alumno. 

 
A.  ELEMENTOS ORIENTADORES 
Los elementos orientadores expresan las grandes finalidades hacia donde tiende el 

currículo. Deben asumirse como las orientaciones generales de nivel macro o 

nacional. Por lo tanto se refieren a los fines y objetivos de la educación. Estos dan 

sentido al currículo al responder a preguntas como: ¿Qué intencionalidad persigue el 

currículo?, ¿Qué se pretende lograr con las aplicaciones de ese currículo? 

De los planteamientos anteriores se derivan que los fines y grandes objetivos del 

sistema deben ser considerados por los docentes al plantear los objetivos más 

específicos. 

 

B.  ELEMENTOS GENERADORES 
b1. Actores Sociales  

El docente, el alumno, los padres y otros miembros de la comunidad (médico, policía, 

pulpero, cura, los jóvenes etc). 

 b1.1 Papel del Alumno: Como elemento del currículo, el alumno es el sujeto de las 

experiencias de aprendizaje. Es importante que el docente estimulo a los estudiantes 
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para que se hagan responsables en un alto porcentaje de su propio proceso de 

aprendizaje.  

b1.2  Papel del Docente:   Para que exista congruencia con el concepto de currículo 

que se maneja, el docente debe asumir el papel de guía u orientador del aprendizaje 

y no el director y responsable directo de ese proceso.  

b1.3  Los Padres de Familia Y otros Miembros de la Comunidad: Sacerdote, 

pulpero, policía, enfermeros, etc. Dentro del desarrollo del proceso educativo, 

generalmente no se ha dado al papel de los padres y otros miembros de la 

comunidad la importancia que este debe tener. Es necesario que estos actores 

sociales no sean vistos únicamente como proveedores de recursos materiales para 

la escuela, sino también como responsable indirectos del desarrollo del currículo.  

 

b2. Contexto Socio-Cultural 
 El contexto socio-cultural, como elemento del currículo, constituye el entorno social 

inmediato en que está inmerso el alumno, como sujeto de las experiencias de 

aprendizaje. Este entorno aporta el material cultural necesario para que el currículo 

responda a las necesidades, interés y expectativas del grupo social al cual pertenece 

el alumno.  

 

C.-  ELEMENTOS REGULADORES 
Determina la tipología de objetivos, contenidos y tipo y función de evaluación que 

más conviene, incorporar contenidos que no están en la bibliografía existente.  

  

D) ELEMENTOS ACTIVADORES O METÓDICOS 

d1. Experiencias de aprendizaje: El alumno aprende mediante su participación en 

actividades que le proveen experiencias personales de aprendizaje. 

La experiencia es la interacción del sujeto con el mundo circundante y con los otros 

sujetos. En este contacto con el mundo, el sujeto recibe múltiples estímulos de 

diferente naturaleza, ante los cuales reacciona con el fin de conocerlo, asimilarlo, 

cuestionarlo y transformarlo. Esto implica que la escuela debe propiciar situaciones 
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de aprendizaje mas practicas que teóricas que permitan al alumno “aprender 

haciendo”. 

 

d2. Estrategias metodológicas para el aprendizaje: (mencionar una buena parte 

de las clasificaciones de José Gálvez Vásquez y métodos y técnicas especificas de 

la pedagogía activa constructivista (estudio dirigido, utilización de todos los 

esquemas mapas conceptuales, redes semánticas, cuadros sinópticos  y 

comparativos otros) 

 

OBJETIVOS 
Los objetivos se proyectan, de acuerdo con el grado de trascendencia en la 

transformación que se espera alcanzar en los estudiantes, en tres dimensiones: 

instructiva, desarrolladora y educativa. Álvarez (1999) 

 

El Objetivo Instructivo, al redactarlo se debe precisar la habilidad que debe mostrar 

el estudiante si ha logrado el objetivo, esa habilidad general esta formada por el 

conjunto de acciones  y operaciones, que en su integración sistemática, es la 

habilidad mencionada. Es decir, que para que el alumno domine la habilidad se hace 

necesario que utilice en toda ocasión ese conjunto de acciones y operaciones. Se 

refiere a la asimilación por el estudiante de un conocimiento y al dominio de una 

habilidad. 

 

El Objetivo Desarrollador, debe expresar en su formulación, aquellas facultades u 

otras cualidades físicas o espirituales que se deben formar en el estudiante como 

resultado de la acción directa de una o varias habilidades o conocimientos. Esto 

implica que la facultad es consecuencias de la habilidad, pero entre ellas no hay 

relación directa o lineal, por el contrario su vínculo es dialéctico. Se refiere a las 

transformaciones que en las potencialidades del modo de actuación se requiere 

alcanzar en los alumnos. 
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 El Objetivo Educativo, es la aspiración más trascendente, se alcanza por medio, y 

a la vez, junto con lo instructivo y lo desarrollador. La formación de los rasgos de la 

personalidad que establecen los objetivos educativos se alcanzan, 

fundamentalmente, mediante la apropiación por el estudiante de los contenidos de 

las distintas asignaturas, es decir, a través del cumplimiento de los objetivos 

instructivos y desarrolladores, que presupone la formación de las facultades 

intelectuales, de su pensamiento. Se refiere a las transformaciones que se espera 

lograr en los sentimientos, las convicciones y otros rasgos de personalidad en los 

educandos.  

 

LOS CONTENIDOS 
La diferenciación que se establece en el currículo acerca de los varios tipos de 

contenido es una disquisición metodológica, que se hace necesaria para entender la 

variedad de aprendizajes escolares posibles, cabe destacar que se aprenden al 

mismo tiempo conceptos, procedimientos y actitudes. 

 

Contenidos conceptuales. Hans Aebli, sostenía que los conceptos no son meros 

contenidos de la vida mental, sino que son sus instrumentos.  El sujeto trabaja con la 

ayuda de ellos, al aplicar los conceptos a nuevos fenómenos, estos son captados y 

se van ordenando en la mente. Son instrumentos que nos hacen ver y comprender el 

mundo, nos ayudan a analizarlo, remiten a las informaciones que caracterizan una 

disciplina o a un campo del saber. Para que los datos y los hechos cobren 

significado, los estudiantes deben disponer de conceptos que les permitan 

interpretarlos. Para que un sujetó pueda aprender conceptos, es necesario que 

establezca relaciones significativas con otros conceptos. Cuanto más amplia sea la 

red de conceptos, mayor será su capacidad para establecer relaciones significativas 

entre ellos. 

Tanto los hechos como los conceptos varían  de una materia del currículo a otra. 

Cada disciplina científica se caracteriza por tener marcos conceptuales propios. Por 

su parte los procedimientos y actitudes de cada disciplina suelen ser más 

transversales que los conceptos. 
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Contenidos procedimentales.  Los contenidos procedimentales  se refieren a las 

formas de abordaje de un objeto de estudio; es un tipo de saber que conduce al 

saber hacer. Un procedimiento es un conjunto de acciones ordenadas para la 

consecución de una meta, aluden a formas de actuar y resolver tareas, bajo esta 

denominación suelen contemplarse las destrezas, las técnicas y las estrategias. Para 

una correcta evaluación de estos contenidos es preciso el actuar y poner en práctica 

el procedimiento en cuestión. Este tipo de aprendizaje admite grados, el alumno lo va 

haciendo gradualmente y con mayor propiedad y experticia.  

 

Contenidos actitudinales. Estos contenidos  se orientan hacia el saber ser, al 

convertir las actitudes y los valores en contenidos educativos, define normas a 

seguir. El aprendizaje de los contenidos actitudinales no queda limitado a una 

disciplina en particular, ya que todas las disciplinas son atravesadas por valores 

como la libertad, la verdad, la solidaridad, la justicia la igualdad, etc. Estos 

contenidos se refieren al aspecto valorativo que todo conocimiento tiene, y 

consecuentemente al compromiso personal y social que implica el saber. Cuando en 

el currículo se hace referencia a estos contenidos se esta considerando lo siguiente: 

valores, actitudes normas, hábitos. Los contenidos actitudinales reflejan los ideales y 

aspiraciones de una sociedad para sus integrantes. 

Al enseñar se pretende que los alumnos sepan cosas nuevas (asimilación de 
conceptos), aprendan a hacer cosas (procedimientos) y desarrollen determinados 

valores (actitudes). Como plantea David Ausubel, la educación gira en torno a un 

triple eje: saber; saber hacer  y aprender a ser. 

 

LA EVALUACIÓN 

En tanto práctica pedagógica, si bien es anterior a la existencia de la escuela, es una 

práctica sumamente difundida en los establecimientos educativos. En los últimos 

tiempos está de moda hable de evaluación, pero lo fundamental es conocer el papel 

que desempeña, la función que cumple, saber quien se beneficia con ella, y  al 

servicio de quien se pone. La Real Academia Española nos dice que evaluar es 

señalar el valor de una cosa. Isla Vilacha, Idalia I. (2005). 
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Evaluación Inicial/Diagnóstica.  Se realiza al comienzo de cada etapa, proporciona 

información fundamental para decidir que saben los alumnos y que necesitan saber, 

que pueden aportar para el aprendizaje de sus compañeros y que debemos proveer, 

con que nivel de profundidad y extensión se trabajaran los contenidos, sobre que 

ideas previas debemos reflexionar. De acuerdo con José Gimeno Sacristán y Ángel 

Pérez Gómez La Función Diagnóstica de la educación permite la adaptación de la 

enseñanza a las condiciones del alumno y a su ritmo de progreso, así como el 

tratamiento de dificultades particulares. 

 

Evaluación de Proceso/Formativa.- En palabras de Cesar Coll, la evaluación 

formativa, es decir la evaluación del proceso de aprendizaje se realiza con el fin de 

proporcionar la ayuda pedagógica mas adecuada en cada momento, es una práctica 

universal que llevan a cabo todos los profesores, en mayor o menor grado, de forma 

casi siempre intuitiva, la mayoría de las veces sin ser siquiera conscientes de ello, y 

a menudo con resultados altamente satisfactorios.  A medida que avanza el proceso 

de aprendizaje y de enseñanza, se van realizando ajustes sobre la base de indicios: 

se ve lo que está funcionando bien o si hay algo en el grupo que no se está 

entendiendo. Resulta ser un auténtico monitoreo del proceso. 

En la Función Formativa la evaluación puede estar al servicio de la comprensión y de 

la formación. Según Stenhouse, permite conocer como se ha realizado  el 

aprendizaje, de lo que puede derivarse una toma de decisiones racional y 

beneficiosa para un nuevo proceso. Se realiza durante el proceso, y permite la 

retroalimentación de la práctica docente. 

 

Evaluación de productos, cierre o sumativa. Coincide en grandes líneas con la 

evaluación tradicional, la más utilizada en nuestras instituciones docentes y que 

conocemos con mayor precisión. Se caracteriza por aplicarse al final de cada periodo 

de aprendizaje. En cuanto a la finalidad de la misma es de carácter selectivo, 

determina la posición relativa del alumno en el grupo  se consideran aquí los logros 

del cursante, ya no solo en términos del proceso de aprendizaje, sino también del 

producto de ese trabajo. En ocasiones, esta evaluación sumativa va acompañada por 
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la adjudicación  de una nota o de las categorías nominales no numéricas de 

Aprobado/Desaprobado o de Satisfactorio/Insatisfactorio entre otras. 

 

Elementos Activadores o Metódicos 
- Experiencias de Aprendizaje.  El alumno aprende mediante su participación en 

actividades que le proveen experiencias personales de aprendizaje. La 

experiencia es la interacción del sujeto con el mundo circundante y con los otros 

sujetos, en este contacto recibe múltiples estímulos de diferente naturaleza ante 

los cuales reacciona, con el fin de conocerlo, asimilarlo, cuestionarlo y 

transformarlo. Soto Guzmán,  Viola (1976).   
- Estrategias metodológicas para el aprendizaje. Están constituidas por una 

serie de métodos, técnicas y procedimientos que se emplean en la orientación y 

la ejecución de los procesos de enseñanza y aprendizaje. En un currículo 

centrado en el aprendizaje, estas estrategias deben concretarse en métodos, 

técnicas y procedimientos activos, personalizados, individualizante y grupales. 

Esto permitirá el desarrollo en el alumno de su autonomía, capacidad de 

pensamiento, actitud de cooperación y solidaridad. Es necesario en el momento 

de seleccionar las estrategias o procedimientos metodológicos, tener en cuenta 

los objetivos por lograr, el nivel de madurez de los alumnos y el contenido por 

desarrollar. 
 
Multimedios 
- Recursos.  Son materiales y equipos que utilizan el docente y el alumno para el 

desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje (pizarra, diagrama, 

carteles, materiales naturales). Estos son válidos como medios para estimular el 

desarrollo de experiencias de aprendizaje. Por eso es necesario que se considere 

el nivel de los alumnos y los objetivos por lograr, a la hora de elaborar o 

seleccionar los recursos didácticos. Soto Guzmán,  Viola (1976).   

- Ambiente Escolar.- Es el escenario en que se desarrollan los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, debe ampliarse más allá del salón de clases e 

incorporar en el todo elemento especial en el cual deben interactuar los alumnos 
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y el docente, el ambiente escolar debe convertirse en un elemento propiciador de 

experiencias, de aprendizaje motivante y permanente.  

 

LA MEDIACIÓN PEDAGÓGICA 
 

La palabras mediación significa la acción y el efecto de medir;  que es interceder, 

interponer, estar en medio de algo. (Tomado del Diccionario de la Real Academia 

Española 2003). Desde una óptica filosófica expresa la existencia de un objeto o 

concepto a través de sus relaciones con otros objetos. La Mediación Pedagógica 

presupone una atención y un tratamiento especial a todos los elementos personales 

y no personales del proceso pedagógico con la intención de viabilizar el proceso 

educativo, participativo, creativo, interactivo y expresivo (O. Anzola e I. Cardona, 

2002). 

 

La mediación pedagógica cumple con las siguientes funciones: 

• Intencionalidad. Se refiere a que el punto de partida son los objetivos 

previamente determinados y explícitos. 

• Trascendencia.  Que tenga repercusión en la formación integral del educando. 

• Reciprocidad.   Que propicie una interactividad constante entre los participantes. 

• Significación. Que tiene un sentido personal que llega a influir en la 

autorregulación de la personalidad de los sujetos participantes. 

 

Según E. A. Ortiz y M. Mariño (2003) el carácter mediador se manifiesta en todo tipo 

de enseñanza, sin embargo;  es más notorio en la modalidad semipresencial debido 

a la necesidad de optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que por su 

naturaleza intermitente, los profesores y los alumnos solo se encuentran en 

determinados momentos en un tiempo por lo general limitado. Esto obliga a 

reconsiderar todos los aspectos intervinientes, de manera especial los medios de 

enseñanza, materiales docentes y el uso de las nuevas tecnologías de la información 

y de la comunicación. 
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D. Prieto (1994), citado por E. A. Ortiz y M. Mariño (2003) plantea tres fases para la 

mediación pedagógica: 

• Tratamiento del tema (contenido): exige que los conocimientos estén 

organizados de una manera lógica y rigurosa, pero también asequible, amena y 

explicita, de acuerdo con los requerimientos del estilo científico y del lenguaje 

escrito. Debe incluir introducción, desarrollo y conclusiones. 

• Tratamiento del aprendizaje: el estudiante debe asumir un rol protagónico en la 

asimilación de los contenidos, con la inclusión de ejemplos, tareas docentes y 

ejercicios que lo vincules con el ejercicio de la profesión, 

• Tratamiento de la forma: se refiere a los recursos expresivos utilizados que 

tienen que ver con la presentación; encuadernación, tipos de letras, ilustraciones, 

gráficos etc. 

 

La Mediación Pedagógica, es quizá una de las más importantes respuestas y aportes 

que ha tenido la ciencia y la tecnología para la educación en las últimas décadas; 

aunque la mediación pedagógica en educación se da por diferentes materiales 

puestos a disposición de los estudiantes, los textos juegan un papel protagónico.  

 
LOS LIBROS DE TEXTO 
Según Chabolla romero, Manuel (2003). A partir de la invención de la imprenta de 

tipos móviles, la escuela convirtió al libro en el medio de enseñanza por excelencia. 

Hasta se ha llegado a extremos indeseables: La enseñanza libresca, cada vez que 

en la escuela o en el aula de clase se pretende que el libro sustituya la vida real, la 

experiencia directa, en vez de que ayude a interpretarla. Como reacción ante lo 

libresco, en no pocas ocasiones la escuela ha abandonado el libro y en cambio a 

entronizado  la voz del educador como único  medio de enseñanza, volviéndose esta 

verbalista y repetitiva. Ambos extremos empobrecen el aprendizaje de los 

estudiantes. De cualquier manera todavía en la actualidad, está visto que un buen 

libro de texto puede ser un excelente apoyo para el aprendizaje, cuando se utiliza 

únicamente como medio y en forma adecuada. 
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LOS TEXTOS EDUCATIVOS cumplen tres funciones específicas: Compendiar 

conocimientos, ofrecer un enfoque pedagógico y reflejar una visión del mundo y de la 

sociedad. 

 

Diagnóstico. Antes de iniciar la elaboración de un libro de texto, es importante 

conocer necesidades básicas para facilitar la organización y presentación de 

contenidos. 

• El contexto comunicativo. 

• Los lineamientos pedagógicos. 

• El concepto de los maestros y el gusto de los estudiantes. 

• Utilización del texto en el aula. 

• La importancia del texto escolar. 

 
Planeación. El proceso de desarrollo de un texto educativo, es una actividad de 

doble faz; por un lado posee un contenido intelectual y creativo; por otro es una labor 

artesanal, que demanda tiempo, concentración y fuerza moral. Tomaremos algunas 

sugerencias para la elaboración de un texto: 

• Detección de necesidades  

• Tipo de texto 

• Planificación de etapas y tiempos 

• Mecanismos de desarrollo 

 

VENTAJAS DE LOS LIBROS DE TEXTO 
María del Rosario Soto L., destaca las siguientes ventajas del libro de texto: 

1. Constituye la fuente de consulta más inmediata para afirmar el aprendizaje del 

estudiante. 

2. Puede utilizarse como apoyo a la enseñanza, para llegar a extraer la realidad, 

para individualizarla, y para desarrollar y practicar la habilidad de interpretación 

gráfica indispensable para la capacidad de comprensión visual. 

3. Adiestra al estudiante a comprender la palabra escrita, habituándolo al 

pensamiento ajeno. 
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4. Ofrece mayor riqueza de vocabulario que la expresión oral. Su valor radica en los 

modos de expresión que posteriormente el estudiante utilizará para expresar 

verbalmente sus propios pensamientos e ideas. 

5. Permite acudir a él en todo momento y lugar. 

 

CARACTERÍSTICAS DESEABLES 
Según  Néreci, los libros de texto deben  poseer las siguientes características: 

1. Promover el avance de los alumnos en el aprendizaje. 

2. Constituir un respaldo para el alumno, aun cuando tenga que faltar a clases. 

3. Presentar un amplio panorama, actualizado y ecléctico, que  sin sectarismos 

ofrezca información fidedigna. 

4. Tener un lenguaje científico accesible al nivel intelectual de los alumnos a los 

cuales esta destinado. 

5. Ofrecer estímulos para un quehacer libre y creador, basándose en preguntas, 

ejercicios, problemas y observaciones. 

6. Orientar en la materia que se esta estudiando, principalmente para la ampliación 

del aprendizaje y la realización del estudio dirigido. 

7. Iniciar al estudiante en el trabajo intelectual y en el ensayo de su liberación 

cultural, ya que mediante el texto va aprendiendo a recurrir a otras fuentes 

bibliografías. 

La introducción es una de las partes mas importantes del libro, no solamente porque 

es la primera que habrá de leerse, sino porque es la que introduce al lector en el 

contenido de la obra. En otras palabras, la introducción es un anticipo resumido y 

explicado, por el propio autor del libro, de lo que el lector encontrara cuando la lea. Y 

como buen instrumento del trabajo intelectual, una buena introducción debe tener un 

carácter prominentemente objetivo, descriptivo, explicativo y conceptual. 

 

Desarrollo del contenido 
Cuando se piensa en el contenido de un texto para el aprendizaje siempre es útil 

tomar en cuenta lo siguientes aspectos el valor intrínseco, el tratamiento del tema y 

la manera de presentarlo en el papel, veamos cada uno de ello. 
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Valor intrínseco del contenido     
En otras palabras, el contenido debe ser valioso, necesario y actual para que el 

aprendiente adquiera cierto tipo de conocimientos, habilidades, hábitos o actitudes 

previstos en los objetivos de la asignatura en lo particular, y del plan de estudios en 

lo general. El valor intrínseco del contenido se relaciona directamente con: 
1) La calidad de las fuentes consultadas por el escritor. 

2) El acertado uso que el escritor haga de esas mismas fuentes. 

3) El dominio que el escritor tenga del tema o los temas comprendidos en el 

contenido. 

4) El conocimiento del plan de estudios de carrera en lo general y de la planeación 

de la asignatura en lo particular. 

 

 Valor extrínseco: su adecuada exposición  

Sin pretender uniformar la exposición de contenidos de todas las asignaturas, existen 

ciertos aspectos comunes que se deben considerar para que la exposición del 

contenido permita a los aprendientes lograr los objetivos del curso. Veamos los 

siguientes: 

1. Evitar  las repeticiones innecesarias. No se deben tratar los mismos puntos en 

diversos sitios. Se trata, pues,  de conservar la unidad y el orden del texto.  

2. No se deben presuponer cosas aun no tratadas en el texto. El llamado 

“antecedente oculto” impide la cabal comprensión del lector.  

3. Conviene que las divisiones del libro (partes, capítulos o unidades, secciones, 

incisos etc.) sean suficientes (ni tan escasas ni tan excesivas.) 

4. A lo largo de la exposición temática, todas las afirmaciones que aparezcan deben 

ir apoyadas en argumentos o evidencias fenoménicas. Cuando esto sea posible, 

entonces el autor debe dejar claramente que se trata de una opinión, suposición, 

vivencia, posibilidad o interrogación. 

5. De una o varias maneras el autor debe jerarquizar los contenidos en orden de 

importancia,  lo cual supone también destacar o recalcar lo más importante de 

distintas maneras: mediante explicaciones más amplias y profundas, repeticiones 
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estratégicamente colocadas, ejemplificaciones más variadas, el subrayado 

grafico, etc. 

6. Los temas expuestos han de adecuarse: 

a) Al tiempo de trabajo disponible.  

b) Al nivel académico correspondiente. Ni tal elemental que los aprendientes  

pierdan el interés por el aburrimiento, ni tan elevado que estos también 

pierdan el interés  dado en  el inaccesible grado de dificultad. 

 
EL TEXTO EN SU CONTEXTO GENERAL 
Es prioritario considerar el papel que juegan los textos escolares en el contexto 

general de la sociedad que les da vida. Cualquiera que sea el material producido, 

tendrá efectos en por lo menos tres planos perfectamente identificables: económico, 

pedagógico y social. 

Efectos en el plano económico. Es responsabilidad ética de los autores o autoras, 

diseñar libros de estudio que representen la mejor inversión posible para sus 

compradores en dos sentidos: por su utilidad inmediata y por sus efectos sociales 

educativos y de bienestar general, al mediano y largo plazo. Efectos en el plano 
educativo. Posee una enorme influencia  en las relaciones existentes entre varios 

elementos de la actividad educativa; entre el docente o la docente y el alumno o 

alumna. Entre la adquisición de conocimientos y el desarrollo personal. Entre el 

usuario y usuaria  y la sociedad en que vive. Efectos en el plano social.  ignorar los 

estereotipos sociales puede llevar a reforzarlos; desconocer la variedad étnica puede 

favorecer su extinción; no asumir la dependencia tecnológica como causas de 

dominación política y de desarrollo, y en consecuencia de las deficiencias 

educativas, alimenta el problema; etcétera.  

 

La búsqueda de nuevos modelos es un desafío permanente para todos los que 

trabajábamos profesionalmente en el campo educativo. Esta actitud de búsqueda 

constituye algo invariante en nuestro desempeño. Ello es así no solo por 

características intrínsecas del rol, sino que “el periodo histórico en el que nos tocó 

vivir está asignado, quien lo duda, por un estado de cambio permanente que afecta 

Digitalizado y Procesado UDI-CRA-DEGT

Derechos Reservados.

UDI-D
EGT-U

NAH



constantemente, para bien o para mal, nuestras vidas en forma particular y en el 

contexto social mundial en general. La dinámica que han impuesto estos tiempos es 

singularmente vertiginosa y en ella cada momento vivido de nuestro presente 

engrosa en un abrir y cerrar de ojos la historia, pasas a la categoría de pasado y nos 

genera el sentimiento de que el futuro empieza a cada instante y que es incierto su 

devenir” (Mena, 1993). 

  

En este contexto se pone en evidencia dramáticamente lo provisorio de las de las 

interpretaciones y propuestas elaboradas, lo que nos lleva a vivir permanentemente 

tratando de manejar la incertidumbre, además de administrar la complejidad y la 

escasez. 

 

Esta situación de por si, dificulta, pone en cuestión y hasta invalida, los métodos y 

practicas tradicionales de preedición y planificación. Sin embargo; la tarea de 

imaginar los futuros escenarios y tratar de discernir formas para su abordaje y 

superación es ineludible en nuestro rol. Como educadores nos desempeñamos en la 

profesión más relacionada con el futuro y la esperanza, ello nos empuja a la 

obligación forjar una idea de los posibles futuros, sin caer en caer en falsos 

determinismos ni visiones catastróficas o de optimismo ingenuo. 

 

En esta línea adherimos a lo expresado por Alain Michel (2002) quien retomando el 

concepto de prospectiva acuñado por el filósofo francés Gaston Berger afirma que 

“una actitud prospectiva es todo lo contrario a una actitud fatalista o profética: el siglo 

XXI no está escrito por anticipado”. 

 

De este modo, nuestra búsqueda estará orientada hacia el diseño de lineamientos 

prospectivos que nos permitan visualizar nuevos modelos de abordaje educativo en 

consonancia con las problemáticas y desafíos que plantean los escenarios 

imaginados. Así, la forma en que encaramos esa búsqueda puede variar. 
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Podemos hacerlo desde una racionalidad instrumental, que presupone un saber 

sobre un mundo objetivo que satisface las exigencias de precisión y exactitud, 

trazando una línea que describe e interpreta los aportes y experiencias más 

destacados y exitosos de la visión hegemónica mundial y proyectándolos hacia el 

futuro. 

Pero también podemos, desde una perspectiva crítica, construir y reconstruir 

modelos que representen no solo la última tendencia a nivel mundial, sino que 

además adopten una visión centrada  en la dinámica entre lo objetivo y lo subjetivo 

interpretando además las necesidades del entorno. Es decir, podemos realizar una 

búsqueda que pondere la realidad en los diferentes contextos y la particular 

interpretación que de cada uno de ellos hagan los actores involucrados que aportan 

su propia perspectiva. 

 

Desde este último lugar es desde donde voy a encarar el tema de “Búsqueda de 

Nuevos Modelos de Educación a Distancia”, teniendo en cuenta nuestra realidad, la 

realidad de nuestra región, no para quedarnos en ella, sino para a partir de ella 

encontrar las mejores propuestas o los modelos que mejor la interpreten y sobre todo 

intenten superarla. 

 

Estoy convencida que de esta manera puede evitarse la “visión túnel” que muchas 

veces nos llevó a fascinarnos con ciertas propuestas que, aunque de gran valor en 

su contexto, pueden no resultar relevantes en nuestra situación por estar alejadas de 

la intrincada trama de relaciones entre los procesos y las practicas, la configuración 

estructural y la participación esperada, el alcance tecnológico y la reciprocidad 

personal.  

 Brown y Doguid (2001) nos alertan sobre los efectos no sólo de esta visión en túnel 

sino sobre el diseño en túnel que suele darse como consecuencia. Lo hacen 

realizando un símil entre un automóvil conducido por alguien con esta visión parcial y 

quienes intentan introducirnos críticamente en el futuro con el apoyo de las Nueva 

Tecnologías.  Así, muestran que quien conduce un automóvil con esta visión  sufre 
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con una incapacidad física que aísla su campo visual periférico y puede ver hacia 

donde va pero no mucho más que eso.  

Preocupado por la meta, a la que espera llegar rápidamente y en forma directa, 

pierde la visa de los laterales y el entorno en general. De esta manera puede correr 

riesgos al acercarse peligrosamente a las paredes del túnel, rozar a los otros 

automóviles o amenazar la seguridad de ciclistas y peatones. Del mismo modo, 

quienes intentan diseñar modelos de avanzada en Educación a Distancia, enfocando 

solo la información acerca de sus componentes teóricos y/o tecnológicos, parecen 

suponer que así llegarán a donde quieren ir de la manera más directa. Sin embargo, 

dejan de lado todo lo que está cerca de los bordes: la historia, el contexto, las 

expectativas de los actores, los recursos etcétera.  

Todos estos componentes de significación que ofrecen amplitud de visión y marcan 

opciones otorgándole un sentido a la información. Teniéndolos en cuenta evitamos 

realizar diseños que al decir de Tenner (1997) “responden mordiéndolos”. Para 

evitarlo debemos relacionar fuertemente la búsqueda y construcción de nuevos 

modelos educativos con el contexto histórico presente. 

María Teresa Sirvent (2001) reflexiona acerca de ciertas características de ese 

contexto y destaca como punto crítico el concepto de “múltiples pobrezas” con este 

concepto nos referimos no solo a la pobreza económica que se evidencia en 

estadísticas que nos muestran  a diario el aumento constante de la brecha entre ricos 

y pobres, sino también a una compleja realidad de pobrezas, en plural, que tiene que 

ver con carencias en la situación de otras necesidades humanas que entre otras se 

hace referencia a: 

• La pobreza de protección determinada por inseguridad y violencia cotidiana, 

miedo a la inestabilidad, a la perdida del empleo, a la sanción por disenso, 

etcétera. 

• Una pobreza política caracterizada por el desprestigio de la política y los políticos 

y la desmotivación a la participación social. 

• Una pobreza de comprensión o de entendimiento que dificulta el manejo reflexivo 

de la información y la construcción de un conocimiento crítico sobre nuestro 

entorno cotidiano. 
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Todas estas pobrezas son parte de nuestra realidad actual en América Latina y 

deberían ser tenidas en cuenta no solo en el análisis contextualizado sino en la 

construcción de un modelo superado.  Especialmente la pobreza de comprensión, se 

relaciona con la especificidad de nuestro rol como educadores y con nuestra 

búsqueda de perspectivas que recuperen nuestra capacidad crítica frente a la 

información recibida superando el pensamiento único. 

 

En sentido similar Rorty (1991) habla de la necesidad de tener una “mirada filosófica 

edificante” que busque crear espacios abiertos y dialécticos de construcción-

destrucción del pensamiento, no obsesionada por la seguridad o por los 

conocimientos inmutables.  

 

Estas preocupaciones por la visión en túnel, las múltiples pobrezas” y el logro de una 

mirada filosófica edificante coinciden con la preocupación epistemológica de Rigal 

(1999) que propugna la elaboración de “un pensamiento de ruptura y superación de 

lo dado, coherente con la búsqueda ética de generar pensamiento critico que ubique 

al conocimiento como momento dialéctico de la praxis. Preocupación por comprender 

la realidad (por encontrarle sentido) para poder encarar su transformación”. 

 

Este trama de pensamientos coincidentes que se han ido tejiendo para avanzar en la 

comprensión de nuestra realidad, permite vislumbrar un camino a seguir en esa 

búsqueda de nuevos modelos para superarla, identificando los aspectos esenciales 

que nos mantengan en un lugar equidistante entre la ceguera y los moretones y entre 

la parálisis ideologizada y la hiperactividad ingenua o pseudos neutral.  
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CAPÍTULO II 
 

DISEÑO METODOLOGICO 
 

Variable Independiente 
Texto Didáctico de la Asignatura de Orientación Educativa I 

 

Variable Dependiente 
Intereses profesionales en Orientación Educativa 

 

 

Operacionalización de Variable 
 
Los intereses profesionales en orientación educativa, es la capacidad o disposición 

en el campo del asesoramiento, para enfrentar situaciones y asegurar el éxito en las 

interacciones personales con quienes soliciten ayuda, a través de la implementación 

de recursos necesarios para actuar positivamente. 

 

Los esquemas de ayuda no son una receta a seguir, surgen espontáneamente y se 

van determinando de acuerdo a la naturaleza de la problemática y características de 

las personas que intervienen en el proceso, por lo que se hace necesario conocer e 

implementar estrategias como ensayos en diversas situaciones o sociodramas con 

los mismos compañeros de estudio o de trabajo. Lo importante es estimular los 

intereses profesionales  necesarios, para un buen desempeño y dirección a quienes 

y por quienes existen las instituciones educativas, los alumnos. 

 

Se ha demostrado que los intereses profesionales manifiestan su potencial regulador 

a través de: 

• La existencia de objetivos profesionales claramente definidos orientados al 

contenido de la profesión. 
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• La manifestación de vivencias afectivas positivas concernientes a la consecución 

de objetivos profesionales propuestos. 

• Un sentido personal de la profesión de contenido positivo. 

 

Dimensiones de los intereses profesionales 

• Cognoscitiva 

• Afectiva 

 

Indicadores 

• Conocimiento de la profesión. 

• Vinculo afectivo con la profesión. 

• Elaboración personal de los contenidos relativos a la profesión. 

• Existencia de una perspectiva motivacional futura. 

• Activismo del sujeto en la búsqueda de información profesional. 

• Optimismo y seguridad en el logro de los objetivos profesionales. 

• Plena satisfacción en la lucha por la consecución de objetivos profesionales. 

 

Niveles de desarrollo de los intereses profesionales 
 

Superior. Es el nivel de las intenciones profesionales, los sujetos de este nivel 

establecen metas y objetivos profesionales de carácter mediato, haciendo 

elaboraciones anticipadas de su futuro desempeño profesional. Para conseguir esto 

son capaces de realizar esfuerzos volitivos complejos manifestando satisfacción en 

este proceso. 

 

Se ven optimistas y seguros. Son muy activos en la búsqueda de información sobre 

su profesión, tanto de orden bibliográfico como de experiencias de trabajo. Hay un 

alto nivel de reflexión sobre los problemas profesionales, con una elaboración 

personal significativa. 
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Se observa un sentido personal de contenido positivo. Estos alumnos tienden a una 

rápida adaptación a la educación superior, a la satisfacción con la profesión elegida y 

a la obtención de altos resultados académicos. 

 

Medio. En este nivel se ubican todos los estudiantes que van a expresar intereses 

cognoscitivos hacia el estudio de de la profesión y sus objetivos son mas inmediatos 

dirigidos al estudio mismo y al proceso de formación profesional. Esto hace que solo 

se hagan esfuerzos volitivos aislados. Reflexionan poco sobre los problemas 

profesionales y su vínculo afectivo con su profesión es pobre. 

Tienden a tener ciertas dificultades con la adaptación a la educación superior. En 

general manifiestan satisfacción con la profesión elegida y sus resultados 

académicos tienden a ser discretamente satisfactorios. 

 

Inferior.  Este nivel expresa la inexistencia de intereses profesionales. Los 

contenidos profesionales no se integran a los objetivos orientados al proceso de 

formación y ejecución profesional. Se trazan objetivos externos a la profesión y 

generalmente muy inmediatos (graduarse, aprobar) o vinculados a metas futuras 

lejanas y ajenas a la profesión. Manifiestan un pobre esfuerzo volitivo. El vínculo 

afectivo con los contenidos profesionales es negativo, lo que hace pensar en un 

sentido profesional conflictivo. 

 

LA HIPÓTESIS 
Con el nuevo Texto Didáctico para la Asignatura Orientación Educativa I, se  

estimularán los intereses profesionales de los estudiantes para su desarrollo efectivo 

y práctico en el campo de trabajo, adecuados a las exigencias y demandas actuales 

que  se requieren.  
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POBLACIÓN INFORMANTE 
 
Descripción de obtención de datos 

Población Nº % de la 
muestra Características de localización 

Alumnos 30 Universo 

Alumnos que cursaron la 

Asignatura de Orientación 

Educativa I en el CASUED 

Profesores 6 
Muestra 

intencional 

Profesores que impartieron la 

Asignatura de Orientación 

Educativa I en el CASUED 

Expertos  3 Intencional  

Con maestría o doctorado en 

educación y con conocimiento en 

orientación educativa.  

 
METODOLOGÍA 
Descriptiva- Evaluativo 
Los Métodos  utilizados son: 

 

Teóricos:  
      

• Analítico–Sintético: sirvió para organizar de manera analítica y sintética los 

aspectos incluidos en la fundamentación teórica. 

• Histórico–Lógico: permitió  organizar la evolución histórica de la orientación 

educativa desde sus orígenes.  

• Enfoque de Sistema: necesario para seleccionar el contenido del nuevo texto, 

adaptado a las nuevas exigencias, tomando en cuentas aspectos básicos 

expuestos por los alumnos egresados y catedráticos que han trabajado con el 

Texto de Orientación Educativa I. 
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Empíricos:   
Entrevista  no estructurada a profesores tutores de la asignatura:   sirvió para 

identificar fortalezas y debilidades y contenidos a excluir, incluir o actualizar. 

Cuestionarios a estudiantes: para identificar las fortalezas y debilidades del texto 

actual de orientación educativa en función de la fundamentación psicopedagógica.  

 

Guía objetiva de análisis de contenido: para el análisis del contenido del texto 

actual con base a la fundamentación psicopedagógica.  

 

Validación por Expertos: para valorar en el aporte la aplicación y adaptación 

teórica, la claridad de lenguaje escrito y la viabilidad para alcanzar la hipótesis 

alternativa.              
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
Resultados del análisis de contenido del Texto de Orientación Educativa I,  obtenidos 

del cuestionario  aplicado a estudiantes que cursaron la asignatura en el sistema de 

educación a distancia en Juticalpa. 

1. La expresión general de sobre las orientaciones generales u orientaciones 

básicas que en las primeras páginas debe presentar un texto didáctico, no las 

contempla.  concluyen en que el actual texto no tiene orientaciones significativas, 

destacando que los objetivos presentes en las unidades ofrecen algunos 

lineamientos a seguir. (ver gráfico # 1 en anexo 2). 

2. Una revisión general de contenidos, y evaluación propuesta es fundamental para 

valorar esquemas de aprendizaje, haciendo del proceso educativo una fuente de 

motivación e interés. (ver gráfico # 2 en anexo 3). 

3. Es importante expresar aquí que el 70% de los estudiantes que cursaron la 

asignatura de orientación educativa en el sistema de educación valoran al texto 

actual, como obsoleto y que no facilita los aprendizajes tal como se presentan los 

contenidos del mismo, una de las observaciones sobresalientes fue que se 

escribió a máquina y tiene muchas partes borrosas (ver gráfico # 3 en anexo 4). 
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4. La adecuación que se solicita es tomando en cuenta aspectos fundamentales de 

la vida diaria, adecuando temáticas a la actualidad que se vive en las 

comunidades, centros de trabajo y familias en particular, haciendo hincapié en la 

proyección y dinamismo. (ver gráfico # 4 en anexo 5).  

5. La tendencia a la memorización incide en un aprendizaje de inducción, control, 

repetitivo; y la construcción de aprendizajes queda en un plano distante, donde lo 

que se cumple es lo establecido en la jornada, no hay propuestas significativas y 

de motivación estudiantil. (ver gráfico # 5 en anexo 6). 

6. Para mejorar la participación estudiantil es necesario incluir aspectos 

fundamentales de contenidos que interesen el aprovechamiento, 

encadenamiento, relación, crecimiento y normativas adecuadas al desarrollo 

formativo integral que como persona necesitamos, y compensando el tiempo 

destina al estudio con el aprendizaje se debe obtener. (ver gráfico # 6, anexo 7).  

7. La evaluación debe proporcionar satisfacción, interés y oportunidades para el 

desenvolvimiento efectivo, tomando en cuenta los aspectos esenciales de 

conocimientos previos y la adecuada formación exigente de los productos, 

calificados no exactamente con un porcentaje. (ver gráfico # 7 en anexo 8).  

8. Es importante destacar que un 57% de los consultados omitió opiniones al 

respecto  de aspectos relevantes del actual texto de orientación educativa. (ver 

gráfico # 8 en anexo 9).  

9. Sobre lo que menos impacta de actual texto de orientación educativa, cabe 

mencionar que la inclusión de propuestas educativas, la motivación y la 

desactualización general juegan un papel importante en su presentación. (ver 

gráfico # 9 en anexo 10).  
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PRESENTACIÓN 
  

Estudiantes de la carrera de Pedagogía hoy les toca asumir un reto de aprender 

haciendo bajo la perspectiva de un texto que ofrece una forma distinta de 

presentación, en él se ha incorporado una metodología de  trabajo y de actividades a 

desarrollar con la simple intención de generar  competencias o dominios sobre la 

base de los contenidos de la asignatura de Orientación Educativa I;  es preciso 

apuntar que hay que saber interpretar el significado de las unidades valorativas de 

esta asignatura pues con ella podrán planificar las horas necesarias para tener 

excelencia académica, así se interpreta que por cada unidad valorativa ustedes 

están en la obligación de dedicar dos horas de estudio o trabajo en casa como 

mínimo.   

Si la asignatura tiene 5 unidades valorativas ustedes tienen la obligación de dedicarle 

10 horas a la semana, es importante que sepan que la forma de aprender es 

eminentemente constructivista eso significa que ustedes procesan los contenidos, 

con análisis, síntesis, interpretaciones, definiciones conceptuales, trabajo de campo, 

ensayos, investigaciones entre otros, aquí el texto y los docentes serán facilitadores 

de un proceso en el que la tutoría será realizada sobre la base de los productos o 

tareas expuestas en el texto y que se les pide ser elaborados  en casa o en la 

comunidad;  la evaluación será formativa con ella habrá posibilidades de que ustedes 

los estudiantes se recuperen en aquellos casos en el que los dominios o 

competencias no hayan sido alcanzado en forma exitosa, por lo que existirán varias 

oportunidades de mejora para que alcancen las mejores calificaciones posibles 

aprendiendo de los errores y superando sus debilidades con el apoyo y facilitación 

del tutor.  

 

Es importante que ustedes conozcan la esencia  de la Orientación Educativa como 

disciplina formal, la cual pertenece al conjunto de las Ciencias de la Educación.  

En cuanto a la formación integral, la orientación debe aportar procesos que 

contribuyan a la formación de ciudadanos y personas éticas que se integren 

armónicamente a la cultura universal y particular, capaces de afrontar creativamente 
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los desafíos de un mundo globalizado.  Así que el papel que desempeña una 

oportuna orientación es básico; no se puede dar un proceso educativo satisfactorio, 

ni buscar la excelencia académica, sin una buena orientación a nuestra población 

estudiantil favoreciendo su desarrollo en los diversos aspectos de su formación 

integral.  

 

Como todo cambio significativo esta compilación de temáticas cumple los 

requerimientos planteados por las autoridades respectivas, acorde con la formación 

básica de los estudiantes universitarios que cursan esta asignatura, y se toma como 

una estrategia de desarrollo que surge de la realidad.  

 
OBJETIVO GENERAL 
 

Generar los dominios y competencias básicas en los futuros pedagogos para que 

puedan realizar una excelente  orientación educativa en su quehacer  profesional con 

los estudiantes que estén bajo su responsabilidad y llevarlos a ser ellos mismos, que 

tengan el deseo de aprender a capacitarse, valorarse y desarrollarse como persona 

integralmente.  

 

PERFIL DE SALIDA   
 
El  desarrollo de los contenidos del texto con todas sus actividades y considerando 

las tutorías básicas generará las siguientes competencias:  

• Atención adecuada de casos   o problemáticas aplicando  los procedimientos 

básicos necesarios analizados y aplicados en el proceso 

• Apoyo efectivo del  proceso educativo básico, en su formación integral de 

estudiantes. 

• Desarrollar con las técnicas adecuadas la atención a jóvenes de conducta 

irregular. 

• Investiga nuevos avances y teorías para aplicar cada situación problemática 

presentada en de desarrollo profesional. 
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• Valora  a la persona en su condición humana y apoya su desarrollo personal para 

su efectividad en la vida. 

 

RESULTADOS ESPERADOS  

• Los estudiantes realizan observaciones e investigaciones  de campo en el 

contexto donde se ubican. 

• Los estudiantes elaboran  informes  y presentaciones  de investigación 

realizadas. ( otras asignaciones )  

• Los estudiantes son participes da la construcción de su aprendizaje, con su 

participación activa en el proceso educativo. 

• El profesor tutor realiza su labor tutorial con base a los productos esperados y 

solicitados en el libro de texto. 

• El profesor tutor hace la retroalimentación a los estudiantes con base a sus 

debilidades y fortalezas. 

• El profesor tutor brinda las oportunidades necesarias hasta  lograr la efectividad 

del aprendizaje esperado. 

 

ROL DE LOS ACTORES EDUCATIVOS 

 
El Docente: 

• Identificará las debilidades y fortalezas de los estudiantes propiciando en cada 

tutoría la presentación de los productos esperados y solicitados en el texto.  

• Aplicará la evaluación formativa con función sumativa realimentando,  esto 

significa que los estudiantes tienen la oportunidad de recuperarse 

significativamente de sus primeros trabajos evaluativos. 

• Ampliará la bibliografía de consulta y apoyará a los estudiantes a ampliar su 

marco conceptual sobre algunos temas en el momento de las tutorías. 

 
El Alumno: 

• Dedicará tiempo  a los planteamientos solicitados en el texto y por el tutor siendo 

el artífice principal del proceso educativo. 
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• Consultará otras fuentes de interés para profundizar su aprendizaje. 

• Construirá significativamente su proceso educativo. 

• Realizará investigaciones relacionadas a su campo de trabajo, en su entorno. 

• Aplicará los conocimientos adquiridos en la construcción de su nuevo 

aprendizaje. 

• Hará uso de la tecnología computacional necesaria para aplicar sus 

competencias y dominios. 

  

La Comunidad: 

• Participará activamente en el proceso formativo de los estudiantes, brindando el 

apoyo necesario solicitado. 

• Colaborará en el proceso educativo, al ser involucrada en actividades, de 

integración y participación activa de los habitantes. 

• Obtendrá un desarrollo efectivo en la promoción profesionalización y capacitación  

de los estudiantes de la comunidad. 

• Contribuirá con la ejecución de proyectos de investigación y extensión realizados 

conjuntamente con los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitalizado y Procesado UDI-CRA-DEGT

Derechos Reservados.

UDI-D
EGT-U

NAH



I UNIDAD 
CONCEPTUALIZACION DE LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

 
OBJETIVO: Aplica los fundamentos conceptuales de la Orientación Educativa en el 

contexto donde se ubica el centro educativo.  

 

CONTENIDOS:  

Conceptuales: Marco conceptual, elementos presentes en la conceptualización. 

Principios de la orientación e intervención psicopedagógica, El Departamento de 

Orientación sus necesidades y funciones. 

 

Actitudinales: Ética del orientador valores o comportamientos en el ejercicio 

profesional 

 

METODOLOGÍA A SEGUIR: Análisis y síntesis del marco conceptual, el estudiante 

realizará un proceso de lectura con subrayado de los aspectos esenciales del marco 

conceptual de la orientación y elaborará un trabajo para efectos de evaluación y 

calificación del alcance de logro del dominio o competencia.  

 

Actividad 1: Elabora una definición conceptual de lo que tú consideras que es la 

orientación educativa. Realiza una guía de preguntas para entrevista a los 

orientadores en función sobre su quehacer, funciones y actividades.  

 

Actividad 2.  Lee y subraya los aspectos relevantes de marco conceptual de la 

orientación educativa y elabora una red semántica para identificar aspectos básicos 

(ver esquemas de red semántica en anexos). 

 
Actividad 3. Elabora  un informe de resultados con la entrevista realizada a 

orientadores que trabajan en centros educativos de la localidad. (Ver estructura de 

formato en anexos). 
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MARCO CONCEPTUAL  
Desde el surgimiento de la orientación, diversos autores se han encontrado con la 

dificultad para definirla en función de sus objetivos y campo de acción. Son muchas 

las definiciones surgidas a lo largo del siglo XX que abarcan  una amplia gama de 

perspectivas a las cuales no ha estado ligada siempre la educación, y por ende la 

función docente. 

De acuerdo con Martínez de Codés (1998), el concepto de orientación, sus funciones 

y el modo de planificarla fueron, desde el comienzo, imprecisos, problemáticos y, con 

frecuencia, contradictorios. Según este autor, la orientación ha sido tratada desde 

diversos enfoques: como proceso que ayuda a la persona a tomar decisiones 

vocacionales, como forma de asesorar al individuo para la resolución de problemas 

personales y/o sociales, como sistema o modelo de intervención que brinda 

asistencia al sujeto, y más recientemente, como eje transversal del currículo, 

presente en los actos que emprende el docente en el contexto escolar y extraescolar. 

Dada la complejidad de este término, la comprensión del mismo exige recurrir  a una 

diversidad de fuentes y perspectivas que nos ayuden a aproximarnos a su definición. 

Por ello, realizamos una exhaustiva revisión y análisis del significado, funciones, 

principios, áreas, o dimensiones de la orientación. 

Con el fin de comprender la Conceptualización de la orientación educativa, Bisquerra 

& Álvarez (1998:20) sugieren que el discurso sea analizado desde los siguientes 

niveles: históricos, teóricos, conceptual, prescriptivos, descriptivos, normativos y 

crítico. 

El análisis, desde el punto de vista histórico, nos permite asumir su evolución, 

comprender el presente y entender al futuro desde una perspectiva más amplia 

retomando las fortalezas y disminuyendo las debilidades en relación con los nuevos 

enfoques y posturas acerca de la orientación. 

Lo conceptual: Plantea la necesidad de establecer acuerdos acerca del uso del 

lenguaje. En el campo de la orientación existen diversos enfoques, teorías, modelos 

y tendencias, de las cuales se han derivado conceptos y términos  que no siempre 

son utilizados con el mismo sentido. Esto nos obliga a definir con precisión los 

términos utilizados. 
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El nivel prescriptivo: Implica formular  propuestas y recomendaciones para el 

diseño de programas, basados en resultados de investigaciones psicopedagógicas, 

en teorías y modelos de intervención de probada eficiencia  y la opinión de los 

expertos. 

 

El nivel descriptivo: Tiene como objeto describir lo que se está haciendo. 

Contempla las experiencias de orientación en los centros o en una comunidad, 

estudios de casos entre otros es decir los hechos y fenómenos, tal como sucede. 

 

El análisis normativo: Se fundamenta en instrumentos legales y en elementos que 

prescriben los especialistas, que sirven de patrón y/o referencia para el proceso 

orientador. 

 

Por último, la reflexión crítica  de la práctica de la orientación en este caso, es un 

factor decisivo para la mejora de la propia praxis. Las discrepancias entre lo 

normativo (debe ser) y la práctica (ser) puede llevarnos a un discurso crítico, 

orientado a una propuesta constructiva que, en última instancia, contribuya a la 

mejora de la orientación. 

 

Sobre el postulado de que no existe una definición  única acerca de la orientación  

educativa, tomando como premisa estos niveles, hemos procedido a realizar la 

organización de los conceptos de acuerdo  a su ubicación  histórica, los objetivos que 

se persiguen, las áreas que se indagan y las funciones que se comparten. 

 

Los antecedentes históricos  sobre la orientación  constituyen una de las principales 

razones para quienes se interesaban por ella y ponen de manifiesto la significación 

parcializada, sesgada y limitada a una área de atención del sujeto que le atribuyeron 

al principio. De hecho, los primeros enfoques consideraban a la orientación como un 

hecho puntual enfocado a la orientación profesional. 
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Jones (1964: 50-57) fue uno de los primeros en centrar la orientación como una 

ayuda y asesoría para la toma de decisiones. En su obra afirma que en la vida se 

dan muchas situaciones críticas en las cuales deben adoptarse decisiones 

importantes y de largo alcance. En tales circunstancias, es verdaderamente 

necesario que se nos proporciones, en cierta medida, ayuda adecuadamente para 

decir atinadamente. 

 

En este orden de ideas, Jacobson &  Reavis, citado por Vital (1976) considera a la 

orientación como un servicio dirigido a ayudar a los alumnos para que selecciones 

inteligentemente, entre varias alternativas, la que se corresponda con sus 

habilidades, potencialidades y limitaciones. 

 

En la misma línea de quienes sostienen la toma de decisiones como el centro y 

objeto de orientación, Johnton (1977:18)  expresa: “la orientación es la ayuda que se 

presta a las personas para que resuelvan sus problemas  y tomen decisiones 

prudentes”. 

 

Desde similar perspectiva, Martínez Beltrán (1980:43)  concibe la orientación como 

un proceso de asistencia al individuo para que se oriente en sus estudios y progrese 

en la elección de los mismos. Así mismo Álvarez (1995: 36)  señala que: 

 

“La orientación profesional es un proceso sistemático de ayuda, dirigida a todas las 

personas en un periodo formativo, de desempeño profesional y de tiempo libre, con 

la finalidad de desarrollar en ellas aquellas conductas vocacionales que les preparen 

para la vida adulta, mediante una intervención continuada y técnica, basada en los 

principios de prevención, desarrollo e intervención social, con la implicación de los 

agentes educativos y socioprofecionales” 

 

Con una visión de la orientación dirigida al ámbito educativo, Curcho (1984:26) define 

la orientación como “un  proceso destinado a atender a todos los alumnos en los 

aspectos de su personalidad, a lo largo de todos los niveles educativos”.  
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En el contexto de la relación para el autodescubrimiento, Maher & Forman (1987:8) 

expresan que la orientación “es una aportación directa de información cara a cara, de 

asesoramiento o guía por parte del orientador a un grupo estudiantil o a un alumno 

individual”. 

 

El conocimiento de si mismo y del mundo que le rodea al individuo constituye 

elementos esenciales en la Conceptualización de Rodríguez (1991:11), quien señala:   

“Orientar es, fundamentalmente, guiar, conducir, indicar de manera procesar para 

ayudar a las personas a conocerse a sí mismo y al mundo que los rodea; es auxiliar 

a un individuo a clarificar  la esencia de su vida. A comprender que él es una unidad 

con significado capaz de y con derecho a usar de su libertad, de su dignidad 

personal dentro de un clima de igualdad de oportunidad y actuando en calidad de 

ciudadano responsable tanto en su actividad laboral como en su tiempo libre”. 

 

Para Bisquerra (1998:9)  La orientación es “un proceso de ayuda continua a todas las 

personas, en todos sus aspectos, con el objeto de potenciar el desarrollo humano a 

lo largo de toda la vida”. 

 

El concepto de orientación de los autores reseñados se enmarca en el desarrollo 

personal-social, dirigida a promover la autoestima, relaciones humanas, socialización 

y atención a las necesidades e intereses del individuo, de acuerdo a sus 

potencialidades, habilidades y destrezas. 

 

En esta época, con una visión integrada de la orientación, García Hoz (a960), 

expresa que la orientación se diversifica en función de las necesidades del individuo 

en: orientación profesional, como una ayuda para atender a los alumnos, en los 

problemas relacionados  con la escuela orientación escolar y orientación personal     
a través de la cual se promueve el conocimiento de si mismo para que sea capaz de 

resolver  los problemas de la vida. 
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Desde el punto de vista sistémico, según Santacruz (1990:15) una definición  

completa del proceso de orientación debe contener los siguientes elementos: 

 

La naturaleza de la orientación ¿qué es?  Un proceso que no escapa de la 

posibilidad de definirlo como una actividad, como técnica, pasando por considerarla  

una relación (que es la tendencia más frecuente), restando así importancia a otros 

aspectos  de la orientación. 

 

La justificación  del proceso ¿Por qué? Atiende a una situación que no es abordada 

por otros procesos dentro de la estructura social. 

 

El propósito ¿Para qué se orienta?, La intención y la justificación contribuirán a 

definir el objetivo, tanto de la sociedad como del individuo. 

 

El método: el ¿Cómo?  Significa la manera de abordar el proceso de asesoría, 

según los procedimientos, técnicas e instrumentos utilizados para ofrecer orientación 

preventiva. 

El momento del proceso responde a la pregunta ¿cuándo se orienta? Que se refiere 

a un proceso permanente, a lo largo de toda la vida. 

 

Bajo una concepción más amplia de la orientación que incluye las áreas de atención 

y la integración de las mismas en su operacionalización, Millán (1990), considera que 

la ayuda al individuo se debe ofrecer en ocho áreas básicas vocacional, 
pedagógica, universitaria, profesional, económica, social, política y cultural, las 

cuales no podrán ser atendidas  de forma independiente ya que los problemas que 

confronta el sujeto difícilmente corresponden  a una sola área. 

 

Desde el punto de vista científico, Repetto et al. (1994:87) Expresan:  La orientación 

es la ciencia de la acción que estudia desde la perspectiva educativa y por lo tanto  

diagnóstica, preventiva, evolutiva y ecológica, la fundamentación científica del 
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diseño, la aplicación y la evaluación de los intercambios dirigidos al desarrollo y al 

cambio optimizado del cliente y de su contexto. 

 

En este sentido, abogan por una orientación centrada en el acto pedagógico, con 

carácter de diagnóstico, de prevención y ecológico, cuyo fin va dirigido al desarrollo 

del sujeto y en función de las características socioculturales y demográficas. 

Con una visión más amplia, Álvarez & Bisquerra (1996:6) consideran a orientación 

como un enfoque vital que ayuda  a todas las personas, a lo largo de toda la vida, en 

todos los aspectos. 

 

La orientación como proceso integrado al acto educativo, según Martínez de Codés 

(1998) está íntimamente relacionada al desarrollo integral del alumno; la meta es 

lograr que ésta adquiera una mejor comprensión de su carácter al hacerle consciente 

de sus valores morales y desarrollar su dimensión enfocada al desempeño 

profesional. 

 

Desde un punto de vista constructivista, Álvarez et al. (1996:67) expresan que la 

orientación constituye la suma total de experiencias dirigida al máximo desarrollo del 

sujeto en las áreas personal-escolar, vocacional y/o profesional, las cuales se funden 

interactivamente en una concepción holistica de la personalidad. 

 

Con un planteamiento integrado Martínez  de Codés (2001) señala que la orientación 

es “un proceso  de ayuda continua y sistemática, dirigida a todas las personas, en 

todos sus aspectos, poniendo un énfasis especial en la prevención y el desarrollo 

personal, social y de la  carrera, que se realiza a lo largo de toda la vida, con la 

implicación de los diferentes agentes educativos”.  

 

En relación a la variedad y extensión de la acción orientadora, la citada autora admite 

cuatro áreas de intervención: orientación profesional, orientación de los procesos de 

enseñanza – aprendizaje, atención a la diversidad y orientación para la prevención y 

el desarrollo humano. 
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La orientación es un proceso integrado al currículo, con énfasis en los principios de 

prevención, desarrollo y atención a la diversidad y en las áreas afectiva – 
emocional, escolar y vocacional del educando, con el objeto de que perciba sus 

reales y potenciales aptitudes para una mejor comprensión de su situación socio-

educativa y toma de decisiones pertinentes, en aras de su desarrollo personal, social 

y profesional. 

 

El enfoque constructivista que fundamenta el diseño curricular en la Educación 

Básica concibe la orientación como un proceso integrado al acto de enseñar y 

aprender, el cual exige al docente-tutor comportarse  como orientador con el pleno 

propósito de facilitar la comunicación interpersonal, el espíritu de autoformación, la 

promoción de hábitos y la participación de los agentes educativos. 
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Elementos presentes en la Conceptualización de la orientación 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

Este primer avance nos ayuda a perfilar las funciones, principios y áreas ó 

dimensiones de la orientación, aspectos que fortalecen, por una parte, la 

construcción teórica de la investigación, y, por otra, el diseño de un programa de 

orientación, como cierre de nuestro trabajo. 

 

Principios de la Orientación e Intervención Psicopedagógica 
Un principio es un propósito general, a partir del cual puede derivarse proposiciones  

particulares. Desde los diversos planteamientos  teóricos y epistemológicos se han 

propuesto una serie de principios que deben guiar la intervención orientadora. 

Educar es orientar para la vida, por ello los aprendizajes han den ser funcionales, 

deben estar en conexión con el entorno de los alumnos, al tiempo que guardar 

relación con el fututo. Orientar es la capacidad para el propio aprendizaje, 

contribuyendo al desarrollo de capacidades meta-cognitivas, así como estrategias de 

control y manejo de procedimientos de aprendizaje. 

1 
La orientación es un 
proceso permanente 

de interacción, que se 
da a lo largo de toda 

la vida del sujeto. 

Concepto de 
Orientación 

4 
La orientación se 

concibe como parte 
integrante del proceso y 

proyecto educativo. 

6 
La orientación asume 

funciones de 
diagnostico, asesoría, 

asistencia, ayuda, 
desarrollo y de tutoría. 

5 
La orientación se 
sustenta en los 

principios de 
prevención,  desarrollo 

y atención a la 
diversidad de los 

sujetos.  

2 
La orientación atiende 

al sujeto en 
correspondencia con su 

entorno 

3 
La orientación es una 
práctica pedagógica 
dirigida a las áreas 

personal-social, 
escolar vocacional  y 

comunitaria 
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Los principios tienen como finalidad darle dirección al proceso de orientar tras la 

consecución de sus objetivos.  

 

Entre los principios más significativos podemos enunciar los siguientes tomando en 

cuenta que la orientación escolar o educativa es un proceso: 

 

Integral y único,  porque toma a la persona total, los diferentes nombres que se da a 

la orientación según el campo que se aplique no son más que aspectos de un solo 

proceso. 

Continuo, porque abarca todas las etapas de la vida. 

Sistemático, porque responde a una planificación, no es una tarea que se produce al 

azar. 

Científico, porque tiene un marco teórico, métodos y técnicas propias. 

De contenido profundamente humano, porque tiene como propósito ayudar a las 

personas a conocer sus capacidades y limitaciones a afrontar sus problemas y tomar 

decisiones acertadas. 

Eminentemente educativo, porque trata hacer de cada persona un ser responsable, 

feliz, productivo y capaz de establecer y mantener buenas relaciones con sus 

semejantes. 

De función social, porque pretende desarrollar en las personas una adaptación 

adecuada y dinámica  a la sociedad y una realización plena del ser humano. 

Global, porque va dirigida a todas las personas y no solamente a las que afrontan 

problemas, el respeto al orientado porque parte de la concepción que la dignidad del 

ser humano es supremo. 

 

Objetivos de la Orientación Educativa 
Los objetivos que se proponen a continuación han surgido de un hipotético análisis 

de necesidades. Se trata de objetivos  de nivel general, y como tales, deben 

entenderse como guías  o sugerencias que deberán ser adaptadas a cada situación 

real y concreta. 
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En el Desarrollo de la Carrera: 

• Adquirir información de las características  personales en relación a requisitos 

ocupacionales. 

• Adquirir información sobre estudios y formación profesional, así como de centros 

en los que se pueden cursar. 

• Adquirir información sobre las perspectivas  de empleo. 

• Desarrollar estrategias de toma de decisiones en situaciones de incertidumbre. 

• Adoptar una actitud de aceptación  de la formación profesional continua como un 

elemento que es esencial para el normal desarrollo de la carrera. 

 

En la Enseñanza y Aprendizaje 

• Integrar al alumno en el medio escolar. 

• Adquirir habilidades de estudio eficiente. 

• Desarrollar habilidades o actitudes de eficiencia lectora. 

• Posibilitar el desarrollo del aprendizaje autónomo. 

• Asesorar a docentes y tutores en el diseño curricular. 

 

En la Atención a la Diversidad 

• Atender, mediante adaptaciones curriculares, a los individuos con necesidades 

educativas especiales. 

• Desarrollar al máximo las potencialidades de los sujetos con necesidades 

educativas especiales. 

• Adquirir las habilidades y estrategias necesarias para poder afrontar los 

problemas derivados de su situación especial. 

• Ayudar a superar las dificultades de aprendizaje y adaptación. 

• Remitir a los especialistas  apropiados aquellos casos cuya atención supera lis 

límites  de la orientación. 

• Enfocar la intervención en un marco de educación multicultural y para la 

diversidad. 
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Enseñanza Aprendizaje 

Integración escolar. 

Adquisición de habilidades. 

Desarrollo de la autonomía. 

Asesoría curricular. 

 

Desarrollo de la Carrera 

Información sobre estudios y perspectivas de 

empleo. 

Desarrollo de estrategias, habilidades y actitudes. 

 

 

Prevención y 

Desarrollo personal 

Adaptación social. 

Proyecto personal. 

Autoconocimiento 

Mejoras en las relaciones. 

Actitud comprometida. 

Postura realista. 

 

 

Atención  a la diversidad 

Adaptación. 

Máximo desarrollo. 

Adquisición de habilidades y estrategias. 

Recomendación de especialistas. 

Intervención multicultural. 

 
En la Prevención y Desarrollo Personal 

• Formular y concretar un proyecto personal de vida. 

• Lograr una adaptación social activa y comprometida. 

• Facilitar el desarrollo de las propias  metas y valores. 

• Conseguir la autorrealización personal y social. 

• Desarrollar el autoconocimiento y la autocomprensión. 

• Conseguir la integración y desarrollo de uno mismo (self) 

• Conseguir la mejora de las relaciones interpersonales. 

• Desarrollar la capacidad para aceptar  los hechos de forma realista. 

• Desarrollar una autonomía que permita la autodeterminación. 

• Desarrollar habilidades de vida. 
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• Desarrollar habilidades sociales y de comunicación interpersonal. 

• Desarrollar al máximo las propias potencialidades. 

• Desarrollar actitudes y hábitos de vida sana. 

• Capacitar para auto orientación. 

 

Objetivo Final: la Autoorientación 

El objetivo último de la intervención orientadora y tutoríal  es la Autoorientación: 

conseguir que el individuo  sea capaz de orientarse a sí mismo a lo largo de toda su 

vida. El proceso de desarrollo personal y social le puede llevar a ciertas situaciones 

más o menos conflictivas.  

 

FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
El programa de orientación de un departamento debe cubrir diversas funciones. En la 

clasificación de las mismas los autores  siguen diferentes criterios. De esta suerte, 

Hamrin estudia los servicios  de orientación bajo los epígrafes de pre-admisión, 

orientación, necesidad del mejor conocimiento de los estudiantes, estudio del 

programa escolar, ayuda a los estudiantes  para que puedan adaptarse, sepan 

planificarse, y la labor de seguimiento. Froehlich hace referencia a las funciones 

según sean los sujetos  a los que se dirija: alumnos-en grupo o de un modo 

individual- profesorado, dirección y, finalmente, la función de investigación. En cuanto 

a Miller, considera que los servicios básicos del programa de orientación 

comprenden los servicios de evaluación al estudiante, de asesoramiento 

(counseling), servicios informativos y de investigación y evaluación. 

 

García Hoz, en su obra Educación Personalizada, describe las funciones del 

Departamento de Orientación como sigue: 

Exploración objetiva de los escolares. Para ello, en la planificación de las actividades 

colegiales a principio de cada curso, el departamento, y de acuerdo con el 

coordinador del colegio, confeccionarán el calendario de aplicación de pruebas a los 

alumnos que se  habrá de incluir en el horario del colegio. 
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Elaboración de los datos obtenidos (medidas de posición, de dispersión y 

puntuaciones relativas individuales). 

Complementación de las fichas de los escolares (tiene a su cargo rellenar 

directamente la ficha psicológica y recabar del servicio medico la parte médica y de 

los profesores la relativa al rendimiento y la conducta). 

Formación, custodia y utilización del fichero, teniendo en cuenta que las fichas de los 

alumnos sólo tendrán acceso sus profesores, tutor, director espiritual y los miembros 

del consejo de dirección. 

Información y orientación periódicas sobre la personalidad de los escolares al 

consejo de dirección y a tutores a través del coordinador. 

 

Esta información abarcará al menos los siguientes aspectos: 

• Rendimiento relativo al escolar. 

• Posibilidades y limitaciones personales (generales y particulares) 

• Contradicciones observadas. 

• Problemas especiales. 

• Correlación entre el rendimiento y capacidad en cada alumno, en cada grupo de 

alumnos y en el colegio en total. 

• Participación en las reuniones periódicas de profesores y tutores para hablar de 

cada alumno o grupo de alumnos. 

• Participación en el informe escrito anual a los padres para la orientación de los 

escolares. Al terminar se hará un informe de cada alumno acerca de sus 

posibilidades de realizar estudios universitarios, con indicación de los campos 

culturales y profesionales en los que puede tener más posibilidades de  éxito. 

 

Aquí se entiende que deben distinguirse funciones de un departamento de 

Orientación que cuenta con un programa básico de los que dispongan de un 

programa más desarrollado.  

 

De este modo, en un programa básico se considera  que las funciones que se debe 

atender el departamento son tres: Función de Diagnóstico, Función de Información y 
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de consejo o asesoramiento. Si el programa de orientación ha adquirido un mayor 

desarrollo, pueden añadirse a las anteriores funciones las de colocación y ayuda 

económica y los servicios de información y evaluación. Ahora bien interesa destacar 

que algunos departamentos de orientación atienden, además de los servicios de 

orientación antes citados,  los denominados servicios de asistencia personal al 

alumno. En este sentido amplio de servicios de asistencia al alumno se desarrollan, 

además de los ya anunciados, las funciones siguientes: psicológicas, sociales, 

sanitarias, investigación, deportivas y de actividades de admisión y registro de 

alumnos y de vivienda. 

 

Brevemente se especifican cada una de estas funciones, aunque de las tres que se 

consideran fundamentales de todo el programa básico se trata con más detalle en 

epígrafes aparte. 

 

Diagnóstico y Evaluación del Estudiante: pretende comprender y conocer lo más 

profundamente al estudiante, para ayudarle a que se conozca y acepte a sí mismo. 

Se inicia con la selección de pruebas y su aplicación, al mismo tiempo que se 

recogen las observaciones y los datos proporcionados por los profesores, la familia y 

los compañeros. 

 

Información: al orientador acerca de las cuestiones personales, escolares y 

vocacionales que sean adecuadas a la situación concreta  que presente. Se incluyen 

también las actividades que se refieren a la articulación de nivel educativo y al 

trasvase a una nueva escala, así como las actividades de información a profesores y 

padres para que aprendan a conocer más profundamente a sus alumnos o  a sus 

hijos. 

Colocación y ayuda económica: como su mismo nombre indica, son servicios 

encaminados a facilitar datos a los alumnos acerca de posibles empleos, 

fundamentalmente en el distrito en el que se incardine la institución escolar. Es 

frecuente que exista en Escuelas Universitarias, Universidades y Escuelas 
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Vacacionales, Centros de Formación Profesional. Merece destacarse  en España la 

Oficina de Información y Colocación creada en la Universidad Politécnica de Madrid. 

 

En muchas ocasiones pueden unirse estas funciones con las de información. 

 

Investigación y Evaluación: Incluye la planificación y coordinación de los 

programas de evaluación del Departamento de Orientación, incluso del centro en su 

totalidad, y la realización de trabajos diversos, entre los que parecen destacarse los 

de seguimiento. Este servicio es necesario si se quiere dar un carácter realmente 

científico a la orientación del centro educativo. Piénsese en toda la tarea que tiene 

asignada con la construcción de test y la obtención de resultados adecuados  al tipo 

de población al que se aplican las pruebas, así como con la obtención de datos 

objetivos sobre las tendencias del mundo laboral o la eficacia en la articulación de los 

planes, actividades académicas y la vida activa. 

 

FUNCIÓN DE DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN 
Este planteamiento exige la exploración de todas y cada una de las áreas de la 

conducta escolar por personas especialmente cualificadas. Una enumeración de los 

elementos del diagnostico podría ser la siguiente: 

 

Exploración  biológica: Permite el conocimiento etiológico del estado de salud del 

sujeto y sus  condicionamientos positivos y negativos. El órgano adecuado para esta 

exploración es el servicio médico del centro. 

 

Capacidad intelectual y aptitudes mentales primarias. Se plantea el análisis de 

las posibilidades reales del sujeto en orden a su conducta  académica y su 

proyección intelectual. Se pretende superar cualquier interferencia aportada por 

impresiones subjetivas, tanto del orientador como de otros especialistas. 

 

Ponderación del rendimiento escolar. Nos referimos, naturalmente, al rendimiento 

del alumno individualmente considerado. El estudio se basa en la capacidad 
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intelectual del sujeto y la función recae en el equipo docente que actúa  sobre él con 

la colaboración del orientador. El diagnóstico del rendimiento es una síntesis 

comprometedora para el alumno y para el equipo de profesores, ya que 

necesariamente se abre a una planificación de toda la metodología de trabajo de 

cada profesor y de cada alumno. Piénsese  en las técnicas y hábitos de trabajo y en 

el grave problema de la adaptación escolar. 

 

Diagnóstico de los intereses de las actitudes. Una orientación eficaz exige el 

conocimiento del tipo y las relaciones subyacentes entre las predisposiciones 

afectivas, estados motivacionales  y  la conducta global del alumno. El estudio en 

profundidad de estos planos de la conducta va íntimamente unido a técnicas 

especializadas que requieren personal cualificado. 

 

Diagnóstico de la personalidad. Se ha citado elementos aislados utilizando una 

diferenciación artificial. En realidad, ni a la inteligencia se le pude desnudar de sus 

implicaciones afectivas ni las actitudes flotan en el vacío sin descansar en la 

estructura de la contextura total de la persona. La manifestación más significativa de 

la conducta tal vez sea la adaptación del alumno.  

Su análisis nos permite estudiar y localizar motivaciones, mecanismos de control 

empleados, tendencias más frecuentes en su trato con las personas y con las cosas. 

En casos de manifestación de perturbaciones profundas de hará necesaria la 

presencia de un psicólogo clínico. Teniendo en cuenta que en la esencia de la 

personalidad debe ceñirse   a esta realidad. Destaca su sentido evolutivo, el hombre 

nunca es una pieza totalmente acabada. Todos los días se aprende algo nuevo, 

decimos habitualmente, y la evaluación de la personalidad debe ceñirse a esta 

realidad. Este diagnóstico evolutivo, interminado, da paso a la actividad orientadora 

como proceso, nunca como acontecimiento aislado.  

 

Estudio del ambiente en que se mueve el alumno. El hombre se forma un diálogo 

con su entorno natural y físico. Este le moldea, le estimula o, por el contrario, frena el 

desarrollo espontáneo de su evolución personal. Hay que conocer las posibilidades 
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reales de ese contorno y, más aún, la percepción subjetiva que el alumno posee de 

su medio familiar, escolar y social. 

Diagnóstico pedagógico es, pues, la descripción evaluadora de la contestación de 

elementos que intervienen en la formación de la personalidad del escolar. Su 

elaboración exige la especialización del profesional orientador. A él le corresponde 

analizar cada elemento en el contexto total; los rasgos aislados se estructuran y son 

traducidos en fórmulas y normas de conductas razonadas. La profesionalidad, en 

este caso, se mide principalmente por la habilidad en la comprensión de los datos 

dispersos y su integración.  Un dato aislado es un dato incompleto, poco útil. 

 

El proceso de diagnóstico comienza con la selección de pruebas y su aplicación, al 

mismo tiempo que la recogida de las observaciones realizadas por los profesores. 

Después de organizados estos datos, no se deben forzar las conclusiones. A veces 

se necesita un períido bastante largo para perfilar una hipótesis válida. Es 

conveniente contrastar sucesivamente antes de dictaminar. Trabajar con pulcritud 

profesional exige del orientador convencimiento de que el proceso de diagnostico 

dura tanto como la misma orientación. Cada día se enriquece, se perfila o se corrige. 

Es necesario respetar la naturaleza evolutiva  de la persona humana. 

 

Las aplicaciones del diagnóstico se despliegan en todas las direcciones de la vida 

escolar. El diagnóstico se ofrece como ayuda y como fundamento tanto de la 

actividad orientadora, si pudiéramos pensarla independientemente del proceso 

unitario que es la educación, como de toda la programación docente realizable en el 

ámbito escolar. El conocimiento preciso de las posibilidades del alumno pone en 

movimiento los condicionamientos didácticos que permiten proporcionar las 

posibilidades y compensar las limitaciones comprobadas. Toda sistemática  de la 

evaluación continúa, pongamos por caso, se desplomará si no arranca del 

conocimiento serio de la realidad de cada alumno. La eficacia de los Servicios de 

Orientación  requiere un planteamiento lo suficientemente amplio como para que 

puedan beneficiarse todos los componentes de la comunidad educativa. 
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Las sesiones de evaluación  ofrecen una excelente ocasión para que orientador y 

profesores puedan trabajar estrechamente. 

Las tareas evaluativas son  correspondientes a los profesores, pero, en esta 

valoración del rendimiento académico de los alumnos, puede ayudarles mucho el 

orientador.  Consistirá primeramente esta ayuda en la aportación de los datos del 

diagnostico que va obteniendo con sus técnicas, perfeccionando así el conocimiento 

que los profesores tienen que tener de sus alumnos, conocimiento del que debe 

partir la evaluación sólo contrastando con un diagnóstico y un pronóstico puede 

juzgarse un rendimiento satisfactorio o insatisfactorio. 

Un campo de colaboraciones interminables y variadas se ofrece en el tratamiento de 

las distintas perturbaciones en el aprendizaje. Desde la pereza- caso muy frecuente- 

a las conductas agresivas o evasivas, exigen un estudio etiológico, preciso y 

continuo intercambio de información entre profesores y orientador. Es posible que 

tales perturbaciones. En unas ocasiones, residan en el mismo alumno, y en otras, en 

una falta de adecuación docente a sus características personales. 

En general, sea ante rendimientos escolares deficientes o ante inquietud del 

profesorado por mejorar las técnicas, el orientador puede asesorar en cuestiones 

relativas a la experimentación de nuevas formas de actuación  docente, creación de 

motivaciones, adaptación  de los alumnos en los problemas de aprendizaje, sistemas 

de recuperación, técnicas de trabajo intelectual. 

Recíprocamente, los profesores enriquecen y complementan el diagnóstico que va 

realizando el orientador aportando los datos sobre la conducta de los escolares, su 

rendimiento, actitudes, relaciones. Aportan información sobre la dinámica  de la vida 

del alumno, que solamente ellos pueden ofrecer. 

En la evaluación final el orientador y profesores sintetizarán y ponderarán todos los 

datos para la formulación del consejo, en la que el orientador tiene una especial 

responsabilidad. Si pensamos en la función del tutor como prolongación del 

orientador, tenemos que admitir la necesidad de estrecha colaboración entre uno y 

otro, colaboración impulsada por el orientador, a quien corresponde la dirección y 

formación de los tutores para la realización de sus tareas especificas en el plan de 

orientación. 
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II UNIDAD 
 

ANTECEDENTES HISTORICOS Y FILÓSOFICOS DE LA ORIENTACIÓN 

 
OBJETIVO: Analizan y valoran el papel fundamental que ha desarrollado la 

orientación educativa  a través de la historia.  

 

CONTENIDOS:  

Conceptuales: Desarrollo histórico de la orientación; primeros pasos de la 

orientación; surgimiento de la orientación educativa.  

Procedimentales: Orígenes y evolución de Couseling;  

Actitudinales: Tendencias de la orientación en la segunda mitad del siglo XX. 

 

METODOLOGÍA A SEGUIR: El método de análisis histórico-lógico para estudiar el 

proceso real de origen y desarrollo del objeto de estudio, el estudiante realizará un 

proceso de análisis en los elementos teóricos planteados e investigaciones otras 

situaciones específicas para conocer los hechos y fenómenos educativos con 

rigurosidad enfocándolos desde un perspectiva histórica y lógica en su proceso  y 

con ello lograr un mejor conocimiento en el marco de la orientación educativa. 

 

Actividad 1: Analiza  el avance que presentó la orientación desde sus inicios 
discutiendo los planteamientos presentados en el texto y los investigados.  
 
Actividad 2.  En plenaria comentan los avances que hacen la diferencia entre el 

planteamiento inicial y el papel actual de la orientación exponiendo en una red 

semántica el proceso.  
 
Actividad 3. Presenta en cuadro comparativo los aspectos relevantes de los 

planteamientos estudiados, en su origen y en la actualidad. Para hacer el balance 

general en el proceso de desarrollo. 
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ORIGEN                                               
Científicamente, la orientación nació a principios del siglo XX en Estados Unidos 

como orientación vocacional y, en sus inicios, se entendía cono una ayuda puntual 

en la transición de la escuela al trabajo. Con posterioridad, fue ampliando su ámbito 

de actuación hasta abarcar la totalidad de los esfuerzos del sistema educativo para 

ayudar al individuo a alcanzar el éxito personal mediante un mejor conocimiento de sí 

mismo y de las posibilidades del entorno en cuanto a estudios y profesiones. Se 

entiende  por orientación el proceso de ayuda continuo a todas las personas y en 

todos sus aspectos, con objeto de potenciar la prevención y el desarrollo individual y 

social de la persona a lo largo de toda la vida. 

La aplicación de un proceso de orientación requiere el desarrollo de determinadas 

estrategias de intervención, que suelen expresarse en términos de modelos o 

representaciones que reflejan el diseño, la estructura y los componentes esenciales 

del proceso psicopedagógicos  y sirven de guía para la acción. 

 

DESARROLLO HISTÓRICO 
Muchos autores convienen en fijar el nacimiento de la orientación en Estados Unidos, 

en 1908, con la fundación en Boston del Vocational  Bureau y con la publicación de 

Choosing a Vocation, obra póstuma de F. Parsons (1909), donde aparece por 

primera vez el termino vocational guidance (orientación vocacional). Su método se 

dividía en tres pasos: auto análisis (conocer el sujeto), información profesional 

(conocer el mundo del trabajo), y ajuste de la persona a la tarea más apropiada. 

 

También muchos autores coinciden en señalar a J. B. Davis, como el pionero de la 

orientación educativa. En 1907, al ser nombrado director de la highschool de Gran 

Rapids (Michigan), inicio un programa destinado al cultivo de la personalidad, al 

desarrollo del carácter y a la información profesional.  
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Evolución de los Conceptos de Guidance y Counseling 
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Vocación Guidance 
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1. Autoanálisis ( conocer al sujeto9 
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individualizada 
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humanas 

Orientación para el 
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desarrollo 
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diversidad. 
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Entre las influencias que provocaron este cambio en la orientación vocacional, se 

cuenta el desarrollo del movimiento de la higiene mental, los test y el movimiento 

psicométrico, los estudios sobre el desarrollo del niño, la introducción de registros 

acumulativos y la educación progresiva. A partir de esta época, el diagnóstico 

empezó a cobrar importancia, y la utilización del lenguaje psicométrico y de la 

higiene mental se hizo cada vez más frecuente. Progresivamente, se fue 

presentando mayor atención al fracaso  escolar y a los casos problema, y este clima 

afianzó aún más el giro hacia el modelo clínico de atención individualizada. 

 

Tal vez la característica que mejor define la década de 1930 en relación a la 

orientación  profesional sea el surgimiento del counseling. Su historia está tan unida  

a la orientación que para muchos constituye una misma cosa. No obstante, fue 

precisamente a partir de entonces cuando empezaron a distinguirse los conceptos de 

orientación (guidance) y asesoramiento (counseling). Este último adoptó el modelo 

clínico  como método de intervención más característico. A partir de aquí, se 

considerará el counseling como un modelo de intervención en orientación que se 

identifica con el modelo clínico de atención individualizada. 

W. M. Proctor, W. Benefield y C. G. Wrenn introdujeron el concepto de counseling 

como proceso de ayuda individualizado, definiéndolo como un proceso psicológico 

de ayuda para la adecuada comprensión  de la información  profesional  en relación 

con las características personales. 

Progresivamente, el counseling se fue ocupando de los aspectos personales en una 

relación individualizada, y de este modo se produjo una transición desde  la 

orientación vocacional hasta el asesoramiento psicológico (Psychological 

counseling). 

Con el surgimiento del counseling creció el interés por el modelo clínico. El énfasis 

que antes se ponía en los aspectos vocacionales se trasladó a la psicoterapia y al 

psicodiagnóstico. Pero se produjo un efecto contrario al que se pretendía, dado que 

el surgimiento del counseling  generó pasividad en los maestros y profesores ante la 

orientación, al considerar éstos que, por ser una atención individualizada, no les 

concernía. 
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Entre las más notables aportaciones que se hicieron al tema a partir de entonces 

sobresalen las de E. Williamson y C. R. Rogers. 

E.Williamsom (1900- 1979 está considerado el principal representante del enfoque 

de “rasgos y factores”, también conocidos como escuela de Minnesota. En el modelo 

de rasgos y factores, el diagnóstico del individuo desempeña un papel 

preponderante. El estudio, mediante el uso de test, de las aptitudes, intereses, 

limitaciones y personalidad es una de sus características distintivas, de ahí la 

denominación de “rasgos y factores”. Una aplicación reduccionista de este modelo, 

tomando la parte  por el todo, hizo posible el auge del enfoque psicotécnico en 

orientación, que, en ciertas ocasiones,  ha desvirtuado su sentido al limitar la 

actuación del orientador a la aplicación del test.   

Este enfoque ha caracterizado una parte importante de la historia de la orientación. 

Conviene señalar que un análisis en profundidad de las obras de E. Williamson, 

cuyas aportaciones se extienden a lo largo de unos cincuenta años, permite 

comprender que su visión de la orientación era mucho más amplia que este 

planteamiento psicotécnico. Por ejemplo, la necesidad de intervenir en el contexto, 

que hoy se considera como uno de los principios esenciales de la orientación, ya que 

apuntada por E. Williamson en la década de 1930. 

 

Por su parte, C. R. Rogers (1902-1987), concibe la persona como un todo que, 

siendo libre, camina con responsabilidad hacia su autorrealización. Esto implica un 

compromiso y un proceso de realización. Adquieren especial relevancia la aceptación 

incondicional del otro, la comprensión la empatía y el respeto profundo  a la dignidad 

del individuo. La corriente de la orientación no directiva o terapia centrada en el 

sujeto nació con la publicación  de Counseling and Psichoterapy (1942), de C. R. 

Rogers, la obra que le dio la denominación con que se conoce actualmente. Entre 

otras muchas obras de este autor cabe citar en Becoming a Person (1961) Y 

Freedom to Learn (1969). Los conceptos rogerianos han impregnado la práctica y el 

bagaje teórico de muchos orientadores. La terapia centrada en el individuo, en cierta 

manera, se puede entender como una forma de concebir las relaciones humanas y, 

por lo tanto, la relación terapéutica. 
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Tendencias en la segunda mitad del siglo XX 
A lo largo de la segunda mitad del siglo XX fueron surgiendo otros enfoques. Entre 

ellos, la psicoterapia racional-emotiva de H. C. Ellis, la psicoterapia por inhibición 

recíproca de J. Wolpe, los constructos personales de G. A. Kelly, la logoterapia de V. 

Frankl, la terapia de la Gestalt, el análisis transaccional y los enfoques   eclécticos de 

F. C. Thorne, L. Tyler, S. K. Gilmore y R. R. Carkhuff, entre otros. Todos estos 

enfoques aportan un marco teórico con múltiples aplicaciones prácticas para la 

orientación y su influencia se deja sentir  no sólo en el modelo de atención 

individualizada, sino  también en la prevención y desarrollo, y en el modelo de 

consulta.  

 

Algunas de las propuestas  que se difundieron a partir de la década de 1950 son el 

“modelado”  del comportamiento, el desarrollo de habilidades de vida (life skills), las 

habilidades sociales, las habilidades de comunicación interpersonal, el control, y la 

prevención del estrés, los programas de desarrollo de la carrera en las 

organizaciones, la planificación de la carrera y los programas de atención personal al 

empleado, entre otros. 

Así como el modelo clínico había sido prácticamente exclusivo en el counseling de 

las décadas de 1940 y 1950, a partir de la década siguiente  los enfoques grupales 

pasaron a ser mayoritarios. 

 

Paralelamente se incrementó el énfasis en la prevención y el desarrollo, en parte 

como consecuencia de no poder atender de modo individualizado a todos los casos 

problemas, dado que la mejor forma de llevar a la práctica una orientación dirigida  a 

todos los alumnos es a través de la intervención  grupal enfocada a la prevención. 

Durante la década de 1970 se empezó  a prestar atención a los grupos especiales 

como las minorías culturales, y los superdotados o los disminuidos físicos y 

psíquicos, entre otros. Posteriormente se incluyeron otros grupos minoritarios 

marginados como delincuentes, drogadictos y presos. Había nacido la orientación 

multicultural que posteriormente recibiría la denominación de atención a la 

diversidad. 
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Hacia el año de 1980 y sucesivos la orientación incorporó programas preventivos de 

educación para la salud, al constatarse claramente, sobre todo en las sociedades 

desarrolladas, que las principales causas de enfermedad y muerte prematura son 

consecuencia  de los malos hábitos  en las personas (consumo de tabaco, alcohol, 

drogas, conducción, temeraria, estrés), lo cual desembocó en un renovado énfasis 

en la prevención. En este aspecto, tienden a confundir la educación para la salud con 

la orientación psicopedagógica. 

 

MARCO DE INTERVENCIÓN  DE LA ORIENTACIÓN Y LA TUTORIA 
Dado que la orientación y la tutoría asumen un amplio marco  de intervención, 

conviene distinguir, para sintetizar este marco, entre modelos, áreas, contextos y 

agentes implicados. 

 

Modelos de Intervención 

Los modelos de intervención pueden entenderse como las estrategias o los 

procedimientos  que se utilizan  para conseguir unos resultados propuestos. A lo 

largo de la historia, se han destacado especialmente cuatro modelos distintos que el 

orientador debe conocer: clínico, de servicio, de programas y de consulta. 

 

Modelo Clínico 
Centrado en la atención individualizada, el modelo clínico fue preponderante desde 

1930 hasta 1970, y en muchas ocasiones tuvo como centro de atención los casos 

problemas. Las fases  del  modelo  son:  la demanda  por  parte  del  sujeto,  el  

diagnostico,  la intervención  

(Frecuentemente con carácter terapéutico) y el seguimiento. La historia ha 

demostrado la insuficiencia de este modelo, pero en ciertas ocasiones no queda más 

remedio que recurrir a él  como complemento de otras estrategias. El problema surge 

de su utilización exclusiva, con desconocimiento de los demás modelos. 
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Modelo de Servicios 
Puede considerarse como una ampliación del modelo clínico, y éste a su vez, como 

un caso particular  del modelo de servicios. Constituye un ejemplo paradigmático los 

servicios  de información  profesional. Se desarrolla en dos fases: la demanda por 

parte del sujeto y la atención puntual a su solicitud. En este modelo se puede atender 

a grupos de personas, además de llevar a cabo la atención individualizada. 

 

Modelo de Programas 
Este modelo supone un cambio cualitativo respecto de los dos anteriores. Si éstos se 

plantean como reacción a la demanda del sujeto, en el modelo de programas se trata 

de adelantarse a ella. Por lo tanto, es una acción proactiva, dirigida principalmente a 

la prevención y al desarrollo. El modelo de programas sigue las siguientes fases: 

análisis del contexto, detención de necesidades, formulación de objetivos, 

planificación de actividades, realización  de actividades y evaluación del programa. 

 

Modelo de Consulta Tríadica 
También denominada de consulta colaborativa, se articula en torno a tres elementos. 

El primero, el orientador, que asume el rol de consultor y que interviene con el sujeto 

de forma directa, a través de un mediador. El segundo, el mediador (tutor, docente, 

padres, etcétera), que interviene con el sujeto directamente a partir  de las 

propuestas del consultor, y el tercero es el sujeto o destinatario último, que recibe 

una intervención directa del mediador e indirecta del consultor. 

Además es importante que el orientador de un centro docente sea capaz de 

establecer un contexto de colaboración, para con el personal docente en un 

programa en el cual se siente todos implicados. La consulta colaborativa es 

probablemente,  una de las propuestas con más perspectivas de fututo. 

También se ha hablado de otros modelos, como el tecnológico, que consiste en la 

utilización de los medios de comunicación de masas (prensa, radio, televisión, video, 

programas computarizados, etcétera). Sin embargo, los recursos tecnológicos son 

más bien elementos materiales que pueden ser utilizados en los diversos modelos. 
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Los diferentes  modelos no deben entenderse como incompatibles entre sí. En la 

práctica, un orientador puede articular su intervención alrededor del modelo de 

programas, y potenciarla  con el modelo de consulta triádica o colaborativa; y todo 

ello, además, con apoyo tecnológico y en ciertas ocasiones se tendrá que recurrir al 

modelo clínico. 

 
ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 
Si se considera que existe una orientación psicopedagógica única, pero con múltiples 

aplicaciones, tras el recorrido histórico  que antecede se puede entender que el 

campo temático resulta ser más amplio  y diverso. A efectos prácticos, se puede 

denominar áreas de intervención cada uno de los aspectos a considerar. 

 

Áreas  de intervención Psicopedagógica 
Siguiendo el proceso histórico, la orientación  surgió como orientación vocacional, y 

su conceptualización se fue ampliando principalmente a partir de la educación para el 

desarrollo de la carrera, adoptando un enfoque de ciclo vital. Posteriores 

aportaciones sugirieron la integración curricular, entre otras propuestas. Por 

consiguiente, la orientación para el desarrollo de la carrera puede ser considerada 

como la primera área de interés temático. 

Los programas de métodos de estudio y temas afines (habilidades de aprendizaje, 

aprender a aprender, estrategias de aprendizaje, etcétera) constituyen la segunda 

área de interés de la orientación. Algunos orientadores como R. Strang, incluían 

entre sus propuestas el desarrollo de la lectura y de las habilidades de estudio. Esta 

segunda área entronca con uno de los campos de interés de la Psicología  de la 

educación dentro del enfoque de la Psicología cognitiva: las estrategias de 

aprendizaje y la comprensión lectora. A todo ello se puede añadir que la fiebre por lo 

curricular caracteriza el actual periodo de cambio, lo cual reclama  una orientación 

curricular. En los procesos de aprendizaje, la orientación enlaza con las dificultades 

de aprendizaje, que se incluyen en la atención a las necesidades educativas 

especiales. De ello se deduce que, en los procesos de enseñanza- aprendizaje, la 

orientación es una de las áreas fundamentales de la atención psicopedagógica. 
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 Una cierta concepción de la psicopedagogía  se centra en la atención a los casos 

problemas; por ello, según determinados enfoques, las dificultades de aprendizaje y 

adaptación son núcleo de la intervención. En este sentido, tienden a confundir 

orientación con educación especial. En el contexto actual de institucionalización y 

profesionalización, la atención a la diversidad es una de las demandas que más se 

solicitan a los orientadores. 

 

El desarrollo del developmental counseling,  a partir de la década de 1960, y la 

aparición, una década más tarde, del primari preventive counseling y la educación 

psicológica plantearon una serie de propuesta que no habían sido contempladas 

anteriormente. Entre ellas, el desarrollo de las habilidades de vida, las habilidades 

sociales, la prevención del consumo de drogas, la educación para la salud o la 

orientación para el desarrollo integral del individuo. Todo ello cristalizó en la 

propuesta de unos temas transversales que se imparten a lo largo de todo el 

currículum, a ser posible en todas las materias. De aquí se deduce que hay 

argumentos suficientes para considerar que la orientación para la prevención y el 

desarrollo es una de las áreas con futuro, y que presenta características distintas de 

las anteriores, aunque se interrelaciona con ellas. 

Como consecuencia de lo que antecede, el marco de intervención de la orientación 

psicopedagógica incluye las siguientes áreas o centros de interés: 

• La orientación para el desarrollo de la carrera. 

• La orientación en los procesos de enseñanza/aprendizaje. 

• La atención a la diversidad. 

• La orientación para la prevención y el desarrollo integral del individuo. 

 

Contexto de Intervención 

La dimensión de los contextos de intervención está en función  del proceso evolutivo 

del individuo a orientar. Se trata de una categorización centrada en el orientado, no 

en el orientador. El orientado se encuentra en primer lugar en sistema educativo, 

donde el individuo recibe orientación en tanto que es alumno o estudiante. Tras su 

paso por los distintos niveles del ciclo educativo entra en una fase de transición  en la 
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que recibe ayuda de los medios comunitarios, que le atienden en tanto que 

ciudadano, y puede requerir estos servicios a lo largo de toda la vida; al encontrarse 

en una organización como empleado podrá recurrir a ella en busca de ayuda para el 

desarrollo profesional y personal, y la organización le atenderá en tanto que 

empleado. 

Simultáneamente, podrá requerir ayuda  de los medios comunitarios o incluso del 

sistema educativo; es decir, desde el punto de vista evolutivo no se trata de 

categorías que se excluyan mutuamente. 

Este amplio marco de intervención se puede simplificar considerando los tres 

grandes contextos en los que puede llevarse a cabo: el sistema escolar, los medios 

comunitarios y las organizaciones. 

 

Agentes Implicados en la Orientación y la Tutoría 
La orientación es una función, y no debe confundirse en ningún caso con la persona 

o la actividad del orientador. Por lo general, la orientación supone la implicación de 

un conjunto de personas entre las cuales están el tutor y el orientador (que, por su 

titulación, puede ser pedagogo, psicólogo o psicopedagogo);  pero, además, 

interviene en ella todo el profesorado, profesores de educación especial o de 

pedagogía terapéutica, profesores de apoyo, trabajadores sociales, etcétera. 

No obstante, no son solamente los profesionales quienes intervienen en la 

orientación, sino también los padres, hermanos y familiares e incluso los 

compañeros, amigos, etcétera.  Así, por ejemplo, el peer counseling,  es un proceso 

en el cual estudiantes entrenados y supervisados representan tareas de ayuda 

interpersonal, puede calificarse de función orientadora con alumnos de edades 

similares. 
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Agentes Implicados en la Orientación y la Tutoría 
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Tutores 

Profesorado 

Profesorado de apoyo 

Apoyo 
Peer Counseling. 

Profesionales no docentes 

Familia Padres de familia 

 

Especialistas 

 

Logopedas 

Terapeutas 

Educadores especiales 

 

Orientadores 

Psicólogos 

Pedagogos 

Educadores sociales 

Psicopedagogos 
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III UNIDAD 
RELACIONES HUMANAS 

 
OBJETIVO: Aplica los lineamientos básicos que se desarrollan en el proceso de 

convivencia  para la efectividad de las relaciones. 

 

CONTENIDOS:  

Conceptuales. Importancia de las relaciones humanas 

Procedimentales: Construyendo relaciones humanas: Programa  de desarrollo 

personal; Relación de la orientación con la institución y la comunidad. 

Actitudinales.  La Persona como factor de cambio.  

 
METODOLOGÍA A SEGUIR: Hipotético-Deductivo el estudiante tiene la oportunidad 

que a partir de hechos particulares, podrá llegar a generalizaciones que le permitan 

describir, explicar, resolver conflictos y hasta pronosticar situaciones de acuerdo a 

los planteamientos que surjan.   

 

Actividad  1. Planificar un proyecto de apoyo a la comunidad estudiantil.  

 
Actividad 2. Desarrollar un seminario taller para compartir con otros estudiantes la 

labor fundamental que se genera a partir del establecimiento y cumplimiento de 

relaciones humanas adecuadas. 
 
Actividad  3. Informe general del proceso de convivencia especialmente del equipo 

organizador, destacando e papel desempeñado para el logro de los objetivos 

propuestos durante la planificación del evento. Como funcionaron las relaciones 

humanas en el proceso, que resultados se obtuvieron en términos globales de la 

población estudiantil. 
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IMPORTANCIA DE LAS RELACIONES HUMANAS 
Relaciones humanas es cooperación, consiste en olvidar el yo y convertirnos en 

nosotros. Las relaciones humanas consisten en buscar lo bueno de cada persona en 

cada situación. Si utilizamos la cooperación y el potencial inherente en las relaciones 

humanas habremos hallado el modelo  valido que la humanidad a estado reclamando 

con vigencia. 

 

Finalidad de las relaciones humanas 
Propiciar la convivencia humana en forma armónica. 

La Armonía: es el resultado de caracteres generales. 

Modestia: Una persona pregunto a Napoleón Bonaparte es usted el mejor, no 

respondió Bonaparte solo me he esforzado un poco más que los demás. 

 

Donde entran en juego las relaciones humanas. 

• En la familia 

• En la sociedad 

• En el trabajo 

 

Factores psicológicos en las relaciones humanas. 

• La Actitud del hombre hacia sus semejantes 

• La capacidad del hombre para comprender a los demás 

• La aptitud de cooperar con los demás. 

 

Salirse de su ego para ampliar su personalidad entrando a formar parte de nosotros. 

Estudiar a los demás para presumirle que todos tenemos caracteres distintos. 

 
Las relaciones humanas son las enderezadas a crear y mantener entre los individuos 

relaciones cordiales, vínculos amistosos, basados en ciertas reglas aceptadas por 

todos y, fundamentalmente, en el reconocimiento y respeto de la personalidad 

humana. 
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Las relaciones públicas por su parte, buscan insertar a la organización dentro de la 

comunidad, haciéndose comprender, tanto por sus públicos internos como externos, 

de sus objetivos y procedimientos a fin de crear vinculaciones provechosas para 

ambas partes mediante la concordancia de sus respectivos intereses. 

Relaciones existentes entre las relaciones humanas y las relaciones públicas. 

Existe una gran confusión entre estas dos disciplinas e inclusive, en los programas 

de estudio de algunas instituciones se las menciona como si fueran análogas o 

tuvieran la misma significación. El propio nombre de cada una de estas disciplinas ya 

nos está indicando una diferencia importante: 

Relaciones Humanas son vinculaciones entre los seres humanos o personas. 

En las relaciones públicas se establecen relaciones entre personas (individuo) o una 

organización (grupo), quiere decir, que las Relaciones Públicas uno de los extremos 

de la relación es siempre un grupo. Mientras que el caso de las relaciones Humanas, 

en ambos extremos de la relación existe una persona individual. 

Para llegar a las relaciones Públicas es preciso primeramente pasar por las 

Relaciones Humanas, en efecto es muy difícil proyectar una imagen favorable de la 

organización si esta no conforma un grupo homogéneo, en el que impera un 

sentimiento de simpatía, colaboración y entendimiento entre sus miembros. Toda 

bien planificada campaña de relaciones públicas debe iniciarse con una intensa 

actividad de Relaciones Humanas. 

El comportamiento es causado: existe una casualidad del comportamiento. Tanto la 

herencia como el ambiente influyen de manera decisiva en el comportamiento de las 

personas, el cual se origina en estímulos internos o externos. 

El comportamiento es motivado: en todo comportamiento humano existe una 

finalidad. El comportamiento no es casual ni aleatorio, siempre está dirigido hacia 

algún objetivo. 

El comportamiento está orientado hacia objetivos: en todo comportamiento existe un 

impulso, un deseo, una necesidad, una tendencia, expresiones que sirven para 

indicar los motivos del comportamiento. 
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Si las suposiciones anteriores son correctas, el comportamiento no es espontáneo ni 

está exento de finalidad: siempre habrá en él un objetivo implícito o explícito. 

 

LA PERSONA 
En general, la teoría de Maslow presenta los aspectos siguientes: 

Una necesidad satisfecha no origina ningún comportamiento, solo las necesidades 

no satisfechas influyen en el comportamiento y lo encamina hacia el logro de 

objetivos individuales. 

El individuo nace con un conjunto de necesidades fisiológicas que son innatas o 

hereditarias. Al principio, su comportamiento gira en torno de la satisfacción cíclica 

de ellas (hambre, sed, sueño, etc.) 

A partir de cierta edad, el individuo comienza un largo aprendizaje de nuevos 

patrones de necesidades. Surge la necesidad de seguridad enfocada hacia la 

protección  contra el peligro, contra las amenazas y contra las privaciones. Las 

necesidades fisiológicas y las de seguridad constituyen las necesidades primarias, y 

tienen que ver con su conservación personal. 

En la medida que el individuo logra controlar sus necesidades fisiológicas y de 

seguridad, aparecen lenta y gradualmente necesidades más elevadas: sociales de 

estima y de autorrealización. 

 

La Base de Servicio Personal 
Es cuando consideramos el valor de una persona, por lo cual nos interesa lo que le 

sucede y su presencia. Por esto cuando tenemos la oportunidad de servirle y 

ayudarle a través de nuestro trabajo, lo hacemos con gusto y no tanto por obligación. 

Es la disposición e inclinación a ayudar a otros. 

 

La base de tener actitudes de servicio, es el valor que damos a las personas. 

La actitud refleja la forma de pensar y los valores, y se expresa en el comportamiento 

y se manifiesta en la forma en que se relaciona con los demás, cuando tenemos 

valores correctos todo lo demás también será correcto. 
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Como desarrollar una actitud de servicio. 

1. Tú eres una persona importante y especial. 

2. Ten presente que tú eres un ser valioso: único, especial, posees dones. 

3. Tienes una capacidad de ayudar, la gente a tu alrededor necesita de ti; eres 

necesario y todos somos iguales. 

4. Las personas son lo más importante. 

 

Detrás de cada rostro que se ve, se esconde un ser especial, a veces no se 

manifiesta como tal, sin embargo su origen divino esta presente; cada uno de ellos 

siente, piensa y puede lograr metas de todo tipo, se puede descubrir en cada 

persona sentimientos de alegría y satisfacción a través de un servicio eficiente que 

toque a su persona más intima; en la mayoría de las ocasiones parecería que las 

personas no perciben con atención, sin embargo es seguro que se habrá logrado en 

su interior.  

1. Trate a los demás como le gustaría ser tratado. 

2. Manténgase en forma 

3. Tome la iniciativa. 

 

Beneficios de una actitud personal de servicio 
1. La persona sentirá orgullo de su trabajo 

2. Elevará su autoestima. Ser valiosa persona 

3. Aumentará su alegría de vivir 

4. Recibirá trato humano. 

 

PROGRAMA DE DESARROLLO PERSONAL 
1. Iniciación de un programa de Orientación en un Centro Educativo 

2. Importancia de su preparación. 

 

La puesta en marcha de un plan de orientación exige una tarea previa de 

preparación y creación de actitudes positivas aceptables y colaboradoras del mismo. 
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Su buen funcionamiento necesita del esfuerzo cooperativo de todas las personas 

implicadas que pueden influir en las decisiones. 

Este trabajo de creación del clima necesario para la eficacia de la actividad 

orientadora, persigue el doble objetivo de lograr el desarrollo de una conciencia de la 

importancia y necesidad de la orientación  y de la creación  de un razonable nivel  de 

expectación.  Debe contar con el interés y el esfuerzo de los alumnos, profesores y 

padres, para que, una vez comprendido y aceptado el plan, pueda realizarse con la 

mayor responsabilidad por parte de todos.  

En la medida de lo posible, ya en su confección participarán los distintos elementos 

que van a intervenir en él. Esta sería una buena ocasión para implicar y polarizar el 

interés de todos los miembros del cuerpo docente y de las familias de los alumnos. 

De la comprensión de la tarea, deducirían y aceptarían su papel en ella, colaborando 

con el orientador tanto en el suministro de información cuanto en el  apoyo y ayuda 

de las directrices señaladas o en la resolución de problemas concretos. 

 

Así, pues en tres sectores se ha de actuar para crear esta conciencia. En primer 

lugar con los mismos alumnos, estimulándoles a ver en la orientación el mejor medio 

para valorar su propia responsabilidad. Por otra parte, las familias, que condicionan 

toda orientación. Y, finalmente, los profesores, sin cuya colaboración le faltan 

cimientos a la labor orientadora. 

Con cada uno de estos sectores pueden realizarse actividades utilizando las técnicas 

de acción individual y las de acción en grupo, actividades que habrán de adecuarse a 

la situación de la orientación en cada centro determinado por su implantación o su 

pequeña tradición si la tiene. 

 

Es necesario que no se pierda ninguna posible información sobre el alumno por la 

falta de colaboración o de coordinación. Por otra parte, toda la situación escolar 

puede convertirse en un clima favorable de la actividad orientadora. 
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Acción con los alumnos 
Los alumnos de una institución escolar varían de edad y paralelamente al grado de 

desarrollo emergen necesidades y aspiraciones muy diversas. Motivar la orientación 

en los respectivos grupos o individuos arranca de conocer los principales núcleos  de 

intereses y acercar a ellos las posibilidades de solución que la orientación puede 

ofrecer. 

El joven debe tomar conciencia de su vocación, de sus posibilidades. Es el primer 

paso para poder después optar por esta o aquella solución. La responsabilidad es 

ineludible. Debe definir ahora su futuro y necesita ayuda para encontrar el camino de 

su propia realización. 

 

Ante esta situación, surge una época de debate interior. El orientador se ofrece para 

definir las zonas que necesitan aclaraciones y facilitar de este modo la elección más 

conveniente. 

 

El orientador deberá dejar bien claro el carácter simplemente consejero de su labor 

facilita el conocimiento de sí mismo al estudiante; pero es esté el que debe decidir 

con libertad y aceptar la responsabilidad de su elección. El alumno que sueña con la 

Universidad también necesita conocer las exigencias que determinan esta institución 

y reflexionar acerca de sus propias posibilidades  y limitaciones. Las estadísticas 

acerca del movimiento de  alumnos que intentan ingresar en algunas actividades 

universitarias y los que las terminan pueden ser criticables pero dan luz. El orientador 

trabaja desde una actitud de atento respecto, pero igualmente debe conocer el 

alumno los riesgos de su silencio o de si inhibición. De ningún modo  la tarea del 

orientador es una situación fácil. 

 

La actividad orientadora que facilite la decisión profesional tal vez resulte en la 

mayoría de los casos el centro de gravedad de la orientación al final de cada nivel 

educativo. No obstante, no es exclusiva; hay decisiones de otro tipo. La decisión 

profesional no puede separase de los problemas de la persona total. 
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Por ello, al principio de curso resultará interesante explicarles ampliamente y con 

claridad el plan de trabajo por realizar, aclarándoles al mismo tiempo todas aquellas 

dudas que ello presenten, hasta que todo, tanto el trabajo que debe realizarse como 

las necesidades de su participación, apertura y buena voluntad, quedando aceptado 

por todos, consiguiéndose  así una colaboración sin la cual sería inútil comenzar 

cualquier trabajo de Orientación. 

 

En estas charlas  previas que como información se daría a los chicos, podría tocarse 

muchos puntos, entre ellos: finalidad y necesidad de la misma, justificación de las 

exploraciones médicas, psicológicas (esto es particularmente interesante, ya que en 

algunos centros puede ocurrir que los chicos muestren poca confianza hacia este 

tipo de pruebas) y escolares. 

 

Al mismo tiempo podrían programarse una serie de actividades de información para 

ser realizadas por los alumnos y que recogieran sus sugerencias, de modo que esas 

tareas resulten un buen medio para conseguir la colaboración  de los estudiantes en 

el quehacer orientador. 

 

Posteriormente, la justificada curiosidad del alumno por conocer el resultado de los 

test ó la utilización de los grupos para facilitar el encuentro de las personalidades 

jóvenes que se enfrentan en los mismos problemas, las charlas del orientador, 

motivadores e impregnadas de un sereno humanismo científico, como lo exige el 

momento, son recursos que ayudarán a despertar sentimientos de seguridad 

personales y de apoyo a la actividad orientadora. 

 

Acción con el Profesorado 
Los contactos orientador-profesores se hacen cada día más necesarios. La 

Pedagogía ha superado la fase  en que calificaba a los alumnos en normales, 

buenos, malos y, al romper el precinto de esta descripción unificadora, ha 

demostrado la situación irreal de los grupos aparentemente homogéneos. No se trata 
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fundamentalmente de una acción curativa, sino de conocer la enorme variación y 

movilidad de intereses, dotes y actitudes en situaciones normales. 

 

Los profesores tienen un contacto con los alumnos más directo y permanente. Por 

ello, para conocerlos de modo personal, para observarles y recoger datos 

significativos, su colaboración es imprescindible. Los profesores representan un gran 

potencial de recursos en la ayuda de los alumnos. Pero esto sólo lo harán si de 

verdad se sienten parte de la realización del programa de orientación. 

 

La influencia del orientador entre los profesores adquiere substantividad cuando 

colabora en la creación de una conciencia generalizada del sentido profundo de la 

realización humana que se establece en cualquier enseñanza. Con las matemáticas 

ó el latín, cada profesor puede ser un autentico orientador. Las lecciones eficaces 

pueden y deben ser programadas; pero a veces son de más eficacia aquellas que 

inesperadamente descubren algún ideal de existencia, casi sin percibirlo el docente. 

 

Es posible que el profesorado desconozca  la orientación como técnica sistemática, 

desconfié de los test, de la persona que utiliza estas técnicas o, por el contrario, 

considere a la orientación como la panacea de todos los males de la enseñanza. De 

ahí la convivencia de informar sobre los fundamentos científicos del diagnostico 

pedagógico, de sus posibilidades y limitaciones reales, de las técnicas de 

conocimiento de los alumnos a su alcance, de sus posibilidades de información y, 

sobre todo, el sentido orientador de la dinámica escolar en conjunto. 

 

También a la dirección de los centros le impone la orientación sus exigencias. Es 

necesario un proceso de comunicación entre los profesores que fluyan en todas las 

direcciones hasta modelar los programas, niveles de exigencia y ritmo de trabajo. No 

es una moda la necesidad de trabajar en equipo. Los objetivos de acción los 

formularán todos los participantes en la educación, que conocen al alumno y son 

elementos activos en la docencia. El sistema participativo garantiza un clima 
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favorable a la orientación donde todos los profesores comprueban la evolución de las 

características de sus alumnos con ánimo de favorecerlos. 

 

Acción con la Familia 
Para conocer a una persona es necesario conocer a su familia. El orientador sabe 

que su consejo repercute inmediatamente en la dinámica familiar. Aún más, existe un 

problema  que por su vigencia adquiere una relevancia incalculable. Para motivar la 

colaboración de las familias de nuestros escolares, es necesario partir de una posible 

falta de conocimiento que en materia de vida escolar poseen los padres de muchos 

alumnos.  

Los jóvenes que hoy estudian  bachiller y C.O.U. tienen unos padres, en la mayoría 

de los casos, que no realizaron estudios medios. Este rasgo puede arrojar 

muchísima luz a los profesionales que diariamente se enfrentan con esas reacciones 

contradictorias de las familias que están demandando la intervención serena de 

alguien que, con experiencia y recursos técnicos, les ayude a ordenar sus ideas y 

orientar sus actitudes. 

Las familias están de antemano si no positivamente motivadas, al menos muy 

sensibilizadas. El problema está en canalizar ese puñado de inquietudes y 

convertirlas en elementos de actividad orientadora. 

 

Para conseguir su inclusión en esta tarea puede pensarse en reuniones de grupo en 

las que se informaría sobre las necesidades y finalidad de la orientación, el programa 

por realizar las razones que justifican el plan de trabajo, hasta llegar a una confianza 

mutua entre padres y orientador, que permitiría desarrollar relaciones cooperativas 

entre el centro de estudio y el hogar, así como examinar los problemas que 

preocupan a padres y alumnos. 

 

Complemento de estas reuniones informativas será cualquier otro medio de 

comunicación como enviar a los padres por escrito algún tipo de información sobre lo 

que se está haciendo, enviarle algún cuestionario para recibir sugerencias, 

aclaraciones, peticiones. 
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Los puntos de contacto en que se encuentran mutuamente implicados orientador y 

familia son innumerables. También presentan sus dificultades; pero a toda costa se 

ha de lograr la relación familia-orientador porque en último  extremo cuando el 

estudiante se encuentra en dificultades para decidir, no es el orientador quien  tiene 

la ultima palabra, sino que le corresponde a la familia. 

 

El diálogo familia-orientador puede versar  sobre distintos contenidos pero existen 

ciertos problemas estratégicos que reclaman un planteo urgente. Pensemos en la 

interpretación del rendimiento escolar. Los padres deben juzgar a su hijo por una 

calificación periódica casi enigmática, que les trae su hijo  sin conocer ni sus raíces ni 

sus consecuencias. Necesitan criterios válidos para interpretar esas calificaciones 

fría que la sociedad hace del chico. El orientador es el coordinador de la situación 

total del alumno y a él corresponde traducir en criterios de conducta  la observación 

del profesor. 

 

Íntimamente relacionados con el rendimiento aparecen los hábitos de trabajo 

intelectual. Las familias con experiencia facilitan la evolución de la labor escolar solo 

en algunas ocasiones. Cuando no existe esta experiencia no se puede esperar un 

esfuerzo con eficacia. En cualquier situación es oportuno desarrollar hábitos y 

técnicas de estudio que condiciones positivamente el trabajo de los estudiantes. 

 

El consejo profesional plantea una situación crítica en las relaciones familia-

orientador. Con mucha frecuencia, el alumno y los familiares solo conocen la docena 

de profesiones con más prestigio social. Los espejismos son muy frecuentes. La 

actitud del orientador debe ser abierta. El hombre posee más compensaciones de las 

que a primera vista parece, pero hay que estar alerta no sea  que la verdadera 

idiosincrasia del alumno resulta desvirtuada en el contexto familiar. 

 

 

 

 

Digitalizado y Procesado UDI-CRA-DEGT

Derechos Reservados.

UDI-D
EGT-U

NAH



LA COMUNICACIÓN 
Es uno de los medios que el hombre tiene para proporcionar y recibir información, 

sus características básicas son:  

1. Hablar 

2. Escuchar 

3. Actuar 

4. Leer 

5. Escribir 

 

Reglas de la Comunicación 
1. Expresar pensamientos completos. 

2. Escriba oraciones cortas 

3. Use palabras sencilla 

4. Escriba o exprese verbalmente para que se le entienda, no para impresionar. 

5. Escuchar con atención los problemas de los demás. 

6. Cuando surjan conflictos, tratar de identificar las razones o motivos que lo causan 

con el propósito de resolverlos en forma efectiva. 

7. La comunicación debe ser de doble vía. 

 

Para una efectiva comunicación se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

1. Ser preciso, especificar el tema. 

2. Ser concreto, no dar vuelta a un tema 

3. No ser dictador, los dictadores  se tipifican por presentar a los demás sus 

opiniones como hechos, presentan sus ideas con un sentido de creer o afirmar. 

4. No ser indiferente: el ser indiferente es uno de las posturas que hace ineficaz el 

proceso de la comunicación. 

5. Ser prudente: existen muchas personas que tienen una actitud de sabelotodo. 

 

Soluciones de la comunicación 
1. Mejorar su vocabulario, pensar antes de hablar. 

2. En sus relaciones humanas nunca  cierre su mente 
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Para que existan relaciones humanas efectivas: es necesario que las personas 

habrán sus mentes. Una persona de mente abierta por lo general crea convicciones, 

cree en el bien de los demás, siempre  confía en que habrá resultados, nunca duda, 

no busca justificaciones ni evidencias o pruebas. 

 

Si usted es de mente cerrada no podrá tener  relaciones con nadie. Toda mente 

cerrada no tiene ni crea convicciones, siempre vive pensando si es feliz o no, 

posterga todo para el mañana, todo lo deja para después, son fatalistas, no confían 

en nadie, ni en nada tienden a romper en llanto por cualquier cosa. 

 

Sus mentes están cerradas. Son charlatanes, son personas que están enamoradas 

de sus ideas. En sus relaciones humanas nunca cierran su mente. Los seres 

humanos no somos islas. El que se aísla se margina, es tonto  o necio. Con atención 

compartamos con los demás en todo. 

 

Cuatro maneras de gustar a la gente 
1. Interésese  automáticamente  en los demás.  

2. Sonría 

3. Recuerde que el nombre de una persona es para ella el sonido más dulce y más 

importante que puede escuchar. 

4. Sea su buen oyente. Aliente a los demás a hablar de si mismo. 

 

Construyamos con nuestras relaciones humanas, nuestra reputación al progreso de 

los demás expresando nuestro franco y honrado aprecio  a la capacidad de los 

demás. 

Acompañe todo tipo de relación con pensamientos y sentimientos agradables. Los 

seres humanos necesariamente debemos tener vibraciones genuinamente amistosas 

y espirituales. Sus buenos días, realmente serán buenos en hora buena; si son 

entusiastas. El 90% de las personas están ansiosas de establecer contacto profundo 

con otros seres humanos, relaciones humanas eminentemente necesarias para 

poder sobrevivir en concordancia con las presiones económicas de la vida de hoy. 
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Debemos tener vibraciones  mentales y espirituales que representan lo que somos 

en cuestión. Nadie es absolutamente rico como para no poder relacionarse, ni nadie 

es extremadamente pobre como para no poder extender una mano. Hágase ligero 

para elevarse, sáquele provecho a sus experiencias, interésese  usted  por sus 

semejantes. Bella tarea es aquella que facilita la vida de otros. Para triunfar se 

necesita aliados. Respecto al progreso de los demás. Póngase primero a las demás 

personas crean impactos positivos en la vida de ellos. Practique las relaciones 

humanas. Todos necesitamos de todos. 

 

 Donde quiera que vivamos la sociedad y nosotros tenemos necesidad de 

relacionarnos y de posesión para lograr mejor y mayos autoestima. Practique ser la 

clase de persona que ayuda a la gente. Establezca contacto con sus ojos. Aprenda 

usted a tratar a las personas; sepa y sienta, piense positivamente hacia la gente y 

descubrir cuan maravilloso es este mondo. Haga que las demás personas se sientan 

importantes, trate de ver siempre las cosas desde el punto de vista ajeno. 

 

Interés hacia otra persona haga que sepa y sienta que usted quiere su bienestar y 

felicidad. Hagamos que los demás estén siempre dispuestos a contar con nuestro 

esfuerzo y estar dispuestos a seguirnos. Procure siempre que los demás se 

complazcan en hacer lo que usted quiera. 

 

Haga que los demás sientan  que a usted  le agrada conocer y saber las ideas de 

ellos. Si demuestra real interés por ellas, creará impactos positivos hacia usted. Todo 

ser humano ansía universalmente ser simpático, sea simpático, establezca 

relaciones humanas venturosas mediante la amistad y el amor. Construya usted 

relaciones humanas productivas, sinceras, atentas, corteses. Construya relaciones 

de respeto mutuo y  actúe siempre con naturalidad, siempre sea usted quien 

comience una nueva amistad, cree amistad sincera y cortés. Sea cortés, es bueno 

serlo, remunera sentimientos gratos que se reflejan en nuestro trabajo y en cualquier 

cosa  que hagamos. Sea amigo de todo el mundo, dígase yo jamás he conocido 
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persona alguien que no me agrade. Vea en sus amigos lo que realmente son. Cada 

vez que exprese su interés hacia otra persona haga que sienta que usted es sincero. 

 

La amistad genuina, el entusiasmo, el interés profundo, el temor, el amor por nuestro 

semejante; son pilares de toda personalidad. En las buenas relaciones acaso es 

oportuno no pedir nada, pero esperarlo todo. Logramos relaciones humanas 

productivas cuando la otra persona está dispuesta y decidida a contar  con nuestro 

apoyo y solidaridad y obtenemos de ellos muchas ventajas, ganancias y beneficios, 

pues ya se encuentran decididos a escucharnos y seguirnos. 

 

Instrumento de las relaciones humanas 
Un apretón de manos, un abrazo, un saludo; según sean utilizados nos pueden hacer 

triunfar o fracasar. No hay nada más agradable que un alegre y oportuno saludo. 

 

Mandamientos de las relaciones humanas 
Sea un conversador positivo en toda comunicación humana; use se voz “don que 

Dios le a dado”. En sus relaciones humanas una buena voz persuade y convence, 

irradia amistad, buen humor, simpatía, voz de timbre sonoro, expresivo y  emotivo, 

pues esto lo hará importante a los oídos de otras personas. Use vocabulario de gente 

importante, palabras grandes brillantes. Aprenda a hablar, diga siempre con claridad 

todo aquello que desee expresar, hablar siempre con claridad. 

 

El hablador y el afortunado raramente son la misma cosa. Aliente e introduzca a la 

gente a hablar y gustaran de usted. Cada vez que usted hable en alto se fortalece a 

si mismo. La palabra es para decir la verdad y no para encubrirla. La palabra ejerce 

sobre su propio pensamiento. De buenas palabras o realmente no de ninguna. Traiga 

y sea portador siempre de buenas noticias. Las buenas noticias traen siempre  

buenos resultados “difúndalos”.  
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Al hablar con la gente 
Hable siempre de lo que interesa al prójimo. Haga que la otra persona se sienta 

importante  hágalo sinceramente. Tenga siempre una especial palabra amable. 

Acompañe sus palabras con pensamientos agradables. Cuando hable con otras 

personas, use usted títulos apropiados como Señorita, Señor, Señora. Deje que sea 

siempre la otra persona  la que hable primero, para que crea que son de él  las ideas. 

Siempre trate que su interlocutor diga el primer  si, aprenda usted a decir no, nombre 

a las personas por su nombre. Recuerde siempre que para toda persona el sonido 

más agradable que llega a sus oídos es su propio nombre. Nuestro nombre es el 

sonido más hermoso y bonito que a nuestros oídos le agrada escuchar. 

 

Cuando toque a usted el turno de hablar hágalo con voz sonora, alegre, de timbre 

expresivo, claro, preciso una voz con estas características impresiona hasta el 

corazón más insensible. Al hablar en alto se fortalece así mismo; aprenda a no 

romper  conversaciones  solo la gente pequeña monopoliza el hablar. Recuerde que 

las acciones hablan con más fuerza que sus palabras. 

 

Aprenda  a escuchar y gane amigos. 

Escuchar es una técnica muy poderosa, herramienta en toda relación humana. 

Escuche obtenga material fresco, escuche con atención, empatía, escuche a toda 

persona por humilde que esta sea. Ser escuchado constituye una buena parte y el 

ser creído la otra gran parte. 

 

Escuche a los demás. 

Ayuda a otros a solucionar problemas. 

Amor: con amor disfrutamos, creamos nuestro trabajo y nuestras relaciones con 

otras personas. Diga “Encantado de conocerlo”. Debemos dedicar tiempo a vuestras 

familias,  nuestra gente. Ser ejemplo, evitando críticas destructivas presentando 

siempre lo mejor de uno mismo, alimentando “el amor”, si su familia le ama usted ya 

es un triunfador. 
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Practique el amor y relaciones humanas; primeramente en su casa, su hogar con 

amor. Sorprenda de vez en cuando a su familia con un regalo especial, recuerde que 

en toda relación lo que cuenta es la consideración, cualquier cosa  que demuestre 

que pone interés y a su familia primero. 

 

Tenga en su mente fechas importantes de su familia como aniversarios, cumpleaños, 

etc. Dando es como se recibe, si quiere recibir tiene que dar, si quiere amor de amor. 

 

Una gota de miel caza más abejas que una gota de hiel. “Una gota de miel caza 

mucho más corazones”. Nunca trate de comprar amor y amistad estos no se venden. 

Por mucho que lo intente estos no pueden ser comprados, si intento solo perderá 

dinero y creara desprecio. 

 

Diplomacia 
Arte que puede ser dominado por personas inteligentes que estén dispuestas a 

estudiarlo diligentemente. La diplomacia, como “ciencia para mejorar y sobrevivir a 

las presiones económicas de la vida de hoy”, hay que conceder la grandeza a los 

pequeños cuando las ideas no sean nuestras. 

 

PRINCIPOS DE LAS RELACIONES HUMANAS 
 

SINCERIDAD 
Es llevar un inventario personal de nuestros fracasos y problemas, es buscar dentro 

de nosotros mismos, las circunstancias y causas que los producen, es trazar en 

nuestras mentes una imagen clara de lo que somos. 

 

SERENIDAD 
Oración: Dios concédeme serenidad para poder aceptar las cosas que no pueda 

cambiar, valor para cambiar las que pueda y sabiduría para discernir y conocer la 

diferencia. 
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TRANQUILIDAD 
Es la paz de Dios en nuestra mente, es saber que no estamos solos, Dios nos ayuda, 

Dios nos acompaña siempre, en él no hay error, lo erróneo lo aparta de nuestra vida. 

Si Dios nos guía, actuemos pues de acuerdo a esa guía. 

 

ESTÍIMULO 
Sepa agradecer; alabe, elogie. No hay vitamina verbal más poderosa que el elogio, la 

alabanza y el estímulo. Siempre tendrá un momento propicio para estimular a las 

personas “espérelo”. 

 

Siempre debemos dejar unos minutos de nuestro tiempo para estimular, elogiar, 

alabar o agradecer a las demás personas. No debemos confundir la adulación con el 

elogio.  

 

La adulación es calculada, hipócrita, fingida; el elogio es oportuno y sincero. Un 

entrenador de animales para espectáculos públicos nos cuenta que cuando él 

entrena todo tipo de animales, si el animal demuestra algún adelanto en su 

aprendizaje acostumbra a estimularlos, hablándoles con voz agradable y sonora, 

luego le aplaude y le da una golosina, esto lo hace sucesivamente a medida que el 

animal progresa hasta que completa el entrenamiento, esta técnica no es nueva. 

Elogiando siempre hasta el más mínimo progreso o mejoría, el más mínimo detalle, 

sin descuidar nunca cualquier detalle pequeño, si no podemos hacer elogios 

oportunos y sinceros es mejor no hacerlos. 

 

Nosotros debemos aprender de esta experiencia. En vez de ser groseros con 

nuestros semejantes y usar látigos aprendamos a elogiar, estimular, agradecer y dar 

alguna golosina. Este es el camino real: si quiere miel tiene que dar miel, si da hiel 

recibirá hiel. 
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El único animal que pega varias veces con la misma piedra es  el humano. Cuando 

mire una persona con cierto límite, aparentemente infeliz, desdichada, dígase a si 

mismo: gracias a Dios ese pude haber sido yo. 

 

Recuerde nadie es dueño de la verdad. Debemos tener suficiente grandeza. No tener 

ni sentir  celos ni envidia por nadie.  Según Teodoro Rusbell solo un 25% de lo que 

se oye o dice es creíble.  

 

PROGRAMA DE DESARROLLO PERSONAL 
 

Instrucciones: Califique por favor su presente actitud. Lea cada frase y encierre en 

un círculo el número que usted crea que le corresponde. Si encierra el 10, estará 

diciéndose que no podría estar mejor. Trate de ser honesto al ir eligiendo. 

         

Creo que mi jefe calificaría mi actitud actual con un: 

BAJA (Negativa)                                                                     ALTA (Positiva) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

 

Pienso que mis compañeros de oficina calificarías mi actitud con un: 

BAJA (Negativa)                                                                      ALTA (positiva) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

 

Según mi punto de vista soy una persona alegre y optimista: 

BAJA (Negativa)                                                                      ALTA (positiva) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 
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Si se pudiera medir mi sentido del humor mi calificación sería: 

BAJA (Negativa)                                                                      ALTA (positiva) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

 

Basándome en el número de elogios que he recibido últimamente, merezco:  

BAJA (Negativa)                                                                      ALTA (positiva) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

Mi manera de ver la vida es muy: 

BAJA (Negativa)                                                                      ALTA (positiva) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

 

Mi familia calificaría mi actitud como: 

BAJA (Negativa)                                                                      ALTA (positiva) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

 

Mi actitud hacia la gente es: 

BAJA (Negativa)                                                                      ALTA (positiva) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

 

Yo miro alrededor como un conjunto de muchas circunstancias: 

BAJA (Negativa)                                                                      ALTA (positiva) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 
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El futuro lo miro con mucho optimismo: 

BAJA (Negativa)                                                                      ALTA (positiva) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

 

Viéndolo objetivamente, mi actitud es: 

BAJA (Negativa)                                                                      ALTA (positiva) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

 

RESULTADOS AUTOEVALUACION 
 
Un total de 90 o más, es señal de que su actitud se encuentra ajustada de manera 

positiva y no parece necesario hacerle ningún ajuste. Una calificación entre 70 y 90 

nos indica que son necesarios algunos pequeños ajustes en su actitud. Una 

calificación entre 50 y 70 sugieren un ajuste importante de su actitud, y si su 

calificación fue menor de 50, requiere trabajar mucho en un ajuste total de su actitud. 

    

ANÁLISIS DE SU MUNDO 
Instrucciones: En el siguiente ejercicio  anotará 5 situaciones o cualidades según sea 

el caso y 5 negativas dentro de las siguientes áreas de su mundo. 

 

SU PERSONA 
Ventajas, Cualidades, Etc. 

1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________ 

5. _____________________________________________________________ 
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Desventajas, Defectos, Etc.      

1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________ 

5. _____________________________________________________________ 

  

 

TRABAJO 

Cosas Buenas 

1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________ 

5. _____________________________________________________________ 

 

Cosas Malas 

1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________ 

5. _____________________________________________________________ 

  

FAMILIA, AMIGOS 

Cosas buenas 

1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________ 

5. _____________________________________________________________ 
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Cosas Malas o Negativas. 

1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________ 

5. _____________________________________________________________ 

  

 

CIRCUNSTANCIAS  QUE LE RODEAN EN ESTE MOMENTO 
Cosas Buenas 

1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ 

4.______________________________________________________________ 

 

Cosas Negativas 

1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________ 

 

EL FUTURO 
Cosas Buenas que le pueden suceder 

1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________ 

4.______________________________________________________________ 
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Cosas malas que le pueden suceder 

1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________ 

 

Elimine las listas de lo negativo, trate de meditar en cada situación positiva de su 

mundo durante unos minutos, seguro que lo hará sentirse mejor. 

 

Cada que usted se sienta mal. Utilice esta lista y piense en lo que tiene, concéntrese 

en ello cada vez que lo estime necesario. Sea agradecido. 
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AUTO EVALUACIÓN DE ACTITUDES DE SERVICIO 
 

INSTRUCCIONES: Encierre la palabra que se adapta a su postura. 

 

1.- ¿La mayoría de las personas que usted ve en el día le caen bien? 

                     SI                                      NO 

 

2.- ¿Usted es una persona que le cae bien a las demás personas que la tratan? 

                     SI                                      NO 

 

3.- ¿Se siente bien cuando ayuda a personas  en la empresa? 

                     SI                                      NO 

 

4.- ¿Ha hecho algo por alguien esta semana, sin esperar algo a cambio? 

                     SI                                      NO 

 

5.- ¿Le gustaría servirle café a sus compañeros? 

                     SI                                      NO 
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IV UNIDAD 
 

ADMINISTRACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN 
 
OBJETIVOS: Organiza un departamento de orientación, tomando en cuneta los 

recursos de la comunidad o lugar de trabajo y la experiencia vivida a través de la 

investigación realizada y vivenciada en la clase.  
 

CONTENIDOS:  

Conceptuales: Salud mental y orientación 

 Procedimentales: Organización y funcionamiento del departamento de orientación; 

Estrategias de intervención en el proceso de investigación.  

Actitudinales. Características que deben poseer un orientador y la función del 

maestro en el proceso de ayuda. 
 
METODOLOGÍA A SEGUIR: Modelación. El estudiante establece la relación entre lo 

estudiado y la labor que se desarrolla en un departamento de orientación, 

esquematizando y representando funciones ideales, para un desempeño optimo. 

 

Actividad 1: Presenta en un sociodrama la situación real de acuerdo a la entrevista 

realizada anteriormente, sobre el trabajo que se realiza y los planteamientos de 

origen.  

 

Actividad 2. Analizan el papel fundamental que representa el buen funcionamiento 

de la persona en el establecimiento de relaciones de ayuda, destacando la salud 

mental en todos los aspectos de la personalidad.   
 
Actividad 3. Representa cada una de las características o cualidades que debe 

poseer un orientador, enfocadas en situaciones reales o ficticias en el actuar de 

estos profesionales. 

 

Digitalizado y Procesado UDI-CRA-DEGT

Derechos Reservados.

UDI-D
EGT-U

NAH



ORGANIZACIÓN 
 
Son muchos los modelos de organización por los que se rige un programa de 

Orientación. Ello obedece al hecho de que la Organización del Departamento de 

Orientación debe atender a los elementos personales y materiales con que cuenta el 

nivel educativo el que presta los servicios y a las funciones que según el desarrollo 

del centro se le hayan asignado.  

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutoría y Orientación 

Modelos Áreas Contexto Agentes 

Educación 
Formal 

Educación 
Informal 

• Clínico 

• Servicio 

•  Programas 

•  Consulta 

• Colaborativo 

         

• Orientación 
profesional 

• Procesos de 
enseñanza y 
aprendizaje. 

• Atención a la 
diversidad. 

• Prevención y 
desarrollo.  

 

• Educación 
infantil. 

      Primaria. 
      Secundaria 
• Formación 

profesional. 
• Educación 

superior o 
universitaria. 

• Educación 
familiar. 

• Medios de 
comunicación 

• Educación de 
adultos. 

• Cursos de 
autoayuda. 

• Otros. 

• Orientador  

• Psicólogo 

• Tutor 

• Profesorado 

• Familia 

 

Orientación profesional 

Conocimiento de 
uno mismo 

Conocimiento de 
estudios  y 
profesiones 

Toma de decisiones 

Planificación de futuro 

• Intereses 
• Aptitudes 
• Personalidad 
• Motivación 
• Actitudes 
• Habilidades 
• Competencia 
• Inteligencia 
• Otros 

• Sistema  
educativo. 

 

• Opciones al 
finalizar los 
estudios. 

 

• Centros de 
formación. 

 

• Salidas 
profesionales 

 

• Mercado de 
trabajo. 
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La orientación en los procesos de enseñanza y aprendizaje constituye un área 

esencial de la orientación psicopedagógica. Desde principios del siglo XX, e incluso 

desde antes, ha habido una preocupación por esta temática, que se ha ido 

desarrollando con investigaciones y propuestas de intervención. A partir de la década 

de 1980 se convirtió en un tema de interés prioritario para orientadores, pedagogos y 

psicólogos. 

 

La orientación en los procesos de enseñanza /aprendizaje encuentra su justificación 

en las teorías de aprendizaje. Dichas teorías han confluido en la Psicología cognitiva, 

en la que el enfoque constructivista es la propuesta  de aplicación en el contexto 

escolar. En este marco, el “aprender a aprender” y las estrategias de aprendizaje 

constituyen un factor de renovación curricular. Esto supone introducir cambios en la 

dinámica de clase magistral. En la actualidad se le da mayor importancia a los 

procedimientos que a los contenidos, al contrario de lo que ocurría en fechas 

pasadas. Pero, para que esto sea posible, se requiere una orientación curricular que 

posibilite la integración de las estrategias de aprendizaje en los programas escolares. 

La Orientación y el cambio de conducta. 

El objetivo de la orientación es una adaptación de la persona a su medio social a lo 

largo de su existencia, lo que implica de alguna manera un cambio constante de su 

conducta. Dado que las teorías conductistas han definido también el aprendizaje 

como un cambio de conducta, la orientación debe tener en cuenta las teorías 

existentes sobre este proceso. 

 Investigaciones y autores que se sitúan en enfoques teóricos diferentes tienden a 

coincidir en un principio: la importancia que tiene la implicación del alumno para la 

consecución de los aprendizajes escolares. Por eso se viene utilizando el término 

“constructivismo” para referirse a los intentos de integración de una serie de puntos 

de vista que tienen en común este principio. 

 

El Constructivismo 
El constructivismo ha surgido de la Psicología de la educación, de la psicología 

cognitiva. Recibe influencias de una serie de teóricos e investigadores y reúne 
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enfoques y propuestas diferentes, entre los que figura principalmente J. Piaget y sus 

teorías de desarrollo cognitivo; D. P. Ausubel y el aprendizaje  significativo;  J. S.  

Bruner y el aprendizaje por descubrimiento; L. S. Vigotski y su descripción de la zona  

de desarrollo; A. Bandura y el aprendizaje social; R. M. Gagné y la teoría del 

aprendizaje acumulativo; y G. A. Kelly y los constructos personales, entre otros. 

 

El constructivismo subraya el papel activo del sujeto en su aprendizaje, apoyándose 

en los procesos cognitivos relacionados con el proceso de información que provoca 

un cambio conceptual. El alumno, por tanto, es el principal protagonista de su propio 

aprendizaje. 

Las propuestas de intervención psicopedagógica en los procesos de enseñanza/ 

aprendizaje se centren en el concepto de “aprender a aprender” o, dicho de otro 

modo, en el aprendizaje de estrategias, más que en la adquisición de conocimientos. 

 

Uno de los campos en los que se ha aplicado el constructivismo es el del desarrollo 

de la carrera, particularmente en el modelo de activación del desarrollo vocacional y 

personal. El constructivismo sostiene que las relaciones entre el pensamiento, los 

sentimientos y la actuación son fundamentales.  Por consiguiente, la planificación de 

vida, la orientación y el desarrollo de la carrera tiene que tomar en consideración 

estos principios. 

 

El aprendizaje autónomo 
En este sentido, uno de los objetivos de los programas educativos es potenciar el 

desarrollo del aprendizaje autónomo. Los alumnos, para adquirir conocimientos a lo 

largo de toda su vida, deben conocer estrategias que les ayuden a aprender por sí 

mismo. Sólo así conseguirán llevar a cabo un proceso continuo de aprendizaje para 

responder y enfrentarse a las exigencias futuras de su vida personal y social. 

 

Las principales estrategias de aprendizaje autónomo son leer y observar, 

comprender de manera independiente cualquier  clase de fenómeno o información, 
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planificar acciones y solucionar problemas y mantener la motivación para actuar y 

continuar aprendiendo. 

 

Las actividades para conseguir tales logros son la observación, la experimentación, 

la recogida de datos, la realización de encuestas o la discusión de temas  con los 

compañeros y, fundamentalmente, la lectura. 

 

El aprendizaje autónomo exige, además, el desarrollo de la personalidad del alumno, 

un factor que tiene una gran  influencia en el rendimiento académico. Los principales 

elementos  de este desarrollo son: el desarrollo del auto concepto y la autoestima, el 

conocimiento del propio estilo de aprendizaje, el control personal.  

 

SALUD MENTAL Y ORIENTACIÓN 
El movimiento para la higiene mental, que surgió con C. Brees, hacia 1909, se 

considera como factor influyente en el surgimiento y desarrollo de la orientación. 

Existe una confluencia entre salud mental y orientación, sobre todo desde la 

perspectiva preventiva. 

 

La salud mental incluye un auto concepto positivo, la capacidad para establecer y  

mantener relaciones interpersonales mutuamente satisfactorias y positivas, una 

evaluación realista del mundo que nos rodea, la habilidad de disfrutar de la vida y un 

compromiso con algo significativo y productivo. 

 

Los grupos de riesgo incluyen a las personas que se encuentran bajo los efectos de 

estresores potentes, tales como divorcio,  problemas domésticos y económicos, 

fracaso escolar y profesional, fracaso en el trabajo, pérdida de seres queridos, 

enfermedades crónicas, etcétera. Todos los individuos enfrentados a estos factores 

son candidatos a la acción preventiva. 

 

Para la prevención primaria en el campo de salud mental se propone el desarrollo de 

la competencia interpersonal, los programas para poblaciones que se encuentran en 
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crisis vitales y la dedicación de esfuerzos dirigidos a la mejora de los entornos 

sociales. 

 

Existen argumentos de peso para considerar que el contexto escolar es donde deben 

dedicarse los mayores esfuerzos de cara a la prevención. Desde esta perspectiva, 

deben planificarse esfuerzos cooperativos entre el sistema educativo y el sistema de 

la salud mental con el fin de generalizar una auténtica prevención primaria. 

 

De cara a la prevención y el desarrollo en el campo de la salud mental, los 

orientadores y tutores no son terapeutas, sino educadores. El movimiento de la 

educación psicológica constituye una propuesta clara en este sentido. Los 

orientadores deberían ser las personas más calificadas para ofrecer este tipo de 

servicio. Desde este enfoque surgió en Estados Unidos el rol de “educador de la 

salud mental”. De cara al futuro, sería conveniente que la labor del orientador en este 

campo fuese una combinación de profesional de la salud mental, educador y técnico 

en trabajo social. 

 

Las Estrategias de Intervención 
Las estrategias de intervención pueden expresarse a través de modelos, 

entendiendo por modelo de orientación una representación que refleja el diseño, la 

estructura y los componentes esenciales de un proceso de intervención 

psicopedagógica. 

 

Los modelos de orientación son “modelos para”, es decir, sirven de guía para la 

acción.  Su función consiste en proponer líneas de actuación práctica. En este 

sentido, son prescriptivo-normativos. 

 

Los modelos de orientación sugieren procesos y procedimientos concretos de 

actuación en el aula, la validez de cuyo funcionamiento se establece empíricamente 

a través de la investigación científica. 
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Análisis de los Modelos de Intervención 
Para realizar el análisis de los modelos de intervención en orientación es útil 

establecer unos ejes vertebradores. De este modo, cada posible modelo puede 

situarse en cualquier punto de un hiperespacio que viene definido por unos 

hipotéticos ejes de coordenadas. Cada modelo ocupa un espacio que va de un 

extremo a otro de los diversos ejes. 

 

Se considera necesario tener presente los siguientes ejes: 

• De intervención individual-grupal. 

• De intervención directa-indirecta. 

• De intervención interna-externa. 

• De intervención reactiva-proactiva. 

 

Eje de Intervención Individual-Grupal 
En un extremo de este eje se sitúa la intervención individual, centrada en la 

entrevista, y en el extremo opuesto se halla la intervención en grupos, que pueden 

adoptar distintas formas: pequeño grupo o grupos primarios (de 3 a 6 individuos), 

grupo medio (de 7 a 15), gran grupo o grupos asociativos (de 15 a 30)  o 

comunidades (todo el centro, barrio, ciudad, etcétera). 

 

Con el counseling, en la década de 1930, la orientación se hizo principalmente 

individualizada, pero a fines de la década de 1960 se descubrieron las ventajas de 

trabajar en grupo. De ahí surgió el group counseling y la orientación en grupos, 

orientación que en la actualidad se procura potenciar por encima de la intervención 

individual, dejando ésta para los casos en los que no sea apropiada una intervención 

sobre el grupo. 

 

El orientador y el tutor deberían planificar habitualmente intervenciones con el grupo-

clase. Sin embargo, en ciertos  casos puede considerarse necesario intervenir en 

grupos más pequeños o más grandes, integrando, por ejemplo, varios cursos en un 

Digitalizado y Procesado UDI-CRA-DEGT

Derechos Reservados.

UDI-D
EGT-U

NAH



solo grupo. También en determinadas ocasiones se deberá intervenir de forma 

individualizada a través de la entrevista personal. 

 

Eje de Intervención Directa-Indirecta 
En los extremos de este eje se colocan, por una parte, la intervención directa, y por 

el otro, la intervención indirecta. 

 

En la intervención directa el orientador (o tutor) está vis a vis con el orientador o con 

el grupo de ellos. El orientador centra su acción en el destinatario directo de su 

intervención. Ésta ha sido, a lo largo de la historia, la forma más habitualmente  

utilizada de intervención. 

 

En la intervención indirecta existe un mediador que recoge las sugerencias del 

orientador para ponerlas en práctica. El profesorado constituye el mediador por 

excelencia, aunque también pueden ser los padres quienes ejercen función. 

 

El modelo de consulta triádica se caracteriza por una intervención indirecta en la que 

el orientador (o tutor)  ejerce la función de consultor y actúa a través de un mediador, 

que es el maestro o profesor; el lugar asignado para el orientador podría sustituirse 

por el tutor, en cuyo caso los mediadores podrían ser, por ejemplo, los padres o los 

profesores. 

 

Es muy importante que cuando se aplique este modelo al sistema educativo se haga 

de forma colaborativa. Probablemente, la consulta colaborativa es una de las 

estrategias de intervención con mayores posibilidades de futuro. Para que esto sea 

posible, se debe establecer un contexto de colaboración entre orientación (consultor) 

y tutor (mediador), en el que pueda darse un diálogo abierto, en un nivel de igualdad 

y con una actitud positiva hacia la tutoría y la orientación. 

El peer counseling u orientación entre iguales puede considerarse como un tipo de 

intervención indirecta en el que el orientador so pone de acuerdo con un alumno para 

que sea éste quien imparta la orientación. 
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La intervención indirecta se lleva a cabo más a nivel de institución que al nivel del 

destinatario último de la propia intervención. Esto puede implicar intervenciones en el 

claustro de profesores para que se incluyan elementos de orientación en el proyecto 

curricular de centro escolar, intervenciones con la dirección, jefatura de estudios, 

tutores o profesorado. 

 

Eje de Intervención Externa-Interna 
La intervención externa es la realizada por especialistas que no forman parte del 

profesorado del centro escolar, mientras que la intervención interna es llevada a la 

práctica por parte de personal propio. 

 

La acción tutorial siempre constituye una intervención interna, mientras que los 

equipos sectoriales siempre realizan una intervención externa. La intervención 

llevada a cabo por los gabinetes psicopedagógicos también se considera externa. 

 

La evidencia demuestra que las intervenciones internas tienden a ser más efectivas a 

lardo plazo, lo cual no significa que ciertas intervenciones externas con carácter 

puntual no sean positivas. Para potenciar los modelos centrados en intervenciones 

internas es necesaria la implantación de los departamentos de orientación en todos 

los centros educativo. 

 

Eje de Intervención Reactiva-Proactiva. 
La intervención reactiva se centra en la atención a las necesidades explícitas, de 

carácter principalmente correctivo. Así, son situaciones habituales de intervención 

reactiva la atención a las dificultades de aprendizaje y de adaptación social, y el 

tratamiento de las necesidades educativas especiales. El modelo clínico 

caracterizaría  un polo de este eje. 

 

En el extremo opuesto se hallan la prevención y el desarrollo, lo cual supone una 

intervención proactiva. Se entiende por intervención proactiva aquella que se inicia 

antes de la detención de algún tipo de problema. Se trata de una intervención dirigida 
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a todo el alumnado con el fin de potenciar la prevención- antes de que surjan los 

problemas, y para dinamizar el desarrollo de su personalidad integral- de forma que 

favorezca su autorrealización. 

 

MODELOS DE ORIENTACIÓN 

A partir de lo expuesto hasta aquí, se pueden distinguir cuatro grandes tipos de 

modelos que se caracterizan, entre otras razones, por su distinta ubicación en los 

ejes de intervención. 

1. Modelo clínico (counseling) de atención individualizada. 

2. Modelo de servicio. 

3. Modelo de programas 

4. Modelo de consulta colaborativa. 

 

Modelo Clínico 
Este modelo puede recibir varias denominaciones, siendo las principales: modelo 

clínico, counseling o atención individualizada. 

Se centre básicamente en la relación personal entre orientador-orientado, tutor-

alumno, orientador-padres, y tutor-padres, con el objetivo prioritario de  satisfacer las 

necesidades del individuo. Aunque la intervención es eminentemente terapéutica, 

puede tener también una dimensión preventiva y de desarrollo personal. 

 

El modelo clínico tiene como referente teórico los enfoques clásicos de la orientación 

(rasgos y factores, counseling no directivo). Sus características son las siguientes: 

La iniciativa de solicitar ayuda surge del individuo. 

1. Es habitual realizar alguna clase de diagnóstico. 

2. El tratamiento está en función del  diagnóstico. 

3. Requiere un seguimiento. 

 

Se trata de una intervención especializada en la que el orientador o tutor asume la 

máxima responsabilidad en el proceso de realización. De ahí la importancia que 
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tienen las características y preparación técnica del orientador por encima de los 

restantes agentes implicados. 

 

Cierta necesidad que reclama la intervención del orientador hace imprescindible este 

modelo, pero su uso exclusivo resulta inadecuado, por ser insuficiente. Por lo tanto, 

el modelo clínico de atención individualizada debe considerase como un 

complemento necesario de la acción orientadora grupal. 

 

La aplicación práctica más inmediata de este modelo es la entrevista- procedimiento 

característico para afrontar la intervención directa e individualizada-, que puede 

llevarse a cabo con alumnos, padres o profesores. Las aportaciones de los distintos  

enfoques del counseling tienen una incidencia directa en la práctica de la entrevista 

individualizada. 

 

La Entrevista 
La estructura de tutoría y orientación suelen constar de tres fases: la planificación, el 

desarrollo y la conclusión. 

En la planificación hay que prever, entre otras cosas, un lugar apropiado (silencio, 

iluminación, colocación de las personas), tiempo suficiente (durante la entrevista se 

debe evitar mirar el reloj), tener información previa (sobre el sujeto, sobre quien a 

solicitado la entrevista, actitudes previsibles). En resumen, una entrevista no se 

puede improvisar sino que debe prepararse previamente. 

 

En el desarrollo de la entrevista conviene tener presente los aspectos siguientes: 

Planteamiento del propósito de la entrevista (resolver un problema de 

comportamiento, falta de rendimiento académico, orientación profesional, etcétera). 

1. Recogida y análisis de datos que ayuden a la comprensión del problema. 

2. Búsqueda de las posibles soluciones alternativas. 

3. Discusión de las alternativas con los afectados. 

4. Toma de decisiones y aceptación mutua de la solución propuesta. 

5. Establecimiento de un plan a seguir. 

Digitalizado y Procesado UDI-CRA-DEGT

Derechos Reservados.

UDI-D
EGT-U

NAH



La conclusión de la entrevista es un momento importante. La amistad y cordialidad 

deben presidir este hecho y, si se considera oportuno, antes de la despedida 

conviene fijar día y hora para el próximo encuentro. 

Conviene tomar nota de los temas tratados y de los acuerdos a que se halla llegado. 

Entre otros datos, se debe consignar: 

1. Fecha, lugar y hora de la entrevista. 

2. Datos de identificación de la persona o personas entrevistadas (nombre, 

apellidos, domicilio, teléfono, curso). 

3. Motivo de la entrevista. 

4. Aspectos tratados. 

5. Acuerdos (solución aceptada). 

6. Plan de acción. 

7. Fecha de la próxima entrevista. 

 

Modelo de Servicio 
En el modelo de servicios, corresponde al sujeto la iniciativa de pedir ayuda. 

Presenta características comunes con el modelo clínico, del cual puede considerase 

como una generalización, en el sentido de que en las intervenciones pueden ser 

grupales. Un ejemplo de este modelo lo constituye un servicio de información 

profesional. 

 

 Las características que, en cierto modo, definen el modelo son: la iniciativa de pedir 

ayuda por parte del sujeto, y la atención puntual a su solicitud, por parte de la 

institución. 
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Modelo de Programas 
El modelo de programas supone la superación del modelo de servicios, cuya 

insuficiencia ha sido analizada en numerosos trabajos, que, al analizar las tendencias 

de la orientación, ponen de manifiesto la necesidad de intervenir por programas, y 

propugnan que cualquier organización o servicio que se adopte debe ser la 

consecuencia del programa que se pretende llevar a cabo. 

 

El modelo de programas, que, por su actualidad y vigencia, se toma como marco 

referencial de las intervenciones que aquí se proponen, se estructura en las 

siguientes fases principales: 

1. Análisis del contexto para detectar las necesidades. 

2. Formulación de  objetivos. 

3. Planificación de actividades. 

4. Realización de actividades. 

5. Evaluación del programa. 

Modelos 

Clínico De Servicio De Programas De Consulta 
colaborativa 

Preferentemente 
Directa 

Individual 
Reactiva 

Preferentemente: 
Directa 

Reactiva 

Preferentemente: 
Grupal 

Proactiva 

Preferentemente: 
Indirecta 
Proactiva 

Los modelos de intervención en Orientación 
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En el análisis y valoración del modelo de programas y la determinación de sus fases 

en cuanto a su implantación, hay que considerar las siguientes características y 

tendencias: 

 

La tendencia actual se dirige hacia los programas de tipo comprensivo que incluyan, 

en un todo interrelacionado, las diversas áreas de orientación (carrera, aprendizaje, 

diversidad, prevención, desarrollo). 

En ocasiones, estos programas aparecen integrados en otro más general del centro 

escolar (sistemas de programas integrados): 

1. Para su puesta en marcha, precisan de  personal docente y orientador, así como 

de recursos materiales en el centro escolar. 

2. Además de la intervención individual y grupal, estos programas asumen otros 

aspectos y actividades de tipo comunitario. 

 

El desarrollo de los programas debe contemplar que los recursos del centro escolar y 

de la comunidad sean cada vez más amplios y eficaces. 

En la integración en el currículum de elementos de la orientación pueden surgir 

dificultades propias de la falta  de coordinación. 

Son programas dirigidos a los alumnos y a los padres de los mismos. 

Se puede contar con la colaboración, entre otros, de padres, profesionales no 

docentes, empresarios y sindicatos. 

 

La fundamentación teórica de los programas ha de ser bastante flexible y 

comprensiva, con predominio en los enfoques cognitivos. 

La implementación de programas en un centro educativo  no es una tarea fácil. En 

cualquier etapa pueden surgir dificultades que no se habían previsto en el momento 

de la planificación.  A veces, para ir salvando los obstáculos se tendrá que empezar 

por poco e ir progresando a medida que las posibilidades lo permitan. En este 

sentido, las formas de intervenir por programas pueden adoptar distintas 

modalidades de implementación, según los distintos niveles de posibilidades. Las 

que se expones a continuación son las principales. 
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La orientación ocasional 
Supone el nivel más primario y menos estructurado de la intervención por programas. 

En él el personal docente aprovecha determinadas ocasiones de modo posibilista 

para impartir contenidos relativos a la tutoría y a la orientación.  

 

A menudo se trata de un docente que, por iniciativa propia, introduce en sus clases 

aspectos relacionados con algunas de las áreas de orientación. En este caso, no se 

trata de un programa propiamente dicho, y tiene, además, una repercusión nula o 

muy escasa en la estructura educativa o en diseño curricular, pero puede ser  la 

semilla de algo que, con el tiempo, puede adquirir mayor desarrollo hasta convertirse 

en un programa. 

 

Acción tutorial 
El desarrollo de un programa de acción tutorial, que desarrollo elementos de 

orientación dirigidos a todos los alumnos, supone una dedicación regular de tiempo, 

estimado, para una acción eficaz, en un mínimo de una hora semanal. Este 

planteamiento  también tiene la ventaja de que la acción tutorial grupal se dirige a 

todo el alumnado. 

 

Integración curricular 
Es el caso en que los contenidos  de la orientación se pueden integrar de forma 

transversal a lo largo de las diversas materias académicas y de todos los niveles 

educativos. Los profesores pueden incluir contenidos de orientación en la materia 

curricular cuya explicación las han sido confiada. Se trata de una fusión o integración 

en el currículum académico de contenidos educativos que van más allá  de lo 

estrictamente instructivo. En esta modalidad  se incorpora la ventaja del incremento 

de significatividad que se añade a los contenidos de orientación por el hecho de 

presentarse vinculados a los contenidos de aprendizaje curricular. 
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Integración curricular interdisciplinaria. 

Con respecto a la integración curricular, esta opción supone un claro avance hacia el 

modelo de intervención de programas. Requiere la implicación del profesorado y la 

coordinación de los contenidos que imparten docentes distintos. Así, por ejemplo, al 

tratar de la prevención del consumo de drogas, el maestro o profesor de ciencias 

naturales explica los efectos que tienen sobre la salud, en relación con el estudio del 

cuerpo humano; el de ciencias sociales desarrolla presión social que induce al 

consumo, así como las presiones económicas inherentes; en matemáticas, se 

realizan ejercicios sobre estadísticas de consumo y morbilidad; en educación física, 

se trata del doping y de los efectos que tiene el consumo de alcohol y el tabaco sobre 

el rendimiento deportivo; en lenguaje, se introduce el argot propio de las drogas; en 

expresión artística, se realiza, por ejemplo, un cartel destinado a concienciar sobre 

esta problemática, y cuyo mensaje puede ser: no consumir. De esta forma, en todas 

las materias se puede hacer alusión al tema de modo interdisciplinario. 

 

Sistema de programas integrados 

Continuando la progresión ascendente hacia la adopción plena del modelo de 

programas, éste constituye también un paso adelante respecto al anterior, pues se 

trata de interrelacionar programas diversos. Así por ejemplo, un programa de 

habilidades sociales se interrelaciona con un programa de búsqueda  de empleo, 

considerando que la persona que tenga buenas habilidades sociales y de 

comunicación interpersonal tendrá más facilidad para superar la entrevista de 

selección de personal. 

 

Este mismo programa de habilidades sociales se interrelaciona, en otro caso, con el 

programa de prevención del consumo de drogas, teniendo en cuenta que la habilidad 

para hacer frente a la presión de los compañeros es básica para evitar el consumo. 

O bien, el programa de orientación destinado a la prevención del estrés. De igual 

modo, el programa de prevención del estrés, integrado en la prevención del 

consumo, puede integrarse en la orientación antes los exámenes, las oposiciones o 

la selección de personal del programa de búsqueda de empleo. 

Digitalizado y Procesado UDI-CRA-DEGT

Derechos Reservados.

UDI-D
EGT-U

NAH



 

En resumen, un buen análisis descubre la existencia de un conjunto  de posibles  

programas, que, incluso cuando cada uno tenga su propia justificación, pueden ser 

impartidos de forma interrelacionada, produciéndose un efecto de sinergia. A este 

programa se le denomina un sistema de programas integrados. 

 

Modelo de Consulta Colaborativa 

Los modelos anteriores, que se basan en la intervención directa sobre el individuo y 

la intervención grupal sobre el colectivo, no son suficientes si se quiere afrontar 

eficacia y de forma plena la función educativa de la orientación. Es imprescindible, 

además, la intervención indirecta sobre todos los agentes educativos. El orientador 

deberá, por tanto, mantener una relación de formación y consulta con los profesores 

y los padres, principalmente, y con la institución educativa como tal. 

 

El modelo de intervención que denominamos de consulta y formación sostiene que el 

orientador no sólo a de centrar su acción sobre el sujeto, sino que ha de hacer de 

consultor, formador y estimulador de cambios del resto de agentes implicados en la 

acción orientadora. Puede definirse, por tanto, como la relación entre dos o más 

personas del mismo estatus, que plantean una serie de actividades con el fin de 

ayudar o asesorar una persona, un programa, una institución, un servicio o una 

empresa. 

 

No se debe confundir este modelo de consulta con el modelo de counseling. Cuando 

se habla de consulta se está haciendo referencia a una relación entre profesionales 

con estatus similares, que se aceptan y respetan, desempeñando cada uno su papel 

(consultor-consultante). En cambio, en el counseling, la relación se lleva a cabo entre 

personas con distinto estatus (orientador-sujeto), y se le atribuye un carácter 

predominantemente terapéutico. 

En la consulta, la relación es triádica: se establece en primer lugar  la relación entre 

consultor y consultante, y esté a su vez lo hace con el interesado. Sólo en contadas 

ocasiones el consultor actúa de forma directa, precisamente cuando el consultante, 
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después de haber recibido la ayuda, no se encuentra todavía dispuesto y preparado 

para afrontar la relación con el sujeto. En relación con el sujeto, el consultante actúa 

de mediador, realizando una intervención directa, mientras que el consultor presta su 

ayuda de forma indirecta. Aunque el consultor no suele entrar en contacto directo con 

el interesado, controla y supervisa el proceso de la consulta. En el campo educativo, 

el consultor es, habitualmente, el orientador; el consultante es el docente, que actúa 

de mediador, y el sujeto es el alumno. Sin embargo; esta estructura se puede 

cambiar. En ciertas ocasiones, el consultor puede ser el tutor, y los mediadores, los 

padres. 

Es conveniente insistir en la importancia que tiene la consulta colaborativa en el 

medio escolar. Se trata de una relación Inter- Pares ni el orientador ni el profesorado 

mantiene un nivel de superioridad o una estructura jerárquica. A partir de un plano  

de igualdad.  
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V UNIDAD 
ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

 
OBJETIVOS: Aplica los conocimientos adquiridos en el proceso, para la atención de 

jóvenes que requieran información necesaria par ubicación laboral, o la orientación 

de acuerdo a su preferencia sobre estudios posteriores.  

 

CONTENIDOS:  

Conceptuales: Desarrollo y evolución de la orientación vocacional; Orientación hacia 

una concepción de trabajo. 

Procedimentales: Caracterización psicoevolutiva del joven universitario 

Actitudinales. Desarrollo de un modelo de programa de orientación profesional, para 

valorar cambios positivos y ademados. 

 
METODOLOGÍA A SEGUIR: Hipotético-deductivo. Los estudiantes describen, 

resuelven y hasta pueden pronosticar situaciones para lograr un proceso efectivo que 

puede partir de la inducción hasta llegar a la deducción de una determinada situación 

planteada en el proceso de ayuda. 

 

Actividad 1. Debaten sobre el desarrollo o progreso de la orientación vocacional, 

donde las opiniones personales juegan un papel importante para analizar posturas 

ligadas a apoyar positivamente al estudiante que solicite la ayuda en este campo. 

 
Actividad 2. Simulan situaciones específicas de abordaje, conducciones, 

recomendaciones y valoraciones  entre estudiantes en clase para captar la opinión 

de todos en el curso, y sugerir mejores expectativas de aplicación.  

 
Actividad  3. Establece una red de seguimiento, ubicación y/o colocación de 

egresados para conocer factores básicos de funcionamiento como, requerimientos, 

rendimientos, avances, para un desarrollo efectivo de la promoción de los futuros 

egresados.     
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ORIENTACIÓN VOCACIONAL 
Es proceso de ayuda al estudiante, destinado a conseguir una comprensión 

adecuada de las distintas opciones profesionales que existen en el mundo de la 

educación, eligiendo aquella  que cumpla con  sus intereses y objetivos personales. 

 

La orientación vocacional o educativa se centra en completar el desarrollo de los 

estudiantes de forma individual, a través  de una serie de servicios diseñados con el 

fin de maximizar el aprendizaje escolar, estimulando el desarrollo autónomo y 

responder a los problemas personales y sociales que frenan su evolución personal. 

Aunque estas actividades suelen ser practicadas por profesionales de pedagogía o 

Psicología, la orientación vocacional es una tarea cooperativa que implica la 

participación de profesores y padres de alumnos, directores de escuela y otros 

especialistas. 

 

Desarrollo de la orientación vocacional 
Los orígenes de la orientación  vocacional están firmemente relacionados con el 

desarrollo de los servicios de orientación profesional y educativa. En la década de 

1950, este tipo de actividades no se restringían a las indicaciones puramente 

educativas, sino que abarcaban también  problemas de ajuste social. 

 

Procedimiento 
En las escuelas públicas y privadas los programas de orientación están organizados 

como una serie de servicios propios del centro educativo, planificado de forma 

académica. Los profesionales de la orientación ayudan a los estudiantes en el 

desarrollo del currículo, en la selección de cursos individuales, así como en las 

dificultades académicas. 

 

La valoración del estudiante es otra de la función de la orientación vocacional. Se 

proponen determinados tests para conseguir el éxito académico, identificar las 

actitudes individuales, descubrir los intereses profesionales y analizar las 

características personales. Las pruebas son utilizadas también para identificar a los 
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alumnos más aventajados y a los que presentan problemas especiales de 

aprendizaje. 

 

Otros servicios engloban programas que facilitan el conocimiento de las alternativas 

existentes, los programas de actividades sociales y las posibilidades laborales. Los 

orientadores trabajan con los profesores y las familias coordinando esfuerzos para 

ayudar a resolver los problemas específicos de los estudiantes y, si es necesario, 

pueden solicitar la ayuda de otros profesionales para intentar resolver problemas de 

carácter personal. 

 

Tendencias dominantes 
Además de los temas exclusivamente educativos, los profesionales de la orientación 

pueden desarrollar programas específicos con objetivos concretos y procesos de 

evaluación sistemática que demuestren su eficacia. Estos programas se centran en 

problemas específicos como familias divorciadas, abusos de menores, así como en 

grupos determinados, como minorías étnicas o personas discapacitadas. Otros  

programas tienen una finalidad social y actúan como estrategias de orientación 

primaria, como la prevención y la intervención en hipotéticas situaciones que pueden 

generar conflicto. 

 

PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CARRERA 
La orientación vocacional es la intervención que se lleva a cabo en el campo de lo 

vocacional tendiente a acompañar  a las personas en el proceso de elección de 

estudios, profesiones, ocupaciones y /o trabajos. Lo vocacional es el resultado de un 

conjunto de procesos psicológicos (motivaciones, intereses, capacidades, 

habilidades, expectativas, etc.) de una persona enmarcados por sus valores 

culturales, políticos, económicos, la distribución de las ofertas educativas, laborales, 

profesionales, etc. 

 

La vocación es también un proceso evolutivo que aunque se va desarrollando 

durante la infancia se hace visible en la adolescencia como respuesta a una 
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demanda de carácter social.  Es en este momento donde los jóvenes deben realizar  

su primera elección como proyecto de futuro. Las consultas están referidas a 

dificultades en la elección y en la toma de decisiones  para la prosecución de 

estudios superiores y/o inserción laboral. 

 

Desde los principios de la orientación vocacional su función es eminentemente 

preventiva, evita elecciones inmaduras, fantaseadas, acríticas, etc, con su 

consecuente costo personal y social (sentimientos de fracaso, imágenes 

empobrecidas del yo, dificultad para intentar nuevos desafíos, cronicidad en los 

estudios, malestar laboral, dificultades para la inserción en el trabajo, etc.). 

 

Contemplando las exigencias de una sociedad en transformación debido a los 

procesos de globalización, los avances tecnológicos, las nuevas condiciones 

laborales, etc., se plantea una nueva concepción de Orientación que intenta dar una 

visión más amplia de acuerdo a las necesidades de esta realidad cambiante y con 

demandas especificas. La Orientación Vocacional se plantea así, como una 

dimensión educativa muy importante para el desarrollo del individuo desde su 

posición como ciudadano ejerciendo su derecho a la libertad y el bienestar cualquiera 

sea su edad cronológica  y condición sociocultural. 

 

En términos generales, el enfoque actual supone una orientación continua, a lo largo 

de diversas edades y momentos del ciclo de la vida. Los conflictos vocacionales- 

ocupacionales se abordan como problemática evolutiva o situacional, y se detectan y 

atienden precozmente posibles perturbaciones en dichos procesos. 

 

Es en este sentido que la Orientación para el Desarrollo de la Carrera tiene como 

objetivos ayudar a integrar la comprensión de si mismo y del contexto, y aplicarla en 

la vida  y en la planificación profesional, para lograr decisiones mas apropiadas en 

relación a la inserción socio-profesional-personal. Incluye el reconocimiento de metas 

personales, aspiraciones, intereses, capacidades y valores: el conocimiento sobre la 

oferta educativa y laboral, el desarrollo de proyectos personales de vida y de trabajo, 
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el aprendizaje de la elección  y de la toma de decisiones de manera  responsable y 

autónoma y la comprensión del desarrollo profesional como proceso de toda la vida. 

 

De acuerdo a lo expresado anteriormente, el Departamento de Orientación 

Vocacional considera fundamental implementar estrategias de orientación para los 

alumnos que cursan los últimos años  de sus carreras universitarias para favorecer y 

facilitar la transición entre la universidad y el trabajo. 

 

Por lo tanto, el objetivo general de este programa es favorecer la inserción laboral de 

los futuros  graduados, considerando su formación y el perfil requerido en las 

demandas reales y potenciales del contexto socio productivo. 

 

Las propuestas de trabajo  posibles a ser implementadas en distintos niveles, con el 

propósito de favorecer la elección  y toma de decisión de los estudiantes son las 

siguientes: 

1. Jornada para la selección de temáticas de Trabajos Finales e Investigación. 

2. Talleres para la elección de la orientación de la carrera. 

3. Resignificación del Sistema de Pasantías  y Prácticas Profesionales. 

4. Foros de encuentro entre universitarios, representantes de sectores productivos y 

organismos gubernamentales y no gubernamentales. 

5. Talleres de Orientación para el egreso universitario. 

6. Actividades de sistematización y difusión de la oferta educativa de postgrado. 

7. Seminarios de formación docente sobre la problemática de laboral. 

 

Estas acciones se implementaran teniendo en cuenta las prioridades institucionales y 

datos obtenidos a partir de la aplicación de una encuesta  destinada a revelar las 

necesidades y dificultades de los alumnos de los últimos años en relación a la 

transición entre Universidad y Trabajo. 
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Hacia una concepción del trabajo 
El trabajo es una de las capacidades específicas  y propias del ser humano que éste 

ha ido desplegando en función no sólo de su estructura biológica, sino también de la 

historia actual. Así, es un intercambio de dos instancias: la persona que trabaja y el 

medio sociocultural en que ese trabajo tiene lugar. 

 

Desde un punto de vista psicológico, el trabajo puede ser analizado como una 

conducta, y en tal sentido implica un impulso creador que tiende al desarrollo, una 

modalidad en los vínculos, objetos e instrumentos que requieran, insertos todos 

estos aspectos en un contexto social y en un ambiente laboral que configuran a la 

institución trabajo. Además en el contexto de trabajo se articulan los sistemas de 

gratificación, los cuales tienen que ver no sólo con el nivel  de ingresos de las 

distintas profesiones sino con muchas otras formas de gratificación que las personas 

puedan encontrar en su tarea. 

 

Toda persona en toda sociedad se conduce en términos de demanda laboral, pero la 

manera como cada persona satisface esas demandas, es un problema psicológico y 

educativo, individual y personalizado; como también lo son las condiciones que 

influyen en el trabajo de esa persona. 

 

Coincidimos con D´Anna y Hernández (1998:36-37)  cuando definen el significado 

del trabajo desde un punto de vista psicopedagógico y fenomenológico. 

“Desde lo psicopedagógico se hace referencia al objeto internalizado y al significado 

del trabajo para el sujeto, significación que se va construyendo y estructurando a lo 

largo de toda la vida. El  significado del trabajo depende de la integración de la 

identidad laboral y la respectiva realidad. Tal integración está constituida por la 

historia personal y familiar, deseos, preferencias, y las posibilidades personales en 

interacciones activas y pasivas con el medio. La intervención de mitos y valoraciones 

frentes al trabajo, tanto familiares como socioculturales, van a determinar un estilo 

personal de trabajo, que está íntimamente relacionado con las maneras de acceder a 

los conocimientos laborales e interpersonales en un contexto determinado. 
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Es por ello que pensar al sujeto y al objeto de trabajo, lleva a considerar la tarea en 

un campo específico, donde se establece un ínter juego permanente entre las 

condiciones internas y externas del sujeto y de la tarea, y donde además se 

expresan los obstáculos y dificultades del aprendizaje del trabajo. 

 

Desde lo fenomenológico, la persona va construyendo su personalidad laboral a 

través de sentimientos, actitudes y posibilidades que se ponen en juego  en el acto 

de trabajar. De allí  que la ausencia o pérdida del trabajo despierta sentimientos de 

desolación y pérdida de identidad, acompañados de desarraigo cultural. 

 

Es de fundamental  importancia  incorporar el aprendizaje como formando parte del 

proceso de trabajo y comprender que el trabajo cobra sentido cuando es 

esencialmente útil. El trabajo se aprende y se aprende en el trabajo, como también 

se aprende a ser trabajador.” 

 

Rodríguez Moreno (1992:44) sintetiza una serie de principios propios del desarrollo 

vocacional-ocupacional, de especial incidencia a la hora de poner en práctica 

programas de orientación: 

“El hombre no escoge el trabajo únicamente como modus vivendi o por  razones 

económicas, sino que las actividades laborales aportan otro tipo de compensaciones. 

Las diferencias individuales son extraordinariamente importantes en el desarrollo de 

varios aspectos del trabajo, por ejemplo: el estilo laboral, el tipo de elecciones, la 

valoración del trabajo, etc. 

El desarrollo vocacional y la madurez son el resultado de complejísimos procesos de 

aprendizaje condicionados por la historia individual y social pasada, o bien por las 

perspectivas de futuro, en continua interacción. 

 

La toma de decisiones es más psicológica que lógica y está influida por los sistemas 

de valores, por la cultura, por la edad, y por las destrezas personales propias de 

cada estadio vital. Debería enseñarse a los jóvenes a tomar decisiones responsables 

por sí mismos y a aprender  a crearse sus propios caminos de desarrollo profesional. 
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La información profesional debería proporcionar informaciones objetivas y subjetivas 

y dar la oportunidad de desempeñar papeles ocupacionales de modo simulado que 

favorecieran la identificación y las vivencias personales.” 

 

CARACTERÍSTICAS PSICOEVOLUTIVAS  DEL JOVEN UNIVERSITARIO 
En este punto se explicitan aspectos psicológicos característicos de la etapa 

evolutiva por la que atraviesan los estudiantes universitarios, propios de la 

consolidación de la identidad personal y ocupacional. 

En este sentido Freud (1972) considera que la prueba más inequívoca del óptimo 

desarrollo de la personalidad viene dada por la capacidad de amar y trabajar de 

manera efectiva. Ello supone definir la noción de madurez  de acuerdo con dos de 

los valores propios de nuestra cultura: la capacidad de dar y provocar amor y la de 

ejercer un comportamiento productivo para sí mismo y para la sociedad. 

 

Los principales sucesos que marcan la personalidad  del joven adulto (hasta 35 

años) son el encuentro de una ocupación y la formación de una nueva familia. 

Ambos son compromisos de larga duración, y tienen el efecto de restringir la 

amplitud de actividades características de la adolescencia. Esta limitación de 

actividades y alternativas está acompañada por una profundización de los intereses 

en las actividades elegidas (Muñoz Martín 1986). 

 

El joven–adulto es alguien que conserva más expectativas respecto al futuro que 

logros, en general esta es una etapa en la que se planea y se comienza a obtener 

algunos resultados en relación con dichos planes, pero en la cual subsisten aún 

muchas ilusiones por encimas de las realidades. Tiene en general mucho que hacer 

y se maneja en un ambiente muy competitivo. En esta etapa de la vida, la sociedad 

tiene muchos candidatos para pocos sitios de relevancia en el escalón que sigue en 

la pirámide. 

 

Una adecuada elección de empleo al final de la adolescencia o en la primera 

madurez supone un buen ajuste de la personalidad debido a que, por un lado, esta 
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elección depende del conocimiento de sí mismo, de lo que le gusta y de lo que 

satisface sus necesidades. Por otro lado, el aprendizaje del tipo de trabajo que se 

tendrá que realizar, las relaciones humanas que probablemente encontrará y el 

camino de ascenso profesional en esa ocupación, son el camino directo a la 

madurez. Suele suceder que estos dos tipos de conocimiento son insuficiente 

cuando la persona elige un empleo; las idea sobre la ocupación son aún irreales y el 

autoconocimiento difuso. 

 

La elección y el desempeño de una profesión es una de las tareas más importantes 

del joven-adulto. En la elección del tipo de trabajo influyen factores tales como 

educación, entorno familiar, intereses, motivaciones y oportunidades. Aunque el nivel 

de ingresos que aporta la profesión es algo fundamental para gran número de 

personas, la satisfacción personal es también importante y cuenta a la hora de optar 

por un empleo determinado. 

 

En la actualidad la sociedad le exige al joven-adulto que tenga conocimientos 

calificados, que se capacite permanentemente, que logre niveles de excelencia y 

calidad óptimos, que tenga capacidad de adaptarse a situaciones nuevas, que posea 

inventiva, que se integre a grupos, que tenga plasticidad para el cambio, etc. 

(Veinsten, 1998). 

 

Bajo esta perspectiva Veinsten  se plantea la siguiente interrogante ¿Cuál será el 

nudo para la tarea del orientador? ¿Atender al ser de las personas o atender al 

hacer? El desafió, señala, es cómo lograr la integración sin dejar huérfano ninguno 

de estos aspectos: por un lado la interioridad de las personas y por otro el estudio de 

las condiciones del mercado laboral. Cómo se halla la persona preparada para 

enfrentar estas condiciones, hasta dónde está dispuesta a ceder de sí misma para 

acceder al si del otro. 

 

El  favoritismo por parte del orientador de los replanteos a partir de uno mismo, 

centrados en el si mismo y no en los otros, es lo que permitirá  la búsqueda  de 
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opciones con libertad, ayudando para que cada uno analice los recursos propios de 

los que dispone para apropiarse de la realidad, aquellos de cuales debería disponer  

y cómo debería utilizarlos  para efectuar transformaciones propias. 

 

Estructuras del Proceso: 

1. Etapa de construcción de la identidad ocupacional. 
Análisis de los factores que configuran la problemática vocacional – ocupacional: 

• Factores Internos: motivaciones, intereses, temores, fantasías, funciones y 

mecanismos de defensa. 

• Factores Externos: influencias familiares, educativas, económicas,   

socioculturales. 

El análisis de estos factores permitirá  un diagnóstico vocacional-ocupacional, el 

cual posibilitará acciones tendientes a la resolución de núcleos conflictivos que 

podrían estar obstaculizando la construcción del proyecto laboral. 

 

2. Etapa de conocimiento de la realidad ocupacional. 

• Aspecto socioeconómico a considerar en relación al mundo de trabajo: 

Conocimiento de los ámbitos reales de inserción de las distintas profesiones en 

el contexto regional/nacional a través: 

Vinculación con colegios/asociaciones profesionales, representantes del 

Ministerio de Trabajo, Asociación de Dirigentes de Empresas, Organizaciones 

No Gubernamentales (CECIS, Sociedad Rural, Consejo para el Desarrollo 

Regional), Secretaría de Extensión de la UNRC (censos, convenios,  fuentes 

informativas), Facultad de Ciencias Económicas, etc.) 

 

Relevamiento de información sobre oferta y demanda laboral: análisis de la 

situación socioeconómica del país (periódicos, radios, TV, Internet.). Para 

desarrollar esta etapa se está construyendo un banco de datos de 

Instituciones, Organismos, Asociaciones, Fundaciones con las cuales los 

futuros egresados podrán conectarse. 
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• Aspectos relativos a formación de postgrado: 

Asesorar sobre oferta de formación de postgrado, teniendo en cuenta el 

recorrido académico y los intereses del estudiante. 

Para ello se está construyendo una base de datos  a través de guías de 

universidades privadas y estatales, información de medios  gráficos, Internet, 

etc. 

 

3. Etapa de Elaboración del Proyecto Ocupacional 
Aspectos instrumentales para la inserción laboral: 

• Entrevistas laborales. 

• Elaboración de Currículo. 

• Selección del personal (test, cuestionarios, evaluación de desempeño). 

• Elaboración de propuestas y proyectos para generar emprendimientos 

laborales. 

• Estas actividades contribuirán instrumentalmente a la puesta en marcha del 

proyecto laboral. 

 

4. Evaluación y Cierre del Proceso 

En este momento se analizan las ventajas y limitaciones que tuvo el proceso, tanto 

a nivel individual como grupal. 

Encuadre: 

Estos grupos estarán conformados por 10 alumnos aproximadamente, 

provenientes de diversas carreras de nuestra universidad. Los mismos podrán 

acceder a estos procesos en forma voluntaria. La frecuencia será semanal con 

una duración de 2 horas cada reunión, en un total de 10 encuentros. La modalidad 

de trabajo será de orientación grupal participativa (se trabaja atendiendo lo 

individual en el contexto grupal), utilizando como técnica básica la entrevista 

clínica. Los grupos estarán a cargo de dos orientadores, con roles de coordinador 

y observador participante. 
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Durante la década de 1950, se publicaron varios trabajos que marcaron el paso a 

una nueva  etapa. Tuvieron especial relevancia las aportaciones de D.E. Super 

(1910-1994), principalmente a partir de su obra the Psychology of Carees (1957). 

D.E. Super  es el principal representante de las teorías del desarrollo de la carrera, 

con un énfasis especial en el autoconcepto. Las teorías del desarrollo vocacional 

(que, a partir de la década de 1950 de denominó “desarrollo de la carrera”) fueron 

ampliando el campo de actuación de la orientación, que de una orientación 

vocacional centrada en la adolescencia fue pasando, progresivamente, a un 

enfoque del ciclo vital (life span). 

 

Se entiende aquí por carrera la secuencia de posiciones y roles de una persona a 

lo largo de toda su vida, y puede denominarse “revolución de la carrera” el 

movimiento que surgió a mediados del siglo XX a favor de una orientación a lo 

largo de toda la vida. Con este enfoque se pasa de una concepción estática a una 

concepción dinámica de perspectiva evolutiva y de la elección vocacional, propia 

de la adolescencia y basada en la Psicología diferencial, al desarrollo de la 

carrera, en base a la Psicología del desarrollo. Esto ha supuesto la aparición de 

nuevos modelos, así como la incorporación de nuevos conceptos. 

 

Entendiendo la carrera como la secuencia de los roles de una persona a lo largo 

de la vida, debe incluirse en ella todo lo relacionado con la ocupación, la 

educación, la familia, el tiempo libre y la comunidad. El concepto de carrera  

supone pasar a una concepción de la orientación que incluya todos los aspectos 

de la vida. El desarrollo de la carrera incluye la vida total, no solo la ocupacional. 

La persona debe ser considerada como un todo. Debe recordarse que la palabra 

“individuo” procede del latín dividere, y por lo tanto, significa “indiviso” que no se 

puede dividir en sus partes. Según esta concepción, el desarrollo de la carrera y el 

desarrollo personal convergen. 

 

Entre las implicaciones prácticas que se derivan de este nuevo enfoque y que se 

irán desarrollando en los siguientes años están los siguientes: 
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• La orientación es un proceso continuo y educativo. 

• La orientación se ocupa de la globalidad de la persona y se enfoca  de cara a un 

proyecto personal de vida. 

• El individuo debe tomar conciencia de su responsabilidad de cara al desarrollo de 

la carrera a lo largo de toda su vida. 

 

EVOLUCIÓN DE LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

Hacia fines de la década de 1960, la palabra  “vocación” y sus derivados (vocational 

guidance, vocational cuonseling) se vieron  solapados por el concepto de carrera. El 

paso de la vocational guidance (orientación vocacional) a la career guidance 

(orientación para la carrera) no se debió a un simple cambio terminológico, sino a 

una renovación profunda del concepto de orientación vocacional: el enfoque del ciclo 

vital, con carácter heurístico. 

 

Este nuevo enfoque se hizo cada vez más patente, de tal forma que hoy en día, en 

los trabajos publicados en Estados Unidos, el término “vocación” ha sido 

prácticamente  sustituido por “carrera”. A partir de la década  de 1960, las palabras 

claves en orientación vocacional fueron cada vez más: career guidance, career 

counseling, career education y career development. 

 

En 1986, la National Vocational Guidance Association (NVGA), que había sido 

fundada en 1913, cambio su denominación por National Career Development 

Association (NCDA). En 1987, la publicación oficial de este organismo, que hasta 

entonces se había denominado The Vocational Guidance Quarterly, paso a llamarse 

The Career Development Quarterly. Con este cambio de denominaciones se 

pretendió ampliar el campo de actuación, principalmente a los adultos y a las 

organizaciones. Durante la década de 1980 se pudo constatar el desarrollo de la 

carrera en las organizaciones como uno de los ámbitos de actuación de la 

orientación. 
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PRINCIPIOS DE LA ORIENTACIÓN PARA LA CARRERA 
Entre los principios que deberían tenerse presente a lo largo del proceso de la 

orientación para la carrera, cabe destacar los siguientes: 

 

El desarrollo de la carrera es un proceso que dura toda la vida; muchas personas 

cambian  de profesión a lo largo de su vida; por lo tanto, en cualquier momento 

puede ser necesaria la orientación profesional. Si bien el periodo que abarca esta 

especialidad es decisivo de los 14 a los 18 años, es conveniente que la intervención 

orientadora se inicie mucho antes y se prolongue hasta mucho después. 

 

El individuo es libre para elegir, dentro de unos condicionamientos  ambientales y 

unas posibles limitaciones individuales. Cuanta más y mejor sea la información 

académica  y profesional de que disponga, la elección podrá ser más libre y con 

mayores probabilidades de éxito. 

 

El individuo posee un amplio campo de intereses vocacionales. El interés no se 

reduce a una ocupación concreta. Por lo tanto, la información disponible debe 

abarcar amplios campos de actividades relacionadas. 

La orientación profesional aporta una ayuda primordial en el proceso de elección 

vocacional. 

 

Existen elecciones realistas y otras que son fantásticas. Estas últimas se producen 

cuando el individuo tiene una disonancia cognoscitiva, es decir cuando las 

representaciones que el sujeto se forma del mundo profesional no coinciden con la 

realidad.  Una forma de prevenir la elección fantástica es mediante la orientación 

vocacional. 

La mayoría de alumnos, por sí mismos, no saben dónde pueden  encontrar 

información profesional. Por lo tanto, el sistema educativo debe proporcionárselas o 

ayudarlos a encontrarla. 
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PRINCIPIOS DE ORIENTACIÓN  PARA LA CARRERA 

La mayoría del alumnado no sabe donde encontrar ayuda 

La orientación profesional evita el error en la selección de la carrera. 

La orientación aporta ayuda primordial en el proceso de elección vocacional. 

Los intereses del individuo no se limitan a una dedicación concreta. 

Cada persona es libre para elegir, dentro de unos condicionamientos ambientales 

y unas limitaciones  individuales. 

El desarrollo de la carrera es un proceso que dura toda la vida. 

 

Conceptos Afines 
Por su afinidad, es frecuente la confusión conceptual entre educación para la carrera 

y educación vocacional o, lo que es equivalente, entre educación para la carrera y 

formación profesional. 

 

Entre la educación para la carrera (carrer educational) y la formación  profesional 

(vocational  education), existe una serie de diferencias aunque ambos son medios 

importantes de la preparación para el trabajo. Por una parte, la formación profesional 

representa un cuerpo de conocimientos específicos diseñados para proporcionar a 

los alumnos habilidades específicas necesarias para el ingreso en una ocupación. La 

educación para la carrera se propone proporcionar habilidades para “cambiar con el 

cambio” en el mundo laboral, incluyendo habilidades académicas básicas, toma de 

decisiones, búsqueda de trabajo, hábitos de trabajo y valores del trabajo. 

 

Por otra parte, la formación profesional es, por definición, un programa instructivo 

dirigido a un sector de individuos, generalmente a un nivel de enseñanza secundaria 

o post secundaria, mientras que la educación para la carrera se dirige a todos los 

programas de los nivele educativos. La formación profesional consiste en cursos  y 

es un  programa instructivo, la educación para la carrera es un esfuerzo sistemático, 

pero no en términos de cursos o programas  instructivos. La formación profesional es 

una preparación para el trabajo remunerado; la educación para la carrera concierne a 
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todo tipo de trabajo, tanto si es remunerado como si no. la formación profesional es 

impartida por docentes o formadores que han recibido una preparación especifica;  la 

educación para la carrera es un esfuerzo sistemático de todo los educadores 

(profesores o maestros, tutores, padres, orientadores, etcétera). La formación 

profesional concentra en habilidades específicas dirigidas al ejercicio de una 

profesión. Por su parte, la educación para la carrera (general career skills), lo cual 

incluye por ejemplo, habilidades de comunicación, pensamiento crítico y 

razonamiento lógico. 

 

Con todo, siendo la formación profesional  y la educación para la carrera cosas 

distintas, los profesores de formación profesional (igual que los docentes) deberían 

implicarse en la educación para la carrera. 

 

Difusión de la Educación para la Carrera 
La expresión  “educación para la carrera” se ha extendido a diversos países, de tal 

forma que hoy en día es una de las palabras claves del enfoque actual de la 

orientación. En algunos ámbitos, el concepto está presente, aunque la terminología 

puede ser algo distinta. Así por ejemplo, el movimiento de la activación del desarrollo 

vocacional y profesional, puede considerarse como uno de los métodos  de la 

educación para la carrera. 

 

Activación del Desarrollo Vocacional y Personal 
Algunos autores, entre los cuales se encuentra  C. Bujold, formularon la hipótesis 

siguiente: combinando las tareas del desarrollo descritas por D. E. Super y las 

habilidades cognoscitivas propuestas por J. P. Guilford, se podría llegar a conocer la 

forma en que tiene lugar una elección profesional. Esta hipótesis fue el punto de 

partida de lo que actualmente se conoce como “activación del desarrollo profesional 

y personal”. Otras bases que fundamentan este enfoque son la teoría de J. Piaget la 

Psicología cognitiva y el enfoque constructivista. 
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La orientación es un proceso de búsqueda o investigación sobre sus propios 

interese, aptitudes, motivaciones y personalidad. La activación implica los tres 

principios siguientes: 

• El experiencial: centrarse sobre los contenidos experienciales. 

• El heurístico: inducir procesos de búsqueda, de forma similar a como se 

procedería en la solución de un problema. 

• Y la integración cognitiva: integración lógica y psicológica de la experiencia; es 

decir, las experiencias deben vivirse y deben ser tratadas cognitivamente. 

 

La activación vocacional ha sido concebida con la idea de instrumentalizar al 

individuo en la búsqueda de sus fines personales. Entre  el repertorio de 

intervenciones educativas se han propuesto modos experienciales y procedimientos 

cognitivos. 

 

Los primeros consisten en intervenciones allí donde los contenidos considerados por 

el sujeto son de orden perceptivo, imaginario, subjetivo, emotivo y comportamental, 

más que de orden simbólico y semántico. 

 

Los procedimientos cognitivos son intervenciones de cara a la ejercitación de 

procesos y operaciones según los cuales el sujeto trata las informaciones y los datos 

de su situación experiencial. 

 

Entre los modos experienciales se incluyen los medios audiovisuales, la primera 

impresión, la figuración, la visualización, la connotación, la evocación, la 

identificación empática, el sentido emocional, la dramatización, el rol playing, la 

simulación y la experiencia inductiva. 

 

Entre los procedimientos cognitivos está la estimulación de las formas  de 

pensamiento creativo, conceptual, evaluativo e implicativo. 
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UN MODELO DE PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL 

 

La forma idónea de poner en práctica lo que aquí se expone es a través de un 

programa de orientación para la carrera (orientación profesional o vocacional). Existe 

la posibilidad de formalizar  múltiples programas distintos de orientación profesional, 

pero en todos los casos se concede mucha importancia al aprendizaje de la 

búsqueda de trabajo y al comportamiento que debe adoptar el candidato en la 

entrevista de selección de personal. A título de ejemplo, se presentan a continuación 

el esquema de un posible modelo, estructurado en las siguientes fases: 

• Realizar una evaluación inicial que permita establecer el punto de partida y fijar 

los objetivos. 

• Conseguir la auto comprensión, es decir, que el sujeto llegue a un conocimiento 

de sí mismo. 

• Dar sentido a los datos de la auto comprensión. 

• Generar alternativas: presentar las grandes alternativas que se ofrecen para 

poder elegir. 

• Obtener información ocupacional. 

• Conseguir que el interesado elija una opción determinada. 

• Planificar la puesta en práctica de la opción elegida. 

• Realizar la puesta en práctica de los planes. 

 

En la concreción de los contenidos de un programa de estas características, se 

pueden tomar en consideración, a título de ejemplo los siguientes puntos: 

Autoconocimiento de intereses, aptitudes, personalidad y motivaciones. 

Conocimiento de las posibilidades del contexto mediante la información sobre 

estudios y profesiones. Destacar la importancia y necesidad de obtener información 

profesional para elegir con conocimiento de causa, y facilitar información suficiente 

sobre la estructura del sistema educativo, la formación profesional (ramas y 

especialidades), los estudios universitarios los estudios superiores no universitarios y 

otros estudios, los principales centros de formación, las ayudas al estudio, las 
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convalidaciones al pasar de un nivel a otro y el análisis de las profesiones 

fundamentales, relacionándolas con las demás de su  rama o grupo profesional. 

 

El proceso de toma de decisiones, que requiere una confrontación entre el 

conocimiento de sí mismo y las perspectivas profesionales, para realizar una 

elección consiente, y la necesaria tomo de decisiones. 

Es indispensable que los contenidos de información académica y profesional se 

refieran al contexto educativo real y, por lo tanto, que se ofrezcan direcciones 

concretas de centros en los que pueden seguir los estudios elegidos aquellos 

alumnos a los que se está informando. 

 

A continuación se comentan brevemente algunos de los aspectos antes citados. 

 

Intereses, Aptitudes, Personalidad y Motivaciones 
En primer lugar, se trata de que el alumno descubra sus intereses. Una forma de 

hacerlo consiste en entregarle un listado de profesiones y estudios, que pueden ser 

una relación ordenada alfabética o sistemáticamente. El simple título de la profesión 

ya ofrece una primera información, a partir  de la cual el individuo podrá realizar una 

serie de elecciones y rechazos. 

 

Sobre los profesionales y estudios elegidos se le proporcionan informaciones más 

amplias y concretas, a fin de ayudarle a delimitar con mayor precisión sus intereses, 

hasta llegar a definir una, dos, o, como máximo, tres ramas profesionales. 

Diversos actores han analizado las categorías de intereses profesionales y han 

elaborado un inventario de intereses vocacionales a partir de su propia tipología. 

Estas clasificaciones son sugerentes para los orientadores en su práctica profesional. 

 

El siguiente paso consiste en considerar si se dispone de las aptitudes mínimas 

indispensables para el ejercicio de las profesiones seleccionadas en función de los 

intereses manifestados. 
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En primer lugar, es necesario advertir que no siempre debe esperase una 

correspondencia absoluta entre intereses y aptitudes para considerar que aquellos 

son adecuados, pues posible que un interés muy pronunciado pueda suplir algunas 

ligeras limitaciones aptitudinales. Se ha dicho que una persona puede triunfar en 

cualquier profesión por lo que sienta un limitado entusiasmo. 

 

Sin embargo; en esta fase, se pueden reducir los campos de interés, eliminando 

alguna profesión seleccionada si el sujeto no posee las aptitudes más idóneas para 

su ejercicio. 

 

Algunas profesiones exigen aptitudes físicas determinadas o requisitos mínimos de 

salud. Por ejemplo, para ciertas profesiones se exige una talla mínima (como 

militares); para otras una visión perfecta a larga distancia (como pilotos, conductores, 

etcétera); otras, requieren un oído muy fino (músicos, telefonistas, etcétera), o un 

estado de forma perfecto (bomberos, socorristas, etcétera). 

 

Entre las profesiones que presentan contraindicaciones de carácter sanitario pueden 

considerarse, por ejemplo, las que conllevan el uso de productos químicos que 

pueden producir irritaciones  en la piel (eczema) o alergias, como pintor, químico u 

otras parecidas. 

 

Otro factor que se debe tener en cuenta en el proceso de toma de decisiones 

vocacionales es el autoconocimiento, es decir, el conocimiento de la propia 

personalidad. Algunas personas son extrovertidas mientras que otras son 

introvertidas, las hay optimistas y otras más bien pesimistas, las hay con estabilidad 

emocional y otras con frecuentes cambios en el estado de ánimo. En todo proceso 

de orientación debe tenerse presente el análisis de las propias características 

personales, con el objeto de formarse un auto concepto  y una autoestima apropiada. 
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Finalmente, en este mismo sector de contenidos del programa de acción tutorial, 

debe considerarse la motivación, que constituye el origen de las acciones, elecciones 

y decisiones. La motivación para el trabajo es muy diversa en los individuos. Según 

la motivación, algunas profesiones pueden no ser adecuadas. Una reflexión  sobra 

las motivaciones puede, incluso ayudar a planificar un proyecto de vida. Veamos, 

como ejemplo, algunas posibles motivaciones básicas en la toma de decisiones 

vocacionales. 

 

Ganarse la Vida 

Motivación fundamental de independencia y supervivencia. 

 
Seguridad en el empleo 

Mayor facilidad para conseguir un trabajo y características del empleo que 

favorezcan su continuidad. 

 

Horarios 

Duración de la jornada laboral, flexibilidad horaria o trabajos que requieran 

dedicación en horarios especiales (nocturnos y festivos). 

 

Relaciones Sociales 

Algunos pueden valorar más las buenas relaciones sociales en el ambiente de 

trabajo por encima de otras consideraciones. 

 

Personas o Máquinas 

En algunas profesiones se trabaja principalmente con otras personas (por ejemplo, 

vendedor), mientras que en otras lo fundamental es el trabajo con una máquina. 

 

Porvenir 
Algunos trabajos tienen, por sus características, mayores probabilidades de futura 

promoción que otros. 
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Poder, Fama, Dinero 

Las personas suelen valorar en distinto orden de importancia estos objetivos. 

 

Realización Personal 
Aparte de cumplir con la función básica de ganarse la vida, el individuo se puede 

sentir más o menos realizado como persona en otra profesión, según sus 

preferencias, y dar mayor o menor importancia a este hecho, según sus 

motivaciones. 

 

Estudios y profesiones  
Hay que informar sobre qué formación académica se necesita y que estudios o qué 

proceso de aprendizaje hay que seguir para llegar al ejercicio de la profesión 

seleccionada. 

Es importante que el alumnado conozca la estructura del sistema educativo, con sus 

interconexiones y convalidaciones, con el objeto de que se forme una idea clara de 

todas las posibilidades de formación que ofrece. 

 

También se debe facilitar las direcciones  de los centros más cercanos en los que se 

pueden seguir los estudios elegidos, así como las becas y ayudas que se pueden 

conseguir. Muchos de los contenidos sobre estudios y profesiones pueden integrarse 

en las diversas materias académicas como si se tratase de un tema transversal. 

 
Toma de decisiones 
A partir de los datos aportados y de las reflexiones realizadas en las fases anteriores, 

se hace un balance de todos los factores considerados para llegar a la elección de 

una vía profesional, con la determinación de una formación académica concreta. 

 

En esta fase del proceso de orientación, puede ser del mayor interés proporcionar a 

los alumnos la posibilidad de entrevistas individuales, así como el diálogo  con los 

padres, a fin de clarificar las ventajas y desventajas  de las posibilidades que se 
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están considerando. En muchos casos, se necesitarán  informaciones más amplias 

sobre estudios y profesiones, que el orientador deberá proporcionar. 

 

En esta última fase del proceso se trata de aplicar habilidades de toma de 

decisiones, en cuyo proceso los pasos generales pueden esquematizarse del 

siguiente modo: 

• Definir el problema 

• Establecer un plan. 

• Identificar las alternativas posibles. 

• Determinar la importancia de las alternativas (autovaloración). 

• Investigar sobre resultados probables: considerar las posibles consecuencias de 

cada alternativa. 

• Eliminar alternativas de forma sistemática. 

• Tomar una decisión. 

• Actuar en consecuencia: establecer programas específicos que permitan llevar a 

cabo la decisión. 

 

Cuando se dispone de toda la información necesaria y se ha realizado el balance, se 

pasa a la decisión. En este punto es importante remarcar una idea: “decide tú mismo” 

En una situación real de igualdad de oportunidades, la decisión sólo incumbe al 

interesado, y no debería permitirse  que sean los amigos, tutores, orientadores, 

padres u otros familiares los que decidan. Siempre debe ser el propio sujeto el que 

debe tomar la decisión final, con conocimiento de causa  y después de una reflexión 

detenida. Para llegar  a esta decisión libre y responsable, antes se necesita un largo 

proceso; incluso después de la decisión, el proceso orientador continúa, ya que 

siempre está abierta la puerta de la reelección o el cambio de estudio o de profesión. 

 

El proceso de toma de decisiones es genérico; no se limita a la toma de decisiones 

vocacionales, sino que puede aplicarse a múltiples  situaciones. De hecho se aplica 

constantemente, aunque a veces de forma  inconsciente, a lo largo de la vida. Se 

puede ejercitar a los alumnos a tomar decisiones en situaciones de la vida cotidiana 

Digitalizado y Procesado UDI-CRA-DEGT

Derechos Reservados.

UDI-D
EGT-U

NAH



propias de su entorno y nivel socioeconómico, en las actividades grupales, ente el 

consumo, en situación de ocio, etc, adiestrar al alumnado en el proceso de toma de 

decisiones en situaciones diversas es una parte  de las habilidades de vida. Esta 

habilidad se utiliza en las decisiones vocacionales como una situación más, si bien 

esta  es una de las más importantes. 
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VI  UNIDAD 
 

EL PROCESO DE LA ORIENTACIÓN 
 
OBJETIVO: Aplica las diversas técnicas  de investigación para conocer aspectos 

fundamentales en el proceso de ayuda, a quien lo solicite, para determinar con 

mayor precisión posturas y/o recomendaciones adecuadas.    

 

CONTENIDOS:  

Conceptuales: Funcionamiento del proceso de orientación;  

Procedimentales: Técnicas de orientación individual; técnicas de orientación grupal. 

Actitudinales: La entrevista inicial, Importancia, elementos y técnicas que utilizamos 

para desarrollarla.  

 

METODOLOGÍA A SEGUIR: Inductivo- Deductivo. Realizando prácticas vivenciales, 

donde el contenido es relacionado con el actuar se quien lo representa en 

intercambio de papeles, considerando posturas reales que necesitan atención, 

encaminándonos a ofrecer un estado positivo y adecuado en el proceso de ayuda.  

 
Actividad 1: El tutor promueve la participación general del grupo guiándolo y 

preparándolos para la aplicación de las técnicas básicas de obtención de datos, 

necesarios para iniciar el proceso de ayuda. Mostrando un guión de apoyo.  
 
Actividad 2. En parejas seleccionan  las estrategias de intervención que más se 

apliquen a los casos que van a representar entre compañeros. Evidenciando la 

secuencia progreso y recomendaciones emitidas, para su valoración grupal.   
 
Actividad 3. Solicitan la intervención en centros educativos de la comunidad para 

aplicar técnicas de investigación en orientación adaptadas problemáticas sugeridas 

por los orientadores en función. La emisión del reporte correspondiente valorar su 

efectividad en el proceso. 

Digitalizado y Procesado UDI-CRA-DEGT

Derechos Reservados.

UDI-D
EGT-U

NAH



 
FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO DE ORIENTACION 
  
La orientación ha sido definida con anterioridad como un proceso continuo de ayuda 

al educando en la búsqueda de la máxima armonía consigo mismo y con la sociedad 

en que vive. Como es obvio, este proyecto o declaración de intenciones exige 

básicamente un conocimiento singular y completo de cada orientado, la labor  que 

así mismo, requiere de un trabajo en equipo de cuantos elementos personales  

intervienen en el proceso educativo. 

 

La eficacia de una orientación racionalmente planeada está supeditada 

primariamente a la cantidad y cualidad de la información recogida sobre los distintos 

aspectos o facetas de la vida del educando. Independientemente  de las formas de 

organización que adopten los servicios de orientación educativa en los centros y aún 

contando, en el mejor de los casos, con el personal especializado idóneo (psicólogo, 

pedagogo, psiquiatra, sociólogo y médico) se necesita de la colaboración 

inapreciable del profesorado, dirección del centro, familia y principalmente del mismo 

orientando. 

 

La entrevista inicial 
Constituye la primera fase o etapa del proceso de la orientación y en consecuencia la 

primera oportunidad de diálogo, entre  el orientador y todos los demás elementos 

implicados en el proceso educativo. 

El orientador debe aprovechar esta fase para conocer y darse a conocer a los 

alumnos en el marco concreto de las aulas, a nivel colectivo e individualmente con 

cuantos alumnos lo deseen en las dependencias propias del departamento de 

Orientación. 

 

Este primer contacto orientador – alumno es de suma importancia de cara al éxito y 

aceptación de los servicios de orientación en cada centro. En el transcurso de este 

encuentro, el orientador debe explicar y hacer llegar a los alumnos el auténtico 
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sentido de ayuda de la orientación, ofreciéndose incondicionalmente como0 

elemento estimulante y de apoyo en cualquier problemática que afecta a su 

trayectoria personal, escolar y profesional. 

 

Conviene recalcar y dejar muy claro el papel que el orientador juega dentro de la 

dinámica educativa del centro. Ante los alumnos ha de quedar suficientemente 

consolidada la imagen del orientador como n miembro más del equipo docente, que 

por su especialidad psicopedagógica y en consonancia con el sentido y la finalidad 

de la Orientación, pretende no decidir paternalmente  lo que mejor conviene a cada 

uno de los alumnos sino el ayudar objetivamente y racionalmente a los mismo en el 

logro de su auto orientación, es decir en la búsqueda  permanente y crítica de su 

peculiar proyecto de vida. 

 

Si importante es este primer contacto con los alumnos no menos importancia reviste 

el encuentro profesor-orientador. La actitud de recelo y desconfianza que una parte 

del profesorado mantiene ante la Orientación y el orientador debe tratarse de 

neutralizar con rapidez. Primeramente es necesario desechar de la mente del 

profesorado la idea de “intrusismo profesional”. El orientador debe presentarse como 

lo que es, un profesional de las ciencias psicopedagógicas que necesita el apoyo de 

la experiencia cotidiana y el conocimiento del alumno que el profesor puede ofrecerle 

mejor que nadie.  

Como contraprestación el orientador puede proporcionar al profesorado una 

información científica de sus alumnos y su colaboración para solucionar cuantos 

problemas surjan en el proceso de enseñanzas-aprendizaje. En definitiva, ambos, es 

decir profesor y orientador, persiguen un mismo objetivo: contribuir eficazmente a la 

educación de sus alumnos. Las funciones que uno y otro desempeñan son distintas. 

El profesor como especialista de un determinado campo del saber pretende que sus 

alumnos se formen intelectualmente a la vez que dominan los conocimientos básicos 

de tal o cual material. Su papel, por lo tanto, no es meramente instructivo o de 

transmisión de conocimientos sino que es también y de una manera especial 

esencialmente formativo.  El orientador por su parte pone al servicio de los alumnos 
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su especialización en los campos de la Psicología y pedagogía para facilitar la 

solución de los problemas que a nivel personal, escolar o profesional se les puede 

presentar. 

 

El profesor y orientador embarcados con un mismo rumbo se necesita mutuamente. 

Su colaboración efectiva es imprescindible para arribar al puerto de la liberación 

cognoscitiva y afectiva  de sus más importantes tripulantes: los educados. La 

creación, así pues, de un clima de mutuo respeto y de estrecha colaboración debe 

favorecer y de hecho facilita enormemente el contacto  permanente que profesor y 

orientador mantendrá en  su necesario trabajo de equipo. 

 

La Orientación no puede prescindir  tampoco  del  encuentro con los padres  de los 

alumnos. La educación de los  niños que originalmente correspondía  a la familia, y 

que más tarde de una manera subsidiaria fue encomendada a la institución escolar 

sigue necesitando, y hoy quizá de un moda más acusado, la participación activa e 

interesada de los padres. Le eficacia de cualquier programa orientador depende en 

gran medida de la coherencia normativa  que los padres mantengan ante sus hijos, 

así como de su actitud de colaboración con el orientador. La aceptación crítica  por 

parte de los padres del programa de Orientación completa la participación plural de 

los más importantes elementos personales implicados en el proceso educativo. 

 

La entrevista inicial, como  afirmamos al principio, juega un papel importante al ser el 

vehículo que permite al orientador entrar en contacto con los alumnos, profesores y 

padres. El diálogo  y encuentro en cada uno de estos elementos personales debe 

servir para crear  un clima de aceptación y colaboración con los servicios de 

orientación, y para facilitar el conocimiento de los alumnos desde los distintos 

ambientes vitales en que conviven más interesantes. 

 

La entrevista considerada por la mayoría de los autores como el instrumento principal 

de la orientación cumple también, desde el punto de vista individual, muy diversas  

funciones. Sirve, en primer lugar, para profundizar en aspectos o facetas del 

Digitalizado y Procesado UDI-CRA-DEGT

Derechos Reservados.

UDI-D
EGT-U

NAH



orientando que son difícilmente explorable por otras técnicas y principalmente a 

través de ella el orientador en diálogo con el orientador decide libremente las 

opciones que en los planos escolar, personal y profesional están más acordes con 

sus propias posibilidades y limitaciones. 

 

El período exploratorio 
Durante esta fase se aborda mediante las más variadas técnicas, la exploración de la 

multiplicidad de facetas que integran la personalidad del orientando. Los datos 

proporcionados por profesores, padres y por los mismos alumnos deben ser 

complementados por los que se obtendrán de la aplicación  de técnicas científicas 

especialmente diseñadas para tal fin. Se trata, así pues, de llegar a un conocimiento 

lo más completo posible de la personalidad del educando que posibilite un 

diagnóstico efectivo de sus peculiaridades y que haga tomar conciencia al propio 

alumno de sus posibilidades, necesidades, intereses y limitaciones. De esta manera 

la orientación cumple un doble objetivo, el de ser un proceso de ayuda a la vez que 

un proceso de aprendizaje. 

Sin concretar el período exploratorio a ninguna etapa o nivel educativo, los aspectos 

básicos que deben explorarse en cualquier educando son los siguientes: 

 

Exploración Biológica: comprende un reconocimiento lo más completo  posible de 

la salud somática del individuo. Tiene una verdadera  importancia, dado que la 

funcionalidad o disfuncionalidad  biológica de cada alumno incide de una manera 

directa en su comportamiento y conducta académica. Corresponde efectuarlo a los 

servicios médicas de los centros. 

Exploración Psicológica: pueden diferenciarse dos planos de exploración, el 

intelectual y la personalidad. En el primero conviene  conocer la inteligencia general y 

las aptitudes primarias de los alumnos para saber con certeza la capacidad real de 

los mismos a la hora de enfrentarse a las distintas áreas del saber. Pues, es sabido 

que un individuo estudia, en primer lugar, según puede, y este poder no significa otra 

cosa que su capacidad, facultad o facilidad para comprender y resolver con  éxito las  

distintas tareas o problemas que se le presentan intelectualmente. 
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 En este plano de la personalidad  es necesario descubrir el grado de desarrollo de 

los    rasgos integrados que definen su peculiar forma del ser y actuar. Se explorará  

pues, su personalidad de base, carácter, temperamento, actitudes e intereses. De 

esta forma conoceremos la conducta  y motivaciones de cada alumno, ya que el 

individuo estudia según puede, pero también según quiere, y este querer 

fundamentalmente de su personalidad, es decir de su voluntad, amor propio, interés, 

actitud, etc. 

Exploración  pedagógica: el rendimiento académico no solo depende de la 

capacidad y personalidad de los alumnos. Cada uno estudia, y en consecuencia 

aprende mejor o peor, según puede, quiere y sabe. Este saber significa que se 

dominan las técnicas básicas del trabajo intelectual, y además que no se poseen 

lagunas y deficiencias instructivas que imposibiliten la asimilación de los 

conocimientos propios de un nivel o etapa educativa  determinada. 

Exploración ambiental: el conocimiento de los distintos ambientes en que con más 

intensidad conviven nuestros alumnos es de vital importancia para comprender 

totalmente su conducta. Debe explorarse, por consiguiente, la  percepción  que el 

propio alumno tiene de los ambientes sociales, escolar y familiar. 

 

Significado de la entrevista 
La entrevista puede ser definida como una forma especializada de la conversación. 

Así Bingham y Moore, la definen como  “una conversación que se sostiene con un 

propósito definido y no por la mera satisfacción de conversar”. 

 

Este tipo de definición no nos interesa, es preciso verla inserta dentro de la 

psicopedagogía, como un  método o instrumento de investigación científica. 

Para Symonds, es un método que se propone recoger datos en el transcurso de una 

consulta privada o de una reunión. 

 

Más explícito es Bleger, al afirmar que “la entrevista es un instrumento fundamental 

del método clínico y es una técnica  de investigación científica de la Psicología”. 
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Si profundizamos en el significado de la entrevista, nos encontramos con algo que 

resulta fundamental y constituye el núcleo de la misma por lo que se la ha definido 

como un diálogo más que como una técnica. 

 

Es un diálogo que toma como finalidad la de comprender un comportamiento, un 

problema humano y de esta manera esclarecer la opinión fundamental, a tomar por 

el entrevistado. Por lo mismo la entrevista no puede ser: 

• Un monologo (para que el entrevistado haga lo que nosotros queremos), 

• Una discusión (por la desnivelación que crearía entre entrevistador – 

entrevistado), 

• Un interrogatorio (que crearía reacciones de oposición, presión y defensa), 

• Un coloquio amistoso y afectivo (que originaria dependencias, desligándose de 

tomar decisiones fundamentales).  

 

Lo fundamental de la entrevista es llegar a crear un “rapport”  que permita la 

comunicación profunda y la elucidación de situaciones concretas.  

 

Para llegar a la comunicación  bipersonal, es imprescindible la relación y el encuentro 

interpersonal, lo cual implica una expresión oral, y una capacidad de escucha en 

ambos. 

En la actualidad en el concepto de entrevista, se insiste en el “proceso  de 

comunicación”, creando a raíz de una situación psicológica y social. 

 

En la comunicación se interfieren múltiples factores personales  de naturaleza 

psicológica,  mental y grupal. 

 

Para poder analizar la entrevista tenderemos en cuenta múltiples variables, que 

pueden llegar a deformar la objetividad y realidad de la entrevista. 
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Conviene tener en cuenta: 

• La característica de las dos personas, que realizan la entrevista. 

• La realidad y sociedad. 

• La motivación consciente e inconsciente, que transfiere en la relación. 

• Variables de roles, grupos sociales, sexo y profesión. 

• Estereotipias y deformaciones sociales y profesionales, subjetividades y 

proyecciones personales. 

 

Para que la comunicación compartida de la entrevista sea una realidad, es 

imprescindible,  que se llegue a un encuentro interpersonal. Sabemos que entre los 

seres se establece un continuo flujo de acción-pasión, que permite un proceso de 

relación compartido. 

 

Para que el encuentro sea significativo, es imprescindible que el entrevistador se 

coloque en el punto de vista   de la dinámica  del otro, para que capte su mundo vital. 

 

Para Binswager existen dos formas de acercarse al otro: 

• La primera, que se llama de “innerweltliche Begegming”, encuentro interno en el 

mundo del otro, pero siempre es tangencial como la del investigador que trata de 

codificar a las personas. 

• La verdaderamente importante es la segunda forma, que califica de libende – 

Begegnung, por lo que participa del conocimiento vivencial del otro. Se inserta en 

yo más vivencial, dinámico, expresivo, volitivo y desiderativo. 

 

Todo lo cual refleja que no es fácil acercarse y comunicarse con rapidez; requiere 

tiempo y una sensibilidad extraordinaria para captar el mundo distinto, peculiar y 

original  del entrevistado. 

 

Hay que tener en cuenta, que cuando nos dirigimos al orientador, sea psicólogo o 

pedagogo, todas las actuaciones se encuentran condicionadas por la forma, como es 
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vivido el problema, y por la imagen que se forma de él. Toda motivación obedece a 

un problema que se enmarca en su vivencia personal. 

 

FUNCIÓN ORIENTADORA DE LA ENTREVISTA 

• La entrevista es la piedra angular de la orientación personal. 

• La orientación implica el conocimiento del sujeto, sus aptitudes e intereses vitales, 

para luego esclarecer el camino a seguir. 

 

De ahí que Pieron afirma, que “la entrevista es uno de los medios esenciales para 

conocer la historia del sujeto, sin cuyo conocimiento el presente, es casi 

incomprensible, y toda precisión hacia el futuro, imposible”. 

 

Tanto si la entrevista está centrada en el sujeto como en el consejo orientador, 

resulta fundamental  como medio para conocer al sujeto. 

 

La entrevista es también el único momento del acto de orientación, que permite el 

encuentro personal, frente a las otras técnicas psicológicas que se enfrentan con un 

test o cuestionario. 

 

Es él único capaz de dar al orientando un conocimiento real del problema que se 

trata de resolver y de la responsabilidad de esta opción. 

 

Es el  momento para que el orientador se libere y todos (orientador, tutor, pedagogo, 

familia) busquen con él, y no únicamente por él la solución del problema que se 

plantea. 

Haciéndonos eco de las investigaciones llevadas a cabo por el Departamento de 

Investigación del  I.C.E. de Navarra podemos decir, que las entrevistas, como técnica 

de orientación personal, constituye la síntesis de todas las funciones propias  de la 

entrevista. 

La labor del orientador o consejero en este tipo de entrevista consiste: 

• Conocer al sujeto para ayudarle a aclarar su situación, 
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• Urgirles a  buscar soluciones posibles, 

• Ayudarles a evaluar y considerar ventajas y desventajas de cada  opción. 

• Motivarle a tomar una decisión 

• Responsabilizarle en la opción adoptada. 

 

Algunas de las entrevistas finalizan con una programación a corto plazo o a largo 

plazo, con implicaciones personales, familiares y sociales, según los casos. 

 

Podemos puntualizar que este tipo de orientación, sólo será válida cuando el sujeto, 

tenga independencia, posea cierto nivel intelectual, solicite el ser orientado, posea 

capacidad para llevar a cabo las decisiones tomadas. 

 

De la importancia que tiene la entrevista  en la orientación, es decisivo el llegar a 

dominar el arte de “saber escuchar” y “saber aclarar” que constituyen las notas 

esenciales de la dinámica de la entrevista. 

 

ELEMENTOS QUE INTERVIENEN E INFLUYEN EN LA ENTREVISTA 
“La sensibilidad al medio material está en función de las dificultades psíquicas del 

sujeto”. 

La importancia de estas disposiciones es muy relativa e influyen más o menos según 

la carga emotiva del sujeto. 

 

Después de una lectura detenida del libro de Nahoum y Bingham, parece que los 

elementos que más influyen son: 

El espacio del local. Conviene que no sea ni muy grande ni muy pequeño. Se debe 

facilitar la creación de un ambiente tranquilo y sin tensión, como mínimo, que el 

entrevistador y el entrevistado puedan estar solos. 

 

La iluminación, debe ser neutral, igualmente distribuida. A veces puede ser la causa 

de sentimientos de temor, angustia;  depende mucho  de la conversación para que el 
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sujeto se sienta interminado  favorable o desfavorablemente, precisamente por este 

factor de la iluminación. 

 

El mobiliario. El sujeto y el entrevistador deben hallarse a igual nivel. Puede bastar 

con una mesa y una silla, en la que el sujeto pueda estar cómodo y tener libertad de 

movimiento. 

 

La sala.  No debe estar cargada  de muebles ni adornada de forma demasiada 

ostentosa. No conviene  que haya teléfono, para evitar que la conversación pueda 

ser interrumpida. 

 

El ruido. Es necesario que no se escuchen los ruidos o el sonido de voces 

provenientes de la calles, o de las salas continuas. 

 

La vestimenta. Debe evitarse todo exceso en el cuidado y elegancia de la 

presentación. 

 

La duración. También es un elemento importante. Toda relación humana se 

desarrolla en el tiempo. 

 

Como regla general se suele dar, aproximadamente, una hora. Otro de los medios 

que se pueden utilizar, es el magnetófono. ¿Conviene hacer uso de él? Existen 

muchas argumentaciones. Presenta  la ventaja de recoger todo lo que el sujeto dice 

para ser sometido a un examen, pero en algunos casos, los más frecuentes, pueden 

quitar espontaneidad al sujeto y en algún caso puede llegar a crear un verdadero 

bloqueo. No debe usarse sin el consentimiento del entrevistado. También pueden 

utilizarse encuestas, cuestionarios, pruebas psicotécnicas. 

Todo esto deben ser elementos  de ayuda pero nunca puede llegar a suplir el 

momento de relación que se da en toda la entrevista. 

Todos estos factores, influyen en la Psicología del sujeto y en algunos llega a crear 

un impacto bastante fuerte. La misma forma de ser recibido por el entrevistador, la 
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manera de saludar, de empezar la conversación, también puede ser considerada 

como factores positivos o negativos a lo largo de la entrevista. 

 

DINÁMICA Y NÚCLEO ESENCIAL DE LA ENTREVISTA. 

Toda entrevista es biográfica 

Conviene centrarnos en el núcleo esencial de la entrevista, que consiste en una 

interacción. La dinámica de la misma consiste, y dependerá de los fines que nos 

propongamos en la entrevista. 

 

En la entrevista Orientadora tenemos que partir del conocimiento del sujeto. De ahí, 

la afirmación, de que toda entrevista ha de ser bibliográfica. 

 

En la entrevista se llega al conocimiento del sujeto y darnos la perspectiva o visión 

personal, de lo que él entrevistador ha dicho o ha querido decir en otras técnicas de 

investigación, como son test o cuestionarios. 

Al mismo tiempo nos indicará, cómo ha vivido las situaciones significativas. 

 

En el método biográfico, son posibles dos enfoques: 

• Dar máxima importancia a la situación presente. Esto es partir del presente, sus 

necesidades, preocupaciones, miedos o ansiedades. 

• Centrarse, primero, en el pasado, siguiendo una técnica psicoanalítica, para 

terminar abordando los problemas presentes. 

 

No obstante es preferible, encontrar en la practica y experiencia, un camino de unión 

de los dos enfoques para evitar las limitaciones de uno y otro.                                                         

 

Esquema mental de seguimiento. 

Para llegar a una verdadera Anamnesis  de la vida  de una persona, podemos seguir 

dos caminos:  
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 Anamnesis cronológica: indicando desde su infancia hasta el presente, los 

acontecimientos y sucesos  más importantes (en la infancia, pubertad, adolescencia, 

juventud...) 

 

Anamnesis temática: se le propone narre o hable sobre problemas o temas más 

significativos de su vida. 

Los temas pueden tener referencia: 

1. La familia: composición, lugar, ambiente, relaciones, nivel económico, cultural, 

social; como lo ve a él. 

 

2. Vida del sujeto:  

En la familia: primeros recuerdos, amistad, celos, enfermedades; en el colegio: 

éxitos y frustraciones, integración, grado de cultura, cómo era considerado; en 

otros ambientes: amistades, relaciones afectivas y eróticas; vida social, deportiva, 

política, religiosa. 

 

3. Dificultades actuales: 

Ideas y sentimientos sobre sí mismo; Frustraciones y éxitos; Sentimientos de 

miedo, angustia e inseguridad; Enfermedades. 

 

4. Aspiraciones sobre el futuro:  

Intereses personales; Especialidades; Nivel de aspiraciones. 

 

Actitudes de base de toda entrevista 
Para que pueda darse una verdadera comunicación–compartida – entre entrevistador 

y entrevistado, es preciso que exista: 

Una actitud facilitante de la relación que supone el saber  acoger a las personas con 

una apertura y total capacidad receptiva y de abordabilidad. 

Actitud de comprensión empática según el sentido de C. Rogers. Por comprensión 

empática, entendemos no sólo comprender mentalmente el problema, sino  entrar 

dentro del mundo significativo  de la persona.  Es aceptar incondicionalmente a la 
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persona y demostrarle un respeto máximo por su manera de ver las cosas, y de 

expresarlas. Darse cuenta y participar de sus mismos sentimientos. Llegar a la 

identificación mental y psíquica, sin que yo (entrevistador) pierda mi identidad 

personal y capacidad crítica. Se trata de llegar a aceptarlo  en su singularidad, y de 

recibirlo con comprensión empática. 

Madurez del entrevistador. Toda madurez supone un aprendizaje y una experiencia. 

Es preciso  situarse en una línea de constante revisión, para lograr esa madurez 

ideal, que permita al entrevistador  conocerse a sí mismo plenamente, evitando  

mecanismos transferenciales de compensación y protecciones. 

 

Diez preguntas formuladas por C. Rogers en su libro The characteristcs of helping 

relationship; nos pueden ayudar a comprender el grado de madurez del 

entrevistador, y  su seguridad frente  al entrevistado.  

Diez preguntas que han debido  ser superadas  en un periodo  de aprendizaje, en el 

proceso didáctico para convertirse en entrevistador: 

1. ¿De algún modo, puedo ser una persona percibida por el otro como alguien que 

no cambia fácilmente, de quien se está seguro en quien se pueda confiar? 

2. ¿Tengo la suficiente capacidad de expresión para que pueda comunicar lo que 

soy, sin ambigüedad? 

3. ¿Puedo sentir actitudes positivas hacia otra persona: actitudes de ayuda, interés, 

respeto, calor humano? 

4. ¿Tengo la fuerza necesaria como persona para mantener mi autonomía cara al 

otro, Tengo la suficiente seguridad en mí mismo para permitirle su autonomía?  

5. ¿Soy capaz de permitirle ser lo que es: honrado o mentiroso, infantil o adulto, 

desbordado o demasiado seguro de sí mismo, soy capaz de darle esta libertad?  

6. ¿Creo que debe seguir mis consejos, o quedares dependiente de mí, o  

moldearse a mi imagen? 

7. ¿Soy capaz de entrar totalmente en su mundo y entender cuales son sus 

interpretaciones  personales de las cosas y verlas como él? 

8. ¿Soy capaz  de recibirle cómo es, puedo comunicar esta actitud? 
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9. ¿Puedo actuar con la sensibilidad necesaria en la relación para que mi 

comportamiento no se considere como una amenaza, puedo librarme de la 

amenaza de evaluación externa? 

10. ¿Soy capaz de reconocer al otro como una persona que está en el proceso de 

llegar a ser o estoy por su pasado y por el mío? 

 

TÉCNICAS DE LA ENTREVISTA 
Ya  hemos indicado que la entrevista es un arte y que dependerá de la sensibilidad 

de cada entrevistador, pedagogo o psicólogo, el llevarla a feliz término  para 

solucionar los conflictos  humanos. Proponemos un breve resumen de las técnicas 

empleadas  por cada escuela psicopedagógica; cada tendencia acentúa un rasgo y 

entre ellas se complementan. Hacemos uso del resumen publicado por el equipo  de 

profesores del I.C.C.E.  en la revista “Comunidad Educativa”. 

 

Técnica racional 
De la escuela de Minnesota que pone su énfasis  en el diagnóstico, entresacamos  

los pasos que debe recorres el orientador. Para Williamson, estos pasos  son los 

siguientes: 

• Análisis o recogida de datos. 

• Síntesis de los datos recogidos. 

• Diagnosis acerca de las causas del problema. 

• Prognosis o implicaciones de la diagnosis. 

• Counseling o labor de orientación y consejo propiamente dicho. 

• Mantener contacto con las personas aconsejada. 

 

A este método se le acusa por su excesivo directivismo, gran confianza en el 

diagnóstico y falta de confianza en el  entrevistado. Pero puede hallarse en las 

mismas sugerencias de Williamson; una  triple  adaptabilidad para los casos 

normales: Consejo francamente directivo en los casos difíciles o en la pendiente de 

un caso irreparable. 
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Método persuasivo 

Cuando los datos indican que es una sola la solución acertada. 

 

Método explicativo  

A la vista del diagnóstico si indica las soluciones variables de acuerdo con las 

posibilidades del caso. 

 

Técnica racional – emocional 
Parte de los principios que inspiran la escuela de Albert Ellis. 

Se puede enumerar los siguientes principios: 

• Es esencial que todos se quieran y se aprueben 

• Debemos ser perfectamente competentes y tener éxito en la vida se queremos 

tener una imagen de personas dignas. 

• Es una catástrofe que las cosas no sucedan como desearíamos, 

• Mejor es evitar dificultades  y responsabilidades que afrontarlas. 

 

La sustitución de estos análogos prejuicios, por una manera lógica de pensar es la 

tarea del orientador. Este proceso supone 4 pasos: 

• Mostrar al orientado su manera ilógica  de ver la vida. 

• Convencer que de seguir así continuará angustiado y problematizado. 

• Implantar un método didáctico para conseguir que cambie su manera de pensar. 

• Implantar en él una filosofía  lógica más allá del problema particular. 

 

Técnica Psicoanalítica 
El psicoanálisis ofrece considerables aportaciones, que todo entrevistador  puede 

integrar en su propia metodología. 

Aprender a sospechar que el conflicto real de un sujeto, no es siempre el que él cree. 

Muchos problemas no son más que síntomas. 

Estar atento a los mecanismos de defensa, encubridores de los verdaderos  

problemas. 
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Observar los problemas  y conflictos desde su proceso dinámico. Tener en cuenta el 

influjo de la infancia, como algo fundamental. 

Examinar la transferencia que se establece en la relación de la entrevista, pues de 

ella puede corregirse el modo de relacionarse con otras personas. 

Examinar las motivaciones ocultas, y frecuentemente inconsistentes, por parte del 

entrevistador. 

 

Técnica conductista. 

El binomio estimulo – respuesta, básico en el conductismo, lleva a Krumboltz a idear 

un counseling consistente en mejorar la integración del entrevistado en su propio 

ambiente, brindar una mayor facilidad para definir objetivos alcanzables, más 

efectividad en actuar positivamente, que en resolver problemas, mayor 

responsabilidad en las propias acciones. 

 

Krumboltz, divide los objetivos en tres categorías. 

Modificar comportamientos. Aprender a tomar decisiones. Prevenir conflictos. 

Propone cuatro tipos de estrategias para modificar la conducta: 

• Aprendizaje operante. Equivale a la técnica del refuerzo, por la que se alaba o 

premia de labor bien realizada. 

• Aprendizaje por Imitación, de modelos  de comportamientos correcto y adaptado. 

• Aprendizaje Cognitivo. 

• Aprendizaje Emocional, emparejamiento de estímulos agradables con una 

desagradable, cuyo efecto se quiere paulatinamente contrarrestar. 

 

Técnica no-directiva 
La no directividad de C. Rogers, pretende lograr en el orientado una evolución de la 

dependencia, con el fin de que sea capaz de valerse por sí mismo. El entrevistador 

no diagnostica, ni evalúa, es el propio orientado quien debe evaluarse y hacer su 

propio diagnóstico. Las características  de una buena relación entre orientador – 

orientando, son los siguientes: 
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• Congruencia: autenticidad, ser genuinamente él mismo, sin hacer el papel de 

consejero. 

• Aceptación  incondicional del orientado, es decir, sin reservas, ni evaluarle. 

• Empatía, es decir, saber ver las cosas desde dentro del orientado, como las ve 

éste. 

Estas actitudes deben ser comunicadas por el consejero de modo que sean 

percibidas por el orientado; sólo así podrá producirse  el cambio de éste y será eficaz 

el proceso de orientación. 

 

Técnica del Análisis Transaccional 
Aunque originariamente aplicado a las relaciones humanas, el análisis transaccional 

de Eric Berne tiene se aplicación en las entrevistas por cuanto su objetivo es 

establecer la comunicación más franca y auténtica posible entre los componentes 

afectivos e intelectuales de la personalidad. 

 

Distinguen en cada persona tres estados del Yo: 

1) Estado padres del Yo: actitudes y comportamientos incorporados de procedencia 

externa, especialmente de los padres. Hacia los demás se expresa por un 

comportamiento crítico y autoritario 

 

2) Estado adulto del Yo: sin guardar relación con la edad de la persona está 

orientado hacia la realidad presente y la recogida objetiva de información. Es 

organizada adaptable e inteligente y funciona tanteando la realidad, apreciando 

probabilidades y calculando desapasionadamente. 

 

3) Estado niño del Yo: contiene todos los impulsos naturales de un niño pequeño. 

Su actitud es original, espontánea y creativa; actúa y siente como lo hizo cuando 

niño. 

 

Ahora bien, todo  lo que ocurre entre personas implica una transacción entre los 

estados del YO. Todas las transacciones puede ser clasificadas como: 
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• Transacciones complementarias: cuando un mensaje enviado  obtiene la 

respuesta  prevista o esperada, desde el estado del Yo al cual se dirige aquel 

mensaje. 

• Transacciones cruzadas: ocurre cuando  la respuesta es inesperada pues no 

responde al estado del Yo al que fue dirigida la información (Padre-Niño, Adulto-

Padre) 

• Transacciones ulteriores: en la que el mensaje va dirigido a dos estados del Yo. 

El mensaje ulterior va disimulado bajo una transacción socialmente aceptable 

(Padre-adulto, Niño). 

 

Podemos concluir con James y Jongeward que, el análisis transaccional es un punto 

de referencia práctico desde el cual se puede evaluar decisiones y comportamientos 

antiguos y cambiar de conducta. 

 

Evaluación de a entrevista 
En la medida de lo posible se debe verificar los resultados de la entrevista. Cualquier 

tentativa de exploración puede convertirse en una prueba fatal para lo que 

deseamos. 

No obstante como afirma Wagner “la validez y fidelidad de la entrevista son 

específicos tanto de la situación en la cual se desarrolla como del entrevistador. No 

se puede dar ningún coeficiente de correlación que permita decidir que la entrevista 

sea muy útil  o carezca totalmente de valor”. 

 

LA OBSERVACIÓN COMO MÉTODO CIENTÍFICO 

La observación constituye una actividad cotidiana en la vida de cada hombre. Sin 

embargo es el carácter casual que define a este tipo de observación la que la 

diferencia de la científica propiamente dicha. 

 

La observación científica se caracteriza por su continuidad y sistematicidad. Se dice 

que una observación es continua cuando a lo largo del tiempo y no de un modo 

esporádico o casual. Sin restar importancia a las observaciones esporádicas, pues 
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de hecho el registro de anécdotas e incidentes se hace en el momento en que 

surgen, no cabe duda que las observaciones constantes y continuas son las que 

pueden ofrecernos un conocimiento más real y fiable del alumno. 

 

Ahora bien, la observación además de su continuidad en el tiempo ha de realizarse 

con un propósito definido, planificándose, en consecuencia, de un modo riguroso. 

Como en cualquier actividad sistemática deben observarse una serie de pasos que 

posibiliten la captación y el registro objetivo de la información que nos interesa 

recoger. 

 

La observación que reúne los requisitos  de continua y sistemática  es  la que se 

conoce como propiamente científica, y puede, en palabras de Selltiz servir para una 

gran variedad de objetivos. Puede ser utilizada en la forma exploratoria, para 

conseguir tesis que más tarde pueden ser comprobadas por otras técnicas; su 

propósito puede ser reunir datos complementarios que puedan  cualificar o ayudar a 

interpretar hallazgos obtenidos por otras técnicas, o bien puede ser utilizada como 

método primero de recogida de datos  en estudios planificados para obtener 

descripciones exactas de situaciones o hipótesis de “tests” casuales, 

 

Sea cual sea, no obstante, el propósito u objetivo de la observación, el profesor, 

orientador o investigador debe enfrentarse  “a cuatro amplias preguntas: 1. ¿Qué 

debe ser observado? 2. ¿Cómo deberán ser resumidas estas observaciones?                  

3. ¿Qué procedimientos deberían ser utilizados para tratar de asegurar la exactitud 

de la observación? 4. ¿Qué relación debería existir entre le observador y el 

observado, y como puede ser establecida tal relación?” 

 

Siguiendo un proceso lógico, lo primero que nos debemos preguntar es lo que 

queremos observar, y esto, claro está, debe tener una completa adecuación con la 

información  que deseamos obtener y con los objetivos previamente propuestos. Un 

segundo paso, seria el de cómo realizar la observación, para lo cual es conveniente 

planificar los momentos y tiempo en que vamos a observar y conocer las diversas 
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técnicas a utilizar  para la recogida de datos con el fin de elegir aquella que este más 

en consonancia con el fenómeno que nos interesa conocer. Pues es obvio que cada 

técnica está diseñada para el registro de un determinado tipo de información y no de 

otra, por lo que consecuentemente es necesario conocer los fundamentos teóricos y 

de aplicación de las distintas técnicas de observación. Por último, debemos 

seleccionar el grado de relación a entablar entre observador-observado, ya que ésta 

puede establecerse con más o menos intensidad, variando desde la completa 

participación del observador hasta su total inhibición. 

 

En definitiva, lo que debe quedar claro es la dificultad que entraña el realizar 

eficazmente una correcta observación, ya que, como afirma Best, ésta “es una 

técnica de investigación que debe siempre conducirse expertamente, ser realizada 

con un propósito definido, dirigida sistemática y cuidadosamente y registrada en su 

totalidad. Igual que los restantes procedimientos de investigación deben estar sujeta 

a las comprobaciones usuales  respecto a precisión, validez y fiabilidad”.  

 

Planteamientos básicos en toda observación 
La puesta en práctica de la observación como procedimiento  científico  para la 

recogida de la información, conlleva el respeto riguroso a una serie de reglas y 

normas de suma importancia para su realización eficaz. Entre los requisitos a 

observar, según Best, cabe citar: 

La observación se plantea cuidadosamente, es sistemática y perspicaz. El 

observador sabe lo que busca y lo que carece de importancia en una situación. No 

se distrae por lo dramático o lo espectacular. 

 El observador percibe el aspecto de totalidad en lo que observa. Mientras se halla 

vigilante para los detalles importantes sabe que el todo es mayor que la suma de las 

partes. 

El observador es objetivo. Reconoce sus posibles errores y aspira a eliminar su 

influencia  sobre lo que ve y recoge. 

El observador separa los hechos de la posible interpretación de los mismos. Los 

observa y hace de interpretación posterior. 
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Las observaciones son comprobadas y ratificadas, en lo posible, por la repetición o 

por la comparación con las de otros observadores competentes. 

Las observaciones son registradas cuidadosa y expertamente. El observador usa 

instrumentos apropiados para sistematizar, cuantificar y conservar los resultados de 

su observación.” 

 

De la lectura detenida de estos seis puntos, puede comprobarse una vez más el rigor 

necesario para llevar a cabo una correcta observación, sobre todo porque de la 

planificación sistemática de lo que nos interesa conocer, de la percepción de la 

conducta total a observar, de la objetividad del observador, de la separación de los 

hechos y su valoración, de la comprobación de lo observado y de su registro 

depende en gran medida la validez  y eficacia de nuestra observación. 

 

Ventajas e inconvenientes del método de observación 
La observación como método científico tiene sus posibilidades y limitaciones. Entre 

sus principales ventajas podemos destacar los siguientes: 

Uno de sus mayores valores es, quizás, la captación de la conducta tal y como se 

produce, ya que el sujeto observado no está sometido  a ninguna estimulación 

especifica y, por lo tanto, su comportamiento es espontáneo. 

Como consecuencia de esta espontaneidad, hay conductas que, mientras que el 

sujeto no los da ninguna importancia  por ser en él habituales, pueden ser conocidas 

mediante la observación mientras que por otras técnicas podías haber pasado por 

alto. 

“Además, de su independencia de la capacidad de un sujeto de informar por si 

mismo, la observación es también independiente  de su deseo de informar”. De las 

palabras de Selltiz pueden entresacarse otras dos ventajas propias de la 

observación. Por una parte, la de ser  independiente de la capacidad para informar 

del sujeto, dado que con cierta frecuencia nos encontraremos con niños pequeños a 

los que es difícil aportarnos datos, o casos en los que el sujeto a observar están 

privados total o parcialmente de esta capacidad; y por otra  la de su independencia 
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con respecto a casos  difíciles y rebeldes para la obtención de información por otras 

técnicas. 

 

Los más acusados inconvenientes de la observación son, a nuestro juicio: 

El subjetivismo: el intento de todo observador de eliminar su influencia y proyección 

personal sobre el fenómeno que desea conocer no siempre se consigue. No 

obstante, y asumiendo plenamente esta limitación, el investigador  debe tratar de 

lograr el máximo de objetividad posible en sus observaciones. 

El efecto de halo es otra característica universal señalada por la mayoría  de los 

autores. Consiste esta limitación en la tendencia a hacer extensible un rasgo 

destacable de un individuo a toda su personalidad. 

Otro aspecto a tener en cuenta  sobre todo cuando contactamos con personas de 

edad muy inferior a la nuestra, es que por lo general se suele juzgar con mentalidad 

de adultos conductas y hechos propios de una determinada etapa o período del 

desarrollo vital del individuo. 

Por último, hay que destacar también el llamado “error de contraste”, que consiste 

en la tendencia por parte del observador de ver a los demás como opuestos a sí 

mismo en el rasgo observado de que se trate. Los individuos serán clasificados en 

ordenados o desordenados respectivamente en consonancia con el observador 

desordenado que emita el juicio. 

 

REGISTRO DE ANÉCDOTAS 
El registro de anécdotas consiste en la descripción objetiva, hecha por escrito, de 

cualquier incidente o suceso significativo de la conducta del alumno, ocurrido en el 

curso normal del acontecer cotidiano. Constituye un valioso medio para el 

conocimiento del comportamiento y personalidad del alumno en las diferentes etapas 

de su desarrollo. 

  

Para que las anécdotas tengan un valor en sí, además de ajustarse a una serie de 

requisitos que más adelante expondremos, es necesario que su registro no sea 

esporádico o casual sino que tenga un carácter acumulativo. De la cantidad de 
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anécdotas que tengamos  de un alumno dependerá el que estemos en mejor o peor 

disposición para conocer su genuino e irrepetible modo de ser y actuar. 

 

En  cuanto a las características propias del registro  de anécdotas, debe tenerse 

presente que al igual que otras técnicas de observación, la objetividad que registra la 

anécdota, suceso o incidente debe diferenciar con claridad el hecho de su valoración 

o interpretación.  

Por otra parte, el relato del incidente debe ser breve, claro y preciso, no mezclado 

como ya hemos dicho con la interpretación y sugerencias que el observador 

considero oportunas. 

 

Siguiendo esta misma línea, es necesario señalar que toda anécdota debe 

distinguirse, por lo que a su registro se refiere, tres partes bien diferenciadas: el 

hecho, la interpretación y las sugerencias o actuaciones. El hecho consta, llana y 

simplemente, de la descripción escrita, realizada por el observador del suceso o 

incidente ocurrido. La interpretación es el juicio o valoración que tal anécdota merece 

al observador en el marco general de la conducta  y personalidad del alumno. Y por 

último, las sugerencias o actuación son las recomendaciones que, a juicio del 

profesor u orientador, deben seguirse  para modificar o consolidar la conducta del 

individuo observado. 

 

Ficha que el registro de anécdotas admite 
 

Alumno................................................................................................................... 

Clase.................................. Fecha................................. Lugar............................. 

Incidente: 

 

Interpretación: 

Sugerencias y actuación: 

Observador.....................................  
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VII UNIDAD 
 

MODELO ORGANIZATIVO DE LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA 
              
OBJETIVO: Determina la importancia que la orientación educativa tiene en nuestro 

país, analizando modelos normativa vigente, en los diferentes niveles educativos de 

la educación nacional.  

 

CONTENIDOS: 

Conceptuales: Modelo organizativo y funcional; Normativa vigente de la orientación 

educativa; Los servicios estudiantiles y la orientación en otros países 

Procedimentales: Aplicación del FODA en los departamentos de orientación.  

Actitudinales: Programa de acción para establecer resultados deseados.  

 
METODOLOGÍA A SEGUIR: Análisis y síntesis de los aspectos valorativos del 

proceso de funcionamiento y normativa legal de los servicio que ofrece la orientación 

educativa, el estudiante realizará un proceso de lectura con subrayado discutiendo 

aspectos relevantes y elaborara un trabajo de síntesis para efectos de evaluación y 

calificación del alcance de logro del dominio o competencia de la temática analizada. 

 

Actividad 1: Conceptualizara y esquematizará modelos básicos de atención, 

analizando el aspecto legal vigente planteados en las leyes educativas, su aplicación 

funcionamiento y vigencia.  

 

Actividad 2.  Planteara soluciones de aplicabilidad en el funcionamiento de 

estrategias para un modelo adecuado tomando en cuenta situaciones reales, que 

pueden ser motivo de tropiezo o avance según organización de establecimientos. 

 

Actividad 3. Elabora  un informe de resultados con la aplicación del FODA que 

beneficiara el normal funcionamiento del departamento de orientación.  
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MODELO DE ATENCION EN ELPROCESO DE AYUDA 
 

EL MODELO TIENE UNA FASE DE PRE-AYUDA Y TRES ETAPAS: 

Fase de pre-ayuda o precomunicación: atender 

Meta del orientador: prestar atención.  Atender al otro, tanto física y 

psicológicamente, darse completamente a “estar con” el otro; trabajar con el otro. 

 

Etapa I: Respondiendo/Auto-exploración 
Meta del orientador: responder. Responder al cliente y a lo que él tiene que decir, 

con respeto y empatía; establece armonía y una relación de trabajo efectiva y de 

colaboración con el cliente; facilitar la auto – exploración del cliente. 

Meta del cliente: exploración de si mismo: explorar sus experiencias, conducta y 

sentimientos relevantes en la problemática de su vida; explorar las formas en las 

cuales él está viviendo inefectivamente. 

 

Etapa II: Entendimiento integrativo/Auto-entendimiento dinámico 
Meta del orientador: entendimiento integrante. El orientador empieza a reunir los 

datos producidos por el cliente en la fase de auto exploración. Él ve y ayuda al otro a 

identificar temas o patrones de conducta. Ayuda al otro a ver un “panorama mayor”. 

Enseña el cliente la destreza de llevar él mismo este proceso integrativo. 

 

Meta del cliente: auto-entendimiento dinámico. Desarrollar el auto-entendimiento  

que ve la necesidad de cambio, de acción; aprender del orientador la destreza de 

poner por sí mismo toda la información en un panorama mayor; identificar recursos, 

especialmente recursos no utilizados. 

 

Etapa III: Facilitando la Acción/Actuando 
Meta del orientador: facilitar la acción, colaborar con el cliente en preparar 

programas específicos  de acción. Ayudar al cliente a actuar con su nueva 

comprensión de sí mismo; explorar con el cliente una amplia variedad de medios 
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para envolverse en un cambio constructivo de conducta, dando apoyo y dirección a 

los programas de acción. 

 

Meta del cliente: actuar. Vivir más efectivamente; aprender las destrezas necesarias 

para vivir más efectivamente y manejar la dimensión socio emocional de la vida; 

cambiar patrones autodestructivos y destructivos en el  vivir con otros, desarrollar 

nuevos recursos. 

 

Así, completamente directivo empieza en la etapa III. Escucha la historia del cliente y 

empieza, casi inmediatamente, a darle al cliente sus consejos. El presume que el 

cliente no sabe que hacer acerca de sus problemas. En un sentido, el orientador 

altamente directivo ve al cliente como un problema más que como una persona. Una 

vez que comprende el problema sentado enfrente de él, se envuelve en una 

conducta  de solucionar problemas. El modelo que nosotros estamos usando sugiere 

que ambos extremos son enfoque inadecuados para ayudar. El orientador 

completamente no- directivo falla al usar ciertas clases de interacciones (por ejemplo, 

auto-descubrimiento del orientador, confrontación, proximidad y la sugerencia  de 

marcos de referencias alternos) que pueden  ayudar al cliente a entenderse así 

mismo más completamente.  

Por lo demás, el orientador completamente no-directivo no está en posición de 

ayudar al cliente a través de las etapas de acción. Él presume que el entendimiento 

es suficiente. El orientador completamente directivo falla en darse cuenta que, 

generalmente hablando, el cambio constructivo  de conducta está basado en la 

habilidad del cliente  para entenderse  a sí mismo y a su conducta en un contexto 

más amplio. Él falla en ver que no es suficiente que él (el orientador)  entienda  a la 

persona con necesidad de ayuda. Con frecuencia, la persona demasiado directiva 

hará al cliente muchas preguntas para conseguir la clase de información que él (el 

orientador) piensa que necesita para resolver los problemas del otro. Aún cuando 

este proceso funcione, es frustrante,  porque  el cliente no ha aprendido el cómo 

darse  consejo a sí mismo o cómo manejar sus propios problemas. 
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Comenzando con el Final: la naturaleza de dirección a la meta de la orientación. Los 

recientes enfoques eclécticos de ayuda ponen énfasis en el centralizarse en las 

metas del cliente y en los programas de acción (vea, por ejemplo, Brammar, 1973; 

Carkhuff, 1973; Hackney y Nye, 1973; Krumboltz, 1966; Krumboltz y Thoresen, 1969; 

Strong, 1968; Thorne, 1973). Thorne trata sobre la acción del cliente desde el punto 

de vista del aprendizaje. Para le, ayudar significa modificar el proceso de aprendizaje 

e incluye aprendizaje, reaprendizaje y desaprendizaje. Las preguntas claves son: 

¿Qué es lo que va ser aprendido? ¿Cómo se efectuará este aprendizaje? 

 

La persona que viene buscando ayuda generalmente no es feliz con su conducta, ya 

sea tanto por lo que él hace como por lo que deja de hacer: 

Juan frecuentemente se enoja por cuestiones intrascendentes y le grita a su esposa 

y a los niños. 

Sally no puede dejar de beber aún cuando está arriesgando su trabajo. 

Memo tiene miedo  a los maestros  y no puede acercarse a ellos para que le ayuden. 

Juana se “enferma” cuando un varón disponible le pide una cita. 

Tomás está deprimido y todavía está lamentándose a pesar de que su esposa murió 

hace dos años. 

Clara está prejuiciada contra los judíos y está  empezando a sentirse culpable por 

ello. 

Toño es muy brillante pero va mal en la universidad, ni siquiera estudia  las materias 

que él dice que le interesan. 

Adela está ansiosa casi todo el tiempo pero no sabe por qué. 

Miguel desahoga su rabia contra la sociedad prendiendo fuego. 

 

La conducta puede ser pública  o privada, interna o externa, encubierta o descubierta 

pero en todos los casos perturba al cliente y/o aquellos que viven en contacto con él. 

Ayudar, de acuerdo con el modelo de desarrollo, es más que ayudar al cliente a 

explorar su conducta (Etapa I). Es aún más que ayudarle a entender su mundo más 

objetivamente y ver la necesidad de acción (Etapa II). Es ayudar a que: 
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Juan aprenda cómo vivir correctamente con su familia. Sally deje de beber y aprenda 

formas más creativas de manejar sus tensiones. Memo hable con sus maestros.  

Juana se deshaga de su temor a acercarse a un varón. Tomás se sobreponga a su 

pena y encuentre renovado significado en la vida. Clara se deshaga de su prejuicio. 

Toño decide permanecer en el colegio o lo deje, y, si él permanece, aprenda cómo 

envolverse en el aprendizaje. Adela se desahoga de su ansiedad. Miguel encuentre 

unas formas más constructivas de desahogar su rabia y de confrontar un medio 

ambiente hostil. 

 

Algunos orientadores y sistemas de orientación no dan esta clase de énfasis a la 

acción del cliente. Ellos acentúan la Etapa I  o la Etapa II  o una  combinación de las 

dos. Otros orientadores y sistemas de orientación tienden a minimizar la importancia 

de las Etapas I y II, y proceden casi inmediatamente a los programas de modificación 

de conducta y solución  de  problemas  (Etapa  III). En el modelo de desarrollo, el 

cambio constructivo de la conducta por parte del cliente es central y por lo tanto el 

modelo completo es conductual. Las Etapas  I  y II existen por dos razones básicas: 

El valor, como una expresión de respeto hacia la persona del cliente; y la acción, 

prepara al cliente para comprometerle en un cambio constructivo de la conducta. Las 

Etapas I  y II son esenciales, pero no deben ser exageradas ni convertidas en fines 

en sí mismas. Estas etapas ayudan al cliente a establecer armonía con el orientador, 

reducen su ansiedad, aumenta su confianza en sí mismo, exploran sus valores, 

aumenta su motivación, y colocan juntos los datos y los recursos que él necesita 

para realizar un programa de acción inteligente dirigido a la meta. Las Etapas I  y   II  

evitan fijar metas permanentemente. 

 

Esta selección de enfatizar la acción es, quizás una decisión basada en ciertos 

valores; otros pueden concebir la orientación diferentemente, basados en diferentes 

sistemas de valores. Con demasiada frecuencia, en mi opinión, la orientación “pierde 

el nombre de acción”. El orientador escucha al cliente, trata de entenderle, es cálido 

y le acepta, pero nunca pasa nada. Sally sigue bebiendo. Claramente permanece 

prejuiciada y Miguel termina en la cárcel. Algunos orientadores excusan su propia 
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ineptitud y alzan sus manos y dicen: “El cliente  no estaba motivado”. “El realmente 

no quería cambiar”. Otros dicen “bueno el cliente tiene los mismos síntomas 

presentes (ansiedad, rabia), pero pueden vivir con ellos más confortablemente. 

Todavía otros dicen: “El cliente termino la orientación demasiado pronto”. Si el 

escuchar y comprender no son  suficientes para ayudar al cambio del cliente, el 

orientador debe hacer algo más. El orientador, entonces, debe ejercitar más su papel 

de agente en el proceso de ayuda con objeto de ayudar al cliente a convertirse en 

agente de su propia vida. 

 

Orientación centrada en la persona más que en el problema 
Esta afirmación podría sonar demasiado pragmática. Necesita hacerse, sin embargo; 

porque el orientador promedio no yerra por ser demasiado pragmático o demasiado 

orientado a la acción. Aún, el proceso de orientación debe centrarse  en la persona 

más que en el problema de la persona. Según el orientador se mueve con el otro, a 

través del proceso de ayuda, sus problemas podrían cambiar. El beber podría ser un 

síntoma, una forma del hombre para ahogar su sentido de insuficiencia. La pobre 

comunicación en el matrimonio podría enmascarar estilos de vida adolescentes. Una 

chica podría fallar en la universidad para castigar a unos padres demasiados rígidos.   

 

El problema “presentado” con frecuencia no es el problema. El cliente presenta un 

problema “seguro”  para ver como el orientador lo maneja. Solamente después de 

que la confianza ha sido establecida está dispuesto a discutir lo que realmente le 

molesta. El buen orientador, aunque es constantemente sensible a los patrones auto-

frustrantes de conducta de sus clientes y a la necesidad final de cambio conductual, 

aún aprecia a sus clientes  por ser ellos mismos y no porque ellos sean problemas 

para ser resueltos. 

 

Otra pregunta es relevante para la orientación centrada en la persona: ¡es posible 

ayudar a una persona que usted no le gusta? yo prefiero ver este punto más como 

de respeto que como un gusto. Un buen orientador trabaja respetando a su cliente y 

puede ayudar a alguien a quien respeta. En una forma similar, un buen orientador no 
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trabaja para gustarle al cliente o ser querido por él. Está satisfecho si se gana el 

respeto del cliente. 

 

Normativa vigente de la Orientación Educativa en nuestro país 

• Leyes Educativas de Honduras 

• Ley  Orgánica  de Educación Titulo I de la Educación Nacional, Capitulo VI  de la 

Orientación Educativa y Vocacional. 

 

Artículo 46. La Orientación Educativa será atendida en todos los niveles del sistema 

escolar mediante el tratamiento psicopedagógico que estimula y conduce el 

desarrollo integral del educando con el fin de asistirlo en su formación escolar, moral, 

cívica y social. 

 

Artículo 47. La Orientación Vocacional tendría por objeto ayudar al alumno a 

descubrir sus propias aptitudes para que decida el tipo de estudio que le conduzca a 

una carrera profesional o a una ocupación satisfactoria. 

 

Artículo 48. La Orientación Vocacional se desarrollará en los grados superiores de la 

educación primaria y en los dos ciclos de la educación media. 

 

Reglamento General de Educación Media 
 

Capitulo V. De las atribuciones del personal de la Dirección  General de Educación 

Media. 

Inciso E) De la sección de Orientación Educativa y Vocacional. 

 

Articulo 57 Corresponde al Jefe 

• Planear, ejecutar y evaluar las actividades de orientación educativa y vocacional 

en el nivel de Educación Media. 

• Elaborar el ante proyecto del Presupuesto Anual de Gastos de la Sección y llevar 

el control de su aplicación. 
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• Elaborar y ejecutar el plan de trabajo anual de la Sección y evaluar su desarrollo. 

• Organizar y distribuir el trabajo de la oficina  a su cargo y responder por el buen 

funcionamiento de la misma. 

• Trabajar coordinadamente con las secciones de orientación de los 

Departamentos de Educación Primaria y Educación Vocacional prestándose la 

ayuda necesaria. 

• Mantener intercambio con los servicios de orientación de otros países, para 

aprovechar en lo posible sus experiencias. 

• Dar instrucciones  para la organización de los Departamentos de Orientación 

Educativa y Vocacional de los  institutos  de Educación Media y supervisar su 

funcionamiento. 

• Revisar los planes de trabajo de los Departamentos de Orientación de las 

Escuelas e Institutos. 

• Trabajar coordinadamente con las otras secciones de la Dirección General y muy 

especialmente con la Supervisión, prestándose la colaboración necesaria. 

• Integrar el Consejo de la Dirección General y participar en sus reuniones y 

resoluciones. 

• Participar en las revisiones de planes de estudio y programas de enseñanzas y 

en la formulación de anteproyectos   para ser sometidos a la consideración de la 

autoridad competente. 

• Elaborar los programas de orientación colectiva para los diferentes cursos de los 

distintos ciclos y ramas de estudio. 

• Revisar  (con las Secciones de Supervisión, de Ciclo común de Cultura General,  

de Educación secundaria y Educación Magisterial); los horarios, Planes anuales 

de trabajo, reglamentos internos, etc. De los institutos  y escuelas  de la 

República, en los que a orientación se refiere. 

• Preparar el material de Exposición sico-bio-social y demás instrumentos técnicos 

que deberán usarse en la orientación educativa y vocacional de los alumnos de 

las escuelas o institutos de segunda enseñanza en el país. 

• Participar en la realización de cursos y otras actividades de mejoramiento 

profesional. 
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• Promover la organización de los consejos de orientación de los establecimientos 

educativos del nivel. 

• Propiciar actividades encaminadas  a la formación técnica del personal que 

trabaja en orientación. 

• Estimular y realizar la investigación de problemas pedagógicos, sicológicos, 

biológicos y sociales y la experimentación de técnicas, con el fin de hacer más 

efectivo el proceso de orientación. 

• Cooperar en la elaboración y ensayo de nuevos sistemas de evaluación del 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

• Elaborar circulares e instructivos técnicos. 

• Resolver las consultas que dentro de su campo se la hagan. 

• Supervisar las actividades de orientación de los institutos y escuelas de nivel 

medio. 

• Elaborar, seleccionar y proporcionar material de consulta. 

• Conocer los informes finales de las reuniones internacionales sobre educación, y 

muy especialmente los de orientación, para poner en práctica en lo posible sus 

recomendaciones. 

• Rendir informes periódicos de las labores realizadas. 

• Revisar los informes de los Jefes de los Departamentos de Orientación y de los 

Directores de institutos y escuelas normales sobre la labor de orientación en ellos 

realizadas. 

• Hacer los pedidos de los materiales de acuerdo a las partidas presupuestarias 

asignadas y llevar los saldos del mismo. 

• Prestar al Director General toda la cooperación que solicite. 

• Responsable por las pertenencias de la oficina de la sección a su cargo. 

• Cumplir con las demás obligaciones que señale el reglamento interno de la 

Dirección General. 

 

Capitulo VI   Del personal de las escuelas e institutos 

Inciso  K. El  Reglamento de Orientación Educativa y Vocacional. 
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Artículo 135. El departamento de Orientación Educativa y Vocacional en los 

establecimientos  de educación media del país, estará integrado por un orientador 

que será el Jefe del Departamento, un asistente, un médico o una enfermera 

graduada, un odontólogo, uno mas trabajadores sociales y una secretaria. 

 

Artículo 136.  Son colabores directos del Departamento de Orientación, el profesor 

de la asignatura de Orientación y los profesores guías, los que dependen del él  en el 

aspecto técnico de su labor. 

 

Artículo 137. También colaborará  con el Departamento en la labor de orientación de 

los alumnos los consejeros de estudiantes. 

 

Del Jefe y Asistente. 

Artículo 138. Son requisitos para ser Jefe y Asistente del Departamento de 

Orientación: 

• Ser profesores de Educación Media especializado en ciencias de la Educación o 

Maestro de educación primaria con estudios superiores en orientación  y 

experiencia profesional eficiente en este nivel. 

• Estar colegiado y escalafonado. 

• Gozar de salud física y mental y ser discreto y amable. 

• Ser de solvencia moral reconocida y tener las condiciones personales necesarias 

para inspirar confianza a los alumnos. 

 

Articulo 139. Corresponde al Jefe del Departamento. 

• Planificar y coordinar las actividades  de orientación  del establecimiento, realizar 

las que le corresponde y supervisar las del resto del personal. 

• Colaborar con el director en la selección del personal de la orientación del 

establecimiento. 

• Organizar y asesorar el funcionamiento del Consejo de Orientación. 

• Asesorar y supervisar el funcionamiento de los consejos de curso y demás 

organizaciones estudiantiles del plantel. 
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• Organizar programas de entrenamiento del personal en las técnicas y 

procedimientos de orientación. 

• Llevar el expediente acumulativo de cada alumno y garantizar el carácter 

confidencial de la información recopilada. 

• Ayudar a los alumnos en la solución de sus problemas emocionales, vocacionales 

y de cualquier otra índole. 

• Organizar la biblioteca de información educativa y vocacional para el servicio de 

los alumnos y profesores del plantel. 

• Hacer la necesaria divulgación de los servicios de orientación dentro del 

establecimiento y en la comunidad. 

• Ayudar dentro del campo de la orientación a los maestros y autoridades escolares 

para el mejor desarrollo de sus labores docentes y administrativas y a ala vez 

requiere su apoyo y colaboración para los servicios de orientación. 

• Organizar períodos de orientación profesional y campañas o actividades que sean 

necesarias para atender aquellos aspectos que denoten deficiencia en la 

formación de los alumnos. 

• Establecer relaciones  y unificar esfuerzos con los padres de familia o 

encargados, por medio de entrevistas y reuniones periódicas, a fin de lograr el 

mejor ajuste personal y mayor rendimiento escolar de los alumnos. 

• Estar en relación constante con los profesores guías, revisar y aprobar sus planes 

de trabajo y asesorarlos en el desempeño de sus funciones. 

• Colaborar con el director en la selección de los temas de tesis para el examen  

general  de los alumnos del último año de Bachillerato, así como también en la 

selección de los respectivos asesores de la misma. 

• Aplicar todas aquellas técnicas y pruebas que tengan por objeto un mejor 

conocimiento de los alumnos en general y  muy especialmente de los que 

presentan problemas. 

• Estudiar, con cada profesor guía, las calificaciones y otras informaciones de los 

alumnos, sobre todo de aquello que amerite atención especial. 
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• Solicitar la ayuda de la Sección de Orientación de la Dirección General  de 

Educación Media en los casos  de alumnos con problemas de difícil solución en 

otros aspectos que crean necesario. 

• Informar trimestral y anualmente al director del establecimiento y a la sección de 

Orientación de la Dirección General de Educación Media, sobre la labor realizada. 

 

Artículo 140. Al asistente corresponde colaborar con el Jefe del Departamento en el 

desempeño de sus funciones y sustituirlo en su ausencia. 

 

Del Médico y Enfermera. 

Artículo 141. Al médico y enfermera les corresponde atender a los alumnos en el 

aspecto de la salud y hacer la ficha respectiva de cada uno, para incorporarlos al 

expediente acumulativo. 

 

Del Odontólogo. 

Artículo 142. Al odontólogo le corresponde atender a los alumnos en el aspecto de 

la salud dental y proporcionar los informes correspondientes para  incorporarlos al 

expediente acumulativo de cada uno. 

 

De Los Trabajadores Sociales. 

Artículo 143. A los trabajadores sociales corresponde: 

• Investigar los factores que influyen en el desenvolvimiento y rendimiento del 

alumno. 

• Buscar en la comunidad los recursos que puedan ayudar a evitar o solucionar los 

problemas del estudiante. 

• Elaborar la ficha socioeconómica de cada alumno para incorporarla a su 

expediente acumulativo. 

• Investigar y conocer las oportunidades y necesidades que ofrece el alumno del 

trabajo de la localidad y del país, para informar a los alumnos. 
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De La Secretaria 

Artículo 144. A la secretaria del Departamento le corresponde. 

• Realizar los trabajos de oficina propios de su cargo. 

• Atender la Correspondencia. 

• Reproducir material de información. 

• Organizar el archivo 

• Trasladar al expediente acumulativo de cada alumno la información 

correspondiente y guardar sobre la misma, completa reserva. 

• Cumplir las instrucciones del jefe del Departamento. 

• Cumplir las obligaciones que señale el Reglamento Interno del establecimiento. 

 

De Los Profesores Guías. 

Artículo 145. Los profesores guías son los encargados de orientar y dirigir  a los 

alumnos de un curso o sección. 

 

Artículo 146.  Para ser profesor guía se requiere: 

• Llenar los requisitos establecidos en los literales, a, b, y e  del articulo 108 de 

este reglamento. 

• Servir no menos de tres horas de clase semanales en el curso o sección. 

• Poseer condiciones personales especiales, tales como prudencia, reserva, 

respeto a los demás, sensibilidad humana, equilibrio emocional, actitud 

comprensiva y amplio criterio. 

 

Artículo 147: Corresponde a los Maestros Guías: 

• Elaborar el plan anual de trabajo de su curso, y someterlo a la aprobación del 

jefe del Departamento de Orientación o  del Director, cuando no hay 

departamento de orientación. 

• Desempeñar la función de Orientador Educacional y Vocacional de los 

alumnos confiados a su cuidado, en forma colectiva e individual. 

• Organizar el consejo de curso a su cargo y dirigir  y estimular las distintas 

actividades que el mismo realice. 
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• Recopilar información para el expediente acumulativo de los alumnos de 

acuerdo con las indicaciones recibidas del orientador y hacer el panorama del 

curso. 

• Cooperar en todas aquellas actividades que el Orientador le indique. 

• Estar en constante relación  con los profesores de curso para procurar el 

mejoramiento de los alumnos y organizar el Consejo de Profesores del mismo. 

• Relacionar la labor de orientación  con las actividades del aula y las 

coprográmaticas. 

• Integrar el consejo de Orientación y prestar su colaboración en el mismo.  

• Estimular a los alumnos para poder apreciar sus relacione, aptitudes, 

destrezas, etc., e informar al Orientador sobre su comportamiento. 

• Desarrollar el programa de orientación colectiva correspondiente. 

• Organizar el comité de Padres de Familia del curso para discutir con ellos y 

buscar la solución a los problemas de sus hijos. 

• Presentar un informe al Orientador y Director sobre la labor que realice en 

cada trimestre y en el año. 

• Cumplir con las obligaciones que señala el Reglamento Interno del 

establecimiento. 

 

Artículo 148. Ningún Profesor Guía podrá serlo de más de una sección en cada 

establecimiento. 

 

Capítulo VIII De las Prohibiciones del Personal de los establecimientos Educativos 

Inciso G. del Personal del Departamento de Orientación 

 

Artículos 163. Es prohibido al personal del Departamento de Orientación. 

• Abandonar el establecimiento sin previa autorización de su inmediato superior. 

• Desempeñar cualquier otro trabajo y horas que debe dedicar a su labor de 

orientación. 

• No atender a los alumnos y personal del establecimiento cuando recurran a ellos 

en busca  de su ayuda en aspectos concernientes a la orientación. 
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• Servir mayor número de horas de clases de las que le autoriza el artículo 152 de 

este Reglamento. 

• Divulgar cualquier dato o información que se haya obtenido en relación con los 

alumnos con fines de orientación. 

• Otras que establezca el Reglamento Interno. 

 

Capítulo IX  De los Consejos y Centros de Profesores 

Artículo 165. Para la mejor dirección de la labor educativa se organizará y 

funcionarán los siguientes consejos y Centros de Profesores. 

• Consejo de la Dirección General de Educación Media. 

• Consejo de Directores de Escuelas e Institutos de la localidad. 

• Consejo de Directores de las Escuelas de Aplicación de la localidad. 

• Consejo General de Profesores de cada establecimiento. 

• Consejo de Orientación. 

• Consejo Técnico de cada establecimiento. 

• Centro de Profesores de Asignatura. 

 

Inciso E)  del Consejo de Orientación. 

Artículo 184. El Consejo de Orientación estará integrado por el Director, Orientador, 

Profesores Guías y los Profesores que sirven la asignatura de orientación. 

 

Artículo 185. Sus atribuciones principales son: 

• Cumplir y velar porque se cumplan las disposiciones emitidas en relación con la 

orientación educativa y vocacional. 

• Trabajar coordinadamente en la realización del proceso de la orientación. 

• Planificar y llevar a cabo en forma centralizada las actividades económicas que 

sean necesarias para realizar en forma más efectiva la orientación en el 

establecimiento y para mejorar los servicios. 

• Procurar que las relaciones entre profesores y alumnos y las de éstos entre sí 

sean armónicas y cordiales. 
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• Procurar el mejoramiento profesional en el campo de la orientación educativa y 

vocacional, de los miembros que integran el Consejo, mediante la realización de 

seminarios, cursillo, conferencias, círculos de estudio, etc. 

• Colaborar con la Dirección del establecimiento en la buena marcha de la labor 

educativa del mismo. 

• Propiciar una más estrecha relación entre los padres de familias y el 

establecimiento a través de todas las actividades y gestiones que se crean 

convenientes. 

• Elegir su representante al Consejo Técnico del establecimiento. 

• Cooperar en la selección de los alumnos que gozarán de beca por el plantel. 

 

Artículo 186.  El Consejo funcionará bajo la responsabilidad de una directiva 

integrada por los siguientes miembros: Presidente, Vicepresidente, Secretario, 

Prosecretario, Tesorero, Fiscal y como asesor el Jefe del Departamento de 

Orientación del Establecimiento, en donde lo haya. 

 

Artículo 187. La Directiva será electa por mayoría de votos, por los miembros 

integrantes del consejo para el período del año lectivo y prestará de inmediato ante el 

Director del establecimiento, la respectiva promesa. 

 

LOS SERVICIOS ESTUDIANTILES Y LA ORIENTACIÓN EN LA EDUCACIÓN  
SUPERIOR DE OTROS PAÍSES. 
 

El movimiento de orientación y bienestar en educación superior, es un producto de 

las instituciones norteamericanas, donde ha alcanzado su mayo desarrollo, tanto 

como campo aplicado de las ciencias sociales y del comportamiento, así como de 

materias de investigación. Fue en años recientes que las instituciones europeas y 

algunas asiáticas han comenzado a atender este aspecto, especialmente Inglaterra, 

India, Japón e Israel. En Latinoamérica no se ha concebido como un sector 

especializado de la universidad, limitándose  a la educación media. En los Estados 

Unidos y en aquellos países que han recibido su influencia, autores como Crookston 
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destacan las características del movimiento señalando que: Se   han   venido 

utilizando una diversidad de términos (Bienestar Estudiantil, Servicio Estudiantiles, 

Asuntos Estudiantiles, Desarrollo Estudiantil y Desarrollo Humano)  para referirse al 

sector, lo cual crea dificultades para su definición, realización y evaluación. En tal 

sentido, se puede hablar de varias posiciones; aquellos que se apegan a la viejas 

denominación de organización de bienestar estudiantil, los que piensan que las 

distintas denominaciones presupones puntos de vistas y actividades diferentes, y 

aquellos que sienten que es irrelevante como se le llama y que lo que importa es que 

la actividad en necesaria. Sin embargo, esto puntos de vistas se pueden identificar o 

agrupar en dos tendencias: 

 

Una ya tradicional, que ha centrado el trabajo de asistencia o bienestar 

fundamentalmente en  y para el estudiante. La interpretación exagerada de esta 

posición a dado origen a servicios constituidos por secciones burocráticas 

centralizadas y con finalidades remediativas muy especificas en  áreas de asistencia 

psicológica, física y económica. Mucha atención de casos individuales, actividades 

prácticamente desligadas de una visión integral del individuo en el medio institucional 

y social. 

 

La otra  tendencia, de más reciente aparición, considera que la orientación debe 

desarrollar actividades dirigidas al desarrollo del estudiante, asesorándole como 

individuo  total; pero a la luz de cómo es afectado y cómo afecta él a la institución y a 

la sociedad. 

 

Desde esta perspectiva  evolutiva, la orientación no es remedial, individual, aislada, 

departamentalizada y de suceso, sino proactiva, integral y de interrelación, teniendo 

como objeto de acción, una unidad compleja y dinámica formada por el estudiante, la 

institución y la sociedad. 
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En consecuencia, como actividad organizada es necesario que el bienestar y la 

orientación se integren o formen parte del sistema institucional, proyectándose con el 

hacia el medio social, pero no solamente a través  del puente ocupacional. 

 

Esta tendencia se apoya mucho en procedimientos de grupos y participa en otros 

programas de la institución. 

 

Por otra parte en vez de servicios administrativos, parches o apéndices correctivos, 

hoy día se concibe la asistencia estudiantil dentro de un criterio de Bienestar Social 

integral, el cual incluye objetivos y actividades para el desarrollo físico, psicológico, 

educativo, etc, programas íntimamente ligados a las metas de desarrollo o promoción 

del estudiante, al crecimiento y evolución de la institución y a los objetivos de 

desarrollo de la sociedad y del país. 

 

En el  orden operativo  ello supone: 

La participación integrada de especialistas de diversas ramas profesionales 

(Psicólogos, educadores, médicos, trabajadores sociales, etc,) con un criterio y una 

formación común en Bienestar Estudiantil. 

El diseño y aplicación de programas descentralizados de atención; un sistema 

abierto  que alcance no a unos pocos individuos, sino a la mayor parte de la 

población estudiantil en forma estrechamente ligada a los programas académicos. 

 

El bienestar se auto define como una función advocativa en vez de adversativa. En 

vez de propiciar una relación de adversario o de agente defensor del  statu quo, de 

las autoridades, se enfatiza el rol de este sector como puente  de comunicación entre 

los distintos componentes de la institución, instrumento diagnóstico de necesidades 

de opiniones, de situaciones y de problemática. Estimulador, facilitador y propiciador 

de discusiones  de  aspectos críticos con el fin de llegar a soluciones conjuntas, sin 

que se le considere parte interesada de ningún sector, solucionadora de problemas, 

ni responsable exclusivo por el desarrollo y el rumbo de las generaciones 

estudiantiles. 
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Esta nueva concepción y redefinición del papel de los servicios estudiantiles en la 

educación superior está basada en un cúmulo de importantes estudios sobre efectos 

del ambiente y del clima institucional,   que han dado como resultado el movimiento 

denominado de Ecología Estudiantil.  Este  es  el  marco  conceptual dentro del cual 

funcionaría esta nueva manera de ver la asistencia como facilitadora, consultora 

sobre desarrollo humano copropulsora  de bienestar y no como autora o responsable 

única de conformismo, revuelta o fracaso. 

Con esta concepción se está tratando de responder a la necesidad de producir 

nuevas definiciones y modos de acción en orientación, basándose ahora en un 

modelo de crecimiento humano, más que en un modelo de patología humana, para lo 

cual la relación orientadora un podría ser sino entre colaboradores y la función 

orientadora habría de ser enlace, de interprete, de propulsor y factor de equilibrio. 

 

Los programas de bienestar estudiantil y dentro de ellos la orientación, son 

considerados un sub-sistema de la estructura educacional, luchando por la  

consecución de los mismos objetivos generales y en estrecha interdependencia con 

los demás sub-sistemas. 

 

Para que todo ello pueda realizarse es indispensable que no sólo el bienestar, sino 

todo el movimiento de cambio hacia nuevas estructuras y nuevos procedimientos en 

educación superior, tomen en cuenta el determinante ambiental  y social como factor 

primordial. En una palabra, lidiar con el macrocosmo en ve de hacerlo con el 

microcosmo, averiguar de dónde van y qué se espera de ellos, puesto que, sólo 

desde las sub-culturas sociales lejanas a ese individuo, es que se producirán  las 

condiciones que harán posible  las soluciones nacionales. No tiene sentido ayudar a 

los estudiantes a cambiar, si el ambiente institucional y social quedan iguales, y de 

allí  las graves  dificultades para introducir estas nociones en medios tradicionalistas. 

 

Todo esto hace deducir que se propugna un cambio o un abandono casi radical de 

las tareas ya tradicionales de servicios  estudiantiles, para involucrarse en otras 
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muchas más creativas. En este estilo de trabajo hay mucho menos atención de 

casos, mucho menos inversión de tiempo en administración de test y pruebas de 

aptitud, menos énfasis de orientación vocacional como algo dado y más en 

orientación vital y proactiva. Mucho más tiempo invertido en trabajo en grupos de 

estudiantes, conjuntamente con profesores y directivos y mucho más contacto, en 

equipo, con docentes y autoridades a todos los niveles. En una palabra, 

involucramiento en la  humanización del ambiente de aprendizaje. Ayudar a los 

estudiantes a entender la naturaleza de su mundo y hallar su papel en él. 

 

Esto ha planteado la necesidad urgente de formar y preparar el personal de 

orientación mejor dicho de bienestar para estas nuevas tareas. Abandonar sus 

tradicionales esquemas de preparación como psicólogos especialistas en diagnóstico 

y consejo vocacional. Por el contrario, prepararles para ser participantes activos, 

especialistas en desarrollo y promoción humanos: Ingeniería de desarrollo humano, 

dentro del ambiente educativo. Este modelo, es con el fin de que su entendimiento y 

conocimiento sobre dinámica del aprendizaje, pueda ser usado  e incorporado al 

ambiente de la institución educativa, donde quiera que ello sea posible, 

especialmente en las decisiones normativas y en la selección de políticas 

instruccionales. 

 

De allí que los orientadores puedan transformarse de tristes pasadores de pruebas y 

alquimistas de consejos vocacionales, en asesores sobre desarrollo y relaciones 

humanas para los distintos sectores de la institución. Esto necesariamente involucra 

a varios tipos de representantes de las profesiones asistenciales, para trabajar en los 

programas de bienestar estudiantil y  ejecutar estas tareas. 

 

Estos programas hacen uso tanto de para profesionales, orientación de compañeros, 

así como recursos comunitarios e innovación tecnológica, el análisis de sistemas, la 

computarización y los medios audiovisuales, todo lo cual resulta en ayudas para 

poder hacer una realidad la atención masiva a los estudiantes y no a unos pocos 

casos. 
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Todo lo antes enumerado se completa con advertencias sobre la fijación de 

prioridades en el proceso, pues se trata de evitar caer en la trampa que ha afectado 

tanto la reputación de los servicios estudiantiles. El aceptar y promover expectativas 

de que aquellos podían “ser y hacer”  de todo, ha producido entre los directivos la 

imagen de que esta área es un lujo cada vez  más cara, con apetito insaciable por 

más personal y más presupuesto, pero con una gran vaguedad en la definición de 

sus funciones y con serias dificultades para mostrar resultados, porque los 

programas han estado descritos en términos tan vagos que no tienen mucho sentido 

para los académicos tradicionales. 

 

La historia del movimiento de orientación en la educación superior de los Estados 

Unidos ha  estado signada por las características del desarrollo socio-económico, por 

el principio de la educación para todos, por la importancia de la individualización 

dentro del proceso educativo, por el movimiento de higiene mental y por la 

concepción de la orientación como un instrumento de político nacional, si es que se 

deseaban desarrollar recursos humanos  en un medio democrático. Esta nación 

reconoció, en 1958, que se podían desarrollar  los mejores planes de estudio pero 

que éstos no iban a significar gran cosa, o mucho menos de lo que se espera de 

ellos, en materia  de desarrollo de recursos humanos, a menos que la función de la 

orientación fuese tomada seriamente en cuenta, como parte de todo el proceso 

educacional. 

 Así, la orientación fue declarada fue declarada “instrumento de política nacional” por 

el congreso norteamericano (1958), proveyéndosele del apoyo económico federal 

para el mejoramiento de los programas de orientación en las instituciones educativas 

y para contribuir masivamente al establecimiento en las universidades de programas 

de preparación de orientadores. 

 

Esta misma encrucijada parece presentarse en otros países, donde quiera que haya 

planes de desarrollo bajo cánones democráticos. 

  

Digitalizado y Procesado UDI-CRA-DEGT

Derechos Reservados.

UDI-D
EGT-U

NAH



Pero el punto de vista del bienestar estudiantil en lo tocante a los recursos humanos, 

y la respuesta de la orientación a las necesidades de una nación es mucho más que 

la respuesta de un conjunto de técnicas e instrumentos.  Es una respuesta que 

representa una forma de ver a los sujetos, una manera de trabajar con ellos, una 

manera de estimularlos, de forma que puedan emerger como individuos que tienen la 

fuerza de entender sus propias posibilidades y de poder desarrollarlas al máximo, 

para su propia satisfacción y la de su país. 

 

A los efectos de la situación actual en nuestro medio, nos ha parecido interesante 

transcribir textualmente la declaración de política emanada de la Asociación 

Norteamericana de Orientación, de fecha de 12 de diciembre de 1957, en relación a 

los problemas nacionales de recursos humanos. 

 

“...confrontados con la trágica escasez de científico y tecnólogos estamos 

fuertemente tentados de resolver  el problema de mano de obra canalizando los 

mejores estudiantes de secundaria y educación superior hacia las carreras científicas 

y tecnológicas. Aquí yace el peligro de traicionar la libertad de elección. Se el 

máximo potencial  académico de esta nación fuese forzado a conformar a un único 

patrón preseleccionado, nuestras jóvenes generaciones perderían el privilegio de 

escoger libremente sus carreras y sus vidas, un privilegio largamente valorado en 

esta nación. 

 

Tal curso de acción puede que ni siquiera resuelva parte del problema, puesto que 

aún persistiría  una falta de talento potencial, en todas las áreas de nuestra actividad 

nacional. 

 

La solución, por lo tanto, debe ser vista desde una perspectiva mucho más amplia; 

debemos ir a la utilización de todo talentos existentes, solamente entonces la 

demanda de científicos y tecnólogos será satisfecha, al mismo tiempo que la 

demanda de recursos  entrenados  en todos los campos. 
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La utilización de potencial humano depende de dos factores: uno, la decisión de la 

nación de invertir el recurso  preparado a los fines de uso nacional; dos, el máximo 

desarrollo del talento (capacidad) humano a través de todos nuestros procesos 

educacionales. Esta declaración se refiere sólo a este último; a través de la 

educación, es posible aliviar la actual escasez de recursos humanos capacitados, sin 

lesionar la libertad de selección. Esta libertad puede ser enriquecida  a través del 

proceso educativo, puesto que los individuos pueden crecer a la altura de su 

potencial cuando: 

• Conocen sus potencialidades, intereses y valores. 

• Tienen la oportunidad de desarrollarlas a través de la educación; 

• Conocer la perspectiva completa y rápidamente cambiante del mundo 

ocupacional actual, y son motivados a desarrollar sus potencialidades y 

relacionarlas a las oportunidades de nuestra sociedad. 

Esta declaración nos indica las tendencias del desarrollo de la orientación educativa 

especialmente en los Estados Unidos, que es donde más se ha desarrollado y donde 

la función educativa ha sido la ubicación de los individuos en puestos de 

productividad social.  

 

Este tema ha planteado siempre el básico conflicto orientador –animar la 

responsabilidad social o la satisfacción personal-; Weimberg resuelve  el conflicto 

sugiriendo al sector de servicio que consulte a las dos partes (el individuo y la 

sociedad) y que sirva  de enlace, una vez más, entre ambas. Harvey señala en un 

reciente  y brillante articulo sobre los servicios estudiantiles en Norteamérica, que el 

viejo “vocacionalismo” cuya versión  local es la orientación profesional- ha de ser 

superado por el concepto más amplio de educación de carrera, “cereer education”, 

que el profesorado ha de acercarse más a los roles de orientador y que el orientador 

debe compenetrarse más con la administración  universitaria, en una tendencia 

francamente integrativa hacia programas denominados de desarrollo estudiantil.  

Las funciones de bienestar y servicios no van a desaparecer, solamente  que 

quienes las ejecuten van a ser algo diferente; por eso los profesores tendrán que 

prepararse más en relaciones interpersonales, en comportamiento, en comunicación, 

Digitalizado y Procesado UDI-CRA-DEGT

Derechos Reservados.

UDI-D
EGT-U

NAH



en ocupacionología y los orientadores en desarrollo organizacional, en presupuesto, 

planeamiento, resolución de conflictos, evaluación y economía. 

 

Aplicación del FODA en los Departamentos de Orientación 
Una de las herramientas más comunes empleadas por la administración como base 

para la toma de decisiones es el análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades, Amenazas),ya que considera todos los factores posibles, es aquella por 

medio de la cual se analizan, a manera de características, las variables internas y 

externas que afectan el desempeño de la institución como tal. Sin embargo, su 

objetivo es permitir a quienes realizan el análisis contemplar desde afuera todo el 

contexto que afecta las decisiones. 

 

PROGRAMAS DE ACCIÓN 

La meta de todo el proceso de ayuda es la acción: el cambio conductual constructivo. 

Por lo tanto el orientador debe aprender completa y vivencialmente los principios 

básicos que sustentan el mantenimiento y el cambio de conducta.  

 

 Refuerzo. La gente tiende a iniciar y repetir conductas por las cuales es 

recompensada. La falta de refuerzo en conducta extinguida. La conducta indeseable 

también se mantiene por el refuerzo; para eliminarla es necesario eliminar lo que la 

refuerza. Idealmente, la conducta humana constructiva se vuelve gratificante por sí 

misma. 

 

Castigo. El castigo reduce la probabilidad de que una persona repita una cierta 

conducta. Pero el castigo, por sí mismo, no señala o sustituye conductas más 

creativas; el castigo crea un clima emocional negativo; y el castigo algunas veces 

satisface las necesidades emotivas  del castigador más que las necesidades de 

crecimiento de la persona que está siendo castigada. 

 

Eludir.  Eludir una situación dolorosa es reforzada en sí misma. La conducta de 

eludir es extremadamente común y con frecuencia extremadamente difícil de 

Digitalizado y Procesado UDI-CRA-DEGT

Derechos Reservados.

UDI-D
EGT-U

NAH



detectar. Limita la posibilidad de nuevo aprendizaje; y eludir el aprendizaje es 

altamente resistente a la extinción. 

 

Moldear. El moldear usa el reforzamiento sistemáticamente en un proceso gradual 

con objeto de instituir, aumentar y fortalecer conductas deseables. El orientador debe 

evitar pasos de acción que sean demasiados largos. La falta de motivación del 

cliente o de fuerza de voluntad, con frecuencia sólo significa una pobre configuración. 

 

Las etapas I y II del proceso evolutivo de ayuda pueden constituir por sí mismas, en 

ciertos casos, programas de acción. Ayuda a los clientes de relativamente alto nivel a 

liberes sus recursos bloqueados. Una vez que estos recursos se liberan, los clientes 

actúan por ellos mismos. 

El enfoque de análisis del campo de fuerza para la solución de problemas es una 

técnica sistemática, de sentido común que puede usarse para ayudar al cliente a 

actuar en forma constructiva. 

Identificar y clarificar  el problema. Esto se hace en la etapa I y II. 

Si hay varios problemas, establecer prioridades que  funcionen relacionadas con la 

atención del cliente y su sistema de valores. 

Establecer metas concretas y que puedan trabajarse. 

Hacer un censo de los medios disponibles para alcanzar estas metas. Listar significa 

que la ayuda reduce la fuerza restrictiva: listar significa que la ayuda aumenta las 

fuerzas facilitadores subraye los medios funcionales en cada lista. 

Escoja los medios disponibles más efectivos: los medios que conservan el sistema 

de valores del cliente y que tienen la mayor probabilidad de éxito. 

Establecer un criterio conductual concreto por el cual el éxito y el fracaso del 

programa de acción pueda mediarse. 

Implemento el programa de acción. Durante el programa de acción  el orientador 

debe usar las destrezas de la etapa I y II para sostener, reforzar  y estimular al 

cliente. 

Adiestramiento- como- tratamiento. Solo cuando el cliente puede ser adiestrado en 

las destrezas de la etapa I y II él  mismo puede volverse su propio orientador, así 
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también él puede ser adiestrado directamente en metodologías de solución de 

problemas. 

Los orientadores de bajo nivel o nunca llegan a la etapa III o tratan de empezar la 

etapa III prematuramente, sin ninguna preparación. 

  

El criterio último para juzgar cualquier proceso de ayuda es si ayuda o no, realmente, 

al cliente a cambiar. 

 

Una vez que el cliente ve la necesidad de actuar, con frecuencia necesita ser 

ayudado a actuar. Sin embargo;  aún cuando el orientador usará las destrezas de las 

etapas I y II en la etapa III, también ahora necesita destrezas para el programa de 

acción.  

 

Sherman (1973) hace un número de preguntas agudas acerca del proceso de ayuda 

que tienen particular relevancia para los programas de cambio conductual. 

 

Identificando Objetivos Conductuales 

Conducta mal adaptada. ¿Cuál es la naturaleza de la conducta mala adaptada y 

cuáles son sus rasgos componentes? 

Severidad de componentes ¿Cuál es la relativa severidad de los componentes? 

Objetivos y prioridades. ¿Cuáles van a ser los objetivos conductuales de la terapia y 

cuál es su orden de prioridad? 

Bases de objetivos. ¿Están los objetivos en función de las quejas del cliente, de las 

teorías del Terapeuta, o hay alguna combinación de las dos? 

Acuerdo sobre objetivos ¿En qué medida están los objetivos establecidos y 

acordados al principio del tratamiento? 

 

Especificando Procedimientos  de Tratamiento 
1) Procedimiento y bases. ¿Qué procedimientos usará el terapeuta, y cuál es la 

base para su selección? 
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2) Relación entre procedimientos y conductas de mala adaptación. ¿Varían los 

procedimientos para los diversos componentes  de la conducta de mala 

adaptación?  

3) Orden de procedimientos. ¿Cuál será el orden de aplicación de los 

procedimientos? 

4) Cambiar Procedimientos ¿Podrían haber cambios en los procedimientos según 

progrese la terapia, y cual será el criterio para introducir tales cambios? 

5) Características del terapeuta ¿Qué características personales del terapeuta le 

pueden hacer más o menos conveniente o inclinado a usar procedimientos 

particulares con clientes particulares? 

6) Características del cliente. ¿Qué características personales del cliente pueden 

hacerle más o menos inclinado a buscar un terapeuta famoso por usar 

procedimientos particulares? 

 

Evaluando cambios Conductuales 
Medidas de Cambio. ¿Qué instrumentos de medición y escalas  de puntuación serán 

usadas  para expresar la extensión del cambio terapéutico para cada componente  

de la conducta más adaptable? 

Ponderación para las diferentes fuentes de juicio. ¿Cuáles son los pesos relativos a 

darse  a los juicios  del terapeuta, del cliente, de la familia y amigos del cliente, y de 

observadores independientes? 

Criterios del éxito y terminación. ¿Qué criterios se usan para decidir si los objetivos 

conductuales han sido alcanzados  y/o  para decidir que el tratamiento debe 

terminarse? 

Influencias de la vida diaria. ¿Cómo pueden ser aislados los cambios debidos  a 

procedimientos  de tratamiento específicos de aquellos debido a factores variables 

en la vida diaria del cliente- su situación de trabajo, armonía conyugal, y salud física? 

Interdependencia y características del cliente. ¿Hasta qué punto son los cambios 

terapéuticos (o falta de ellos) que aparecen como debidos a procedimientos de 

tratamiento especifico, parcialmente debidos a una interdependencia con ciertas 

características del cliente tales como edad, sexo y clase social? 
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Estabilidad y durabilidad de los cambios. ¿Cómo podría fijarse  la estabilidad y 

durabilidad de los cambios terapéuticos después que el tratamiento se completa, y 

cómo podría tal información ser incorporada en la evaluación total del tratamiento? 

Efectos Colaterales del Tratamiento. ¿Podría haber cambios positivos o negativos 

que resulten de los procedimientos de tratamiento pero hacia los cuales no fueron 

dirigidos los procedimientos y cómo podrían tales efectos colaterales incorporarse en 

la evaluación total de la eficacia de los procedimientos de tratamiento? 

El mismo modelo de desarrollo, puesto que es un procedimiento y no solamente una 

teoría, claramente ayuda a responder algunas de las preguntas que Sherman 

plantea. El trabajo de las etapas I y II, por ejemplo, ayuda a identificar áreas de 

problemas y recursos concreta y conductualmente y principia a poner objetivos 

conductuales. Sin embargo, los programas de acción de la etapa III  deben diseñarse 

para dar respuesta concreta a aquellas preguntas que tratan con procesos de cambio 

como tales. Este capítulo sugiere procedimientos que pueden responder a un 

número de las preguntas de Sherman, y se hacen referencia a otros recursos que 

pueden ayudar al estudiante que se adiestra a adquirir un punto de vista amplio  de 

la metodología de la solución de problemas. 

 

Metas de Acción del Cliente 
Como hicimos en la etapa II, empecemos por el final; o sea, demos primero una 

mirada a algunos ejemplos de metas de acción del cliente y luego consideremos las 

destrezas necesarias por el orientador para ayudar al cliente a lograr estas metas. 

 

El Problema que se presenta. Tomás obtiene una puntuación de inteligencia sobre 

promedio, pero está deprimido y fallando en su trabajo. 

Exploración del problema. Tomás está metido en las drogas. Se ha vuelto un 

traficante de medio tiempo con objeto de poder pagar por su hábito de las drogas. 

Está tanto ansioso como deprimido porque está operando contra sus valores 

personales y porque tiene miedo de ser atrapado. Encontró fatuo su plan de estudios 

en la escuela aún antes de que empezara a experimentar con droga. No está seguro 

de que quiere obtener un grado escolar. 
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Metas. Romper el hábito de las drogas. Encontrar otras fuentes de ingreso y no 

traficar. Encontrar un programa académico  estimulante y benéfico o dejar la escuela 

y encontrar un trabajo conveniente. Estar “en comunidad” con algunos amigos en la 

escuela. 

El problema que se presenta. Carolina está tan altamente ansiosa en el trabajo que 

la calidad de su trabajo está sufriendo. Está haciendo la clase de errores que podrían 

costarle su trabajo. 

Exploración del problema. Carolina tiene mucho miedo de su jefe, pero la clase de 

trabajo que está haciendo exige contacto diario con él. Ella se retira de él 

emocionadamente y él reacciona volviéndose más exigente. Ella también tiene un 

pobre desempeño  de su trabajo como telefonista. 

Metas. Ayudar a Carolina a mejorar las destrezas interpersonales que necesita con 

objeto de ser más efectiva con la gente. Desensibilizarla a la presencia de su jefe. 

Proveerla de adiestramiento en asertividad que la capacite presentarse más 

enérgicamente para que la presencia de su jefe no la abrume. Permitirla ensayar 

destrezas telefónicas en una atmósfera  no amenazante. Ayudarla a adquirir una 

mayor autoestima.  

El problema que se Presenta. Jaime y María tienen un matrimonio deteriorado. Se 

comunican pobremente, envueltos en juegos de rugidos y períodos de retiro 

silencioso. Ninguno vive las exigencias del contrato matrimonial; hay infidelidad, 

irresponsabilidad en el manejo hogareño, y negligencia con los niños. 

Exploración del problema. Jaime y María “tenían” que casarse; ambos entraron al 

matrimonio resentidos uno con el otro y con la criatura que venía. Ninguno estaba 

listo para el matrimonio: había poca disciplina en sus vidas, identificaban intimidad 

con sexo, y ambos eran muy egocentristas. La misma clase de irresponsabilidad ha 

caracterizado sus años de matrimonio. Debido a sus convicciones religiosas, sienten 

que deben estar casados. Ambos son todavía bastantes adolescentes. Tiene varios 

amigos que están felizmente casados. 

Metas. Mejorar las destrezas de comunicación (destrezas de “decencias). 

Gradualmente introducir disciplina en sus vidas, primero en las áreas fáciles, luego 

en las ares más difíciles. Detener las recriminaciones mutuas. Obtener 

Digitalizado y Procesado UDI-CRA-DEGT

Derechos Reservados.

UDI-D
EGT-U

NAH



adiestramiento en efectividad como padres. Tratar de obtener la membrecía a largo 

plazo  en un grupo de auto ayuda  similar que trate con estilo de vida (compuesto 

quizá de algunas parejas que estén viviendo la vida casados más efectivamente que 

Jaime y María) 

 

Estos son obviamente sólo bosquejos de procesos mucho mas detallados, pero el 

objetivo de la etapa III es ayudar al cliente a establecer metas concretas y viables 

para alcanzar   estas metas y proveerles apoyo y dirección a medida que él persigue 

estas metas. Es imposible alcanzar el ser concreto en la etapa III sin el ser concreto 

en las etapas I y II: si el problema es claro, la meta será clara. Como John Dewey 

mencionó en 1910, una pregunta bien hecha es ya la mitad de la respuesta. 

 

El propósito de la etapa III es ayudar al cliente a hacer frente a las crisis presentes. 

El orientador puede enseñar al cliente cómo evitar el vivir en crisis, como darse 

consejo a sí mismo y recibirla de sus amigos con objeto de evitar  crisis innecesarias, 

y cómo planear y programar su vida para enriquecerla y disfrutarla como un proceso 

de ser tanto como de llegar a ser. 

 

El carácter evolutivo del proceso del cambio conductual 
Lo que a mi me parece es que existe una dicotomía infortunada e improductiva entre 

algunos programas contemporáneos de adiestramiento para orientadores. Por otra 

parte, algunos programas son todavía bastante “no directivos”; o sea, enfatizan las 

destrezas de la etapa I (y, quizá,  la empatía precisa avanzada de la etapa II) pero 

generalmente ignoran las destrezas de preparación para la acción  de la etapa II y 

los programas de acción de la etapa III. Los proponentes de tales programas 

tradicionalmente han visto al orientador como uno que ayuda al cliente a sortear los 

temas problemáticos de su vida más que como uno que tanto prepara al cliente 

directamente para el cambio conductual y le asiste a través del proceso mismo de 

cambio.  

Los proponentes de tales programas son también muy precavidos del proceso de 

influencia social. Temen que tal proceso necesariamente  ocasiona que el orientador 
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se vuelva un solucionador de problemas para (mas que con) el cliente. Por otro lado 

hay programas que enfatizan las técnicas de la teoría del aprendizaje y modificación 

de la conducta pero no enseñan  adecuadamente las destrezas de las etapas I y II. 

De aquí la dicotomía. Sin embargo, el modelo de desarrollo sugiere que el mejor  

orientador  es el que tiene el repertorio más amplio de destrezas de ayuda y el que 

puede fácilmente disponer de cualquiera de estas destrezas para hacer frente a las 

diferentes necesidades de cualquier  cliente. El orientador que se restringe a sí 

mismo a cualquier serie de destrezas específicas de una etapa dada, está haciendo 

un mal servicio a sus clientes. 

 

La ayuda como aquí se define, trata sobre la conducta y el cambio de la conducta- ya 

sea que esta conducta sea interna o externa, auto-orientada o interpersonal, pública 

o privada, individual o social. El orientador  que se limita a sí mismo a una 

consideración de sólo ciertas clases de conductas (tales como intrapsíquica o 

interpersonal) limita su habilidad para ayudar. Por ejemplo, el conductista que está 

demasiado preocupado con las conductas estrictamente descubiertas o externas 

pasa por alto la reciente investigación conductual de la importancia de las conductas  

encubiertas (o sea, pensamientos, imágenes, sentimientos, sucesos fisiológicos) 

tanto en la conducta interna como en la externa. El orientador que ejercita las 

destrezas de las etapas I y II (que son las destrezas ignoradas o enseñadas 

inadecuadamente por algunos programas conductuales) es muy efectivo en ayudar 

al cliente  a descubrir y tratar con sus conductas encubiertas y el impacto que ellas 

tienen en su estilo de vida. 

 

El modelo de desarrollo no empieza a tratar conductas sólo en la etapa III; trata con 

la conducta y el cambio conductual en las etapas I y II también- la conducta del 

orientador de cómo escucha, responde  e inicia con el cliente, y la conducta del 

cliente de cómo él responde al respecto, desafío e influencia del orientador.  Por lo 

demás, ya se ha sugerido  que el adiestramiento en destrezas puede incorporarse a 

todo el proceso de ayuda (por ejemplo, enseñar a las parejas casadas cómo 

comunicarse decentemente uno con otro desde el principio de la orientación). En 
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este caso, la etapa III se incorpora a las etapas I y II. La etapa III trata con la 

dimensión de “acción” del proceso de ayuda, ya sea que esta acción sea parte 

integrante del encuentro mismo de orientación o si se toma lugar en el mundo de 

“regreso a casa” del cliente. 

El resto de este capítulo está dividido en tres secciones mayores: la primera trata los 

principios que sustentan el cambio conductual, la segunda trata las etapas  I y II 

como programas de acción y la tercera trata una metodología sistemática de solución 

de problemas. 

 

Principios Envueltos en el Mantenimiento y Cambio de Conducta 

Esta sección no intenta una completa revisión de los principios que sustentan el 

mantenimiento y cambio de conducta (mucho menos las tecnologías de modificación 

de conducta derivadas de estos principios).  Sin embargo, puesto que estos 

principios sin críticos para el proceso de ayuda, brevemente revisaré e ilustraré 

algunos de ellos. Yo apremiaría al estudiante que se adiestra a aprender estos 

principios, para empezar a  ser hábil  en las tecnologías de ayuda que directa o 

indirectamente fluyen de estos principios, usarlas para ayudar a otros a desarrollar  

enfoques más constructivos sobre el cambio de vida. Mientras más amplio  sea el 

repertorio  de enfoques sobre el cambio conductual que un orientador posea, mayor 

será la probabilidad de que  él pueda enseñar al cliente las clases de metodología  

para solución de problemas y de cambio de conducta que le capacitará  para ejercer 

un mayor control  sobre su propia conducta.  

El orientador experto, no obstante, y lo esperamos, inmune a las novedades, está 

siempre abierto a nuevos programas de acción, metodologías de solución de 

problemas y tecnologías de cambios de conductas, ya que éstos aumentan su 

habilidad para servir  las necesidades de sus clientes. 

 

REFUERZO 
El principio de refuerzo establece que una persona tiende a iniciar y repetir 

conductas por las cuales es recompensado de alguna manera. La recompensa es 

llamada un refuerzo. El refuerzo puede ser intrínseco a la conducta actuada (comer 
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un plátano, tener una conversación seria con un amigo) o extrínseca (recibir dinero 

por limpiar una alcantarilla, ganar la aprobación de padres y amigos por obtener 

excelencia en un curso difícil de estudio). Por supuesto, una persona puede recibir  

refuerzo tanto intrínseco como extrínseco por la misma conducta (una enfermera 

encuentra el cooperar en la profesión curativa recompensante en sí misma  pero más 

adelante es reforzada por la gratitud de los pacientes y la alabanza que ella recibe 

del personal del hospital por el trabajo bien hecho). 

 

Aún cuando el refuerzo es con frecuencia algo positivo que se gana (designado 

entonces con el término refuerzo  positivo), como en los ejemplos  citados, puede ser 

también la eliminación de algo desagradable (el pago de una boleta de multa por mal 

estacionamiento elimina el temor de una acción legal posterior más costosa; limpiar   

el cuarto propio elimina el temor de la desaprobación de los padres). Algo que se 

llama un reforzador  negativo entonces, es algo que su eliminación  tiene el poder de 

iniciar, mantener o ser bastante complejo; pero para nuestros propósitos, son 

bastantes útiles  algunos principios  relativamente simples. 

 

Una persona tiende a repetir conductas que encuentra recompensante (Margarita 

encuentra mucha satisfacción en fumar uno o dos cigarros después de una comida; 

fumar después de las comidas se vuelve parte de su ritual de cada comida). 

 

La “recompensa” tiene que ser experimentada  como una recompensa por la persona 

cuya conducta está en cuestión (un premio de un viaje a Alaska puede ser visto por 

algunos como una recompensa y por otros es algo diferente). La fuerza de la 

recompensa dada también depende de cómo es experimentada por el individuo (la 

comida como un reforzador no llama mucho la atención  a uno que acaba de comer). 

 

Los reforzadores pueden ser positivos o negativos. 

Aún conductas indeseables que son inconscientes reforzadas tenderán a ser 

repetidas (un maestro recibe el anuncio de Joaquín  de que se tardará para entregar 
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un trabajo escrito, con aceptación y comprensión pero sin darle ninguna advertencia, 

y luego  se pregunta porque se aumenta la conducta dilatoria de Joaquín) 

 

La falta de refuerzo hace que aún conductas constructivas y deseables se extingan – 

o sea, desaparezcan (Juana hace su tarea cuidadosamente; el maestro recoge los 

papeles  y nunca se refiere al trabajo otra vez; Juana cae en hacer su tarea a la 

aventura. una de las mejores recompensas es la satisfacción que viene del hecho 

mismo de una conducta deseable (leer un libro se vuelve una recompensa en sí 

mismo). 

 

Las recompensas generalmente funcionan mejor cuando no se postergan sino que 

se dan tan pronto como la conducta es actuada (de aquí la naturaleza ideal de las 

conductas deseables que son recompensantes en ella misma). Las recompensas 

postergadas tienden a trabajar mejor si las personas reciben algún  símbolo o prenda  

indicando concreta e inmediatamente  que la recompensa será conferida (los 

pacientes en los hospitales mentales reciben fichas por conductas cooperativas que 

pueden ser más  tarde cambiadas por otros objetos en la comisaría). 

 

Estos principios de refuerzo se aplican a las etapas I y II del proceso de ayuda a las  

metodologías de solución de problemas  y programas de acción  de la etapa III. 

Consideremos algunos ejemplos. 

 

El orientador que comunica conocimiento empático preciso y respecto refuerza la 

conducta auto–exploratoria del cliente. 

 

El orientador que adiestra al cliente en las destrezas de las etapas I y II usa el 

refuerzo social (como el elogio) para recompensar  el esfuerzo hecho en aprender  

las destrezas, y los clientes encuentran destrezas  recién adquiridas (tales como 

escuchar y responder considerada y adecuadamente) como   recompensante en 

ellas mismas. Cuando los clientes usan estas destrezas y ven que funcionan en 

situaciones “regreso a casa”, posteriormente se refuerzan. 
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Un orientador que solamente escucha  cuidadosamente y enfáticamente la 

descripción de un cliente de su caótica vida familiar sin sondear más adelante y 

retarle a hacer algo acerca de ello, puede estar inconscientemente  conspirando con 

el cliente para mantener una situación indeseable. Por ejemplo, Pedro, después de 

un juego de “rugir” contra su esposa, es “recompensado”   por la aceptación amistosa 

del orientador.  En general, el orientador debe considerar cuidadosamente su propia 

influencia como proveedor de refuerzo social. De otro modo, el puede sin saberlo 

recompensar la conducta indeseable o fallar en reforzar  conductas que lleven a una 

vida mas constructiva. 

Al  ayudar a una persona a deshacer del problema autodestructivo de beber, el 

orientador pronto ve que el cliente beba es negativamente reforzado: le guarda de los 

riesgos, temores retos  y castigos del mundo real. Su beber borra las realidades 

inaceptables  de un trabajo aburrido, talento no usado, y un matrimonio sin vida. Por 

lo tanto gana un gran valor de reforzamiento negativo.  

 

Un experto orientador podría  usar un enfoque múltiple para ayudar a esta persona a 

salir del  camino de beber: ayuda al cliente a reinterpretar su medio ambiente y así 

verlo menos como sin vida y amenazante  (Etapa II );  ayuda al cliente a iniciar 

conductas  que tienen un mayor valor de refuerzo  (cambiar de trabajo, aprender 

nuevos modelos de comunicación); trata de hacer que el beber pierda su calidad 

reforzadora , al hacer que el cliente tome una droga que produce nausea si el cliente 

bebe , o aparejar bebida con choques eléctricos para que el cliente  venga a asociar 

la bebida con el dolor en lugar de consuelo;  llevar al cliente a unirse a Alcohólicos 

Anónimos, donde recibirá muchísimo refuerzo social por no beber y por apoyar a 

otros a permanecer sobrios. 

 

Cuando un orientador trata de ayudar a un cliente a cambiar, ya sea iniciando 

conductas deseables o deshaciéndose de las indeseables, él mismo tiene que estar 

consciente y ayudar al cliente a estar consciente  de las características del refuerzo y 

las exigencias de cada situación conductual. Cada uno de nosotros está 

constantemente siendo bombardeado por una amplia variedad de estímulos internos 
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y externos. Puesto que los  individuos  difieren de lo que ello siente ser un reforzador 

(“el alimento de un hombre puede ser veneno para otros”), es muy difícil determinar  

qué combinación  de reforzadores sostiene una conducta indeseable o qué 

combinación de reforzadores se necesita para instituir o fortalecer una conducta 

deseable.  

Aún–dentro de ciertos límites útiles–el orientador, por medio de las destrezas  de la 

etapa I y II, puede con frecuencia ayudar  al cliente a determinar los canales 

principales de refuerzo que sostiene o son necesarios para sostener una conducta 

particular. Indudablemente, puesto que las conductas son general y parcialmente 

sostenidas por la propia conducta  encubierta del cliente (sus pensamientos, 

sentimientos imágenes y reacciones sicológicas), la clase de auto-exploración 

dirigida que tiene lugar en la etapa I y II es extremadamente importante en 

determinar el refuerzo y potencias actual. 

 

CASTIGO 
El castigo, como se define aquí, se refiere a la adición de algún estímulo 

desagradable que sigue a una conducta (recibir una multa por la infracción  de correr; 

ser ignorado después de revelarse uno mismo íntimamente a otra persona). Aún si 

uno no intenta castigar al otro, su conducta podría ser sentida por el otro como 

punitiva. El castigo es una forma tramposa, y aún peligrosa, de control de conducta. 

Mucha gente falla al apreciar la complejidad del castigo intencionado y no 

intencionado; el castigo se vuelve sobre ellos, produciendo lo opuesto al efecto 

deseado. Revisaremos algunos de los principios relacionados con el castigo. 

 

El castigo ordinariamente reduce la probabilidad o frecuencia de la conducta que 

sigue; o sea, la conducta castigada tenderá a ocurrir con menos frecuencia (una 

criatura tendera a estar lejos de la estufa después de tocarla y quemarse; una 

persona tendera a hablar menos en su grupo si lo que dice es ignorado o se ríen de 

ello). 
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El castigo tiende a suprimir conductas, pero no enseña nuevas conductas por si 

mismo. En un sentido, deja un vacío que debe llenarse con conductas alternas 

reforzadas; se aleja un cuchillo con una criatura pero se le ofrece un juguete 

inofensivo en su lugar; se reta a un miembro de un grupo a dejar de monopolizar el 

tiempo del grupo al dedicarse a largos monólogos, pero se le recompensa 

socialmente cuando participa en diálogos. 

 

El castigo generalmente crea un clima emocional negativo, el cual fácilmente se 

generaliza a conductas que no son necesariamente deseables (el maestro le grita a 

Juan por hablar fuera de turno, pero el castigo se generaliza a su hablar como tal, y 

Juan tiende a permanecer silencioso en clase).  

 

El castiga satisface demasiado fácilmente las necesidades del castigador de 

desahogar su ira y frustración más que las necesidades de la persona que se castiga 

para que crezca. 

  

El castigo puede convertirse en un factor  en todas las etapas del proceso de ayuda. 

Consideremos unos pocos ejemplos. Catarina termina sus sesiones con el orientador 

porque esté último ha ignorado sus sentimientos y ha tenido a darle  demasiado 

consejos. Ella se siente ignorada y mal interpretada; siente que el orientador ha 

estado tratándola como una niña. Obviamente el orientador no intentaba castigarla, 

pero su ayuda fue sentida como un castigo. 

 

El orientador confronta a Patricia por dedicarse a la auto-compasión. Él  le dice que 

su plática  constante de “pobre – de – mí” estorba el camino de la acción constructiva 

al tener sus ojos enfocados en sus problemas más que en sus recursos. Sin 

embargo, él la confronta sin tomar suficiente tiempo para establecer una relación que 

soporte dicha confrontación. Aún cuando el contenido de su confrontación es 

adecuado, el tiempo en que lo hace es inadecuado y su modo es punitivo. Patricia 

reacciona como lo haría una persona castigada: se defiende ella misma, ataca al 

orientador por su falta de comprensión, y deja la sesión confundida y alterada. 
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El orientador ayuda a Lalo a ver que gran parte de su conducta en el salón de clase, 

aún cuando no es la intención de Lalo, es muy probablemente percibida como 

punitiva por el maestro. Lalo es brillante, y públicamente desafía mucho de lo que el 

maestro tiene que decir. Cuando está aburrido, ignora lo que está sucediendo en 

clase o distrae la atención de alguno de sus compañeros. El maestro responde 

ignorando a Lalo o castigándole con una variedad de formas tradicionales. Cuando 

pudiera ser que el maestro necesitara usar  alguna ayuda, Lalo es el único que está 

viendo al orientador. El orientador ayuda a Lalo a ver que su conducta  en el salón de 

clase tiene uno de los efectos improductivos del castigo sobre el maestro. Él ayuda a 

Lalo a modificar su conducta sin sacrificar su integridad o individualidad. La paz que 

sigue  puede no ser ideal, pero es más productiva que la lucha que la precedió. 

 

 Memo y María han estado casados por más de veinte años. Ellos se comunican 

relativamente poco excepto en aquellas ocasiones cuando están en desacuerdo 

sobre algo. Entonces rompen en encuentros de gritos, usando las palabras como 

garrotes, desahogando resentimientos almacenados y diciendo cosas que ellos no 

quisieran decir. El orientador les ayuda a ver que gritarse mutuamente es, en parte, 

una forma de refuerzo, puesto que es casi la única vez que ellos se dan alguna clase 

de atención  intensa; que su conducta mutua punitiva es improductivamente  auto-

indulgente (cada uno se siente “mejor” después de que él o ella le grita al otro): y que 

sus tácticas punitivas constituyen una forma barata e improductiva para tratar de 

suprimir conductas indeseables en el otro. En este caso el orientador  adiestra a la 

pareja en destrezas básicas de comunicación; o sea, les ayuda a sustituir su 

comunicación mutuamente punitiva por una conducta más productiva. 

 

ELUDIR 
El evitar una conducta se conecta muy de cerca con el tema del castigo, puesto que 

el castigo ordinariamente conduce a escapar o evitar un a conducta. El evitar la 

situación que resulta en un castigo es ciertamente una “cura” para el castigo. El 

problema es que el evitar una conducta es con bastante frecuencia muy 
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improductivo. Los siguientes puntos están envueltos en situaciones de 

castigo/evitación. 

 

Evitar una situación dolorosa es una forma de refuerzo negativo; o sea los que evitan 

algo siempre obtienen la recompensa de evitar la situación dolorosa, no importa que 

más pudieran perder (un estudiante tiene un encuentro punitivo cuando trata de 

hablar con un maestro fuera del salón de clase; entonces evita hasta el tratar de 

hacerlo otra vez con cualquier maestro).  

 

El evitar limita la posibilidad de un nuevo aprendizaje, puesto que la situación una 

vez dolorosa nunca es revisada o re-examinada (el estudiante nunca aprende que 

muchos maestros son abiertos a las discusiones francas de dar- y – tomar  fuera de 

la clase). 

 

Debido a la intensidad de las emociones negativas en situaciones de castigo/evitar, 

el aprender a evitar con frecuencia se generaliza a situaciones similares. Por 

ejemplo, el muchacho que siente los encuentros con su padre castigantes, podría 

tender a evitar encuentros directos con una amplia variedad de figuras de autoridad. 

 

El aprender a evitar es altamente resistente a la eliminación, puesto que esto 

siempre es recompensante (el castigo siempre se evita).  

La gente aprende claves que señalan “peligro: una situación en la cual tú podrías ser 

castigado está mano; evítala”. Siempre que Sara siente claves, tales como, aumento 

de ansiedad y descontento, en que ella y aquellos con quienes se encuentra están a 

punto de estar en desacuerdo  o en conflicto de alguna manera, ella cambia el 

asunto, derrama aceite sobre el agua, o se aleja; así ella nunca aprende cómo hacer 

uso productivo del conflicto. 

 

El aprende a evitar puede ayudar  a explicar algunas conductas que persisten aún 

cuando no se refuercen positivamente. Pedro, aún cuando es una persona bastante 

gregaria, pasa mucho tiempo solo en su cuarto en su casa; el refuerzo para tal 
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conducta yace en que evita la comunicación destructiva que sutilmente tiene lugar 

entre los otros miembros de su familia. 

 

Se puede encontrar  el evitar conductas en el proceso de la ayuda misma. Es 

también uno de los problemas más difíciles  para identificar y tratar al manejar a un 

cliente con problemas de “regreso - a - casa”. 

 

Teresa no verá a un orientador aún cuando ella está sintiendo muchísima pena 

emocional. A ella le ha gritado un sacerdote en dos ocasiones en un confesionario, y 

ahora  está profundamente temerosa de revelar su lado “malo” a quien quiera que 

sea. Ha aprendido a evitar todas las situaciones en las que cualquier clase de auto-

descubrimiento  íntimo pueda tener parte. 

 

El orientador tiene mucha dificultad en hacer que los padres de Pablo siquiera 

considere la posibilidad de que la conducta de ellos contribuya a la incontrolable 

conducta de él en la escuela. Ellos se han programado para ver el problema como 

enteramente de Pablo. Su recompensa ha sido conservar al margen su (de ellos) 

temor, culpa, vergüenza y el trabajo de propio cambio conductual. 

 

Ángela viene al orientador porque está deprimida y sola. Tiene algunos conocidos 

pero no amigos. Se sostiene sola y vive sola en una gran ciudad geográficamente 

alejada de su pueblo de origen. El orientador descubre que una vida de hogar caótica 

y unas fallas traumáticas en situaciones interpersonales le han causado retirarse  de  

cualquier intento serio de establecer relaciones de cualquier cercanía. Puesto que 

han tenido poca experiencia interpersonal, sus destrezas sociales son mínimas.  

El orientador hace lo que puede para ayudarla a reducir sus temores de relacionarse 

con otros. Se da cuenta de que su relación con ella en la situación de ayuda es una 

parte importante de su reeducación emocional. Él usa técnicas de desensibilización  

para prepararla a entrar en un grupo pequeño de apoyo, en el cual el adiestramiento 

en destrezas de comunicación puede tener lugar. En el contexto de este grupo de  
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adiestramiento,  ella empieza a explorar formas de extender  gradualmente su vida 

social. 

 

Entre lo más difícil de manejar se encuentra el evitar conductas porque con 

frecuencia son difíciles de identificar y, una vez identificadas, difíciles de manejar por 

su resistencia a la eliminación. El orientador que no está familiarizado con el 

funcionamiento de los mecanismos de evitar está en gran desventaja y con 

frecuencia termina culpando al cliente por “falta de motivación” en lugar de culparse a 

él mismo por la falta de destreza. 

 

MOLDEAR 
El último punto para tratarse aquí es un procedimiento más que un principio. Dar 

forma, moldear, significa usar el refuerzo sistemáticamente en un proceso gradual, 

paso a paso, con objeto de instituir, aumentar y fortalecer conductas deseables. A la 

inversa, se refiere a la gradual pero sistemática eliminación de conductas 

indeseables (por ejemplo, la habilidad de eliminar  activamente la tensión en el 

cuerpo de uno, una conducta que es incompatible con la ansiedad). Si se siguen los 

procedimientos para dar forma,  al cliente nunca se le pedirá que tolere una carga 

pesada durante el proceso de cambio conductual. Miremos algunos de los principios 

envueltos en el moldear. 

 

Tome al cliente donde está. Nunca ponga exigencias  en un cliente para los cuales él 

no esté lo suficientemente preparado. Ordinariamente, uno nunca puede empezar 

demasiado bajo en cualquier jerarquía de conductas (por ejemplo, empezar por 

enseñar al cliente las destrezas de prestar atención en un programa de 

adiestramiento en relaciones humanas; estas destrezas son fácilmente aprendidas y 

constituyen  un refuerzo inmediato para el cliente). 

Los pasos en el programa de cambio nunca pueden ser demasiado pequeños 

(enseñar al cliente a discriminar sentimientos antes de tratar de enseñarle a 

responder con empatía precisa, una destreza que incluye tanto sentimiento como 

contenido). 
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El fracaso en la “motivación” y “fuerza de voluntad” del cliente con frecuencia se debe 

a procedimientos de moldear inefectivos. Al cliente se le pide dar un paso muy 

grande o uno para el cual él no tiene las destrezas o recursos (el orientador le pide al 

estudiante “aclara las cosas”  con su maestro, aún cuando el estudiante no tiene las 

destrezas y la auto–confianza siquiera para hablar con sus compañeros). 

 

Los procedimientos para moldear también se aplican a la eliminación de conductas 

indeseables. En general, para eliminar una conducta indeseable, encuentre una 

conducta alterna deseable que sea incompatible con la conducta indeseable e inicie 

y fortalezca esta conducta alterna a través de procedimientos apropiados de 

reforzamiento (adiestrar a parejas casadas en destrezas de escuchar y responder 

que son incompatibles con las conducta de recriminar y “rugir”). 

 

La metodología de solución de problemas delineada más adelante en este capítulo 

está  fuertemente basada en  procedimiento  de moldear. 

 

He presentado un mero bosquejo y algunas ilustraciones de unos pocos principios y 

procedimientos  y envueltos en el mantenimiento y cambio de la conducta humana. 

El orientador que no se de cuenta de estos principios tiende a ser pulverizado por 

ellos, pues los principios siguen siendo operantes aún cuando sean desconocidos. El 

orientador que aprende estos principios y los incorpora a su propia vida está listo 

tanto para ayudar al cliente a usarlos  (en  lugar  de  volverse  su  víctima), y  a  

desarrollar  y usar la tecnología ( técnicas de modificación de conductas) basadas en 

estos principios. El uso humanista de las técnicas de modificación de conductas es 

uno de los cambios en los cuales la dimensión  de la influencia social de la ayuda se 

extiende a la etapa III; y, puesto que los principios de cambio de conducta han 

demostrado ser efectivos aún cuando sean abiertamente comunicados al cliente, la 

colaboración, más que el control y la manipulación, puede caracterizar la ayuda del 

orientador al cliente para traducir el entendimiento dinámico a la acción. 
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GLOSARIO 
 

Anécdota.  Relato breve de un hecho curioso que se hace como ilustración, ejemplo 

o entretenimiento. Suceso curioso y poco conocido, que se cuenta en dicho relato. 

Suceso circunstancial o irrelevante. 

 

Apoyo. Cosa que sirve para apoyar o apoyarse. Protección, auxilio o favor. 

Fundamento, confirmación o prueba de una opinión o doctrina. 

 

Aptitud. Capacidad para operar competentemente en una determinada actividad. 

Cualidad que hace que un objeto sea apto, adecuado o acomodado para cierto fin.  

 

Asesor, ra.  Persona que gracias a sus amplios conocimientos sobre un asunto, se 

encarga de aconsejar, asistir o ilustrar acerca del mismo. 

 

Asesoramiento. Acción y efecto de asesorar o asesorarse. Acción de ayudar, 

orientar o prestar ayuda a otro en alguna actividad. 

 

Ayuda. Acción y efecto de ayudar.  Persona o cosa que ayuda.  

 

Cliente. Persona que utiliza con asiduidad los servicios de un profesional o empresa. 

Persona que está bajo la protección o tutela de otra. 

 

Competencia.  Pericia, aptitud, idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto 

determinado. Atribución legítima a un juez u otra autoridad para el conocimiento o 

resolución de un asunto. 

 

Departamento de orientación. Institución cuya misión es la orientación personal y 

escolar de los alumnos, a quienes ofrece asesoramiento. 
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Entrevista. Acción y efecto de entrevistar o entrevistarse. Vista, concurrencia y 

conferencia de dos o más personas en lugar determinado, para tratar o resolver un 

negocio. 

 

Interés. Inclinación del ánimo hacia un objeto o una persona.  

 

Meta. Término señalado a una carrera. Fin a que se dirigen las acciones o deseos de 

alguien.  

 

Método. Modo de decir o hacer con orden. Modo de obrar o proceder, hábito o 

costumbre que cada uno tiene y observa. Procedimiento que se sigue en las ciencias 

para hallar la verdad y enseñarla.  

 

Modelo. Arquetipo o punto de referencia para imitarlo o reproducirlo.  En las obras 

de ingenio y en las acciones morales, ejemplar que por su perfección se debe seguir 

e imitar. Representación en pequeño de alguna cosa. 

 

Motivación.  Acción y efecto de motivar. Ensayo mental preparatorio de una acción 

para animar o animarse a ejecutarla con interés y diligencia. 

 

Organización. Acción y efecto de organizar u organizarse. Disposición de los 

órganos de la vida, o manera de estar organizado el cuerpo animal o vegetal. 

Asociación de personas regulada por un conjunto de normas en función de 

determinados fines.  

 

Orientación vocacional. f. Acción y efecto de orientar o guiar a los alumnos en la 

elección de estudios superiores que son mas acordes con sus aptitudes y 

preferencias 

 

Orientación. Acción y efecto de orientar. 
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Personalidad. Diferencia individual que constituye a cada persona y la distingue de 

otra. Conjunto de características o cualidades originales que destacan en algunas 

personas. 

 

Problema. Cuestión que se trata de aclarar. Proposición o dificultad de solución 

dudosa. Conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la consecución de algún 

fin. Planteamiento de una situación cuya respuesta desconocida debe obtenerse a 

través de métodos científicos.  

 

Procedimiento. Acción de proceder. |Método de ejecutar algunas cosas.  

 

Tratamiento. Conjunto de medios que se emplean para curar o aliviar una 

enfermedad. Modo de trabajar ciertas materias para su transformación. Aplicación 

sistemática de uno o varios programas sobre un conjunto de datos para utilizar la 

información que contienen.  

 

Proceso. Acción de ir hacia adelante.  

 

Programa.  Previa declaración de lo que se piensa hacer en alguna materia u 

ocasión. Tema que se da para un discurso, diseño, cuadro, etc. Proyecto ordenado 

de actividades. Serie de las distintas unidades temáticas que constituyen una 

emisión. 

 
Propósito. Ánimo o intención de hacer o de no hacer algo. Objeto, mira, cosa que se 

pretende conseguir. Asunto, materia de que se trata. 

 

Psicoanálisis. Método creado por Sigmund Freud, médico austriaco, para investigar 

y curar las enfermedades mentales mediante el análisis de los conflictos sexuales 

inconscientes originados en la niñez. Doctrina que sirve de base a este tratamiento, 

en la que se concede importancia decisiva a la permanencia en lo subconsciente de 
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los impulsos instintivos reprimidos por la conciencia, y en los cuales se ha pretendido 

ver una explicación de los sueños. 

 

Tutor, ra. Persona que ejerce la tutela. Persona encargada de orientar a los alumnos 

de un curso o asignatura. Defensor, protector o director en cualquier línea. Profesor 

privado que se encargaba de la educación general de los hijos de una familia.  
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Investiga Analiza 

Crea 

Participa 

Dialoga 

Comenta 

Discute 

Argument
 

Anexo No. 1 
 

 

Ubicación por grupos de trabajo.- Aquí el docente debe rotar su atención en los 

grupos de trabajo ya que, tradicionalmente para el docente resultaba muy cómodo 

realizar trabajos de grupos, ya que no se monitoreaba  el cumplimiento de las 

actividades, lo cual provocaba que el ejercicio encomendado fuera realizado por 

unas pocas personas. 

 

a) Rol del Alumno:  
No puede separarse el papel del docente respecto del alumno ya que, en todo 

proceso educativo deben estos actuar en forma reciproca evitando así un monologo.-

esto significa que si el docente actúa como asesor, es el estudiante creador, actor de 

su propia educación, lo que conlleva a que éste permanezca motivado, interesado en 

el trabajo que se esta desarrollando. 

 

La figura No. 1, indica que los alumnos (protagonistas) desarrollan el trabajo durante 

la clase, logrando de este modo las condiciones idóneas para poner en práctica un 

tipo de evaluación formativa con funciones sumativas, donde el catedrático retoma el 

tema, y el alumno corrige a través del error y esto le da la opción de obtener la 

excelencia y a la vez le da la oportunidad de aprender haciendo.  

 

   

 

 

 

 

 

 

Figura No.1 
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Trabajo en Grupos 
 

Así mismo, debe incluirse el trabajo extra aula o trabajo de campo al interior de 

nuestra misma realidad (comunidad), donde tienen que darse cuenta y empaparse 

de lo que en teoría conocieron. 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El trabajo en parejas permite lograra resultados como; la ayuda mutua, mejores 

relaciones personales, establece líneas horizontales de comunicación, ayuda a 

retener el conocimiento, lo mismo que facilita la adquisición de la memoria a corto y a 

largo plazo. 

     

 

 

 

  

 

 

 

 

Desarrolla 
habilidades de 
comunicación 

Es propicio  
para la 

retroalimentación 

Fomenta el 
intercambio de 
experiencias 

Trabajo en 
parejas 
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Trabajo en Plenarias 
El conocimiento a la par de las habilidades, deben ser socializados, es 

responsabilidad del docente y del alumno, llevar a cabo actividades de investigación, 

búsqueda de información actualizada para luego ser difundida al resto del grupo.-  

 

Ahora bien, como estrategia didáctica la plenaria permite el desarrollo de ciertas 

habilidades como la audición, facilidad de expresión, interpretación de recursos 

audiovisuales y tecnológicos que faciliten la adquisición de conocimientos, y 

mejoramiento del rendimiento académico lo mismo que el incremento en el interés de 

los participantes y la retroalimentación por parte del docente. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

           Forma semicircular                                              Forma  circular  
 

Con la ubicación semicircular se pretende llevar a cabo la socialización de 

información, realizada por panelistas, expertos o especialistas (estudiantes) que se 

hayan preparado en un tópico en particular, a la vez permite visualizar si el resto del 

equipo esta al tanto de lo que en ese momento, esta sucediendo.  

 

La ubicación circular permite desarrollo del proceso de comunicación vertical, y 

horizontal, incentivando hacia la participación y el intercambio de experiencias. . 
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Clasificación de las técnicas grupales 
 

  

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Técnicas Específicas 
Estratégicamente son importantes, porque pueden aplicarse en una rama especifica 

de los saberes, (matemática, ciencias, lectura, dibujo etc…) lo que garantiza el 

estudio minucioso de los temas para obtener aprendizajes significativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expertos 

Estudio  o 
profundización 

Clsifica-
ción 

Discusión 
o debate 

Foros 
Diálogo 
Discusión de gabinete 
Phillips “66” 
Discusión guiada 

Simposio 
Panel 
Mesa redonda 
Entrevista 

Taller 
Seminario 
Juego de roles 
Estudio de casos  

TÉCNICAS 
ESPECÍFICAS  

Desarrollan 
habilidades de 
comunicación  

Se adecúan al 
nivel educativo  

Despiertan  
curiosidad  

Son más 
profundas   
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Diagrama 

Es el tipo de gráfica más sintético, por lo que facilita el 
establecimiento de relaciones entre conceptos en forma 

gráfica y artífica. 

Características   

Muy vistosos, artísticos y 
variados ya que adoptan 

diferentes formas combinaciones. 

Reflejan estructuras y relaciones 
jerárquicas, sobre todo referido a las 

instituciones y sectores sociales. 

Necesitan de mucha creatividad 
artística para su elaboración. 

Permiten escribir palabras claves 
o palabras concepto. 

Son muy utilizados para graficar  
La organización  interna de las 

organizaciones. 

Digitalizado y Procesado UDI-CRA-DEGT

Derechos Reservados.

UDI-D
EGT-U

NAH



Mapas Semánticos 
Constituyen una estrategia didáctica, ya que permiten establecer relaciones, causas y 

consecuencias del fenómeno en estudio. 

Los mapas semánticos, también facilitan la comprensión de un tema, a través de la 

identificación de palabras, claves, e ideas principales, de las cuales hay que partir para 

elaborar un mapa semántico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Son esquemas  
gráficos 

Relaciona término de 
diferencia jerárquica 

Generalmente el término 
básico se ubica el centro. 

Mapas semánticos No presentan palabras 
enlace 

Son fáciles de 
construir 
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Mapas Conceptuales: 
De allí que los mapas conceptuales constituyen una técnica puesto que por su flexibilidad 

de manejo, elaboración y relación de sus elementos, pueden ser utilizados junto con 

sistemas metodológicos que contribuyan a organizar y jerarquizar conceptos y 

proposiciones fundamentales que posee un individuo en un punto especifico de su 

desarrollo. 

 

A diferencia de los mapas semánticos, los conceptuales utilizan palabras enlace que 

permiten determinar en forma clara la relación entre sus elementos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPAS 
CONCEPTUALES 

Características 

Técnica Instrumento de 
investigación 

Instrumento de 
evaluación 

Facilita la 
jerarquización y 
organización de 

conceptos 

Permite 
determinar 

saberes previos 

El dominio de 
conceptos de 
evaluación 

Es 

Que Por qué Permite 

Es Es 
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Los alumnos, de acuerdo a su creatividad, pueden graficar el resultado de su trabajo 

de la manera más fácil y posible. 

 

Por ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIAGET VIGOTSKY 

• Invariantes funcionales 
• Estructuras cognitivas 
• Desequilibración 
• Epistemología genética 
• Formación axiológica 
• Períodos de desarrollo 

• Biografía 
• Mediación 
• P.P.S 
• Teoría Socio Histórica 
• Zonas de Desarrollo 
• Doble formación 
   

FEUERSTEIN DIENES  

NOVAK GOWIN 

• Estructura cognitiva, activa, 
cambiante. 

• P.E.I. 
• Metodología activa 

• Metodología del juego. 
• Bloques lógicos 
• Aprendizaje activo   

• Metaapredizaje 
• Evaluación 
• Constructivismo humano. 
• Mapas conceptuales 
• Aprendizaje humanista 
• Metacognición  

• Metaaprendizaje 
• Evaluación 
• La UVE heurística 
• Aprendizaje humano 
• Constructivismo humano 
• Metacognición   

CONSTRUCTIVISMO  
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Escenarios Didácticos: 
Los escenarios didácticos constituyen una estrategia, puesto que permiten el desarrollo de 

experiencias de aprendizaje, donde se adecuan las condiciones del desarrollo en relación a 

la temática en estudio; es por eso que el docente debe saber seleccionar, considerando 

que si un tema se aborda en un escenario no adecuado, estamos disminuyendo las 

posibilidades de alcanzar los resultados deseados y es que equivocadamente se a utilizado 

casi con exclusividad, el aula como un lugar en el cual se imparten y reciben 

conocimientos, olvidando que:  

 

a) Aula 
Aparte de un espacio cómodo que debe reunir condiciones pedagógicas, también 

constituyen el reflejo de un profundo sentido de comunidad, y es esta precisamente la 

concepción abierta del aula, donde con la utilización de algunos, medios de trabajo 

individual, grupal, mas la orientación del docente, se logra el protagonismo del estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La interacción de experiencias 
entre alumnos y docentes 

El manejo de un grupo 
súper numerario 

La adquisición de 
aprendizajes 

Aula 

Familia Permite 

Provoca 
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b) La biblioteca 
Es el lugar destinado al deposito de información registrada, principalmente en forma de 

libros, no obstante, la acepción moderna del término hace referencia a cualquier 

recopilación de datos recogida en muchos otros formatos, microfilm, revistas, grabaciones, 

películas, diapositivas, cintas magnéticas y de video, computadoras, Internet, así como 

otros medios electrónicos.  

 

De allí que como estrategia didáctica constituye el escenario idóneo para que los 

estudiantes dialoguen, discutan y socialicen sus inquietudes y conocimientos en proceso de 

asimilación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La biblioteca es sin duda el escenario más potente en relación a que incentiva al joven a 

buscar, ordenar, clasificar y actualizar la información. También se presta para la 

socialización del conocimiento a través de técnicas grupales.  

 

 

 

La actualización del 
conocimiento 

Biblioteca 

El desarrollo de la 
investigación 
bibliográfica 

Información recreativa 
histórica, científica, 

cultural, etc. 

Permite Acceso 
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Comunidad  

                                              
                   
b) La comunidad.  
Vista como el contexto social en el que se ha desarrollado los acontecimientos históricos; 

constituye el lugar donde el estudiante intercambia experiencias y a la vez convive con la 

problemática que enfrenta su contexto. 

 

Esto indica que es necesario realizar una educación curricular que responda a cada lugar o 

región especifica; considerando que geográfica, económica y políticamente cada región 

tiene características propias que la determinan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta Estudio de casos 

Empresa Observación 
directa 

Medio 
ambiente 

Medio de 
comunicación 

Cuestionario 

La familia Actividad 
económica  

Consulta 
Política 

Grupal Individual 
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Técnicas  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICAS 
GRUPALES 

• Simposio 
• Panel 
• Mesa redonda 
• Diálogo o debate público 
• Entrevista o consulta pública 
• Entrevista colectiva  

• Debate dirigido o discusión 
guiada 

• Pequeños grupos o discusión 
• Foro 
• Diálogo  
• Discusión de gabinete  
• Phillips 66 

• Taller 
• Servicio de Estado Mayor 
• Seminario 
• Comisión 
• Juego de roles 
• Estudio de casos 
 

c)  Técnicas de 
estudio      o   
profundización. 

 
 

b) Técnicas de Discusión 
o debate de todo el 
grupo. 

 
 

a) Técnicas donde 
intervienen 
expertos 
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CONCLUSIONES 
 

 

1. Una vez incorporado los fundamentos teóricos en forma opera, en forma 

operativa se puede afirmar que se cumplió con el objetivo de la investigación, 

pues se ha logrado elaborar un nuevo texto didáctico actualizado para la 

asignatura de Orientación Educativa I. 

 

2. Basada en el análisis de los expertos se puede concluir que con el texto didáctico 

elaborado, se estimularán los interese profesionales de  los estudiantes de 

pedagogía que hagan uso del mismo, con lo cual la hipótesis planteada tiene un 

95% de viabilidad.  
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RECOMENDACIONES 
 

 

1.  Socializar el nuevo texto didáctico con autoridades educativas de educación a 

distancia en centros de enseñanza que forman pedagogos u orientadores 

educativos. 

 

2.  Tomar en cuenta las recomendaciones dadas por autoridades educativas de 

educación a distancia en centros de enseñanza que forman pedagogos u 

orientadores educativos, para la primera edición del texto didáctico. 

 

3.  Promover la utilización del texto didáctico en los sistemas de educación a 

distancia que forman pedagogos u orientadores educativos.  
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Anexo No. 1 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL  AUTONOMA DE HONDURAS 
Centro Asociado Universitario de Educación a Distancia 

CASUED –  JUTICALPA 
MAESTRIA EN EDUCACION SUPERIOR 

 
CUESTIONARIO 1 

PARA ESTUDIANTES QUE CURSARON LA ASIGNATURA DE ORIENTACIÓN 
EDUCATIVA  

 
Objetivo: Identificar fortalezas y debilidades del texto base de orientación educativa 

en función de las características de la Educación a Distancia  
 
Instrucciones: Observando el texto de Orientación Educativa,  escriba en las hojas 

adjuntas en letra de molde y en forma clara el desarrollo de las 
respuestas a las preguntas que sobre el texto de orientación 
educativa se le presenten a continuación: 

 
1. En las primeras páginas del texto de orientación educativa usted queda claro 

¿Qué es lo que usted va lograr al trabajar con el mismo? 
 
2. ¿Qué modificaciones o agregados usted sugiere se le hagan al texto en las 

primeras páginas?   
 
3. Exprese si la forma en que está redactado el texto facilita o no el aprendizaje de 

los contenidos de la asignatura, cualquiera que sea su respuesta exprese ¿Por 
qué?   

 
4. ¿Qué necesita el texto de orientación educativa para que se mejore la forma en 

que se facilite el aprendizaje de la asignatura? 
 
5. ¿Cuál de las siguientes situaciones propicia el texto de Orientación Educativa  

con mayor énfasis y exprese por qué? (aprendizaje de conceptos memorístico, 
aprendizaje de procedimientos, aprendizaje de valores, actitudes y normas). 

 
6. A su juicio hacia donde debería estar cargado el texto de Orientación Educativa 

expresando ¿Por qué? (aprendizaje de conceptos memorístico, aprendizaje de 
procedimientos, aprendizaje de valores, actitudes y normas). 

 
7. ¿Qué cambios sugiere que se le haga a la evaluación de los aprendizajes en el 

texto de Orientación Educativa?  
 
8. ¿Qué es lo más le gusta del texto de Orientación Educativa? 

 

9. ¿Qué es lo que menos le gusta del texto de Orientación Educativa? 
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 1.- En las primeras páginas del texto de orientación 
educativa usted queda claro ¿Qué es lo que usted 
va lograr al trabajar con el mismo? 
 

F % 

* Hay lineamientos planteados, pero no dicen mucho, no 
hay una buena orientación en la presentación, necesita 
revisión y actualización 
 

12 43 

* Si, al trabajar con el texto se pretende lograr metas y 
mejorar nuestro conocimiento. 
 

9 24 

* Si, hay una breve explicación al inicio de cada unidad. 
Pero no es discutida en el desarrollo de las clases, solo 
importa el cumplimiento de programa, no se sigue un 
orden y confunde su planteamiento. 
 

8 30 

* No respondió  1 3 
TOTAL 30 100 
2.- ¿Qué modificaciones o agregados usted sugiere 
se le hagan al texto en las primeras páginas? 

 

F % 

* Cambiar solamente en la  presentación, tipo de letra y 
que sea visible 

6 20 

* Mejorar las definiciones conceptuales y haciéndolas 
más sintéticas  

2 7 

* Actualizar el texto no solo en los conceptual sino 
también en lo metodológico incorporando evaluaciones 
para sopesar el aprendizaje y los logros obtenidos y de 
acuerdo a los proceso de tutorías, que motive y oriente. 

18 60 

* Ninguna modificación  4 13 
TOTAL  30 100 
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3.- Exprese si la forma en 
que está redactado el texto 
facilita o no el aprendizaje de 
los contenidos de la 
asignatura, cualquiera que 
sea su respuesta exprese  

Por qué? 

No Si NO 70% Si  27% 
 70%  27%  Los Contenidos del texto 

son muy memorísticos y 
poco claros y no dan lugar a 
la discusión, por ellos se 
solicita mejorar los 
contenidos porque son muy 
ambiguos y permiten la 
confusión, requieren de 
mayor claridad para facilitar 
el aprendizaje cuando lo 
utilice una  persona que no 
domina tanto el tema, por 
tanto hay que actualizar el 
texto, pues tiene una 
pésima presentación en la 
claridad en la letra, 
permitiendo todo lo anterior 
que se  olvida el 
aprendizaje. 

Hace falta fortalecer 
el texto, aún cuando 
los temas sean  
conocidos, y que su 
redacción sea clara 
y facilita la 
comprensión y el 
aprendizaje del 
lector, esto se 
considera bien  
planificado aún 
cuando se haya 
redactado a 
maquina, pues está  
de acuerdo a los 
procesos de tutoría  

No respondió          3% 
4.- ¿Qué necesita el texto de 
orientación educativa para que se 
mejore la forma en que se facilite el 
aprendizaje de la asignatura? 

 

F % 

* Actualizarlo a nuestra realidad educativa, 
mas proyección y dinamismo Cambiar su 
presentación, incluyendo nuevos temas y 
cambio de letras para motivar la lectura y 
comprensión mas ilustración. 

18 60 

* Revisión general 9 30 
* Necesita tener preguntas diagnosticas 
en cada capítulo, también llevar o incluir 
autoevaluaciones de comprensión y 
análisis.  
 

2 7 

* Ninguna modificación  1 3 
TOTAL  30 100 
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5.-¿Cuál de las siguientes situaciones 
propicia el texto de Orientación 
Educativa  con mayor énfasis? 
(aprendizaje de conceptos 
memorístico, aprendizaje de 
procedimientos, aprendizaje de 
valores, actitudes y normas). 
 

F % 

* Aprendizaje de conceptos memorísticos,  
 

23 77 

* Aprendizajes de procedimientos 
 

1 3 

* Aprendizaje de valores, actitudes y 
normas 
 

3 10 

* Ninguna modificación  3 10 
TOTAL  30 100 
6.- A su juicio hacia donde debería 
estar cargado el texto de Orientación 
Educativa? (aprendizaje de conceptos 
memorístico, aprendizaje de 
procedimientos, aprendizaje de 
valores, actitudes y normas). 
 

F % 

* Mas que todo hacia los valores del 
alumno y actitudes que orienten al 
educando a las buenas enseñanzas o 
comportamientos en el área de 
educación. 
 

13 43 

* Debe ser un aprendizaje práctico que le 
permita al estudiante vivir la experiencia 
argumentada en teorías. 
 

11 37 

* Hacia una mejor educación. 
 

6 20 

TOTAL  30 100 
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7.-¿Qué cambios sugiere que se le 
haga a la evaluación de los 
aprendizajes en el texto de Orientación 
Educativa?  
 

F % 

* La evaluación debe estar enfocada a 
lograr aprendizajes significativos 
poniendo en practica el constructivismo y 
que el estudiante participe en forma 
operativa utilizando niveles altos de 
pensamiento. 
 

18 60 

* Que no se haga solo en base a temas 
teóricos sino que en base a la realidad. 
 

10 33 

* Que se de menos importancia a los 
exámenes escritos 

2 7 

TOTAL  30 100 
8.-¿Qué es lo más le gusta del texto de 
Orientación Educativa? 
 

F % 

* Lo que llama la atención es que se 
habla de cómo podemos orientar a los 
niños, jóvenes y hasta a nosotros mismos 
en el que hacer educativo. 
 

3 10 

* En términos generales el libro ofrece 
orientaciones en el campo de la 
educación. 
 

3 10 

* Brinda conceptos que son de mucha  
utilidad para uno de alumno pero seria  
mucho mejor si los cambiamos o 
actualizamos. 
 

7 23 

* Nada  17 57 
TOTAL  30 100 
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9.-¿Qué es lo que menos le gusta del 
texto de Orientación Educativa? 

 

F % 

* Que es un texto que da la impresión que 
es antiguo, la letra es muy borrosa y que 
son copias y ya en este nivel se deben 
utilizar otro tipo de textos que hablen mas 
a profundidad del contenido. 
 

5 17 

* Que no cuentan con propuestas  
educativas nuevas que hoy se realizan en 
los centros educativos. 
 

14 47 

*La presentación, no motiva, la letra, las 
temáticas abordadas, la calidad del papel 
ejemplos desactualizados 

10 33 

* Ninguna modificación  1 3 
TOTAL  30 100 
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G R ÁF IC O  # 2 
S UG E R E NC IAS  DE  C AMB IO   AL  T E X T O  S E G ÚN 

L O S  E S T UDIANT E S  

20%

7%

60%

13%

C ambiar s olamente en la
pres entac ion tipo de letra y
que s ea vis ible. 

Mejorar s olamente las
definic iones  c onc eptuales
hac iéndolas  más  s intétic as . 

A c tualiz ar el texto no s olo
en lo c onc eptual, s ino
tambien en lo metodologic o,
valorando logros  obtenidos ,
hac iendo el proc es o  mas
orientador y motivador.
Ninguna modific ac ión. 

 
 

Anexo No. 2 
 

G R ÁF IC O  # 1 
E X IS T E NC IA DE  C O NT E NIDO S  O R IE NT ADO R E S  

E N L A P R IME R AS  P AG INAS  DE L  T E X T O  

43%

24%

30%

3% No tiene orientac iones
s ignific ativas  en las
primeras  paginas  en el
texto 
S i tiene  orientac iones
s ignific ativas  en las
primeras  paginas  del texto  

P or lo menos  los  objetivos
orientan en las  primeras
páginas

No res pondió 

 
 
 

Anexo No. 3 
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G R ÁF IC O  # 3 
C AL IDAD DE L  T E X T O  AC T UAL  DE  

O R IE NT AC IO N E DUC AT IVA P AR A F AC IL IT AR  
L O S  AP R E NDIZAJ E S  

70%

27%

3% E l texto no fac ilita el
aprendiz aje tal c omo s e
pres entan los  c ontenidos . 

E l texto s í fac ilita el
aprendiz aje de s us
c ontenidos  tal c omo s e
pres entan. 

No res pondió.

G R ÁF IC O  # 4 
AS P E C T O S  QUE  S E  DE B E N C O NS IDE R AR  P AR A 

L A E L AB O R AC IO N DE L  NUE VO  T E X T O

60%

30%

7% 3% A c tualiz arlo a nues tra
realidad, c on mas
proyec c ión y dinamis mo

R evis ión general del tec to
ac tual.  

Nec es ita tener preguntas
diagnós tic as  en c ada
c apítulo, E utoevaluac iones
de c omprens ión y anális is .
No res pondió 
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Anexo No. 6 

 

G R ÁF IC O  # 5 
C O NT E NIDO S  QUE  P R E DO MINAN E N E L  T E X T O

77%

3%

10%

10%
A prendiz aje de c onc eptos
memorís tic os .

A prendiz aje de
proc edimientos .  

A prendiz aje de valores ,
ac titudes  y normas .

Ninguna modific ac ión

 
 
 

Anexo No.  7 

G R ÁF IC O  # 6 
R E QUE R IMIE NT O S  B AS IC O S  QUE   DE B E N 

INC L UIR  L AS  T E MAT IC AS  A DE S AR R O L L AR

43%

37%

20% Mas  hac ia los  valores  y
ac titudes  del alumno, que lo
orienten adec uadamente al
area educ ativa.

A prendiz aje que le permita
al es tudiante vivir las
experienc ias  argumentada
en las  teorias  .  

Hac ia una mejor educ ac ión.
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Anexo No. 8  

 
 

G R ÁF IC O  # 7 
S UG E R E NC IAS  E N C UANT O  A S IS T E MA DE  

E VAL UAC IO N

60%

33%

7%
E nfoc ada a lograr
aprendiz ajes  s ignific ativos

Debe es tar bas ada en la
realidad, y no s olo en
temas  teoric os .  

Ofrec er un porc entaje
mínimo a los  exámenes
es c ritos .

 
 
 
 

Anexo No. 9 

G R ÁF IC O  # 8
AS P E C T O S  QUE  S O B R E S AL E N Y  G US T AN E N 

T E X T O  AC T UAL
10%

10%

23%
57%

Orienta s obre c omo
des arrollar el trabajo de
orientac ión.

Ofrec e orientac iones  en el
c ampo de la educ ac ión.  

B rinda c onc eptos  que s on
utiles  en el des arrollo de
ac tividades , pero s e deben
ac tualiz ar.
Ninguno
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Anexo No. 10 
 
 

G R ÁF IC O  # 9
QUE  F AC T O R E S  INC IDE N NE G AT IVAME NT E  E N 

E L  T E X T O  AC T UAL

17%

47%

33%

3% L a impres ión, c alidad y
profundiad del c ontenido.

L as  propues tas  educ ativas
nuevas , vividas  en el c ampo
de trabajo no s e plantean.

L a pres entac ion general ,
papel y letra de impres ión
no motiva , las  temátic as
abordadas  es tan
des ac tualiz adas .
Ninguno c omentario
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Anexo No. 11 
 

GUÍA OBJETIVA 
 

Análisis de Contenido del Texto Actual de Orientación Educativa I  
 

Objetivo: Identificar fortalezas y debilidades de la estructura del Texto de Orientación 
Educativa I que actualmente se utiliza en el CASUED, en el desarrollo de la asignatura. 
 
Instrucciones: Con base a los planteamientos expuestos por Viola Soto analice los contenidos 
del Testo actual de Orientación Educativa I utilizando la siguiente guía objetiva y llenando el 
instrumento de registro. 
 

1. ¿Qué elementos orientadores se observan en el Texto actual?_____________________ 
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué elementos generadores propone el Texto?_______________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________  
 
3. ¿Qué elementos reguladores se incluyen en el Texto?___________________________ 
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué tipo de objetivos se proponen?_______________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Qué tipo de contenidos se observan?_______________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
6. ¿Qué concepción pedagógica se asume?_____________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
7. ¿Qué estrategias didácticas se aprecian?______________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

 
8. ¿Qué tipo de evaluación se incorpora?_______________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
9. ¿Qué elementos activadores y metódicos se identifican?_________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
10 ¿Qué elementos multimedios se aprecian?____________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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Anexo No. 12 
 
 

RESULTADOS DE LA VALIDACIÓN POR EXPERTOS 
 

Los resultados obtenidos están en consonancia con la escala de valoración numérica 
expuesta en el anexo No. 14, donde los expertos valoran las siguientes variables: 
aplicación teórica, adaptación teórica, claridad en el lenguaje escrito, relevancia del 
aporte en el proceso de reforma de la UNAH, viabilidad para lograr la hipótesis 
alternativa. Las dos primeras variables se descomponen en 5 indicadores cada una 
más adelante se incluyen en los resultados de la valoración de los expertos, las 
últimas tres variables tienen una valoración sin subdivisión de indicadores. 
Es importante destacar que las valoraciones que aparecen a continuación son el 
esfuerzo de los promedios organizados por el juicio de expertos que tiene las 
siguientes cualificaciones: Doctor en Educación experto 1, Máster Gestión Educativa 
experto 2. Máster en Tecnología Educativa experto 3.  
 
Variable y 
valoración 
global 
alcanzada  

Indicadores Valoración 
experto 1 

Valoración 
experto 2. 

Valoración 
experto 3 

Acuerdo de 
expertos 

Aplicación 
teórica  
 
 
 

Presentación 20% 18% 20 % 19% 
Roles de los 
actores  

20% 20% 20% 17% 

Tipología de 
contenidos  

20% 19% 13% 17% 

Comp…… 20% 20% 18% 19% 
 20 20% 20% 20% 

Total obtenido en la variable aplicación teórica  92% 
Adaptación 
Teórica  

………………… 20% 20% 20% 20% 
--------------------- 20% 20% 20% 20% 
 20% 20% 12% 17% 
 20% 20% 15% 18% 
 15% 20% 18% 17% 

Total obtenido en la variable aplicación teórica  92% 
Claridad en el lenguaje escrito 
para la comprensión de los 
usuarios del aporte 

100% 90% 85% 91% 

Relevancia del aporte en los 
proceso de reforma educativa 

100% 90%  90% 93% 

Viabilidad de alcanzar la 
hipótesis alternativa planteada 

100% 95% 90% 95% 

Valoración global por acuerdo entre los expertos  93% 
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SUGERENCIAS DE MEJORA DE LOS EXPERTOS  
Experto 1.  La valoración fue satisfactoria en el sentido de que el esfuerzo 

contiene una metodología que se ajusta a la modalidad a distancia, 

está diseñada para que se produzcan procesos de desarrollo 

autónomo de los estudiantes y el desarrollo de verdaderas tutorías 

de los profesores que facilitarán la asignatura, además de proponer 

la construcciones de una variedad de esquemas que son 

importantes para la construcción de los significados, también en el 

documento se escriben un conjunto de actividades que promueven 

el razonamiento, la reflexión y construcción de procesos de 

internalización y procesamiento de los contenidos. 

Como se enuncian los esquemas se espera y se sugiere que se 

agreguen a los anexos pues no se observan en este documento 

revisado. 

Experto 2. Dio observaciones relativas a la redacción del documento pues 

requiere afinarlo en títulos y subtítulos y expresiones varias en los 

párrafos, mejorar la redacción del objetivo general, pues aparecen 

dos párrafos adjuntos que dan a entender la existencia de otros 

objetivos.   

Experto 3.  Agregar índice y bibliografía al aporte. Revisar para enriquecer la  

Ultima unidad temática del aporte. El texto debe ser para 

estudiantes de Pedagogía de la Universidad Nacional Autónoma de 

Honduras, no encasillarlo a un determinado  sector. Por lo tanto 

modificar la hipótesis. 

 

En consecuencia y de acuerdo a las características del libro de texto de orientación 

educativa I, se considera muy alta la viabilidad (95%) de logro de los intereses 

profesionales tal como se presenta la metodología de trabajo, de hacer posible su 

utilización en el Sistema Universitario de Educación a Distancia, por tanto el libro de 

texto de orientación educativa contribuirá significativamente en el proceso de reforma 

universitaria en la UNAH. 
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