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RESUMEN
La misi&oacute;n de la educaci&oacute;n en el &aacute;mbito latinoamericano enfatiza las dimensiones social y
econ&oacute;mica, &eacute;tica y cultural, cient&iacute;fica y tecnol&oacute;gica y los ejes de relaciones complementarias de esas
dimensiones: desarrollo, ciencia, ciudadan&iacute;a, cultura, cohesi&oacute;n grupal y empleo, para formar mejores
ciudadanos y una mejor sociedad. La orientaci&oacute;n como disciplina auxiliar de la educaci&oacute;n y
considerando que ambas son procesos complementarios, debe incidir en los niveles de la calidad de la
educaci&oacute;n, as&iacute; como colaborar en el logro de las metas educativas. Ante esta realidad, se presenta la
necesidad de plantearse una Orientaci&oacute;n reformulada. El objetivo general es construir un episteme
teor&eacute;tico de la Orientaci&oacute;n Educativa desde la cotidianidad de un ejercicio profesional. El marco
te&oacute;rico referencial es contentivo de investigaciones cercanas al fen&oacute;meno objeto de estudio, as&iacute; como
del marco epistemol&oacute;gico donde se se&ntilde;alan las teor&iacute;as que soportan el &aacute;rea de problematizaci&oacute;n de la
Orientaci&oacute;n Educativa: Teor&iacute;a de la Complejidad de Mor&iacute;n (1990) y el Marco Epist&eacute;mico – Te&oacute;rico de
la Transdisciplinariedad de Nicolescu y otros (1994). El enfoque es cualitativo y la metodolog&iacute;a a
emplear la etnogr&aacute;fica. La poblaci&oacute;n o unidad social de la investigaci&oacute;n est&aacute; constituida por
Orientadores, cuyo quehacer profesional se ubica en Coro, Estado Falc&oacute;n. La muestra intencional o
unidad de an&aacute;lisis que provee los datos est&aacute; constituida por orientadores en ejercicio. La forma como
se recaba la informaci&oacute;n es a trav&eacute;s de t&eacute;cnicas o conjuntos de procedimientos como la observaci&oacute;n
participante y entrevistas con informadores claves. Tambi&eacute;n se utilizan instrumentos con que recabar
esa informaci&oacute;n, los cuales son notas de campo y cuestionarios abiertos. En lo que ata&ntilde;e para el
an&aacute;lisis e interpretaci&oacute;n de resultados, se estudian los documentos y se triangulan las diferentes
fuentes de datos. El aporte te&oacute;rico de la investigaci&oacute;n se centra en la construcci&oacute;n de un episteme
teor&eacute;tico para la Orientaci&oacute;n Educativa que traiga consigo el reconocimiento de una funci&oacute;n social de
la orientaci&oacute;n transdisciplinaria para un ejercicio compartido espec&iacute;ficamente en el contexto del estado
Falc&oacute;n – Venezuela y por ende un modelo para Latinoamerica.
L&iacute;nea de Investigaci&oacute;n Orientaci&oacute;n y Educaci&oacute;n.
Descriptores: Educaci&oacute;n – Orientaci&oacute;n – Pensamiento Complejo –
Transdisciplinariedad.
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ABSTRACT.
The mission of the Latin American education emphasizes the social and economic, ethical and cultural,
scientific and technological and lines of complementary relationships of these dimensions:
development, science, citizenship, culture, group cohesion and employment, to become better citizens
and a better society. Guidance as auxiliary discipline of education and considering that both are
complementary processes, must influence the quality levels of education and to collaborate in
achieving educational goals. Given this reality, presents the need to consider a reformulated Guidance.
The overall objective is to build a theoretical episteme of Educational Guidance from the everyday
professional practice. The theoretical framework which contains benchmark research is close to the
phenomenon under study, well as the epistemological framework which identifies the theories that
support the area of problematization of Educational Guidance: Complexity Theory Morin (1990) and
epistemic frame - Transdisciplinarity Theorist of Nicolescu and others (1994). The approach is
qualitative and ethnographic methodology to employ. The population and social research unit consists
of counselors, whose professional work is located in Coro, Falcon State. The sample intentionally or
unit that provides data analysis consists of guidance practitioners. The manner in which information is
collected through technical or sets of procedures such as participant observation and interviews with
key informants. Instruments are also used to gather such information, which are field notes and open
questionnaires. With respect to the analysis and interpretation of results, we study the documents and
triangulate different data sources. The theoretical contribution of the research focuses on building a
theoretical episteme for Educational Guidance to bring it the recognition of a social function for a trans
orientation joint exercise specifically in the context of the State Falc&oacute;n - Venezuela and therefore a
model for Latin America.
Online Counseling and Education Research.
Descriptors: Education - Guidance - Complex Thought - Transdisciplinarity.
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INTRODUCCI&Oacute;N
La Orientaci&oacute;n como disciplina auxiliar de la Educaci&oacute;n debe corresponderse
con la misi&oacute;n de est&aacute;; en raz&oacute;n de ello ha de considerar tanto la actual concepci&oacute;n de
la Educaci&oacute;n como las metas-objetivos trazados y colaborar para sus logros. Lo
expresado conlleva a dise&ntilde;ar y presentar propuestas para la Orientaci&oacute;n en
concordancia con lo que persigue la Educaci&oacute;n. En atenci&oacute;n a esta perspectiva, se
hace presente la necesidad de renovaci&oacute;n de la Orientaci&oacute;n resignificando tem&aacute;ticas
construyendo o reconstruyendo sus referentes como Orientaci&oacute;n Educativa, Escolar o
Asesoramiento, personal social, vocacional y profesional, a su vez, plantearse el
desarrollo de nuevas pr&aacute;cticas encauzadas hacia el sujeto en su contexto, en la
construcci&oacute;n de sus proyectos de vida y desarrollo sociopersonal as&iacute; como hacia el
compartir y desarrollo comunitario.
Dentro de este marco, se origina una nueva episteme para la Orientaci&oacute;n, una
nueva manera de conocerla en su concepci&oacute;n, enfoque te&oacute;rico, modelo te&oacute;rico de
intervenci&oacute;n y pr&aacute;ctica, constituida por la integraci&oacute;n y confrontaci&oacute;n de todas las
disciplinas que se ocupan de su campo de estudio, as&iacute; como saberes y conocimientos
locales derivados del quehacer cotidiano y de aspectos considerados &uacute;tiles en la
pr&aacute;ctica de la Orientaci&oacute;n. Se toma en cuenta la funci&oacute;n social de la Orientaci&oacute;n, en
atenci&oacute;n a las actuales exigencias democr&aacute;ticas para Latinoam&eacute;rica y Venezuela, tales
como inclusi&oacute;n social, fortalecimiento de la democracia, cultura de la paz,
participaci&oacute;n ciudadana activa en procesos culturales, locales, regionales y
nacionales.
Dentro de este orden de ideas, el estudio desarrollado es importante porque
constituye una v&iacute;a para hacer posible que la Orientaci&oacute;n Educativa, considerando la
12
actual panor&aacute;mica cultural, m&uacute;ltiple y cambiante y Am&eacute;rica Latina, coadyuve
abordando y respondiendo los emergentes problemas sociales que se presentan como
exclusi&oacute;n, deserci&oacute;n escolar, desigualdades, rendimiento estudiantil, adaptaci&oacute;n
social, poblaci&oacute;n en pobreza extrema.
Desde la perspectiva m&aacute;s general, cabe considerar la estructura de la presente
investigaci&oacute;n, concretada en cinco momentos. El primero, se plantea el fen&oacute;meno en
sus contextos amplio, espec&iacute;fico, elementos que los fundamentan, adem&aacute;s de las
posibles soluciones al mismo. Tambi&eacute;n involucra los objetivos generales, espec&iacute;ficos
y la justificaci&oacute;n del estudio. Se inicia con el abordaje de la Orientaci&oacute;n como
proceso inmerso en la Educaci&oacute;n, luego se refieren planteamientos de las cumbres
mundiales educativas, en las cuales se reitera el hecho educativo como elemento
clave para el desarrollo sostenido, sustentable, pr&oacute;spero y feliz de la humanidad, as&iacute;
como el objetivo com&uacute;n de progresar hacia niveles crecientes de inclusi&oacute;n, justicia,
protecci&oacute;n, asistencia social y fortalecimiento de los sentimientos de solidaridad de
pertenencia e identidades sociales. Se destaca que en esta humanidad sostenible, el
ejercicio de la Orientaci&oacute;n cobra vigencia.
Se pasa a la ubicaci&oacute;n del fen&oacute;meno estudiado en el contexto mas especifico
que es Venezuela; se&ntilde;alando la prioridad dada a la Educaci&oacute;n en la Constituci&oacute;n
Nacional de 1961, donde se le considera como agente de cambio y desarrollo,
tomando medidas de justicia social, aumento significativo en el sector; sin embargo
ese repunte inicial no fue sostenido y fracasa; progresivamente se incrementa pobreza
y marginalidad. Se considera informaci&oacute;n contenida en el Proyecto Educativo
Nacional (1999), acerca del cuadro econ&oacute;mico, pol&iacute;tico, cultural que ha sustentado
las reformas educativas llevadas a cabo en las &uacute;ltimas d&eacute;cadas hasta 1999. All&iacute; se
afirma la sustentaci&oacute;n de planes, programas y proyectos educativos en el enfoque
tecnocr&aacute;tico, se&ntilde;alando las implicaciones para el pa&iacute;s, reflejadas en un conjunto de
insuficiencias y deformaciones como pobreza cr&iacute;tica y extrema, exclusi&oacute;n y baja
13
calidad de la educaci&oacute;n, repitencia, ausencia de pertinencia de los aprendizajes y
p&eacute;rdida de la legitimidad sociocultural de la escuela.
Posteriormente se acotan elementos que fundamentan y justifican el
fen&oacute;meno. Se refiere el surgimiento de la Constituci&oacute;n de la Rep&uacute;blica Bolivariana de
Venezuela (1999), donde a partir de all&iacute; se gestan cambios reflejados en el sistema
educativo que transita un nuevo camino para la construcci&oacute;n de una nueva sociedad.
Se plantea una metodolog&iacute;a participativa de construcci&oacute;n colectiva, donde el proceso
ense&ntilde;anza garantice equidad e inclusi&oacute;n social, permanencia y prosecuci&oacute;n de
matriculados en el sistema concebido, con calidad educativa. La b&uacute;squeda de la
equidad hacia la construcci&oacute;n de una democracia social, constituyen los principios y
fines fundamentales de todas las acciones educativa. Desde esta perspectiva la
Orientaci&oacute;n se asume como disciplina conciliadora; queda en el proceso humano de
la Orientaci&oacute;n, la procuraci&oacute;n de la equidad social en todas sus manifestaciones que
permitan la garant&iacute;a de creatividad para el bien y desarrollo de la educaci&oacute;n local
latinoamericana, esto es la inclusi&oacute;n de todos los educandos venezolanos. Se refiere
el nuevo paradigma en la educaci&oacute;n venezolana reflejada en la Propuesta de Dise&ntilde;o
Curricular del Sistema Educativo Bolivariano. Tambi&eacute;n es abordada la Pol&iacute;tica de
Protecci&oacute;n y Desarrollo Estudiantil como L&iacute;nea Estrat&eacute;gica de Pol&iacute;tica Educativa que
busca cumplir con las nuevas finalidades educativas, que exige la construcci&oacute;n de
proyecto de pa&iacute;s y de la nueva sociedad planteado en la Constituci&oacute;n Bolivariana. Se
presentan posibles soluciones ante el fen&oacute;meno, lo que conlleva a plantearse una
nueva episteme para la Orientaci&oacute;n para contribuir a resolver emergentes problemas
sociales. Finaliza este primer momento con los objetivos generales, espec&iacute;ficos y la
justificaci&oacute;n.
El segundo momento esta dedicado a los siguientes aspectos: - Investigaciones
cercanas al fen&oacute;meno objeto de estudio, el marco epistemol&oacute;gico que refiere dos
teor&iacute;as del conocimiento que soportan el &aacute;rea de problematizaci&oacute;n descrita, las cuales
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son la Propuesta de Pensamiento Complejo de Mor&iacute;n (1990) y el Marco Epist&eacute;mico –
Te&oacute;rico de la Transdisciplinariedad de Nicolescu y otros (1994). Otro aspecto es la
fundamentaci&oacute;n epistemol&oacute;gica de la Orientaci&oacute;n educativa, en el mundo y en
Venezuela; es decir, como ha sido la disciplina en el transcurrir del tiempo en cuanto
a concepciones, enfoques te&oacute;ricos, modelos de intervenci&oacute;n y pr&aacute;ctica. – Se
consideran los enfoques y corrientes filos&oacute;ficas de la Orientaci&oacute;n, las cuales son:
Determinista,
Fenomenol&oacute;gica,
Existencialista,
El
No
Directivo,
Gestalt,
Constructivista y Humanista. Tambi&eacute;n se abordan las disyuntivas hist&oacute;ricas de la
Orientaci&oacute;n. Otro abordaje que se hacen son las funciones del Orientador en Estados
Unidos, pa&iacute;ses Occidentales y desarrollados. Se contin&uacute;a con la tem&aacute;tica de la
Orientaci&oacute;n en Venezuela, sus programas y fundamentos contextuales-pedag&oacute;gicos y
sus dimensiones (funciones, m&eacute;todos y direcci&oacute;n). Son referidos los modelos te&oacute;ricos
de intervenci&oacute;n en el mundo y en el pa&iacute;s. De igual forma alude a la estructura
organizativa de la disciplina en Venezuela y finaliza con las bases legales de la
misma en el contexto venezolano.
El tercer momento trata la metodolog&iacute;a, la cual esta inmersa en el enfoque
cualitativo y explica el m&eacute;todo utilizado que es el etnogr&aacute;fico, se&ntilde;alando una visi&oacute;n
general del mismo y la fundamentaci&oacute;n te&oacute;rica que lo sustenta. Se aborda el proceso
de investigaci&oacute;n, plante&aacute;ndose el estudio de campo a la unidad social y la unidad de
an&aacute;lisis, las t&eacute;cnicas e instrumentos para recoger la informaci&oacute;n como son la
observaci&oacute;n participante, la entrevista semi estructurada. Tambi&eacute;n las estrategias de
categor&iacute;as, an&aacute;lisis e interpretaci&oacute;n.
El cuarto momento es contentivo del acercamiento a los contextos
orientativos, as&iacute; como del an&aacute;lisis e interpretaci&oacute;n de los resultados. Se finaliza con el
momento quinto titulado Episteme Educativa Vocacional que es la aportaci&oacute;n
doctoral de la presente investigaci&oacute;n y tambi&eacute;n contentivo de las conclusiones y
recomendaciones.
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MOMENTO I
EPISTEME TEOR&Eacute;TICO DE LA ORIENTACI&Oacute;N EDUCATIVA
El fen&oacute;meno es un contexto amplio
La Orientaci&oacute;n como proceso inmerso en la educaci&oacute;n surge en la sociedades,
incluyendo
las Latinas, a ra&iacute;z de una serie de reflexiones acerca de la educaci&oacute;n
como sistema, a la cual se le asignaron funciones de control, capacitaci&oacute;n y ascenso
social focalizados en el contenido program&aacute;tico, aspectos cognoscitivos y docentes,
obviando el elemento b&aacute;sico del proceso ense&ntilde;anza-aprendizaje: el propio alumno.
Ante esta realidad se planteo que &eacute;ste deb&iacute;a prepar&aacute;rsele para su desempe&ntilde;o laboral
en la sociedad as&iacute; como tomar en cuenta el proceso educativo y otros aspectos para
que el mismo tuviese mejor efecto en la poblaci&oacute;n estudiantil; adem&aacute;s de considerar
que al docente no se le pod&iacute;an asignar nuevas y adicionales funciones a las que ya
ten&iacute;a; raz&oacute;n por la cual se pens&oacute; en la posibilidad de incorporar en el sistema
educativo, un profesional cuya responsabilidad principal ser&iacute;a ayudar a los
estudiantes a formular elecciones vocacionales adecuadas, dando nacimiento a la
Orientaci&oacute;n escolar. Posteriormente, dadas las exigencias de la misma sociedad,
rebasa los l&iacute;mites de lo escolar y se implementa la Orientaci&oacute;n integral, hol&iacute;stica
donde se atienden todos los aspectos de la vida del estudiante y expande su radio de
influencia a la familia, comunidad y contexto social en general.
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En lo que ata&ntilde;e a la Orientaci&oacute;n educativa, escolar, asesoramiento escolar, la
misma es realizada por los profesionales que se desenvuelven en el sistema educativo
en cualquiera de sus dos subsistemas: el de b&aacute;sica en sus niveles de inicial, primaria y
media y en el subsistema de educaci&oacute;n universitaria en el nivel de pregrado, para
atender al estudiante en todas las &aacute;reas que la conforman, educativa (educativa,
personal y social). De all&iacute; que la Orientaci&oacute;n forma parte de un todo m&aacute;s amplio y
m&aacute;s general como es la Educaci&oacute;n.
Siguiendo este orden de ideas, cabe considerar que las Cumbres Mundiales
relativas a la Educaci&oacute;n expresan su raz&oacute;n de ser; ya que &eacute;sta constituye la clave para
el desarrollo sostenido sustentable, pr&oacute;spero y feliz de la humanidad. En la Primera
Cumbre de las Am&eacute;ricas, efectuada en Miami en 1994, se plante&oacute; la erradicaci&oacute;n de
la pobreza y la discriminaci&oacute;n en el hemisferio Americano. Se defini&oacute; la educaci&oacute;n
de calidad, capacitaci&oacute;n profesional y educaci&oacute;n de adultos, capacitaci&oacute;n t&eacute;cnica,
profesional y magisterial, y tambi&eacute;n se consider&oacute; la educaci&oacute;n como la base para el
desarrollo social y cultural sostenible, el crecimiento econ&oacute;mico y la estabilidad
democr&aacute;tica.
Posteriormente, en la Segunda Cumbre, realizada en Santiago de Chile en
1998, se abord&oacute; el tema del acceso a la Educaci&oacute;n primaria y secundaria con calidad;
estableciendo metas de cobertura de 100 por ciento para la Educaci&oacute;n Primaria para
el a&ntilde;o 2010 y 75 por ciento para la Educaci&oacute;n Secundaria; comprometi&eacute;ndose los
gobiernos a ejecutar pol&iacute;ticas educativas dirigidas a los grupos m&aacute;s vulnerables,
considerando programas de multiculturalidad, principios democr&aacute;ticos, derechos
humanos, paz, convivencia tolerante, acceso y uso de tecnolog&iacute;a de la informaci&oacute;n y
la comunicaci&oacute;n.
En el Foro Mundial de Educaci&oacute;n, efectuado en Dakar (Senegal) en el a&ntilde;o
2000, se considera que la educaci&oacute;n es un derecho humano fundamental, clave para el
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desarrollo sostenible, la paz y estabilidad en cada pa&iacute;s y entre las naciones; en
consecuencia, constituye un medio necesario para participar en los sistemas sociales y
econ&oacute;micos del siglo XXI, influenciados por la r&aacute;pida mundializaci&oacute;n. Hay necesidad
de lograr el objetivo de la educaci&oacute;n para todos.
En la Cumbre de Qu&eacute;bec (2001) se crean el Foro de Ministros de Educaci&oacute;n y
la Comisi&oacute;n Interamericana de Educaci&oacute;n para que funcionen como instancias
operativas de car&aacute;cter pol&iacute;tico y t&eacute;cnico de las premisas descritas en las Cumbres
anteriores.
A&ntilde;os despu&eacute;s, se efect&uacute;a la Cumbre Extraordinaria de Monterrey (2004) donde
los Jefes de Estado que participan suscriben “La Declaraci&oacute;n de Nuevo Le&oacute;n”. En la
misma se determinan los tres objetivos interdependientes para el bienestar de los
pueblos, los cuales son: crecimiento econ&oacute;mico con equidad para reducir la pobreza,
desarrollo social y gobernabilidad democr&aacute;tica. Se admite que la educaci&oacute;n es factor
decisivo para el desarrollo humano, con incidencia sobre la vida pol&iacute;tica, social,
cultural, econ&oacute;mica y democr&aacute;tica. Se asume el compromiso de fortalecer
mecanismos a trav&eacute;s de los cuales se defienda y promocione una cultura y educaci&oacute;n
para la democracia. Se abordan la investigaci&oacute;n, el desarrollo cient&iacute;fico y
tecnol&oacute;gico, considerando el desarrollo de pol&iacute;ticas p&uacute;blicas de Educaci&oacute;n y Salud,
ante el impacto del Virus de Inmunodeficiencia Humana, SIDA, en la seguridad de
los pueblos y de enfermedades como malaria, dengue, fiebre amarilla, tuberculosis,
lepra, mal de chagas y otras.
Siguiendo este orden de ideas, importa se&ntilde;alar a grandes rasgos, los acuerdos
de las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno, desde el a&ntilde;o 2003
hasta el 2010 inclusive. En la XIII Cumbre efectuada en Bolivia en el 2003 es
reconocida la exclusi&oacute;n social como problema estructural con profundas ra&iacute;ces
hist&oacute;ricas, econ&oacute;micas y culturales, el cual para superarse, requiere una profunda
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transformaci&oacute;n de las Sociedades Iberoamericanas, afectadas por la desigualdad en la
distribuci&oacute;n de la riqueza. De all&iacute; la perentoria necesidad de aplicar pol&iacute;ticas
integrales, definidas y desarrolladas por el Estado con la participaci&oacute;n de todos los
sectores de la sociedad que promuevan una mejor calidad de vida, superen la pobreza
y eliminen la exclusi&oacute;n social.
Se acuerda afianzar la gobernabilidad y la estabilidad democr&aacute;tica a trav&eacute;s de
un mayor ejercicio de los derechos ciudadanos, la promoci&oacute;n de la equidad, la
justicia social y la plena participaci&oacute;n en la toma de decisiones sobre los asuntos de la
vida nacional. Se reconoce la importancia de la educaci&oacute;n como factor de inclusi&oacute;n
social para la erradicaci&oacute;n de la pobreza, el logro del desarrollo sostenible, el logro de
sociedades pr&oacute;speras y democr&aacute;ticas. Se asume el compromiso de seguir
desarrollando pol&iacute;ticas p&uacute;blicas sostenibles que permitan la plena inserci&oacute;n social de
los ni&ntilde;os, ni&ntilde;as y adolescentes iberoamericanos que nacen en condiciones de pobreza
y exclusi&oacute;n. Se plantea que los objetivos fundamentales de las pol&iacute;ticas de
construcci&oacute;n de la sociedad de la informaci&oacute;n deben ser la reducci&oacute;n de la brecha
digital, el desarrollo de la infraestructura para la conectividad y el acceso universal
para evitar nuevas formas de exclusi&oacute;n y en virtud de ser las tecnolog&iacute;as de la
informaci&oacute;n, herramientas indispensables para la promoci&oacute;n del desarrollo
econ&oacute;mico y social de los pa&iacute;ses iberoamericanos.
En la XIV Cumbre Iberoamericana efectuada en Costa Rica en el a&ntilde;o 2004 se
acuerdan entre otros aspectos, los siguientes: Se reitera la convicci&oacute;n de luchar contra
la pobreza y la injusticia social en el mundo a trav&eacute;s de nuevas iniciativas que hagan
del desarrollo econ&oacute;mico y social una de las altas prioridades nacionales e
internacionales. Se ratifica la educaci&oacute;n como derecho humano fundamental e
inalienable, cuyo objeto es el pleno desarrollo de las personas e instrumento
fundamental para promover el desarrollo y la equidad. Educaci&oacute;n democr&aacute;tica,
accesible y de calidad como base para lograr el desarrollo sostenible, elevar la
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productividad, aprovechar el avance cient&iacute;fico y tecnol&oacute;gico, reforzar identidades
culturales, y consolidar los valores de convivencia democr&aacute;tica, pac&iacute;fica y solidaria
para reducir la pobreza y la brecha social. Se reafirma la responsabilidad del Estado
en la formulaci&oacute;n y aplicaci&oacute;n de pol&iacute;ticas y programas educacionales, otorgando a la
educaci&oacute;n el car&aacute;cter de pol&iacute;tica de Estado.
Se reconoce la educaci&oacute;n como
responsabilidad de todos (alianzas entre Estado, Magisterio y Sociedad Civil).
Compromiso de aumentar la inversi&oacute;n social y ampliar el financiamiento de la
Educaci&oacute;n.
En la XV Cumbre celebrada en Espa&ntilde;a en el a&ntilde;o 2005, se ratifica la totalidad
del acervo iberoamericano integrado por los valores, principios y acuerdos aprobados
en las Cumbres precedentes. Estos se sustentan en la plena vigencia y compromiso
con los prop&oacute;sitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, la
adhesi&oacute;n al Derecho Internacional, la profundizaci&oacute;n de la democracia, el desarrollo,
promoci&oacute;n y protecci&oacute;n universal de los Derechos Humanos, el fortalecimiento del
multilateralismo, de las relaciones de cooperaci&oacute;n entre todos los pueblos y naciones
as&iacute; como el rechazo de la aplicaci&oacute;n de medidas coercitivas unilaterales contrarias al
derecho internacional.
En la XVI Cumbre llevada a cabo en Uruguay en el a&ntilde;o 2006, entre otros
aspectos, se reafirman los objetivos acordados en el curso de las anteriores Cumbres
que constituyen el acervo iberoamericano. Se reafirma el derecho al desarrollo, as&iacute;
como las condiciones fundamentales para lograrlo. Seguir luchando contra la
desigualdad, el hambre y la pobreza, factores que pueden comprometer la democracia
y limitar el ejercicio efectivo de los derechos ciudadanos para cuya progresiva
superaci&oacute;n se requiere la ejecuci&oacute;n de pol&iacute;ticas
de promoci&oacute;n del desarrollo
econ&oacute;mico con inclusi&oacute;n social, la generaci&oacute;n del trabajo decente y la soluci&oacute;n
duradera del problema de la deuda externa. Apoyo al fomento del di&aacute;logo
multi&eacute;tnico, el conocimiento mutuo entre las diversas culturas, como principios de
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convivencia y reconocimiento a la coexistencia en la diversidad. Reafirman el
compromiso de cooperar para lograr el crecimiento y la generaci&oacute;n de riqueza con
inclusi&oacute;n social promoviendo el desarrollo sostenible y protegiendo el medio
ambiente.
En la XVII Cumbre efectuada en Chile en el 2007, los Jefes de Estado y de
Gobierno de los 22 pa&iacute;ses miembros de la Comunidad Iberoamericana, inspirados en
los valores y principios que constituyen el acervo Iberoamericano reiteran el objetivo
com&uacute;n de progresar hacia niveles crecientes de inclusi&oacute;n, justicia, protecci&oacute;n y
asistencia social, y a fortalecer los sentimientos de solidaridad, de pertenencia e
identidad sociales.
M&aacute;s reciente, en la XX Cumbre llevada cabo en Argentina en el 2010, se
acuerda, entre otros aspectos, promover la universalizaci&oacute;n de la Educaci&oacute;n de
calidad como un derecho humano fundamental e inalienable a ser protegido y
garantizado por todos los Estados Iberoamericanos para toda la poblaci&oacute;n sin
discriminaci&oacute;n, as&iacute; como fortalecer estrategias que permitan acceder a espacios de
capacitaci&oacute;n y formaci&oacute;n continuas. Se impulsa en el desarrollo de las pol&iacute;ticas
nacionales, la plena disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad de los
servicios de educaci&oacute;n del Estado.
Tambi&eacute;n se plantea alcanzar la plena alfabetizaci&oacute;n en todos los pa&iacute;ses de la
regi&oacute;n antes de 2015. De igual forma, apoyar un mayor acceso de las y los j&oacute;venes
adultos a la Educaci&oacute;n Universitaria y no Universitaria, a la Educaci&oacute;n ocupacional,
vocacional y t&eacute;cnica a trav&eacute;s del desarrollo de pol&iacute;ticas activas de acompa&ntilde;amiento y
de orientaci&oacute;n para brindar mejores medios de inserci&oacute;n laboral.
De igual manera, reiterar en el sistema educativo contenidos curriculares que
coadyuven a la prevenci&oacute;n de las adicciones y consumo de drogas, as&iacute; como admitir
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el derecho a recibir una educaci&oacute;n en valores que incluya respeto a los derechos
humanos, formaci&oacute;n democr&aacute;tica y contemple solidaridad, paz y el ejercicio de la
sexualidad responsable para que cada ni&ntilde;o, ni&ntilde;a y adolescente despliegue su
potencial intelectual, emocional, social y art&iacute;stico para el disfrute de una vida plena.
Siguiendo este orden de ideas, tambi&eacute;n apoyar el acceso universal de las y los
alumnos y docentes, a las tecnolog&iacute;as de la informaci&oacute;n y de la comunicaci&oacute;n y a una
educaci&oacute;n inform&aacute;tica de calidad teniendo en cuenta su papel fundamental en la
educaci&oacute;n, la cultura, la salud, la inclusi&oacute;n social, el crecimiento econ&oacute;mico y el
desarrollo sostenible.
Adem&aacute;s se Promueve la participaci&oacute;n de las sociedades iberoamericanas en la
Alianza de las civilizaciones de las Naciones Unidas, favoreciendo el di&aacute;logo y la
cooperaci&oacute;n intercultural a trav&eacute;s de actuaciones en los &aacute;mbitos prioritarios de la
educaci&oacute;n, la juventud, las migraciones y los medios de comunicaci&oacute;n, y
contribuyendo al impulso de aquellos procesos educativos basados en la inclusi&oacute;n
social y la valoraci&oacute;n positiva de la diversidad cultural, con el fin de que sean
superadas las barreras culturales y se generen actividades solidarias e intercambios
que fortalezcan la futura generaci&oacute;n de los Bicentenarios.
Se plantea el desarrollo del trabajo conjunto entre los Ministerios de Salud,
Educaci&oacute;n, y en los Estados que hubiera, los Ministerios de Desarrollo Social y
similares, incluyendo las Universidades e Instituciones Formadoras a fin de establecer
mecanismos e instrumentos institucionales que impulsen el desarrollo de pol&iacute;ticas
p&uacute;blicas integradas, para la formaci&oacute;n adecuada de los recursos y talentos humanos
acordando los factores sociales, culturales y ambientales. Esta agenda renueva la
integraci&oacute;n entre la educaci&oacute;n y la salud y es fundamental para asegurar la promoci&oacute;n
de la salud, la inclusi&oacute;n social, la reducci&oacute;n de las desigualdades, la incorporaci&oacute;n de
competencias y habilidades para la vida, as&iacute; como para el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio y de los desaf&iacute;os de la salud en cada pa&iacute;s.
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Se Manifiesta el compromiso de promover y afianzar la construcci&oacute;n de
sistemas integrales de protecci&oacute;n a la infancia y a la adolescencia adoptando medidas
legislativas, pol&iacute;ticas y pr&aacute;cticas institucionales necesarias a fin de dar cumplimiento
a las obligaciones contra&iacute;das en virtud de la Convenci&oacute;n sobre los Derechos del Ni&ntilde;o.
As&iacute; tambi&eacute;n renovar su compromiso con las pol&iacute;ticas dirigidas al fortalecimiento de
la familia, &aacute;mbito originario y esencial en la transmisi&oacute;n de valores culturales,
familiares y comunitarios a ni&ntilde;os, ni&ntilde;as y adolescente, as&iacute; como dispensadora de
herramientas &uacute;tiles para su desempe&ntilde;o en la vida aut&oacute;noma.
En correspondencia con estos Acuerdos, se aprueba como instrumento
concertado para abordar los principales desaf&iacute;os educativos de la regi&oacute;n, el Programa
“Metas 2021: La Educaci&oacute;n que queremos para la generaci&oacute;n de los Bicentenarios”,
atendiendo las resoluciones aprobadas en la XX Conferencia Iberoamericana de
Ministros de Educaci&oacute;n, en los t&eacute;rminos de desarrollo, concreci&oacute;n, costos, sistemas
de evaluaci&oacute;n y compromisos presentados por la Secretaria General Iberoamericana
(SEGIB), la Organizaci&oacute;n de Estados Iberoamericanos para la Educaci&oacute;n, la Ciencia
y la Cultura (OEI) y Comisi&oacute;n Econ&oacute;mica para Am&eacute;rica Latina (CEPAL) de asumir
el compromiso de invertir m&aacute;s y mejor en Educaci&oacute;n durante los pr&oacute;ximos diez a&ntilde;os
para darles cumplimiento de acuerdo con su formulaci&oacute;n y previsi&oacute;n de costos.
Las consideraciones anteriores demandan una orientaci&oacute;n como praxis social
dirigida a facilitar los procesos de desarrollo humano en las dimensiones del Ser,
Convivir, Servir, Conocer y Hacer, en el contexto personal, familiar y comunitario a
lo largo del continuo del ciclo vital con el fin de potenciar talentos y generar procesos
de autodeterminaci&oacute;n, libertad y emancipaci&oacute;n en la construcci&oacute;n constante del
desarrollo y bienestar integral de las personas y sus comunidades.
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Dentro de esta perspectiva, en la medida que se trabaja el desarrollo humano en
atenci&oacute;n a planes, programas y servicios, la orientaci&oacute;n ha de tomar como eje de
acci&oacute;n la liberaci&oacute;n de las capacidades emancipadoras de las personas, en lo que se
refiere a sus
talentos, sus posibilidades, sus necesidades y requerimientos de
desarrollo. Consecuentemente, desde la acci&oacute;n educadora de la orientaci&oacute;n los
siguientes procesos deben ocurrir para que tal desarrollo se convierta en realidad: Formaci&oacute;n activa de la persona para la autonom&iacute;a, la responsabilidad, la
independencia y la participaci&oacute;n activa de sus asuntos personales y sociales de su
realidad. – Promoci&oacute;n del desarrollo de los procesos del pensamiento cr&iacute;tico de las
personas en cualquier contexto, para la liberaci&oacute;n de su potencial. – Participaci&oacute;n de
las personas en acciones conducentes al cambio y a la autonom&iacute;a comunitaria.
- Identificaci&oacute;n y desaf&iacute;o de cualquier forma de opresi&oacute;n y exclusi&oacute;n sobre la persona
y comunidad. – Generaci&oacute;n de saberes sobre c&oacute;mo funciona la realidad personal en el
contexto social y como producir cambios autodirigidos en ambos.
En ese mismo orden y direcci&oacute;n, hoy la misi&oacute;n de la Educaci&oacute;n en el &aacute;mbito
latinoamericano enfatiza las dimensiones Social y Econ&oacute;mica, &Eacute;tica y Cultural, sin
abandonar lo cient&iacute;fico y tecnol&oacute;gico, as&iacute;
como los ejes de relaciones
complementarias de esas dimensiones como desarrollo, ciencia, ciudadan&iacute;a, cultura,
cohesi&oacute;n grupal y empleo, tal como se afirma en el Informe Delors (1996). Un nuevo
modelo que forme mejores ciudadanos, y por ende, mejor sociedad.
Se pretende una educaci&oacute;n abierta y plural, diversificada y operativa, social y
permanente como la se&ntilde;ala Salonia (2000). Una educaci&oacute;n como posibilidad al
servicio del desarrollo humano para combatir la pobreza, exclusi&oacute;n, intolerancia,
opresi&oacute;n y guerra, seg&uacute;n el Informe Delors (1996) y asumir el Modelo de Desarrollo
Humano sostenible; de la dignidad social y donde se considere y respete la diversidad
humana, aprendiendo cada quien a entender su propia personalidad, asumir el
aprendizaje permanente y enfrentar situaciones que se susciten, tal como lo afirma
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Turnnernann (1997). Se habla entonces, de una humanidad sostenible, donde el
ejercicio de la orientaci&oacute;n cobre vigencia.
Ahora bien, tal como lo se&ntilde;ala Calonge (2004) “la Orientaci&oacute;n como disciplina
auxiliar de la Educaci&oacute;n debe corresponderse con la misma; considerar los objetivos
que ella haya trazado, y colaborar en el logro de los mismos”. (p.150). Lo expresado
conlleva a proponer lineamientos para la Orientaci&oacute;n que concuerden con lo que
persigue la Educaci&oacute;n; como por ejemplo, desarrollar nuevas pr&aacute;cticas en
concordancia con la actual misi&oacute;n de la educaci&oacute;n encausada hacia el sujeto en su
contexto, en la construcci&oacute;n de sus proyectos de vida y desarrollo sociopersonal en
concordancia con las actuales exigencias sociales.
El fen&oacute;meno en un contexto m&aacute;s espec&iacute;fico.
En Venezuela, las clases pol&iacute;ticas consolidadas luego del derrocamiento del
R&eacute;gimen Perezjimenista, otorgan prioridad en su Proyecto Pol&iacute;tico a la Educaci&oacute;n, lo
que se refleja en la Constituci&oacute;n Nacional de 1961. Conciben la Educaci&oacute;n como un
agente de cambio y de desarrollo. Se toman medidas de justicia social; el Estado
aumenta de manera significativa la inversi&oacute;n en el sector educaci&oacute;n; se construyen
m&aacute;s escuelas, aumenta el n&uacute;mero de alumnos matriculados y se contratan m&aacute;s
maestros. Sin embargo, ese repunte inicial no fue sostenido y fracasa, tal como lo
afirma, Est&eacute; de Villarroel (2002).
Progresivamente se van acumulando problemas sociales como pobreza,
exclusi&oacute;n social y escolar. En esta perspectiva, Est&eacute; de Villarroel (Ob.Cit) plantea
que:
La pobreza, la marginalidad se reproducen con mayor rapidez a partir de
la segunda mitad del siglo XX y en los &uacute;ltimos tiempos hacia la llegada del
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nuevo milenio con intensa fiereza, apoyada en las pol&iacute;ticas econ&oacute;micas
que se reprodujeron en el mundo a partir de la incursi&oacute;n del llamado
neoliberalismo, t&eacute;rmino cuya caracter&iacute;stica fundamental
es la
individualizaci&oacute;n e intercambio individual en el mercado y el cual produjo
una separaci&oacute;n en la divisi&oacute;n social del trabajo tanto internacional como
nacionalmente. La consecuencia directa fue mayor concentraci&oacute;n del
poder y capital y su consecuencia es generar mayor pobreza y a partir de
ella se generaliza la pobreza cr&iacute;tica. (p.72).
Siguiendo este orden de ideas en el documento Proyecto Constituyente
Educativo Nacional (1999) se plantea sumariamente aspectos relacionados con el
cuadro econ&oacute;mico pol&iacute;tico-cultural
que ha sustentado las reformas educativas
llevadas a cabo en el pa&iacute;s en las &uacute;ltimas d&eacute;cadas hasta 1999. Dentro de este marco se
se&ntilde;ala que los planes, programas y proyectos educativos elaborados se sustentan en el
enfoque tecnocr&aacute;tico, donde “la globalizaci&oacute;n y el nuevo patr&oacute;n tecnol&oacute;gico en su
g&eacute;nesis, en su estructura, en el proceso, se funda en diversos mecanismos dirigidos a
la acumulaci&oacute;n individual de riquezas: desde la explotaci&oacute;n de los trabajadores
pasando por el aprovechamiento de las materias primas y los recursos naturales,
terminando en la especulaci&oacute;n financiera y acaparamiento de bienes y servicios”
(p.13).
Tambi&eacute;n se se&ntilde;ala en el documento aludido las implicaciones para el pa&iacute;s al
insertarse en el circuito de la acumulaci&oacute;n mundial, lo que se refleja en un conjunto
de insuficiencia y deformaciones, expresadas en indicadores macroecon&oacute;micos
aportados por la Oficina Central de Informaci&oacute;n en Mayo de 1999, donde destaca el
alcance “de pobreza critica en 86 por ciento, de lo cual el 46 por ciento vive en
pobreza extrema” (p.20). Tambi&eacute;n destaca “la exclusi&oacute;n y baja calidad de la
educaci&oacute;n” (p.21), reflejado en “diagn&oacute;sticos que se&ntilde;alan el deterioro de la educaci&oacute;n
venezolana, manifestado en indicadores cuantitativos sobre exclusi&oacute;n, repitencia,
aplazados y en rasgos cualitativos que indican ausencia de pertinencia de los
aprendizajes y una p&eacute;rdida de legitimidad sociocultural de la escuela” (p.22).
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Acotaci&oacute;n de elementos que fundamentan y justifican el fen&oacute;meno
Ahora bien, tal como se&ntilde;ala Lessire (2006) a partir del surgimiento de la
Constituci&oacute;n de la Rep&uacute;blica Bolivariana de Venezuela en 1999, en el pa&iacute;s se han
gestado varios cambios y de manera especial en el sistema educativo que transita un
nuevo camino para la construcci&oacute;n de una nueva sociedad. Se plantea una
metodolog&iacute;a participativa de construcci&oacute;n colectiva, donde el proceso de ense&ntilde;anza
garantice la equidad y la inclusi&oacute;n social como la permanencia y la prosecuci&oacute;n de
los matriculados en un sistema concebido que permita brindar calidad educativa.
Resulta evidente que la educaci&oacute;n es asumida como una responsabilidad social,
bajo el principio de equidad, promoviendo un Estado de Justicia y de Humanismo
Democr&aacute;tico, a trav&eacute;s de un conjunto de pol&iacute;ticas, programas y estrategias ejecutadas
en el &aacute;mbito educativo, las cuales persiguen la transformaci&oacute;n del mismo, orientadas
hacia esquemas que posibiliten la inclusi&oacute;n de todos los educandos venezolanos, con
especial &eacute;nfasis de aquellos que se ubican en los sectores m&aacute;s necesitados
socialmente, as&iacute; como la permanencia y prosecuci&oacute;n de los matriculados.
Dentro de este marco, la educaci&oacute;n es concebida desde la perspectiva de los
derechos humanos fundamentales en el marco de un proceso de construcci&oacute;n social,
un estado de derecho y de justicia. La b&uacute;squeda de la equidad hacia la construcci&oacute;n
de una democracia social, constituyen los principios y fines fundamentales de todas
las acciones educativas.
Desde esta perspectiva, la orientaci&oacute;n se asume como disciplina conciliadora;
queda en el proceso humano de la orientaci&oacute;n, la procuraci&oacute;n de la equidad social, en
todas sus manifestaciones, que permita la garant&iacute;a de la creatividad, para el bien y
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desarrollo de la educaci&oacute;n local latinoamericana; esto es, la inclusi&oacute;n de todos los
educandos venezolanos.
El Estado Docente como garante de estos principios compromete al pa&iacute;s con el
cumplimiento de valores y principios fundamentales de la Carta Magna, en la
b&uacute;squeda de un nuevo modelo m&aacute;s humano, digno y sustentable que impulse nuevas
y valiosas formas de desarrollo para este milenio.
Este car&aacute;cter humanista del Estado de Derecho y de justicia de la Constituci&oacute;n
de la Rep&uacute;blica Bolivariana de Venezuela, conlleva a interpretar las normas, desde la
perspectiva del hombre, como centro de toda gesti&oacute;n de pa&iacute;s. Lo que implica que este
nuevo Estado asume dos caracter&iacute;sticas fundamentales: -La corresponsabilidad, en
conjunci&oacute;n con la familia, la sociedad y - El gobierno y la equidad como principio
&eacute;tico, pol&iacute;tica fundamental de toda sociedad democr&aacute;tica (Informe Venezuela.
Pol&iacute;ticas, Programas y Estrategias de la Educaci&oacute;n venezolana (2004).
Teniendo como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el
respecto a su dignidad, el ejercicio democr&aacute;tico de la voluntad popular, la
constituci&oacute;n de una sociedad justa y amante de la paz, la promoci&oacute;n de la prosperidad
y el bienestar del pueblo, la garant&iacute;a del cumplimiento de los principios, deberes y
derechos consagrados en la Constituci&oacute;n, consiguen en la educaci&oacute;n y el trabajo, la
fundamentaci&oacute;n para alcanzar estos fines, tal como lo establece la Constituci&oacute;n de la
Rep&uacute;blica Bolivariana de Venezuela en sus art&iacute;culos 1,3,4,102, 103.
Desde esta perspectiva y tal como lo plantea Lessire (2006) nace el nuevo
paradigma en la educaci&oacute;n venezolana reflejado en la Propuesta de Dise&ntilde;o Curricular
del Sistema Educativo Bolivariano (2007), donde se plantean “los subsistemas de
Educaci&oacute;n Inicial (Niveles Maternal y Preescolar); Educaci&oacute;n Primaria (de 1ero a 6to
grado); Educaci&oacute;n Secundaria, en sus dos alternativas de estudio Liceo Bolivariano
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de 1ero a 5to A&ntilde;o y la Escuela T&eacute;cnica Robinsoniana y Zamorana (de 1ero a 6to
A&ntilde;o); Educaci&oacute;n Especial; Educaci&oacute;n Intercultural y Educaci&oacute;n de J&oacute;venes Adultos y
Adultas que incluye la Misi&oacute;n Robinson I, II y la Misi&oacute;n Ribas”. Se destaca en la
propuesta que la integraci&oacute;n de estos subsistemas permitir&aacute; crear un modelo de
equilibrio social que har&aacute; posible el cumplimiento del Precepto Constitucional, de
garantizar educaci&oacute;n integral para todos y todas, asegurando desde las primeras
edades la atenci&oacute;n de los ni&ntilde;os y ni&ntilde;as hasta alcanzar su formaci&oacute;n para la vida.
La Educaci&oacute;n Inicial Bolivariana, provee atenci&oacute;n pedag&oacute;gica e integral como
alimentaci&oacute;n, salud, recreaci&oacute;n y protecci&oacute;n legal al ni&ntilde;o de cero a tres a&ntilde;os en la
etapa maternal y de tres a seis a&ntilde;os en la etapa de preescolar. En la Educaci&oacute;n
Primaria
Bolivariana, donde la instrucci&oacute;n se centra en el individuo y se
contextualiza en el acervo hist&oacute;rico y cultural de la comunidad donde est&aacute; ubicado el
plantel. Atiende necesidades b&aacute;sicas del estudiante como alimentaci&oacute;n, salud
preventiva y desarrollo cultural y deportivo. Tambi&eacute;n ha sido creada con el prop&oacute;sito
de que se integre a la comunidad a trav&eacute;s de la participaci&oacute;n de los miembros de la
comunidad en la construcci&oacute;n del proceso educativo. La Educaci&oacute;n Secundaria
Bolivariana con sus 2 alternativas de estudio: Liceo Bolivariano y la Escuela T&eacute;cnica
Robinsoniana y Zamorana, cuyo prop&oacute;sito es atender integralmente a adolescentes y
j&oacute;venes dando continuidad a los estudios primarios de estos y permiti&eacute;ndoles su
incorporaci&oacute;n al proceso productivo social; al mismo tiempo que los orienta para la
prosecuci&oacute;n de estudios universitarios.
La Educaci&oacute;n Especial cuya finalidad es la formaci&oacute;n y desarrollo integral de
las personas con necesidades educativas especiales compromisos cognitivos, visual,
auditivos, f&iacute;sico-motor, autismo y compromiso en el aprendizaje a fin de garantizar la
integraci&oacute;n plena en lo educativo laboral y social. Educaci&oacute;n Intercultural que atiende
la Educaci&oacute;n Integral de los pueblos y Comunidades Ind&iacute;genas Afrodescendientes,
desde los contextos de coexistencia de diversidad cultural, teniendo como punto de
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partida la educaci&oacute;n propia: su finalidad es el fortalecimiento de un ser social integral
que mantenga su identidad &eacute;tnica y cultural cosmovisi&oacute;n, valores y espiritualidad, as&iacute;
como la construcci&oacute;n de conocimientos y saberes, la transmisi&oacute;n de costumbres
ancestrales en una sociedad democr&aacute;tica, multi&eacute;tnica y pluricultural. La Educaci&oacute;n de
J&oacute;venes Adultos y Adultas que incluyen tambi&eacute;n a las Misiones Robinson I, II y la
Misi&oacute;n Ribas donde se atiende a personas mayores de 18 a&ntilde;os aproximadamente y se
abordan la alfabetizaci&oacute;n y post alfabetizaci&oacute;n y programas de capacitaci&oacute;n
profesional y formaci&oacute;n t&eacute;cnica empresarial; su finalidad es favorecer el desarrollo
cultural social y productivo de j&oacute;venes adultos y adultas, a trav&eacute;s de la formaci&oacute;n de
conocimientos cient&iacute;ficos y tecnol&oacute;gicos, as&iacute; como de habilidades, destrezas y valores
que le permitan interactuar con el medio, identificarse con su naci&oacute;n acorde con los
principios de la Constituci&oacute;n de la Rep&uacute;blica Bolivariana de Venezuela.
Siguiendo este orden de ideas destaca lo planteado por Gonz&aacute;lez Plessmann
(2006) en su art&iacute;culo Derechos Sociales y Gesti&oacute;n de Gobierno (1999 – 2006): &iquest;Se
est&aacute; democratizando el poder y la riqueza?, cuando afirma que indicadores
disponibles, muestran, desde 1999 una tendencia sostenida hacia un mayor acceso a
la educaci&oacute;n por parte de la poblaci&oacute;n, en particular a trav&eacute;s del sistema p&uacute;blico que
es el m&aacute;s utilizado por los sectores m&aacute;s populares. Sin embargo, en materia educativa
est&aacute;n presentes m&uacute;ltiples problemas: desorganizaci&oacute;n, d&eacute;ficit de calidad, de
infraestructura adecuada, de sistema de informaci&oacute;n y control y es necesario
resolverlos para garantizar la progresividad y sostenibilidad de la inclusi&oacute;n educativa
y su efecto democratizador en la sociedad.
Tambi&eacute;n plantea que se est&aacute; viviendo un proceso pol&iacute;tico con cambios
permanentes y ambiguos en su direccionalidad, que de manera paralela alimentan
tendencias contradictorias. Varias tendencias de este proceso apuntan en una
direcci&oacute;n favorable a la democracia del poder y la riqueza: los sectores populares
cuentan hoy con
mayor informaci&oacute;n, formaci&oacute;n, conciencia de derechos,
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organizaci&oacute;n, movilizaci&oacute;n, participaci&oacute;n en el Estado, pol&iacute;ticas que los favorecen,
posibilidad de satisfacer necesidades, al tiempo que procesos que apuntan hacia la
construcci&oacute;n de capacidades permanentes. Pero esto ocurre en medio de grandes
contradicciones y con enormes retos por delante.
Igualmente se&ntilde;ala Gonz&aacute;lez Plessmann (2006) que hay datos demostrativos del
avance de la democratizaci&oacute;n del poder y la riqueza. Sin embargo, admite que es un
avance insuficiente en cantidad y velocidad y con riesgos provenientes tanto de reales
y activas fuerzas nacionales e internacionales, desleales con la democracia y adversa
a los cambios con orientaci&oacute;n de izquierda, como de fuerzas internas al proceso que
disfrazan el oportunismo y el bienestar personal (l&iacute;cito o il&iacute;cito) con ret&oacute;rica, la
ineficiencia con consignas y las ideolog&iacute;as conservadoras y ausencia de pensamiento
cr&iacute;tico con empalagosas exageraciones de lealtad pol&iacute;tica. (p. 296 – 297).
Es oportuno e importante considerar en este momento de cambios sociales y
pol&iacute;ticos que vive Venezuela, la Pol&iacute;tica de Protecci&oacute;n y Desarrollo Estudiantil como
L&iacute;nea Estrat&eacute;gica de Pol&iacute;tica Educativa. &Eacute;sta busca cumplir con las nuevas
finalidades educativas que exige la construcci&oacute;n de proyecto de pa&iacute;s y de la nueva
sociedad, planteadas en la Constituci&oacute;n de la Rep&uacute;blica Bolivariana de Venezuela
(1999). Se define esta pol&iacute;tica como un conjunto de planes, programas y proyectos
socioeducativos, formulados, ejecutados y evaluados con los ni&ntilde;os, ni&ntilde;as, j&oacute;venes y
dem&aacute;s actores sociales, orientados a disminuir los factores de riesgo que atentan
contra su integridad biosicosocial y a fortalecer los factores de protecci&oacute;n,
potenciando las capacidades de los actores sociales, para contribuir a mejorar las
condiciones y oportunidades para el acceso, permanencia, prosecuci&oacute;n, rendimientos
de los ni&ntilde;os, ni&ntilde;as y j&oacute;venes en el sistema educativo y procurar su formaci&oacute;n,
inclusi&oacute;n social y desarrollo integral.
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Esta pol&iacute;tica se caracteriza por ser integral, para que contribuya a superar la
naturaleza compleja y transversal de las condiciones pol&iacute;ticas, econ&oacute;micas y
socioculturales, que han determinado el espacio desde donde se produce y reproduce
la pobreza en un c&iacute;rculo perverso de amplias y m&uacute;ltiples dimensiones de exclusi&oacute;n,
que han determinado el profundo deterioro de las condiciones y posibilidades que
implican el acceso, permanencia, rendimiento, prosecuci&oacute;n en el sistema educativo y
limitan la inclusi&oacute;n social, la formaci&oacute;n y desarrollo integral de los ni&ntilde;os, ni&ntilde;as y
j&oacute;venes fuera de sistema educativo.
Para avanzar en esta aspiraci&oacute;n integral debe restituirse el contenido social de
la pol&iacute;tica, orientada a impactar en las causas de los problemas sociales, formulada
para el desarrollo social y definido desde lo social para los actores y con los actores
sociales.
El prop&oacute;sito que orienta esta pol&iacute;tica es asumir los problemas como realidades
multidimensionales para concretarlos en la formulaci&oacute;n de proyectos y programas
integrados y subordinados a objetivos unitarios de un Programa macro que contenga
como componentes y dimensiones de realidades transversales traducidas en acciones
integrales, basado en un ethos, donde el proceso de intenci&oacute;n este afianzado con base
de inclusi&oacute;n y seguimiento a la diversidad vocacional.
Se plantea una integraci&oacute;n program&aacute;tica para la cohesi&oacute;n, consolidaci&oacute;n y
ampliaci&oacute;n del impacto social de la pol&iacute;tica dirigida a los ni&ntilde;os, ni&ntilde;as y j&oacute;venes. Un
Programa Integral que se defina a partir de los intereses, necesidades y capacidades
espec&iacute;ficas y concretas de los estudiantes, de los ni&ntilde;os, ni&ntilde;as y j&oacute;venes excluidos del
sistema educativo y dem&aacute;s actores sociales en el contexto de sus realidades locales,
como garant&iacute;a para producir impactos favorables para la protecci&oacute;n y desarrollo
integral.
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Lo considerado anteriormente, verifica que hoy, tal como lo afirma Lessire
(2006): “La orientaci&oacute;n se fundamenta te&oacute;ricamente en la concepci&oacute;n intersectorial,
en el que se integran y se articulan los programas, proyectos, servicios y acciones
dirigidas a la protecci&oacute;n
y desarrollo integral, de los ni&ntilde;os, ni&ntilde;as y j&oacute;venes,
denomin&aacute;ndose Programa Integral de Protecci&oacute;n y Desarrollo Estudiantil y Juvenil,
enmarcado en los componentes transversales: promoci&oacute;n y difusi&oacute;n de derechos,
investigaci&oacute;n, organizaci&oacute;n y participaci&oacute;n, formaci&oacute;n y capacitaci&oacute;n y atenci&oacute;n
integral; sin embargo, la praxis de la Orientaci&oacute;n est&aacute; muy lejos de estos
planteamientos te&oacute;ricos; lo que nos permite reflexionar y actuar para consolidar los
hechos esperados” (p. 64).
Posibles soluciones ante el fen&oacute;meno
Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto, se plantea trabajar la
Orientaci&oacute;n considerando la misi&oacute;n de la Educaci&oacute;n para Am&eacute;rica Latina y sus
dimensiones social y econ&oacute;mica, &eacute;tica y cultural, cient&iacute;fica y tecnol&oacute;gica, y los ejes
de relaci&oacute;n complementarias de esas dimensiones como desarrollo, ciencia,
ciudadan&iacute;a, cultura, cohesi&oacute;n grupal y empleo, se&ntilde;alados en el Informe Delors
(1996).
Siguiendo este orden de ideas, es necesario plantearse en lo te&oacute;rico, una nueva
episteme para la orientaci&oacute;n, una nueva manera de conocerla que implique la
concepci&oacute;n, enfoque te&oacute;rico, modelo te&oacute;rico de intervenci&oacute;n y pr&aacute;ctica, considerando
la funci&oacute;n social de la Orientaci&oacute;n, la cual tambi&eacute;n debe corresponder a las actuales
exigencias democr&aacute;ticas para Latinoam&eacute;rica y Venezuela, tales como inclusi&oacute;n
social, fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho, Promoci&oacute;n de los
Derechos Humanos, la restituci&oacute;n de la vida p&uacute;blica con deberes y derechos, la
cultura de la paz, el impulso econ&oacute;mico con igualdad de oportunidades, la
participaci&oacute;n ciudadana activa en procesos culturales, locales, regionales y
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nacionales. Tambi&eacute;n en atenci&oacute;n a los panoramas m&uacute;ltiples y cambiantes del proceso
local y nacional.
As&iacute; ser&aacute; una Orientaci&oacute;n socialmente comprometida para contribuir y
responder a emergentes problemas sociales como desigualdades, exclusi&oacute;n, deserci&oacute;n
escolar, poblaci&oacute;n en pobreza extrema, acceso a la educaci&oacute;n, que encuentra su
respuesta en la episteme educativa de una orientaci&oacute;n vocacional, personal y
comunitaria.
En lo pr&aacute;ctico, contemplar una nueva metodolog&iacute;a en estrategias y t&eacute;cnicas
dirigidas hacia la persona en su contexto, colaborando en la construcci&oacute;n de
proyectos de vida que conduzcan al desarrollo personal social, as&iacute; como hacia el
compartir y desarrollo comunitario. De esta forma, se considerar&aacute; y respetar&aacute; la
diversidad humana y contextual, lo mundial y lo global; el mundo cotidiano y
subjetivo en atenci&oacute;n a la esencia y diversidad humana, as&iacute; como la realidad social y
contextual.
Por su concordancia con lo expresado, vale referir lo afirmado por Gonz&aacute;lez
(2001) cuando plantea que la posibilidad de no extinci&oacute;n de la Orientaci&oacute;n depender&aacute;
de la capacidad de desarrollar nuevas pr&aacute;cticas para la nuevas dimensiones de la
Educaci&oacute;n, previstas para el siglo XXI y en correspondencia con la actual visi&oacute;n de la
Educaci&oacute;n en Latinoam&eacute;rica; destacando que la pr&aacute;ctica orientadora
debe estar
dirigida hacia la persona en su contexto social.
De igual forma,
es oportuno referirse al planteamiento de repensar la
Orientaci&oacute;n como relaci&oacute;n de ayuda tanto en el aspecto educativo como en el aspecto
vocacional, debido a que hoy est&aacute; presente la redimensi&oacute;n en variados campos:
social, laboral, productivo, industrial y &eacute;tico pol&iacute;tico. En fin, se plantea una
Orientaci&oacute;n, integrada a las realidades del mundo globalizado de este siglo XXI y en
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funci&oacute;n de otras formas organizacionales: un mundo con diversas realidades,
productivas y de conocimientos infinitos.
En este orden de ideas, importa destacar, el planteamiento de repensar la
Orientaci&oacute;n Educativa como relaci&oacute;n de ayuda. La misma es cuestionada porque su
basamento en un modelo de corte eurocentrista, que independientemente de los
aportes que ha dado, hoy d&iacute;a, requiere la contextualizaci&oacute;n, que responda a la actual
realidad, considerando la diversidad propia de los seres humanos y tome en cuenta
que se est&aacute; frente a un mundo global, diverso y multicultural. Que supere el car&aacute;cter
intervencionista que hace el proceso orientador pasivo y solo destinado a resolver
problemas mediante consejos orientados. Que supere ese car&aacute;cter directivo donde el
yo, de orientador es la figura experta de decisi&oacute;n – poder y el otro, del orientado es la
figura debilitante, expuesta al sistema de control-orden en funci&oacute;n de los efectos de
socializaci&oacute;n.
Los rasgos descritos, configurantes de la Orientaci&oacute;n Educativa en sus
contextos, reafirman el plantearse una disciplina que implicar&aacute; una acabada
integraci&oacute;n te&oacute;rica y pr&aacute;ctica constituida por una nueva ep&iacute;steme en su concepci&oacute;n,
enfoque te&oacute;rico, modelo te&oacute;rico de intervenci&oacute;n y pr&aacute;ctica, constituida por la
integraci&oacute;n y confrontaci&oacute;n de todas las disciplinas que se ocupan del campo de
estudio de la Orientaci&oacute;n as&iacute; como de saberes y conocimientos locales derivados del
quehacer cotidiano y de aspectos considerados &uacute;tiles en la pr&aacute;ctica de la Orientaci&oacute;n.
En atenci&oacute;n a la perspectiva expresada, vale referirse al cuestionamiento del
que es objeto la Orientaci&oacute;n como relaci&oacute;n de ayuda. La definici&oacute;n de Orientaci&oacute;n
Vocacional como proceso que ayuda al Orientado para que se conozca a s&iacute; mismo y
al mundo del trabajo y se capacite para acceder a la profesi&oacute;n acorde a sus aptitudes,
intereses y personalidad, al igual que considerando posibilidades de estudio y trabajo
existente, tal como lo afirma Rascovan, (2004) citado por Gonz&aacute;lez (2006), requiere
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un profundo replanteo de su campo de intervenci&oacute;n y de sus pr&aacute;cticas; debiendo
considerar la incertidumbre frente a las transiciones, a las debilidades en cuanto al
pleno empleo y comprender lo vocacional
como el entrecruzamiento de una
dimensi&oacute;n social (econ&oacute;mica – productiva) y una dimensi&oacute;n subjetiva (proyecto de
vida) y admitiendo que la vocaci&oacute;n es un proceso que se puede desarrollar. Que sea
una definici&oacute;n acorde con la sociedad en la que actualmente se vive.
En el caso venezolano, el balance de la praxis de la Orientaci&oacute;n Vocacional
llevado bajo la concepci&oacute;n cuestionada, no cubri&oacute; las expectativas, como lo se&ntilde;ala
Gonz&aacute;lez (2006), cuando plantea que la elaboraci&oacute;n de diagn&oacute;stico vocacionales
implicaban esfuerzos perdidos, porque el alumno, no pod&iacute;a ingresar a los estudios, ya
que se ve&iacute;a imposibilitado de ingresar a la carrera que correspond&iacute;a m&aacute;s a sus
intereses, aptitudes, vocaci&oacute;n.
Considerando lo se&ntilde;alado, hoy d&iacute;a se plantea que la Orientaci&oacute;n Vocacional
debe actuar como un puente entre educaci&oacute;n y trabajo, estando claros que los cambios
que ocurren en esos campos tienen influencia en las teor&iacute;as y pr&aacute;cticas orientadoras.
Dentro de este marco es propicio se&ntilde;alar que la realidad actual revela que la
educaci&oacute;n y el trabajo no son integradores sociales; no garantizan el reconocimiento
social; no asegura la incorporaci&oacute;n de los individuos a las estructuras sociales.
En esta perspectiva importa destacar que la Orientaci&oacute;n Vocacional debe
considerar el escenario actual de la exclusi&oacute;n social, cuya aproximaci&oacute;n conceptual,
tomando algunos elementos seg&uacute;n Rodgers (1994) citado por Est&eacute; de Villarroel
(2002) “est&aacute; constituida por aquellos sujetos que no tienen la oportunidad de lograr
insertarse, en el conjunto de estrategias sociales, econ&oacute;micas y pol&iacute;ticas del Estado,
para lograr satisfacer sus necesidades al no poseer una fuente regular de ingresos
como producto del trabajo racionalizado” (p.p 73 – 74).
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Cabe considerar, entonces que una Orientaci&oacute;n Vocacional redefinida debe
contribuir para evitar la exclusi&oacute;n en el trabajo, promoviendo la preparaci&oacute;n de los
j&oacute;venes como sujetos permanentes, cr&iacute;ticos y reflexivos de las realidades sociales
complejas donde se desenvuelven, no exenta de conflictos y paradojas para la cual no
son v&aacute;lidas recetas espec&iacute;ficas; donde el futuro puede hallarse en un trayecto de vida.
Dentro de esta propuesta de cambios en la Orientaci&oacute;n Vocacional, es oportuno
lo planteado por Krumboltz (1999), de la Universidad de Stanford y creador junto con
otros investigadores, de la Teor&iacute;a de la Casualidad Planificada, quienes indican:
Debe tomarse en cuenta que los humanos nacen con caracter&iacute;sticas y
predisposiciones diferentes en un tiempo y un espacio espec&iacute;fico que ni
siquiera sus padres pueden determinar. Adem&aacute;s de eso, crecen en un
ambiente en donde ocurren muchos eventos fortuitos que proporcionan
innumerables oportunidades de aprendizaje positivas y negativas. Los
individuos pueden generar estos eventos y pueden capitalizarlos para as&iacute;
maximizar sus posibilidades de aprendizaje. El trabajo del Orientador es
facilitar el aprendizaje de destrezas, intereses, creencias, valores, h&aacute;bitos
de trabajo y cualidades personales, que capaciten a cada persona
(orientado, usuarios, cliente, etc.) para crear una vida satisfactoria en un
mundo laboral constantemente. Krumboltz y otros, (1999 p.p. 116 – 117)
citado por Gonz&aacute;lez (2006).
Dentro de esta perspectiva, debe renovarse, resignificando sus temas, que es un
esfuerzo de interpretaci&oacute;n, que pasa por construir o reconstruir algunos referentes
indispensables: orientaci&oacute;n personal social, orientaci&oacute;n escolar y orientaci&oacute;n
vocacional y profesional. Debe ser un estudio prospectivo considerando el problema
pol&iacute;tico dentro de la realidad de una estructura social y econ&oacute;mica heterog&eacute;nea.
En ese mismo sentido, conlleva a plantearse la construcci&oacute;n de un nuevo
escenario para un desenvolvimiento m&aacute;s integral, m&aacute;s acabado, con la posibilidad
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real de compenetrarse con el presente, aportando respuestas que la sociedad necesita
abri&eacute;ndose a la creatividad y al compromiso hist&oacute;rico de la ciencia y del investigador,
por cuanto muestra realidades y muestras problemas, exigen adem&aacute;s de ser
estudiados, ser resueltos.
Sobre la base de las consideraciones anteriores y en atenci&oacute;n a los cambios
sociopol&iacute;ticos contempor&aacute;neos que se vivencian en Venezuela, Latinoam&eacute;rica y en el
mundo, es necesaria la acci&oacute;n educadora de la Orientaci&oacute;n mediante su praxis social,
en el &aacute;mbito formal e informal, con el car&aacute;cter humanista que le es propio como
disciplina centrada en las personas y sus realidades para lograr la formaci&oacute;n de un
ciudadano republicano apto y competente, con valores de participaci&oacute;n protag&oacute;nica,
corresponsabilidad, sentimiento de pertenencia, sentido de
Patria, profunda
convicci&oacute;n ecol&oacute;gica para vivir en una sociedad pluri&eacute;tnica, solidaria, con sentido de
comunidad. En este mismo orden y direcci&oacute;n, resulta evidente que la disciplina
socialmente comprometida, ha de estar bajo la responsabilidad de calificados
profesionales de la Orientaci&oacute;n con arraigado compromiso &eacute;tico – social para
desarrollar en forma arm&oacute;nica y organizada programas, planes y servicios de
orientaci&oacute;n que deben coadyuvar al proceso de formaci&oacute;n del ciudadano
caracterizado por valores propios del humanismo y progresivamente se logren y
concreten los Acuerdos reiterativos de las Cumbres Mundiales de Educaci&oacute;n e
Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno.
Objetivo General de la Investigaci&oacute;n:
Construir un Episteme Teor&eacute;tico de la Orientaci&oacute;n Educativa desde la cotidianidad
de un ejercicio profesional.
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Objetivos Espec&iacute;ficos
Develar principios te&oacute;ricos de la Orientaci&oacute;n Educativa desde la cotidianidad
transcompleja de su ejercicio profesional.
Caracterizar una te&oacute;rica de la Orientaci&oacute;n Educativa en el abordaje de criterios
&eacute;ticos para un ejercicio profesional. Caso de estudio: Municipio Miranda, Santa Ana
de Coro estado Falc&oacute;n.
Justificaci&oacute;n
En lo que ata&ntilde;e al alcance del Estudio, el mismo es importante porque
constituye una v&iacute;a para hacer posible que la Orientaci&oacute;n Educativa coadyuve en la
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calidad de la educaci&oacute;n y en el logro de metas educativas. En consecuencia, la
disciplina podr&aacute; contribuir a responder a los emergentes problemas sociales,
abordando desigualdades, exclusi&oacute;n, deserci&oacute;n escolar, poblaci&oacute;n en pobreza
extrema; en correspondencia con el nuevo marco pol&iacute;tico, social, econ&oacute;mico, cultural
y civil de Venezuela.
Considerando lo anteriormente expuesto, la presente investigaci&oacute;n tiene
implicaciones para el desarrollo te&oacute;rico y alternativas de soluciones a problemas
pr&aacute;cticos en la disciplina. Vale se&ntilde;alar que toma en cuenta el replanteo de lo que se
quiere obtener de la Orientaci&oacute;n, su futuro (visi&oacute;n) y su raz&oacute;n de ser, su concepci&oacute;n
(misi&oacute;n) para la Venezuela y Latinoam&eacute;rica de hoy en sinton&iacute;a con la actual
panor&aacute;mica cultural, m&uacute;ltiple, cambiante y con las exigencias democr&aacute;ticas acordadas
y plasmadas en Documentos de recientes Cumbres Iberoamericanas de Jefes de
Estado y de Gobierno, en las cuales han sido abordados y enfatizados entre otros
aspectos tem&aacute;ticos el rendimiento estudiantil, adaptaci&oacute;n social, inclusi&oacute;n social,
fortalecimiento de la democracia, cultura de la paz, igualdad de oportunidades,
participaci&oacute;n ciudadana activa en procesos culturales, locales, regionales y
nacionales.
Desde esta perspectiva, este trabajo se encausa buscando contribuir en la
comprensi&oacute;n del mundo presente, articulando lo subjetivo-singular con las
determinaciones del contexto, productoras de la subjetividad social. De igual manera,
se alude a la redefinici&oacute;n de t&eacute;rminos existentes, lo que conduce a la revelaci&oacute;n de
otros puntos de vista e interacciones.
Debe se&ntilde;alarse que se plantea una Orientaci&oacute;n Educativa y Vocacional la cual
supere la fragmentaci&oacute;n y atomizaci&oacute;n del conocimiento, reflejado en el escindir del
pensar, el sentir, y el hacer y concretado durante d&eacute;cadas en las concepciones y praxis
de la Orientaci&oacute;n, obstaculizado el vislumbrar de una Orientaci&oacute;n contextualizada y
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la importancia de la cotidianidad en el ejercicio de la profesi&oacute;n; el acto constante de
reflexionar permanentemente, todo lo cual ha llevado al desempe&ntilde;o libresco y
repetitivo, con estrategias metodol&oacute;gicas estandarizadas y mec&aacute;nicas y separaci&oacute;n de
la Orientaci&oacute;n del contexto social.
Cabe considerar que se pretende reformular el trabajo orientador, avanzar en
una alternativa que impulse la pr&aacute;ctica reflexiva, colectiva, innovadora e investigativa
del propio hacer de la disciplina. Esta manera de orientar supone mecanismos de
formaci&oacute;n permanente vinculados al quehacer dentro y fuera de la Instituci&oacute;n, entre
Instituciones, Pueblos; conociendo e intercambiando experiencias para la producci&oacute;n
colectiva del dialogo de saberes del pensamiento local, regional, nacional y
latinoamericano.
En este mismo orden y direcci&oacute;n, est&aacute; impl&iacute;cito un cambio de episteme; vale
decir, una nueva manera general de conocer, pensar, sentir y actuar; una nueva
manera de fundamentar y validar el pensamiento, la subjetividad y la acci&oacute;n; donde
se da sentido y validez a la experiencia de S&iacute; y del Otro, a la producci&oacute;n colectiva del
conocimiento, centrado en el dialogo de saberes, reivindicando la soberan&iacute;a cognitiva
y fomentando la formaci&oacute;n permanente del Docente Orientador e Investigador. Es
un cambio desde la cotidianidad de lo que se hace en la aulas, en el contexto escolar,
comunitario y social, los problemas que se trabajen, los proyectos que se realicen,
desarrollando arm&oacute;nica y organizadamente los programas, planes y servicios de
orientaci&oacute;n.
MOMENTO II
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REFERENTES TE&Oacute;RICOS Y SU INSERCI&Oacute;N DE AJUSTE TEOR&Eacute;TICO EN
LA ORIENTACI&Oacute;N EDUCATIVA
Investigaciones cercanas al fen&oacute;meno objeto de estudio
Se presenta un Marco Te&oacute;rico Referencial contentivo de investigaciones
cercanas al fen&oacute;meno objeto de estudio, las cuales han sido producidas en su
momento con el prop&oacute;sito de esclarecer aspectos relacionados con la tem&aacute;tica que ac&aacute;
interesa. Desde esta perspectiva se ha dado prioridad a trabajos desarrollados en el
contexto nacional, por cuanto corresponden a la cultura e idiosincrasia regional, lo
que permite una mejor comprensi&oacute;n de la realidad.
En este orden de ideas, el marco te&oacute;rico referencial se constituye en fuente de
informaci&oacute;n que permite ubicar la investigaci&oacute;n presentada y posteriormente ser&aacute; de
ayuda para contrastar las conclusiones que se obtengan con las previamente obtenidas
en las investigaciones referidas.
En la Ponencia titulada, “La Integraci&oacute;n de la Orientaci&oacute;n en el nuevo
Milenio”, Lessire (2006) se&ntilde;ala la necesidad de reflexionar y actuar para lograr una
Orientaci&oacute;n que en su teor&iacute;a y praxis, forme a individuos a trav&eacute;s de un proceso de
reflexi&oacute;n que permita la conexi&oacute;n entre lo personal y el cambio social, que contribuya
a la exploraci&oacute;n de la naturaleza pol&iacute;tica de sus decisiones personales y alcanzar el
modo que les permita ser agentes y no v&iacute;ctimas de los cambios sociales.
Igualmente Vilera (2006) en la Conferencia “Orientaci&oacute;n Integradora:
Interdisciplinariedad y Transcomplejidad” afirma que al momento de querer repensar
y cambiar la labor profesional de la Orientaci&oacute;n es importante plantearse la necesaria
vinculaci&oacute;n con las complejidades socioculturales cambiantes, inciertas e inestables,
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por cuanto estas cambian las subjetivas colectivas e individuales y por ende,
generando nuevas interrogantes en el individuo.
En efecto, prosigue la investigadora, han de considerarse las emergentes
pol&iacute;ticas p&uacute;blicas y los contextos laborales que est&aacute;n caracterizando los inicios de
esta sociedad del siglo XXI, para llegar a una propuesta integradora de la labor social
de la Orientaci&oacute;n, cuya base epist&eacute;mica, es decir, la esencia del ser, del quehacer, del
aprender, se vincule a la importancia del desarrollo del capital social y cultural
humano, lo cual conducir&aacute; al nuevo modo de pensar la praxis de la Orientaci&oacute;n con
una visi&oacute;n te&oacute;rica interdisciplinaria y transcompleja.
Dentro de este orden de ideas, se&ntilde;ala Vilera “La Orientaci&oacute;n necesitar&iacute;a en
Am&eacute;rica Latina y en particular en Venezuela considerar las pol&iacute;ticas p&uacute;blicas del
Estado venezolano y las plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2001 – 2007;
entre otras, sentido de oportunidad con equidad y calidad; el resguardo de la calidad
de vida, impulso econ&oacute;mico con igualdad de oportunidades; apoyo financiero desde
el Estado mediante pol&iacute;ticas sociales redistributivas que garanticen la igualdad de
oportunidades; educaci&oacute;n y salud factores decisivos en el desarrollo del capital
humano; y programas sociales de apoyo permanente para aprendizaje de por vida.
Tambi&eacute;n, esa Orientaci&oacute;n necesaria, debe tomar en cuenta los Informes de las
Naciones Unidas para el Desarrollo que considera los indicadores de esperanza de
vida, logro educativo e ingresos necesarios para un m&iacute;nimo de necesidades. Plantea
que la Orientaci&oacute;n integradora abarca las formas activas de desarrollo en la relaci&oacute;n
individuo - sociedad - mundo de vida humana “M&uacute;ltiples articulaciones que
determinan modos de enlaces en las relaciones del tejido humano (Social y Cultural)”
present&aacute;ndose condiciones de complementariedad: lo uno y lo m&uacute;ltiple, lo diverso y
lo &uacute;nico, las contradicciones y todo lo que atraviesa, fluye y reconstruye las
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complejidades de lo social, siendo a su vez, producto del ser de la existencia humana:
creadora, ambigua, potencial y vitalista” ( Ob. Cit. 2006. p.70.).
Cabe considerar, por otra parte, el art&iacute;culo titulado “Algunos senderos del
Orientador latinoamericano en tiempos emergentes” Delgado (2011) donde afirma
que ser profesional de la orientaci&oacute;n es en primer lugar ser persona, que es convivir
en espiritualidad, tomando en cuenta la otredad, la alteridad, la mismidad, todo lo
cual conlleva a la trascendencia en el existir, cuando se desarrolla y ejercita como una
misi&oacute;n de vida todas las potencialidades, creatividad y competencia; asistiendo con
vocaci&oacute;n, y en forma diligente al que necesita orientaci&oacute;n en un momento dado,
otorgando as&iacute; ense&ntilde;anza aprendizaje para el mejoramiento de la calidad de vida.
Tambi&eacute;n plantea que en Venezuela y Latinoam&eacute;rica
es necesaria una
orientaci&oacute;n, cuya concepci&oacute;n te&oacute;rica est&eacute; en concordancia con el contexto nacional y
latino y responda en su praxis a situaciones expresadas por las personas que las
requieren. De igual manera y coincidiendo con Vilera, (Ob. Cit) se&ntilde;ala que la
Orientaci&oacute;n ha de ser integradora tanto en la concepci&oacute;n como en el ejercicio
profesional, que involucran repensar los valores personales y colectivos, las actitudes
entre las personas y la solidaridad intergeneracional; es decir, el futuro de la vida
humana. Dentro de este marco abordando equidad, igualdad, justicia y solidaridad,
respondiendo as&iacute; a los retos de la Sociedad actual cr&iacute;tica, participativa,
transformadora, sus pol&iacute;ticas p&uacute;blicas y contextos laborales. En la perspectiva aqu&iacute;
adoptada, el encuentro entre el orientador y la persona a orientar, se constituye en
proceso dial&oacute;gico, abierto, din&aacute;mico y creador de transferencia y contratransferencia,
de atenci&oacute;n relacional comunicacional, social, cultural, intersubjetivo, emocional y
humano espiritual.
Todos los planteamientos anteriores, constituyen elementos importantes a
considerar para el momento de pensar la Orientaci&oacute;n desde una perspectiva Inter y
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Transdisciplinaria. En efecto, se trata de una nueva manera de pensar la vida y en
consecuencia una nueva manera de pensar la praxis de la orientaci&oacute;n en sus distintos
contextos y &aacute;rea de acci&oacute;n, que constituyen cambios paradigm&aacute;ticos, sustentados en
los pilares te&oacute;ricos de la inter – multi y transdisciplinariedad, considerando la l&oacute;gica
del tercero incluido, la existencia de distintos niveles de percibir la realidad.
Este punto de vista tambi&eacute;n involucra la estrecha relaci&oacute;n entre los principios y
pol&iacute;ticas p&uacute;blicas con las relaciones de la labor social de la Orientaci&oacute;n en funci&oacute;n de
las responsabilidades contextuales cotidianas que activan el proceso de desarrollo
integral, sum&aacute;ndole las contribuciones del mundo cient&iacute;fico, t&eacute;cnico y art&iacute;stico. Se
plantea una nueva l&oacute;gica de sentido para un buen vivir dando importancia a la
tolerancia la otredad, el derecha a ser o&iacute;do, la participaci&oacute;n responsable, el imaginario
creador.
Siguiendo este orden de ideas, destaca la consideraci&oacute;n de asumir la praxis
orientadora desde la diversidad cultural, en atenci&oacute;n a la pluralidad del presente con
sus opciones y modos de vida distintas que edifiquen din&aacute;micas de fuerzas activas
desde el punto de vista ling&uuml;&iacute;stico, de relacionalidad, expresiones legitimadoras de
significados y modos heterog&eacute;neos de relaciones entre el yo y los otros; plante&aacute;ndose
as&iacute; el reto de la construcci&oacute;n Programas de Integraci&oacute;n Social Comunitaria y
Educativas, fundamentados en un trabajo de orientaci&oacute;n integradora protag&oacute;nica y
transformadora.
Tambi&eacute;n cabe se&ntilde;alar que desde esta perspectiva se asume la noci&oacute;n de sujeto
orientado contextualizado desde su condici&oacute;n integral y m&uacute;ltiple como persona e
individuo y como ciudadano y ser humano cognitivo, emocional afectivo, social
personal y espiritual. Visto de esta forma la praxis orientadora se iniciar&aacute; tomando en
cuenta las subjetividades potencialmente pensantes y desde un punto de vista de
desarrollo humano abierto y cambiante en su propio contexto cotidiano y ubicando
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una orientaci&oacute;n con acci&oacute;n, participaci&oacute;n y compromiso &eacute;tico responsable; para as&iacute;
progresivamente hacer posible una praxis expansiva que conlleve a una calidad de
vida activa, humanizadora y cultural, que fomente una formaci&oacute;n de ciudadanos con
apertura al di&aacute;logo y al razonar reflexivo, critico, sensible y compasivo.
En esta l&iacute;nea de ideas, es conveniente anotar lo se&ntilde;alado por Vilera (Ob. Cit.):
La riqueza de la Formaci&oacute;n Profesional del Orientador consistir&iacute;a a mi
entender, en admitir la praxis orientadora desde el placer de la
vivencia. Activarse y conectarse con sentido de canalizar, ser puente y
mediador reflexivo, en los desarrollos posibles de las capacidades
cognitivas emocionales, espirituales y &eacute;ticas de las personas a quienes
nos dirigimos, con quienes llevamos a cabo el encuentro orientador.
Ese encuentro que deber&aacute; ser una actuaci&oacute;n con conciencia de ser
capaces de animar a otros, de dialogar con sentido de escucha, de
disposici&oacute;n en&eacute;rgica pertinente y valorativa, ganadora de salud integral
(mental, f&iacute;sica y espiritual), de activas ganas de ser y de vivir
entusiastamente, a pesar de las adversidades.(2006 p.p. 74 – 75).
Por &uacute;ltimo es conveniente anotar que las consideraciones precedentes
evidencian la necesidad de reformar los modos de pensar para comprender las
complejas realidades actuales caracterizadas por la multiplicidad de nexos de
relaciones e interconexiones que las constituyen, sin obviar los saberes o
conocimientos locales derivados del quehacer cotidiano as&iacute; como la m&iacute;stica y la &eacute;tica.
De esta manera se busca la comprensi&oacute;n del mundo presente.
Marco Epistemol&oacute;gico
Se considera el an&aacute;lisis y extrapolaci&oacute;n de dos Teor&iacute;as del conocimiento, las
cuales soportan el &aacute;rea de problematizaci&oacute;n descrita; estas teor&iacute;as son: la Propuesta
de Pensamiento Complejo de Mor&iacute;n (1990) y el marco Epist&eacute;mico-Te&oacute;rico de la
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Transdisciplinariedad sustentado por
Nicolescu y otros (1994). Cabe considerar
entonces aspectos relacionados con la complejidad, por ejemplo sus tres distinciones
como ciencia, m&eacute;todo y cosmovisi&oacute;n cuyos abordajes en l&iacute;neas siguientes permiten
un mejor entendimiento de la teor&iacute;a referida. En este orden de ideas, se toman en
cuenta los diversos t&eacute;rminos que la aluden.
La Teor&iacute;a de la Complejidad como ciencia
o
Teor&iacute;a
del
Caos
es
la
denominaci&oacute;n que agrupa conjuntos de hallazgos realizados principalmente dentro de
la f&iacute;sica, qu&iacute;mica, biolog&iacute;a, matem&aacute;tica, geometr&iacute;a, meteorolog&iacute;a y cibern&eacute;tica que
develan un conjunto de rasgos de la existencia no contemplados en las teor&iacute;as
anteriores.
Dentro de esta perspectiva se consideran Teor&iacute;as de la Complejidad, ciencia o
Teor&iacute;a del Caos, a los an&aacute;lisis de din&aacute;micas no lineales y de autoorganizaci&oacute;n que se
caracterizan, esencialmente por retar principios de la ciencia constituida y colocarse
en cualidades y procesos que son tales en la interacci&oacute;n de diferentes formas de las
existencias f&iacute;sicas, qu&iacute;micas, biol&oacute;gicas y que se resisten a los moldes estrictamente
disciplinares del conocimiento cient&iacute;fico.
Todos son hallazgos que se han producido en forma independiente y con fines
espec&iacute;ficos dentro de sus campos investigativos y que abren un &aacute;mbito de reflexi&oacute;n
diferente. Entre ellos est&aacute;n los mencionados a continuaci&oacute;n:

Investigaci&oacute;n sobre no linealidad de Lorenz.

La Cibern&eacute;tica con la idea de retroacci&oacute;n, la causalidad no lineal, donde los
efectos no son proporcionales a las causas y se intercambian.

Los objetos fractales de Mandelbrote.

Los atractores extra&ntilde;os de Reulle.

La nueva termodin&aacute;mica de Shaw.
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La autopoiesis de Manturana y Valera.

Las Teor&iacute;as de la informaci&oacute;n que describen universos donde se simultanean
informaci&oacute;n, orden y desorden de la que se extrae algo nuevo, la informaci&oacute;n.

La Teor&iacute;a de los Sistemas, donde el todo es m&aacute;s que la suma de las partes y
donde la organizaci&oacute;n de todo produce cualidades emergentes, no
preexistentes en las partes.

La noci&oacute;n de autoorganizaci&oacute;n, aportada por la Teor&iacute;a de las aut&oacute;matas
autoorganizadas de Von Neuman: las m&aacute;quinas vivientes, a diferencia de las
artificiales, tienen la capacidad de reproducirse y autogenerarse.

El principio de la generaci&oacute;n de orden a partir del ruido de Von Foerster.

La Teor&iacute;a de Atlan del azar organizador.

La Teor&iacute;a de Prigogine de las estructuras disipativas.
En l&iacute;neas generales, puede afirmarse que esta es la complejidad como ciencia
propiamente dicha, como lo distingue Delgado (2000); donde las ideas cient&iacute;ficas
tienen un car&aacute;cter m&aacute;s concreto y espec&iacute;fico; es el estudio de la din&aacute;mica no lineal en
diversos sistemas concretos. Vale referir que la Teor&iacute;a de la Complejidad aunque est&aacute;
configurada a partir de hallazgos en las ciencias naturales, exactas y t&eacute;cnicas, tiene
claras derivaciones epistemol&oacute;gicas, especialmente en la que se refiere a la relaci&oacute;n
sujeto-objeto con lo que desborda los marcos estrictamente disciplinares para situarse
en el espacio multidimensional de la concepci&oacute;n de la realidad y del acto de
conocerla, de producir saber en general.
Por otra parte, tambi&eacute;n es indispensable se&ntilde;alar otros t&eacute;rminos referidos a la
complejidad, como por ejemplo, la Teor&iacute;a de los Sistemas Complejos (1998) de
Luhman, donde se usa la noci&oacute;n de autopoiesis para explicar lo social como sistema
que aprende, se autogenera y autoorganiza. Tambi&eacute;n se plantea en esta noci&oacute;n que los
sistemas autopoieticos son organizacionalmente cerrados (se construyen y producen a
s&iacute; mismos en lugar de ser programados desde afuera) e informacionalmente abiertos
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(captan y producen continuamente informaci&oacute;n). Llama la atenci&oacute;n la noci&oacute;n de
adaptabilidad de los sistemas complejos donde los elementos constitutivos est&aacute;n
fuertemente asociados entre s&iacute; y tienen, a la vez capacidad potencial de actuar
individualmente, como agentes aut&oacute;nomos del cambio e influir sobre los dem&aacute;s,
abandonando la rutina (comportamientos tipificados en un repertorio preestablecido)
para adaptarse a nuevas circunstancias.
Esta teor&iacute;a permite comprender que el comportamiento del &aacute;mbito de lo social
se acerca m&aacute;s al de los sistemas abiertos, autoorganizados que combinan equilibrio y
desorden y posibilita construir una visi&oacute;n m&aacute;s flexible de la causalidad social de la
idea de futuro y de las formas de intervenci&oacute;n. Es el cambio que necesariamente tiene
que incorporar el peso del azar, la incertidumbre y la subjetividad, no como factores
secundarios y externos, sino como elementos que adquieren car&aacute;cter de
determinaci&oacute;n en el curso de los otros acontecimientos y el rumbo de la historia.
En otros t&eacute;rminos referidos a
Pensamiento Complejo de
la complejidad, tambi&eacute;n destaca el de
Mor&iacute;n (1990). Es la propuesta como m&eacute;todo del
pensamiento que supere las dicotom&iacute;as de los enfoques disciplinarios del saber, y la
cual consiste b&aacute;sicamente en el aprendizaje del pensamiento relacional. Este enfoque
implica transitar hacia una reforma del pensamiento que se propone superar las
maneras de producir saber que reducen el conocimiento del todo a las partes y lo
descontextualizan, avanzando hacia una forma de pensar que trata de vincular y de
distinguir pero sin desunir y que acepta el reto de la incertidumbre.
Siguiendo este orden de ideas, Mor&iacute;n (Ob. Cit.) plantea que los actuales
problemas que retan al futuro, son cotidianos y a la vez globales. Sin embargo, la
informaci&oacute;n, el conocimiento y la educaci&oacute;n, bases imprescindibles para la
resoluci&oacute;n estrat&eacute;gica de los problemas, hoy padecen una inercia fragmentaria,
hiperespecializada, descontextualizada y encapsuladora, generando cantidades
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exageradas de soluciones inapropiadas; lo que se constituye en amenaza para la
humanidad.
De all&iacute;, su consideraci&oacute;n que el &eacute;nfasis en la compartimentaci&oacute;n del
conocimiento es el gran problema de la ciencia actual. Por una parte, la cultura
general intenta colocar en contexto toda idea e informaci&oacute;n; sin embargo, la cultura
cient&iacute;fica o t&eacute;cnica, por su car&aacute;cter disciplinario especializado, est&aacute; enfrentada cada
vez a mayores dificultades para su puesta en contexto.
La propuesta de Pensamiento Complejo de Mor&iacute;n (Ob. Cit.) consiste en una
reforma del pensamiento que viene a ser un pensamiento organizador que concibe la
relaci&oacute;n rec&iacute;proca de todas las partes que conforman un todo. Implica considerar en
todo hecho importante, el an&aacute;lisis y su contexto social, pol&iacute;tico, humano, ecol&oacute;gico,
es decir, considerar ese mundo todo para facilitar la posibilidad de la articulaci&oacute;n y
organizaci&oacute;n de la informaci&oacute;n de ese mundo.
Cabe considerar que esa reforma del pensamiento debe generar un pensamiento
de contexto y de lo complejo. El pensamiento de contexto debe caracterizarse por la
relaci&oacute;n de inseparabilidad y de inter - retro - acci&oacute;n entre todo fen&oacute;meno y su
entorno y de todo el entorno con el contexto planetario. El pensamiento de lo
complejo debe captar las relaciones, interacciones e implicaciones mutuas de los
fen&oacute;menos multidimensionales y de las realidades que son a la vez solidarias y
conflictivas, porque contienen fuerzas que conducen a la diversidad y al mismo
tiempo a la unidad.
De esta manera, la perspectiva de la complejidad, lejos de significar la total
impotencia humana ante la contingencia, significa la potenciaci&oacute;n de la capacidad
innovadora, de rompimiento de rutinas y de activaci&oacute;n de puntos que desde el
presente pueden adelantarnos hacia futuros deseados. Constituye un camino
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innovador que contribuir&aacute; a resolver viejas limitaciones del pensamiento social y en
este caso de la Orientaci&oacute;n Educativa.
De igual forma, importa destacar que el Pensamiento Complejo se&ntilde;alado,
tambi&eacute;n conduce a considerar el marco te&oacute;rico epist&eacute;mico y metodol&oacute;gico de la
transdisciplinariedad,
tal
como
se
refleja
en
la
llamada
Carta
de
la
Transdisciplinariedad , suscrita por Mor&iacute;n y otros (1994) y donde se plantea la
necesidad de conocimiento que
considere la mirada global del ser humano, el
reconocimiento de la existencia de diferentes niveles de la realidad, regidos por
diferentes l&oacute;gicas; la cr&iacute;tica a la tecnociencia que s&oacute;lo obedece a la l&oacute;gica de la
eficacia por la eficacia; la dimensi&oacute;n planetaria de los conflictos actuales; la apertura,
confrontaci&oacute;n y complementariedad disciplinar para que emerjan nuevos datos de
articulaci&oacute;n y una nueva visi&oacute;n de la naturaleza y de la realidad; la unificaci&oacute;n
sem&aacute;ntica y operativa de las acepciones a trav&eacute;s y m&aacute;s all&aacute; de las disciplinas, donde
el di&aacute;logo sea instrumento operativo para comprender las perspectivas y el
conocimiento de los otros; la dignidad del ser humano; lo transcultural; la educaci&oacute;n
transdisciplinaria; la tolerancia.
Entonces, cabe plantearse una Orientaci&oacute;n Educativa que considere aspectos
como los anteriormente referidos, todo lo cual implicar&aacute; un giro a la concepci&oacute;n
actual de la Orientaci&oacute;n Educativa; que toma en cuenta: (a) una forma distinta de ver
al mundo, m&aacute;s all&aacute; de las referencias territoriales; (b) la condici&oacute;n universal de
sucesos contempor&aacute;neos como la globalizaci&oacute;n y la autodestrucci&oacute;n del ser humano;
(c) la exploraci&oacute;n de las realidades desde diferentes niveles; (d) la cr&iacute;tica a la eficacia
s&oacute;lo limitada a la capacitaci&oacute;n del ser humano como parte integrante de mecanismos
productivos; (e) la experiencia, dignidad y &eacute;tica. Ahora bien, en este recorrido por las
tres distinciones de la Complejidad, es propicio se&ntilde;alar la existencia de otras
denominaciones como enfoque de la complejidad, perspectiva de la complejidad,
ep&iacute;steme de la complejidad y paradigma de la complejidad. Para finalizar, es
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conveniente anotar la tercera distinci&oacute;n que es la propuesta de la Complejidad como
cosmovisi&oacute;n, que es la transdisciplinariedad, la cual alude a la elaboraci&oacute;n de una
nueva mirada al mundo y al conocimiento que supere el reduccionismo a partir de las
consideraciones hol&iacute;sticas emergentes del pensamiento sist&eacute;mico.
Es conveniente destacar que la Transdisciplinariedad, constituye hoy d&iacute;a una de
las presencias, que con diversos tonos y calibres discursivos, se est&aacute; desarrollando
con mucha fuerza. As&iacute; por ejemplo Kesselmam (1998) plantea desde su &oacute;ptica el
significado profundo e implicaciones de la dimensi&oacute;n trans. Tambi&eacute;n N&uacute;&ntilde;ez (1998),
en su documento de trabajo “Transdisciplinariedad: alternativa de encuentro”, da
primac&iacute;a a lo pedag&oacute;gico y aboga por una nueva educaci&oacute;n que d&eacute; importancia a la
inteligencia anal&iacute;tica, al sentimiento, a la sensibilidad, con la participaci&oacute;n
involucrada de los formadores. Vale decir, en la direcci&oacute;n de una educaci&oacute;n
Transdisciplinaria en el abordaje educativo de nuevo rostro: aprender a conocer,
aprender a hacer, aprender a vivir junto y aprender a ser. Resulta evidente que la
Orientaci&oacute;n Educativa como disciplina auxiliar de la educaci&oacute;n, tambi&eacute;n debe
reformularse y trabajar en esa l&iacute;nea.
Dentro de este marco, es oportuna la opini&oacute;n de Fontalvo (1999) en su art&iacute;culo
“Educaci&oacute;n y Transdisciplinariedad”, donde se puntualiza la necesidad de reflexionar
la educaci&oacute;n en Am&eacute;rica Latina, desde la vertiente de la complejidad, haciendo
&eacute;nfasis en exponer que esta situaci&oacute;n no s&oacute;lo corresponde al sistema educativo o
instituci&oacute;n educativa alguna, sino a la perspectiva de la sociedad del conocimiento.
Educaci&oacute;n y Antropolog&iacute;a compleja, por una pedagog&iacute;a de la incertidumbre, la
complejizaci&oacute;n de las necesidades b&aacute;sicas del aprendizaje, la necesidad de una
reforma del pensamiento y un curr&iacute;culum complejizador.
Debe se&ntilde;alarse que la transdisciplinariedad surge porque los fen&oacute;menos no
pueden ser explicados por una sola disciplina; ya que el mundo actual se caracteriza
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por sus interconexiones a nivel global. Fen&oacute;menos f&iacute;sicos, biol&oacute;gicos, psicol&oacute;gicos,
sociales,
pol&iacute;ticos,
econ&oacute;micos
y
ambientales,
son
todos
rec&iacute;procamente
interdependientes y para describir este mundo de manera adecuada se requiere una
perspectiva m&aacute;s amplia. Entonces se logra una mejor concepci&oacute;n de una realidad
concreta, cuando la misma es abordada por varias disciplinas.
Existen antecedentes de enfoques transdisciplinarios, como la neurociencia por
ejemplo, que ha combinado, por un lado, anatom&iacute;a, fisiolog&iacute;a, qu&iacute;mica, biolog&iacute;a,
farmacolog&iacute;a y gen&eacute;tica y por otro, psicolog&iacute;a, contexto y &eacute;tica. Otros antecedentes lo
constituyen
la
bioqu&iacute;mica,
la
astrobiolog&iacute;a,
psiconeuroinmunologia. Seg&uacute;n Lorez A, M.
la
psicoling&uuml;&iacute;stica,
la
(1999) se habla de transdisciplina
cuando el objeto de estudio de una disciplina es redefinido sobre la base de
conocimientos obtenidos por el desarrollo independiente de otra, dando lugar a un
nuevo campo de estudio.
Por su parte, Mart&iacute;nez (2006) se&ntilde;ala que para comprender la complejidad cada
vez m&aacute;s acentuada de la vida personal, social e institucional en todas sus
dimensiones, se requieren nuevos conceptos, uno
de los cuales es el de la
transdisciplinariedad, la cual “constituye un conocimiento superior emergente, fruto
de un movimiento dial&eacute;ctico de retro y proalimentaci&oacute;n del pensamiento, que nos
permite cruzar los linderos de diferentes &aacute;reas del conocimiento disciplinar y crear
im&aacute;genes de la realidad m&aacute;s completas, m&aacute;s integradas y, por consiguiente m&aacute;s
verdaderas”. (p 17).
Ahora bien importa se&ntilde;alar que en el transcurrir del tiempo, las disciplinas han
pasado por varios niveles en lo que ata&ntilde;e a la investigaci&oacute;n; as&iacute; lo confirman las
investigaciones surgidas con anterioridad como la uni o monodisciplinaria, la multi o
pluridisciplinaria, la interdisciplinaria, y ahora la transdiciplinaria, cuyo &eacute;nfasis han
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estado puesto en la naturaleza de la integraci&oacute;n que se hace del proceso investigativo
como de los resultados o hallazgos de las diferentes disciplinas. Mart&iacute;nez (Ob. Cit.).
Es
conveniente
acotar
que
el
objeto
de
estudio
visto
desde
la
transdisciplinariedad es sist&eacute;mico. Se vive en un mundo de sistemas, en todos sus
niveles: f&iacute;sico, qu&iacute;mico, biol&oacute;gico, psicol&oacute;gico y sociocultural; todo est&aacute; relacionado
con todo y la intenci&oacute;n de este conocimiento emergente es apreciar y conceptualizar
la realidad a trav&eacute;s de un pensamiento sist&eacute;mico-ecol&oacute;gico, con un enfoque modular
estructural, dial&eacute;ctico, gest&aacute;ltico, inter y transdisciplinario; por cuanto los problemas
desafiantes y presentes en el mundo actual obligan a centrarse m&aacute;s en la naturaleza
del objeto del conocimiento m&aacute;s que en el m&eacute;todo.
Fundamentaci&oacute;n Epistemol&oacute;gica de la Orientaci&oacute;n Educativa en el Mundo y en
Venezuela
En l&iacute;neas siguientes se presenta c&oacute;mo ha sido la Orientaci&oacute;n Educativa en el
mundo y en Venezuela, en el transcurrir del tiempo, en cuanto a Concepciones,
Enfoques Te&oacute;ricos, Modelos Te&oacute;ricos de Intervenci&oacute;n y Pr&aacute;ctica. Este recorrido
epist&eacute;mico de la disciplina nos permite conocer de la Orientaci&oacute;n Educativa en su
esencia y como va pasando de un nivel a otro, considerando e investigando todos
aquellos elementos relacionados con sus fundamentos, l&iacute;mites, m&eacute;todos y validez.
Concepci&oacute;n y Evoluci&oacute;n de la Orientaci&oacute;n en el Tiempo. La Orientaci&oacute;n en el
Mundo.
Para algunos autores como Shertzer y Stone (1972), Beck (1973) y Moreno
(2000), la orientaci&oacute;n se remonta en sus or&iacute;genes a los albores mismos de la
humanidad y a sus iniciales procesos de organizaci&oacute;n social, tanto en el marco social
vale decir, de las necesidades de que esa sociedad genera, como en el marco cultural.
En el marco social cuando el hombre ha estado en una permanente b&uacute;squeda de
54
orientaci&oacute;n para su existencia como por ejemplo, las tribus pasadas o presentes han
tratado de asegurar sus modos de vidas, de ayudar a sus j&oacute;venes a convertirse
miembros cabales de la sociedad y de eliminar algunas de las presiones que padecen.
En lo que ata&ntilde;e al marco cultural, est&aacute; su estatuto epistemol&oacute;gico que implica la
manera de pensarla y concebirla, lo que se confirma en su nacimiento como funci&oacute;n
religiosa en la sociedad tradicional. De esta forma en una sociedad sacralizada la
orientaci&oacute;n es una pr&aacute;ctica sagrada y ejercida por personas sagradas y es concebida
desde categor&iacute;as sacras y en t&eacute;rminos de sacralidad. Progresivamente, la familia y la
Iglesia brindan orientaci&oacute;n espiritual y moral y luego en el Occidente, la Modernidad
inicia y desarrolla un largo proceso de secularizaci&oacute;n hasta el presente; vale decir, un
proceso donde la sociedad se va autonomizando cada vez m&aacute;s de lo sagrado y
asumiendo las funciones que antes ejerc&iacute;an las organizaciones religiosas, todo lo cual
va dando paso al nacimiento y consolidaci&oacute;n de la sociedad civil; es decir, la sociedad
independizada de la religi&oacute;n, aunque &eacute;sta no desaparece y no abandona su funci&oacute;n
general de orientaci&oacute;n y &eacute;tica. Una sociedad civil que por s&iacute; misma comienza a
producir desde su propio seno, su propia orientaci&oacute;n y su &eacute;tica, as&iacute; distintas
organizaciones y distintos actores civiles empiezan a desempe&ntilde;ar funciones de
orientaci&oacute;n general de la sociedad: fil&oacute;sofo, intelectuales, prensa, formadores de
opini&oacute;n, entre otros.
En este recorrido epist&eacute;mico de la Orientaci&oacute;n en el mundo en cuanto a su
surgimiento, definici&oacute;n y evoluci&oacute;n en el tiempo, debe se&ntilde;alarse desde la perspectiva
m&aacute;s general que la palabra orientaci&oacute;n nace a finales del siglo XIX en Noruega,
Suecia y Espa&ntilde;a, emple&aacute;ndose para denotar un deporte en el cual los competidores
visitan un n&uacute;mero de punto marcados en el terreno ayudados por una br&uacute;jula la cual
eval&uacute;a la rapidez y habilidad del competidor para orientarse. Hoy en d&iacute;a la rosa de los
vientos que se dispon&iacute;a en las embarcaciones para que seg&uacute;n el viento permitiera
enrumbarse, constituye el signo de la orientaci&oacute;n.
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Dentro de este marco, cabe referir que en el transcurrir del tiempo van
present&aacute;ndose concepciones, definiciones e identificaci&oacute;n atinentes al t&eacute;rmino
Orientaci&oacute;n; as&iacute;, Parsons (1909) la concibe como adecuaci&oacute;n del sujeto al trabajo;
habla de Orientaci&oacute;n Vocacional. Davis (1913), se plantea la Orientaci&oacute;n dentro de
la escuela, integrada al Curr&iacute;culum Escolar; habla de Orientaci&oacute;n Educativa. Proctor
(1925), la define como un proceso de distribuci&oacute;n y de ajuste, en tanto involucra la
formulaci&oacute;n de metas, el conocimiento propio, del entorno y ajuste al mismo. Brewer
(1932), la identifica con la educaci&oacute;n. Williamson (1939), trabaja lo que constituyen
la base diagn&oacute;stica de la Orientaci&oacute;n. Rogers (1969, 1972 y 1974), hace &eacute;nfasis en la
ayuda al individuo para el desarrollo de la persona, con el inter&eacute;s centrado m&aacute;s en el
sujeto que en sus problemas. Se plantea la necesidad de atender al sujeto de una
manera integral considerando factores psicol&oacute;gicos, econ&oacute;micos y otros. Tyler
(1975), plantea la existencia de dos corrientes en Orientaci&oacute;n las cuales originan
confusi&oacute;n; por una parte, la Orientaci&oacute;n Vocacional que enfatiza la adecuaci&oacute;n del
sujeto al trabajo y por otra parte, el movimiento de salud mental que pr&aacute;ctica la
Orientaci&oacute;n con fines terap&eacute;uticos.
Ahora bien, tambi&eacute;n importa considerar, en el abordaje de estos aspectos
contextuales del origen de la Orientaci&oacute;n en su concepci&oacute;n, el planteamiento como
pr&aacute;ctica social formulado por Calonge (Ob.Cit) cuando afirma que “la Orientaci&oacute;n
como pr&aacute;ctica social se institucionaliza a fines del siglo XIX y durante el siglo XX en
Estados Unidos y Europa por razones contextuales espec&iacute;ficas que la hacen necesaria
&uacute;til y pertinente”. En ese orden de ideas nace en el momento hist&oacute;rico en el cual esas
sociedades pasan de un modo de producci&oacute;n agr&iacute;cola y de h&aacute;bitat rural a otro
industrial y de h&aacute;bitat urbano, donde es necesario sistematizar la ayuda individual y
grupal de una manera diferente a la convencional. Para ese entonces, Parsons (1908)
es una figura relevante. Nace la Orientaci&oacute;n Vocacional. Dentro de este contexto,
tanto en Estados Unidos como en Europa, en la primera mitad del siglo XX, el
proceso de industrializaci&oacute;n conlleva a la necesidad de especializaci&oacute;n, entonces se
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plante necesario lograr concordancia entre estudios ofrecidos y talento especial de
cada sujeto. Tambi&eacute;n se considera la idea de igualdad en atenci&oacute;n a las
potencialidades y aptitudes del individuo y no a privilegios derivados de su origen
social. Toda esta realidad contextual conlleva al desarrollo del an&aacute;lisis cient&iacute;fico de lo
individual y de las diferencias individuales a trav&eacute;s de t&eacute;cnicas psicom&eacute;tricas.
De esta forma, la Orientaci&oacute;n se origina y evoluciona dentro de realidades
contextuales con necesidades urgentes de sistematizar las elecciones individuales
tanto en lo ocupacional como en lo educativo. Para el a&ntilde;o (1908) en Estados Unidos
hay una simbiosis entre lo laboral y lo educativo. Parsons, se le relaciona
estrechamente con el movimiento de educaci&oacute;n progresista norteamericano, el cual se
refleja en todo el sistema pedag&oacute;gico del momento; arquitectura de las plantas f&iacute;sicas,
programas escolares, actitudes de los docentes. Se reafirma la influencia de la
concepci&oacute;n parsoniana en la labor del Orientador, en tanto estos profesionales hac&iacute;an
confluir peculiaridades individuales con las ocupacionales. Para
Davis (1913)
pionero de la Orientaci&oacute;n Educativa al estimular la orientaci&oacute;n dentro de la escuela,
integr&aacute;ndola al curr&iacute;culum escolar.
Por su parte, los or&iacute;genes y evoluci&oacute;n de la Orientaci&oacute;n en Europa en
principio estuvieron ligados m&aacute;s tiempo al mundo del trabajo a trav&eacute;s de la
institucionalizaci&oacute;n de los servicios en las grandes ciudades. Sin embargo, al igual
que en Estados Unidos pero en forma m&aacute;s lenta la Orientaci&oacute;n se va integrando al
movimiento mundial de los tests y luego a las instituciones educativas. A medida que
se consolida el proceso de industrializaci&oacute;n, la realidad se torna m&aacute;s compleja lo que
requiere la intervenci&oacute;n sistem&aacute;tica de agentes sociales para darle organicidad
primero al mundo laboral y posteriormente al mundo educativo, luego a la salud
mental y finalmente a la comunicaci&oacute;n interpersonal, grupal e intergrupal.
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Desde esta perspectiva en la segunda mitad del siglo XX, (1960) el
movimiento de higiene mental agrega una nueva dimensi&oacute;n al concepto de
Orientaci&oacute;n; se inicia una corriente de pensamiento que privilegia la exploraci&oacute;n de
los intereses pasando a un segundo lugar la pruebas psicom&eacute;tricas que miden
inteligencia y aptitudes. Se considera que los intereses del sujeto son determinantes
para el &eacute;xito, antes que las aptitudes y habilidades. Se le da prioridad a la
preocupaci&oacute;n por ciertas ocupaciones antes que a cualquier otro rasgo de la
personalidad; en consecuencia los intereses tienen mayor valor predictivo. Se
consideraba que la disyuntiva vocacional del individuo se presentaba por desajustes o
desequilibrios en su personalidad; raz&oacute;n por la cual se hacia necesario trabajar en pro
del desarrollo de una personalidad sana alcanzando tal logro se tendr&iacute;a &eacute;xito en las
elecciones individuales. Este movimiento de higiene mental permea todo los &aacute;mbitos
sociales cient&iacute;ficos de entonces y se consolida debido al desarrollo econ&oacute;mico y
pol&iacute;tico de las sociedades Estadounidenses y Europeas, donde el sujeto es el centro y
el fin de la acci&oacute;n social.
De igual manera el movimiento de higiene mental influye en todas las
profesiones de ayuda; en el caso espec&iacute;fico de la Orientaci&oacute;n se aborda una nueva
&aacute;rea, la personal-social reflejada en la Tesis Humanista de Rogers y Maslow, (1972)
entre otros. Tambi&eacute;n se defini&oacute; y delimit&oacute; “la educaci&oacute;n para la carrera” y de esta
forma la Orientaci&oacute;n Vocacional adem&aacute;s de abarcar el trabajo con los estudiantes y
potenciales trabajadores, fue integrada al curr&iacute;culum escolar a trav&eacute;s de tres &aacute;reas:
conocimiento de s&iacute; mismo, del mundo del trabajo y de las decisiones y planificaci&oacute;n
de las mismas.
Enfoques y Corrientes Filos&oacute;ficas de la Orientaci&oacute;n
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 La Concepci&oacute;n Determinista del mundo, la cual plantea la existencia del
mundo en constante movimiento en correspondencia al orden causal de las
leyes naturales.
 El Enfoque Fenomenol&oacute;gico, basado en los principios de la filosof&iacute;a
fenomenol&oacute;gica de Husserl, seg&uacute;n la cual la fuente del conocimiento esta
dada por inferencia mediante la raz&oacute;n.
 El Enfoque Existencialista, derivado de la aplicaci&oacute;n de la Filosof&iacute;a de Paul
Sartre y sus disc&iacute;pulos en el campo de la psicolog&iacute;a.
 El Enfoque No Directivo o Centrado en Cliente, representado por Carls
Rogers, quien asume su posici&oacute;n filos&oacute;fica humanista, considerando al
hombre como un ser cooperativo, social, progresivo y realista.
 La Terapia Gestalt, basada en una concepci&oacute;n hol&iacute;stica de la persona humana,
la cual est&aacute; relacionada con el entorno.
 El Enfoque Constructivista, donde se integran las aportaciones de Piaget,
Ausubel, Brunner, Vygotski, Bandura y Gagne. Se plantea la consideraci&oacute;n de
las personas como procesadoras de informaci&oacute;n y creadoras de estructuras
cognitivas.

El Enfoque Humanista, sustentado en la Fenomenolog&iacute;a y Existencialismo.
Disyuntivas Hist&oacute;ricas de la Orientaci&oacute;n
Desde sus inicios y a lo largo de su desarrollo, la Orientaci&oacute;n ha presentado
dificultad para unificar criterios en cuento a su definici&oacute;n, objeto de intervenci&oacute;n,
funciones, roles, m&eacute;todos. En efecto como pr&aacute;ctica social, ha sido permeada por las
vicisitudes de los contextos en lo que se ha iniciado y desarrollado; raz&oacute;n por la cual
ha reflejado altibajos como periodos de gran expansi&oacute;n en ideas, publicaciones y
pr&aacute;cticas y en otros momentos ha evidenciado serias limitaciones conceptuales y
pr&aacute;cticas. Dentro de este marco son diversos los lenguajes, fundamentos contextuales,
las posiciones filos&oacute;ficas, pol&iacute;ticas, pedag&oacute;gicas y psicol&oacute;gicas que la han rodeado y
la rodean.
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Visto de esta forma, Moreno (2000) expresa que “cuando se intenta definir
Orientaci&oacute;n nos enfrentamos al hecho que diferentes autores la han enfocado desde
diversos punto de vista; esta divergencia se debe no solo a las diferencias en cuanto a
posici&oacute;n filos&oacute;fica de los profesionales de ese campo, sino m&aacute;s bien a los cambios
hist&oacute;ricos en las concepciones que han sostenido la misma”, cita a los autores Parsons
(1909), Proctor (1925), Brewer (1932).
En esta perspectiva, se ha venido planteando la Orientaci&oacute;n desde diversos
puntos de vistas como disciplina, proceso, relaci&oacute;n de ayuda y tambi&eacute;n
cuestionamientos de esas posiciones. De all&iacute; la necesidad de repensarla a la luz de
nuevas situaciones tanto del contexto mundial como nacional.
En este orden de ideas al ser considerada como proceso forma parte de la
investigaci&oacute;n social, en tanto realiza estudios, diagn&oacute;stico, proyectos de investigaci&oacute;n
que le proporcionan datos al Orientador permiti&eacute;ndole a este profesional conocer y
participar en la reconstrucci&oacute;n de nuevos paradigmas conducentes a la generaci&oacute;n de
nuevos conocimientos y por ende hacia nuevas v&iacute;as en los &aacute;mbitos socio educativos y
culturales.
Para Monroy (2000), la Orientaci&oacute;n Educativa es un proceso de ayuda
continua y longitudinal, donde el alumno es orientado durante toda su vida y asume
un papel activo, tomando decisiones y ayud&aacute;ndose as&iacute; mismo para resolver sus
problemas. Considera al individuo en forma hol&iacute;stica, en tanto se interesa por todas
las &aacute;reas de su desarrollo y no limita su atenci&oacute;n a personas con problemas o
conflictos de cualquier &iacute;ndole; es decir el aspecto curativo o remediado sino que es un
proceso para todos, vale referir, es preventivo, en tanto alerta al individuo ante la
presencia de factores que puedan incluir negativamente en su vida.
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Por otra parte, Santacruz (1990), citada por Malpica (2003) plantea que la
Orientaci&oacute;n
es
un
proceso
fundamentado
te&oacute;ricamente
en
conocimientos
desarrollados por disciplinas como la Psicolog&iacute;a, Filosof&iacute;a, Sociolog&iacute;a y Pedagog&iacute;a.
La Autora citada reafirma que es un proceso porque se sustenta en un prop&oacute;sito, una
intenci&oacute;n, un enfoque que utiliza t&eacute;cnicas y m&eacute;todos para su intervenci&oacute;n.
Por su parte Busot (1999) plantea que la Orientaci&oacute;n re&uacute;ne los requisitos que
tiene toda ciencia: objeto propio de estudio, metodolog&iacute;a que le da identificaci&oacute;n y
autonom&iacute;a y un cuerpo de conocimiento delimitados; sin embargo la Orientaci&oacute;n se
puede definir como la disciplina y el servicio destinado al asesoramiento de los
procesos de crecimiento personal e interpersonal en individuos y grupos. Entonces la
Orientaci&oacute;n vista como disciplina se fortalece de diferentes concepciones y enfoques
de tal forma que requiere de una redefinici&oacute;n cont&iacute;nua porque su aplicaci&oacute;n est&aacute;
inmersa en todos los cambios de los escenarios del hombre como ser social.
Por otra parte, Molina (2004) en un estudio introspectivo y prospectivo del
concepto de Orientaci&oacute;n Educativa afirma que se trata de un proceso
interdisciplinario y transdisciplinario sustentado en los principios de intervenci&oacute;n
preventiva, desarrollo y atenci&oacute;n a la diversidad del alumno, cuyo agentes educativos
(orientadores, padres, docentes-tutores, familia y comunidad), asumen la funci&oacute;n de
facilitar y promover su desarrollo integral para que se constituyan en sus
transformadores de s&iacute; mismo y de su entorno.
Vista de esta forma, a juicio de Malpica (Ob.Cit), se va hacia una orientaci&oacute;n
redimensionada desde una realidad global, hacia un enfoque transdisciplinario. Una
orientaci&oacute;n dinamizadora de procesos individuales, grupales y proactivos ante los
cambios comprometida consigo misma, con la sociedad. Que impulse la
corresponsabilidad, la autogesti&oacute;n, el cooperativismo, el desarrollo humano integralsocial, la intersectorial y la unidad pol&iacute;tica de los actores sociales, actualizada,
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formada y preparada para dar respuestas a la demanda de la realidad; incorporada a
las nuevas exigencias de los nuevos escenarios de la sociedad de la informaci&oacute;n con
amplios desempe&ntilde;os en las nuevas tecnolog&iacute;as y manejo de los nuevos conceptos de
investigaci&oacute;n, sintonizada con las nuevas pol&iacute;ticas, econ&oacute;micas, jur&iacute;dicas y sociales
del pa&iacute;s.
Funciones del Orientador en Estados Unidos, Pa&iacute;ses Occidentales y
desarrollados
 Funci&oacute;n Orientadora dirigida conjuntamente con el docente de aula, para
desarrollar destrezas en el alumno, relacionadas con el conocimiento de s&iacute;
mismo, socializaci&oacute;n, proceso de tomas de decisiones vocacionales y
clarificaci&oacute;n de valores.
 Funci&oacute;n de Asesoramiento y Consulta dirigida al personal directivo,
docente y de apoyo institucional, colaborando en la interpretaci&oacute;n de los
resultados de la evaluaci&oacute;n de los estudiantes y en la superaci&oacute;n de los
rendimientos.
La Orientaci&oacute;n en Venezuela. Los Programas de Orientaci&oacute;n en Venezuela:
Fundamentos Contextuales-Pedag&oacute;gicos y sus Dimensiones (Funciones, M&eacute;todos
y Direcci&oacute;n)
La Orientaci&oacute;n en Venezuela
En Venezuela, tal como lo afirma Calonge (Ob.Cit) “Se manifiesta m&aacute;s tarde
y de manera incipiente las condiciones situacionales de los pa&iacute;ses industrializados,
relativas a la industrializaci&oacute;n y la concentraci&oacute;n urbana”. (p. 160). Considerando las
diferencias en cantidad y calidad. Sin embargo, las consecuencias son las mismas en
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el entorno educativo; hay una considerable expansi&oacute;n de la matr&iacute;cula escolar,
haci&eacute;ndose presente un proceso de diversificaci&oacute;n, reflejo a su vez de la diversidad
ocupacional y de la especializaci&oacute;n en el campo.
En atenci&oacute;n a &eacute;sta perspectiva la Orientaci&oacute;n abarca sus inicios en una
primera etapa desde 1936 hasta 1962, sustentada en los aportes de especialistas de
Chile, Costa Rica, Centro Am&eacute;rica, Brasil y Espa&ntilde;a, quienes en conjunto con
profesionales venezolanos formados en el exterior, dise&ntilde;an programas de bienestar
social como la creaci&oacute;n del Consejo Venezolano del Ni&ntilde;o.
La Orientaci&oacute;n contin&uacute;a con su desarrollo teniendo como soporte el
Movimiento de Higiene Mental, de Trabajo Social y la Medici&oacute;n Psiqui&aacute;trica. Para
1963, la Orientaci&oacute;n se institucionaliza y progresivamente se va abordando el &aacute;rea
personal social, reflejada en la tesis humanista de Rogers y Maslow y tambi&eacute;n se
aborda la Orientaci&oacute;n Vocacional.
En este orden de ideas, Calonge (Ob.Cit) destaca que en esas d&eacute;cadas del 70
al 90, el Movimiento de Salud Mental, as&iacute; como el Enfoque Humanista, son
considerados en los programas de formadores de Orientadores en las universidades
del pa&iacute;s. Tambi&eacute;n se refiere al movimiento de incorporaci&oacute;n de la Orientaci&oacute;n al
Curr&iacute;culum Escolar en los planteles de educaci&oacute;n media para ese entonces;
evidenciado en la creaci&oacute;n e implementaci&oacute;n de las horas de guiatura. Para el a&ntilde;o
(2004), las Universidades Central de Venezuela, de Carabobo y del Zulia contin&uacute;an
formando Orientadores en Pre y Postgrado. Tambi&eacute;n se refiere Calonge (2004) al
Enfoque Psicosocial, incorporado en el Postgrado de la Universidad de Venezuela, el
cual concibe la Orientaci&oacute;n como una acci&oacute;n que se dirige al sujeto considerando sus
aspectos psicol&oacute;gicos y los elementos del contexto social y cultural que los
circundan, conllevando a darle la importancia debida a los procesos de comunicaci&oacute;n
e interacci&oacute;n social, en la praxis orientadora, en tanto se consideran como “nichos de
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intervenci&oacute;n para la orientaci&oacute;n en los distintos niveles de organizaci&oacute;n social:
interindividual, grupal, intergrupal y organizacional.
Tambi&eacute;n cabe considerar su planteamiento de dos Modelos de Intervenci&oacute;n en
la Orientaci&oacute;n venezolana, cuales son el Modelo de Servicio Unipersonal o de
incorporaci&oacute;n de la Orientaci&oacute;n al Curr&iacute;culum Escolar, donde el Orientador esta en
contacto directo con el alumno para tratar temas de inter&eacute;s personal o vocacional e
implementando las &aacute;reas de exploraci&oacute;n donde se pone en contacto al alumno con
&aacute;reas especificas. Destaca que estos dos modelos de orientaci&oacute;n est&aacute;n presentes para
entonces, en los documentos oficiales emanados del Ministerio de Educaci&oacute;n y
constitu&iacute;an l&iacute;neas de acci&oacute;n nacional (pol&iacute;ticas educativas) caracterizadas por su
perspectiva, psicolog&iacute;sta, fuertemente individual, dejando de lado los asuntos
socioculturales que rodean la vida educativa y cotidiana de los beneficiarios.
Los Programas de Intervenci&oacute;n en Orientaci&oacute;n en Venezuela y sus Fundamentos
Contextuales-Pedag&oacute;gicos y Dimensiones (Funciones, M&eacute;todos y Direcci&oacute;n)
Seg&uacute;n Vital y Casado (1998) Las acciones orientadoras que se llevan a cabo
tanto en las instituciones escolares, dirigida a los alumnos y adultos significantes en
la vida de estos, as&iacute; debe ser como la que se lleva en la educaci&oacute;n no formal, vale
decir en organizaciones productivas o de servicios, implican formaci&oacute;n, capacitaci&oacute;n
y adiestramiento o entrenamiento. En consecuencia, toda acci&oacute;n orientadora est&aacute;
condicionada por fundamentos pedag&oacute;gicos; dentro de esta perspectiva, la pedagog&iacute;a
aporta a la orientaci&oacute;n dos fundamentos: (a) Los diferentes enfoques pedag&oacute;gicos
ofrecen principios y patrones que gu&iacute;an la acci&oacute;n orientadora entendida como proceso
de ense&ntilde;anza-aprendizaje para que las personas involucradas en su acci&oacute;n adquieran
actitudes, habilidades y estilos de vida que contribuyen al desarrollo personal, social
y cultural. Visto de esta forma, el Orientador es un educador, la relaci&oacute;n de ayuda se
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concibe como proceso ense&ntilde;anza-aprendizaje. El orientado es aprendiz y las metas de
orientaci&oacute;n son educativas-formativas. (b) La pedagog&iacute;a aporta fundamentos
importantes a la orientaci&oacute;n, en tanto a los orientadores son vistos como asesores y
consultores de los docentes; rol integrado a la pr&aacute;ctica educativa en el aula. Es la
pr&aacute;ctica orientadora en el contexto educativo integrada al Curr&iacute;culum escolar y donde
tambi&eacute;n el docente, cumple en su actividad cotidiana, el rol de orientador; todo lo
cual conlleva a que docente y orientador comparten metas y coinciden en los valores
referidos al desarrollo integral del hombre.
Los enfoques pedag&oacute;gicos en la Orientaci&oacute;n est&aacute;n fundamentados en la
pedagog&iacute;a tradicional, en la nueva escuela, en el enfoque pedag&oacute;gico antiautoritario y
en el enfoque de la pedagog&iacute;a sociopol&iacute;tica.
En atenci&oacute;n a esta perspectiva es muy importante referir lo afirmado por
Calonge (Ob.Cit) “en cuanto a la necesidad de pensar en algunos fundamentos
pedag&oacute;gicos que superen la tentaci&oacute;n maniqueista subyacente en estos enfoques y
situarlos m&aacute;s adecuadamente dentro del esp&iacute;ritu de los tiempos”(p.152). Considerar
que tanto el Orientador como el beneficiario del los programas tienen algo que
aportar y ambos son objetos del proceso de influencia social: un Orientador con
motivaci&oacute;n para la ayuda y con conocimientos que sustenten en pr&aacute;ctica y un
beneficiario con amplias expectativas para recibir ayuda y con deseos de crecimiento
personal, de conocerse as&iacute; mismo, conocer a los otros y al mundo y de hallar los
espacios de encuentros entre ambos. Los m&eacute;todos pedag&oacute;gicos deben fundamentarse
en las motivaciones e intereses de varios grupos (orientado, docente y beneficiarios
individuales) de presentarse asimetr&iacute;as entre ambos, buscar las coincidencias y
acuerdos, que se solventa en el particular de esta investigaci&oacute;n, en el dialogo
epist&eacute;mico del Ethos como aporte.
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Del mismo modo, autoritario y antiautoritario debe ser erradicado de todo
espacio de formaci&oacute;n. Una relaci&oacute;n de orientaci&oacute;n no puede estar basada en ninguno
de estos comportamientos por ser contra producente para la relaci&oacute;n de ayuda; no
debe haber una relaci&oacute;n de dominante-dominado, ni de negligencia o de ausencia de
respeto mutuo, es decir, dejar hacer y dejar pasar. La autoridad de la relaci&oacute;n de
ayuda se sit&uacute;a en el orientador en la medida que considera la autonom&iacute;a del orientado,
respetando sus sentimientos e ideas, siempre no vayan en contra del sujeto mismo o
de sus semejantes; estimulando su creatividad y su participaci&oacute;n. Este
comportamiento &eacute;tico por parte del Orientador, es considerar al otro en su justa
dimensi&oacute;n como ser humano con grandes potencialidades, es lo que puede darle
autoridad a la relaci&oacute;n de orientaci&oacute;n.
Para finalizar, afirma Calonge (Ob.Cit) debe superarse el aspecto que
contrapone el cambio personal con el colectivo como fin o meta de la orientaci&oacute;n,
porque en la realidad esto se ha resuelto de manera anti&eacute;tica. Hay que estar muy
consciente que un cambio a nivel personal tiene influencia en lo social, porque ese
cambio se irradia hacia los otros de su entorno y un cambio a nivel colectivo trae
consigo, necesariamente en los sujetos que se encuentran donde se realiza esa
transformaci&oacute;n. Los cambios no se decretan, ellos son producto de largos per&iacute;odos de
influencia social, a trav&eacute;s de las diversas instancias de socializaci&oacute;n o de programas
de intervenci&oacute;n; donde tanto los individuos como el colectivo van sufriendo las
trasformaciones hasta que puedan cristalizarse: ellos (los cambios) se instauran en los
niveles individuales y sociales.
Los Programas de Orientaci&oacute;n en Venezuela y sus tres Dimensiones: Funciones,
M&eacute;todos y Direcci&oacute;n.
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Seg&uacute;n Calonge (Ob.Cit) La Orientaci&oacute;n venezolana no tiene un Modelo de
sus roles y funciones. Sigue vigente, el Modelo elaborado por los autores
norteamericanos Morril, Octting, Husrt (1974), el cual constituye una abstracci&oacute;n de
todos los posibles programas de Orientaci&oacute;n de valor heur&iacute;stico y donde sus valores
constitutivos son independientes de las diferentes concepciones que rigen esta
pr&aacute;ctica social; es decir, el Orientador entre los elementos de las distintas
dimensiones del Modelo, aquellos que considere adecuados en funci&oacute;n de sus
posicionamientos filos&oacute;ficos, te&oacute;ricos y contextuales que rijan a la Orientaci&oacute;n para
ese momento. La exposici&oacute;n del Modelo en cuesti&oacute;n conlleva a la consideraci&oacute;n del
rol del Orientador. Seg&uacute;n el Modelo de Morril y otros se distinguen tres dimensiones
de an&aacute;lisis para los programas de Orientaci&oacute;n - Funciones que cumplen, - M&eacute;todos
utilizados y - la Direcci&oacute;n.
Funciones de un Programa de Orientaci&oacute;n

Asistenciales o curativas: es el Programa que responde a una situaci&oacute;n
planteada la cual produce dificultades personales o ambientales como por
ejemplo problemas en las relaciones interpersonales o grupales, fallas en los
aspectos organizacionales en la instituci&oacute;n, problemas de indisciplina.

Preventivas: es el Programa que se elabora en estudios basados
sistem&aacute;ticos, o en la experiencia cotidiana con el fin de anticiparse a futuros
problemas.

De Desarrollo: son los Programas que tienden al perfeccionamiento o a la
posibilidad de potenciar cualidades presentes en el individuo, en el grupo o en
la instituci&oacute;n. Se basan en estudios que han podido determinar las partes sanas,
las cuestiones positivas, las potencialidades de los sujetos o de la organizaci&oacute;n.
M&eacute;todos utilizados en un Programa de Orientaci&oacute;n
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 Directo: es aquel donde el Orientador es quien planifica y ejecuta la acci&oacute;n
de los beneficiarios, sin intermediario alguno; por ejemplo, facilita y organiza
talleres.
 Indirecto: es aquel donde el Orientador utiliza diversos medios de
comunicaci&oacute;n como gu&iacute;as de informaci&oacute;n, programas de radio y televisi&oacute;n,
programas interactivos, online a trav&eacute;s de internet para el logro de sus
objetivos, para alcanzar una mayor cobertura e impacto en la poblaci&oacute;n de
destinatarios.
 Asesoramiento y Consulta: es aquel que el Orientador realiza con los
adultos significantes para hacer ejecutados por los beneficiarios del servicio;
por ejemplo, si el asesoramiento o consulta va dirigido a los alumnos , se tiene
como recurso a los docentes, padres, familiares, a la pareja, amigos m&aacute;s
cercanos, entre otros. Si va dirigido a los docentes, se tiene como recurso al
personal directivo o de supervisi&oacute;n. Importa se&ntilde;alar que el Orientador entrena
a estas figuras para que ellas realicen funciones de Orientaci&oacute;n y ellas realizan
funciones de asesor&iacute;a y consulta. Este m&eacute;todo tambi&eacute;n procura una mayor
cobertura de las acci&oacute;n orientadora, pero conservando la relaci&oacute;n personal con
esas figuras y monitorizados o asesorados por el orientador.
Direcci&oacute;n de los Programas de Orientaci&oacute;n
Los Programas de Orientaci&oacute;n var&iacute;an en cuanto a su direcci&oacute;n; pueden estar
dirigidos al individuo, sea este el sujeto, alumno, docente, personal directivo o padres
y representantes que se encuentren como destinatarios de la relaci&oacute;n de ayuda; a los
grupos secundarios como familiares, grupos de amigos &iacute;ntimos y a las parejas; a los
grupos de asociaci&oacute;n como asociaci&oacute;n de vecinos, centros de estudiantes, gremios,
organizaciones no gubernamentales (ONG). Dentro de este marco, vale se&ntilde;alar que la
Direcci&oacute;n de el Programa de Orientaci&oacute;n situado en una instituci&oacute;n o en una
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comunidad espec&iacute;fica, incluye los elementos que la constituyen, ya de manera parcial
o global, as&iacute; como las estructuras organizaciones como normas, reglamentos,
organigramas.
Modelos Te&oacute;ricos de Intervenci&oacute;n en Orientaci&oacute;n en el Mundo y en Venezuela
Los Modelos de Intervenci&oacute;n aplicados por el Orientador desde 1930 hasta
1970 eran el Cl&iacute;nico, centrado en la atenci&oacute;n individualizada con car&aacute;cter terap&eacute;utico.
En los Estados Unidos y Europa su inter&eacute;s fue lo vocacional donde el Orientador
prestaba sus servicios &uacute;nicamente a la exploraci&oacute;n vocacional ya que era su &aacute;rea de
intervenci&oacute;n y se deslig&oacute; de aspectos psicol&oacute;gicos, sociales y econ&oacute;micos, d&aacute;ndose
cuenta posteriormente, que esos aspectos no pueden desligarse. Para 1997 se plantea
la utilizaci&oacute;n del Modelo de Programas con procesos sistem&aacute;ticos, en atenci&oacute;n a
l&iacute;neas de acci&oacute;n que respondan a necesidades de comunidad educativa y capacidad
del alumno; para de esta manera atender a una mayor poblaci&oacute;n y lograr eficacia.
En la actualidad se trabaja con el Modelo de Intervenci&oacute;n donde el Orientador
efect&uacute;a una labor de acompa&ntilde;amiento, gu&iacute;a y orientaci&oacute;n de los procesos. Se
considera que el futuro de la Orientaci&oacute;n se encamina hacia el desarrollo de nuevas
formulas, lo que permitir&aacute; al Orientador investigar la realidades complejas y en
constantes cambios, en concordancia con los nuevos paradigmas sociales,
conllevando al desarrollo de programas y proyectos que den respuesta a esas
realidades.
Modelos Te&oacute;ricos de Intervenci&oacute;n de la Orientaci&oacute;n en Venezuela
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Los Modelos Te&oacute;ricos de Intervenci&oacute;n de la Orientaci&oacute;n en Venezuela,
constituyen procesos y procedimientos concretos de actuaci&oacute;n sustentados a partir de
corrientes epistemol&oacute;gicas (conductista, psicoanal&iacute;tica, humanista, cognitiva). En este
orden de ideas, es pertinente considerar los tres Modelos de Orientaci&oacute;n que han
tenido gran aplicabilidad en el proceso de la Orientaci&oacute;n venezolana, los cuales son: El Modelo Cl&iacute;nico y la Entrevista; - El Modelo de Programas; - El Modelo de
Consulta.
- El Modelo Cl&iacute;nico y de Entrevista: con auge en la d&eacute;cada de los 60,
conocido como counseling, t&eacute;rmino utilizado por Proctor en (1931) y todav&iacute;a
presente en algunas instituciones educativas. Implica atenci&oacute;n individualizada y
concretada a trav&eacute;s de la entrevista, procedimiento del cual surgen relaci&oacute;n personal
como orientador-orientado, maestro-alumno, orientador-padres, maestros-padres. Este
proceso se caracteriza por ser cara a cara, interacci&oacute;n b&aacute;sicamente verbal y
emocional, atenci&oacute;n directa en entrevistas privadas, por iniciativa del cliente,
confidencial.
En este modelo se incluye posteriormente otro t&eacute;rmino llamado guidance, el
cual representa un proceso de ayuda al individuo para que pueda comprenderse as&iacute;
mismo y al mundo que le rodea. Luego se involucra el t&eacute;rmino psicoterapia que es
una intervenci&oacute;n en casos especiales y puede ser solicitada por el cliente, familiares o
profesores; all&iacute; se explora a trav&eacute;s de diagn&oacute;sticos y anamnesia, que aporta
informaci&oacute;n diversa y se establecen planes de acci&oacute;n (tratamiento) encaminado hacia
el autoestima y se hace seguimiento y evaluaci&oacute;n. Importa se&ntilde;alar que la aplicaci&oacute;n
pr&aacute;ctica inmediata de este Modelo es la entrevista que conlleva a un proceso de
comunicaci&oacute;n; es programada con la finalidad de crecimiento personal del
entrevistado. Se utiliza el di&aacute;logo, la conversaci&oacute;n, y preguntas.
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- El Modelo de Programa: est&aacute; sustentado en la teor&iacute;a Conductual,
Cognitiva, Humanista y de Desarrollo. Aqu&iacute; el proceso de Orientaci&oacute;n define l&iacute;neas
estrat&eacute;gicas de actuaci&oacute;n para responder a necesidades de la instituci&oacute;n educativa y
del entorno social. Implica actuar proactivamente partiendo de objetivos establecidos
previamente, siguiendo un plan sistem&aacute;tico que involucra a la comunidad educativa y
un plan indispensable para el desarrollo de competencias. Abarca cuatro estadios: Inicio, planificaci&oacute;n de objetivos, actividades y evaluaci&oacute;n, - presentaci&oacute;n y
evaluaci&oacute;n de programa piloto, - perfeccionamiento de procedimientos y materiales,
planificaci&oacute;n de la evaluaci&oacute;n cont&iacute;nua, formar al personal.
Este modelo se caracteriza por incluir a la comunidad en la elaboraci&oacute;n y
ejecuci&oacute;n; consideraci&oacute;n por parte de los docentes acerca de las necesidades de los
estudiantes; sistematizaci&oacute;n y viabilidad de las necesidades; efectividad; definici&oacute;n de
criterios de evaluaci&oacute;n; aplicaci&oacute;n y evaluaci&oacute;n. Tambi&eacute;n involucra fases: - An&aacute;lisis
del contexto que considera nivel socioecon&oacute;mico familias y recursos. - Planificaci&oacute;n
que incluye estrategias, recursos, sistema de evaluaci&oacute;n. - Dise&ntilde;o contentivo de
objetivos, planificaci&oacute;n, estrategias, evaluaci&oacute;n y recursos. - Ejecuci&oacute;n, donde se
considera la acci&oacute;n, evaluaci&oacute;n del Programa y eficacia. - Costo del Programa que
considera el costo humano-material. Cabe considerar que este modelo es actualmente
utilizado en la educaci&oacute;n venezolana y fue incorporada de manera sistem&aacute;tica a partir
del a&ntilde;o 1991 por los orientadores.
- El Modelo de Consulta: se origina en el modelo cl&iacute;nico. Se considera a
Witmer en la segunda mitad del siglo XIX, como pionero de la consulta. Morrill,
Octting y Husrt (1974) fueron los primeros en proponer la consulta y formaci&oacute;n como
uno de los m&eacute;todos de intervenci&oacute;n en Orientaci&oacute;n; planteando tres categor&iacute;as:
objetivo, prop&oacute;sito y m&eacute;todo. Los objetivos pueden ser los individuos (grupos
primarios o grupos significativos, las instituciones o comunidades). El prop&oacute;sito
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puede ser correctivo – remedial, preventivo – y de desarrollo. El m&eacute;todo directo a
trav&eacute;s de asesor&iacute;as, consultor&iacute;as y entrenamiento para multiplicadores y tambi&eacute;n por
medio o instrumentos. En este modelo se considera el asesoramiento en forma
organizada para ayudar a crecer en independencia y productividad, incluyendo
sistemas y organizaciones. Es importante se&ntilde;alar que presenta varias derivaciones: la conductista como el modelo de Bergan (1977) – la comunitaria como la propuesta
de Heller (1984). En el contexto educativo destacan los trabajos de Meyers y
Asociados (1978-1979).
En este modelo, el consultor es el orientador, y el consultante es el profesor,
alumno, padre o representante que act&uacute;a de mediador y el cliente es el alumno. La
consulta implica un proceso de soluci&oacute;n de problemas y el orientador pueden asumir
las siguientes funciones: asesora y colabora en los programas, identifica a los
alumnos con necesidades especiales, facilitando la relaci&oacute;n entre el departamento y
los padres; con los profesores, identifica y analiza deficiencias en el desarrollo
acad&eacute;mico y psicol&oacute;gico de los alumnos, desarrolla habilidades, comprensi&oacute;n y
manejo del comportamiento de los alumnos en clases, manejo de reuniones con los
representantes, desarrollo de programas de recuperaci&oacute;n y de estrategias de ense&ntilde;anza
m&aacute;s eficaces, de estudio y preventivos; con los padres, facilita relaciones positivas
entre los padres y la escuela, fomenta la comprensi&oacute;n entre padres e hijos, orienta a
los padres para que ayuden a los hijos en el desarrollo de habilidades de estudio
individual.
El modelo de consulta ha ejercido su funci&oacute;n orientadora a trav&eacute;s de la
relaci&oacute;n entre consultor y consultante, analizando situaciones y clarificando el
problema, explorando alternativas, estableciendo planes de acci&oacute;n conjuntamente
entre consultor y consultante as&iacute; como compromisos y la evaluando la puesta en
pr&aacute;ctica del plan de acci&oacute;n. Se ha agrupado este modelo de consulta en funci&oacute;n del
enfoque de salud mental, en el planteamiento conductual, en las organizaciones
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atendiendo al contexto y tambi&eacute;n en su enfoque psicoeducativo. El orientador en su
rol de asesor se limita a identificar los elementos con que cuenta el individuo y a
tratar de ajustarlos a los que el medio tiene que ofrecer, a lo que este exige. En su
funci&oacute;n de enlace intermediario, mediador y facilitador, el Orientador trabaja a trav&eacute;s
de un modelo de crecimiento humano.
Importa se&ntilde;alar, que este modelo de consulta fue incorporado al quehacer de
la orientaci&oacute;n en Venezuela a partir de 1985 cuando se implanta la Educaci&oacute;n B&aacute;sica,
enfatizando el trabajo de la orientaci&oacute;n cara a cara a trav&eacute;s de los adultos
significantes y con &eacute;nfasis en lo preventivo. Ha estado presente la educaci&oacute;n
venezolana, aproximadamente veintitr&eacute;s a&ntilde;os y el orientador ha ejercido el rol de
asesor-consultor, preparando a los docentes, padres y representantes en los problemas
educativos, vocacional y personal-social que presenta el alumno. En este orden de
ideas se establecen cuatro horas semanales de asesor&iacute;a a los docentes por parte de los
orientadores, para desarrollar en los maestros su rol de docente-orientador y
facilitando talleres a padres y representantes para el abordaje educativo en el hogar.
Es propicio referirse a lo planteado por Lessire (2003) cuando se&ntilde;ala “Este
modelo pareciera que no ha tenido el &eacute;xito esperado, ya que tanto docentes como
padres nunca han asumido la responsabilidad de ejecutar un proceso de orientaci&oacute;n
hacia sus educandos o hijos, lo cual se puede observar en los elevados &iacute;ndices de
deserci&oacute;n, repitencia, disminuci&oacute;n de la prosecuci&oacute;n” (p.182).
Los modelos
nombrados: Cl&iacute;nico-Entrevista, de Programa y de Consulta funcionan de forma
integral en la orientaci&oacute;n; es decir, en el proceso mismo de Orientaci&oacute;n se utilizan
Programas, Orientaci&oacute;n Cl&iacute;nica y Orientaci&oacute;n del Asesor.
En la actualidad, se trabaja con el Modelo de Intervenci&oacute;n de Programas,
donde el Orientador hace acompa&ntilde;amiento, gu&iacute;a y orienta proceso. En efecto, se trata
del Modelo de Programa a ejecutar a nivel nacional, cuando de la Divisi&oacute;n General de
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la Oficina Sectorial de Planificaci&oacute;n y Presupuesto del Ministerio del Poder Popular
para la Educaci&oacute;n. Se trata de un Programa Integral de Protecci&oacute;n y Desarrollo
Estudiantil y Juvenil, enmarcado en los componentes transversales: promoci&oacute;n y
difusi&oacute;n de derecho; investigaci&oacute;n, organizaci&oacute;n y participaci&oacute;n; formaci&oacute;n,
capacitaci&oacute;n y atenci&oacute;n integral.
Estructura Organizativa de la Orientaci&oacute;n Educativa en Venezuela
En las siguientes l&iacute;neas se expresa cuales han sido desde sus inicios hasta el
a&ntilde;o 2009, las pol&iacute;ticas educativas basadas en instrumentos legales como la
Constituci&oacute;n Nacional (1961), Ley Org&aacute;nica de Educaci&oacute;n (1980), Ley Org&aacute;nica de
Protecci&oacute;n al Ni&ntilde;o, Ni&ntilde;a y Adolescente (1998), Constituci&oacute;n de la Rep&uacute;blica
Bolivariana de Venezuela (1999) y Ley Org&aacute;nica de Educaci&oacute;n (2009), para
organizarla e institucionalizarla.
La Orientaci&oacute;n Educativa en Venezuela como disciplina auxiliar de la
Educaci&oacute;n y acompa&ntilde;ante del proceso educativo, se institucionaliza despu&eacute;s de 1958,
cuando las clases pol&iacute;ticas est&aacute;n m&aacute;s firmes, s&oacute;lidas y afianzadas, luego del
derrocamiento del entonces Presidente de la Rep&uacute;blica, General Marcos P&eacute;rez
Jim&eacute;nez lo que se refleja en la prioridad dada a la Educaci&oacute;n, concibi&eacute;ndola como
agente de cambio social y de desarrollo; todo lo cual se plasma en la Constituci&oacute;n
Nacional de 1961.
Dentro de este marco se toman medidas de justicia social; el Estado aumenta
de manera significativa la inversi&oacute;n en el sector Educaci&oacute;n. En correspondencia con
esta perspectiva en 1963 el Ministerio de Educaci&oacute;n crea la Divisi&oacute;n de Orientaci&oacute;n
de ese despacho, conocida por su siglas DOME, con las funciones de coordinar,
planificar, dirigir, supervisar los Servicios de Orientaci&oacute;n del sector P&uacute;blico y
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Privado y establecer de manera gradual un Programa de Orientaci&oacute;n para todas las
ramas de la ense&ntilde;anza y con la meta fundamental de lograr a trav&eacute;s de la Orientaci&oacute;n
el desarrollo integral del individuo, ejerciendo el especialista la funci&oacute;n de consultor,
asesor y agente facilitador de las relaciones interpersonales en la escuela y la
comunidad.
En 1974, la Divisi&oacute;n de Orientaci&oacute;n del Ministerio de Educaci&oacute;n “DOME” se
convierte en Departamento de la Direcci&oacute;n de Planeamiento del Ministerio de
Educaci&oacute;n, siendo conformada por profesionales con estudios de Pregrado en
Orientaci&oacute;n y luego pasa como Dependencia de los Servicios de Bienestar Estudiantil
de las Direcciones de Educaci&oacute;n Secundaria, Educaci&oacute;n Superior y Educaci&oacute;n
Especial. Posteriormente es elevada a la categor&iacute;a de Divisi&oacute;n en la Direcci&oacute;n de
Apoyo Docente.
Ese mismo a&ntilde;o 1974, el Ministerio de Educaci&oacute;n modifica sus estructuras
organizativas, cre&aacute;ndose la Direcci&oacute;n de Asuntos Socioeducativos (DASE), con
cuatro divisiones: - Asistencia Econ&oacute;mica, – Orientaci&oacute;n, - Bienestar Estudiantil y –
Unidad Administrativa. Posteriormente se elimina la estructura inicial de DASE y se
asigna la conducci&oacute;n del Programa de Orientaci&oacute;n a la Divisi&oacute;n de Bienestar
Estudiantil, la cual es eliminada en 1985. Cabe destacar el car&aacute;cter centralista de la
educaci&oacute;n y por ende de la orientaci&oacute;n desde 1963 hasta la d&eacute;cada de los 80. Sin
embargo para finales de 1989 se inicia un proceso de descentralizaci&oacute;n y la
Orientaci&oacute;n se debilita a nivel de instancia centrales, generando incertidumbre en los
orientadores. En opini&oacute;n de Calonge (Ob.Cit) “este proceso de descentralizaci&oacute;n
educativa, conducir&iacute;a a largo plazo a una autonom&iacute;a de las pol&iacute;ticas regionales; no
obstante, desde 1999, la concepci&oacute;n fue cuestionada y se regresa al planteamiento
centralista”, continuando la orientaci&oacute;n bajo esa concepci&oacute;n centralista.
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En este orden de ideas, tambi&eacute;n importa considerar, para la &eacute;poca, la
implementaci&oacute;n de los siguientes planes: Servicio Integral de Especialista (formado
por profesionales: Orientadores, M&eacute;dicos, Psic&oacute;logos, Odont&oacute;logos) luego, dando
paso al servicio unipersonal (un solo orientador) en un plantel determinado. De este
&uacute;ltimo, se pas&oacute; a los N&uacute;cleos Integradores de Bienestar Estudiantil (NIBE), los cuales
atend&iacute;an varios planteles escolares. Tambi&eacute;n se cre&oacute; la hora de guiatura la cual
consist&iacute;a en asignar a un docente una hora a la semana para tratar con los alumnos
temas de inter&eacute;s personal o vocacional, implement&aacute;ndose tambi&eacute;n las “horas de
exploraci&oacute;n” con el fin de poner en contacto con el estudiante con ocupaciones
especificas.
En 1992 se elabora el Programa de Orientaci&oacute;n (Versi&oacute;n Original) y luego en
1993 la Versi&oacute;n Definitiva, este &uacute;ltimo es aprobado en Jornada de Actualizaci&oacute;n de
Orientaci&oacute;n con la intenci&oacute;n de normar la acci&oacute;n de los Orientadores en planteles y
N&uacute;cleos Integradores de Bienestar Estudiantil (NIBE) en su rol de Asesor – Consultor
del Alumno, Personal Directivo, Docentes, Padres y Representantes. En 1996 en XVI
Encuentro Nacional de Orientadores efectuado en el Estado Trujillo se constituye la
Federaci&oacute;n de Asociaciones Venezolanas de Orientadores (FAVO), d&aacute;ndole as&iacute; poder
de legitimidad a los Orientadores.
A partir de 1999 la Coordinaci&oacute;n de Bienestar Estudiantil se convierte en
Dependencia de la Direcci&oacute;n General Sectorial de Programas Educativos a Nivel
Central; mientras que en las Zonas Educativas se adscribe a la Coordinaci&oacute;n
Acad&eacute;mica, en atenci&oacute;n a lo fijado en la Gaceta Oficial 5.296 de fecha 28-01-1999.
De esta forma la Estructura de las Coordinaciones de Orientaci&oacute;n a Nivel Central y
en las Zonas Educativas desaparecen, confirmando a la Orientaci&oacute;n el Programa.
Importa se&ntilde;alar que para ese a&ntilde;o 1999 la Orientaci&oacute;n es incluida en el Proyecto
Educativo Nacional (PEN), un nuevo paradigma de Protecci&oacute;n y Desarrollo
Estudiantil a nivel Central, Zonal, Regional y Local con dimensiones amplias y de
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gran alcance dentro de las pol&iacute;ticas educativas de la naci&oacute;n. Surge en el a&ntilde;o
mencionado con el Plan Bol&iacute;var 2000 y es consultada a los especialistas en el &aacute;mbito
educativo a trav&eacute;s de la Constituyente Educativa, en la cual se plantea la necesidad de
crear una propuesta con pol&iacute;ticas dirigidas hacia la promoci&oacute;n, prevenci&oacute;n y
asistencia de la poblaci&oacute;n estudiantil, con una normativa legal respaldada en la
Constituci&oacute;n de la Rep&uacute;blica Bolivariana de Venezuela y en la Ley Org&aacute;nica de
Protecci&oacute;n del Ni&ntilde;o, Ni&ntilde;a y Adolescente. Para el a&ntilde;o 2001 los NIBE se convierten en
Centros Comunitarios de Protecci&oacute;n y Desarrollo Estudiantil (CECOPRODE) y los
Servicios de Bienestar Estudiantil en Coordinaciones de Protecci&oacute;n de Desarrollo
Estudiantil.
La visi&oacute;n retrospectiva presentada evidencia que una vez institucionalizada la
Orientaci&oacute;n en el contexto pol&iacute;tico del pa&iacute;s, resulta esencial en la determinaci&oacute;n de su
configuraci&oacute;n. Al principio y hasta los a&ntilde;os 2002 – 2003 hay una vinculaci&oacute;n
estrecha con las Pol&iacute;ticas Educativas del Estado, aunque caracterizada por constantes
cambios y discontinuidad en Planes y Programas. Dentro de este marco, importa
se&ntilde;alar que para esa fecha 2003 se inicia la revisi&oacute;n de todos los componentes de la
Pol&iacute;tica de Protecci&oacute;n y Desarrollo Estudiantil, Programas, Servicios, Unidades
Operativas y Estructuras Organizativas responsables lo que conduce a la nueva
Pol&iacute;tica de Protecci&oacute;n y Desarrollo Estudiantil.
En el a&ntilde;o 2009,
la figura es la Divisi&oacute;n de Protecci&oacute;n y Desarrollo
Estudiantil, la cual depende de la Direcci&oacute;n General de la Oficina Sectorial de
Planificaci&oacute;n y Presupuesto del Ministerio del Poder Popular para la Educaci&oacute;n.
Regionalmente, est&aacute;n presentes las Coordinaciones de Protecci&oacute;n de Desarrollo
Estudiantil en cada Zona Educativa del Pa&iacute;s, as&iacute; como tambi&eacute;n los Centros
Comunitarios de Protecci&oacute;n y Desarrollo Estudiantil (CECOPRODE) y el Servicio
Unipersonal de uno o dos Orientadores por escuela, dependiendo de la matr&iacute;cula
existente en la misma.
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Bases Legales de la Orientaci&oacute;n en Venezuela
El inicio legal de la Orientaci&oacute;n en Venezuela, tiene su origen a partir de la
d&eacute;cada de los sesenta, cuando en la Constituci&oacute;n Nacional de 1961, se concibe la
Educaci&oacute;n como Agente de Cambio Social y de Desarrollo; lo que conlleva a
Institucionalizarla en dicho contexto, consider&aacute;ndola como disciplina auxiliar de la
educaci&oacute;n y acompa&ntilde;ante del proceso educativo. Dentro de esta perspectiva, la
Orientaci&oacute;n se contempla en la Ley Org&aacute;nica de Educaci&oacute;n promulgada en 1980, en
sus art&iacute;culos 6, 15, 21 y 23 y en las IV Convenci&oacute;n Colectiva de Trabajo de los
Trabajadores de la Educaci&oacute;n en el Pa&iacute;s.
En este orden de ideas, es importante referir a grandes rasgos que los
instrumentos legales mencionados establec&iacute;an el derecho a recibir una educaci&oacute;n
conforme a las aptitudes y aspiraciones, adecuadas a la vocaci&oacute;n y dentro de las
exigencias del inter&eacute;s nacional o local, sin ning&uacute;n tipo de discriminaci&oacute;n y el Estado
asumir&iacute;a la creaci&oacute;n y sostenimiento de instituciones y servicios como los de
Orientaci&oacute;n, entre otros, que brindar&iacute;an asistencia y protecci&oacute;n integral al alumno. De
igual forma, se contemplaba la fijaci&oacute;n de normas para que la Orientaci&oacute;n Educativa
y Profesional, se organizaran en forma cont&iacute;nua y sistem&aacute;tica con el fin de lograr el
m&aacute;ximo aprovechamiento de las capacidades, aptitudes y vocaci&oacute;n de los alumnos.
En el Nivel de Educaci&oacute;n B&aacute;sica establecido en ese entonces, se contemplaba
el cumplimiento de funciones de exploraci&oacute;n vocacional y la iniciaci&oacute;n en el
aprendizaje de disciplinas y t&eacute;cnicas que permit&iacute;an al individuo el ejercicio
socialmente &uacute;til, el estimulo al deseo de saber y desarrollar la capacidad de ser de
cada individuo de acuerdo a sus aptitudes.
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En el Nivel de Educaci&oacute;n Media Diversificada y Profesional tambi&eacute;n se
contemplaba ofrecer al alumno oportunidades para que definiera su campo de estudio
y de trabajo, brind&aacute;ndole una capacitaci&oacute;n cient&iacute;fica, human&iacute;stica y t&eacute;cnica que le
permitiera la incorporaci&oacute;n al trabajo productivo, adem&aacute;s de orientarlo para la
prosecuci&oacute;n de estudio a el Nivel de Educaci&oacute;n Superior.
Presentada esta visi&oacute;n retrospectiva de la legalidad de la Orientaci&oacute;n en el
sistema educativo venezolano, cabe considerar lo establecido en los instrumentos
legales vigentes. La Constituci&oacute;n de la Rep&uacute;blica Bolivariana de Venezuela (1999),
en sus art&iacute;culos 102 y 103, hace referencia a la finalidad de la educaci&oacute;n para
desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y tambi&eacute;n se refiere a la
responsabilidad del Estado de crear y sostener instituciones y servicios dotados que
aseguren el acceso, permanencia y culminaci&oacute;n en el sistema educativo. Cabe
considerar, el art&iacute;culo 79 del Reglamento General de la Ley Org&aacute;nica de Educaci&oacute;n
(1980), aun para la fecha (2009) vigente, en tanto no contradice la reci&eacute;n promulgada
Ley Org&aacute;nica de Educaci&oacute;n en agosto de 2009, el cual se&ntilde;ala los requisitos, normas,
procedimientos y dem&aacute;s regulaciones relativas al r&eacute;gimen de servicios educativos,
entre ellos el Servicio de Orientaci&oacute;n que presta asistencia y protecci&oacute;n integral al
educando.
Por su parte, la IV Convenci&oacute;n Colectiva de Trabajo de los Trabajadores de la
Educaci&oacute;n aprobada en el a&ntilde;o 2004 en su Cl&aacute;usula 30 conviene en garantizar el
funcionamiento del Servicio de Orientaci&oacute;n o Protecci&oacute;n y Bienestar Estudiantil, en
cada uno de los planteles educativos de los diferentes niveles y modalidades, sobre la
base del siguiente n&uacute;mero de profesionales de la Orientaci&oacute;n, para laborar a tiempo
convencional en la jerarqu&iacute;a de docente de aula o a tiempo completo en la jerarqu&iacute;a
de docente coordinador, seg&uacute;n el caso, para ejercer funciones propias de su
especialidad considerando lo siguiente: planteles hasta diez secciones: un orientador;
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planteles entre once y veinte secciones: dos orientadores; planteles de veinti&uacute;n o m&aacute;s
secciones: tres orientadores.
Tambi&eacute;n la Ley Org&aacute;nica de la Protecci&oacute;n al Ni&ntilde;o, Ni&ntilde;a y Adolescente (1998)
incorpora programas de apoyo u orientaci&oacute;n para estimular la integraci&oacute;n del ni&ntilde;o y
adolescentes en el seno de la familia y de la sociedad, as&iacute; como guiar el desarrollo
arm&oacute;nico de las relaciones entre los miembros de la familia (T&iacute;tulo III Sistema de
Protecci&oacute;n Cap&iacute;tulo II Pol&iacute;ticas y Programas, art&iacute;culo 123 y art&iacute;culo 124 literal B).
De igual forma cabe considerar la implantaci&oacute;n de las Pol&iacute;ticas de Protecci&oacute;n
y Desarrollo Estudiantil en 1999, donde se exige la participaci&oacute;n de Orientaci&oacute;n en el
equipo de especialista, traspasando la disciplina el contexto educativo a otros
contextos como el jur&iacute;dico y el comunitario.
Finalmente es importante referirse a la nov&iacute;sima Ley Org&aacute;nica de Educaci&oacute;n
promulgada en agosto de 2009, la cual establece en el Cap&iacute;tulo Disposiciones
Fundamentales en las Competencias del Estado Docente art&iacute;culo 6 numeral 1 literal f,
que se garantizan los Servicios de Orientaci&oacute;n, entre otros, a los y las estudiantes que
participan en el proceso educativo, en corresponsabilidad con los &oacute;rganos pertinentes.
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MOMENTO III
METODOLOG&Iacute;A
Se trata de una investigaci&oacute;n inmersa en un enfoque cualitativo, en tanto se
sustenta en hechos observados con el prop&oacute;sito de interpretar y comprender el
contexto global donde se producen, tal como lo se&ntilde;alan Taylor y Bogdan (2002) al
considerar el sentido amplio de la investigaci&oacute;n cualitativa, como aquella que
produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas y
la conducta observable.
81
Al optar por esta metodolog&iacute;a, se asumen caracter&iacute;sticas desde la misma, como
el desarrollar conceptos y comprensiones, partiendo de pautas de los datos; donde el
escenario y las personas son considerados como un todo; es decir, de manera
hol&iacute;stica; se interact&uacute;a con las personas objeto de estudio, de un modo natural y
considerando entenderlas al momento de interpretar los datos. De igual forma se
busca comprender a las personas dentro de su marco de referencia y ver las
situaciones como si estuvieran ocurriendo por primera vez, lo que implica alejarse
de creencias y predisposiciones.
Dentro de este marco, destaca el car&aacute;cter humanista al estudiar a las personas,
lo que conduce al conocimiento de las mismas y de sus luchas cotidianas en la
sociedad; sus logros, sus fracasos, todo lo cual permite comprender diversos aspectos
como la alegr&iacute;a, el sufrimiento, el amor, el desamor del otro. Ahora bien, en l&iacute;neas
siguientes, se plantea en m&eacute;todo en el que se apoya esta investigaci&oacute;n.
El M&eacute;todo
Visi&oacute;n General. Se plantea la utilizaci&oacute;n del M&eacute;todo Etnogr&aacute;fico, raz&oacute;n por la
cual importa considerar aspectos relacionados con el mismo; as&iacute; por ejemplo, el
significado etimol&oacute;gico del t&eacute;rmino, el cual cuando es analizado por Mart&iacute;nez (2004),
este lo interpreta como la descripci&oacute;n (graf&eacute;) del estilo de vida de un grupo de
personas habituadas a vivir juntas (ethnos), pudiendo ser este ethnos o grupo humano
la unidad de an&aacute;lisis social u objeto de estudio para el investigador.
Dentro de este orden de ideas, el m&eacute;todo etnogr&aacute;fico, seg&uacute;n Hurtado y Toro,
(2001) al reafirmar los planteamientos de Tafft, constituye: “Un estudio exhaustivo
de los eventos que ocurren en la vida del grupo y donde se presta especial atenci&oacute;n a
las estructuras sociales, la interrelaciones funcionales y la conducta de los sujetos
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como miembros del grupo, as&iacute; como su interpretaci&oacute;n y significados de la cultura a la
que pertenecen”. (p.109).
Se trata de un enfoque que considera el contexto como parte de la situaci&oacute;n real
natural y tambi&eacute;n en esencia holista; su amplitud permite ver, describir y comprender
realidades como formas “totales” estructuradas y complejas, como fen&oacute;menos
interconectados que se integran y adquieren sentido, por sus relaciones e influencia
rec&iacute;proca. Pretende la comprensi&oacute;n de la estructura global circundante para entender
cada una de las partes que la integran.
As&iacute;, su objeto fundamental y alcance es captar la realidad, tal como se presenta,
con sus particularidades y concreciones, para luego, como lo refiere, Mart&iacute;nez
(Ob.Cit), describir e interpretar las realidades observadas, desde el punto de vista
conceptual de sus protagonistas, emergiendo as&iacute;, impresiones y sus relaciones, las
cuales a medida que se van formando, son analizadas y comparadas, contrastando las
fuentes de datos con perspectivas te&oacute;ricas diferentes, para llegar al alcance de una
interpretaci&oacute;n que se considera v&aacute;lida.
En esta visi&oacute;n general del m&eacute;todo, cabe referirse a los aspectos comunes
presentes en el mismo; como su car&aacute;cter hol&iacute;stico, que permite la descripci&oacute;n de los
fen&oacute;menos de manera global en sus contextos naturales. Tambi&eacute;n su condici&oacute;n
naturalista, que lleva al etn&oacute;grafo a enfocar su atenci&oacute;n en el ambiente natural. De
igual forma, su ser inferencial e inductivo, en tanto se sustenta en evidencias para sus
concepciones y teor&iacute;as, as&iacute; como en la empat&iacute;a y habilidad general del investigador
para estudiar otras culturas. Propicio destacar su car&aacute;cter fenomenol&oacute;gico, reflejado
en el estudio de los significados desde la visi&oacute;n de los participantes. Vale referir aqu&iacute;
la contextualizaci&oacute;n como rasgo caracter&iacute;stico; los datos est&aacute;n contextualizados en lo
hist&oacute;rico y geogr&aacute;fico, a&uacute;n cuando las observaciones se sit&uacute;an dentro de una
perspectiva m&aacute;s amplia. Es libre de juicios de valor, en tanto el investigador no
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enfrenta las realidades bajo esquemas te&oacute;ricos preconcebidos y evita emitir juicios de
valor sobre lo observado, as&iacute; la teor&iacute;a emerge de los datos observados en forma
espont&aacute;nea. Prevalece la observaci&oacute;n participante, lo que implica la incorporaci&oacute;n
como coinvestigadores de algunos sujetos para evitar que el investigador manipule
variables.
Es importante se&ntilde;alar que en la aplicaci&oacute;n del m&eacute;todo etnogr&aacute;fico en la
presente investigaci&oacute;n se considera la fundamentaci&oacute;n te&oacute;rica que lo sustenta la cual
se describe en l&iacute;neas generales seguidamente:
 Posici&oacute;n Te&oacute;rica Naturalista-Ecol&oacute;gica de la conducta humana que plantea el
estudio de los eventos psicol&oacute;gicos o educacionales en su ambiente natural, debido a
que la conducta humana est&aacute; influida significativamente por el medio en que se da;
as&iacute; por ejemplo, tradiciones, roles, valores y normas del ambiente se internalizan
progresivamente, generando regularidades que orientan y pueden llegar a determinar
posteriores conductas.
Esta alternativa, tambi&eacute;n plantea la diferencia significativa en resultados
obtenidos en investigaciones efectuadas en estudios de laboratorios y los de campo.
Se considera que la situaci&oacute;n experimental, crea una atm&oacute;sfera y ambiente propio y
especial, con su din&aacute;mica e influencia en la conducta, reflejado en el papel del sujeto
de investigaci&oacute;n, lo que genera suspicacias en cuanto a la intenci&oacute;n de la
investigaci&oacute;n, la conducta apropiada o esperada, la relaci&oacute;n interpersonal con el
investigador, pues se plantea que puede moldear la conducta en direcci&oacute;n e intereses
diferentes a lo que busca la investigaci&oacute;n.
 La Perspectiva Te&oacute;rica Cualitativa-Fenomenol&oacute;gica de la conducta humana.
Considera que la conducta humana s&oacute;lo puede ser comprendida por los cient&iacute;ficos
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sociales, en la medida que entiendan el marco interno de referencia desde el cual los
sujetos interpretan sus pensamientos, sentimientos y acciones. Desde esta perspectiva,
el fenomen&oacute;logo considera que el marco de referencia m&aacute;s importante para
comprender la conducta de los sujetos, es el de &eacute;stos y no el del investigador y en
raz&oacute;n de ello, sugiere llevar a la praxis la llamada reducci&oacute;n fenomenol&oacute;gica o epoje
que consiste en suspender temporalmente las teor&iacute;as, hip&oacute;tesis, ideas e intereses que
pueda tener el investigador, para permitir la visi&oacute;n de las cosas desde la perspectiva
de los sujetos estudiados.
 El Enfoque Estructural - Sist&eacute;mico. Plantea que el estudio y comprensi&oacute;n de
un sistema o realidad, cuyas “partes constituyentes”, forman una totalidad organizada
con fuerte interacci&oacute;n entre s&iacute;, requieren una metodolog&iacute;a cualitativo-estructural,
como en el caso de las ciencias del comportamiento y en las ciencias sociales, en el
estudio de los procesos conscientes, los de la intencionalidad, elecci&oacute;n y
autodeterminaci&oacute;n, los procesos creadores, los de autorrealizaci&oacute;n y toda la
ampl&iacute;sima gama de las actitudes y los sentimientos humanos. Tal aseveraci&oacute;n se
fundamenta en que los sistemas no son simples agregados o yuxtaposici&oacute;n de
elementos o meros conceptos de cosas, sino b&aacute;sicamente conceptos de relaci&oacute;n, como
ocurre en algunas realidades de la ciencias f&iacute;sicas como un &aacute;tomo, donde sus
propiedades en cuanto un todo, se gobiernan por leyes no relacionadas con aquellas
que rigen a sus “partes” separadas; el todo es explicado por conceptos caracter&iacute;sticos
de niveles superiores de organizaci&oacute;n; o en el sistema solar o un campo
electromagn&eacute;tico. Tambi&eacute;n en las ciencias biol&oacute;gicas que se gu&iacute;an por procesos
irreductibles a la simple relaci&oacute;n matem&aacute;tica o lineal-causal como la morfog&eacute;nesis, la
equifinalidad, la reproducci&oacute;n, el desarrollo y el crecimiento, la entrop&iacute;a negativa.
Enfatiza el enfoque, la complejidad, interacci&oacute;n y estructura de cada uno de los
procesos referidos; la complejidad resulta m&aacute;s evidente, cuando los mismos se
entrelazan, interact&uacute;an y forman un todo coherente y l&oacute;gico, como en el caso de una
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persona, familia, grupo social y hasta una cultura espec&iacute;fica. De igual manera, destaca
el rasgo caracter&iacute;stico de la interacci&oacute;n, manifestado en que la actividad de una parte
es a la vez causa-efecto de la posici&oacute;n, estructura y funci&oacute;n de cada uno de los otros
constituyentes. Tambi&eacute;n se se&ntilde;ala que la estructura constituye la configuraci&oacute;n f&iacute;sica
de los elementos y organizaci&oacute;n de esos elementos con su din&aacute;mica y significado;
como lo afirma Mart&iacute;nez (Ob.Cit).
As&iacute; como la trama de una novela no es simplemente un conjunto de
palabras, o el dise&ntilde;o arquitect&oacute;nico de un edificio no se reduce a la suma
de mas o menos ladrillos, igualmente cada constituyente de una
estructura se altera al entrar en una conexi&oacute;n sist&eacute;mica: cada parte al
formar parte de una nueva realidad toma en s&iacute; misma algo de la sustancia
de las otras, cede algo de s&iacute; misma y, en definitiva, queda modificada.
As&iacute; le sucede a cada ser humano al entrar a formar parte de un grupo
social (p. 186).
Desde este punto de vista, en esencia, la estructura o sistema puede crecer
diferenci&aacute;ndose progresivamente, autorregularse, reproducirse y conservar su red de
relaciones, a&uacute;n cuando se altere, se sustituya e incluso en algunos casos, se eliminen
partes, cuando manifiesten propiedades similares a la de los seres vivos. De all&iacute; la
necesidad de comprender el sistema de relaciones en el cual las variables o
propiedades est&aacute;n insertadas y del cual reciben su propio sentido.
Los actos humanos deben estar contextualizados, ubicados en su contexto
espec&iacute;fico, dado que el significado preciso lo tienen las acciones humanas, que son
humanas por la intenci&oacute;n que anima, el significado que tiene para el actor, el
prop&oacute;sito que alberga, la meta que persigue; en fin, la funci&oacute;n que desempe&ntilde;a en la
estructura de su personalidad y en el grupo humano en que vive cada entidad: un
subsistema de todo. Hoy se busca el significado de las acciones o de los eventos,
atendiendo al amplio contexto de la sociedad y a los conceptos de ethos (costumbres)
y sistema ideol&oacute;gico.
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Proceso de investigaci&oacute;n.
Dentro de este marco se plantea una investigaci&oacute;n etnogr&aacute;fica cuyo prop&oacute;sito o
fin es generar una hip&oacute;tesis o teorizaci&oacute;n que explique los datos que se encuentren y
logre estructurar una imagen representativa, un patr&oacute;n coherente y l&oacute;gico, una
configuraci&oacute;n del fen&oacute;meno estudiado y que le de sentido a todas sus partes y
componentes, que en este caso es la Orientaci&oacute;n Educativa en su fundamentaci&oacute;n
epistemol&oacute;gica (forma de conocer y describir) y en su concepci&oacute;n te&oacute;rica (la manera
de aproximarse a la realidad y praxis).
Se trata de un estudio de campo, orientado por la idea general de un &aacute;rea
problem&aacute;tica que se presenta como interesante: La Orientaci&oacute;n Educativa desde una
visi&oacute;n transcompleja. Una orientaci&oacute;n que considere los emergentes problemas
sociales, en atenci&oacute;n al mundo cotidiano, sus singularidades, con sus subjetividades y
diversidades complejas humanas y contextuales, siempre tomando en cuenta la
dial&eacute;ctica y el respeto a la diferencia. Se considera que de este modo, a la Orientaci&oacute;n
Educativa le es factible abordar desigualdades, exclusi&oacute;n, deserci&oacute;n escolar,
poblaci&oacute;n en pobreza extrema y ser&aacute; una Orientaci&oacute;n socialmente comprometida; que
tendr&aacute; que ver con las desigualdades e injusticia; estar&aacute; dirigida hacia la persona en
su contexto; podr&aacute; colaborar en la construcci&oacute;n del proyectos de vida y el logro
personal social. La Orientaci&oacute;n considerar&aacute; lo mundial tambi&eacute;n lo subjetivo en
atenci&oacute;n a la esencia y diversidad humana, as&iacute; como la realidad social contextual. En
raz&oacute;n de lo expuesto, se estudia a fondo la opini&oacute;n o juicio de personas, en este caso
orientadores sean capaces, calificados y expertos en la materia.
Desde esta perspectiva, la poblaci&oacute;n o unidad social en esta investigaci&oacute;n, est&aacute;
constituida por 16 Orientadores, cuyo quehacer profesional se ubica en la ciudad
Santa Ana de Coro, Municipio Miranda del estado Falc&oacute;n, en el subsistema de
Educaci&oacute;n B&aacute;sica distribuidos 4 en Educaci&oacute;n Primaria y 12 en Educaci&oacute;n Media.
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Muestra o Unidad de An&aacute;lisis que provee los datos. 3 orientadores, activos, con
una experiencia m&iacute;nima de 5 a&ntilde;os de servicio y cuyo quehacer profesional se ubican
en el Subsistema de Educaci&oacute;n B&aacute;sica 1 en Educaci&oacute;n Primaria y 2 en Educaci&oacute;n
media, en la ciudad Santa Ana de Coro, del estado Falc&oacute;n. Se trata de una muestra
intencional homog&eacute;nea, basada en el criterio que reduce la variaci&oacute;n para centrarse
en un t&oacute;pico de gran inter&eacute;s para la investigadora, como es intentar descubrir la
estructura organizativa, sistema din&aacute;mico y red de relaciones de un fen&oacute;meno m&aacute;s
complejo como es la Orientaci&oacute;n Educativa. Los sujetos ser&aacute;n seleccionados
cuidadosamente considerando su condici&oacute;n de miembros claves y privilegiados en
cuanto a su capacidad informativa. Se logra un buen nivel de empat&iacute;a con los sujetos
participantes en el estudio, en forma tal que la informaci&oacute;n que ellos proporcionan
permite comprender los significados ocultos no expresados. Tambi&eacute;n se toma en
cuenta que la muestra re&uacute;ne las condiciones para que las conclusiones que se obtienen
de ella, genera conocimiento que puedan generalizarse desde una realidad educativa
del estado Falc&oacute;n para Venezuela.
Importa referir que partiendo de la concepci&oacute;n que la muestra estudiada incide
decisivamente en los resultados que se obtienen; vale decir, toda la informaci&oacute;n, es
interpretada en el marco de referencia o situaci&oacute;n que la gener&oacute;, es otra de las razones
por las cuales, se opt&oacute; por una muestra intencional basada en criterios situacionales y
la utilizada usualmente en la metodolog&iacute;a etnogr&aacute;fica.
De igual forma se consideran una serie de criterios convenientes para tener una
unidad de an&aacute;lisis con las mayores ventajas para los fines que persigue la
investigaci&oacute;n. Dentro de este orden de ideas, se procura que la muestra represente lo
mejor posible los subgrupos naturales y que se complementen y equilibren
rec&iacute;procamente; es decir, una muestra comprehensiva, que enfatiza los casos m&aacute;s
representativos y paradigm&aacute;ticos y explotando a los informantes claves: personas con
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conocimientos especiales, estatus y buena capacidad de informaci&oacute;n; esto es en raz&oacute;n
que un buen informante puede desempe&ntilde;ar un papel decisivo en una investigaci&oacute;n:
introduce al investigador ante los dem&aacute;s, le sugiere ideas y formas de relacionarse, le
previene de los peligros, responde por &eacute;l ante el grupo y en resumen, le sirve de
puente con la comunidad.
T&eacute;cnicas e instrumentos para obtener y analizar la informaci&oacute;n
La forma como se recaba la informaci&oacute;n es a trav&eacute;s de t&eacute;cnicas o de conjuntos
de procedimientos como la observaci&oacute;n participante y entrevista con informadores
claves. Tambi&eacute;n se utilizan instrumentos con que recabar esa informaci&oacute;n, los cuales
son notas de campo, cuestionarios abiertos y para el an&aacute;lisis e interpretaci&oacute;n de
resultados se estudian los documentos y se triangulan las diferentes fuentes de datos.
Sobre la base de las consideraciones anteriores se ha planteado que estas
t&eacute;cnicas e instrumentos son los adecuados en tanto no han afectado la recolecci&oacute;n de
datos, ni aspectos tales como el tiempo del que se dispone, la posibilidad de
corroboraci&oacute;n de los datos y otros elementos relacionados con la situaci&oacute;n y el medio
donde se realiza la investigaci&oacute;n. De esta forma los datos recabados son lo
suficientemente amplios, incluyendo todo lo necesario y relevante que proveen
fuentes alternas de informaci&oacute;n que confirman hip&oacute;tesis o suplen datos irrelevantes.
La observaci&oacute;n participante se inicia con interrogantes e intereses generales. El
n&uacute;mero de casos o escenarios investigados han sido definidos a medida que ha
transcurrido la investigaci&oacute;n. Se usan las denominadas notas de campo para registrar
toda la informaci&oacute;n que se presenta espont&aacute;neamente, lo cual ha permitido describir
completa y detalladamente los grupos o unidades de an&aacute;lisis y situaciones de estudio.
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La entrevista. Se contacta con los Orientadores que poseen una interesante
informaci&oacute;n acerca de la Orientaci&oacute;n Educativa tanto en su fundamentaci&oacute;n
epistemol&oacute;gica como en su concepci&oacute;n te&oacute;rica y praxis; se les convence de lo
importante que son los datos que proporcionen para la investigaci&oacute;n planteada,
decidiendo ser protagonistas de la misma. Una vez que los informantes acceden a ser
entrevistados se les plantean los fines de la investigaci&oacute;n. Luego se fijan de mutuo
acuerdo el horario y el lugar para las entrevistas. Se cuida que fuese un sitio c&oacute;modo,
que permita privacidad, libre de posibles interrupciones por parte de terceros, para
evitar coartar la libre expresi&oacute;n del entrevistado. Previamente la investigadora obtiene
informaci&oacute;n b&aacute;sica acerca del entrevistado, sobre su vida, su labor profesional, obras
publicadas, gustos, aficiones o sobre el ejercicio de su profesi&oacute;n, lo que permite
establecer una buena relaci&oacute;n, adem&aacute;s de hacer las preguntas m&aacute;s indicadas para
obtener la informaci&oacute;n que se requiere.
La entrevistadora lleva y usa su cuaderno de anotaciones para plasmar all&iacute; lo
observado y lo que piensa del ambiente, sucesos, gestos, acciones y otros aspectos de
inter&eacute;s; logrando hacer hablar libremente al entrevistado. Dise&ntilde;a una gu&iacute;a acerca de
todos los aspectos que quiere explorar con la investigaci&oacute;n, agrup&aacute;ndolos en una serie
de preguntas generales y presentandolos en forma de temas, elegidos previamente,
bien pensados y ordenados de acuerdo con la importancia o relevancia para la
investigaci&oacute;n. Sin embargo, esto es s&oacute;lo una gu&iacute;a para la entrevista. El sujeto aborda
el tema que desea y no se discuten sus opiniones, puntos de vista ni se muestra
sorpresa o desaprobaci&oacute;n y s&iacute; inter&eacute;s en aquello que dice o narra.
Estrategias de categor&iacute;as, an&aacute;lisis e interpretaci&oacute;n.
La investigadora ordena los datos de acuerdo a lo que considera importante.
Para la clasificaci&oacute;n y categorizaci&oacute;n de los datos se utiliza una tabla de doble entrada
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donde se colocan las categor&iacute;as m&aacute;s importantes que se encuentran en la informaci&oacute;n
que se recopila, apoyada por frases textuales de los informantes claves.
Esta tabla constituye la matriz que sirve para hacer un an&aacute;lisis descriptivo de
los contenidos y para elaborar un cuestionario basado en las categor&iacute;as detectadas, el
cual es aplicado a un mayor n&uacute;mero de informantes del grupo estudiado. Se trata del
estudio de la Orientaci&oacute;n Educativa en su fundamentaci&oacute;n epistemol&oacute;gica (forma de
conocer) y en su concepci&oacute;n te&oacute;rica y pr&aacute;ctica (manera de aproximarse a la realidad).
Luego se elabora un cuestionario que fueron las categor&iacute;as se&ntilde;aladas por los
informantes claves. Los resultados del instrumento tambi&eacute;n se clasifican pregunta por
pregunta.
Finalmente es presentada la s&iacute;ntesis descriptiva de los hallazgos para pasar a
los niveles de teorizaci&oacute;n. Estos niveles tal como lo plantea Mart&iacute;nez (Ob.Cit) se
logran mediante la descripci&oacute;n de los fen&oacute;menos en juego, de la codificaci&oacute;n y
formaci&oacute;n de categor&iacute;as conceptuales, del descubrimiento y validaci&oacute;n de
asociaciones, de la comparaci&oacute;n de construcciones l&oacute;gicas y postulados que emergen
de los fen&oacute;menos de un ambiente con otras de ambientes o situaciones similares. Con
la presente investigaci&oacute;n se busca construir un Episteme Teor&eacute;tico de la Orientaci&oacute;n
Educativa desde la cotidianidad de un ejercicio profesional, en la ciudad de Santa
Ana de Coro Municipio Miranda del estado Falc&oacute;n.
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MOMENTO IV
ACERCAMIENTO A LOS CONTEXTOS ORIENTATIVOS
AN&Aacute;LISIS E INTERPRETACI&Oacute;N DE LOS RESULTADOS
Para este momento de la investigaci&oacute;n, iniciado con la observaci&oacute;n del papel
asignado a la Orientaci&oacute;n Educativa, el cual es el de contribuir con el desarrollo
potencial en los individuos para crear un hombre apto, que fomente su creatividad, el
deseo de aprender; llev&aacute;ndolo a ser participativo y transformador de su propio
contexto. Esto permitir&aacute; a los profesionales de la Orientaci&oacute;n implementar en su
praxis te&oacute;rica, modelos adecuados a las necesidades reales del pa&iacute;s y a las nuevas
tecnolog&iacute;as al tomar en cuenta desde el primer nivel de estudios hasta su culminaci&oacute;n
tales modelos, el &eacute;xito estar&aacute; presente.
Visto de esta manera, los servicios de Orientaci&oacute;n escolar se constituyen en
factores dinamizadores del proceso educativo, al brindar el apoyo para que el
estudiante tenga experiencias y vivencias vocacionales que le permitan identificar sus
intereses y aptitudes, el desarrollo de valores, la toma de decisiones y la soluci&oacute;n de
conflictos individuales, familiares y grupales para desarrollar competencias en la
mejor&iacute;a de su calidad de vida productiva, convirti&eacute;ndose en fortaleza el desarrollo
humano.
Ahora bien, desde el abordaje de un arqueo visual y tomando conciencia
del mundo de vida escolar y de lo que se vivencia en el rol del orientador
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educativo, este es definido desde otros contextos que constituyen los horizontes
condicionantes
de la actividad profesional y
por ende, de que la labor
orientadora no puede ser abordada lejos de un aporte o modelo de ajuste a una
realidad.
Para la presente investigaci&oacute;n es necesario preservar el anonimato de la
escuela y liceos; dado que las comunidades son muy pobladas y reconocidas en
el estado Falc&oacute;n, se omitir&aacute; la descripci&oacute;n en detalles que puedan dar
pistas
para
identificarlas,
a&uacute;n cuando
eso
supone
sacrificar
aspectos
significativos de las instituciones, las cuales tiene el reconocimiento por
miembros de la comunidad, docentes y autoridades educativas del estado Falc&oacute;n,
en tanto constituyen ejemplos de constante inquietud y renovaci&oacute;n en la
din&aacute;mica de la educaci&oacute;n.
A continuaci&oacute;n se revisar&aacute;n especificidades del contexto de la
investigaci&oacute;n, en la que se ha llevado a cabo el trabajo de campo. Se busca con
esto ofrecer una visi&oacute;n general del mismo, donde los orientadores realizan sus
actividades como docentes. As&iacute; como tambi&eacute;n, se desea explicar y justificar,
analizar, interpretar y comprender la experiencia vivida con los docentes, sus
alumnos y comunidad que modelan la actividad de cada orientador. En
correspondencia a ello:
Las Escuela y los Liceos
La zona urbana donde est&aacute; la escuela primaria es cercana a las dos
instituciones de media diversificada (liceos). Las tres son p&uacute;blicas, dependientes
de Ministerio del Poder Popular para la Educaci&oacute;n. Se ubican en la ciudad
Santa Ana de Coro, Municipio Miranda del estado Falc&oacute;n. El entorno se
caracteriza por un nivel socioecon&oacute;mico medio. Hay
un
total
de
tres
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personas, girando en torno a la vida acad&eacute;mica de las instituciones donde
se desarrolla una labor de la Orientaci&oacute;n Educativa.
EL Proyecto Educativo
Al presentar un proyecto de trabajo ante las comunidades educativas,
se est&aacute; proponiendo una visi&oacute;n horiz&oacute;ntica que proyecta no solo objetivos,
principios y estrategias, sino que se est&aacute; presentando una planeaci&oacute;n de la
comunidad que hace vida en el contexto educativo. La elaboraci&oacute;n de este
documento est&aacute; presidida de un largo proceso de reflexi&oacute;n colectiva
sobre
los
principios y
valores
que
han
de guiar el
proceso,
considerando la realidad que configura el contexto socio-escolar
Los Valores:
La comunidad es definida generalmente m&uacute;ltiple y la educaci&oacute;n de los
alumnos es sustentada en valores como:
 La solidaridad, convivida con sentimientos de capital humano a la
comunidad global.
 La reciprocidad como respeto a los “otros”.
 La cooperaci&oacute;n, a&uacute;n, cuando se est&aacute; en plena conciencia de la necesidad
de la formaci&oacute;n de personas competentes a nivel individual, capaces de
superarse a s&iacute; mismas para un nuevo renacer en la comuna de cambios.
Las Huellas Psicopedag&oacute;gicas Inmersas
En lo concerniente a los principios psicopedag&oacute;gicos que orientan el perfil
de la comunidad de asesoramiento, se considera que lo m&aacute;s significativo no es la
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metodolog&iacute;a empleada por el grupo de maestros, sino el modelo de aprendizaje
que sirve para la creaci&oacute;n de dicho proceso, creando vinculaciones constantes
para que el alumno inicie la toma de conciencia de sus ideas previas y los
cambios que en ellas se va produciendo.
Reconstrucci&oacute;n de lo vivido
El planteamiento considerado para organizar el trabajo que se realiza est&aacute;
compuesto por tres elementos b&aacute;sicos:
 La complejidad fenomenol&oacute;gica que permite develar una realidad de un
grupo social como parte de la cotidianidad orientativa.
 Los caracteres y formas requeridos en la obtenci&oacute;n de una comprensi&oacute;n
realista y su trascendente.
 La problematizaci&oacute;n cotidiana mezclada en la convivencia para la
cimentaci&oacute;n compartida.
La complejidad se cuenta los prop&oacute;sitos que los orientadores cooperan con
su comunidad las intenciones de lo vivido que se lleva a cabo en el aula de
clases a trav&eacute;s de trabajo en conjunto desde lo convivido. En esta aproximaci&oacute;n
se consideran dos objetivos b&aacute;sicos que explican y justifican las acciones vividas
en el contexto:
 Articular y convertir el propio conocimiento en una realidad tangible.
 Tener conciencia de que esta transformaci&oacute;n del conocimiento es un
horizonte asombroso.
Las cualidades tienen que ver con las condiciones que la constituci&oacute;n
compartida de modo individual con relaci&oacute;n a otros y por ende como comuni dad
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sim&eacute;trica que aprende en grupo y le da valor agregado. El aporte se refleja en
cinco modos de visualizar los cuales son:

Efectividad.

Afectividad.

Cognitividad.

Apreciaci&oacute;n de las contribuciones de los “otros”, desde el
agradecimiento.

Sinergia grupal.
Los enfoques desde la cotidianidad
Poner de manifiesto los problemas consustanciales a este proceso
posibilita ver la complejidad desde lo vivido por los orientadores. Como se
puede ver estas consideraciones no se refieren a metas observables en el
curr&iacute;culo como proceso educativo abierto, reflexiones y considerando al
educando como eje del mismo. En consecuci&oacute;n de la acciones se realizan las
aclaraciones pertinentes sobre las vivencias transcritas que aparecen aqu&iacute;.
 No se han incluido registros completos de sesiones, dado que el di&aacute;logo
ocupa gran parte del tiempo, esto podr&iacute;a hacer excesivamente extenso el trabajo
de investigaci&oacute;n, se asume como criterio de selecci&oacute;n seg&uacute;n la aparici&oacute;n de
indicadores de inter&eacute;s para la misma.
 La selecci&oacute;n de la porci&oacute;n en estudio se realiz&oacute; por factor tiempo, la cual
se aplic&oacute; de la siguiente forma, elecci&oacute;n de 20 por ciento de los sujetos
informantes para dar paso a la Unidad de An&aacute;lisis que provee los datos.
3
Orientadores, activos, con una experiencia m&iacute;nima de 5 a&ntilde;os de servicio y cuyo
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quehacer profesional se ubican en el Subsistema de Educaci&oacute;n B&aacute;sica 1 en
Educaci&oacute;n Primaria y 2 en Educaci&oacute;n Media, en la ciudad Santa Ana de Coro,
estado Falc&oacute;n. Se trata de una muestra intencional homog&eacute;nea, basada en el
criterio que reduce la variaci&oacute;n para centrarse en un t&oacute;pico de gran inter&eacute;s para
la investigadora, como es intentar descubrir la estructura organizativa, sistema
din&aacute;mico y red de relaciones de un fen&oacute;meno m&aacute;s complejo como es la
Orientaci&oacute;n Educativa.
 Los sujetos fueron seleccionados cuidadosamente considerando su
condici&oacute;n de miembros claves y privilegiados en cuanto a su capacidad
informativa. Se logra un buen nivel de empat&iacute;a con los sujetos participantes en
el estudio, en forma tal que la informaci&oacute;n que ellos proporcionan permite
comprender los significados ocultos no expresados.
 Las producciones orales se han transcrito con estilo propio, directo. Se ha
considerado la transcripci&oacute;n con la m&aacute;s elevada fidelidad de las expresiones
usadas en la
normativa de la lengua. Las condiciones sociales – culturales
imperan en el uso adecuado del lenguaje, y nos dan insumos para la labor
investigativa.
5. Para indicar elementos de conversaci&oacute;n para los cuales la escritura
convencional no tiene signos de transcripci&oacute;n espec&iacute;ficos, se ha empleado el
siguiente recurso por ejemplo: ….......... Pausas de tiempo.
6. La identificaci&oacute;n de los docentes aparece sustituida por letras. Ya que
los datos como el nombre pueden afectar al proceso de las entrevistas.
Ahora bien lo descrito permitir&aacute; percibir otro contexto.
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Progreso en el conocimiento a partir de la comprensi&oacute;n.
Con relaci&oacute;n al enriquecimiento del conocimiento con el que los alumnos,
los padres y comunidad en general le dan al especialista de la orientaci&oacute;n
educativa se presenta en el intercambio de los entes participantes en el mismos
conocimiento de ellos, est&aacute; en poner a disposici&oacute;n los entes comprometidos con
este proceso de sociabilizaci&oacute;n y de participaci&oacute;n del mismo, y no s&oacute;lo
acad&eacute;mico para que &eacute;ste deje de ser un aprendizaje por obligaci&oacute;n, y que a su
vez lo puedan incorporar a lo vivido, para la transformaci&oacute;n de su realidad en el
mejoramiento de su &aacute;mbito profesional y personal.
Ahora bien, subyace en el significado que tiene la propuesta
en un
encuadre de la orientaci&oacute;n y trascendencia hacia el discernimiento de la labor
orientativa desde una teor&eacute;tica de la Orientaci&oacute;n Educativa en el abordaje de
criterios &eacute;ticos para un ejercicio profesional. El valor para cada orientador su
comportamiento y actuaci&oacute;n frente los orientados de hoy en d&iacute;a, otorg&aacute;ndole a
esta propuesta en el consenso para el establecimiento de unas condiciones de
trabajo y en unas formas espec&iacute;ficas de organizar las actividades desde otro
punto de comprensi&oacute;n de lo &eacute;tico m&aacute;s cercano a la actividad del quehacer
cotidiano. Colaboran y participan en los hallazgos de la representaci&oacute;n de una
cadena de significados. Desde all&iacute; que se aborde y considere los siguientes
aspectos:
 La aceptaci&oacute;n, uso e integraci&oacute;n del conocimiento vivencial que aportan
los
orientadores y su comunidad
para
posibilitar
su
deconstrucci&oacute;n,
construcci&oacute;n y reconstrucci&oacute;n, a partir de deliberar su validez y la
necesidad de indagar dentro de diferentes perspectivas una realidad que exist e
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y es desconocida intr&iacute;nsecamente por sus participantes.
 El disentir desde la hermen&eacute;utica a trav&eacute;s de la reciprocidad, la
confrontaci&oacute;n y el debate de la ideas, para llegar a puntos que la investigaci&oacute;n
misma emerja a partir de su propia vida, investigaci&oacute;n de la misma
(significaci&oacute;n).
 El uso de las distintas disciplinas, como recursos para la interpretaci&oacute;n y
comprensi&oacute;n de la realidad en la investigaci&oacute;n de una comprensi&oacute;n m&aacute;s integral
de la complejidad humana a partir de problemas, dudas y cuestiones planteadas.
Encuentros con la realidad y el etnos
Fecha: 01/2009. I Encuentro Escuela
Al lograr el puente de investigaci&oacute;n y llegar a la primera instituci&oacute;n, de
entrada se le informa al directivo lo que se va realizar, quien en voz alta y en
tono en&eacute;rgico exterioriza que est&aacute; bien, mas no se debe interrumpir con las
labores ni quitarle mucho tiempo al orientador. Mirando
fijamente
a la
instituci&oacute;n y cre&aacute;ndose un espacio de silencio como de cinco minutos, agrega
que “existen muchas carencias, aqu&iacute;”. Dice que hay mucho que hacer, que &eacute;l va
a continuar, que gracias por la iniciativa. Se retira hacia su oficina.
La investigadora realiza el proceso de observaci&oacute;n de la instituci&oacute;n donde,
revisa y se percata que la infraestructura es adecuada, se ven 2 estudiantes
peleando y uno de los docentes de la instituci&oacute;n los separa.
Al seguir la investigadora, se percata de una airada discusi&oacute;n por parte de
los alumnos que fueron separados. Llega una docente de la instituci&oacute;n y
comienza a dialogar con uno de los muchachos de la discusi&oacute;n. Al corto tiempo
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se despide de con un abrazo efusivo. Se acerca y saluda a la investigadora; esta
docente es la orientadora de la instituci&oacute;n, se realizan muchas preguntas de parte
y parte, entre las m&aacute;s repetitivas de la docente son sobre la finalidad de la
investigaci&oacute;n, justificaci&oacute;n y confidencialidad. Se inicia una conversaci&oacute;n.
Se utilizaran los siguientes s&iacute;mbolos para la compresi&oacute;n del discurso
transcrito Or1: Orientadora de la primera instituci&oacute;n; Inv: Investigadora, adem&aacute;s
lo que est&eacute; entre par&eacute;ntesis (), son datos anotados inmersos de la misma
experiencia de la investigadora en contraste con la realidad. (Ver Anexo A)
A continuaci&oacute;n, el proceso de categorizaci&oacute;n plasmado en el Cuadro1.
CUADRO 1
PROCESO DE CATEGORIZACI&Oacute;N.
CATEGORIAS
•
Funci&oacute;n del
Orientador
Acci&oacute;n del Orientador.
ORIENTADOR 1
Or1
Conocimiento de la
Instituci&oacute;n.
• Sentido de
Pertenencia sobre la
Instituci&oacute;n.
• Conocimiento de los
Estudiantes.
•
Atenci&oacute;n del
Orientador.
TEXTO DE LAS
ENTREVISTAS Y
ANOTACIONES
- Asistencia
Psicoafectiva.
- Asistencia
Socioeducativa.
- Asistencia del
Desarrollo.
- Realizaci&oacute;n de
Carteleras
Informativas.
- Asesor&iacute;a en
Lectoescritura.
- Infraestructura.
-
- Nombre de los
Estudiantes.
- Padres.
- Estudiantes.
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ORIENTADOR 1
Or1
•
Concepci&oacute;n del
Entorno.
•
Concepto de
Orientaci&oacute;n.
. Funciones
Importancia del Rol.
. Vinculaci&oacute;n Escuela
-
Bondad.
Orden.
Cordialidad.
Amabilidad.
Asesorar.
-
Potenciar.
Observar.
Escuchar.
Investigador.
Ayudar.
Agradecimiento.
Comunidad.
ORIENTADOR 2
Or2
•
Caracterizaci&oacute;n de
la Orientaci&oacute;n
-
Acompa&ntilde;amiento.
Escucha
Ayuda.
•
Funciones.
•
Rol que cumple el
Orientador.
-
Acompa&ntilde;amiento.
Asesoramiento.
Dialogo
Empat&iacute;a.
Rapport.
-
•
Funciones del
Orientador.
- Ayudar.
Vocacional.
- Infraestructura
Adecuada.
- Investigar.
Conectar.
Enlazar
herramientas para
resoluci&oacute;n de
problemas.
Eje Integrador entre
la Escuela y
Comunidad.
Sentido de
Pertenencia hacia la
menci&oacute;n del
Orientador,
-
-
-
•
Caracterizaci&oacute;n de
Orientaci&oacute;n.
-
Ayuda.
Evaluaci&oacute;n.
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ORIENTADOR 3
Or3
•
Funciones.
•
Rol que cumple el
Orientador.
-
•
•
Atenci&oacute;n a todos en
las &aacute;reas Educativas
y Vocacional.
Funciones del
Orientador.
Seguimiento.
Asesorar.
Facilitador.
Escucha Activa.
L&iacute;der.
Atenci&oacute;n.
- Visualizaci&oacute;n
Objetiva.
-Solucionar
Problemas.
- Infraestructura
Adecuada.
- Estrategias.
Organizaci&oacute;n
Planificaci&oacute;n.
Encuentro de Padres.
• Vinculaci&oacute;n Escuela Participativo.
Creativo.
Comunidad.
Innovador.
Funciones.
Coherente.
Como punto de partida, la consideraci&oacute;n de la orientadora y su &eacute;nfasis en
la compartimentaci&oacute;n del conocimiento de su vivencia personal y como asesora
psicol&oacute;gica, es de gran relevancia para la investigaci&oacute;n y m&aacute;s que se describe su
forma de orientar en este contexto. Por otra parte, se nota que la orientadora es
participe del proceso de formaci&oacute;n no como observadora sino como una actriz
comprometida; sin embargo, conserva disciplina y est&aacute; pendiente de los alumnos
que tienen mayores dificultades que no solo son de aprendizaje sino algo m&aacute;s
profundas.
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En consecuci&oacute;n, reclama vislumbrar la propuesta de Pensamiento
Complejo de Mor&iacute;n (1990) que consiste en una reforma del pensamiento que
viene a ser un pensamiento organizador que concibe la relaci&oacute;n rec&iacute;proca de
todas las partes que conforman un todo y entonces hay que seguir observando,
para considerar en todo hecho importante para llegar a un an&aacute;lisis de su contexto
social, pol&iacute;tico, humano, ecol&oacute;gico; es decir, considerar ese mundo todo para
facilitar la posibilidad de la articulaci&oacute;n y organizaci&oacute;n de la informaci&oacute;n de ese
mundo. De igual forma se puede advertir que sus ideas y concepciones sobre el
conocimiento contemplaban elementos que muy a menudo estaban ausentes en
las visiones y vivencias m&aacute;s frecuentes en la cotidianidad educativa.
As&iacute; entre otras, se puede reconocer la predisposici&oacute;n para establecer
relaciones entre las vivencias y su mundo de la vida enriqueciendo el propio
conocimiento debido a que &eacute;stas son las que enriquecen y aumentan las propias
aportaciones y a su vez estar abiertos y flexibles a modificarlas.
As&iacute;, se puede interpretar que lo vivido desde la cotidianidad educativa, le
presentaban a los alumnos valores e ideas distintas a las rutinarias, mas est a
docente algo distinta, est&aacute; pendiente de los estudiantes, siendo una extensi&oacute;n de
apoyo docente sin colocar las situaciones fuera de contexto. Y que
estas
vivencias nutr&iacute;an a su vez el conocimiento que la orientadora empleaban
para comprender y est&aacute;n ah&iacute;, en su realidad: el conocimiento desde lo vivido
como sujeto hist&oacute;rico, que va en la transformaci&oacute;n de su realidad estando
comprometida con “nuestro colegio”, mostrando sentido de pertenencia que no
lo tiene que publicar en sus carteleras sino que lleva inmerso para transmitir el
conocimiento de su actividad de forma gr&aacute;fica, las vivencias las nutre de cada
situaci&oacute;n que ella misma hace y nutre a los docentes con su forma de trato con
respeto y montando un puente desde la reciprocidad.
La reconstrucci&oacute;n paulatina del conocimiento inmerso dentro de la propia
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visi&oacute;n epist&eacute;mica del orientador
El car&aacute;cter constructivo y constitutivo de todo proceso de asesoramiento
que el sujeto erige desde sus modelos de pensamiento, vivencia e inclinaciones
sobre conceptos ya preestablecidos dentro de s&iacute;, para la desfragmentaci&oacute;n y
llegar a la consecuci&oacute;n hist&oacute;rica de un momento espec&iacute;fico de vida de esta
persona, la cual no es inerte sino variante.
De donde, el conocimiento que reci&eacute;n adquiere cuerpo dogm&aacute;tico, tendr&aacute;
sentido hasta que no se relacione con otra que ya forma parte de estos modelos,
o lo que es lo mismo, hasta que no se relacione a ellos se pueda utilizar para
comprender de nuevo, mediante una nueva representaci&oacute;n, lo vivido
anteriormente y progresivamente para la recreaci&oacute;n de la experiencia.
As&iacute; que es misi&oacute;n de esta investigaci&oacute;n el indagar cu&aacute;les son los
conocimientos que acompa&ntilde;an a los orientadores, concebidos desde sus mundo
de la vida cotidiana y de c&oacute;mo &eacute;stos los entretejen para responder ante lo
vivido,
a
sus
interrogantes,
para
resolver
conflictos,
problemas
(de
interpretaci&oacute;n y comprensi&oacute;n), y la posible vinculaci&oacute;n y relaci&oacute;n entre los
mismos, se convierte
en necesaria la deconstrucci&oacute;n de &eacute;stos conocimientos
(desde la visi&oacute;n de Derrida) y c&oacute;mo hacerlo, considerando de qu&eacute; manera
inciden
y condicionan lo vivido en el mundo de sus interpretaciones y
comprensi&oacute;n
en una reconstrucci&oacute;n dentro y fuera de las aulas, como
especialista en la orientaci&oacute;n del educando, en pro de su transformaci&oacute;n en un
ente sociabilizador participante de su propio proceso de adquisici&oacute;n del
conocimiento.
Para darle un mayor significado a esta concepci&oacute;n prospectiva del
conocimiento hist&oacute;rico-di&aacute;lectico desde lo socio-educativo cotidiano, se
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transcribe parte del trabajo realizado en la instituci&oacute;n en forma oral y esc rita, sus
ideas y conceptos sobre lo que ellos consideran el significado tiene su propia
praxis para con esto caracterizar una teor&eacute;tica de la orientaci&oacute;n educativa en el
entorno seleccionado.
En lo concerniente al punto de salida al encuentro con esta realidad se
deja entrever que la misma realidad se construye desde la propia vivencia,
observaci&oacute;n de la praxis educativa en el abordaje de un ejercicio profesional
diferenciado de otros especialistas, m&aacute;s sale a relucir que es lo que algunos
responden que se trata de la pregunta m&aacute;s significativa, m&aacute;s importante
y/o la cual sirve para guiarlos.
A continuaci&oacute;n se procede con otro encuentro, para la extracci&oacute;n de m&aacute;s
categor&iacute;as (Ver Anexo B)
En &eacute;sta perspectiva el hecho de que la orientadora tenga conciencia de los
avances logrados y de cu&aacute;nto les es pertinente, conduce a optimizar dos
planteamientos. Uno de ellos es que el error y el ignorar son apreciados como
fen&oacute;menos inherentes del propio proceso de construcci&oacute;n del asesoramiento y
del acompa&ntilde;amiento, por lo tanto, en los adultos significativos, los orientadores
que se
sumergen en las actividades investigativas y b&uacute;squeda de nuevas
alternativas, maneras de comprender y asistir en el camino del respeto al
propio ritmo del orientado.
A&uacute;n cuando asimilar el error o la falta de conocimientos como
condici&oacute;n inherente y a su vez parte del acompa&ntilde;amiento no significa ignorar la
responsabilidad con los alumnos que son el compromiso y esfuerzo personal que
supone estar inmerso en el proceso de crecimiento.
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Ahora sale a relucir otra inc&oacute;gnita que es &iquest;Cu&aacute;l o cu&aacute;les
son las
circunstancias que permiten evaluar si se da o no la orientaci&oacute;n educativa?, por
un lado, de su car&aacute;cter innato que es el proceso acompa&ntilde;amiento, asesoramient o
y atenci&oacute;n, con un valor agregado, como lo es asistir en los procesos de autoexploraci&oacute;n, auto-entendimiento para el logro de un auto-redescubrimiento del s&iacute;
para actuar as&iacute;, y como esta subyacen infinidad de inquietudes, que poco a poco
se ir&aacute;n develando, puede desprenderse que la evaluaci&oacute;n forma parte de las
situaciones cotidianas de la misma orientadora. Es as&iacute;, como aparece en
momentos de trabajo colectivo, en el retorno de la discusi&oacute;n y convicci&oacute;n
de distintos ejercicios y las asesor&iacute;as individuales.
Plantear desde este horizonte
la evaluaci&oacute;n exige m&aacute;s tanto a la
orientadora como a los asesorados, a su vez exige y solicita una mayor presencia
de la reflexi&oacute;n en el &aacute;mbito educativo de manera individual y grupal, sobre el
cultivo del si y para el as&iacute; redescubrir los nuevos horizontes de esa orientaci&oacute;n
que tanto se busca. Introspecci&oacute;n suscinta y puntual por la reciprocidad ante lo
complejo y diverso, que posibilite una destrucci&oacute;n de la realidad, m&aacute;s cr&iacute;tica,
menos instrumental, m&aacute;s sensible m&aacute;s rigurosa. Freire, (1997).
Ahora bien, se prosigue con la entrevista de un segundo orientador con su
respectiva categorizaci&oacute;n a un lado. (Ver Anexo C)
Inclinaci&oacute;n a la ampliaci&oacute;n de la reciprocidad
Otra estrategia ha resaltar, es la propuesta constante a darle un
mayor nivel de profundizaci&oacute;n a las intervenciones participaciones en este
caso los orientadores. El planteamiento, es una manera de ayudar e incentivar a
los participantes a ser m&aacute;s consistentes de su propio saber y de c&oacute;mo
reelaborarlo a partir de nuevas situaciones y a la vez de facilitar el
entendimiento por parte del etnos de investigaci&oacute;n.
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Por lo que el orientador se refiere y a su ofrecimiento de su conocimiento
y de sus expresiones externas a la instituci&oacute;n, se sospecha que es una manera de
invitar a los alumnos a hacer lo mismo y generar que los alumnos, ampl&iacute;an el
horizonte de pertenencia de sus pensamientos y vivencias, favoreciendo as&iacute;
futuras vincularidades.
Aunado a esto, existe otro punto a considerar, que el orientador ofrezca
su saber implica as&iacute;, una disposici&oacute;n a manifestar su desconocimiento o la
posibilidad de equivocarse en relaci&oacute;n a interrogantes que surge en el aula, en la
instituci&oacute;n o en la misma calle, para pasar al descubrimiento de su propia
cotidianidad.
De esta manera se comparte con los alumnos dos ideas importantes:
la promesa que el orientador no est&aacute; en posesi&oacute;n de un conocimiento
completo, acabado, absoluto y perfecto; y la segunda que el error y la
ignorancia no son estados definitivos, sino que forman parte del proceso
de aprendizaje c&oacute;mo un fen&oacute;meno complejo.
Se trata entonces, de buscar el interrogante que permita responder a las
preguntas que se les hacen a los alumnos en torno a un problema. Se requiere
una cuidadosa intervenci&oacute;n y expectante dirigida a que los alumnos reconstruyan
las primeras tentativas, contrasten diferentes propuestas, sin que dejen de
ser cu&aacute;l es el sentido del esfuerzo que se requiere. Un esfuerzo que se
diluye en ideas esenciales.
Es necesario reflexionar para ampliar el &aacute;mbito de profundizaci&oacute;n y
compartir estructuras m&aacute;s amplias de significado. Todo ello reclama en modo
interrogador, no quedarse satisfecho con las promesas, respuestas que surgen en
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el grupo y tambi&eacute;n tener que recurrir a distintas fuentes de informaci&oacute;n que
faciliten el proceso de comprensi&oacute;n.
Indagando en las informaciones innovadoras
El tratamiento de la informaci&oacute;n es uno de los pasos m&aacute;s exigentes y
laboriosos para los orientadores y as&iacute; lo manifiestan quienes tienen dificultades
en la b&uacute;squeda de la informaci&oacute;n significativa, relevante, en su an&aacute;lisis,
interpretaci&oacute;n y comprensi&oacute;n, o en la posterior elaboraci&oacute;n personal. Se podr&iacute;a
decir que es &eacute;sta una de las situaciones que m&aacute;s tiempo y esfuerzo requieren.
El contraste propio del saberse docentes que apoyan y con nuevas
informaciones evidencia la necesidad del uso del lenguaje con m&aacute;s cuidado, que
facilite la formaci&oacute;n y expresi&oacute;n de un pensamiento m&aacute;s rico, preciso y sea
capturado como producto de una amplia reflexi&oacute;n, m&aacute;s all&aacute; de la informaci&oacute;n
recibida.
Siguiendo con este mismo orden de ideas, se recabaron datos mediante la
entrevista a una &uacute;ltima orientadora, para poder recolectar datos de un tercer
etnos investigativo con su concerniente categorizaci&oacute;n. (Ver Anexo D)
Las t&aacute;cticas o modos de mediaci&oacute;n empleadas por el orientador
Las t&aacute;cticas o modos de resoluci&oacute;n se desglosan del programa de
orientaci&oacute;n, a&uacute;n cuando pueden tener elementos que no se tienen previstos. El
programa comprende la determinaci&oacute;n primaria de una serie de acciones que
tienden al logro de un o unos objetivos. El programa se hace eficaz en
condiciones externas especificas, estables, las cuales se pueden determinar
con
certeza;
pero
a
la
menor
perturbaci&oacute;n
de
esas
condiciones, se
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presentan debilidades.
As&iacute; pues, la estrategia es establecer guiones, para la acci&oacute;n y elegir
uno, en funci&oacute;n de lo que conoce de un entorno incierto. La estrategia indaga,
ausculta, pregunta, busca intensamente informaci&oacute;n y modifica sus acciones en
funci&oacute;n de las informaciones recogidas y de las casualidades con las que se
encuentran en el camino.
Ahora bien, una de las singularidades del proceso de asesoramiento es
que extiende el programa mientras que la trama de la vida reclama la estrategia
y, de ser posible, a los hallazgos de conocimientos valiosos no previstos y al arte
(lo sensible, lo perceptivo, lo intuitivo). Es por ende, una inversi&oacute;n de
concepci&oacute;n que habr&iacute;a de producir prepar&aacute;ndose para los tiempos de
incertidumbre. Una estrategia lleva en s&iacute; misma la conciencia de la
incertidumbre que va a enfrentar y por eso mismo, implica una jugada que para
la cual el docente orientador debe estar preparado
En la b&uacute;squeda de la vivencia para una innovadora comprensi&oacute;n
Se haya otro tipo de
expresi&oacute;n
que merece
un procedimiento
distinto: el empleo de la nueva comprensi&oacute;n en el an&aacute;lisis e interpretaci&oacute;n
de otros, situaciones anteriores o posteriores vividas en el contexto escolar o no
escolar. La deconstrucci&oacute;n – construcci&oacute;n del conocimiento vivencial debe
permitir a los participantes un uso nuevo m&aacute;s rico y significativo en
distintas
condiciones y contextos. Esto es lo que se comprende como
transferencia de conocimiento; sin duda la transferencia es uno de los
rasgos
m&aacute;s
dif&iacute;ciles de
alcanzar en
todo proceso de asesoramiento y
orientaci&oacute;n.
Ahora bien, &iquest;C&oacute;mo lograr los orientadores la sinapsis, ese hilo conductor
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de informaci&oacute;n entre lo que emprenden con otras situaciones y el contexto?:
 Con lo vivido en la escuela.
 Dentro de un mismo campo de conocimiento.
 Entre campos diferentes de conocimiento.
 Entre situaciones escolares distintas.
As&iacute;mismo, se ha de considerar el sentido de algunas de sus
participaciones, entre ellas se pueden citar: alusiones a la cotidianidad, lo vivido,
el estar y ser all&iacute; de los participantes o el valor y aprovechamiento de lo que
ellos hacen, la solicitud y puesta en circulaci&oacute;n de los ejemplos, matrices esto en
la promoci&oacute;n y b&uacute;squeda de analog&iacute;as, el requerimiento de semejanzas y
diferencias y el hecho de resaltar las transferencias. Esta estrategia se concreta
en dos decisiones del orientador. Una de ellas ata&ntilde;e a la expresi&oacute;n del
conocimiento desde lo vivido de los participantes, expresi&oacute;n que, de un
modo &eacute;ticamente coherente, conduce no s&oacute;lo a aceptar, sino a promover la
presencia dentro de las instituciones de aquello que preocupa a los educandos.
La otra decisi&oacute;n, vinculada con la anterior, es la destinaci&oacute;n de tiempo para
viabilizar la expresi&oacute;n de los problemas y su posterior reconstrucci&oacute;n. Con este
hecho se puede observar como los orientadores optan por priorizar unas
actividades de aprendizaje en elecci&oacute;n de no aplicar otras.
La propia vida desde lo cotidiano
Esta actitud de apertura, flexible ante las cuestiones de los participantes
de este proceso socio-educativo, conlleva mencionar otra estrategia que se
observa a diario, la cual es el aprovechamiento de las situaciones cotidianas, as&iacute;
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como los acontecimientos imprevistos. Este es un modo de ayudar a los alumnos
a establecer relaciones en los distintos &aacute;mbitos planteados en los p&aacute;rrafos
anteriores.
Los recursos.
Esta estrategia se refiere a la utilizaci&oacute;n puesta en pr&aacute;ctica por los
orientadores de los recursos materiales y humanos que sustentan el proceso de
asesoramiento y orientaci&oacute;n. En relaci&oacute;n a los recursos materiales, se puede
destacar como caracter&iacute;stica principal la circulaci&oacute;n interactiva de una variedad
de documentos, que se pueden justificar por las siguientes razones:
 Provocar conflictos desde la sorpresa o del desconocimiento.
 Despertar la curiosidad epistemol&oacute;gica.
 Suscitar y promover el descubrimiento y su placentera vivencia.
 Proporcionar informaci&oacute;n.
 Favorecer la visi&oacute;n compleja que envuelve al mundo de la vida escolar y
no escolar; as&iacute; como forjar conciencia sobre las posibilidades que ofrece las
distintas vertientes del conocimiento.
Por ende, en el trabajo cotidiano de la instituci&oacute;n, y no de modo
restringido
a determinada &aacute;rea espec&iacute;fica, hacen entrada materiales como
art&iacute;culos de prensa, cat&aacute;logos, libros de consulta, entrevistas, poes&iacute;as,
escritos de los alumnos, entre otros. Es evidente que estos materiales tienen
poco que ver con los criterios did&aacute;cticos que a menudo se utilizan en la escuela
m&aacute;s acorde con una concepci&oacute;n del asesoramiento que tiene poca confianza en
las capacidades reflexivas de los alumnos para comprender la realidad y con una
concepci&oacute;n escol&aacute;stica del conocimiento que reclama el uso de materiales
t&iacute;picamente escolares.
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Todo en cuanto se ha distinguido al respecto de los recursos
materiales es
distintos
valedero de gran manera a la presencia en el aula de
recursos
humanos.
Se
sospecha
la
necesidad
de
mencionar
quienes son las personas que apoyan al grupo en su proceso del
asesoramiento y orientaci&oacute;n. Se percibe la necesidad de aprender a vincularse
con el conocimiento sin el espejismo que emanan de la creencia en verdades
absolutas, aceptando que la raz&oacute;n, el pensamiento que mejora nuestra
comprensi&oacute;n, s&oacute;lo se relaciona con una parte de la realidad.
En este sentido surge el momentum explicativo del pensar de Morin
(1994), cuando establece la distinci&oacute;n entre racionalidad y racionalizaci&oacute;n.
Para &eacute;l, la racionalidad es el di&aacute;logo incesante entre nuestro esp&iacute;ritu, que
crea las estructuras l&oacute;gicas, que las aplica al mundo y que se dialoga
con ese mundo real, pero sin pretender englobar la totalidad de la realidad
dentro de un sistema l&oacute;gico. En
cambio,
la
racionalizaci&oacute;n
aspira
precisamente a cerrarla en un sistema coherente, descartando todo lo que
contradice y categoriz&aacute;ndolo como ilusi&oacute;n o apariencia. La raz&oacute;n que ignora
los seres, la subjetividad y la vida es irracional. Hay que tener en cuenta el
m&eacute;todo, afecto, amor, arrepentimiento, los cuales deben ser considerados
racionalmente. La verdadera racionalidad conoce los l&iacute;mites de la l&oacute;gica, del
determinismo, del mecanicismo; sabe que la realidad conlleva misterios.
El compromiso afectivo y cognitivo
Esto es lo que se pudiera conceptualizar como condiciones individuales,
que se refieren a la pre-disposici&oacute;n afectiva y cognitiva de los participantes para
abordar un proceso de asesoramiento y orientaci&oacute;n, de conocimiento o
acercamiento de si para el contacto con la realidad, ante la urgencia de la
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teor&eacute;tica que coadyuve a una mejora.
La importancia de compromiso propio de los participantes como sujetos
activos en la b&uacute;squeda de una comprensi&oacute;n profunda del mundo de la vida
educativa, y de ellos mismos resulta mucho m&aacute;s exigente con ellos, dado que
reclama un mayor compromiso personal que acatar y seguir las prescripciones
emanadas de un adulto experimentado. As&iacute;, comprender implica un construir
desde lo que cada uno ha elaborado, entrar en un proceso imprevisible de
descubrimiento y de vivencia. El estudio no se conforma con encontrar
elementos motivadores ajenos a la propia satisfacci&oacute;n de comprender y tomar
conciencia de la transformaci&oacute;n convivida. En este caso, se hace necesario
considerar la importancia del desarrollo de las cualidades personales que
posibilitan encarar el esfuerzo inherente a un proceso exigente con las personas
implicadas.
El conocimiento de uno mismo
La reflexi&oacute;n sobre el propio saber que cada uno aporta al grupo y a la
transformaci&oacute;n que este saber va sufriendo, contribuye a que cada participante
pueda ser m&aacute;s consciente de c&oacute;mo es y de las circunstancias vitales que
lo acompa&ntilde;an. De esta visi&oacute;n, en el medio educativo se abordan las propias
opiniones sobre lo que se sabe y lo que se puede aportar a los otros, sobre lo que
a cada uno le resulta m&aacute;s dif&iacute;cil, y sobre las preferencias. En fin, se expresa todo
lo que uno piensa sobre s&iacute; mismo y quiere comunicar a los otros.
No basta el compromiso de aportar lo que se sabe y se quiere saber, y
aceptando el error como componente del aprendizaje. Se requiere tambi&eacute;n que
los participantes est&eacute;n conscientes de lo que se va aprendiendo y de cu&aacute;les son
las estrategias empleadas para enriquecer la comprensi&oacute;n de su propia vida. De
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esto se deriva la posibilidad de reflexionar sobre los propios procesos de
pensamiento, lo cual se relaciona con el mejor conocimiento de uno mismo. Se
trata entonces, de aprender a mirarse, guiarse y valorarse intelectualmente, dicho
de otro modo, hacerse consciente de las propias virtudes y debilidades para
poder tomar decisiones oportunas.
El respeto y la valoraci&oacute;n de los dem&aacute;s
El asumir una perspectiva cultural y comunicativa respecto al planear el
conocimiento es entender que el saber y el pensamiento no tienen solamente que
ver con c&oacute;mo piensan los sujetos, sino que son esencialmente sociales y
culturales. Por tal motivo hay que considerar no s&oacute;lo la predisposici&oacute;n
individual para el aprendizaje, sino tambi&eacute;n la disponibilidad y propensi&oacute;n al
fraguado del conocimiento de modo comentario con otros y desde los aportes de
esos otros.
Se ha puesto de manifiesto como a trav&eacute;s de las situaciones de di&aacute;logo se
pone de relieve el conocimiento de lo vivido, sustento vital para la aproximaci&oacute;n
al conocimiento escolar institucionalizado de los alumnos, desde all&iacute; se
exploran
nuevos
significados
y
se
va
abriendo
un
nuevo
horizonte
epistemol&oacute;gico hacia la comprensi&oacute;n del mundo de la vida de los sujetos
estudiantes.
Ideando estrategias comunicativas
&iquest;Qu&eacute; estrategias hay que existen para la transmisi&oacute;n de conocimiento? Se
podr&aacute; decir que han de considerarse desde el uso del habla como fen&oacute;meno
exploratorio hasta la comunicaci&oacute;n p&uacute;blica; compartir una concepci&oacute;n del
di&aacute;logo como fen&oacute;meno constructivo del conocimiento conlleva a tener que
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comunicar a los dem&aacute;s las propias interpretaciones y experiencias, argumento
que obliga a no tener recelo de las caracter&iacute;sticas Explorativa del habla
(expresiones incompletas, confusas repeticiones, cambios en el sentido de lo
expuesto, vacilaciones, confusiones de t&eacute;rminos), y por otro, organizar y
dar forma a lo que se desea decir para que los otros nos puedan comprender.
Las estrategias a considerar ser&aacute;n:
 Escuchar, analizar e interpretar las intervenciones de los compa&ntilde;eros y no
solamente las de la maestra.
 Realizar anotaciones como t&eacute;cnica para recordar lo que se desea decir.
 Argumentar las propias interpretaciones, a su vez estar propenso a la
flexibilidad de criterio para modificarlas.
 Valorar las opiniones, las cr&iacute;ticas, los argumentos en contra las
matizaciones, las explicaciones alternativas... En definitiva, todo cuanto expresa
un dialogante y que ayuda a enriquecer y a transformar los significados
individuales.
Desde lo vivido a lo compartido
La conciencia de ser sujeto grupal; de un grupo que construye
conjuntamente una aproximaci&oacute;n al conocimiento desde el di&aacute;logo que se
establece entre las personas que lo mezclan. Los
requieren adem&aacute;s del intercambio de
consenso,
la
negociaci&oacute;n,
el
significados
esfuerzo
proyectos
y
colectivos
vivencias,
el
de llegar a acuerdos lo m&aacute;s
integradores posibles, as&iacute; como tambi&eacute;n la toma de decisiones por parte
del
grupo que
conforma
la
clase.
Ahora
bien, los
desacuerdos,
la
diversidad de intereses y opiniones, adem&aacute;s de orientar el di&aacute;logo en un
sendero
constructivo,
estimulan
la
independencia
y
la
intolerancia
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intelectual.
Las aventuras cotidianas desde la construcci&oacute;n compartida
Ubicar las aventuras cotidianas como fen&oacute;meno vital del proceso que se
vive en el aula significa entenderlas como deficientes de los participantes
(orientadores, docentes, estudiantes, padres en si la sociedad) m&aacute;s bien, la
manifestaci&oacute;n de que el proyecto en com&uacute;n es complejo, debido a que reclama a
un grupo de personas que se vinculan y comprometen en su acuerdo comunitario
para lograr el fin &uacute;ltimo, sabiendo que el trayecto complejo y con sus altibajos , y
que las condiciones en algunas oportunidades no favorecen el esfuerzo que hay
que hacer.
As&iacute; pues eso reclama vivir las situaciones cotidianas con una mayor
templanza a serenidad que posibiliten discriminar aquellas tribulaciones sobre
las que se puede hacer alg&uacute;n tipo de cambio de aquellas otras que, por las
caracter&iacute;sticas inherentes a la vida en el aula, del proyecto educativo que se lleva
a cabo y de las condiciones de la escuela, son dif&iacute;cilmente modificables.
Ense&ntilde;ar para comprender
El ense&ntilde;ar a comprender, con todo lo que implica en cuanto a la colaboraci&oacute;n
de los participantes, no s&oacute;lo resulta m&aacute;s arriesgado para el orientador o para cualquier
docente, sino tambi&eacute;n exigente m&aacute;s. Dejar de lado la investidura tradicional, seg&uacute;n la
cual el maestro est&aacute; en posesi&oacute;n del conocimiento y de la autoridad que &eacute;ste le
concede, para pasar a ser un mediador que incorpora las propuestas y decisiones de
los participantes requiere un esfuerzo considerable.
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Triangulaci&oacute;n de la informaci&oacute;n
Recolectados los datos, categorizados y resumidos se procede a compararlos,
para as&iacute; construir una reflexi&oacute;n acerca de las situaciones. El descubrimiento de la
situaci&oacute;n en estudio surge entonces a partir de las entrevistas realizadas a informantes
claves, asumi&eacute;ndose como necesidades relevantes sentidas y percibidas.
Una de las t&eacute;cnicas de an&aacute;lisis de datos m&aacute;s caracter&iacute;sticas de la metodolog&iacute;a
es la “triangulaci&oacute;n”. El principio b&aacute;sico consiste en recoger y analizar datos desde
distintos &aacute;ngulos para compararlos y contrastarlos entre s&iacute;, seg&uacute;n Glaser y Strauss
citado por Goetz y LeCompte (1998). La t&eacute;cnica impide que se acepte f&aacute;cilmente la
validez de impresiones in&iacute;ciales; ampl&iacute;a el &aacute;mbito, densidad y claridad de los
constructos desarrollados en el curso de la investigaci&oacute;n. Por lo tanto, se considera de
suma importancia la utilizaci&oacute;n del procedimiento lo que permiti&oacute; reinterpretar la
situaci&oacute;n de estudio, a la luz de evidencias provenientes de las fuentes obtenidas por
la t&eacute;cnica de observaci&oacute;n y entrevista. La triangulaci&oacute;n como procedimiento de
contraste contribuy&oacute; a lograr la credibilidad y validez del estudio entre los aspectos
te&oacute;ricos, los resultados de campo y la interpretaci&oacute;n de ambos.
Por lo antes expuesto se construyen diagramas de triangulaci&oacute;n y
categorizaci&oacute;n dise&ntilde;ados por la investigadora con el objeto de visualizar m&aacute;s
f&aacute;cilmente las informaciones aportadas por los informantes claves para la
determinaci&oacute;n del objeto en estudio, las mismas se reflejan a continuaci&oacute;n.
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Triangulaci&oacute;n
Atenci&oacute;n del Orientador
Investigador
La atenci&oacute;n del orientador es pertinente
logra el proceso de asesoramiento y
acompa&ntilde;amiento
Comunidad (Padres y
estudiantes)
Orientador
En este aspecto la atenci&oacute;n del orientador hace repensar la praxis del
Asesoramiento y Orientaci&oacute;n, ante una plataforma de compromiso paralelo entre
comunidad (padres y estudiantes) y orientador.
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Triangulaci&oacute;n
Concepci&oacute;n del entorno
Investigador
En la mayor&iacute;a de los casos el orientador
no posee las condiciones m&iacute;nimas para
el ejercicio de sus funciones, entre estas
se encuentran la infraestructura
adecuada (espacio para consultas)
y el manejo de los valores e importancia
del rol de asesoramiento
Entorno
Orientador
En relaci&oacute;n a la concepci&oacute;n del entorno la investigadora percibi&oacute; y corroboro
la necesidad de una esp&iacute;teme de la orientaci&oacute;n que contemple l&iacute;neas reflexivas hacia
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una acci&oacute;n operativa de un trabajo de avanzada para el &eacute;xito de fortaleza entre
ejercicio y rol del orientador.
Triangulaci&oacute;n
Concepto de orientaci&oacute;n
Investigador
Se puede constatar como un asesor
psicol&oacute;gico, el cual se inserta
desde un acompa&ntilde;amiento
del asesorado para su
crecimiento holista.
Comunidad (Padres y
estudiantes)
Orientador
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Ante esta concepci&oacute;n se ratifica el holos teor&eacute;tico de la orientaci&oacute;n con
probidad desde un ejercicio con crecimiento hol&iacute;stico.
121
Triangulaci&oacute;n
Rol del Orientador
Investigador
El orientador tiene como roles
la investigaci&oacute;n, acompa&ntilde;amiento
Vocacional, asesor&iacute;a tanto grupal
e individual, el enlace
entre la comunidad
y la instituci&oacute;n.
Comunidad (Padres y
estudiantes)
Orientador
De aqu&iacute; la redimencionalidad de la orientaci&oacute;n ante lo que se encuentra en la
intertextualidad te&oacute;rica, donde se ubic&oacute; el rol de investigador, acompa&ntilde;amiento
vocacional, asesor&iacute;a y v&iacute;nculo con el contexto. Lo descrito hace reconsiderar la
categorizaci&oacute;n adjunta, diagrama 5, la cual agrupa y consolida aspectos de un proceso
a considerar para dar lugar seguidamente al cuerpo de consideraciones de cierres que
soportan la episteme teor&eacute;tica a proponer.
CATEGORIZACI&Oacute;N
Ori1
+Funci&oacute;n del Orientador:
*Asistencia Psicoafectiva
*Asistencia socioeducativa
*Asistencia del desarrollo
+Acci&oacute;n del orientador:
*Realizaci&oacute;n de carteleras
informativas
*Asesor&iacute;a
en
Lectoescritura
+Atenci&oacute;n del Orientador:
*Estudiantes
*Padres
*Personas externas
+Conocimiento
instituci&oacute;n:
de
la
Ori1
+Concepci&oacute;n del entorno:
* Bondad
* Orden
* Cordial
*Amable
Ori2
+Caracterizaci&oacute;n
orientaci&oacute;n:
*Acompa&ntilde;amiento
*Escucha
*Ayuda
+Concepto de orientaci&oacute;n
*Asesor&iacute;a
+Funciones:
*Acompa&ntilde;amiento
*Asesoramiento
*Di&aacute;logo
*Empat&iacute;a
*Rapport
Funciones:
*Asesorar
*Potenciar
*Observar
*Escucha
Importancia del rol:
*Investigador
Ayudar
*Infraestructura
+Sentido de pertenencia
sobre la instituci&oacute;n
+Conocimiento
estudiantes:
de
los
Importancia del rol:
*Escucha activa
Vinculaci&oacute;n
Escuela-Comunidad
Agradecimiento
*Nombre
estudiantes
de
los
+Atenci&oacute;n del Orientador:
de
+Rol que cumple el
orientador:
*Ayudar
*Vocacional
Infraestructura:
Inadecuada
+Atenci&oacute;n
a
participantes del proceso
educativo
+Funciones
del
orientador :
*Investigar
*Conectar
*Enlazar
*Herramientas para la
resoluci&oacute;n de problemas
Ori3
+Caracterizaci&oacute;n
orientaci&oacute;n:
*Ayuda
*Evaluaci&oacute;n
*Seguimiento
*Asesorar
de
+Funciones:
*Facilitador
*Escucha activa
*L&iacute;der
*Atenci&oacute;n
+Rol que cumple el
orientador:
*Visualizaci&oacute;n objetiva
*Solucionar problemas
+Infraestructura:
Adecuada
+Atenci&oacute;n a todos en
las &aacute;reas: Educativas y
Vocacional
+Funciones
orientador:
del
*Estrategias:
Organizaci&oacute;n
Planificaci&oacute;n
*Padres
Eje integrador entre la
escuela comunidad
Sentido de pertenencia
hacia la menci&oacute;n de
Orientaci&oacute;n
Vinculaci&oacute;n
Escuela-Comunidad
Encuentros de Padres.
Funciones:
Participativo
Creativo
Innovado
Coherente
MOMENTO V
EPISTEME EDUCATIVA VOCACIONAL
Definiendo el Episteme en la Orientaci&oacute;n Educativa Vocacional.
El fundamento de aportaci&oacute;n en una investigaci&oacute;n doctoral trae consigo el
juego de la sem&aacute;ntica, como significado y manejo del origen etimol&oacute;gico en los
constructos teor&eacute;ticos que se desarrollan en este nivel acad&eacute;mico. Tomando esta
referencia, la palabra ethos viene del griego: manera de hacer o adquirir las cosas,
costumbre, h&aacute;bito. La palabra et&eacute; (sin “h”) es un t&eacute;rmino utilizado en el idioma
franc&eacute;s para relacionar la expresi&oacute;n de las artes, en cualquiera de sus manifestaciones
culturales. En esta investigaci&oacute;n, haciendo uso de la morfosintaxis, se le agrega una
“h” para acompasar el uso de la palabra ethos (et-H-&eacute;), llevando as&iacute; la poetizaci&oacute;n de
la Orientaci&oacute;n como el acto acad&eacute;mico m&aacute;s sagrado en el proceso de ayuda, de
ense&ntilde;anza y aprendizaje, en el &aacute;mbito escolar socio-comunitario.
Ahora bien, &iquest;qu&eacute; es la Orientaci&oacute;n Educativa? &iquest;Qu&eacute; representa una relaci&oacute;n
de ayuda? Estas interrogantes llevan imperativamente a la definici&oacute;n de la
Orientaci&oacute;n Educativa Epist&eacute;mica como: met&oacute;dica auxiliar que integra el quehacer
did&aacute;ctico del Orientador, en su praxis vocacional, escolar y multicultural, con sentido
contextual y de pertenencia. Todo sentido de pertenencia, lleva a la identificaci&oacute;n, por
ende, de una inducci&oacute;n did&aacute;ctica. Es as&iacute; que se referencia este Momento V, en la
aportaci&oacute;n doctoral de la presente investigaci&oacute;n.
Inducci&oacute;n Epist&eacute;mica para una Orientaci&oacute;n Educativa.
La Intencionalidad de una Orientaci&oacute;n Educativa se transdisciplinariza en el
Profesional de la Orientaci&oacute;n, que deconstruye su potencial ps&iacute;quico-acad&eacute;mico raz&oacute;n epist&eacute;mica de toda Observaci&oacute;n, como t&eacute;cnica instrumental de medici&oacute;n
cualitativa-, permiti&eacute;ndole particularizar y diferenciar la relaci&oacute;n de ayuda como un
proceso &uacute;nico e irrepetible, en el concurso cronol&oacute;gico de un transcurrir calendario,
donde cada minuto que se sostenga con el tic-tac de un Orientando, permita captar la
unicidad humana de lo irrepetible, de ese f&iacute;sico-ps&iacute;quico de un ente pensante, que no
es otro que la persona que solicita la relaci&oacute;n de ayuda. Esto &uacute;ltimo sustenta el
desarrollo socio-sostenible del proceso orientador-epist&eacute;mico, como m&eacute;todo
relacional de ayuda.
En consecuencia, el objetivo de la educaci&oacute;n para todos, se ejemplificar&aacute; en la
diversificaci&oacute;n que el proceso de Orientaci&oacute;n genere. Queda en el proceso humano de
la Orientaci&oacute;n, la procura de la equidad social, en todas sus manifestaciones,
permitiendo la garant&iacute;a de la creatividad, para el bien y desarrollo de la educaci&oacute;n
local latinoamericana; esto es, la inclusi&oacute;n de todos los educandos venezolanos.
Dicho proceso epist&eacute;mico, se incardina met&oacute;dicamente (cual rosa de los vientos), en
la siguiente instrucci&oacute;n:
 Se expresa el compromiso de fortalecer mecanismos a trav&eacute;s de los cuales se
defienda y promueva una cultura y educaci&oacute;n de la Orientaci&oacute;n, para la democracia
latinoamericana local.
 Se asume la ejecuci&oacute;n de pol&iacute;ticas de promover la Orientaci&oacute;n Vocacional,
para el desarrollo econ&oacute;mico-humano, en el fortalecimiento de la inclusi&oacute;n social
latinoamericana.
 Se ejecuta la implantaci&oacute;n de un episteme teor&eacute;tico para una orientaci&oacute;n
educativa, para el ejercicio de discernimiento vocacional, en la profesi&oacute;n particular de
Orientaci&oacute;n.
Dichas premisas conducen a todas las manifestaciones de la vocaci&oacute;n, ya que
se habla de una humanidad sostenible, donde el ejercicio de la Orientaci&oacute;n cobre
vigencia en la develaci&oacute;n particular de potencialidades que se descubren en una
relaci&oacute;n de ayuda, que es el discernimiento vocacional. Todo Orientador deber&iacute;a
encauzar su proceso de ayuda –en ese proceso primigenio- aplicando su asertividad
para inducir al Orientando a revelar su verdadera vocaci&oacute;n, devel&aacute;ndole el ethos de
sus propios instrumentos cotidianos en su contexto, a saber:
 El ethos de la morada epist&eacute;mica. Donde habitan todos los recursos
vocacionales de la mente. Este es el ethos que abarca al entrevistador y al
entrevistado, donde ambos se cr&iacute;an y co-educan.
 El ethos de la patria latinoamericana. El territorio fundamental del hombre, en
palabras de Arist&oacute;teles, “de ese hombre que lleva su patria en s&iacute; mismo”. Esa actitud
interior que referencia su propio yo vocacional, que es el origen de donde brotan
todas las manifestaciones del ser humano-latino.
 Orientaci&oacute;n como relaci&oacute;n de ayuda vocacional: ethos vocacional de una
evocaci&oacute;n identificadora de la singularidad y diferenciaci&oacute;n del ser particular, que
avizora el horizonte de las circunstancias, como territorio que lo interpela frente al
mapa de su pensamiento, que es su propia vocaci&oacute;n; una evocaci&oacute;n que define su
profesi&oacute;n como equidad social, y que lo nutre, en la calidad de su producci&oacute;n
personal y comunitaria.
 La ethicidad de lo pr&aacute;ctico, contemplando una nueva metodolog&iacute;a (episteme),
de estrategias y t&eacute;cnicas dirigidas a la persona (mapa) en su contexto (territorio),
colaborando en la construcci&oacute;n de proyectos de vida, que conduzcan a todo desarrollo
de lo humano-vocacional-particular.
Partiendo as&iacute; de las premisas anteriores, cabr&iacute;a preguntarse, &iquest;qu&eacute; es el ethos
en la presente investigaci&oacute;n? El Ethos de un Orientador, parte de una definici&oacute;n que
establece la relaci&oacute;n de ayuda como un episteme te&oacute;rico que devela la particularidad
vocacional de cada orientando, como persona que internaliza sus aptitudes e intereses,
de acuerdo al contexto socio-educativo que lo circunda. La vocaci&oacute;n del episteme,
por ende, sit&uacute;a al orientador cara a cara, con el sujeto observado: una observaci&oacute;n
imparcial, donde la relaci&oacute;n de ayuda concibe la entrega certera y profesional
mediante la entrega y disposici&oacute;n, pero de una disposici&oacute;n cierta, no fingida, que
genera toda la apertura en el Orientando, de una evidencia que expresa la ayuda que
se le imparte (que es la educaci&oacute;n en s&iacute;), como sincerada y desinteresada. Dicho as&iacute;,
lo desinteresado (lo franco), se corrobora en el Ethos del Orientador, que al impartir
una ayuda, infunde el car&aacute;cter educativo de situar la vocaci&oacute;n de cada individuo, en el
tiempo y en el espacio.
Lo aqu&iacute; corroborado, conduce a la definici&oacute;n de la eth&eacute; como: una expresi&oacute;n
que denota el Estado del Arte en la Orientaci&oacute;n Educativa (o d&iacute;gase la intenci&oacute;n
vocacional de la heur&iacute;stica educativa), estableciendo la relaci&oacute;n consensuada y
val&oacute;rica de reciprocidad espont&aacute;nea y desinteresada que el Profesional de la
Orientaci&oacute;n revela en su acci&oacute;n docente, con contenido sem&aacute;ntico, de car&aacute;cter sociovocacional. Con la eth&eacute;, por ende, surge el concepto de la Relaci&oacute;n Transdisciplinaria
en Orientaci&oacute;n como: una disciplina auxiliar que revela el proceso personal y social
de ayuda, definiendo la vocaci&oacute;n particular del contexto en la profesi&oacute;n de cada ser,
como ente fortuito y pensante de su propio aprendizaje. La ayuda en Orientaci&oacute;n, es
la acci&oacute;n epist&eacute;mica del m&eacute;todo educativo, que ya est&aacute; definido por una diversidad de
autores, pero que se internaliza en el ejercicio virtuoso del ethos particular de todo
Orientador, que sin embargo, deber&iacute;a ce&ntilde;irse en esta aportaci&oacute;n particular por el
teorema de la autora, como la “Eth&eacute; Circular del Orientador”, expresada en el
diagrama siguiente:
El dise&ntilde;o anterior establece el ejercicio docente de la Orientaci&oacute;n, como
praxis de ayuda. Esta reflexi&oacute;n gr&aacute;fica del diagrama, genera la elaboraci&oacute;n de
programas anal&iacute;ticos, que parten del principio did&aacute;ctico de un proceso educativo de
inicio, desarrollo y cierre, representado sem&aacute;nticamente por medio de tr&iacute;adas, que se
expresan en el siguiente esquema:
Triadas presentes en la Orientaci&oacute;n Educativa
Edgar Morin (1990) relaciones – interacciones – implicaciones
Basarab Nicolescu (1994) ciencia – m&eacute;todo – cosmovisi&oacute;n
Naciones Unidas (sf) individuo – sociedad – mundo
Diznarda Roque (2009) eth&eacute; virtuosa – ethos social – eth&eacute; existencial
Aqu&iacute;, la autora de esta investigaci&oacute;n, al establecer su tr&iacute;ada epist&eacute;mica, define
los conceptos tr&iacute;adicos, como met&aacute;foras que interpretan el marco referencial, desde
una perspectiva inter y transdisciplinaria, como sigue a continuaci&oacute;n:
 Eth&eacute; virtuosa: ontolog&iacute;a de la vocaci&oacute;n, que identifica la profesi&oacute;n del
orientador.
 Ethos social: escenario val&oacute;rico de relaci&oacute;n de ayuda particular.
 Eth&eacute; existencial: constante de perseverancia vocacional.
La transdisciplinariedad pretende ir m&aacute;s all&aacute; de lo que se ha hecho hasta hoy;
su meta es crear un nuevo arte de vivir, la autotransformaci&oacute;n del ser humano, esto
es asumir una actitud que implica la puesta en pr&aacute;ctica de una visi&oacute;n transcultural,
transnacional, transpol&iacute;tica y transreligiosa; utilizando como medio la unidad del
conocimiento, esto es superando la parcelaci&oacute;n y fragmentaci&oacute;n del conocimiento que
reflejan las disciplinas particulares y su consiguiente especializaci&oacute;n para comprender
la compleja realidad del mundo actual, la cual se caracteriza por la multiplicidad de
los nexos de las relaciones y de las interconexiones que la constituyen. Todo esto para
alcanzar su finalidad que es la compresi&oacute;n del mundo presente.
Cabe se&ntilde;alar que el instrumento operativo de la transdisciplinariedad, es el
di&aacute;logo, a trav&eacute;s del cual se busca entender el conocimiento y marco de referencia
interno de los otros, en forma tal de desarrollar en esfuerzo conjunto los m&eacute;todos,
t&eacute;cnicas e instrumentos conceptuales que conduzcan a la construcci&oacute;n de un nuevo
espacio intelectual. Implica crear un metalenguaje, nuevos t&eacute;rminos en el cual se
puedan expresar los t&eacute;rminos de todas las disciplinas participantes superando de esta
manera los linderos estructurales ling&uuml;&iacute;sticos que separan una disciplina de la otra.
Siendo esta integraci&oacute;n algo m&aacute;s que la suma de sus partes; una sinergia con
propiedades emergentes diferentes que permitan comprender la complejidad del
mundo presente.
Dentro de este marco transdisciplinario, su metodolog&iacute;a consiste en la revisi&oacute;n,
reformulaci&oacute;n y redefinici&oacute;n de las estructuras l&oacute;gicas individuales de cada disciplina
para lograr la transformaci&oacute;n e integraci&oacute;n de sus aportes respectivos en un todo
coherente y l&oacute;gico. No se trata de sumar varias disciplinas para solucionar un
determinado
problema.
No
es
cierta
multidisciplinariedad
ni
suficiente
interdisciplinariedad. Implica una rigurosidad, sistematicidad y criticidad como la
llevada a cabo en los enfoques cualitativos con metodolog&iacute;as hermen&eacute;utica,
fenomenol&oacute;gicas, etnogr&aacute;fica. Implica un proceso interpretativo; un movimiento que
va del todo a las partes y de las partes al todo, tratando de buscarle sentido.
En la perspectiva aqu&iacute; adoptada, la Orientaci&oacute;n Transdiciplinaria continuar&aacute;
siendo una disciplina que contribuir&aacute; a la complementaci&oacute;n del enfoque
transdisciplinario, donde en confrontaci&oacute;n con otras disciplinas, dar&aacute; origen a nuevos
datos y por consiguiente a nuevas visiones de la realidad. Desde esta perspectiva ir&aacute;
m&aacute;s all&aacute; de la multi e interdisciplinariedad, donde los resultados se limitan a buscar
una cierta integraci&oacute;n del saber reflejada en la solo-uni&oacute;n del producto y de la sola
integraci&oacute;n de t&eacute;rminos y quiz&aacute;s de algunos conceptos. Los planteamientos anteriores
llevan a pensar que el Pensamiento Complejo y la Transdisciplinariedad constituyen
teor&iacute;as posibles de comprender, para emprender la soluci&oacute;n de un determinado
problema en un proceso de investigaci&oacute;n como el planteado.
Se podr&aacute; dar cabida a la salud mental, en Orientaci&oacute;n (plenitud individual del
ser virtuoso), en la medida en que se logre la verdadera salud en la educaci&oacute;n, que es
la
did&aacute;ctica
vocacional,
como
m&eacute;todo
multicultural
en
la
Orientaci&oacute;n
Transdisciplinaria. Los procesos did&aacute;cticos, como es sabido, traen consigo tres
momentos de significaci&oacute;n en el acto acad&eacute;mico de toda c&aacute;tedra, ya conocidos como
procesos de inicio, desarrollo y cierre, que muestran su axiolog&iacute;a, en una constante
met&oacute;dica, que se categoriza como invariable, ya que se ci&ntilde;e como el ethos de base en
toda misi&oacute;n de relaci&oacute;n de ayuda, y que descansa en el siguiente esquema:
Axiolog&iacute;a de la Episteme en Orientaci&oacute;n Educativa
Episteme del ETHOS
Social
Econ&oacute;mica
Misi&oacute;n de la
Educaci&oacute;n en
Latinoam&eacute;rica
Dimensiones
&Eacute;tica
Cultural
Cient&iacute;fica
Tecnol&oacute;gica
*Episteme Teor&eacute;tico
del ETHOS en la
Orientaci&oacute;n Educativa
Episteme
Teor&eacute;tico
Humano de la
Orientaci&oacute;n
Socio - Educativa
en la orientaci&oacute;n:*
Ciencia met&oacute;dica de
reciprocidad, basada
en la reformulaci&oacute;n
de la orientaci&oacute;n
como
unidad
intencional
de
transdisciplinariedad
en
el
quehacer
profesional
latinoamericano.
Su finalidad es el fortalecimiento de un ser social que mantenga su identidad
&eacute;tnica y cultural; su cosmovisi&oacute;n, valores y espiritualidad, as&iacute; como la construcci&oacute;n
de conocimientos y saberes, la transmisi&oacute;n de costumbres ancestrales en una sociedad
democr&aacute;tica, multi&eacute;tnica y pluricultural. El prop&oacute;sito que orienta esta pol&iacute;tica es
asumir los problemas como realidades multidimensionales para concretarlos en la
formulaci&oacute;n de proyectos y programas integrados y subordinados a objetivos
unitarios de un programa macro que contenga como componentes y dimensiones de
realidades transversales traducidas en acciones integrales, bas&aacute;ndose en un ethos,
donde el proceso de intenci&oacute;n est&eacute; afianzado con bases de inclusi&oacute;n y seguimiento a
la diversidad vocacional.
Es necesario plantearse una nueva episteme para la orientaci&oacute;n, que implique
la concepci&oacute;n, enfoque te&oacute;rico, modelo te&oacute;rico de intervenci&oacute;n y pr&aacute;ctica,
considerando la funci&oacute;n social de la Orientaci&oacute;n, que se corresponda con las
exigencias
democr&aacute;ticas
para
Latinoam&eacute;rica
y
Venezuela,
destacando
el
fortalecimiento de la democracia y el estado de derecho, y adem&aacute;s en atenci&oacute;n a los
panoramas m&uacute;ltiples y cambiantes del proceso, tanto a nivel local como nacional.
Partiendo de lo anteriormente expuesto, en esta investigaci&oacute;n se esquematiza
un programa de aproximaci&oacute;n a la problem&aacute;tica existente con relaci&oacute;n a la
Orientaci&oacute;n Educativa y su radio de acci&oacute;n en la salud mental y desarrollo humano
presentes en el &aacute;mbito personal y social latinoamericano. Este abordaje dado en esta
investigaci&oacute;n doctoral permitir&aacute; examinar el estado de la cuesti&oacute;n, comparando los
conceptos conocidos por las disciplinas que la emprenden y las estad&iacute;sticas que se
observan en el mundo y en los pa&iacute;ses latinos. Para ello, la aproximaci&oacute;n es hecha en
un primer punto, la cual muestra la definici&oacute;n del desarrollo humano en la Episteme
Educativa de la Orientaci&oacute;n y un pasaje breve por los &iacute;ndices de salud mental en
algunos pa&iacute;ses de nuestro continente. Aqu&iacute; se analiza la pertinencia del profesional de
Orientaci&oacute;n, como uno de los indicadores de desarrollo a falta de la calidad de vida a
lo largo de la existencia de las personas. El siguiente esquema lo ejemplifica:
PROGRAMA DE ORIENTACI&Oacute;N EDUCATIVA
OBJETIVO ENCAMINADO AL DESARROLLO GENERAL DEL SER HUMANO Y
SU VINCULACI&Oacute;N LABORAL EN EL PROFESIONAL DE LA ORIENTACI&Oacute;N
Contenidos presentados por conceptualidad.
Actitud ante la relaci&oacute;n de ayuda
y procedimientos para la vida profesional.
Definici&oacute;n de t&eacute;rminos relacionados al desarrollo humano.
S&iacute;ntoma de bienestar. Concepto de hedonismo. Factores
gen&eacute;ticos y de autoestima. Planteamiento &eacute;tico de las virtudes.
Escena de los valores. Papel protag&oacute;nico de la prudencia
cardinal para el beneficio del desarrollo humano. Consciencia
y Prudencia. Propuestas innovadoras para el desarrollo
humano presentado por La Organizaci&oacute;n Mundial de la Salud.
Comprensi&oacute;n ante la Enfermedad. El estr&eacute;s y las depresiones.
Inteligencia emocional. Producci&oacute;n de Neurotransmisores y su
manifestaci&oacute;n biops&iacute;quica en la salud del individuo.
La Violencia y su influencia en el Rendimiento Acad&eacute;mico en
el estudiante de tercer nivel acad&eacute;mico. Agresi&oacute;n, frustraci&oacute;n y
tolerancia social. La Academia como eje del aprendizaje
humano. Estilos de vida, cultura y sociedad. Influencia del
Internet como proceso digitalizador en el desarrollo humano.
Reflexi&oacute;n respecto a los factores relacionados al respeto por el
cuerpo y la mente. Valoraci&oacute;n pedag&oacute;gica y andrag&oacute;gica en la
formaci&oacute;n de un individuo sano. Aplicaci&oacute;n estrat&eacute;gica para el
manejo de las emociones. Aplicaciones pr&aacute;cticas para el
manejo de las enfermedades. Producci&oacute;n emocional y
preventiva para el equilibrio mente-cuerpo.
Relaci&oacute;n pr&aacute;ctica frente a los conceptos de pasado, presente y
futuro para el engranaje de los proyectos de vida. Importancia
del desarrollo vocacional para la diversificaci&oacute;n de las
profesiones asertivas.
Estrategias
por m&eacute;todo aplicado.
La metodolog&iacute;a se circunscribe
en sesiones participativas donde
el orientador construye su papel
de trabajo con el prop&oacute;sito de dar
cumplimiento al plan establecido
en la relaci&oacute;n de ayuda. Tomando
como base los contenidos
conceptuales que se generen.
Se
intenta
se&ntilde;alar
las
consecuencias
te&oacute;ricas
y
filos&oacute;ficas que acarrea el an&aacute;lisis
de los mismos para el engranaje
de una planificaci&oacute;n basada en el
desarrollo humano y la salud
mental, circunscrita a nuestros
contextos locales de la profesi&oacute;n.
La estrategia que se aplica debe
enfatizar el trabajo dual o grupal
para potenciar el desarrollo
personal y profesional de los
participantes.
Durante las sesiones se realizan
las
siguientes
modalidades
metodol&oacute;gicas: exposiciones y
lecturas dirigidas. Estudio de
casos. Trabajos de investigaci&oacute;n
bibliogr&aacute;fica.
Talleres.
La
Observaci&oacute;n como t&eacute;cnica.
Se contempla enfatizar instancias
de
evaluaci&oacute;n
formativa,
utilizando procedimientos de
autoevaluaci&oacute;n, coevaluaci&oacute;n y
heteroevaluaci&oacute;n.
El programa esquematizado, revela una Orientaci&oacute;n Educativa socialmente
comprometida para contribuir y responder a los problemas sociales como
desigualdades, exclusi&oacute;n, deserci&oacute;n escolar, poblaci&oacute;n en pobreza extrema, acceso a
la educaci&oacute;n, que encuentra su respuesta en la episteme educativa de una orientaci&oacute;n
vocacional, personal y comunitaria. Se trata del impacto que generan los valores y las
virtudes como desarrollo id&oacute;neo en la capacidad consciente del individuo para elegir
frente al mundo que le rodea, y de su capacidad de discernimiento en la toma de
decisiones, en el espacio y el tiempo. La idea, pues, es sembrar la necesidad de lograr
el objetivo de la educaci&oacute;n para todos. De este modo, y reinterpretando lo
desarrollado en el marco referencial, se tiene que:
 Se asume el compromiso de fortalecer mecanismos a trav&eacute;s de los cuales se
defienda y promueva una cultura para el ejercicio asertivo de las profesiones, que
traiga impl&iacute;cito el ejercicio de la educaci&oacute;n para una democracia vocacional.
 Se requiere la ejecuci&oacute;n de pol&iacute;ticas de promoci&oacute;n educativa locales, para el
desarrollo econ&oacute;mico, con inclusi&oacute;n social en la Orientaci&oacute;n, como profesi&oacute;n de
ayuda.
 En lo pr&aacute;ctico, contemplar una nueva metodolog&iacute;a en estrategias y t&eacute;cnicas
dirigidas hacia la persona en su contexto, colaborando en la construcci&oacute;n vocacional
de proyectos de vida que conduzcan al desarrollo hol&iacute;stico de la persona, y para la
persona humana.
 La definici&oacute;n de Orientaci&oacute;n Vocacional Transdisciplinaria como proceso
que ayuda al Orientando a conocerse a s&iacute; mismo y al mundo del trabajo, que lo
capacita para acceder a la profesi&oacute;n acorde a sus aptitudes, intereses y personalidad,
al igual que considerando las opciones de estudio y trabajo ya existentes.
Fundamentando, finalmente, el sentido de aportaci&oacute;n reflexiva en la presente
investigaci&oacute;n, tenemos que:
 La orientaci&oacute;n es un proceso evaluador epist&eacute;mico, que propicia y
vanguardiza el afloramiento particular en todas las ramas pedag&oacute;gicas del saber.
 La Orientaci&oacute;n Educativa se asume como episteme conciliadora del ethos
vocacional.
 La educaci&oacute;n y el trabajo son la fundamentaci&oacute;n para alcanzar la constituci&oacute;n
&eacute;tica de una sociedad justa y amante de la paz, como beneficio teleol&oacute;gico del
bienestar individual y del colectivo.
Finalmente, para concluir este espacio significativo que nace de los resultados
traducidos en operatividad teor&eacute;tica, parte de la t&eacute;cnica de la triangulaci&oacute;n, en cada
uno de los momentos abordados por la investigadora.
 Atenci&oacute;n del orientador
 Concepci&oacute;n del entorno
 Concepto de orientaci&oacute;n
 Rol del orientador
En consecuencia tales momentos consolidan una triada abordada desde una
orientaci&oacute;n educativa propuesta la cual se resume en:
 Relaciones-Interacciones-Implicaciones
 Ciencia-M&eacute;todo-Cosmovisi&oacute;n
 Individuo-Sociedad-Mundo
 Ethe Virtuosa – Ethos Social – Eth&eacute; Existencial.
Surgiendo la triada epist&eacute;mica la cual conlleva a reconocer el Eth&eacute; del
orientador ante las vicisitudes virtuosas, social, existencial; todo lo expuesto hace
afrontar un ethos de plataforma axiol&oacute;gico que redimensiona el contexto: social,
econ&oacute;mico, &eacute;tico, cultural, cient&iacute;fico y tecnol&oacute;gico.
Ahora bien el ethos de la orientaci&oacute;n corresponde visualizase como un
procedimiento de asesoramiento teor&eacute;tico, de donde se pretende fortalecer al ser con
su identidad &eacute;tnica y cultural, as&iacute; mismo la construcci&oacute;n de conocimientos y saberes
que orienten hacia una pol&iacute;tica de asumir los problemas como realidades
multidimensionales para la prosecuci&oacute;n de proyectos y programas traducidos en
acciones integrales de inclusi&oacute;n y sistematicidad en la diversidad vocacional. La
consideraci&oacute;n de cierre de la presente investigaci&oacute;n se centra en el planteamiento de
una nueva episteme para la orientaci&oacute;n que traiga consigo no solo concepci&oacute;n,
enfoque te&oacute;rico, modelos de intervenci&oacute;n, sino reconocimiento de una funci&oacute;n social
de la orientaci&oacute;n transdisciplinaria para un ejercicio compartido, espec&iacute;ficamente en
el contexto del estado Falc&oacute;n – Venezuela y por ende un modelo para Latinoam&eacute;rica.
Lo expuesto trasciende al n&uacute;cleo de acci&oacute;n en este caso desarrollo humano,
donde se analiz&oacute; la concepci&oacute;n del entorno el concepto y rol de un ejercicio
profesional, a lo que se recomienda:
1.
Reflexividad de un programa de orientaci&oacute;n educativa que encamine el
desarrollo global del ser humano y su vinculo de un ejercicio profesional que revele
una orientaci&oacute;n socialmente comprometida, que d&eacute; respuesta inmediata a los
problemas de la orientaci&oacute;n educativa en los diferentes contextos de an&aacute;lisis
investigativo.
2.
Tomar en cuenta la episteme teor&eacute;tica y su impacto hacia el
compromiso y discernimiento en la toma de decisiones en pro de sembrar las bases de
una fortaleza de un ethos de la orientaci&oacute;n que garantice una acci&oacute;n integral desde
una episteme propuesta para una democracia vocacional y de servicio mancomunado,
en pro de los grandes fines de la educaci&oacute;n venezolana para el mundo.
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ANEXO A
PRIMER ENCUENTRO ESCUELA DE
EDUCACI&Oacute;N PRIMARIA
Enero de 2009. Primer Encuentro Escuela Primaria
Categorizaci&oacute;n
+Funci&oacute;n del Orientador:
*Asistencia Psicoafectiva
*Asistencia socioeducativa
*Asistencia del desarrollo
Texto de la entrevista
Orientador N&uacute;mero 1 Escuela Primaria
en un Primer Momento
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Or1: “Aja y como que quiere saber de
aqu&iacute;”. (Se observa una actitud de forma
hostil, demarcando su espacio)
Inv: “No, solo quiero saber que haces &iquest;cu&aacute;l
es tu experiencia dentro de la instituci&oacute;n?”.
Or1: “ahaaa, ok la escuela tiene una
exigencia muy distinta a la de otros
contextos, el ambiente aqu&iacute; es mas de
familia, quiz&aacute;s por lo chiquita, o puede ser
el compromiso que todos los docentes
tenemos,… el sentido de pertenencia”.
(Baja los niveles defensivos, y empieza a
abrirse)
Inv: “Y &iquest;Que funciones se cumplen en el
colegio?”.
Or1: “Si te refieres a mi &aacute;rea de
orientaci&oacute;n, asistimos a los ni&ntilde;os, ni&ntilde;as y
preadolecentes, en sus distintas necesidades,
+Acci&oacute;n del orientador:
*Realizaci&oacute;n de carteleras
informativas
*Asesor&iacute;a en Lectoescritura
+Atenci&oacute;n del Orientador:
*Estudiantes
*Padres
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
psicoafectivas, socioeduacativas y de
desarrollo, los ni&ntilde;os que t&uacute; ves corriendo
all&iacute; son personas que merecen atenci&oacute;n y
ellos nos hablan con sus gestos, con un
abrazo, con una simple mirada y bueno con
todo lo que hacen… …. (Se queda
pensando)… Tambi&eacute;n se les aplica las
t&eacute;cnicas de dibujo proyectivo en el aula, de
Gabriel Villa, el profesor de LUZ, que por
cierto me dio clases, aqu&iacute; tambieeen…
dictamos talleres a los ni&ntilde;os de muchas
tem&aacute;ticas como por ejemplo: sexualidad,
drogas y dem&aacute;s temas que los profes se les
dificulte y en el diagnostico le asistimos a
ellos”.
Inv: “Que bonito esta el d&iacute;a, verdad”.
Or1: “Si el cielo esta azulito”.
Inv: “&iquest;Y como vienen los muchachos al
servicio o departamento de Orientaci&oacute;n?”.
Or1: “Bueno, aqu&iacute; se planifica por
trimestre, mensual y semanal, actividades
de fortalecimiento y reforzamiento, entre
ellas
tambi&eacute;n
est&aacute;n
las
carteleras
informativas, as&iacute; como esa que ve all&iacute;, y
tambi&eacute;n los profes nos remiten a los
muchacho con mas necesidades tanto
psicoafectivas como socioeducativas, desde
muchachos con problemas de escritura hasta
los que existen sospechas de maltrato, aqu&iacute;
trabajo bastante, pero la carita de los
muchachos al salir y estar mejor es mi
mayor satisfacci&oacute;n”.
El di&aacute;logo se interrumpe, con la llegada de
una representante, que est&aacute; buscando donde
queda el grado donde estudia su hijo. La
orientadora camina hasta el sal&oacute;n, donde la
maestra del grado recibe un desayuno, y as&iacute;,
*Personas externas
+Conocimiento de la
instituci&oacute;n:
*Infraestructura
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
continua la conversaci&oacute;n.
Inv: “Continuemos, y que mas me cuenta”.
Or1: “El colegio es muy tranquilo, tenemos
nuestros altibajos, m&aacute;s todo siempre hasta
ahora es controlable”.
Inv: “Puedo dar una vuelta para ver las
instalaciones”.
Or1: “Claro que s&iacute;, la acompa&ntilde;o y le
muestro nuestro colegio”.
Empez&oacute; a describir la instituci&oacute;n, poco a
poco se concientiza y la investigadora se
percata que la orientadora conoce el colegio
como la palma de su mano, los ni&ntilde;os lo
saludan, uno de los ni&ntilde;os se cae por correr y
&eacute;l lo levanta. Detalle que llama la atenci&oacute;n
es que los llama por el nombre y apellido,
los ni&ntilde;os lo llaman por su nombre y eso,
crea un v&iacute;nculo de familiaridad, mas cuando
la ven y los m&aacute;s peque&ntilde;os le llenaron los
bolsillos de galletas. Uno de ellos la abraza
y ella lo lleva cargado hasta el sal&oacute;n y lo
rega&ntilde;a por salirse, le dice a la docente que
est&eacute; pendiente, mediante una se&ntilde;a, que fue
se&ntilde;alar sus ojos con su mano derecha,
colocando sus dedos &iacute;ndice y anular en
forma de v, acto seguido se&ntilde;ala a la docente
solo con el dedo &iacute;ndice.
Retorna a la
conversaci&oacute;n.
Sentido de pertenencia
sobre la instituci&oacute;n
83
84
85
86
87
88
oficina,
y
prosigue
la
Inv: “Que bellas son las instalaciones”.
Or1: “Si, nosotros mantenemos pulcro,
ordenado y en buen estado al colegio”.
Inv: “Por cierto y el ni&ntilde;o”.
Or1: “&iquest;Cual ni&ntilde;o?”.
Inv: “El ni&ntilde;o, morenito, el que cargo entre
+Conocimiento de los
estudiantes:
*Nombre de los estudiantes
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
sus brazos”.
Or1: “El ni&ntilde;o, ah Tomasito &eacute;l es un caso
especial…”.
Inv: “&iquest;Por qu&eacute;?”.
Or1: “Hay ni&ntilde;os, que calan y redescubren a
una y asesor&aacute;ndolo a &eacute;l me conozco cada
d&iacute;a m&aacute;s a m&iacute; misma, ya ese ni&ntilde;ito es uno de
mis mejores amigos y maestros para la
vida”.
Inv: “&iquest;Como as&iacute;?”.
Or1: “Bueno el es un vivo ejemplo de
superaci&oacute;n y sinceridad, los problemas lo
ayudan a ser mejor, es un ni&ntilde;o admirable,
con todo no pierde su sensibilidad”
Inv: “Bueno, el d&iacute;a de hoy ha sido muy
productivo, m&aacute;s la dejar&eacute; haciendo su labor
diaria”.
Or1: “Bueno la acompa&ntilde;o a la salida”
Inv: “Ok, muy amable y muchas gracias”
ANEXO B
SEGUNDO ENCUENTRO ESCUELA DE
EDUCACI&Oacute;N PRIMARIA
Febrero de 2009. Segundo Encuentro Escuela Primaria
Categorizaci&oacute;n
Texto de la entrevista
Orientador n&uacute;mero 1 Escuela Primaria
en un Segundo Momento
+Atenci&oacute;n del Orientador:
*Padres
* Personas Externas
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
Inv: “Buenos d&iacute;as &iquest;C&oacute;mo le va?”.
Or1: “Bien en este inicio de faena, que mas
y como le ha ido con la investigaci&oacute;n”
Inv: “Ch&eacute;vere”.
Or1: “A que bien”
Inv: “&iquest;Y qu&eacute; va hacer hoy?”.
Or1: “Voy a reunirme con unos
representantes”
Inv: “&iquest;Y en el transcurso de la semana?”.
Or1: “Voy a reunirme con la gente de
CECOPRODE”
Inv: “&iquest;Puedo dar una vuelta por el
colegio?”
Or1: “Si, si vaya”
Mientras esto pasaba, entraba una
representante que se notaba en su ce&ntilde;o
fruncido y dem&aacute;s lenguaje corporal que ella
+Concepci&oacute;n del entorno:
* Bondad
* Orden
* Cordial
*Amable
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estaba molesta, estaba agarrando por la
mano a un ni&ntilde;o que le faltaba poco para ir
arrastrado.
Oportunidad para revisar las instalaciones y
preguntar por la opini&oacute;n de las personas de
instituci&oacute;n de la labor desempe&ntilde;ada por la
orientadora desde un punto de vista externo.
La
investigadora
habla
con
unos
informantes claves (entre ellos el se&ntilde;or
portero, la se&ntilde;ora de la cantina y unos ni&ntilde;os
que est&aacute;n jugando por los pasillos), ellos
hablan muy bien de la orientadora de c&oacute;mo
ella ayuda en la entrada con la admisi&oacute;n por
las ma&ntilde;anas (eso fue visto en la observaci&oacute;n
de la ma&ntilde;ana), toma el mando cuando hay
que entonar las gloriosas letras del himno
nacional, est&aacute; pendiente del orden en los
recesos y hasta ayuda a los ni&ntilde;os m&aacute;s
chiquitos. “Ella nos saluda todos los d&iacute;as
con una sonrisa y se pone a hablar con
nosotros por un rato”, seg&uacute;n las bedeles
(personal de ambiente o mejor conocido
como personal de limpieza) “Ella es
educada nos saluda al llegal y se despide de
nosotras cuando sale”.
Esto conlleva a ir m&aacute;s all&aacute; de solo, buscar
moralidad y cumplimiento de las funciones
como tal sino tambi&eacute;n a traspasar los
linderos
la
simple
obligaci&oacute;n
o
requerimiento m&iacute;nimo, nadie puede obligar
a otro a una buena sociabilizaci&oacute;n e
interrelaci&oacute;n con el entorno escolar.
(De vuelta al Departamento de Bienestar
Estudiantil)
156
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Inv: “Buenas se puede pasar”.
+Concepto de orientaci&oacute;n
*Asesor&iacute;a
Funciones:
*Asesorar
*Potenciar
*Observar
*Escucha
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Or1: “Si, pase”
Inv: “Profesora &iquest;Qu&eacute; es para usted la
Orientaci&oacute;n? ”
Or1: “Bueno, (…) es un proceso de ayuda o
mejor de acompa&ntilde;amiento, al estudiante en
el cual, el asesorado se le dan las
herramientas para conocerse mejor a s&iacute;
mismo, y conlleva dentro del mismo paso
de los a&ntilde;os se asumen posiciones distintas
seg&uacute;n sea la necesidad de la persona”
Inv: “&iquest;Cree usted que la Orientaci&oacute;n debe ser
un proceso continuo? ”
Or1: “No lo creo, estoy segura, debe darse
seguimiento al asesorado en mi caso a los
ni&ntilde;os. Hace calor, quiere agua ”
Inv: “Si”
Or1: “&iquest;Quiere m&aacute;s?”
Inv: “Ahora bien &iquest;Qu&eacute; es el Orientador y
cu&aacute;les son sus funciones dentro del proceso
Educativo? ”
Or1: “Bueno, ya se lo dije asesorar,
potenciar, observar y escuchar, las dos
&uacute;ltimas son de vital importancia para un
orientador”
Inv: “&iquest;Cu&aacute;ntos a&ntilde;os tiene como egresada de la
especialidad de Orientaci&oacute;n? ”
Or1: “Doce”
Inv:
“&iquest;Desde
cu&aacute;ndo
ejerce
como
Orientadora? ”
Or1: “En realidad como orientadora ejerzo
desde hace… siete m&aacute;s en esta instituci&oacute;n
tengo cinco a&ntilde;os”
Inv: “&iquest;Qui&eacute;n influy&oacute; en tu escogencia de la
Menci&oacute;n? ”
Or1: “Mi mam&aacute; sin saber, mucho, ella con
su ejemplo, valor y constancia me ense&ntilde;&oacute;
m&aacute;s que los libros y mis chamos que son los
Importancia del rol:
*Investigador
Ayudar
Importancia del rol:
*Escucha activa
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maestros perfectos de c&oacute;mo ser docente,
orientador y persona”
Inv: “- &iquest;Qu&eacute; importancia tiene para usted el
Rol que cumple el Orientador dentro del Nuevo
Proyecto Educativo? y &iquest;Qu&eacute; conocimiento tiene
sobre este? ”
Or1: “Tenemos mucha importancia ya que
somos investigadores natos de la realidad
educativa, nos llevan a ser m&aacute;s cercanos a
los muchachos, y a veces a tener
problemitas sin importancia”
Inv: “&iquest;La Instituci&oacute;n Educativa cuenta con la
infraestructura adecuada para llevar a cabo la
actividad Orientadora? ”
Or1: “Ah, bueno este sitio donde estamos
antes era un dep&oacute;sito de limpieza, m&aacute;s a
veces se conlleva limpiar tambi&eacute;n”
Inv: “&iquest;Cu&aacute;l es la finalidad del Departamento
de Orientaci&oacute;n? ”
Or1: “Ayudar al ni&ntilde;o, ni&ntilde;a y adolescente,
desde un punto de vista distinto”
Inv: “&iquest;Cu&aacute;les son los instrumentos de
Orientaci&oacute;n que maneja? y &iquest;C&oacute;mo los maneja? ”
Or1: “Test proyectivo, anamnesis, entre
otros ”
Inv: “&iquest;Cu&aacute;l es la importancia que tiene el
Orientador dentro del rendimiento acad&eacute;mico
del alumno? y de ser posible mencione un caso
resaltante. ”
Or1: “Bueno, mucha porque desde la
relaci&oacute;n o interacci&oacute;n que debe tener el
orientador con el asesorado, un caso puntual
cuando el ni&ntilde;o se deprime por la ruptura
familiar, uno le acompa&ntilde;a, le escucha, para
que expulse todo y pueda seguir adelante”
Inv:
“&iquest;Cu&aacute;ntos
alumnos
visitan
el
Departamento
y
por
qu&eacute;?
(Causas
m&aacute;s
Vinculaci&oacute;n
Escuela-Comunidad
Agradecimiento
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frecuentes) ”
Or1: “lo normal no es que ellos vengan al
encuentro, sino que los llamamos un
promedio de 5 a 6 en los d&iacute;as fuertes como
hay d&iacute;as que no se tiene a nadie, y sus causa
m&aacute;s
frecuentes
son
problemas
psicoafectivos y familiares”
Inv: “C&oacute;mo podr&iacute;a llevar a cabo la vinculaci&oacute;n
escuela-comunidad? ”
Or1: “Ya lo estamos realizando con las
escuelas para padres, programa como el de
salud bucal, bueno y muchos m&aacute;s.”
Inv: “Despu&eacute;s de esta serie de interrogantes
&iquest;C&oacute;mo se siente? ”
Or1: “Bien, porque al comentar todo esto,
me ayuda a conocerme a m&iacute; misma”.
ANEXO C
PRIMER ENCUENTRO NIVEL DE EDUCACI&Oacute;N
MEDIA GENERAL (LICEO)
Marzo de 2009. Primer Encuentro Media Diversificada (Liceo)
Categorizaci&oacute;n
Texto de la entrevista
Orientador n&uacute;mero 2 Etnos: Liceo
+Caracterizaci&oacute;n de
orientaci&oacute;n:
*Acompa&ntilde;amiento
*Escucha
*Ayuda
+Funciones:
*Acompa&ntilde;amiento
*Asesoramiento
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Inv: “Buenos D&iacute;as profesor c&oacute;mo est&aacute;, en
este momento empieza la entrevista…
&iquest;Qu&eacute; es para usted la Orientaci&oacute;n?”
Or2: “Para m&iacute;, la orientaci&oacute;n es un
proceso de acompa&ntilde;amiento en el cual el
orientador le da herramientas, al orientando,
no se le dice que hacer, se le escucha y se le
ayuda a llegar a las conclusiones que el
mismo decide.”
Inv: “&iquest;Cree usted que la Orientaci&oacute;n debe
ser un proceso continuo? “
Or2: “Claro, porque, no se a&iacute;sla el
proceso, solo se aumenta o disminuye seg&uacute;n
sea la necesidad del orientando.”
Inv: “&iquest;Qu&eacute; es el Orientador y cu&aacute;les son
sus
funciones
dentro
del
proceso
Educativo?”
Or2: “Es la persona que camina al lado del
*Dialogo
*Empat&iacute;a
*Rapport
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necesitado, de tantas cosas, que tiene
m&uacute;ltiples herramientas para que este
coadyuve en su proceso de crecimiento
como persona, es un especialista en el
asesoramiento psico-bio-social-ecol&oacute;gico en
un intercambio de di&aacute;logo y lograr empat&iacute;a
desde el raport, esto quiere decir montar un
puente de confianza entre el especialista y
el asesorado para que todo el proceso se de
de forma natural, sin tropiezos y con respeto
entre ambos”.
Inv: “&iquest;Cu&aacute;ntos a&ntilde;os tiene como egresado
de la especialidad de Orientaci&oacute;n?”
Or2: “Como unos…. Unh desde el 1999.”
Inv: “&iquest;Desde cu&aacute;ndo ejerces como
Orientador?”
Or2: “Desde el 2004.”
Inv: “&iquest;Qui&eacute;n influy&oacute; en su escogencia de la
Menci&oacute;n?”
Or2: “Este cuando yo estaba escogiendo
carrera, yo quer&iacute;a ser psic&oacute;logo, mas mi t&iacute;o
que estudiaba en FACES, me dijo que fuera
a OBE, porque estaba en 5to a&ntilde;o, para que
me realizaran un Test Vocacional, como la
Universidad de Carabobo no tiene
Psicolog&iacute;a fue entonces donde me defin&iacute; a
ser orientador, y hoy en d&iacute;a me encanta mi
empleo“
Inv:
“&iquest;Realiza
usted
estudios
de
actualizaci&oacute;n?”
Or2: “Si en todos los que puedo participar
los realizo, como: seminarios, talleres,
congresos, porque el orientador debe estar
al tanto de todo, y no quedarse atr&aacute;s.”
Inv: “&iquest;Ha realizado talleres, simposios y
seminarios actualmente?”
Or2: “Si, el ultimo fue en febrero de 2009,
+Rol que cumple el orientador:
*Ayudar
*Vocacional
+Infraestructura Inadecuada
+Atenci&oacute;n a participantes del
proceso educativo
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organizado por la UNEFM el Seminario
secretos para triunfar en el aula, donde se
abordaron temas: &iquest;Cu&aacute;ndo, Como y A
Qui&eacute;n Remitir?- As&iacute; es el constructivismo!,
Intersubjetividad en la escuela, El docente
creativo y gestor de cambio, Una Vocaci&oacute;n
en especial.
Inv: “&iquest;Est&aacute;s de acuerdo con la manera de
ingreso del Orientador dentro del Sistema
Educativo? “.
Or2: “S&iacute;, porque un orientador debe estar
graduado para la atenci&oacute;n de ciertos casos
delicados.”
Inv: “&iquest;Qu&eacute; importancia tiene para usted el
Rol que cumple el Orientador dentro del
Nuevo Proyecto Educativo?”
Or2: “Mucha, porque el orientador tiene el
privilegio de ayudar dentro de los diversos
&aacute;mbitos donde se desenvuelve la acci&oacute;n
educativa y no solo eso, puede impulsar esta
al &aacute;mbito social y laboral. A m&iacute; me agrada”
Inv: “&iquest;La Instituci&oacute;n Educativa cuenta con
la infraestructura adecuada para llevar a
cabo la actividad Orientadora?”
Or2: “Si, est&aacute; bien, sin embargo mi
instituci&oacute;n cuenta con muchas carencias
entre ellas una computadora para realizar
los expedientes m&aacute;s organizados, los
informes y todo lo que con ella agilizar&iacute;a
todos los dem&aacute;s procesos.”
Inv: “&iquest;Cu&aacute;l es la finalidad del
Departamento de Orientaci&oacute;n?”
Or2: “Atender a quien lo requiera, los
casos de emergencia que se pueden
presentar, asesoramiento individual y
grupal, asistencia a los docentes, dictar
charlas, talleres y cubrir las necesidades que
+Funciones del orientador :
*Investigar
*Conectar
*Enlazar
*Herramientas para la
resoluci&oacute;n de problemas
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se vayan presentando.”
Inv: &iquest;Cu&aacute;les son los instrumentos de
Orientaci&oacute;n que maneja?
Or2: “Diarios, registros descriptivos,
anamnesis, entrevistas estructuradas, semiestructurada y libre, dibujo proyectivo y
dem&aacute;s herramientas que puedan necesitar
los muchachos.”
Inv:
“&iquest;Qu&eacute;
finalidad
tienen
los
instrumentos de Orientaci&oacute;n que utiliza?”
Or2: “Canalizar el problema que tiene el
alumno tanto de aprendizaje, como emotivo
y sin dejar atr&aacute;s su relacionalidad.”
Inv: “&iquest;Son ustedes supervisados por alguna
autoridad Educativa?”
Or2: “A veces no somos tomados muy en
cuenta, hemos sido un poco abandonados.”
Inv: “&iquest;Realiza usted la planificaci&oacute;n diaria
para llevar a cabo la actividad de
Orientaci&oacute;n?”
Or2: “S&iacute;, tengo planificaci&oacute;n semanal,
mensual y trimestral.”
Inv: “&iquest;Cu&aacute;l es la importancia que tiene el
Orientador
dentro
del
rendimiento
acad&eacute;mico del alumno?”
Or2: “Si un alumno no se siente bien y
acorde consigo mismo, en su entorno tanto
familiar como social, el orientador es el
encargado de investigar, conectar, enlazar y
dar las herramientas para la resoluci&oacute;n de
las situaciones en general”.
Inv: “&iquest;Cu&aacute;ntos alumnos visitan el
Departamento y por qu&eacute;? (Causas m&aacute;s
frecuentes)”
Or2: “La cantidad es variable, sin embargo
los casos m&aacute;s recurrentes son problemas
familiares, y por este motivo se le dificulta
Eje integrador entre la
escuela comunidad
Sentido de pertenencia hacia la
menci&oacute;n de Orientaci&oacute;n
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la prosecuci&oacute;n en el proceso de ense&ntilde;anza
aprendizaje”.
Inv: “&iquest;Participa usted en la elaboraci&oacute;n de
proyectos pedag&oacute;gicos de aula, proyectos
pedag&oacute;gicos de plantel y proyectos
comunitarios?”
Or2: “Si, el orientador debe estar inmerso
dentro de todo proceso de sociabilizaci&oacute;n
gestado en su instituci&oacute;n educativa.”
Inv:” &iquest;C&oacute;mo podr&iacute;a llevar a cabo la
vinculaci&oacute;n escuela-comunidad?”
Or2: “Es con el esfuerzo mancomunado de
los alumnos, docentes, padres y entes
cercanos a la instituci&oacute;n, el orientador es el
eje integrador de este proceso debe
organizar reuniones entre padre y docentes,
generar escuelas para padres e interesarse
por los alumnos, vincular los procesos
gubernamentales como: rutas de la salud
oral, salud general, entre otras”.
Inv: “&iquest;Cu&aacute;l es la visi&oacute;n que tiene usted
sobre el futuro de la actividad Orientadora
dentro de esta Venezuela cambiante?”
Or2: “Algo que no me parece justo es que
quieren eliminar la menci&oacute;n, y no nos
hemos hecho sentir, estamos dejando que
nuestra excelsa especialidad sea denigrada y
menospreciada, tenemos que defender lo
que amamos, los que tenemos vocaci&oacute;n”.
ANEXO D
SEGUNDO ENCUENTRO NIVEL DE
EDUCACI&Oacute;N MEDIA GENERAL (LICEO).
Abril de 2009 Primer Encuentro Media Diversifica (Liceo) Tercera Instituci&oacute;n
Categorizaci&oacute;n
Texto de la entrevista
+Caracterizaci&oacute;n de
orientaci&oacute;n:
*Ayuda
*Evaluaci&oacute;n
*Seguimiento
*Asesorar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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11
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13
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Orientador n&uacute;mero 3 Etnos: Liceo
Inv: &iquest;Hola como amanece?
Or3: Todo Bien, comencemos con la
entrevista
Inv: “&iquest;Qu&eacute; es para usted la Orientaci&oacute;n?”
Or3: “La Orientaci&oacute;n es un proceso de
ayuda, de manera espont&aacute;nea, que tiene que
ver con los diferentes aspectos del ser
humano, en cualquiera de sus entornos, es
decir, familiar, personal, social, cultural,
laboral, entre otros; la orientaci&oacute;n es
evaluar, es hacer seguimiento. Es la
evaluaci&oacute;n de la conducta en donde se
abarcan diferentes puntos relacionados con
el asesorado, como por ejemplo; el
rendimiento acad&eacute;mico, resaltando como
punto primordial La Orientaci&oacute;n es
espontaneidad”.
Inv: “&iquest;Cree usted que la Orientaci&oacute;n debe
ser un proceso continuo?”
+Funciones:
*Facilitador
*Escucha activa
*Lider
*Atenci&oacute;n
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Or3: “Si, la Orientaci&oacute;n m&aacute;s que nada
debe ser un proceso permanente y duradero,
porque as&iacute; se logra abordar con m&aacute;s
facilidad el problema, que pueda llegar a
tener el asesorado, pudiendo as&iacute; pasar m&aacute;s
tiempo con &eacute;l y logrando as&iacute; afrontar el
problema con m&aacute;s profundidad”.
Inv: “&iquest;Qu&eacute; es el Orientador y cu&aacute;les son
sus
funciones
dentro
del
proceso
Educativo?”
Or3: “El Orientador es un facilitador de
estrategias, es una persona que escucha de
manera paciente, objetiva e imparcial, es un
verdadero estratega, es un l&iacute;der. La funci&oacute;n
es la de atender todo el personal que integra
el plantel educativo. Individualizado
(cuando
estos
son
remitidos
al
Departamento de Orientaci&oacute;n). La atenci&oacute;n
grupal, por medio de los talleres, charlas
tanto a los estudiantes como a los
representantes”.
Inv: “&iquest;Cu&aacute;ntos a&ntilde;os tiene como egresada
de la especialidad de Orientaci&oacute;n?”
Or3: “Me gradu&eacute; en el 2000 y hasta ahora
tengo como egresada de la especialidad diez
a&ntilde;os”
Inv: “&iquest;Desde cu&aacute;ndo ejerce como
Orientadora?”
Or3: “Ejerzo desde que gradu&eacute; en el a&ntilde;o
2000 en ese momento comenz&oacute; mi trabajo
de orientadora, diez (10) a&ntilde;os de
experiencia; la primera fue en la Unidad
Educativa, trabaj&eacute; con los estudiantes de
preescolar y b&aacute;sica. Se trabaj&oacute; mucho con la
comunidad y su integraci&oacute;n, con planes
junto con los psicopedagogo, plan de
madres colaboradoras y mega-juegos para
+Rol que cumple el orientador:
*Visualizaci&oacute;n objetiva
*Solucionar problemas
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incluir la parte de la orientaci&oacute;n”.
Inv: “&iquest;Qui&eacute;n influy&oacute; en tu escogencia de la
Menci&oacute;n?”
Or3: “Nadie, desde ni&ntilde;a me gust&oacute; mucho la
psicolog&iacute;a como semejanza la orientaci&oacute;n”.
Inv:
“&iquest;Realiza
usted
estudios
de
postgrado?”
Or3: “No aun no”
Inv: “&iquest;Has realizado talleres, simposios y
seminarios actualmente?”
Or3: “Si, en el &aacute;rea de Orientaci&oacute;n, talleres
de Abordaje Familiar, Curso sobre el Nuevo
Dise&ntilde;o Curricular, sobre la LOPNA, entre
muchos
otros,
tambi&eacute;n en el &aacute;rea
recreativa”.
Inv: “&iquest;Est&aacute;s de acuerdo con la manera de
ingreso del Orientador dentro del Sistema
Educativo?”
Or3: “El orientador debe defender su &aacute;rea
laboral, hacer valer el derecho que le
corresponde como miembro de este pa&iacute;s y
debe estar en el &aacute;rea que se gradu&oacute;”.
Inv: “&iquest;Qu&eacute; importancia tiene para usted el
Rol que cumple el Orientador dentro del
Nuevo Proyecto Educativo?”
Or3: “El Orientador despu&eacute;s de los
estudiantes es la figura m&aacute;s importante en
una instituci&oacute;n, ve todo con diferentes
puntos de vista sin inclinaci&oacute;n alguna, y el
rol que cumple es muy importante porque
permite as&iacute; de una manera objetiva
solucionar los diferentes problemas que
acontecen en el plantel educativo. Y porque
parte de este rol es la importancia de que se
creen maravillosos venezolanos”.
Inv: “&iquest;La Instituci&oacute;n Educativa cuenta con
la infraestructura adecuada para llevar a
+Infraestructura Adecuada
+Atenci&oacute;n a todos en las &aacute;reas:
Educativa y Vocacional
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cabo la actividad Orientadora?”
Or3: “Cuenta con una oficina adecuada,
mas no excelente para llevar a cabo el
trabajo de orientaci&oacute;n, dejando claro que la
Orientaci&oacute;n no depende de una oficina
porque es espont&aacute;nea”.
Inv: “&iquest;Cu&aacute;l es la finalidad del
Departamento de Orientaci&oacute;n?”
Or3: “Atender todos y cada uno los casos
que se presentan a diario en la instituci&oacute;n,
realizar los talleres involucrando a todos los
estudiantes, participar activamente dentro
de la instituci&oacute;n, asistir a eventos y talleres
de la zona educativa, o de la misma
instituci&oacute;n, trabajar con los estudiantes en
el &aacute;rea vocacional”.
Inv: &iquest;Cu&aacute;les son los instrumentos de
Orientaci&oacute;n que maneja?
Or3: “Los instrumentos son formatos
creados por el mismo departamento de
orientaci&oacute;n. A continuaci&oacute;n le muestro
alguno de ellos.
Referencia interna, el docente que refiere al
estudiante, si el caso lo amerita.
La orientadora lleva un registro de las
incidencias por cada caso remitido por el
docente, coordinador de seccional y
director.
Notificaci&oacute;n por escrito al representante
dejando copia de este firmado por el
estudiante
Entrevista con el docente se deja por escrito
todo lo que se habla. Informe de citaci&oacute;n
con el representante cuando este acude a la
notificaci&oacute;n se deja por escrito los acuerdos
y sugerencias o recomendaciones.
Constancia de la actividad con los
+Funciones del orientador :
*Estrategias:
Organizaci&oacute;n
Planificaci&oacute;n
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167
estudiantes firmado por el docente, dando fe
de todo lo que se planteo en el aula de
clases”.
Inv: “&iquest;Son ustedes supervisados por alguna
autoridad Educativa?”
Or3: “Si, por el Director, Subdirector, por
el Municipio, Jefe del Municipio o alguna
Comisi&oacute;n del Municipio, la Coordinadora
de Zona Educativa”.
Inv: “&iquest;Realiza usted la planificaci&oacute;n diaria
para llevar a cabo la actividad de
Orientaci&oacute;n?”
Or3: “Se hace un plan anual, luego
trimestral y dependiendo de las necesidades
de la instituci&oacute;n se ajusta la planificaci&oacute;n y
a los programas de orientaci&oacute;n”.
Inv: “&iquest;Cu&aacute;l es la importancia que tiene el
Orientador
dentro
del
rendimiento
acad&eacute;mico del alumno?”
Or3: “El orientador debe brindar estrategias
de organizaci&oacute;n, de planificaci&oacute;n para que
el estudiante en acuerdo con el
representante elabore una forma de estudio
adecuada que le ayude en todos y cada uno
de sus materias. Importante para tener &eacute;xito
se hace necesario tener un plan de estudios
en casa”.
Inv: “&iquest;Participa usted en la elaboraci&oacute;n de
proyectos pedag&oacute;gicos de aula, proyectos
pedag&oacute;gicos de plantel y proyectos
comunitarios?”
Or3: “Si, participo aportando ideas que
sean necesarias, y que de una manera u otra
est&aacute;n estrechamente relacionadas con el
Departamento de Orientaci&oacute;n”.
Inv: &iquest;C&oacute;mo lleva a cabo la vinculaci&oacute;n
escuela-comunidad?
Vinculaci&oacute;n
Escuela-Comunidad
Encuentros de Padres.
Funciones:
Participativo
Creativo
Innovado
Coherente
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172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
Or3: “A trav&eacute;s de los encuentros de padres,
los cuales se han realizado en el plantel
creando diferentes comisiones contando con
la habilidad de los representantes
involucr&aacute;ndolos en los programas
de
cultura y otras actividades en la
instituci&oacute;n”.
Inv: “&iquest;Cu&aacute;l es la visi&oacute;n que tiene usted
sobre el futuro de la actividad Orientadora
dentro de esta Venezuela cambiante?”
Or3: “El Orientador tiene que ser
participativo, creativo, innovador, coherente
en su discurso, tener moral, tener principios
son la base de todo Orientador. Abierto a la
comunicaci&oacute;n, al di&aacute;logo,
sentido de
pertenencia, tener el sentido de escuchar al
asesorado. Y algo bastante importante el
Orientador debe ir m&aacute;s all&aacute; que el estar
sentado en una silla frente a un escritorio,
debe involucrarse con la comunidad, con
todo y cada uno del personal que integra el
plantel para lograr as&iacute; que haya una mejora
completa y no a la mitad”.
Inv: &iquest;C&oacute;mo se sinti&oacute; despu&eacute;s de la
entrevista?
Or3 Bien
Inv: Buen D&iacute;a
Or3 Buenos d&iacute;as la acompa&ntilde;o
Inv: Okey.
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