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CAPÍTULO 8 
Orientación Educativa Universitaria: acciones  
de intervención integral 

María Alejandra Pedragosa 

La preocupación por ampliar el ingreso y sostener la permanencia de los estudiantes en el 

nivel superior universitario, especialmente en las instituciones públicas, desde hace tiempo 

ocupa un lugar central en la agenda de la política educativa universitaria local ya que, si bien la 

universidad recibe un número cada vez mayor de estudiantes, la tasa de permanencia y gra-

duación se aleja considerablemente del número inicial de ingresantes (Jewsbury y Haefeli, 

2000; García de Fanelli, 2015). Es profusa la literatura que entiende que tales problemas de 

retención y permanencia, con sus matices, son compartidos por universidades de la región, así 

como del ámbito internacional (Ezcurra 2011; Tinto, 1993, 2003, 2012). 

Para explicar este fenómeno se indican como centrales, entre otros factores, a las dificulta-

des académicas ligadas al dominio de competencias críticas que posibilitan dar respuesta a las 

demandas académicas propias de la universidad por parte de los estudiantes. Estas dificulta-

des han sido históricamente señaladas y abordadas con diversidad de dispositivos, pero mu-

chas veces perdiendo de vista las otras cuestiones implicadas en los procesos educativos uni-

versitarios que también darían cuenta de estos resultados.  

Entre los elementos intervinientes, por un lado, encontramos los factores que debe atender 

la política de bienestar universitario para definir varias cuestiones que aportan facilidades para 

equiparar la igualdad de posibilidades desde la situación socio económica de los estudiantes. 

Por otro lado, desde la mirada psicoeducativa se deben incluir los elementos ligados a la orga-

nización de la enseñanza, la atención y seguimiento de los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes en sus cursos. Estos últimos, muchas veces se los dispone de tal forma que no 

cooperan con el desarrollo de aquellas competencias requeridas por el propio sistema y que se 

indican como eje de la problemática. Si la orientación educativa no considera estos asuntos, 

que son constitutivos de las posibilidades educativas que se les brindan a los estudiantes, im-

plica una mirada reduccionista que no recupera la complejidad que la problemática requiere.  

Desde la Orientación Educativa, que aporta una perspectiva psicopedagógica al asunto, es 

necesario ampliar la mirada para desarrollar un encuadre comprehensivo. El enfoque elegido 

en este caso es el que proviene del triángulo expandido planteado por Engeström (2001) para 

analizar los sistemas en que los sujetos desarrollan sus actividades y que además de la rela-

ción del sujeto con el objeto de conocimiento y las mediaciones tanto instrumentales como 
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sociales, incluye los aspectos contextuales sociales constitutivos de la actividad que se desa-

rrolla y que serían las normas y reglas de la situación, la comunidad en la que se lleva adelante 

la actividad y los distintos roles que ocupan los actores implicados. 

El abordaje desde una perspectiva como la que acabamos de proponer abre el panorama 

para que entren en consideración otros elementos que están en juego en el desarrollo de las 

trayectorias de los estudiantes y que van más allá del clásico enfoque centrado en la posesión 

de las competencias pertinentes al estudio universitario.  

Los estudios centrados en las competencias críticas para el aprendizaje universitario que 

habilitarían la permanencia de los estudiantes en sus trayectorias académicas han identificado 

una diversidad de ellas: capacidad para estudiar mucha bibliografía y comprenderla, tomar 

apuntes en clase, planificar, organizar y aprovechar el tiempo de estudio, preparar exámenes 

(Cols, 2008); fichar textos, utilizar el diccionario, usar la biblioteca y herramientas informáticas, 

leer cuadros estadísticos y gráficos (Bourdieu, 1997); capacidades cognitivas para estudiar, 

aprender y pensar, implicación estudiantil, aptitudes metacognitivas, dominio del rol de estu-

diante; imagen de sí mismos (Ezcurra, 2011), por mencionar algunos. Con frecuencia, las alter-

nativas que se han propuesto en el ámbito local para el trabajo con estas competencias, han 

sido la creación de dispositivos ad hoc (cursos de ingreso, talleres optativos, tutorías de con-

tención, etc.), generalmente ofrecidos al inicio de las trayectorias académicas, en los que se 

abordan las competencias por fuera de las asignaturas de estudio y con relativa o nula vincula-

ción con el contenido disciplinar. Sin ir en desmedro de tales iniciativas, lo cierto es que el nivel 

de impacto que alcanzan, en general, es bajo y dan lugar al fenómeno de inclusión excluyente, 

presentado por Ezcurra (2008). 

Estas alternativas que en general conforman las acciones de orientación educativa universi-

taria están focalizadas en el estudiante, que, si bien son pertinentes y valiosas para atender 

ciertas necesidades individuales de los sujetos, poseen un carácter limitado, al operar por fuera 

del sistema de actividad propio de las prácticas educativas en las que se desarrolla el proceso 

de aprendizaje (Engeström, 2001). Como señala Tinto, (2012), si una institución desea encarar 

seriamente el problema de la retención, ha de considerar la naturaleza y calidad de las expe-

riencias de aprendizaje que se ofrecen al estudiantado en el marco de la clase. De esta forma, 

debemos reconocer que dicha problemática no reside únicamente “en el estudiante”, como foco 

de la intervención, sino que debe incluir necesariamente el entramado singular en el que la 

enseñanza y el aprendizaje acontecen en un sistema de actividad que comúnmente denomi-

namos, el aula o la clase.  

A raíz de estas consideraciones es que proponemos poner la atención del problema de la 

retención y la permanencia de los estudiantes desde una perspectiva integral en la orientación 

educativa universitaria. Un tipo de prácticas integrales en las que “la opción política de una 

educación para todos y de calidad sea parte en el nivel micro de las situaciones educativas y 

así pueda hacerse cada aula un espacio real de inclusión, de participación y pueda ser concre-

to y real que todos tienen acceso a sus trayectos formativos” (Pedragosa, 2013, p. 3).  
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Las formas de intervención de la orientación educativa universitaria así entendidas contem-

plan acciones que involucran a todos los actores institucionales, y no solo a los estudiantes, 

promoviendo procesos que incluyen también la formación docente, y el trabajo en cada espacio 

institucional para constituir las diversas prácticas institucionales/educativas en prácticas de 

educación inclusiva (Pedragosa, 2013). La función de una orientación educativa de este estilo 

requiere que, al decir de Salmerón Pérez (2001), se integre transversalmente a las prácticas 

pedagógicas, evitando convertirse en un elemento externo, ajeno, irrelevante al quehacer coti-

diano de las aulas. En síntesis, se trata de una mirada que implica un viraje de una orientación 

centrada en acciones de carácter puntual, remedial, descontextualizado y centrada en el indivi-

duo hacia un enfoque más comprehensivo, procesual y transversal. (Molina Contreras, 2003).  

Una intervención integral sobre elementos críticos para soste-

ner las trayectorias académicas en la universidad  

Hay una variedad de perspectivas desde las cuales abordar el acompañamiento de las tra-

yectorias académicas de los estudiantes. Esta variedad incluye tanto el desarrollo de las com-

petencias críticas para el aprendizaje en el ámbito universitario con una perspectiva centrada 

en el estudiante como abordajes que amplían los espacios de intervención considerando otros 

aspectos constitutivos del sistema de aprendizaje en el que se desarrollan las competencias 

críticas considerando el campo universitario en general y los campos disciplinares en particular.  

Como ya fue señalado, la perspectiva de análisis que hemos elegido es considerar la situa-

ción de apropiación del conocimiento académico por parte de los estudiantes según el sistema 

de actividad expandido de Engeström (2001). Desde ese enfoque hemos optado por considerar 

que la apropiación de la cultura universitaria se desarrolla en una comunidad académica que va 

incorporando a sus miembros más noveles a través de que estos van participando progresiva-

mente de las prácticas y discursos de la cultura disciplinar con la mediación de los miembros 

más experimentados (Lave y Wenger, 1991; Lave, 2015). 

En el análisis de la situación del aprendizaje universitario desde la perspectiva señalada 

surgen innumerables elementos a considerar. En este apartado enunciaremos algunos que 

surgen con fuerte evidencia y novedad cuando consideramos una mirada más amplia del fe-

nómeno de análisis y nos decidimos a incorporar a todos los actores implicados, sus posicio-

namientos, los saberes y las mediaciones instrumentales y sociales que se disponen como así 

también el enclave de la comunidad académica y las reglas y normas que la organizan. 

Uno de los elementos críticos que surge es que cada comunidad académica comparte prác-

ticas y discursos que le son propios y que se entraman con las prácticas sociales que desarro-

lla (Carlino, 2004, 2005). Ingresar a la comunidad académica disciplinar plantea un importante 

desafío a los estudiantes ya que se trata de un proceso de aculturación de los discursos y prác-

ticas disciplinares (Casco, 2014) que por su grado de complejidad no se produce natural ni 

espontáneamente, sino que requiere del acompañamiento de quienes ya son miembros de 
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estas comunidades. Acceder a los conocimientos y reglas del trabajo intelectual en el ámbito 

universitario implica el dominio progresivo no sólo de los saberes disciplinares sino también de 

las normas e instrumentos inherentes a los procesos de enseñanza y aprendizaje de este sis-

tema de actividad en particular que tienen sus propias reglas de uso y funcionamiento en el 

contexto donde se desarrolla dicha actividad. 

Otra cuestión crítica a tener en cuenta es la complejidad creciente de las actividades a lo 

largo de la carrera universitaria. Esta progresión requiere que se vayan revisando y contex-

tualizando los aprendizajes, es así que en un enfoque integral de la Orientación Educativa 

Universitaria se debe buscar la creación de dispositivos áulicos y de formación docente que 

puedan dar lugar a la existencia de una amplia variedad de experiencias a lo largo de toda la 

trayectoria académica según los diversos momentos por lo que atraviesa. Esto implica, asi-

mismo, que las ayudas que se puedan proveer en primer año, adecuadas a ese momento de 

la trayectoria deben ser pensadas integralmente de modo tal que, de modo prospectivo, pre-

paren a los estudiantes para enfrentar la complejidad que va surgiendo al avanzar en la ca-

rrera (Gottschalk, 1997).  

Un asunto también crítico desde la perspectiva de la enseñanza y el aprendizaje resulta ser 

que en las actividades de aprendizaje o en las evaluaciones se les solicita a los estudiantes, 

por ejemplo, la producción de textos de géneros discursivos particulares (como un “informe o 

reporte”, una tesis, un proyecto de investigación, etc.), la resolución de casos, visita y observa-

ción a instituciones, entre otras, sin que hayan mediado antes instancias de familiarización y 

trabajo explícito con las singularidades de las actividades que se le proponen y que además 

adquieren características específicas de abordaje en cada campo disciplinar. Este fenómeno es 

señalado por Ezcurrra (2008) como “enseñanza omitida”. Es decir, se trata de competencias 

invisibles (o invisibilizadas) que se dan por “sabidas”, o se supone que se aprenden de modo 

espontáneo y concomitante con la realización de la tarea asignada para aprender o dar cuenta 

del conocimiento disciplinar. Se desconoce así que estas modalidades de trabajo también de-

ben ser explícitamente enseñadas y que de su dominio depende en gran medida la posibilidad 

de aprender a través de ellas el conocimiento que se les propone y lograr el objetivo de promo-

ver aprendizajes profundos que buscan tales tipos de tareas.  

Como señalamos al inicio del apartado, las cuestiones enunciadas son solo algunas de las 

que se ponen en evidencia según el modo de mirar la situación desde una perspectiva de la 

actividad educativa en su conjunto. Esto nos permite revelar y abordar la intervención de la 

orientación en un sentido integral en tanto y en cuanto no se focaliza en las competencias que 

el estudiante no posee, sino en cómo una vez que se encuentra participando del sistema de 

aprendizaje universitario, los distintos elementos del sistema constituyen esa experiencia de 

modo tal que se favorecen o dificultan las posibilidades para que el estudiante alcance sus 

objetivos educativos. 

Por todo lo antes expuesto es que consideramos necesario analizar la potencialidad de la 

implementación de dispositivos con una mirada integral de la orientación educativa que pro-

muevan además del trabajo directo con los estudiantes, un trabajo con los docentes, de modo 
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directo en el aula o a través de procesos de asesoramiento y formación docente continua para 

favorecer el sostenimiento de las trayectorias estudiantiles universitarias.  

 

 

La potencialidad de expandir los ámbitos de intervención 

  

El enfoque de orientación educativa integral, como una herramienta estratégica para apoyar 

las trayectorias de los estudiantes, implica incluir según hemos estado analizando un trabajo 

sobre la vida concreta en las aulas y la enseñanza de los docentes universitarios apoyados 

desde una acción amplia institucional (Tinto, 2012) ya que constituyen puntos clave para sos-

tener y promover el aprendizaje de los estudiantes. De manera indirecta, el trabajo codo a codo 

de los equipos de orientación con los docentes permite alcanzar a todos los estudiantes pre-

sentes en las aulas universitarias y cooperar de modo directo con la enseñanza. Estas vías de 

acceso a la realidad educativa cotidiana son óptimas para acompañar los recorridos de la ma-

yor cantidad posible de estudiantes universitarios a diferencia de dispositivos focales o indivi-

duales (Pedragosa, 2013, 2016).  

Este tipo de intervención en la orientación educativa universitaria demanda colaborar con 

los docentes universitarios en la reflexión y configuración de su labor en la enseñanza habitual 

y en la formación en torno a cuestiones que se encuentren en referencia directa a las compleji-

dades de las situaciones específicas en que desarrollan la actividad. Ambas cuestiones, se 

erigen así en dimensiones centrales de la propuesta educativa de una institución que incluya 

en la política de retención de sus estudiantes la mejora de la enseñanza. Se les ofrece a los 

estudiantes a través de sus docentes una orientación para el aprendizaje, entrelazando en un 

sistema expandido las prácticas de la enseñanza con las prácticas de intervención. La orienta-

ción habilita así a los docentes como los orientadores directos de los aprendizajes y supera un 

abordaje unilateral del fenómeno centrado sólo en el estudiante como foco de las dificultades 

académicas que este puede llegar a atravesar (Martín y Solé, 2011). 

El análisis realizado hasta aquí plantea la necesidad de pensar en dispositivos para la cons-

trucción de una modalidad de intervención adecuada a esta perspectiva, a partir del acompa-

ñamiento a las cátedras, cursos y profesores en la vida cotidiana de las aulas y en espacios de 

encuentro para el desarrollo de una formación docente continua altamente enlazada con las 

prácticas educativas que llevan adelante los profesores.  

La vida cotidiana de las aulas se constituye así en el lugar privilegiado de intervención, por-

que es en las prácticas cotidianas donde se da el proceso de comprensión de las estructuras 

del mundo de vida académico, con toda su significatividad, sus resistencias y posibilidades, 

donde se verifican los actos y los resultados de los actos en prosecución de los objetivos edu-

cativos (Schutz y Luckmann, 2009). Es el espacio de adquisición de esa especie de sentido 

común, de dominio del mundo de vida académico y disciplinar para los estudiantes, en el cual 

van de una vivencia como forasteros (Schutz, 2012) a paulatinamente ser uno más de la tribu 
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(Becher, 2001), sin que se pierda, claro está, la significatividad subjetiva, el impacto diferencial 

de la experiencia educativa en los sujetos.  

Los espacios de intervención de una orientación educativa universitaria integral son, enton-

ces, además del clásico espacio de guía y apoyo a los estudiantes en modo individual o grupal 

en talleres, un ámbito de acompañamiento a los docentes en el desarrollo de encuentros o 

participación en clases con los estudiantes. En esos encuentros los orientadores cooperan 

según se lo requieran en actividades específicas para el desarrollo de las competencias aca-

démicas sin disociarlas del sistema de actividad en el que los estudiantes deben apropiárselas. 

Asimismo, habilitar espacios de asesoramiento donde se elaboren procesos de análisis y refle-

xión de las propuestas didáctico pedagógicas de las cátedras, en especial cuando estas impli-

can innovaciones educativas. Finalmente, también es importante sostener una formación conti-

nua en el sentido clásico de cursos, talleres y seminarios donde se aborden aquellas cuestio-

nes que los mismos docentes van identificando como necesarias para realizar mejoras en or-

den a sus intereses docentes particulares. Asimismo, esta modalidad de formación continua es 

frecuentemente el punto inicial de contacto de los docentes con los Orientadores por constituir 

espacios de convocatoria más formalizados. 

Una propuesta plausible en este enfoque de intervención es articular diálogos en torno a la 

enseñanza al interior de las actividades de las cátedras como procesos formativos de los do-

centes con orientadores educacionales que acompañen estos procesos, para cooperar en el 

desarrollo del conocimiento sobre la enseñanza que siempre tiene configuraciones particulares 

en cada disciplina y en cada encuadre institucional. 

Estas propuestas para expandir la labor de la orientación educativa universitaria hacia el sis-

tema de actividad de las prácticas docentes, además de superar la intervención centrada en el 

estudiante, brindan una nueva mirada acerca del conocimiento sobre la enseñanza de los do-

centes universitarios. Generalmente cuando se caracteriza la enseñanza en las universidades 

se señala que los procesos de transmisión que allí se llevan adelante se legitiman fundamen-

talmente por la experticia disciplinar del docente (Edelstein, 2012). A partir del trabajo con los 

docentes universitarios en la Orientación con un enfoque integral (Pedragosa, 2016; Pedragosa 

y Barranquero, 2015) hemos encontrado que ellos poseen una densidad superior a la que di-

chos estudios señalan en relación a la comprensión de la enseñanza. El desafío para los orien-

tadores universitarios es entrar en diálogo con ese conocimiento que poseen los docentes so-

bre la enseñanza, que es un conocimiento referido en modo directo a la cotidianeidad que los 

preocupa y ocupa e incide directamente sobre la historia académica de los estudiantes aquí y 

ahora. En esta perspectiva, los procesos de iniciación en temáticas pedagógicas a través de 

cursos, seminarios y talleres como las especializaciones en educación superior pueden ser 

trayectorias paralelas y cooperativas con la formación “hic et nunc”, es decir, con el trabajo 

codo a codo con los docentes en el sistema de actividad de enseñanza y aprendizaje de los 

cursos universitarios que propone esta perspectiva de la orientación educativa. 

El conocimiento de los docentes sobre la enseñanza, las formas en que construyen ese co-

nocimiento que hemos podido analizar en el diálogo de entrevistas realizadas en diversas in-
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dagaciones (Fernández, Pedragosa y Barranquero, 2016; Pedragosa, 2018) dan pistas para 

considerar como parte del trabajo central de la orientación educativa universitaria la articulación 

de los aportes psicoeducativos y didácticos que se pueden brindar desde las ciencias de la 

educación con los conocimientos sobre la enseñanza que los docentes poseen como una labor 

que se puede llevar adelante en los espacios de las cátedras, en las aulas, en la cotidianeidad 

de la labor pedagógica para beneficio de los estudiantes. 

Nuevas configuraciones para la Orientación  

El desarrollo de estudios referidos a la orientación educativa universitaria si bien tiene 

una amplia trayectoria a nivel internacional, los estudios locales dedicados al análisis, eva-

luación y propuesta de modelos no resulta abundante. La orientación educativa universita-

ria se ha nutrido de nociones generales provenientes de otros niveles educativos y solo en 

años muy recientes se ha comenzado a desarrollar una literatura local (Ezcurra, 2011; Car-

li, 2012) Pero sobre todo se han ocupado de problematizar y describir la situación en que 

se encuentran los estudiantes y de analizar políticas implementadas para el sostenimiento 

de las trayectorias de modo primordial en el primer año de la vida académica universitaria. 

Han sido muy pocos los trabajos preocupados por analizar la tarea del orientador universi-

tario y su relación con el mejoramiento de la enseñanza como elemento clave de su tarea 

(Lucarelli, 2008; Lucarelli, Finkelstein y Solberg, 2014).  

En el marco del desarrollo de tareas de orientación educativa universitaria en la UNLP, 

hemos detectado esta área de vacancia en la constitución de conocimientos académicos 

de referencia para el diseño de dispositivos de intervención apropiados al ámbito y reque-

rimientos locales y desde una perspectiva comprehensiva. La experiencia en la Unidad 

Pedagógica de la Facultad de Ciencias Económicas se ha podido articular como locus de 

análisis de la perspectiva de abordaje que en este capítulo se propone desde el área de 

investigación de Psicología Educacional de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación a partir de la participación de sus integrantes en el Proyecto de I+D en el marco 

del Programa de Incentivos: “Orientación Educativa Universitaria: análisis de prácticas con 

un abordaje integral”. Este trabajo de vinculación a partir de la investigación dio lugar a la 

formulación de estos análisis que se han traducido a la fecha en procesos de investigación 

- acción que buscan producir conocimiento para el área.  

Después de varios años de trabajo en el campo resulta una tarea necesaria el desarrollo 

de conocimiento y herramientas para abordar la particularidad de la intervención desde un 

enfoque integral para superar la mera “atención al estudiante” y contribuir a la conceptualiza-

ción de una faceta clave de la organización institucional como lo son las áreas pedagógicas 

de las facultades para la mejora de las trayectorias estudiantiles. Ese conocimiento debe 

incluir el desarrollo de ciertos principios de intervención integral que inspiren el diseño de los 

dispositivos adecuados a diversas disciplinas en distintos campos de la educación universita-
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ria. Para ello algunas de las preguntas que orientan la indagación son; ¿Cuál/es serían las 

perspectivas apropiadas para la configuración de una orientación educativa desde esta pers-

pectiva?, ¿Cuáles son las prácticas de orientación educativa que deben incorporarse para 

expandir la intervención más allá de la atención directa de los estudiantes?, ¿Cómo se defi-

nen los ámbitos de intervención en términos del sistema de actividad local en el que dicha 

intervención se circunscribe? ¿Qué características deben tener las prácticas de intervención? 

La propuesta es explorar y comprender desde los intereses y preocupaciones de estudiantes 

y docentes en las actividades académicas cotidianas cuáles son las áreas y modalidades de 

intervención más comprehensivas, respondiendo a la perspectiva del sistema de actividad 

expandido (Engeström, 2001).  

La reflexión debe avanzar sobre la posibilidad de un modelo de intervención integral en 

orientación educativa universitaria que articule los diversos determinantes de las situaciones 

educativas, superando los abordajes centrados en los estudiantes como portadores de las difi-

cultades, con el propósito de facilitar las trayectorias y egreso de los estudiantes universitarios.  

El “modelo” no espera definir universales abstractos ni la descripción de una intervención 

particular que resulta tan local que no puede brindar pistas para pensar nuevas situaciones. Se 

necesita identificar los aspectos centrales y constitutivos que emergen de las acciones de inter-

vención integral a través de indagaciones situadas de una situación concreta, casos que permi-

tan dar cuenta de rasgos centrales del fenómeno que están presentes y pueden ser ejes para 

el inicio de la intervención en nuevos contextos. 

Entendemos el aporte posible de indagaciones de esta índole en términos de crítica y ac-

ción social (Denzin y Lincoln, 2016), ya que asumimos la orientación educativa universitaria 

como un asunto de política pública en tanto tiene como finalidad guiar, acompañar y facilitar las 

trayectorias de los estudiantes junto a los docentes.  

Es necesario definir el valor y potencialidad de prácticas de orientación educativa universita-

ria que se ocupen de las experiencias de la vida cotidiana académica de estudiantes y profeso-

res en las aulas para que éstas se conviertan en el verdadero lugar de inscripción de los estu-

diantes, un verdadero espacio de encuentro donde se entramen el aprendizaje y la enseñanza.  

Analizar y evaluar la orientación educativa universitaria desde una perspectiva integral como 

una línea de trabajo sustentada en conocimiento relevante, apoyada en una base empírica, en 

una indagación que respalde los principios que la sustentan.  

Este conocimiento particular es necesario para el mejoramiento de las trayectorias de los 

estudiantes trabajando tanto a nivel de los propios aprendizajes como de las situaciones que se 

les ofrecen, en particular la enseñanza. En este contexto se han dado importantes avances en 

la consideración de la situación de los estudiantes, como en la organización y puesta en mar-

cha de diversos dispositivos en las universidades nacionales en general y en la UNLP en parti-

cular (Bianculli y Marchal, 2013; Pedragosa, 2013). Aun así, consideramos que los dispositivos 

puntuales y las acciones focalizadas no alcanzan a responder al complejo panorama que impli-

can los procesos de formación universitaria. Por ello, resulta de interés fundar formas de inter-



CONOCIMIENTO PSICOEDUCATIVO EN ACCIÓN – A. M. PALACIOS, M. A. PEDRAGOSA Y M. QUEREJETA (COORDINADORES)

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | UNLP 88 

vención de la orientación educativa universitaria en prácticas integrales en diversos contextos y 

para la reflexión sistemática en el campo.  

Por ello es indispensable contar con el conocimiento y la reflexión creativa desde las cien-

cias de la educación, en lo específico desde la orientación educativa, para operar como fuerza 

instituyente de modalidades en la educación superior apropiadas a los contextos siempre nue-

vos y desafiantes, un modo de intervención integral que se entrelace con las prácticas reales a 

través de un trabajo cooperativo de todos los actores.  
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