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PROLOGO 

La investigaci5n que nos ocupa surgiS como una nece 

sidad, producto de toda una historia de lo que ha -

sido y es la orientaci6n vocacional que se brinda -

en la escuela secundaria, en M¡xico. 

Aunque no contamos con experiencia profesional 

en el ejercicio del servicio de orientaci6n educati 

va y vocacional, nos interes5 investigar de qu¡ ma

nera el pedagogo puede colaborar. 

Y es que hablamos en nombre de quienes carecen 

de este servicio, de quienes padecen las fallas del 

mismo, de quienes en estudios superiores abandonan 

la escuela y de quienes dentro de la carrera o tra

bajo se lamentan de no haber contado con una orien

taci6n vocacional efectiva. 

Siendo la escuela secundaria donde por vez pri

mera se pretende orientar a los alumnos. vemos la -

importancia que tiene la orientaci6n vocacional co

mo un servicio cuya finalidad es la adecuada orien

taci6n de los educandos hacia aquellos estudios u -

ocupaciones que correspondan a sus aptitudes e int~ 

reses. De ah! que el individuo encargado de brindar 

dicho servicio deba ser un profesionista id6neo en 

cuanto a la materia se refiere. 

El trabajo que presentamos no es una investiga

ci6n de campo ya que no tratamos de verificar si el 
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servicio es o no efectivo, los estudios que existen 

al respecto, por medio de encuestas u otras ~gcni-

cas, han tratado de: obtener informaci6n sobre el -

desempeño del personal destinado al servicio; dete~ 

tar la validez, confiabilidad y consistencia de las 

pruebas psicom~tricas de otros países, aplicadas a 

los estudiantes mexicanos; en suma, comprobar la 

efectividad del servicio de orientaci6n vocacional. 

Asimismo, en el material destinado a los alumnos, -

cuadernos y carpetas de trabajo, se tratan somera-

mente los aspectos teóricos y se le da relevancia a 

la resolución de tests, cuyos resultados indica~ a 

los individuos para qu¡ estudios son aptos. 

Por otro lado, también se hacen investigaciones 

y se elaboran planes para vincular la educación con 

el desarrollo econ5mico del país, y es aquí donde 

la orientación vocacional es imprescindible. 

La intención de este trabajo consiste en contri-

huir a la rectif icac~6n de la tarea del orientador 

vocacional; consideramos indispensable concretar e~ 

nocimientos específicos y exponer las bases te6ri-

cas que fundamentan su práctica. 

Pretendemos que este enfoque sea de gran utili

dad tanto para el, cono para los directores, los 

maestros jefes de grupa, los trabajadores sociales 

y los docentes que se esfuerzan por mejorar el pro

ceso de ensefianza-aprendizaje. 
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Así, el tipo de orientador vocacional por el 

que propugnamos es el de un profesional comprometi

do y consciente de su actuación. 
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INTRODUCCION 

El pedagogo desde tiempos inmemoriables ha tenido -

la misión de guiar, de conducir a los niños, a los 

individuos, a trav~s de la ciencia y la tgcnica ac~ 

mulada hasta determinado per!odo hist6rico; es as! 

como nos encontramos ante el fin tradicional de la 

educación, es decir, la transmisión de la cultura, 

del conocimiento, de las costumbres y valores, que 

es ejercida por las generaciones adultas sobre las 
• A Jovenes. 

En la actualidad dicho fin ha cambiado; ahora -

b .~ 1 ·- ~ se reconoce que tam ien _as 3ovenes generaciones 

pueden educar a las adultas. Se reconoce tambi¡n la 

doble tarea de maestros y alumnos, o sea, enseñar-

aprender y aprender-enseñar, respectivamente. 

En lo que concierne al tema de nuestro estudio 

tenemos que siendo tan vasto el conocimiento y ha-

biendose perfeccionado la técnica hasta límites in

sospechados, nos enfrentamos a tal gama de estudios 

y actividades que si queremuY en un momento dado es 

coger y decidir una carrera u ocupaci5n vemos LUin 

dif1cil nos resulta. 

Pues bien, en el crabojo que ponemos a su disp~ 

sici6n pretendemos, y esperamos lograrlo, abordar 

la tarea del pedagogo como orientador vocacional; 

con esto se podr¡ ver que no nos alejamos de la pri 
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mera misi6n del pedagogo y, a la vez, consideramos 

altamente importante el id6neo desempefio de dicha -

tarea ya que, como apuntamos al principio, se torna 

problemático el resolver qu¡ materia estudiar o qu¡ 

actividad desempeñar en el futuro. 

Este problema se presenta en la adolescencia. -

En Mixico, al concluir su educaci6n secundaria, el 

adolescente tiene que decidir si seguir5 una carre

ra larga, si aprenderá un oficio, etc.; esta deci-

si6n gira sobre el adolescente y será il y s5lo ¡i 

quien decida. 

El problema de la orientaci6n vocacional no tie 

ne consecuencias Gnicamente en ese nivel, sino que 

se extienden a los niveles superiores. En estos gr~ 

dos se agudizan los problemas de ausentismo, deser

ci6n, cambio de carrera, entre otros. 

Tales problema& reflejan la carencia de una 

aut¡ntica oríentaei6n vocacional en los niveles de 

educati5n media, lo que conlleva a la falta de 1n-

formaci5n sobre lo que realmente son las carreras y 

los oficios y a la fdlta de planeaci6n de nuestro -

futuro. En algunos casos los adolescentes terminan 

la secundaria y siguen la preparatoria por inerciat 
~ 1 t- a .~ ~ ~ d• # ~an so o como una con 1nuac1on ae sus es~u ios, sin . 
haber razonado si verdaderamente &s !o que desean; 

en otros ~~sos, qe dejan llevar pc1r la propaganda -

sobre tal o cual carrera y ni siquiera arriban a 
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una identidad vocacional. 

Si bien es cier~o que con el avance tecnológico 

de nuestro tiempo se requiere de personal capacita

d.o, también se requiere que dicho personal tenga un 

ideal sobre sí mismo, es decir, que no se adapte al 

sistema al igual que una miquina, sino que est¡ - -

allí con lo que de suyo posea: una identidad voca-

cional y ocupacional. 

Por otro lado existen circunstancias de diversa 

índole qqe condicionan la elección vocacional: por 

ejemplo en lo que concierne al factor económico, 

hay quienes tienen posibilidad de estudiar una ca--

rrera larga padres; pero tambi€n 

hay quienes se enfrentan desde pequefios al problema 

ocupacional. 

Proponemos en el nivel de educación secundaria 

un tipo de orientador vocacional que responda a las 

necesidades reales de los educandos y~ a la vez, un 

servicio que les dé oportunidad de elegir entre va

rias opciones, cuil seri su futuro a corto y largo 

plazo; esto es, siguiendo líneas directrices, propo 

nerles que cada quien se trace un plan de vida de -

acuerdo a su situaci6n particular, 

Con ello en el transcurso de su existencia y 
paulatinaméntej se encontrarin con dicha identidad 

vocacional y ocupacional. 
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Espec{ficamente y por puntos, esto beneficia a 

los j5venes: en el plano pedag6gico (estudiar aqu¡

llo que les interese), en el plano psicol6gico -

(arribar a una identidad vocacional) y en el plano 

social (el sentimiento de responder al papel que 

ellos quieren dentro de su comunidad), etc. 

Por lo antes expuesto, este trabajo tiene como 

objetivo: delimitar la tarea del pedagogo ·como 

orientador vocacional en la escuela secundaria. 

El planteamiento del problema abarca diversos 

aspectos: uno se refiere a que no se ha delimitado 

concretamente la labor del pedagogo en un nivel de 

enseñanza 4etermina.do; y por otro lado, si bien es 

cierto que el Servicio de Orientación Educativa y -

Vocacional, dentro de la escuela secundaria, fue 

creado para servir de guía al alumno en aspectos 

tan importantes como el aprovechamiento escolar, la 

conducta y la orientación necesaria para detectar -

sus aptitudes e intereses y, de esta manera, posibi 

litar su elección de futuro, también es un hecho 

que la labor que desempeñan quienes tienen a su car 

go este servicio, los orientadores, es bastante 

cuestionable. 

Las evidencias saltan a la vista, hay graves d~ 

f iciencias en el servicio tanto a nivel teórico co

mo práctico: 
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En la actualidad la hora destinada a la orient~ 

ci6n educativa y vocacional ha sido suprimida y, 

sin embargo, tal servicio cuenta con un programa a 

seguir en los tres grados de ~nseaaqza secundaria. 

He aqu1 una incongruencia ya que las posibilidades 

de que todos los alumnos lleguen a enterarse y a 

aprovechar las ventajas·de este servicio son muy re 

ducidas, debido a que las materias del currículo de 

secundaria abarcan todo el horario. 

En cuanto a las personas que trabajan como 

orientadores, los problemas se refieren a su escasa 

preparaci6n profesional en la materia, as! como a -

la diversidad de acti~idades que maestros y directo 

res les asignan dentro de la escuela. 

En algunos casos los directivos escolares se 

muestran dispuestos a conceder al orientador voca-

cional un papel limitado en cuanto especialista en 

asesoramiento pedag6gico; en otros~ cuestionan la -

importancia y el valor de su funci6n dentro de la 

acción educativa. 

De esta manera se ha ido desvirtuando el queha

cer que originalmente se le había asignado al profe 

sional en or1entaci5n. A tal grado ha llegado el 

problema que hasta los mismos orientadores no tie-

nen conciencia de su funci6n dentro de la escuela -

secundaria. 
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Con el fin de contribuir a la delimitación de -

las tareas que le son propias ~l servicio de orien

tac i6n vocacional, pretendemos que este estudio - -

ofrezca al pedagogo orientador una visi6n amplia de 

su quehacer cotidiano. 

Los capítulos que trataremos son los siguientes: 

En el primer capítulo se presentan los antece-

den tes históri.cos de la orientación educativa, voc~ 

cional y profesional, tanto en México como en otros 

países, así como una breve crítica al desarrollo de 

la misma. 

En el segundo capítulo se expone el mareo de re 

ferencia de la orientaci6n vocacional, para funda-

mentar su práctica a travis de la ubicación en un -

contexto socio-económico-político y educativo deter 

minado. 

En el tercer capítulo se revela lo que es el 

proceso de orientación vocacional de los adolescen-

tes. 

El cuarto capítulo alude a la organización del 

servicio de orientación vocacional en la actualidad 

y a su funcionamiento. Se incluye aquí la crítica -

a este servicio .. 

-En el quinto capítulo se pretende instrumentar 

el servicio de orientación vocacional desde el pun-
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to de vista de las actividades que de hecho le con

ciernen al orientador vocacional. 

En los ap€ndices pueden consultarse: el Progra

ma General de Orientaci6n Educativa y Vocacional a~ 

tual; un ejemplo de ficha psicopedag5gica y los - -

tests sugeridos en el proceso de orientaci6n voca-

cional .. 

Esperamos que esta obra sirva como introducci8n 

a los problemas que enfrenta el pedagogo como orien 

tador vocacional en las escuelas secundarias: el p~ 

dagogo, como tal, debe estar entregado a un análi-

sis de su papel y de su actividad en este campo. 

Queremos mostrar que este profesionista, como estu

diante de la educaci6n en todos sus niv~les, tiene 

cabida en el nivel de educación secundaria, y su la 

bor quizá sea la más importante y la de mayor res-

ponsabilidad., 

Nos parece pertinente hacer la siguiente aclara 

. --e ion: 

Cuando hablamos de elecci6n de carrera, profe-

si8n u ccupaci5n, scmoe conscientes de que en el ni 

vsl de educaci5n secundaria los alumnos se encuen-

tran en la etapa adc·le~cente y se enfrentan a. dive.E,. 

sos conflictcs (bfisqueda de su identidad, de su - -

autonom!a, entre otros) y que, ademis, por su edad 

es temprano hablar de tal elecciSn~ Ser!a m5s co- -

rrccto hablar de elecci6n de futuro, sean estudios 
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superiores o de nivel terminal (a corto plazo). Por 

tanto cuando hablamos de elección de carrera nos re 

ferimos a la elección de futuro4 



I. ANTECEDENTES HISTORICOS 

DE LA ORIENTACION EDUCATIVA, 

VOCACIONAL Y PROFESIONAL 



9 

A continuación expondremos la síntesis de lo que ha 

sido la Orientación Educativa, Vocacional y Profe-

sional a lo largo de la historia; como veremos, la 

orientación no ha perdido vigencia, se ha enriquec~ 

do y desarrollado de tal forma que se hace impres-

c indible en la actualidad. 

La labor formal de orientación, como campo de 
actividad profesional independiente, surgi5 a co 
mienzos del siglo XX. Sin embargo, las ideas sub 
yacentes en la ayuda a un individuo en momentos
de nel"!esidad son quizá tan viejas como la humani 
dad. ••• " Las funciones a las que sirve hoy la :: 
orientación (elecciones personales, problemas vo 
cacionales .. relaciones personales y nivel de as:=
piración, ..... ) han sido cumplidas de diversos -
modos por diversos agentes desde los tiempos mis 
antiguos. (1) 

Mencionar con exactitud en qui momento y en dSn

de surgió la orientación es una tarea difícil. El -

hombre primitivo no contaba con escuelas; el adies

tramiento de los niños para realizar actividades de 

los adultos comenzaba temprano. El hombre guiaba a 

sus hijos e~ los oficios de la caza, la pesca, etc., 

l Beck, Carlton E. Orientaci5n educacional:_Sus -
fundamentos filcs6ficos, (Buenos Aires: Edit. El 
Ateneo, 2a. ed., Biolioteca Nuevas Orientaciones de 
la Educación, 1979), p. 9 
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la mujer guiaba a sus hijas en los oficios domisti

cos (cocina, hilado, confección, etc.). 

Este tipo de educación informal era desarrolla

do por la familia hasta la adolescencia, momento en 

el que la preparaci6n intensiva Hara la vida adulta 

en el grupo quedaba en manos de la tribu misma. 

Durante el período de la agricultura, a fines -

de la época prehistórica, la familia constituía la 

~nica unidad econ6mica y la Gnica fuente de orienta 

ción; el niño aprendía las reglas sociales rudimen

tarias y los elementos para la vida de grupo, por 

medio de los cuales llegaba a aceptar los valores -

de la vida comunes a su familia y a su tribu. 

Posteriormente, al aparecer el patriarcado, los 

padres decidían el destino de sus descendientes. De 

esta manera la funci6n de orientar era relativamen

te fácil, pues la vida era carente de complejidad, 

el trabajo era rudimentario y las necesidades del -

hombr~ eran &impies: a11mentac16n, sencillez en el 

vestido, pocos utensilios caseros, etc., todo pla-

n~ado por la comunidad familiar. 

En las tribus mSs organizadas los ancianos ense 

ñaban a los jovenes, durante un período de semanas 

o meses, el saber secreto de la tribu y cuidaban de 

que adquirieran las habilidades que se consideraban 

necesarias. 
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La orientación, en el más amplio sentido del 
término, era la ayuda brindada por una persona 
a otra, o por l1n grupo a sus miembros, en la 
búsqueda del 'mejor' curso de acción para la su 
pervivencia del grupo y del individuo. Adoptaba 
la forma del consejo, decreto del grupo o exhor 
tacion religiosa. (2) 

En la educación primitiva cuatro áreas de la vi 

da tuvieron gran importancia (3): 

- moralidad: las mores, como se aplicaban a las 

relaciones con otros individuos o grupos; 

- asuntos cívicos: la organiz.ación y responsabi 

lidades del individuo dentro de la vida del grupo, 

dentro de la. norma de gobierno; 

- vida económica y vocacional: la responsabili

dad económica del individuo en la familia y en la -

tribu, as! como el logro de las aptitudes necesa- -

rias para participar como miembro que se mantiene a 

sí mismo; 

- religi.Ón y estética: parece que el hombre pri 

mitivo consideró estos dos aspee.tos como parte esen 

cial de su vida personal y de la tribu. 

En el siglo IV a.c., Platón propone: 

un Estado estructurado en función de la distri
bución racional de los quehaceres, as! como 

2 Ibid.:t p. 11 
3 Cfr. Bossing, Nelson Louis. Principios de la 

~ucacion secundari_<i,, (Argentina: Editorial Univer
sitaria de Buenos Aires, EUDEBA, 3a. ed., 1971), p. 
228. 
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Montaigne y Pascal, m¡s adelante, y Huarte en -
España. (4) 

Plat5n afirmaba que el hombre encontraría su lu 

gar en la sociedad a trav¡s de un sistema educacio

nal en escala (con niveles de aprendizaje cada vez 

más abstractos). Este sistema permitiría elegir a -

los individuos más aptos para dirigir la sociedad 

(los fi15sofos); a la vez, los individuos inferio-

res hallarían sus niveles 6ptimos de operaci5n lo 

que favorecería a la sociedad y a ellos mismos. 

El factor que determinar!a los rolbs sociales y 

ocupacionales de los individuos sería el intelecto, 

es decir, el nivel de aprendizaje de cada quien pa

ra progresar en la escala educacional. 

El encargado de juzgar a quign se le debía -
permitir el paso a las etapas siguientes de la 
educaci6n era el maestro. La •orientaci6n voca
cional y educacional' era un asunto muy simple 
en el sistema de educación platónico. El maes-
tro era el agente social que debía realizar las 
funciones de ~rien~aci5n.(5J 

Es asi como el deber del maestro serla velar pa 

ra que las mentes mis capaces ingresaran en los ni

veles superiores de la educaci5n; se pretendfa 

crear una aristocracia del intelecto. 

4 Bordas, Ma. Dolores. {!ó_rno e;I..eg ir profes ion, 
(Barcelona: Edic. Oikos-Tau, 1969), p. 39 

5 Bec.k, Carlton E. Op. cit~, p .. 12 
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Hacia el siglo IX d. c., el emperador Carlomag

no se preocupaba por el uso Óptimo del talento. El 

sistema de esta epoca, al igual que el de Platón, -

trataba de encontrar para cada individuo una posi-

ci6n de acuerdo con sus capacidades naturales. 

El emperador aspiraba contar con funcionarios -

cultos, lo que requería de un sistema educacional 

eficiente; por ello estimuló la creación de escue-

las relacionadas con iglesias parroquiales. 

La función del or~entador acad~mico y voca-
cional, pues, era cumplida por el sacerdote de 
la parroquia. Este elegía a aquellos de 'mayor 
calibret que poseían la capacidad potencial pa
ra adquirir cultura y ser usados luego al servi 
cio del Imperio. (6) 

Para el emperador, las clases privilegiadas - -

eran las que tenían que dirigir y proteger a las ma 

sas, que tenían que obedecer. 

Ya en la Edad Media aparecen los talleres, lug~ 

res donde se elaboraban todos los artefactos que la 

familia medieval necesitaba. Los talleres estaban -

dirigidos por el llamado "maestro", quien enseñaba 

el trabajo a los aprendices; trabajo que no era es

pecializado puesto que no exist!a la fibrica y los 

hijos aprendían de los padres. "En las sociedades -

feudales los gremios representaban en cada estamen-

6 I bid., p •. l 7 
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to, el destino manifiesto del individuo". (7) 

En 1575 Huarte de San Juan escribi6 "Examen de 

los ingenios'•. Su fundamentación era biologista: 

los rringenios 11 se heredaban y era nec.esario que ca

da uno llevara a cabo la tarea de acuerdo a su "na

turaleza", para lograr el equilibrio social. 

En el estado organizado en corporaciones cerra

das, tal cual existió hasta el advenimiento de la -

revolución francesa, la vida del hombre estaba de-

terminada por su nacimiento, es decir, por la clase 

social a la que pertenecían sus padres; Se -- !'!f u.aC _..a hi 

jo de campesino, de artesano, de noble, etc. As! se 

transmitían por herencia las profesiones y cargos -

de padres a hijos. La situación existente era consi 

derada como cosa del destino. 

Pascal, siglo-XVII, se preocupó por lo casual -

de la elección de profesiones y afirmaba que lo -

más importante de toda la vida era precisamente la 

elección del oficio. 

Anteriormente a la revolución francesa encentra 

mos que Leibnitz y John Locke ya se interesaban y -

7 Millán M., Alfonso. "Hacia una orientación inte 
gral". En: Memorias del Tercer Congraso Mundial de
Orientaci5n, (Mixico: Universidad Nacional Aut6noma 
de M¡xico, Asociaci6n Internacional de Orientaci5n 
Profesional, Direcci5n General de Orientaci5n y Ser 
vicios Sociales, 1970), p. 146 
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velan como una necesidad la prepara~ión especial p~ 

ra las distintas profesiones. Federico el Grande 

planteó el problema de la elecci6n de profesiones -

en su intercambio epistolar con Voltaire. 

La referencia al tema también la podemos encon

trar en las obras de los pedagogos. Juan JacoboRous 

seau, en el ''Emilio", habla de diversos tipos de -

trabajo, aludiendo a su psicolog!a y a la posible -

orientación del individuo. Parte de la idea funda-

mental de que toda cultura es el resultado de la 

autoformaci5n del hombre al desenvolver sus aptitu

des naturales. 

Asimismo, Pestalozzi reconoció la vocación y la 

aptitud como criterios para la adecuada elección 

profesional.· Opinaba que la elección y la adopción 

de una profesión exigían cierta madurez. El propio 

desarrollo de los nifios indicaba la dirección de 

sus inclinaciones y aptitudes. 

Fellenberg, en ''Landwirtschaftliche Bl§tern von 

Hofwil'*, exigía directamente orientaci6n profesio-

nal oficial. Afirmaba que el individuo deberla ser 

guiado por la sociedad para satisfacer sus propias 

necesidades y ejercer un beneficio a su alrededor. 

Con la revolución francesa cayó el orden corpo

rativo; la consiguiente necesidad de poblar y de 

abastecer de mano de obra a las nuevas actividades 
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económicas debilitó las restricciones profesionales 

y ofreció posibilidades de trabajo y progreso: 

el grito de libertad e igualdad abolió las ba-
rreras que habían impedido la libre elección de 
profesiones y los integrantes de todas las cla
ses sociales pudieron fluir a los oficios que -
comenz~ron a brindárseles. Con la libertad de -
actividades, las mayores ganancias y la posibi
lidad de escalar posiciones, el s~glo XIX trajo 
el despliegu~ total de esta tendencia hacia el 
desarrollo individual. El espíritu burguis pro
gresista invádió todas las profesiones y se im
puso en todas las clases de la población, desde 
la obrera, pasando por la burguesa, hasta la 
aris toe rática. (8) 

Ahora bien, dos grandes acontecimientos han te

nido influencia en el proceso de orien.taéión voca-

cional: la revolución industrial y la primera gue-

rra mundial. 

La revolución i,ndustrial trajo la aparición de 

la miquin~la creación de la fábrica, el surgimien

to de capit~les, la formación de centros industria

les~ etc., y como consecuencia en la vida se produ

jeron grandes cambios: el trabajo especializado de 

la fibrica brindaba a los sujetos grandes oportuni

dades de trabajo; sin embargo, se requerían conoci 

mientas específicos para los que no estaban prepar.e_ 

dos .. 

As! las cosas, la labor orientadora de los pa--

8 Jeangros, Erwin. Orientaci6n vocacional y profe
sional. (Buenos Aires: Edit, kapelusz~ hiblioteca ~ 
de Cui~ura Pedag6gica, BGP, 1979), p. 7 
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dres ya no era funcional; nuevas necesidades esta-

han involucradas en la complejidad del trabajo que 

reinaba. Muchas instituciones de tipo filantrópico 

se hicieron cargo de la orientación para el nuevo -

mundo del trabajo. 

En ~lgunos países, como los Estados Unidos, la 

primera guerra mundial creo la necesidad de selec-

cionar y preparar su personal para la guerra. 

En efecto, en 1917, los Estados Unidos se 
vieron obligados a reclutar un ejército con -
.gran rapidez y a seleccionar los mandos sin dis 
poner de reservas para ello. En consecuencia, -
el Departamento de Guerra nombr6 un comit¡ de -
psicólogos que elaboraron unos 'tests' adecua-
dos para ser administrados colectivamente. Con 
estas pruebas se examinaron cerca de un millón 
y medio de reclutas, y los resultados de estos 
exámenes crearon niveles intelectuales requeri
dos para desempefiar ocupaciones en el campo bé
lico. (9) 

En la segunda guerra mundial la mayor!a de los 

ejércitos contaba con un grupo organizado de psico

técnicos. 

Como podemos observar, se trataba de conseguir 

el rendimiento 5ptimo del material hu~ano por el 

diagn5stico logrado a trav¡s de pruebas psicol5gi-

cas. De esta manera, la guerra impulsó el desarro-

llo de la psicotécnica. 

9 Cerdi, Enrique. Psicolog~a aplicada, (Barcelona: 
Edit. Herder, 1960}, p. 51 
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Los trastornos economicos derivados de la gue-

rra tambign aceleraron la orientaci6n profesional 

ya que era necesario aumentar la producci5n y, al -

mismo tiempo, hacerla lo mas económicamente posible. 

Este objetivo solo podría alcanzarse con la óptima 

utilización de las aptitudes de cada persona. 

Esto lo comprendieron perfectamente los in-
dustriales, tanto en Alemania como en los paí-
ses aliados, poniéndose, s1n perdida de tiempo, 
a organizar los servicios de la orientación pro 
f esional, con el propósito de dar a cada uno l'Ei" 
educacion más adecuada a sus aptitudes y evitar 
as1, los fracasos en la práctica. (I O) 

Sin embargo, el nacimiento de la orientacion co 

mo m¡todo cientif ico se debe al desarrollo de la 

psicología en el siglo XIX. A mediados del siglo P!!. 

sado se cre6 una demanda social: en la industria se 

requeria adiestramiento, lo que determinaba la nec~ 

sidad de una se1Bcei5n de los sujetos que ocuparían 

un puesto en el mundo del trabajo. El Conductismo -

dio 1a r~spueEta 3 estE demLnda social; .</' se proponia 

y se propone la predicción y el control de la con-

ducta, en este caso, predecir cuil podría ser el su 

10 Fingermann, Gregorio. Psicotécnica y or:I.entl!_- -
ci5n Erofesional, (Buenos Aires: Edit. El Atenea, 
4a. ed., Cole~ciGn de Estudios Human{sticos! sec- -
ci6n: Antropolog!a y Psicolag!a, 1971), p. 25. Des
de aqu!t hasta los Congresos de Psicoticnica y 
OrientaciSn) seguimos de cerca a este autor. 
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jeto ~ mas apto para un determinado puesto en la in--

dustria. En esta forma, las técnicas que comienzan 

a utilizarse son las que constituyen la psicotécni-

ca. 

Como precursor de dicho movimiento Federíco 

Wínslow Taylor ha tenido gran importancia en la or

ganizaciSn científica del trabajo~ Taylor hizo hin

capié en la gran pérdida de fuerza y de tiempo a 

que cond·ucí.an los métodos comunes de trabajo de los 

obreros; por ello se aboc6 a la b6squeda de una 

organizaci6n racional del trabajo para el mejor 
o 

aprovechamiento de las fuerzas productivas. 

Con muchos ejemplos pricticos y con resulta
dos a la vista de sus experimentos, demostr5 
que el rendimiento de las fibricas aumenta en -
grandes proporciones si se acomodan de una mane 
ra más adecuada los tres factores siguientes: -

1) Las máquinas y los fitiles; 
2) Los métodos de trabajo; 
3) La elección de los individuos más aptos -

para cada clase de trabajo.(11) 

Los métodos utilizados por la psicología experi 

mental trasladados a las fábricas y aplicados daban 

resultados superiores. Un caso típico de seleccion 

se constitufa desde el momento en que se averigua-

han LUales eran las aptitudes físicas y psicologi-

~as requeridas para un trabajo determinado, 

11 !bid.; p. 64 
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Por otro lado se han levantado numerosas críti

cas contra el sistema de Taylor porque se arguye 

que dicho sistema s6lo vela por los intereses de 

los patrones; esto debido a que la organización del 

trabajo implica un doble problema: el del patrón y 

el del obrero, quienes representan, respectivamen-

te, el capital y el trabajo. 

En resumen, el aporte del Taylorismo fue dar im 

portancia al factor humano en el trabajo industrial 

(desde el punto de vista del mayor rendimiento para 

la mayor productividad). Los nuevos métodos y tecni 

cas de trabajo al ser adaptados a las condiciones -

psicológicas y f isiologicas de los trabajadores se 

traducían en economía; por ejemplo, la exclusión de 

los movimientos innecesarios que reducen el tiempo 

invertido en el trabajo. Otro elemento tomado en 

cuenta era la fatiga, que desde el punto de vista -

del trabajador significa "máximo rendimiento con el 

mínimo de fatige." .. 

También nos encontramos con la automación, es -

decir, una t€cnica que reemplaza el trabajo humano 

por medio de miquinas autom~ticas. Sus postuladores 

opinaban que con ello tambi¡n se crearían nuevos ti 

pos de trabajos o profesiones; es donde la labor de 

psicoticnicos y orientadores tenia cabida. 

Por otro lado, a las barreras convencionales i!!, 

puestas por la familia o por el medio que rodeaba -
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al adolescente, se sumaban las de tipo ..... . economico, 

por lo que se requería de la ayuda de los orientado 

res profesionales. 

Ambas guerras mundiales contribuyeron a des

truir, con sus cambios, tales barreras. 

Con el fin de observar la importancia que han 

ido adquiriendo la psicotécnica y la orientación, 

presentamos su desarrollo en diversos países: 
. 

El principio del siglo XX marca el inicio de la 

psicot¡cnica; ista encuentra sus bases teóricas en 

Rugo Münsterberg :1 quien inicio el examen científico 

de las aptitudes individuales para las profesiones. 

Pero la modalidad experimental de la psicología na

ce con Wundt en 1879, cuando instala en Leipzig el 

primer laboratorio provisto de todo el instrumental 

que permit!a la ciencia de su tiempo; el laborato-

rio fue muy frecuentado por estudiantes de diversos 

países: "Fue especialmente el caso de Stanley Hall, 

en 1883, que fundo un laboratorio anál?go en la Uní 

versidad John Hopkins en Baltimore". (12) 

La elaboraci6n de los instrumentos denominados 

"tests mentales" aceleró el surgimiento de la psicE_ 

técnica y una de las derivaciones más importantes -

12 Mueller, F. Lw La Psicología Contemporánea:,, (Me 
xico: Edit. Fondo de Cultura Econ5mica, F.C.E., Co
lee. Popular, no. 67) 1965), p. 22 
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fue la que se logro en el campo de la pedagogía. 

Basta citar el movimiento pedagógico renovador de -

Eduardo Clapar¡de, quien utilizó una escala para 

diagnosticar los niveles intelectuales de los d~bi

les mentales en las escuelas de Italia. 

Gemelli menciona que algo por el estilo hicie-

ron Alfred Binet y Simon en el afio de 1905, en Fran 

cia.(13) 

En 1908, en Inglaterra se fundS tambign una ofi 

cina de información y orientación profesional. El -

desarrollo de la orientación en este país quedó ba

jo la responsabilidad local; los ingleses sintieron 

la necesidad de orientación para la gente joven, e~ 

si simultineamente con los Estados Unidos. La orien 

taci6n vocacional adquiere mayor importancia en las 

escuelas secundarias; adem¡s se creó un servicio de 

continuidad para los jóvenes que abandonaban la es-

cuela. 

En PortugaJ, desde 1925, se estableció el Insti 

tuto de Orientación Profesional de Lisboa, fundado 

por el profesor Faría de Vasconcelos; su objetivo -

era coordinar las ensefianzas de las escuelas de la 

Asistencia Pública y realizar los exámenes de orien 

13 Gemelli, Agustín. La orientaci5n profesional. -
Citado por: Acquaviva, Edelmíra Duarte de. Orienta
ciSn y EducaciSn, (Venezuela: Universidad del Zulia, 
Facultad de Humanidades y Educaci6n, 1972), p~ 10 
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tación de sus alumnos. 

En 1918-1919 en Barcelona se fundó el Instituto 

de Orientación Profesional dirigido por Emilio Mira 

y López. Desde 1960 a la fecha aparecen en los tex

tos de pedagogía española capítulos destinados a la 

orientación, que coinciden en que &sta es necesaria 

para la nueva educación. 

En Francia fue creada, en el año de 1922, la 

Primera Oficina de Orientación Vocacional que orga

nizó un programa para la colocación del estudiante 

en el campo de las ocupaciones. 

En 1914 se creó en Bruselas la Oficina Interna

cional de Orientación y Selección Profesional, cu-

yos fundadores fueron Christiaens y el c¡lebre Dr. 

Ovidio Decroly. 

En Alemania, la Organización de Mujeres influyó 

en el desarrollo del movimiento de orientación vaca 

cional; tuvo como func~5n la creación de un servi-

cio de información para ayudar a las mujeres en el 

inicio de una vocación. 

La primera oficina de orientaci6n profesional -

que se conoció en Europa fue creada en Nuremberg en 

1910 •. (14) 

14 Lexikon der Padagogik. Citado en: Jeangros, E. 
Op * e i t. , p. 22 
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En Dinamarca, en el año de 1929, el Departamen

to de Psicología Vocacional, que tenía caracter in

dependiente, perseguía los sigu~entes fines: 

a) el examen de los niños y de los jovenes con 

respecto a sus capacidades para los distintos ofi-

cios en la industria, el comercio, etc.; 

b) el examen de los adultos para la selección 

de los candidatos para puestos oficiales, como em-

pleados de oficina, agentes de policía, bomberos, -

etc. 

'Por otra parte, en 1920 se fundó la Academia Ma 

saryk del Trabajo en Praga, Checoslovaquia, con el 

fin de ºorganizar el trabajo técnico para el aprov~ 

chamiento racional de las aptitudes humanas, así co 

modelas riquezas naturales del país".(15) 

En Hungr!a, el Instituto de Psicología de Buda

pest, que funciona desde 1911, se ocupa de ex¡menes 

psico15gicos, consultas individuales, selecci5n pa

ra escuelas secundarias y de la orientación de los 

niños de las escuelas primarias. 

El Laboratorio de Psicología Experimental de la 

Universidad Católica de Mil¡n, cuya dirección esta

ba a cargo del P. Gemelli, realizo estudios sobre -

el factor humano en la indu$tria. La orientaci6n na 

15 Fingermann, G. Op. cit., p. 36 
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ce en Italia cuando se modifica el conceptó y la i~ 

portancia del trabajo y cuando toma auge la produc

ci6n, es decir, cuando la industria altamente espe

cializada necesita, a la vez, brazos especializados 

para laborar en ella. La Ley del 31 de diciembre de 

1962 contempla la orientación de los jovenes para -

que busquen y seleccionen una actividad de acuerdo 

con sus necesidades y aptitudes. 

En la escuela nueva italiana la orientaci6n bus 

ca la formaci5n del adolescente para la vida en.una 

gama de factores econ6micos, culturales, sociales y 

ocupacionales. Se propugna porque la escuela sea 

llamada a susc~tar vocaciones científicas que, oh-

servadas desde s~ nacimiento y seguidas en la pre-

adolescencia, sigan orientándose hasta reafirmarse 

en la juventud a fin de que el individuo pueda al-

canzar la plena capacidad, sea para la b&squeda de 

su vocación, sea para la aplicación de la misma. Si 

es cierto que un estado de vida depende del sujeto, 

es cierto también que depende del medio educativo. 

Hacia 1890 Werner Krebs, primer secretario sui

zo de artesan!a, exig!a una orientación profesional 

que asegurara la futura obtenci6n de aspirantes pa

ra ocupaciones manuales y artesanas. Esto influyó 

en la fundaciSn de la primera oficina de orienta- -

clan profesional en el cantón de Berna (1917), en -

Thun; como cofundador y primer orientador profesio-
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nal se desempeño Albert Münch. 

La Liga Suiza de Orientaci6n Profesional y Asis 

tencia de Aprendices surge en 1917; comprendía a to 

das las entidades interesadas en la elecci6n y la 

orientapi6n profesionales. La asistencia de los - -

aprendices conducía a la demanda de una orientación 

profesional organizada. El iniciador y primer seer~ 

tario de la nueva Liga fue el Sr. Otto Stocker, de 

Basilea .. 

En Rusia se crearon instituciones especiales de 

dicadas al estudio de los problemas del trabajo. De 

hemos mencionar ~stos organismos: el Instituto para 

la Organizaci6n Econ5mica e Higiene del Trabajo, de 

Leningrado y los laboratorios psicot¡cnicos de Mos

cfi, de Cracovia, etc. En dichos centros se aplica-

ron toda clase de tests para el examen de las apti-. 

tudes de los individuos que no tenfan una prepara-

ci6n profesional especial. Asimismo, se organizaron 

oficinas de orientac16n profesional y se celebraron 

varios congresos psicot¡cnicos. Sin embargo en 1936, 

apoyando las críticas, la prensa ataca a los psico

t¡cnicos que actuaban en escuelas y en la industria, 

ya que consideraban que los psic6metras sovi¡ticos 

segu!an los modelos burgueses y reflejaban sus inte 

reses. 

En Asia: en Israel el adelanto de la orienta

ciSn profesional ha sido consecuencia del aumento 
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continuo de la inmigraci6n y de la necesidad de - -

crear numerosas escuelas de toda índole, del des---

arrollo de la agricultura, de la industria y de los 

diversos oficios y profesiones que se han venido des 

envolviendo •. En 1944 el profesor Bonaventura tra

zo las directivas y los fines de la orientación prE._ 

fesional en la Primera Conferencia de Psicotécnica. 

En Sudáfrica la psicología aplicada tomo auge a 

partir de la segunda guerra mundial. En Johannesbur 

go fue creado un laboratorio para la selección y 

clasif icaci6n de los operarios que se _incorporar!an 

a las fuerzas armadas. 

E 1 f . A .,. .• ., i - ~-n o que se re :i.ere a __ merica, ..1.a or ent:ac1on 

en Estados Unidos es reciente; se da en los centros 

docentes y se le denomina orientación educativa. Va 

rias causas hicieron evidente la necesidad de im- -

plantar la orientación en la educación de este país, 

entre otras: el aumento considerable de la pobla- -

ci5n escolar del nivel secundario desde 1900; la de 

serción escolar de los estudiantes que no ten!an ca 

pacidad, ni interés, ni objetivos, para completar 

el ciclo de educación secundaria; para solucionar -

esta situaci5n se empez& a perfilar la orientaci6n 

vocacional para los j5venes estudiantes. 

En 1908 aparece la ºChoo·sing a Vocation" de - -

Frank Parsons llamado padre de la orierttaci5n voca

cional, quien inauguró una pequeña oficina en Bos--
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ton; sus funciones estaban destinadas especialmente 

a los jovenes que abandonaban la escuela. Parsons -

aconsejaba gratuita e individualmente a nifias y va

rones, para orientarlos hacia profesiones en concor 

dancia con sus posibilidades personales. 

Parsons afirmaba que un plan de orientaci5n y -

empleo vocacional similar, deberla formar parte del 

programa educativo de todo el sistema escolar. En -

1909 funda el primer servicio de orientaci5n profe

sional y en un informe destinado al director del De 

partamento Vocacional, Parsons usS por primera vez 

los conceptos de norientació'n vocacional" y "conse

jero vocaci,onal rr, aplicado este Último al jefe de -

la organiza"cion. Hacia 1910 se constituye la Asocia 

cion Nacional para la Orientacion Vocacional en Es

tados Unidos. 

En Brasil, el Instituto de Organizacion Racio-

nal del Trabajo (IDORT) funciona en San Pablo y edi 

ta desde 1931 la "Revista de Organizaci5n Científi

ca"; este Instituto desarrolla una gran actividad -

en el terreno de la racionalizaci6n del trabajo hu-

mano. 

El "Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial" 

(SENAI), creado en 1942, dio gran impulso a la psi

cología aplicada al trabajo med.iante exámenes psicE_ 

t¡cnicos y de orientaci5n profesional, suministra-

dos a los alumnos de las escuelas profesionales sos 
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tenidas por el SENAI. 

En 1947 se cre6 la Fundación Getulio Vargas en 

Río de Janeiro, entre cuyas diversas actividades 

ocupaba un lugar prominente el Instituto de Selec-

ción y Orientación Profesional, que dirigió el pro

fesor Emilio Mira y López. Sus objetivos principa-

les consistfan en la aplicación de las técnicas, 

tanto para la selección como para la orientación 

profesional; organización de cursos para la forma-

ción de personal especializado en psicotécnica y 

realización de investigaciones en el campo del tra

bajo .. Desde 1949 edita la revista "Arquivos Brasi-

leiros de Psicotécnica". 

En PerG la psicot&cnica tuvo poco desenvolvi- -

miento, salvo en cuanto a su aplicación a los pro-

blemas pedagógicos. En 1941, una comisión designada 

por el Ministerio de Educación tuvo como finalidad 

organizar un instituto psicopedagogico, con una see 

cion destinada a la orientación profesional. En es

ta 51tima el Dr. Blumenfeld y sus colaboradores rea 

!izaron trabajos relevantes, com.o por ejemplo: "Re

visi5n de Lima de la forma 'A' del test colectivo 

de Terman", ºEl desarrollo mental determinado por -

el C. I. y por el rendimiento específico de la 
.. d" eda· ,. etc. 

En 1945 se cre6 el Servicio de Orientaci5n Pro

fesional en Montevideo, Uruguay; estuvo a cargo del 
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Dr. Mira y L6pez, quien cont6 con la ayuda de la -

profesora A. Carbonell de Grompone. 

La Repfiblica Argentina fue el país donde se - -

cre6, en 1925, el primer Instituto de Psicotficnica 

y~de Orientación Profesional dotado de un laborato

rio psicot~cnico. La iniciativa de la creaci6n de -

un centro de orientación profesional partió del Con 

greso del Trabajo reunido en la ciudad de Rosario, 

en 1923; el 11 de mayo de 1925 por decreto del Po-

der Ejecutivo Nacional, siendo Ministro de Educa- -

ci6n el Dr. Antonio Sagarna, se cre6 el Instituto -

de Orientación Profesional con las siguientes fina-

lidades: 

a) organización de la orientaci6n profesional -

para los egresados de las escuelas primarias y se-

cundarias; 

b) formación de personal idóneo para Institutos 

de Orientación Profesional; 

e) selección de personal de empleados y obre- -

ros; 

d) investigaciones de caricter psicot~cnico. 

El primer director fue el Dr. Carlos Jesingh~ns, 

profesor alemán; Gregario Fingermann, profesor ád-

junto del Instituto, se dio a la tarea de organiza!_ 

lo, dictar los cursos y dirigirlo interinamente; en 

1934 obtuvo el puesto directivo.. Desde entonces, los 

servicios de la orientación profesional se dirigen a los 
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alumnos egresados de las escuelas primarias y de 

los colegios secundarios. También se examinan los -

casos de estudiantes que han equivocado su carrera, 

para proporcionarles una orientación mis adecuada. 

Asim,-:ismo~ se estudia a los niños con déficit inte-

lect~al, para indicar un tratamiento m¡dico y peda-
..., ' gogico. 

En los programas de estudios se han tomado en -

cuenta los temas concernientes a la psicot¡cnica y 

a la orientaci5n profesional, que tienen como fin -

brindar a los alumnos una informaci5n suficiente so 

bre estos problemas y sobre los servicios de las 

instituciones que se dedican a ello. 

Por último, la orientación educativa y vocacio

nal en México ha tenido la siguiente evolución(16): 

La formación educativa del adolescente se consi 

der5, hasta 1926, como una instrucción preparatoria 

para continuar estudios superiores. En este año se 

prepararon las etapas de secundaria y preparatoria, 

a la vez que se consideraron los contenidos técni--

16 Tomada de: Morales, Alba Gloria .. "Orientación -
educativa y vocacional en secundarias diurnas en el 
Distrito Federalº. En: Memorias de la Primera Reu-
nion Universitaria de Orientación, (México: U. N .. A .M-Y 
Secr~tarfa de la Rectaría, Direcci5n General de - -
Orientaci5n Vocacional, Asociaci6n Mexicana de Pro
fesionales de la OrientaciSn, 1979), pp. 21-23 
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cos y prof esiogrfificos que ocasionaron concebir a -

la secundaria como un fin educativo en sf mismo. To 

mando como base estas ideas fueron creados: eJ De-

partamento de Psieapedagogfa e Higiene Mental, la -

sección de Orientación Educativa y Vacacional y el 

Instituto Nacional de Pedaiog1a, dependientes de la 

Secretarla de Educación PGblica. 

En el año de 1932 en la Escuela Preparatoria 

Tgcnica de la S.E.P. se creó un servicio de orienta 

cion en el que prevalecía el carácter vocacional; ..... 

este servicio ten{a como fin ofrecer a los educan-

dos, que habían demostrado mayor capacidad en un 

'rea especifica, la oportunidad de continuar una ca 

rrera profesional. 

En 1933 la Universidad Nacional Autónoma de Me 
xico organizó ciclos de conferencias sobre conteni

dos prof esiogrif icos; esto contribuy5 al estableci

miento de la orientaci6n profesional~ 

~ . .~ 

~osteriorm~nte surge una mayor preocupacion por 

el desarrollo de la orientacion vocacional y profe

sional destinada a los estudiantes mexicanos, simuJ:. 

t'nea a las etapas de reestructuraci5n de la ense-

ñan za media~·~. 

* Desde aqu!, el desarrollo de la orientaci6n educ& 
tiva y vocacional en Mixico se circunscribe a este 
nivel .. 
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Los estudios sobre los problemas educativos se 

fortalecieron con los resultados de las investiga-

cienes cient1f icas referentes a los aspectos psico

sociales del alumno, así como con el empleo de ins

trumentos psicopedag6gicos desarrollados en otros -

pa!ses, como menc~onamos anteriormente. Los princi

pales investigadores fueron: Luis Herrera y Montes, 

Jos~ G6mez Robleda y Fernando Quiroz Cuar6n. 

En el año de 1937 la Escuela Nacional de Maes--

tros realizo, por primera vez en México, la selec-

ci5n de los aspirantes a la carrera magisterial por 

medio de los métodos de selecci5n profesional. 

En 1942 se creó la especialidad de Técnico en -

Educación, en la Escuela Normal Superior de Mexico; 

aquí se inici5 la formaciSn de las primeras genera

ciones de especialistas que más tarde pasaron a in

corporarse al servicio de la orientaci5n educativa 
· 1 t•r ., .., · · y vocaciona , para cons 1_u1rse en ~os pioneros ae 

esta disciplina. 

Hacia el afio de 1950 se reorganizaron las acti

vldades de orientaci5n educativa en las escuelas se 

~undarias; en 1952 se present5 un proyecto elaoora

da por el profesor Luis Herrera y Montes por medio 

del ~ual se ~re6 el Servicio de Orientaci5n Educati 

va y Vocacional, siendo aplicado en l~s escuelae s~ 

cundarias en el afio de 1954, en €1 se dio principal 

inter¡s a la atencf5n de problemas de aprendizaje -
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sin descuidar el aspecto vocacional en los terceros 

años. 

Poco despu¡s, el servicio de orientaci5n se be

nefició con la graduación de maestros orientadores 

de la Escuela Normal Superior y con el ingreso de -

psicólogos egresados de la U.N.A.M., lo que hizo 

que el servicio se ampliara en las escuelas secunda 

rías. 

Para el año de 1960, el plan de estudios de ed~ 

cación secundaria implanta el servicio de orienta-

ción con caricter obligatorio en tercer grado y 

con una hora de sesión semanaria. 

Ya en í 973 se plantea la necesidad de vigorizar 

la acción orientadora en las escuelas secundarias, 

destacando la importancia de la orientación como 

servicio educativo inseparable de la formación del 

adolescente. Y como menciona la psicóloga mexicana 

Italia García: 

Para la enseñanza medía, tanto por lo que se 
refiere a la Secundaria -de ampliación cultural 
y de adquisición en talleres diversos de habil! 
dades laborales a partir de la observación di-
recta y del trabajo personal- como a la Prepar~ 
toria -que proporciona una formaci6n humanisti
ca y cient!f ica amplia e inicia el encauce ba-
cia una especializaci6n-, la Orientaci6n debe -
ser predominantemente vocacional y profesional 
o de conocimiento y exploración de intereses, -
aptitudes y rasgos de personalidad, en relación 
con las perspectivas laborales existentes a ni-
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vel subprofesional y profesional, según el ci-
clo de que se trate.(17) 

En el ciclo escolar 1975-1976 entra en vigencia 

un nuevo plan de estudios para la educación secunda 

ria; en él dejó de figurar la orientación con una -

hora semanal obligatoria, sin descuidar el papel 

que ella juega dentro del proceso educativo. 

Al inicio del afio escolar 1978-1979, las escue

las secundarias diurnas se organizaron en seis zo-

nas escolares con el objeto de hacer m¡s accesible 

su supervisión, quedando integradas por seis jefas 

de orientación para secundarias diurnas oficiales -

y una jefa destinada al trabajo de secundarias par

ticulares. De este período data el último programa 

de orientación. 

Actualmente la Dirección General de Educación -

Secundaria ve con interés la necesidad de iniciar -

una etapa de replanteamiento, organización y progr~ 

ma de trabajo del servicio de orientación educativa 

y vocacional. 

Pasando a otro punto, hasta el ano de 1971 se -

habfan realizado diecisiete Congresos Internaciona-

17 García Ramírez, Italia. Aportación al conoci- -
miento de la orientación, (tesis de licenciatura en 
psicolog!a: M&xico, U.N.A.M., 1966), p. 246 
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les de Psicotécnica, siendo ~l primero el que tuvo 

verificativo en Ginebra (1920) por iniciativa del -

profesor Claparéde. En dicha reunión se propugnó 

por la fundación de la "Asociación Internacional de 

Psicotécnica";. esta reunión es considerada la "Pri

mera Conferencia Internacional de Psicotécnica". 

Los demás Congresos se han sucedido tras numero 

sos tropiezos; sin embargo, los avances han sido 

relevantes. Así por ejemplo, los tópicos tratados -

durante el XI Congreso de París (1953), en el cual 

fungió como Presidente el profesor Piéron, fueron: 

1) Psicología del trabajo: Nuevos aspectos de -

la psicología de la organización del trabajo humano. 

2) Psicología clfnica: Adaptación del individuo 

a la familia y a la vida social. 

3) Psicología de la educación: Los problemas de 

la psicología educacional y de aprendizaje. La pre

paración del adolescente para su vida de adulto. 

4) Orientación profesional: La po&ición actual 

del problema de las aptitudes y de las capacidades. 

Las técnicas de examen para la orientaci5n y la se

lección profesionales. 

En el XII Congreso realizado en Londres en 1955, 

cuyo Presidente fue el Dr. Charles B. Frisby, los -

temas fueron: 

1) Motivaci5n y moral. 

2) Validez de las ticnicas proyectivas. 
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3) Psicología social. 

4) Los m¡todos de la psicología aplicada. 

5) La investigación científica, su organización 

y aplicación. 

6) Implicaciones sociales de la industrializa--
. ... 

e ion. 

7) La clasificación de las profesiones para la 

orientación profesional. 

Los temas del XIII Congreso de Roma (1958), ba

jo la presidencia del profesor L. Canestrelli, fue-

ron: 

Primera sección: Psicología del trabajo y orien 

tación profesional~ 

Segunda sección: Psicología m¡dica. 

Tercera sección: Psicología pedag5gica. 

Cuarta sección: Psicología jurídica. 

Alrededor de estos temas han girado los subsi-

gu ient es Congresos. 

Hoy en día los fundamentos de la orientación 

profesional han cambiado; se toman en cuenta las ªE 
titudes de los educandos, tratando de conciliar is

tas con los intereses familiares y las posibilida-

des económicas del ambiente. Esta es la razón por -

la cual la orientación profesional utiliza las c;c

nicas de la psicología aplicada (psicot¡cnica), con 

el objeto de explorar las aptitudes y como diagnSs-
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tico de la personalidad individual; asimismo, la es 

tadfstica y la psicometrfa proporcionan las tgcni-

cas adecuadas para medir las diferencias individua~ 

les y relacionar los datos. 

Ya no se trata, en la pr¡ctíca, de un simple 

consejo familiar en el que prevalecen los intereses 

maternos o paternos con respecto a la futura profe

si5n del hijo~ intereses inspirados, a menudo, en -

razones económicas o ambiciones sociales. 

La elección adecuada de la profesion es una me

dida de prevención contra la deserción escolar y la 

desocupación. El hombre actual no puede imaginarse 

a st mismo sin alguna profesión. Esta es algo m¡s -

que una simple fuente de ingresos; el hombre exige 

un trabajo con el cual sus aptitudes y sus intere-

ses tengan una afinidad íntima. No obstante, la li

bre elección de profesiones sigue siendo una meta a 

alcanzar. 

La orientación profesional se desarrolló, co 
mo idea y como institución, en el momento en -
que se impuso la libre elección de profesiones 
y cuando surgieron, para el hombre, el interro
gante de la profesi6n m¡s adecuada, y para las 
ramas econSmicas el de los trabajadores califi
cados. La idea de la orientación profesional co 
bró impulsos a fines del siglo XIX y principios 
del XX y se institucionalizó en tiempos de la -
primera guerra mundial, en que los duros facto
res del desempleo en algunas profesiones y la -
escasez de personal en otras, crearon el probl~ 
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ma concreto de la renovación de trabajadores. -
(18) 

La orientación profesional se distingue de la -

selección profesional en que esta última se encami

na a encontrar al hombre adecuado para un puesto de 

terminado. 

Ahora bien, es importante observar que después 

de muchos aiios de orientaci5n profesional se ha mo-. 
dif icado el sistema para crear la orientación esco-

lar, con anterioridad a la profesional. 

Esta rectificacion viene a poner fin a una -
serie de tropiezos, equivocaciones y dificulta
des. En el Tercer Congreso Internacional de los 
Orientadores Profesionales, celebrado en París, 
en julio de 1963, se declaró que era la primera 
vez que un grupo de profesionales de la orienta 
ción se ocupaba, necesariamente de la orienta-= 
ci5n escolar, como previa a la profesional.(19) 

La orientación educativa siempre ha dependido, 

principalmente, de los sistemas de enseñanza que 

han adoptado los gobiernos de cada país a través de 

sus políticas educativas. 

En lo que se refiere a México, los problemas de 

la orientación surgen debido al poco conocimiento -

18 Jeangros, E. Op. cit., p. 10 
19 Reyes Baena, J. F. Documentos para un estudio -
comparativo.de la orientaci5n. Citado par: Acquavi
va, Edelmira Duarte de. Op. cit., p. 14 
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que se tiene de ella, a los escasos recursos exis-

tentes para dedicarlos a esta labor y a la ambigua 

delimitaciEn de las tareas que corresponden al 

orientador. 

Los problemas de la orientaci6n, no sSlo en M¡
xico sino en toda Am¡rica Latina, giran alrededor -

de la educaci5n y del trabajo como una posibilidad 

de constituir un eslabón entre ambas .. Así, la orieE_ 

tación se relaciona con la estructura y organiza- -

ci6n de la ensefianza, por un lado, y con la din¡mi

ca económica y social de los países, por otro. 

Uno de los problemas primordiales es la falta -

de conocimiento y comprensi5n prec~sa de lo que es 

la orientación, por lo que hay desinterés y fallas 

de organización. 

En muchos países no existe un sistema de orien

tación organizado; esto se debe, entre otras causas, 

a la· falta de recursos económicos para invertirlos 

en la organización de programas de orientación a ni 

vel nacional. En los países donde sí existe un sis

tema de organización de la orientación, en ocasio~

nes resulta inadecuado; decimos inadecuado porque -

es aplicado tomando como referencia modelos extran

jeros. Tenemos que darnos cuenta de las diferencias 

y similitudes que existen entre la orientación dada 

en Latinaam~rica y la orientaci6n que se lleva a ca 

boj por ejemplo, en. Estados Unidos; se puede obser-
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var que no es igual, por lo que creemos que se debe 

hacer un anilisis profundo del sistema de orienta-

cien que más conviene a cada país, teniendo en cue~ 
.. 

ta el contexto de esta actividad, la concepci6n del 

estudiante, de la sociedad y de la relación entre -

ambos. 

Por otro lado, con el progreso de la ciencia 

ahora es un hecho que la vocación es algo adquirí-

do, de ahí la importancia que se le atribuye al - -

aprendizaje. En la actualidad existe una mayor com

plejidad social, los campos de trabajo y las tareas 

profesionales están mucho mas diversificadas y, en 

consecuencia, han aparecido nuevos roles. Sin embar 

go, afin nos enfrentamos a la orientación vocacional 

que tiene como supuestos: 

a) que la gente está más preparada para ciertas 

tareas que para otras; 

b) que el ajuste social puede establecerse si 

se pone al hombre correcto en el lugar correcto; y 

e) que si se observan diferencias entre las pe.E_ 

sanas, es preciso aconsejarles que se"ocupen de ta

reas diferentes. 

Asimismo, la creencia de que el sujeto elige 

una carrera de acuerdo con sus intereses y aptitu-

des. de manera libre y responsable~ tiene como tras 

fondo el ocultamiento de la realidad. 
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La expectativa de síntesis entre necesidades i.!!_ 

dividuales y necesidades del sistema, planteada co

mo objetivo en la mayoría de los trabajos sobre 

orientación vocacional, señala el carácter ideologi 
. ~ 

co de su práctica. 

Como diée Bohoslavsky (20), tenemos que reflexio

nar sobre los errores y sobre los descubrimientos -

de la orientación vocacional que han impregnado su 

práctica (the right man in the right place); en es

tos casos el orientador actGa como representante 

del mundo adulto clasificador y mecanizador propio 

de la sociedad industrial altamente desarrollada. 

Se ha reemplazado la práctica deshumanizante del 

testista, es decir, el hombre clasificador de indi

viduos de acuerdo a las demandas del sistema, por -

una práctica idealizadora en la cual se trata de de 

f ender la libertad o independencia del adolescente 

para elegir responsablemente su carrera, como si 

ello estuviera a su alcance; en este caso el orien

tador actúa como representante del mundo adulto ro

mántico. 

Por estas razones es necesario que la orienta-

ciSn vocacional adopte un encuadre que supere sus -

condicionamientos y refleje el mundo adulto trans--

20 Bohoslavsky, Rodolfo, et ali Lo vocacional: Teo 
r!a, t¡cnica e ideología) (Buenos Aires: Edit. Bfis
qu eda ; · s • f • ) , :p • 7 7 
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formador política y socialmente comprometido; esto 

supone un replanteamiento de la orientaci6n vocacio 

nal en sus supuestos, en su teoría, en su técnica, 

etc., lo cual no bar¡ de la orientaci6n vocacional 

una ciencia, pero sí una práctica responsable cen-

trada en lo que el sujeto puede llegar a ser. 

Coincidimos con Bohoslavsky~Ú en que no hay -

que entender al hombre como objeto de observación, 

diagn5stico, estudio y orientaci6n para el especia

lista, hay que entenderio como sujeto de conductas 

y de esta manera se verá que hay algo que es comGn 

a los hombres: su capacidad de decisi6n, su posibi

lidad de elecci6n; esto s61o podrá realizarse cuan

do la estructura social le permita llegar a ser - -

aquel hombre nuevo que deseamos. 

21 Bohoslavsky, Rodolfo. Orientaci6n vqcacional: -
La estrategia clínica, (Buenos Aires: Edic. Nueva -
Visi6n, 4a. ed., Colee. Psicolog!a Contemporánea, ~ 
1977), p. 35 



II. MARCO DE REFERENCIA 
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A. CONTEXTO HISTORICO 

Para tener un conocimiento más profundo sobre lo 

que es la orientación vocacional. es indispensable 

abordar laa bases teóricas sobre las cuales conside 

ramos que ¡sta se erige; el tema es muy complejo d~ 

bido a que presenta varias dimensiones: podemos tr.!_ 

tar a la orientaci5n vocacional desde el punto de -

vista económico, pedagógico, psicológico, sociológ! 

co, etc. 

Nuestro enfoque -sera pedagógico ya que la orien -
tación vocacional abarca desde el asesoramiento pe

dag5gico en general hasta la orientación en la ad-

quisici6n de una identidad vocacional madura en los 

adolescentes. 

Ahora bien, la orientación vocacional se da den 

tro del proceso educativo de los individuos inmer-

sos en una sociedad determinada; por ello es de vi

tal importancia ubicar a la educación*. 

Dentro de una sociedad dada, la educación res-

ponde a diversas determinaciones, como por ejemplo: 

* Enpezaremos destacando la importancia que tiene -
el careo hist6rico, ~s decir, debemos hablar sobra 
aciucaci5n de acuerdo con el contexto econ5mico, po-
11'.tico y social. 
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cuál es la estructura socio-económica-política al -

servicio de la cual está la acci5n educativa, el ti 

po de hombre que se pretende formar a trav¡s del 

proceso educativ~, etc. 
~ 

Partiendo de este contexto podemos detectar los 

hechos siguientes: uno, referido a que el individuo 

ha sido formado para producir conducta; esta canee~ 

cion se internaliza y, como consecuencia, el sujeto 

no tiene voluntad ni capacidad de decisión. El otro 

hecho supone que el hombre es un agente de cambio y, 

aunque esti determinado por la sociedad en que vi-

ve, la educación, entre otros factores, le posibil.i 

ta el camino de la transformación como función con

tradictoria de la misma, por medio de la cual el in 

dividuo toma conciencia del papel que le es adjudi

cado en dicha sociedad*. 

En los siguientes renglones tomaremos ciertas 

elementos del materialismo hist6rico para aclarar -

los puntos antes mencionados. 

Ubicamos a la educaciSn dentro de la superes- -

tructura de la sociedad~ y como aparato ideol5gico 

del Estado integra a los individuos al sistema en -

el que se encuentranj por medio de la divisiSn sa-

cial del trabajo. 

*Cfr. Papel de. la pedagog!a, h. 78 de esta tesis. 
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Cuando se habla del sistema capitalista se alu

de a: 

la organizaci5n de la vida social en la cual 

el objetivo principal es el econ6mico; 

- la actividad económica est¡ basada en el va-

lor dado al capital como rector de la producción de 

satisfactores (bienes materiales); 

- la producci6n, regida por el principio de pr~ 

piedad que condiciona al del trabajo; 

- los sujetos que ofrecen su esf~erzo laboral -

dependen de quien posee el capital; 

- el precondicionami.ento de las necesidades de 

consumo de los individuos; 

- la existencia de productos industriales, más 

que las necesidades básicas de éstos, y 

- el consumo de artículos superfluos. 

Esta base integra la instancia econ6mica y so-

bre ella se erigen las siguientes instancias: 

- la instancia jurídico-política que regula los 

procesos de producci6n perpetuando las relaciones -

de producción existentes; 

- la instancia ideológica, por medio de la cual 

cada individuo se integra a la sociedad, se ubica -

en el lugar que la ha sido asignado y se representa 

una falsa imagen de su participación en el mismo. 

En la mayor!a de los casos son pocos los que se 

aseguran la propiedad de los medios de producci5n, 
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de la técnica, de la información y del trabajo inte 

lectual; para seguir manteniéndose en el poder re-

producen las relaciones de producci5n existentes y, 

a la vez, la reproducción ideológica de dichas rel~ 

ciones. Asimismo, orientan la educación: preparan -

la conducta y la mente del individuo para mirar con 

naturalidad las condiciones en que se desenvuelve -

la sociedad. 

Ahora bien, la división social del trabajo im-

planta relaciones de cooperación que a través de la 

división técnica establece dos categorías, trabajo 

directo (manual) y trabajo ·indirecto (intelectual). 

Con la división social del trabajo ••• el 
proceso de producción, distribución y consumo -
material y espiritual, comienza a ser segmenta
do y atomizado en estancos, como si se tratase 
de un sinnúmero de actividades aparentemente 
adicionadas, virtuales mosaicos sin interrela-
ción fundamental alguna. Este fenómeno atrofia 
para las gentes que en él intervenimos, la pers 
pectiva de conocimiento y comprensión, tanto de 
la situación particular como la del conjunto.(!) 

El desarrollo capitalista a nivel mundial ha g~ 

nerado una nueva divisi6n internacional del traba-

jo, par la cual los países con alto grado de indus

trializaci6n monopolizan la producci5n cientff ica -

y de bienes en tecnolog!a, en tanto que el desarro-

1 "Problemas educativos en el mund.o al'.!tual", (s.p • 
.:..),p. 26 
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!lo de las fuerzas productivas de los países perifé 

ricos depende en gran medida de la importación de -

estos productos. Tal hecho ha dificultado la acumu

lación interna de capital en los países dependien-

tes y el desarrollo de sus fuerzas productivas. 

Por otro lado, l~ división internacional 
del trabajo ha asignado a los países pobres o 
en vías de desarrollo la funci6n de abastecedo
res de la materia prima necesaria a la indus- -
tria de los países ricos, que posteriormente ex 
portan los bienes manufacturados a los países = 
pobres, a precios muy elevados.(2) 

En cuanto al desarrollo de la tecnologí~ ésta -

es el resultado de la aplicación de principios ha--

!lados mediante la investigación básica, a la solu

ci6n de problemas pricticos; es factor de desarro-

llo en el mundo industrializado y requiere de ula -

infraestructura de investigación científica. 

Uno de los obstáculos primordiales del desarro

llo económico de las formaciones capitalistas sub-

desarrolladas es la dependencia científ ico-tecnoló

gica, que se erige en la creación y en la desigual 

posesión del conocimiento cient~fico-tecnológico 

que posibilitan la producción y apropiación desigual 

de la riqueza a nivel mundial. 

La investigaci6n científica que permita el des

arrollo de una tecnología nacional, además de ser -

factor de des~rrollo, es factor de independencia. 

2 !bid .. , p .. 25 
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Es as! como la educaci5n cumple objetivos espe

cíficos que se desarrollan en dos dimensiones: 

a) capacitación de la mano de obra y 

b) la imposición y difusión de las formas ideo~ 

lógicas y culturales imperantes en esa sociedad. 

El aparato educativo actual es resultado de de

mandas objetivas de calificación, originadas por el 

desarrollo del aparato productivo capitalista (cali 

f icación en la sociedad burguesa) y las caracterís

ticas asumidas por la lucha (ideológica y política) 

de las clases en formaciones sociales concretas. 

De esta manera, en la sociedad capitalista los 

individuos tienen una visión parcial de la~situa- -

ci6n en que viven. En este tipo de educación vemos 

a las ciencias sociales, históricas~ en contraposi

ción con la t¡cnica; los ideólogos, los mejor prepa 

radas, son una minor!a, los dem¡s constituyen la ma 

yoría que se capacita para producir más e integrar

se a la división t¡cnica y social del trabajo, es-

ten o no de acuerdo. 

En M¡xico (3) existe una tendencia a ampliar 

3 Fuentes Molinar, Olac. "Educación pública y so-
ciedad''. En: Gonzilez Casanova, Pablo, Enrique Flo
rescano, et al. M'xico Hoy, (M¡xico: Edit. Siglo 
XXI, 3a. ed., serie: Historia Inmediata, 1980), p. 
248 
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las funciones de capacitaci6n ticnica en el nivel -

de enseñanza media. Se ha dicho que las transforma

ciones en la estructura productiva del país no po-

drán darse si no se cuenta con una fuerza de traba

jo eficiente y adiestrada, de lo que se deduce que 

el sistema escolar en su conjunto, pero en especial 

los niveles medios avanzados, deberin reforzar su -

orientación hacia las actividades productivas. 

Si se desarrollara esta premisa, implicaría el 

fortalecimiento de las secundarias ticnicas (indus

trial~ s, agropecuarias y pesqueras) con prefe!encia 

sobre las escuelas de formaci6n general. Sin embar

go, observamos que la capacitac~6n, tal como funcio 

na actualmente, es totalmente ineficiente pues no -

corresponde a las aspiraciones, ni a la edad de los 

estudiantes, ni tampoco a las condiciones reales 

del empleo. Se tiene noticia de que sólo una mínima 

proporci6n de los egresados se dedica a aquello pa

ra lo que supuestamente se les capacitó. Y como di

ce Labarca(~= es experiencia de la mayoría de los -

egresados la inutilidad de los conocimientos recib! 

dos al tratar de aplicarlos a las tareas producti-~ 

vas y a la vida social. Los egresados deben, la ma

yoría de las veces, reaprender su profesi6n en el -

campo del trabajo y en la sociedad. 

4 Labarca. Guillermo~ Toais Vasconi. et al. La edu 
cación burguesa. (México: Edit. Nueva Imagen, 3a. -
ed. * serie: Educaci6n, 1979), p. 78 
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Si se reconocieran estas limitaciones, la educa 

ci6n secundaria se dedicaría a objetivos de forma-

ci6n b¡sica y se transferirían las necesidades de -

capacitaci6n al ciclo de ensefianza media superior. 

En este aspecto, las ventajas del Estado son mayo-

res ya q.ue los alumnos de este grado sí tienen la -

edad adecuada para incorporarse a la fuerza de tra

bajo, lo que aliviaría la presi6n por ingresar a la 

universidad, cuestión que interesa a los grupos do

minantes. 

Por otro lado, en los países capitalistas tene-

mos que_ se presentan los siguientes problemas ocupa 

cionales (5): 

- El desempleo abierto ocasionado por bajas en 

la demanda, o insuficiente demanda debida a la fal

ta de equilibrio entre crecimiento demográfico y 

crecimiento económico~ 

- El desempleo ocasionado por variaciones esta

cionales de la producción o demanda (agricultura, -

industria que requiere de materias primas perecede

ras, turismo, etc.). 

5 Tomados de: "Problemas educativos en el mundo ac 
tual"; pp. 23-24. 
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- El desempleo ocasionado por cambios en la es-

tructura del aparato económico, como resultado de -

su expansión, incluyendo cambios tecnologicos que -

exigen reacomodos y readaptaciones de formación y 

calificación de la mano de obra. 

- Las políticas de empleo, que no estimulan la -

creación de empleo y apoyan otros renglones del des 

arrollo. 

- La educación no est¡ adaptada a las necesida-

des del empleo. La preparación de los individuos p~ 

ra el trabajo es responsabilidad del sistema de en

señanza. 

- Falta de planeación de los recursos humanos 

egresados de los sistemas educativos terminales -

(tecnológicos y profesionales) y de la demanda de 

estos recursos. Mientras en algunas áreas la deman

da permanece insatisfecha, en otras est¡ saturado -

el mercado de trabajo, en cuyo caso los individuos 

egresados del sistema educativo van a engrosar las 

filas de los desempleados, subempleados y desocup~ 

dos disfrazados. 

En M¡xico, las capacidades y especialidades que 

la escuela* contemporánea ha desarrollado responden 

a la divisi5n social del trabajo, generada por el -

* Al hablar de escuela nos referimos a la educacion 
formal o sistemática. 
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desarrollo histórico de la sociedad capitalista. 

Ejemplo de ello es la propaganda actual hacia la 

educación técnica: CONALEP (C.olegio Nacional de Edu 

cacion Profesional Técnica), orientado a vincular -

la educación terminal con el sistema productivo de 

bienes y servicios, social y nacionalmente necesa-

rios. Las disciplinas que aquí se imparten son: ca

pacitaciSn profesional en la industria de la carne 

y conservación de productos agropecuarios; hotele-

ría y gastronomía; administración; tecn.icos en com-

bustión interna, mecánica y ~lectricidad; administra 

cion pesquera y mantenimient·o de motores marinos; 

c.onstruccion urbana e informática, indust:rializa-

·cíón de frutales, entre otras. 

El Colegio fue creado en el ano de 1978; tiene 

el propósito de contribuir con los sistemas estable 

cidos para acortar el tiempo en la formación del 

personal profesional, a nivel post-secundaria, que 

demanda el sistema productivo del país. 

Dentro de la planeación general del CONALEP, a 

nivel nacional, se pretende dar respuesta a las si

guientes demandas: 

- la cantidad de profesion:Lstas técnicos que r~ 

quiere el pa{s para establecer un equilibrio razona 

ble en su pirimide de recursos humanos; 

- la cantidad que requerirá en el plazo medio; 
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- las especialidades o campos de trabajo' y los 

perfiles de estos técnicos; 

- en donde y cuándo se necesitan, como deberán 

formarse y que recursos e instrumentos habrán de 

utilizarse y de concentrarse. 

En junio del presente afio egresaron los prime-

ros mil trescientos técnicos en diversas discipli-

nas del Colegio Nacional de Educación Profesional -

Técnica, para incorporarse de inmediato al desarro

llo productivo del país, según lo anunció el licen

ciado Fernando Elías Calles, director general del -

Sistema CONALEP. (6) 

Ahora bien: 

Los progresos de las ciencias y de las tecni 
cas industriales han favorecido un crecimiento 
considerable del número de disciplinas especia
lizadas que se estudian en los establecimientos 
de ensefianza superior. 

La ensefianza fragmentada, para Gramsci(l931) 
'puede acelerar artificialmente la orientación 
profesional y falsificar las inclinaciones •.• ~ 
hacien<lo perder de vista el fin de la escuela • 
... de llevar ••• a un desarrollo armonioso de -
todas las actividades .. (7) 

ó Santa cruz Meza, F. "Egresará en junio la primera 
generación técnica del CONALEP". Entrevista al Dir. 
Gral. del Sistema CONALEP: Lic. Fernando Elías Ca-
lles. Excilsior, (M&xico, D.F.: 25 de abril, 1982), 
pp .. 1 y 13 
7 "Problemas educativos en el mundo actual", p .. 26 
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En los sistemas capitalistas, en donde se pro-

pugna por una educación especializada, los indivi-

duos tienen una visión parcial de la situación en 

que viven. En cambio, una educación integral que 

responda a las necesidades de desarrollo tanto te5-

rico como práctico de los individuos, sería una edu 

cacion globalizadora; el trabajador técnico como el 

investigador social tendrían una visión general, am 

plia, tanto de la estructura como de la superestru!:_ 

tura de la sociedad en que viven. Esto llevaría a -

que el individuo adquiriera conciencia del papel 

que juega en dicha sociedad; su trabajo práctico 

tendría un fundamento teórico. As{, las ciencias so 

ciales y la técnica no estarían en contraposición, 

ya que la teoría se complementa con la práctica y -

viceversa; no se tomaría al trabajo técnico aislado 

de las ciencias históricas y tampoco los individuos 

estarían encasillados en su especialidad, sin saber 

de otras ciencias. 

Por consiguiente, la educación esti subordinada 

a la concepción histórica y a la ubicación que den

tro de ella se le asigne al hombre; es decir, si la 

educaci6n tiene como objeto de estudio formar al 

hombre, debemos analizar qu¡ tipo de hombre quere-

mos formar. 

Lo primero no es esa apariencia de una sociedad 

integrada por individuos libres~ sino el proceso de 
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producciSn y de distribución de los bienes materia

les, ya que los sujetos han ocupado lugares desigu.§!. 

les: siempre se ha hablado de dominadores y domina

dos. 

Las clases dominantes son las que organizan una 

estructura de dominación económica y política que 

se perpetúa por medio de la encarnación "natural" -

de las relaciones de producción en cada individuo. 

Este proceso concluye en la adopción automática 

de las ideas y comportamientos necesarios para que 

las clases dominantes sigan perpetuindose, es de- -

cir, todo esto constituye un proceso de sujetac~Sn. 

Proceso de sujetacion es: 

la incorporación de cada individuo a la instan
cia ideológica que es indispensable para que 
pueda operar también en los procesos que trans
curren en el terreno económico y en el jur!di-
co-político. 

'Proceso de sujetación' en el doble sentido 
de constitución de sujetos y de sujeción, liga
dura o atadura de esos sujetos así constituidos 
al conjunto de la estructura.(8) 

As!, vemos que el individuo no es autónomo; se 

comprende a partir de un proceso de sujetacion del 

8 Braunstein, Néstor A., Marcelo Pasternac, et al. 
Psico!og!a: Ideolog!a y ciencia, (M€xico: Edit. Si
glo XX!, 6a. ed., serie: Psicología y Etolog!a, 
1979), p. 16 
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cual la familia ocupa el primer plano. Pero la fami 

lía tampoco es autónoma, ya que cumple funciones fo.E_ 

muladas por la estructura que organiza la s~ciedad. 

Así, la primera en transmitir este modo de vida 

(aceptable socialmente), es la familia. Esta ha pa

sado por el proceso de sujetación, es decir, ha 

aceptado la ley, ha sustituido sus objetos de de

seo, ha asumido la realidad; ademas, la familia ha 

comprendido que para vivir hay que trabajar y tam-

bien, que hay individuos que viven del trabajo de 

otros, por lo que existe una división social del 

trabajo .. 

En este contexto, la institución familiar tiene 

que conformarse según el sector de la clase social 

en la que vive, ya que establece una diferenciación 

marcada entre sectores de la poblaci5n. Este con- -

traste se funda en la participación que se tiene en 

el proceso de producción económica, según se cuente 

con capital o no, según se goce de propiedad priva

da o no. 

Cada tipo de familia depende de factores exter

nos e internos. Sin embargo, 'sta debe entenderse -

en un contexto ambiental, como grupo social depen-

diente y no autosuf iciente. 

Los típos de familia se diferencian a partir de 

su ubicación social puesto que se halla enlazada 
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con los agrupamientos que existen en determinados -

¡mbitos sociales. A estos conjuntos ambientales de 

interrelaciones sociales enmarcantes les llamamos -

estructuras sociales. 

Los tipos de familias mexicanas son: 

- rural 

- subproletaria 

- proletaria 

- clase media 

- clase acomodada 

Aquí nos parece conveniente aclarar que: 

El sistema capitalista encuentra en el mode
lo de familia de clase media uno de sus princi
pales apoyos, pues a través de ellas se modela 
una personalidad individualista que colabora al 
crear una mentalidad de empleado y t&cnico del 
sistema econ5mico y político vigente. 

Muchas vec~s, la situaci6n familiar de la 
clase media tiende a absorber, a trav¡s de la 
aspiraci5n del confort y de la seguridad fami-
liar futura, todo impulso crítico y radical pro 
veniente de sus elementos jovenes e intelectua-:
les. El sistema burocr¡tico y de empleomanía s~ 
larial fijo, por un lado, y el profesional libe 
ral, por el otro, captan la aspiración pequeño::' 
burguesa de la familia; ¡sta presiona al jefe - · 
de ella a ser prudente y conservador.(9) 

9 Lefiero Otero, Luis. La Familiaj (M¡xico: Asocia
ci6n Nacional de Universidades e Institutos de Ense 
fianza Superiorj ANUIES, Edit~ Edicol, 1976), pp. ~ 
77-78 
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Por otro lado, los juristas, educadores y auto

ridades consideran que la familia es" la celul.a de 

la sociedad 1
'. La exaltación absoluta de la familia 

produce un equívoco idealista que confunde la valo

ración positiva de la familia como necesidad huma-

na, con la realidad que de hecho se presenta en for 

ma diferente. 

La estructura y dinámica familiar, como institu 

ción, cumple diversas funciones(l~: 

a) la regulación de las relaciones sexuales; 

b) la del sustento econ5mico: la familia busca 

asegurar el mantenimiento básico de los miembros 

que la compo~en; sin embargo, su funci5n de consumo 

de necesidades materiales es variable; los miembros 

pueden ser trabajadores, con remuneración o sin - -

ella, de la familia misma o fuera de la organiza- -

ción familiar; 

e) la reproducción; 

d)- la educativa y socializadora: se trata del -

papel que cumple la familia como canal mediante el 

cual los individuos se adaptan a la vida social, 

asumiendo pautas de conducta social. 

Esto no significa que sea la Única que tiene la 

funci5n de socializar, ya que la escuela tambi¡n in 

tegra esta función; pero de una u otra manera~ la -

10 Ibid.~ pp. 51-54 
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familia la realiza. 

e) la funci5n afectiva: en la familia se da is
ta, por el hecho de ser un grupo de personas con re 

laciones próximas. 

Ahora bien, la divisi5n soc~al del trabajo está 

sancionada en el mismo hogar; cada uno de los comp~ 

nentes de la familia tiene un papel que cumplir. 

Por tanto, los mo~elos que se ofrecen al nifio no 

son los de una diferencia anat6mica de los sexos o 

de las generaciones, sino que, la familia: "es la -

portadora de los modelos de sujeto necesitados por 

la estructura social y es el agente de esa sujeta-

ción". (11) 

La familia establece una jerarquización entre -

los individ~os según su edad, pero ésta puede va- -

riar según el tipo de familia. 

Las maneras de llevar a cabo las relaciones en

tre los miembros de la familia representan patrones 

de conducta, los que se reflejan en las relaciones 

sociales externas. Existen varias modalidades: 

a) El modelo autoritario enfatiza el papel pas.!_ 

vo, sumiso y receptivo de los menores ante los adul 

11 Braunstein, N¡stor A., Marcelo Pasternac~ et al. 
OpOé cit., p .. 84 
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tos, aunque en estos Gltimos haya variedades segGn 

el papel familiar y el sexo; 

b) El modelo paternalista, sigue un tono protec 

tor y amable. La autoridad moral se impone, no la -

física. El papel del menor es dependiente, sin cap!!_ 

cidad de tomar decisiones. Si se quiere un aumento 

de responsabilidad personal y social es necesario -

superar este modelo. 

c) El modelo igualitario; en éste se considera 

a la familia como el grupo primario, formado por 

personas con derechos y capacidades. Sin embargo, -

se presentan problemas diversos para la integración 

grupal (conflictos generacionales y entre los miem 

bros adultos). 

d) El modelo individualista. Realiza una desin

tegración familiar sobre la base de la autonomía de 

cada individuo (incluso menores); causa tensiones, 

rupturas e indiferencia recíproca, lo que lleva a -

la p~rdida de la unidad familiar.(!~ 

Esto significa que la familia es el lu~ar en 

donde el nifio se identifica con la ley reprimiendo 

el deseo y donde se determina la modalidad de rela

ción de los integrantes futuros de la sociedad con 

la autoridad, con el poder, con el trabajo, etc.; -

12 Leñero Otero, Luis. Op. cit., pp. 87-89 

1) 
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es decir: 

el lugar donde se 'forma' al nifio y donde él 
aprende cuál es su lugar ••• la familia, como 
aparato ideológico de la sociedad tiene, entre 
otras, la funci6n de producir y reproducir los 
seres humanos necesitados por esa sociedad, es 
decir, sujetos con ciertas características. 

Pero no sólo la familia influye en el proceso -

de sujetaci6n, también la educación lo completa. 

- ¿ Adónde va el nifio así reproducido por la 
familia y en la familia? 

Respuesta empírica: - A la escuela. 
- ¿ Qué hace allí? 
- Aprende a leer, escribir, calcular, dibu--

jar, pensar, reconocer como 'natural' a lo dado, 
admirar a los héroes e imitarlos, comportarse -
en relación con sµs superiores y con sus compa
fieros y algunas cos~s más. 

- ¿ Con qué mfitodos opera la escuela? 
- Fundamentalmente con recursos ideológicos 

(sistema de notas, promociones, evaluación~ pau 
tas de aceptación y rechazo grupal, recompen- = 
sas); ••• (13) 

Los elementos culturales que se adquieren en la 

escuela concuerdan con el contexto social en el que 

el sujeto se desarrolla. Así, la educaci6n se conci 

be como socializaci6n, siendo la familia el primer 

ámbito en que ésta se desarrolla. No obstante, hace 

falta un horizonte más amplio como el que puede pr~ 

13 Braunstein, Néstor A., Marcelo Pasternac,et al. 
Op. cit .. , pp. 86-87 
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porcionar la escuela. 

La institución familiar inicia el proceso de so 

cialización del niño; esta primera socializaci5n se 

rá fundamental en la adaptación escolar del niño. -

La adaptación es: 

la incorporación de los esquemas de conducta 
que la estructura social ha creado en el sujeto 
a lo la~go de su proceso formativo; es sujeta-
c~rin _{lli) 

Si los signos culturales que se manejan en la 

familia son los mismos a los que se transmiten en 

la escuela, la adaptación será fácil para el niño, 

puesto que el sentido que se dará a estos signos se 

ra el mismo. 

Cuando, existe discrepancia en el sentido asigna 

do a los signos culturales, se presentan problemas 

en la adaptaci6n del niño, problemas referidos a de 

serción, ausentismo, reprobación, etc. 

Esto nos sefiala que el modelo escolar está ela

borado para una población con características dete!:. 

minadas ( por ejemplo, para una población urbana, -

clase media, etc.) y diseñado por elementos que pro 

vienen de esta población; está hecho por ellos y p~ 

ra ellos y no existe flexibilidad ni en los conteni 

dos ni en el método para abordarlos. 

14 I bid • , p • 7 1 
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Actualmente, es necesario que el nifio aprenda a 

leer y escribir, que incorpore hábitos de trabajo, 

que observe como "natural" la existencia de j erar-

qufas y la divisi6n de las labores entre trabajos -

manuales e intelectuales, que acepte los modelos im 

perantes de conducta, etc. 

La escuela presenta funciones económicas y edu

cativas, a saber: transmitir el patrimonio cultu- -

ral, desarrollar las capacidades individuales para 

la integración social y la de formar recursos huma

nos para la actividad economicao 

El sistema educativo, supuestamente, permite 

igualdad de oportunidades. que se manifiestan en un 

programa escolar único para todos los estudiantes, 

en la posibilidad de que todos los sujetos progre-

sen independientemente de su origen de clase, en la 

modernizaci6n de esos programas de estudio, en la -

evaluación de la adquisición de los conocimientos, 

etc. 

Esta visión del sistema educativo asegura un p.e_ 

pel importante para la escuela en la efectividad de 

cualquier política educativa. La preocupaci6n por -

el desarrollo y la posibilidad de ocupar ahí un lu

gar central, hacen que aumente el prestigio de la -

educaci6n y son dos consideraciones las que justif~ 

can este aspecto: por un lado 1 la divisi5n del tra

bajo, que exige diferentes niveles de calificaci5n, 
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los cuales responden a la demanda económica y, por 

otro, la complejidad de los grados del aprendizaje 

y la maduraci6n intelectual de los alumnos. 

Tomando en cuenta estos aspectos, es importante 

observar que una representación ideológica de la es 

cuela es necesaria para reconocer el papel real de 

la misma en la sociedad. Esta representación ideolo 

gica oculta su realidad y sus contradicciones. Nos 

damos cuenta de que una de sus contradicciones es 

la democratización de la ensefianza, en el sentido 

de permitir el acceso al sistema escolar a todos 

los individuos que conforman la sociedad, y la imp.2_ 

sibilidad de realizarlo en escala masiva. 

ComGnmente se supone que la escuela brinda las 

mismas oportunidades a todos los estudiantes, sin -

distinción de estado socioeconómico; de ahí que el 

¡xito del sistema escolar esti en función de los m¡ 

ritos de cada individuo. 

Sin embargo, los alumnos que provienen de 
las clases pobres no sólo tienen deficiencias 
nutricionales y ambientales al ingresar a la es 
cuela, sino que además se enfrentan a un currí_
culum, materiales didicticos y eximenes que re
flejan las normas y los valores de las clases -
altas. Tal es el caso en nuestro pa!s de las es 
cuelas en el medio rural, donde lógicamente se
encuentran las tasas mis altas de deserción y 
de repetición; donde el fracaso se interpreta -
como una responsabilidad individual y no como 
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consecuencia de la operación de un sistema in-
justo y desigual. (15) 

Así, la oferta de una educación aparentemente -

abierta y accesible para todos es una de las partes 

principales de la imagen democritica de nuestra so

ciedad: conduce a las personas a pensar que hay un 

mejoramien~o individual en la pir¡mide social, encu 

briendo el car¡cter discriminatorio y selectivo de 

la educaci5n. Por esta misma razón, se justifica la 

marginación de quienes nunca tuvieron la posibili-

dad de educarse~ 

Otra contradicción es la que se deriva de la 

ambigüedad que existe entre la democratización y la 

aceptaci5n de un modo de producción basado en la di 

visión social y técnica del trabajo ya que, como 

consecuencia de la división del trabajo, el grupo -

dominante es quien se asegura la propiedad de la 

técnica, de la información y del trabajo intelec

tual. Esto asegura para ía escuela un monopolio en 

la difusión de conocimientos, dado que los conocí--

15 Pescador Osuna, José Angel .. "Crecimiento econó
mico y expansión educativa en Méxicou. En: Muñoz I~ 
quierdo, Carlos, Olac Fuentes Molinar, et al. El 
sistema educativo: Su eficiencia inter.na y externa, 
(México: Universidad Pedagógica Naciortal, especiali 
zaciones, serie: EducaciSn y sociedad en México, -
cuaderno de lectura no. 6, 1979), p. 106 
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mientos apreciados son los que da la escuela, por-

que son los que permiten acceder a diplomas renta-

les, es decir, con valor de mercado. 

El valor de mercado escolar se reafirma en una 

base ideológica de la producción, que da productivi 

dad a los trabajadores en función de la escolaridad 

previa, lo cual es falso, pues no considera las re

laciones sociales de producci6n, al postular dife-

renc ias de productividad entre las diversas tareas. 

En consecuencia, un modo de producción basado -

en la división del trabajo asegura privilegios úni-

camente a quienes tienen competencia ticnica. Sin -

embargo, esta competencia no es una condición sufi= 

ciente para ocupar puestos privilegiados; es indis

pensable adquirir la competencia y el saber en el -

sistema de educaci6n. 

Así, la escuela se impone un papel importante -

como instrumento de selección en el modo de produc

ción mencionado. 

Se ha venido manejando la idea de que la educa

ción es como un pasaporte para ascender y que, una 

vez alcanzado tal ascenso, no se acepta la reincor

poraci6n de esta población a su contexto social de 

origen. 

Al igual que la relación que se da entre f ami--
,. 

lia y escuela, existe una relación entre el sentido 
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que se da a los signos culturales en la escuela y -

en el trabajo. 

Se afirma que la escuela prepara para el traba

jo y puesto que se trata de una preparación para el 

desempeño laboral, ¡ste est( presente en el escolar. 

En el desempeño laboral se presenta la competi

tividad; el entrenamiento previo del sujeto en ella 

se efectúa en la escuela. 

En el texto de Vasconi 'Contra la Escuela', 
nos dice: 'la escuela aparece concebida como un 
instrumento de 'selección' y, sobre todo, de 
'promoción' social •.. , se supone que esa selec 
ción -y por ende la 'promoción 1 que de ella re-= 
sulta- se funda en el 'logro' ... del educando; 
los más 'capaces' llegar¡n m¡s lejos (y 'mis al 
to' en la escala social), •.• (16) 

Es así como en el medio laboral se presentan e~ 

tas mismas conductas, que se aprenden en el sistema 

de relaciones escolares. El hecho de que quienes 

han tenido estudios más avanzados, o que quienes 

ocupan un puesto superior, o que quienes acreditan 

más años de trabajo poseen la autoridad, nos confir 

ma esta idea. 

16 Vasconi, T.A. Contra la escuela. Citado en: Ga 
lán, Isabel. ttsemiología y Educación". Revista Per".: 
f i 1 es E d u e a t i v o s , ( M éx i e o : U • N • A • M • , Centro d e 1 n -
ves t ig a c iones y Servicios Educativos, C.I.S.E., ju
lio-septiembre, no. 9, 1980), p. 6 
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Sin embargo, en la escuela Únicamente no se - .... 

aprende a hacer algo, sino que los sujetos se inte

gran a la cultura y a la ideología de una forma de 

organizaci5n social. Así, la escuela es homogeniza

dora desde el punto de vista de la distribuci5n de 

los individuos en las diferentes tareas producti--

vas, dándoles un lugar definido en la estructura so 

cial, el cual permite privilegios y explotación. 

Se ha visto en la educaci5n secundaria una pre

paración para la educáci5n superior. Sin embargo~ -

el hecho de que los estudiantes estén contínuamente: 

preparándose para prqgresar en el sistema, y no pa

ra la salida del mismo, justifica la inutilidad de 

los contenidos de ensefianza. Lo que se exige. es que 

los con~cimientos impartidos aumenten, no que sean 

conocimientos reales. 

Todo esto y, sobre todo, el monopolio escolar -

en la difusi5n de conocimientos tiene una implica-

cien en el nivel de la vida social. Decimos en el -

nivel de la vida social, porque esta vida esti mar

cada por la escuela en la determinaci5n de no~mas 

de conducta que se imponen a los estudiantes y en 

la distribuciSn de los individuos en el mundo del -

trabajo. 

Ahora bien, la escuela no Gnicamente impone - -

esos valores y esas normas de conducta, sino que 1 
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exige la ayuda de la familia en la sanciSn de esos 

comportamientos y en la determinaci5n de ciertos va 

lores sociales, como son la competencia y el indivi 

dualismo. La familia, al enviar al nifio a la escue

la, acepta un papel en la gesti5n de la escuela. Lo 

importante es que: 

los grupos dominantes del Estado promueven una 
cierta visión del mundo, más o menos explícita 
y articulada que debe ser enseñada, y que fun-
ciona como instrumento para la obtención del 
consenso y para consolidar en la población ac-
titudes adecuadas para la conservaci&n del sis
tema. (l 7) 

Es as! como el control cultural que ejerce la 

escuela se basa en las vinculaciones que la misma 

tiene con el aparato productivo~ Para quienes gozan 

de acceder a los grados superiores de ensefianza y -

de ahí a posiciones privilegiadas en la producci5n, 

el sistema educativo es un medio Gtil. Pero para 

quienes este camino les es negado, la escuela es so 
lo una ilusi6n de que la permanencia en el sistema 

es una posibilidad real. 

Una de las alternativas a seguir es, en conse-

cuencia, la toma de conciencia cr!tica. En lo rela

tivo a or:tentacion vocacional, lo que hemos tratado 

17 Fuentes Molinar, Olac. tt¿ A d6nde va la educa-
ci6n pGblica?: Nota sobre los procesos determinan-
tes". En: Revista Nexos, (México, s.f.), p. 2 6 
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en este tema incide en ella; de acuerdo a la conce~ 

cion económica, política y social que subyazca den

tro de cada sistema educativo se pretender¡ dar o -

no al individuo los instrumentos indisp~nsables pa

ra la libre elecci6n de su futuro, esto es, elegir 

lo que uno quiera ser y hacer de acuerdo con sus 

propias convicciones~ partiendo de una concepción 

del hombre que responda a sus necesidades y aspira

ciones, que ser'n las de una nueva sociedad. 

Basándonos en este contexto, analizaremos las -

razones a las que obedecieron los avances de la psi 

cología y de la psicot,cnica: 

El paso de la vi~~5n del hombre comó conocedor, 

con Fechner, Wundt, etc., hasta promediar el siglo 

XX, a la visión del hombre como animal, trae consi

go un nuevo centro de enfoque: la adaptaci6n, el 

comportamiento. De acuerdo con Braunstein081 las 

razones de este cambio de interis son de diversa ín 

do le: 

Razones científicas: el gran desarrollo de la 

biología hacia la segunda mitad del siglo XIX, con

dujo a concepciones biologistas de la psicolog!a, -

una psicologfa objetiva que se oponía a la trad~cio 

nal psicología subjetiva. 

18 Braunstein, N¡stor A~, Marcelo Pasternac, et al. 
Op. cit.j pp. 346-350 
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- Razones ideol6gicas: a fines del siglo XVIII 

la concepción utilitaria enunciada por Jeremy Ben-

tham, en Inglaterra, estaba en la base de una pric

tica social que suponía la existencia de una liber

tad e igualdad naturales, con las cuales cada ser -

humano debería alcanzar el máximo de felicidad. Es

ta ideología corresponde al incipiente capitalismo 

y a la pequeña empresa. 

En Estados Unidos, principios del siglo XX, di

cho utilitarismo desemboco en el pragmatismo de 

Pierce y James. Aquí tiene cabida la teoría de Dar

win segfin la cual algunos hombres son m¡s aptos que 

otros para la lucha por la vida; los primeros sobre 

vivirán y los segundos tendrán que aceptar la ley 

que aquéllos les impongan. "El hombre ya no es 

tigual' al hombre, sino que el hombre (menos apto) 

es instrumento del hombre (más apto) 11
• (19) 

La psicolog!a se enfoca a la adaptación, al hom 

bre como herramienta que maneja herramientas; esta

mos ya ante la ideología de la gran industria, de -

la concentraci5n monop51ica del capital. 

- Razones técnicas: con el invento de máquinas 

de creciente complejidad surge la necesidad de se-

leccionar a las personas más aptas para manejarlas, 

19 Ibid., p. 347 
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determinar la incidencia de la fatiga sobre la pro

ductividad y la eficiencia del operario, la motiva

ción, etc. 

Razones económicas: es.tán íntimamente relacio 

nadas con las técnicas. La centralización de las pe 

quefias empresas en grandes monopolios requiere de -

un gran nfimero de mano de obra. 

La relación entre el patrón y el obrero ya -
no es personal, sino que es mediatizada por una 
capa de personal superior ••• que cumple funcio 
nes técnicas y de supervisión. El establecimien 
to de jerarquías y la distribución de las fun-= 
ciones dentro de la empresa constituía un pro-
blema que podía 'estimular la imaginación de 
los psicólogos' •.. hay que estimular el consu
mo para evitar el abarrotamiento de los dep6si
tos con las mercancías que la moderna maquina-
ria permite producir masivamente. Es necesario 
crear nuevas necesidades en el pfiblico: nace la 
psicología de la publicidad. (2~ 

Con la nueva demanda social surgen técnicas psi 

cológicas que encuentran su racionalización ideoló

gica en el conductismo, este proceso se da princi-

palmente entre 1910-1920. 

Los tests mentales satisfacen dicha demanda so-
. 

cial: seleccionar, adaptar, motivar, medir la resis 

tencia a la fatiga. Los tests mentales son herencia 

de la primera guerra mundial. Bajo el nombre de ps! 

cotécnica o psicología aplicada, la psicología cre6 

20 !bid~, P• 347-348 
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los instrumentos necesarios para la inserci5n de 

los sujetos en la estructura económica y educativa. 

Los tests de aptitudes e intereses constituyeron 

una garantía de efectividad. La psicologfa, ~n resE_ 

men, ap~rta los hombres-instrumentos necesarios m¡s 

aptos para no retardar el ritmo de la producción. 

Razones políticas: período de 1920-1940. A fi 

nes de la guerra en 1918, en los Estados Unidos se 

dio un poderoso movimiento sindícal que cuestiono -

la explotación inhumana del hombre como animal. Por 

otro lado, en Rusia surge la ·revolución socialista 

en octubre de 1917, demostrando la posibilidad de -

que la e.la.se trabajadora tomara el poder. Aparece 

nuevamente la consideración de la conciencia: la 

elevación de la conciencia de explotacic5n, aunada a 

razones de otro tipo, hizo ver a los empresarios la 

necesidad de crear instrumentos t~cnicos y argumen

tos: la psicología fue la encargada de elaborarlos, 

es decir, la ideología del sujeto congruente con el 

lugar asignado: 

hay que restaurar la cabeza de ese hombre, pero 
condicionada para que esta cabeza sirva tambí'n 
a la adaptación y para evitar que vaya a ubica.!. 
se en algGn sitio que pudiera ser peligroso pa
ra la estructura.(21) 

21 Ibid., p. 350 
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En consecuencia, el progreso de la psicologia -

tiene su explicación en cuanto a que es Útil ya que 

produce transformaciones técnicas e ideol5gicas. Su 

objetivo es cambiar la mente de las personas, por -

esto la psicología es una mercancía, satisface nec!:_ 

sidades humanas; pero hay que señalar quien formula 

la demanda. La demanda de técnicas necesarias para 

mantener o reproducir las relaciones de producción 

proviene de las clases poseedoras de los medios de 

producción., 

Por lo que se refiere al avance de la psicotéc

nica, en otros países se han adaptado algunos tests 

elaborados en Estados Unido·s, sin tomar en cuenta -

la realidad n~eional en lo educativo y en lo econó

mico. Como afirma Bohoslavsky: 

La propuesta es desarrollista en lo ideológi 
co y en lo político, porque la formación efi- = 
ciente de técnicos y científicos ••• garanti
zaría con mayores o menores desviaciones el des 
arrollo económico. Los procesos de orden econo 
mico son entendidos como efecto del desarrollo 
tecnológico y ¡ste, a su vez, de desarrollos o 
'un mejoramiento' educacionales. La educación -::-· 
garant~zar!a el desarrollo técnico y ¡ste eldes 
arrollo económico. (22) -

La psicolog!a industrial tiene como finalidad -

22 Bohoslavsky, R., et al. Lo vocacional: Teoría,_ 
técnica e ideología, p. 10 
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seleccionar hombres para desempefiar con eficiencia 

sus empleos, adiestrar al obrero para que haga me-

j or su trabajo (como por ejemplo: Adiestramiento Ra 
pido de la Mano de Obra, ARMO). Aquí es donde los -

psic61ogos se preocupan por obtener la mixima pro-

ducci5n con el mínimb de fatiga para el obrero; pe

ro entiéndase en beneficio de quién y así se com- -

prenderá por que los .empresarios toleran a los psi

cólogos: para conseguir beneficios en cuanto a pu-

blicidad y política de venta de productos. 

En lo que concierne a la ideología de la psico

logía vemo$ que: 

para mantener las relaciones que perm±ten que 
el capital produzca dividendos, es necesario 
que se efectúe simultáneamente una reproducción 
de las relaciones de producci5n creadora en los 
sujetos de una ideología (sistema individual de 
representaciones y comportamientos), que sea 
congruente con el sistema de hegemonía y domina 
ci5n y con el lugar asignado en el seno de la = 
estructura. Que burgueses y proletari~s puedan 
sentir como natural el tipo de participación 
que tienen en la producci6n y en la distribu- -
cien de las mercancías y que se adecúen, que se 
'adapten', para decirlo en lenguaje conductis-
ta, al lugar fijado ••. (23) 

Por tanto, de la reproducción de las relaciones 

de producci6n depende la posibilidad de continuar -

23 Braunsteinj N¡stor A., Marcelo Pasternac, et al. 
Op. cit., p. 340 
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extrayendo dividendos del capital invertido. A ello 

contribuyen los mecanismos de sujetacion individual 

que tienen com'o fin el producir los sujetos ideoló

gicos aptos para funci.onar en ese modo de produc- -
. ,,,,. 

cion. 

En resumen, la psicotecnolog1a se ha presentado 

disimulando su verdadero contenido. Es así como los 

norteamericanos hablan de una ingeniería humana, en 

la que los hombres son tratados como un material de 

construcción. 

Lo que no se llega a esclarecer es que la psic~ 

logia que-se ensefia y se aplica surge como una res

puesta t¡cnico-ideologica a la demanda que procede 

de las clases dominantes, basada en la explotación 

de los trabajadores del país y en el perpetuamiento 

de la dependencia económica, cultural y político-mi 

litar de los países llamados del Tercer Mundo. 

Sin embargo, cuando las t¡cnicas elaboradas por 

la psicolo~Ía aead~wica son empleadas por psicÓlo-

gos y pedagogos en circunstancias concretas, es de

cir, cuando quienes las utilizan son conscientes 

del lugar que les ha sido asignado en la sociedad, 

pueden contribuir a la desujetaci6n. 
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B. PAPEL DE LA PEDAGOGIA 

Por lo expuesto anteriormente creemos necesario ver 

qu¡ lugar ocupa la pedagogía dentro de una sociedad 

como la nuestra. Hay que analizar, asimismo, a 

quién hay que educar y para qu¡. 

Un hecho inobjetable referido a la educaci6n y 

a la pedagogía es que la primera se encuentra ínti

mamente unida a ~as condiciones de la vida social y 

política, y que la pedagogía depende de las concep

ciones y las aspiraciones de aquélla. Así, la con-

cepci6n de la educación y de la pedagogía (como te~ 

ría y práctica de la educaci6n) se ha visto determi 

nada por el o los elementos dominantes en una sacie 

dad dada. 

En esta forma, las definiciones de la educación 

han sido numerosas a lo largo de la historia. 

En el siglo XVIII Juan Jacobo Rousseau tuvo vi

gorosa influencia en países como Francia, Inglate-

rra y Alemania. En su obra ''Emilio o de la Educa- -

ción", queda plasmada su concepción evolutiva de la 

educación en los siguientes t~rminos: 

la Naturaleza es el desarrollo interno de nues
tras facultades y nuestros órganos; la educa
ción de los hombres es el uso que nos enseñan 
€stos a hacer de este desarrollo; y lo que 
nuestra experiencia propia nos da a conocer - -
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acerca de los objetivos cuya impresi6n recibi-
mos, es la educaci6n de las cosas. (2~ 

Para Rousseau el hombre es naturalmente bueno, 

la sociedad corrompe esta bondad y es necesario vol 

ver a la virtud primitiva. El niño por sí mismo ha 

de aprender a proporcionarse lo que requiera, confi 

gurándose así su manera de pensar y actuando tam- -

bién distintamente a los demás. 

Antes del siglo XX la educación era impartida -

por la familia y por instituciones privadas o reli

giosas. Actualmente, ~n la mayoría de los países el 

Estado asume esta responsabilidad. 

Hablar de un derecho a la educación es, ante t~ 

do, constatar la acción indispensable de los facto

res sociales en la formaci~n del individuo. El hom

bre actúa entre los elementos de su comunidad; a 

partir de estas interacciones se van desarrollando 

sus potencialidades innatas, que si no son estimul~ 

das permanecerin como meras potencialidades. 

Por otro lado, el "Poema Pedagógico" de Makare.!!. 

ko se desenvuelve dentro de una tarea educativa en 

una sociedad en transformación. La organización en-

24 Rousseau, Juan Jacobo. Emilio o de la educació~ 
(México: Edit. Porrúa, 3a. ed .. , Colee. 11 Sepan Cuan
tos ..... ", no. 159, 1975).- p. 2 
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tre la enseñanza y el trabajo es uno de los grandes 

aportes de Makarenko y su escuela. En 1920 fund6 la 

colonia Gorki, donde desarroll6 una gran labor com

binando estos dos factores. 

El concepto y la teoría de la educaci6n estin -

ligados a la actitud de trabajo productivo del edu

cando, que depende de las condiciones econ6micas de 

la sociedad: 

no puede haber educación digna del nombre que -
no suponga una actividad seria y responsable de 
trabajo: sólo la combinación del estudio con el 
trabajo productivo puede producir, según Marx, 
personalidades 'ar~oniosamente desarrolladas' -
••• De esta forma ·se define la característica 
exigencia marxista de una 'educaci6n politécni
ca' donde se funda.ti la formación social, la foE_ 
mación de' la inteligencia y la formaci6n profe
sional ••• La educación es obra de toda la so 
ciedad y refleja en conjunto la evolución de 
ésta. (25) 

Después de la revolución de octubre de 1917, en 

la colonia Gorki se trataba de formar al hombre nue 

vo; la comunidad se consideraba el n6cleo de la fu

tura ciencia pedagógica, a través de las experien-

cias obtenidas con sus educandos. 

El trabajo es el medio de autofínanciamiento y 

25 Abbagnano, Nicola y A. Vissalberghi. Historia -
de la Pedagogía, (Mgxico: Edit. F.G.E., 1975), pp. 
505--506 



81 

a la vez una vía de formación integral. Es la prime 

ra aplicaci6n de la instrucci6n polit€c~ica como ba 

se de la formaci6n multilateral del educando. 

Para Aníbal Ponce: 

La educaci6n es el procedimiento mediante el 
cual las clases dominantes preparan en la menta 
lidad y conducta de los niños las condiciones -
fundamentales de su propia exis~encia. (26) 

De ahí que para él, la pedagogía es la ciencia 

de transformar sociedades ya que: 

Mientras no desaparezca la sociedad dividida 
e~ clases, la escuela seguiri siendo un.simple 
rodaje dentro de un sistema general de explota
ci6n y el cuerpo de maestros y profesores, un -
regimiento que defiende como el otro los intere 
ses del Estado. (27) 

Habri dos tipos de educaci6n: la destinada a 

los hijos de las clases dominantes y la educación 

domesticadora reservada a los explotados. 

Asimismo, en un r€gimen en el que los oprimidos 

son los que menos pueden decir su palabra, tienen 

que luchar para arrebatarla a los dominadores. Y 

aprender a hacerlo es a lo que Freire llama la "Pe

dagogía del Oprimidoº. 

26 Ponce, Aníbal. Educación y lucha de clases, (B~ 
goti: Editor Rojo, 9a. ed., s.f.), p. 185 
27 !bid., pp. 193-194 
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Educadores y educandos, en la educaci6n como 

prictica de la libertad son al mismo tiempo educado 

res y educandos los unos de los otros; juntos ini-

cian, como oprimidos, la tarea histórica de líberar 

se a sí mismos y liberar a los opresores. 

La pedagogía del oprimido, como pedagogía hu 
·manista y liberadora, tendrá dos momentos dis-:: 
tintos aunque interrelacionados. El ~rimero, en 
el cual los oprimidos van descubriendo el mundo 
de la opresi6n y, el.segundo~ en que una vez -
transformada la realidad opresora, esta pedago
gía deja de ser del oprimido y pasa a ser la pe 
dagogía de los hombres en proceso de permanente 
liberación. (28) 

Se trata de una educación problematizadora. 

La praxis es reflexión y acción de los hombres 

sobre su mundo para trap.sformarlo; sin ella es imp~ 

si ble la .... de la contradicción opresor-opr_! superacion 

mido. El educador, al tiempo que educa, es educado 

por medio del diálogo con el educando; quien en ta!!_ 

to es educado, también educa: "Ahora, ya nadie edu

ca a nadie, así como tampoco nadie se educa a sí 

mismo; los hombres se educan en comunión, y el mun

do es mediador". (29) 

En lo que concierne a las modalidades con las -

que se ha expresado la práctica educativa destacan: 

28 Freire, Paulo. Pedagogía del oprimido, (Mixico: 
Edit. Siglo XXI, 14a. ed.~ serie: Educaci6n, 1975), 
p. 47 
29 .Ibid .. , p .. 86 
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La escuela tradicional eón la que polemizan las 

corrientes innovadoras por lo menos desde el siglo 

pasado. Al siglo XVIII se remontan las bases de es

ta escuela. Las características de su prictica ese~ 

lar son:el orden que se materializa en el m€todo -

(que garantiza el dominio de todas las situaciones 

y que organiza el tiempo, el espacio y la activi--

dad), y la autoridad, personificada en el maestro, 

dueño del conocimiento y del método. 

La relaci6n del nifio con el maestro reconoce 

dos vías: la imitación y la obediencia. Los mode-

los intelectuales y morales son propi~s de esta es

· ·~uela. Sin embargo, hay que: reconocer .que ~sta es-

cuela fue una creaci5n adecuada a la~,necesidades -.... -

de su tiempo. 

En nuestro siglo, la educaci6n liberadora se en 

frenta a aquel modelo en el nivel socio-político y 

p3ico-social de las implicaciones de la educaci6n. 

Por otro lado, la tecnología educativa es pro-

dueto de condiciones hist6ricas particulares; se -

desarrolla en los Estados Unidos a mediados del pr~ 

sente siglo. 

La tecnología educativa intenta racionalizar 

hasta donde sea posible, la ensefianza en el sa16n -

de clase. La psicología conductista de Skinner, la 

teoría de sistemas y la teoría de la comunicaci6n -
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son las bases de esta perspectiva. 

Skinner limita la conducta a "lo observable": -

"Conocer es apresar los fenómenos, los hechos, re-

gistrarlos, controlando al máximo el aislamiento -

del sujeten. (30) 

Las semejanzas con la escuela tradicional son: 

el protagonista ~ecisivo es el maestro, quien ate-

ni€ndose a los objetivos, organiza y determina la -

actividad~ selecciona los estímulos para que los 

alumnos muestren nuevas conductas. Skinner habla de 

"imprimir conductas en los alumnos": 

Lo deseable es el encadenamiento de conduc-
tas que asegura la incorporación del contenido 
tal cual es ••• el maestro ideal de la tecno
logía es el llamado ingeniero conductual más -
que el especialista en contenidos. (31) 

Los contenidos y objetivos no son asunto de su 

competencia, a diferencia del maestro de la escuela 

tradicional que se hallaba comprometido con los con 

tenidos de su enseñanza y encarnaba un modelo inte

lectual y moral. 

30 Ezpeleta, Justa. rrModelos Educativos: notas pa
ra un cuestionamiento". En: Cuadernos de Formación 
Docente, (M,xico: U.N.A.M., Escuela Nacional de Es
tudios Profesionales, Acatlán, Secretaría de Perso
nal Académico, Organo del Departamento de Supera--
ci6n Acadimica, no. 13, 1981), p. 16 

31 Idem .. 
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El maestro tecnólogo es un obsesivo del control: 

la dosificación de premios y castigos se constituye 

en eje de su dominio t~cnico. 

La escuela nueva constituye el movimiento más 

importante que se de~arrolla a principios de este 

siglo; el nifio es el centro del quehacer educativo. 

De acuerdo con Piaget, la escuela nueva y sus -

métodos se han constituído a través de la elabora-

ción de una psicología o una psicosociología siste

mática de la infancia. Considera que la actividad -

es fundamento de una autonomía intelectual; para -

ello es ~~cesario conquistar por sí mismo un cierto 

saber a ttavés de in~estigaciones libres y de un es 

fuerzo espontáneo. 

Dentro de la escuela nueva, se concibe al niño 

como: ºpersona con atributos propios y particulares 

a partir de los cuales será posible elaborar su edu 

caci6n". (32) La autoridad se aleja de la persona 

del maestro y se ubica en la persona que aprende; -

el maestro ya no es transmisor de información, es 

~n facilitador del aprendizaje que fomenta la liber 

tad de acción de los alumnos. 

Las nuevas dimensiones para la acci6n educativa 

son: la motivaci6n (su significado y posibilidades)~ 

32 !bid .. ; p. 18 
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el interás y la actividad. Se demuestra que el am-

biente. escolar puede atender a la personalidad. 

La educación nueva propugna pprque las discipli 

nas escolares sean concebidas mas bien como instru

mentos de formación y de cultura que como fines en 

sí. 

Ezpeleta afirma que: 

la educación aparece entonces como un estímulo 
para el desarrollo y deja de ser una finalidad 
en sí misma o un arma para la adaptación. (33) 

Con relación a las definiciones expuestas sobre 

la educación y a las modalidades de la práctica es

colar es importante anotar, por otro lado, que la -

concepción de la educación se ha ido transformando 

en dos aspectos como mínimo: 

- Ahora, la educación se extiende a toda la vi

da, es decir, es una educación permanente; 

- En la actualidad, vemos en la educación la ac 

ción recíproca de los adultos sobre los jóvenes y -

de los jóvenes sobre los adultos, ? sea, una inter

educación. De esta manera, la educación transforma 

al educador al mismo tiempo que al educado. 

Estos dos fenómenos de extensi6n y de interac-

ción son la fuente de un cambio del proceso educati 

33 Ezpeleta, Justa. Art. cit~, P- 19 



¡ 

87 

vo y de la misma pedagogía. 

La pedagogía es, a·nte todo, una práctica re
flexiva de la educaci6n, que se apoya en un sa
ber que se quiere transmitir, en una habilidad 
que facilita esta transmisi6n ••. y tiende a 
convertirse actualmente en una de las ciencias 
humanas más necesarias • • • (34) 

Por otro lado, Piaget afirma que: 

El derecho a la educaci6n es, pues, ni más 
ni menos que el derecho del individuo a desarro 
llarse normalmente, en funci6n de las posibílí= 
dades de que dispone, y la obligaci6n de la so
ciedad de transformar estas posibilidades en 
realizaciones efectivas y útiles. (35) 

Al respecto, en la Declaraci6n Universal de 1os 

Derechos del Hombre, votada por las Naciones Uni---
. -

das, en el artículo 26, segundo inciso, encontramos 

lo siguiente: 

La educación tiene que apuntar a un pleno -
desarrollo d.e la personalidad humana y a un re
fuerzo del respeto por los derechos del hombre 
y por las libertades fundamentales. (36) 

34 Debesse, Maurice. ºJalones". En: Debesse; Mauri 
ce, Gastón Mialaret, et al. Introducción a la Peda 
gogfa, (Barcelona: Edic. Oikos-Tau, vol. I, 1972), 
p. 18 

35 Piaget, Jean. A d6nde va la educación, (Espafia: 
Edit. Teide, 3a. ed., Colee. "hay que saberu>l978), 
p. 19 
36 Tomado de: "Problemas educativos en el mundo -
actual", P• 27 
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Este concepto de educaci6n hay que ubicarlo den 

tro de un contexto económico-político y social; hay 

que situarlo en la realidad de un país dado. 

En México, la Constituci6n Política en su artí

culo tercero sefiala que: 

La educaci6n que imparta el Estado-Federa--
ci6n, Estados, Municipios- tenderá a desarro--
llar arm6nicamente todas las facultades de1 ser 
humano y fomentará en él, a la vez, el amor a -
la Patria y a la conciencia de la solidaridad -
internacional, en la independencia y en la jus
ticia . . • (3 7) 

En estas dos filtimas definicibn~s, al igu•l que 

en los discursos políticos sobre n:ú1teria educativa, 

se contempla a la ed ucaci6n como "int.egral", toman

do en cuenta aspectos intelectuales, morales, físi

cos y estéticos; tales fines son siempre generales, 

abstractos, ahist6ricos, de una nobleza que raya en 

lo sublime, ideales que "la humanidad puede compar

tirº en su totalidad. 

Se habla de impulsar sentimientos de amor a la 

patria, a la familia; a la escuela,. etc.; pero es -

37 "El artículo 3o. reformado en 1946 y vigente 
hásta ahors.". En: Ley Fedéral de Educación. Texto y 
un comentario por Rodrigo A. Medellín y Carlo.s Mu-
ioz I., (M€xico, D.F.: C.E.E., serie: Publicaciones 
Eventuales, no. 2, 1973), P• 10 
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importante interrogarse a qué tipo de familia, de 

escuela, de patria, de moral, se refieren, puesto 

que se presenta un modelo ideal de lo que debería 

ser cada uno de estos elementos, modelo congruente 

con el momento hist6rico que se vive. De este modo, 

los términos usados en los discursos pueden ser lle 

nades con sentidos diferentes, dependiendo de la -

clase social que los utilice. 

Como dice Braunstein: 

no existe la 'educaci6n' en general, y sí una -
práctica de preparar a los sujetos aptos para -
las tareas que les están asignadas en cada fo·r
maci6n social y es desde el conocimiento de la 
formaci6n social que podemos de.scender sobre la 
educaci6n y sus aspectos psico16gicos y biológi 
cos. (38) . -

Con frecuencia se confunde la educación con la 

instrucción; entre e·llas existe una relación ínti-

ma. La instrucci5n es un bien en sí misma, pero la 

educación vale más que la primera; sin embargo, es 

condici6n esencial de la sociedad moderna el dar -

prioridad a la instrucci6n. La práctica escolar s6-

lo canaliza esta última. 

En este sentído: 

38 Braunstein, Nfistor A., Marcelo Pasternac, et 
al. Op. cit., p. 355 
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la 'educaci6n formal' se refiere al 'sistema -
educacional' jerárquicamente estructurado, gra
duado crono16gicamente~ que va desde la escuela 
primaria hasta la universidad .. . • (39) 

Tambiin se le llama educaci6n sistemática por-

que tiene objetivos definidos: es intencional y se

lectiva, y su máximo representante es la escuela. 

Asimismo, la incorporación de la cultura en una 

sociedad determinada, es una adquisici6n lograda en 

la escuela por medio del aprendizaje; es el produc

to del sistema de relaciones que se implementa y de 

todo aquello que circunscribe y determina el fenóme 

no educativo. 

Existen aprendizajes que al ser adquiridos -
son, a~ mismo tiempo, vehículos de otros a los 
cuales hemos llamado formativos o culturales, 
ya que de hecho transmiten un modo de vida ace.E_ 
tado socialmente y que representa una alternat! 
va determinada por el momento histórico que se 
vive .. (40) 

39 Ingle, Henry T. 11Definición de términos: ¿Cuál 
es la diferencia entre.educaci6n 'formal, no formal 
e informalt?u .. En: Medios de comunicación y tecnolo 
gía: Una mirada a su papel en los programas de edu
cación no-formal, (M€xico: Suplemento de la Revista 
del C~E.E~> cuarto trimestre, vol. VII> no. 4> 
1977), p. 9 

40 Galin, Isabel. Art. cit., p. 3 
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Por tanto, ubicamos el proceso de aprendizaje -

dentro de la educaci6n como transmisi6n cultural. -

En este sentido, la educaci6n cumple cuatro funcio

nes interdependientes (41): 

1) Funci6n conservadora de la educaci6n: la con 

tinuidad de la conducta humana se realiza a travis 

del aprendizaje, de tal ~odo que la instancia ense

fianza-aprendizaje permite, por transmisi6n de las -

adquisiciones culturales de una civilizaci6n de ca

da individuo particular, la vigencia hist6rica de -

la misma. 

En otras palabras> la base econ6mica se encuen

tra sustentando lo polít~co; la edueaci6n al ser -~ 

transmisora tiene como misi6n conservar y cimentar 

aquello que la produce. 

2) Funci5n socializante de la educaci6n: se re

fiere a las modalidades de las acciones que hay que 

realizar, lo que constituye la formación n.integral..11 

del sujeto y todo lo que influye en il. Es por ello 

que a travis de la educaci6n cada individuo tiene 
"' que asumir las pautas de la sociedad en la que se -

desenvuelve y es en ese sentido que la educaci6n -

socializa. 

41 Tomadas de Paín, Sara- Diagn6stico y tratamien
to de los problemas de aprendizajft, (Buenos Aires: 
Edic. Nueva Visi5n, Colee. Psicología Contempori--
nea, 1973), pp. 9-10 
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El individuo, en la medida en que se sujeta 
a tal legalidad, se convierte en un sujeto so-
cial y se identifica con el grupo que se canfor 
ma (que se resigna) a la misma normativa. -

3) Funci6n represiva de la educaci6n: esta fun

ci6n esti ligada a la primera. La educaci6n garan

tiza la supervivencia del sistema en el cual se en

cuentra inmersa y como aparato educativo se convier 

te: 

en instrumento de control y reserva de lo cog-
noscible, con el objeto de conservar y reprodu
cir las limitaciones que el poder asigna a cada 
clase y grupo social según el rol que le atribu 
ye en la realización de su proyecto socio-econó 
mico .. 

Esto significa que lo que tiene de acultural el 

sujeto tiene que ser reprimido o e.analizado, y exi~ 

ten formas de canalización representadas por la cul 

tura y la educación. Se trata de conservar lo esta

blecido, 

4) Función transformadora de la educaci6n: es 

una función contradictoria por los principios que -

tiene desde que nace; se le limita su funci6n trans 

formadora y trata de combatir la ideología de cada 

individuo. 

Ahora bien, esta cuarta función trata de posib,!. 

litar que en e.a.da sujeto se abran caminos para cue~ 

tionar una serie de premisas que coartan el desarro 
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llo de otras posibiiidades. En resumen: 

a causa del carácter complejo de la funci6n edu 
cativa el aprendizaje se da simultineamente co
mo instancia enajenante y como posibilidad libe, 
radora. 

De ahí la posibilidad de aspirar a que la educa 

ci6n sea un elemento de transformaci6n, siendo ta-

rea del pedagogo el tomar conciencia de su práctica 

y del papel que juega en la sociedad. 

De lo expuesto podemos concluir que la educa--

ci6n institucionalizada ha tenido un papel depen--

diente; 

su tendencia ha sido la de reproducir las ideas 
dominantes en cada sociedad y tambi~n ha cubier 
to un espacio donde se revela como factor impor 
tante en la evoluci6n de las sociedades. (42) -

En lo que se refiere a México, Pescador afirma 

que el crecimie~to del sistema de educaci6n pGbli--

ca: 

no fue motivado por la idea de dar igual educa
ci6n para todas las clases, sino por la necesi
dad de contar con una mano de obra calificada, 
bien socializada con los valores~ la cultura y 

42 Maragno F., Concepción. uintrod.ucciónn. En: 
Cuadernos de Formaci6n Docente. Cuad~ cit., p. 6 
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la ideología del grupo en el poder. La educa--
ci6n de esa forma, serviría para reproducir la 
fuerza de trabajo en las cantidades requeridas 
por la economía. Para ello, la escuela como ins 
titución de reconocimiento colectiva, reproduce 
en el sa16n de clases las relaciones sociales -
de producción, utilizando el sistema de casti-
go-recompensa para desarrollar una conduc.ta 
apropiada para el desenvolvimiento dentro de un 
mercado de trabajo jerirquico y desigual. (43) 

De ahí que uno de los objetivos de la educaci6n 

y de la instrucción sea preparar al sujeto para la 

vida afectiva, social y profesional. En cuanto a -

esta última: 

la educaci6n es un medio para acceder a un rol 
ocupacional adulto. Recibir la instrucción, foE 
mación y enriquecimiento necesarios para ejer
cer una tarea productiva dentro de la comunidad 
y dejar de ocupar un papel fundamentalmente re
ceptivo es la funci6n primordial -no siempre 
asumida- de la educaci6n sistemática. (44) 

43 Pescador Osuna, Jos€ Angel. Art. cit,, p. 109 

44 Bohoslavsky, Rodolfo. Orientaci6n vocacional: 
L~_estrategia clínica, p. 41 
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C. CONCEPCION DE LA ORIENTACION VOCACIONAL 

En lo concerniente a la concepci6n de la orienta- -

ción vocacional, algunos autores opinan que orient~ 

ci6n es sin6nimo de educaci6n; así por ejemplo 

Bossing (45) asegura que: 

La educación es. la orientación del alumno en 
sus actividades del aprendizaje, de modo que 
tenga esas e_xperiencias adecuadas al desarrollo 
de las capacidades que necesita. De esta mane--

. ra, la función de la orientación ••• se iden
tifica con el plan educativo total de la escue
la. 

Por otro lado, se habla de la orientación como 

una función especial surgida a raíz de la preocupa

ción por el futuro vocacional de los alumnos .. E.s 

desde este punto de vista desde el cual tratamos en 

el capítulo I los avances de la orientación. 

Para ccntinuar con esta línea hay que revisar 

las concepciones conte.mporáneas sobre orientación 

.. 

l. Concepto de Orientación Vocacional 

En primer lugar cabe aclarar que comGnmente se en-

tiende por vocación 11 un llamado i.nte:r:iol:', algo así 

45 Bossing, Nelson Louis. Op. cit., p. 154 
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como descubrir súbitamente de la noche a la mafiana 

lo que uno quiso y querrá ser toda la vída . . . 
(46) 

Según Piéron: 

la vocaci6n correspondería a la actividad profe 
sional deseada, conforme a la orientación de -= 
las tendencias personales profundas, resulta -
de un conjunto de motivaciones (instintivas, -
afectivas y utilitarias) que incitan a elegir -
un oficio y no otro, según la atracción o repul 
si6n experimentada. (47) -

Estas motivaciones perfilan la concepción pasi

va de la vocación; de esta manera la vocación es -

considerada como algo misterioso, irracional, impo

sible de explicarse y comprenderse. 

Existen diversas teorías sobre la vocación que 

pueden agruparse en dos doctrinas: 

a) La providencialista, sostenida por la reli-

gión. Para esta teoría, la vocaci6n significa "un 

llamado de Di.os 11 para ejercer un oficio, prinéipal

mente el sacerdocio. Jn esta forma, Dios designa a 

cada hombre una vocaci5n y éste la realiza inevita

blemente. 

46 Brea, Martha, Adela L. de Duarte y Lucía Wolf. 
Guía dé orientacion vocacional~ (Buenos Aires: Cen
tro ~ditor de América Latina, Cuadernos Latinoameri 
canos de Educaci6n, 1972), P• 13 -
47 Pi€ron> E. L•utilisation des aptitudes. Citado 
en Bordas, Ma. Dolores. Op. cit., p. 18 
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b) La evolucionista, que considera a la voca--

ci6n como el surgimiento de los intereses y €stos -

de las necesidades (físicas, emocionales, intelec-

tuales, sociales, etc.) que el individuo experimen

ta a lo largo de su vida. Por ello los individuos -

no tienen una vocaci6n determinada, sino que los -

atraen varias ocupaciones entre las que pueden ele

gir. 

Observamos que las corriente~ pedag6gicas y psi 

cológicas que consideran a la vocación como un pro

ducto de las fuerzas innatas del individuo, descono 

cen el papel del ambiente y del aprendizaje en la 

estructuración de la vocación; no dan importancia 

al medio, ni a las relaciones sociales y económi--

cas, ni a las influencias familiares, ni a otros -

tantos aspectos importantes. 

Si tomamos en cuenta esta explicación innatista 

corremos el riesgo de equivocarnos desde el princi

pio; se podría hablar entonces de dos clases de su

jetos: los privilegiados, que han o!do ese n11amado 

interioru, y los desheredados, que no poseen ningu

na vocación, porque no han escuchado ese llamado. 

Como resultado de los apartes de la psicología, 

de las ciencias de la educación y de la sociología~ 

surge una concepci6n opuesta a la anterior. Al res

pecto, Tavella sefiala que en la actualidad la mayo-
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ría de los psicólogos y educadores conciben la voca 

ción ,...-;.orno: 

el producto de un proceso generado por condicio 
nes ambientales, al cual las diferencias indivi 
duales innatas le imprimen ciertas direcciones. 
Se admite así una participación de factores am
bientales, pero asignindole un papel preponde-
rante a los filtimos. (48) 

Tal afirmación alude a la influencia del ambien 

te, acción educadora y formativa del medio, sin des 

ligarla del contenido psicológico (procesos y fun-

ciones mentales que integran la vocación). 

Los esfuerzos de las ciencias mencionadas permi 

ten abandonar el enfoque innatista de la vocación, 

lo que contribuye a establecer el papel de la edue.~ 

ci6n y otros factores sociales en la orientación vo 

cacional de los estudiantes. 

Queda claro que no existen "genes" que determi

nen la vocación de cada individuo; en consecuencia, 

la vocación no es innata. No estamos negando que ca 

da sujeto tiene características propias (algunas 

presentes desde el nacimiento), lo que afirmamos es 

48 Tavella, Nicolis. La orientaci6n vocacional en 
la escuela secundaria, (Buenos Aires: BUPBnA, serie; 
La escuela en el tiempo, cuadernos del secundar~o, 
no. 11 , 1 9 7 l) , p • 9 
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que también existen características adquiridas a lo 

largo de la vida, y la vocaci6n es una de estas fil

timas. 

En cuanto a la orientación vocacional, los auto 

res que a continuación presentamos la conciben de -

distintas maneras (49): 

Carl Rogers define la 'relaci6n de ayuda' -
( 'helping relation ship') como una relaci6n en 
la que ~1 menoi una de las partes tiene la in-
tenci6n de promover en el otro un mayor crecí-
miento, desarrollo, madurez y capacidad de 

· afrontar la vida. 
O también como 1 una relaci6n en la que uno -

de los participantes intenta que surja en una -
de las dos partes, una mayor apreciaci6n de los 
recursos latentes en el individuo, así como una 
expresi6n más acabada y una uti~izaci6n mis fun 
cional de los mismos'. Los dos .·element.os que ma 
tizan, pues, esta relación, son la intencionali 
dad de una de las partes y el desarrollo de los 
propios recursos en la otra parteº Ambos elemen 
tos están presentes en la acción de orientar _-::. 

• • • 

49 Díaz Infante, Ma. de la Luz, Pedro Jesfis Polo -
López, et al. Servicio de orientación educativa y -
vocacional de las escuelas secundarias, (Mixico: -
Secretaría de Educación Pública, Subsecretaría de 
Educación Media~ Técnica y Superi.or, Dirección Gene 
ral de Educaci6n Metlia, Subdirecci6n Ticnica, mate
rial de estudio, boletín no. 2, 1974), pp. 53-65. -
Las seis primeras definiciones estin tomadas de es
te boletín~ 
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Segfin Roger Gal orientar es 'esforzarse por 
saber de qué manera pueden desarrollarse hasta 
el máximo las fuerzas latentes de cada persona
lidad en formación; es buscar en qu~ sentido 
puede realizar su plenitud cada ser humano'. Es 
una preocupaci6n constante por la realizaci6n -
personal de cada individuo. 

Arthur J. Jones dice que la orientación: 

es la ayuda que se proporciona a los alumnos a 
efecto de que puedan ha~er elecciones y ajustes 
personales en su vida. La habilidad para elegir 
sabiamente no es innata; debe ser desarrollada. 
El propósito fundamental es desenvolver en cada 
individuo, hasta el límite de sus capacidades, 
la habilidad para resolver sus propios proble-
mas y hacer sus propias adaptaciones. 
~a orientación se encuentra en aauella irea de - - . - . ~ 

la tarea educativa que comprende la ayuda dada 
por agencias o personas al individuo al hacer -
elecciones y en ayudarlo a escoger una línea de 
acción, un método o procedim~ento, una meta. No 
consiste en elegir por él o en dirigir sus elec 
ciones, sino en ayudarlo a que el mismo lo ha-= 
ga. 

Víctor García Hoz opina que es ºel proceso de -

ayuda a una persona para que pueda resolver los p~~ 

blemas que la vida le plantea" .. 

que: 

María Victoria Gordillo Alvarez Valdés afirma -

en el fondo~ toda orientaci6n es un proceso de 
ayuda para que una persona sea capaz de tomar -
la decisi6n que cada situaci6n o problema pide 
de acuerdo con la dignidad de la persona humana 
••• la funci6n orientadora se apoya en el co--
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nacimiento de la realidad singular que es cada 
persona y del mundo cambiante que en torno suyo 
tiene; precisamente por esta singularidad de la 
persona y variabilidad del mundo, se necesitan 
criterios mis firmes, ideas mis claras, para -
evitar el riesgo de tomar decisiones equivoca-
das. 

Ruth Strang la define como: 

un proceso continuo destinado a ayudar a cada -
individuo, mediante sus propios esfuerzos e in
tereses, a descubrir, liberar y desarrollar sus 
posibilidades; obtendri así satisfacci6n perso
nal y contribuiri al bienestar social. 

El Dr. Donald Super sugiere la siguiente definí 

ción, que presenta un concepto más amplio: 

es el proceso mediante el cual se ayuda a una -
persona a desarrollar y aceptar una imagen com
pleta y adecuada de sí mismo y de su papel en -
el mundo laboral, a poner a prueba este concep
to frente a la realidad cotidiana y a convertir 
lo en una realidad para su satisfacción perso-= 
nal y para beneficio de la sociedadº (50) 

Para el profesor Luis Herrera y Montes toda una 

autoridad en lo que al servicio de orientación edu

cativa y vocacional, de la escuela secundaria en -

Mixico, se refiere~ 

50 Hoppock, Robert. Occunational ínformation. Cit~ 
do por: Rhodes, J. A. Educación y orientación voca
cionales, (Buenos Aires: Edit. Paid6s, Biblioteca -
del Educador Contemporineo~ vol. 40, 1975), p. 25 
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la orientaci6~ vocacional es el aspecto de la -
orientación educativa y vocacional que se propo 
ne ayudar a los alumnos a elegir ocupación o ca 
rrera de acuerdo a sus intereses, aptitudes y -
otras características personales. Considerada -
en su más amplia acepción, es el proceso media.E-_ 
te el cual se ayuda al individuo a elegir una -
ocupación, a preparar para desempefiarla y a in
gresar y progresar en ella.(51) 

El mismo autor afirma que la orientaci6n voca-

cional es un proceso educativo a largo plazo que se 

inicia cuando el alumno se interesa por las rutas 

ocupacionales, por sus características personales 

relacionadas con las primeras y cuando elige mate-

rias y actividades sobre la base de sus intereses -

vocacionales; continúa cuando es encauzado para el!:_ 

gir carrera y concluye con la ayuda que se le pro-~ 

porciona en su proceso de adaptación y mejoramiento 

profesional. 

La palabra "proceso 11
, tomada en cuenta por alg~ 

nos autores: 

indica que no se trata s6lo de una activ~dad 
circunstancial que responda a necesidades de un 
momento dado, sino que es algo 'continuo', ya -
que el concepto de tproceso 1 entrafia en s{ 'la 
serie de fases sucesivas de un fen6meno• (la 
realizaci6n personal en este caso), implicando 

51 Herrera y Montes> L~is. ~a arientaci6n vocacio
nal en la escuela secundaria: Preguntas y respues-
il§..; (México: Edit. Porrúa, 1976), p .. 93 
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también un 'progreso, adelanto, perfeccionamien 
to hacia la meta' • (52) 

S'nchez Divalos afirma que la orientaci5n es: 

una actividad profesional que surge de las cir
~unstancias socioeconómicas, y utiliza la educa 
cion para lograr su cometido. 
Tiene un cometido: elección ocupacional adecua
da, y para alcanzarlo integra todos los conoci
mientos necesarios, tomindolos de las otras - -
ciencias. (53) 

Tales definiciones consideran al individuo como 

principal beneficiario en cuanto al desar~ollo de -

sus potencialidades, su satisfacción personal y la 

elecci5n de su futuro~ todo ésto visto como un pro

ceso. Aspectos que son Útiles y que, por la manera 

en que los autores referidos las explicitan, apare!!_ 

tan ser idóneas. Sin embargo, se puede apreciar que 

las primeras definiciones suponen que el orientador 

asume toda la responsabilidad del proceso de orien

tación, limitando al orientado en su elección. 

Pero la orientación no es consejo, no es persu~ 

cion, no es instrucci5n, y los autores citados par~ 

52 Real Academia Espafiola. Diccionario de la Len-
gua Española. Citada por: Díaz Infante, Ma. de la 
Luz, Pedro JesGs Polo L6pezi et al. Boletín cit., -
p. 58 
53 s¡nchez D¡valos, Carlos. Carpeta de Orientaci5n, 
(M¡xico: Morales Impresores, 2a. ed., 1970), p, 22 



104 

cen ignorar el papel que juega el sujeto en la elec 

cion vocacional. 

La orientación tiene una naturaleza reflexiva, 

lo que es claro en María Victoria Gordillo Alvarez 

Valdes, Ruth Strang y Donald Super. 

En Herrer~ y Montes y Sánchez Dávalos se refle

ja ya, un afán por delimitar el prop5sito de la 

orientaci6n educativa, vocacional y profesional en 

México. Y, como afirma Tavella: 

La formación y preparación del adolescente -
para ocupar un lugar en el mundo del trabajo co 
mienza a recibir una atención sostenida desde = 
principios del presente siglo •.. 

Por este tiempo también se inicia una vincu
lación cada vez más estrecha entre las ciencias 
pedag5gicas y las psicol&gicas, ambas al servi
cio de la educación. Los hechos mencionados y -
la acción de un conjunto de factores sociales, 
técnicos y econ6micos, favorecen el desarrollo 
de una actividad, de naturaleza predominantemen 
te psicológica, pero emparentada con la educa-= 
ción: la orientación vocacional. (54) 

Coincidimos con Bohoslavsky al concebir a la 

orientación vocacional como algo más complejo, ya 

que la adecuada elección de una carrera requiere cE_ 

mo antecedente inmediato la definición de la identi 

dad vocacional*, es decir, saber qu~ se quiere ser 

54 Tavella, Nicol¡s. Cuad. cit., p. 15 
* Cfr. La elección de carrera en el cap!tulo III, 
h. 184 
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aceptando las renuncias que ello trae consigo y en-
" frentar la realidad de las profesiones que se quie-

ren elegir. 

El interesado es quien debe decidir qu¡ carrera 

estudiar y no delegar esta responsabilidad a otros 

(padres, amigos o el orientador). Tendrá que refle

xionar y analizar las posibilidades que se le pre-

sent en, investigar el mundo laboral del campo elegi 

do y decidir. 

Factor importante para tal decisión es la voca-
. ,,,. 

C J..On, 

que se va desarrollando en el transcurso de la 
historia de la persona, de sus experiencias, 
identificaciones, etc., hasta cristalizarse en 
una identidad vocacional. (55) 

La orientación vocacional debe concebirse como 

tarea de esclarecimiento en la que el orientador y 

el sujeto a orientar trabajan en interrelación con 

el fin de analizar los motivos que suscitan intran

quilidad y dudas sobre el futuro, hasta llegar a 

conclusiones que sirvan para facilitar la decisión. 

De esta manera el adolescente tomará una nueva acti 

tud frente a sus problemas al hacerse cargo de 

ellos. 

55 Gerber W., Daniel. "Orien tac ion vocacional", 
(Mixicc: U.N.A.M., E.N.E.P. Acatlin, Secci6n de - -
Orientaci6n Vocacional, ma~erial de estudio, bole-
t!n no. 1, 1980), p. 3 
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En consecuencia, arribamos a una visiSn comple

tamente diferente y encontramos que la tarea de 

orientaci6n vocacional, adem¡s de considerar al hom 

bre sujetp de elecciones, tendr¡ que considerar que 

la elección del futuro es algo que le pertenece. E~ 

te nuevo planteo modifica los conceptos b¡sicos de 

la orientaci6n vocacional en sus aspectos teóricos 

y técnicos. 

Y de acuerdo con Bohoslavsky, cuando la orienta 

cien vocacional es practicada sin una conciencia de 

las determinaciones de la identidad profesional se 

convierte en una pr¡ctica técnica que resulta nefa~ 

ta; lo que se necesita es que la orientación voca-

cional sea una pr¡ctica responsable centrada en lo 

que el sujeto "puede llegar a ser". y solo podr¡ 

llegar a ser, cuando la estructura social le permi

ta llegar a ser aquel hombre nuevo que deseamos. 

A estas alturas es importante subrayar que: 

ia orientación vocacional es tanto una prictica 
psicológica de esclarecimiento como una activi
dad pedagógica. Aquí, ante el objetivo de 'to-
~ar conciencia', pedagdgÍa y psicolog!a se fun
den. (5 6) 

56 Bohoslavsky, R., et al. Lo vocacional: Teor!a, 
técnica e ideología, p~ 78 
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2. Los problemas de la orientación vocacional 

Al abordar la problem¡tica de la orientaci5n voca-

cional nos enfrentamos a una serie de divisiones re 

feridas a los aspectos que la integran. Así por -

ejemplo, hay autores que hablan de la persona en 

cuanto al logro de su satisfacción individual; 

otros hablan del aspecto socioeconómico incluyendo 

en ¡1 la división social del trabajo, el prestigio 

de las profesiones y desde luego la ideología; por 

otro lado, hay quienes tratan el tema de la orienta 

ción vocacional aludiendo en general a problemas 

educativos que, desde nuestro enfoque, constituyen 

mas bien problemas pedagógicos. 

Nuestro propósito es reflexionar sobre el pano

rama que nos ofrece la orientación vocacional sin -

caer en tales divisiones, ya que los problemas de -

este campo se hallan interrelacionados. 

Como vimos en el inciso anteriorj la orienta- -

ción se ha entendido como una pr¡ctica mis o menos 

adaptativa, m~s o menos concientizadora, cuyo obje

tivo es prestar asistencia a jovenes que se encuen

tran en situación de elegir algún área de estudio -

en cualquiera de los niveles educativos y, también, 

a quienes tienen que elegir ocupación. 

De esta manera, la orientación vocacional se ha 

desarrollado como una prictica donde se aplican co-
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nocimientos de psicolog!a, sociología, pedagogía y 

otras disciplinas, lo que le ha dado un enfoque in

terdisciplinario. Sin embargo~ es urgente la crea-

ci5n de una teoría integradora de la problemática -

vocacional y una instrumentalización de ella deriva 

da. 

En muchos textos se habla de que en la forma- -

ci5n de la ~ocación influyen factores tales como la 

familia, la escuela, los medios de comunicación, la 

sociedad en general; pero se carece de una tedrÍa -

integradora y las posibilidades de los orientadores 

quedan reducidas a meros esfuerzos individuales. 

De acuerdo con diversos autores, los problemas 

de la orientación vocacional se presentan en las si 
... 

guientes areas: 

Para Tavella: 

La orientación vocacional es una de las 
áreas de adaptación o ,de ajuste del individuo -
vinculada a: 

La manera de 'ganarse la vida'. 
- La ocupación del 'tiempo libre'. 
- La adquisición de los conocimientos, h~hi-

li,dades y actitudes necesarios para desempeñ.ir 
adecuadamente una tprofesi5n u oficio'. 

El problema de la orientaci5n, desde el pun
to de vista social, se relaciona con la organi
zación del trabajo humano, considerando a la so 
ciedad en su conjunto. La dimensi5n econ6mica = 
esti vinculada a la extracción de materia pri-
ma, su transformaci5n mediante la manufactura o 
industria, el transporte, la comercializaci6n -
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de los bienes producidos, y el consumo, sea de 
bienes materiales o servicios. (57) 

La creciente complejidad de la organización so

cial determina la divisi6n y especializaci5n del 

trabajo, que está representada por una multiplici-

dad de ocupaciones. La sociedad exige a cada sujeto 

una contribución para su desarrollo econ6mico, so-

cial, político, científico y cultural. 

Por tanto, el proceso que debiera cumplir el in 

dividuo es el de dirigirse a aquellas profesiones -

que presientan una correlación elevada con sus inte 

reses y tipos de actividades por las cuales se sién 

te inclinado, siempre que sus medios -- . economices e -

intelectuales se lo permitan, ya que las prof esio-

nes y oficios son una producción social estructura

da fuertemente por la acción de los factores vincu

lados a las relaciones económicas que surgen de las 

necesidades de producción y organizaci6n de la so-

ciedad. 

La cuestión no es tan f¡cil como pudiera pare-

cer; las posibilidades del sujeto para elegir con -

libertad su oficio o profesión son harto limitadas, 

puesto que se dan dentro del plano contextual (la -

sociedad como proveedora de recursos de instrumenta 

57 Menéndez, Omar V. "Papel del profesor secunda--
rion. En: Tavella, Nicol~s. Cuad. cit., p. 33 
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lizaci5n o de trabas en la realizaci6n de 1os pro-

yectos vocacionales) en el cual existen las siguie.!!, 

tes afirmaciones: 

a) El adolescente que elige se propone determi

nados fines en el ámbito personal y cambios de est.,!! 

do de cosas, en el ámbito de la estructura social, 

los cuales están reglados por condiciones ajenas a 

su decisiSn y control. 

b) La elección se consuma dentro de una estruc

tura social que muestra los efectos de camb~os ace

lerados expresados en el tipo de actividades socia

les y en el proceso de modernización., de diferencia 

ción progresiva de roles laborales y profesionales. 

e) La.restricción en el acceso a los estudios -

superiores toma la forma de una pirimide condiciona 

da por la divisi5n en clases. 

d) El reemplazo de mano de obra condicionado 

por la industrialización. 

e) La demanda concreta del mercado de trabajo y 

sus vicisitudes, especialmente cuando está definido 

por una estructura económicamente dependiente. 

La economía de tipo dependiente y concentrada -

sobre la explotación y comercialización de los re-

cursos, determina una estructura social que favore

ce el desarrollo de cierta clase de oficios y prof~ 
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sienes e impide el de otras. Hasta hace algunos - -

afios no se hablaba de ingeniería en comunicaciones, 

ni de mercadotecnia, ni de turismo, ni de tantas 

otras profesiones que existen en la actualidad, de

bido a que el desarrollo económico no determinaba ~ 

demanda alguna de tales actividades aplicadas a la 

producción nacional. 

Sin embargo, a esto se agrega el sistema de re

presentaciones que tiene una formación histórica de 

terminada sobre las actividades sociales. A este 

sistema se le denomina "imaginería ocupacional" (58) 

y tiene gran importancia debido a su relación con -

la ideología dominante. 

La imaginería ocupacional prescribe un sistema 

de categorizaciones. Uno, referido al valor del tr.§!. 

bajo; otro, a los beneficios esperables de la ejecu 

ción del mismo; otro, al significado de las ocupa-

ciones y profesiones, las aptitudes requeridas para 

llegar a los mismos, el entrenamiento necesario, 

etc. 

Estas categorizaciones se dan sobre las actitu

des que en la sociedad capitalista est¡n encamina-

das a la: 

búsqueda de beneficios .... . economicos, 

58 Bohoslavsky, R., et al. Lo vocacional: Teoría, 
t¡cnica e ideología, p. 68 
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- búsqueda de poder y 

- búsqueda de prestigio. 

Estas pueden adecuarse con los beneficios 
... 

econo 

micos y con el poder y el prestigio que las ocupa-

cienes deparen, constituyendo la estructura de las 

escalas de valor-actitud a través de las cuales las 

ocupaciones son juzgadas por el sujeto que elige, -

o sea que en tales sisteniás se centra la percepción 

que el sujeto tenga de las ocupaciones. 

Ahora bien, en lo que se refiere a las ocupaciE._ 

nes y el. "status soc.ialn, Roe considera que: 

parece haber sido una regla general en las so-
ciedades primitivas, as! como en la nuestra, 
que mientras más dif !cil y secreta fuera la ac
tividad y mientras más autonomía personal re-
quiriera, se asociaba a la misma mayor presti-
gio y 'status' social. Todas las sociedades ti~ 
nen el problema de quien va a realizar los tra
bajos m¡s pesados, rutinarios y sucios. A pesar 
de la remuneraci5n, estos tipos de trabajo se -
consideran de bajo 'status' social. (59) 

Según Centers, citado por Roe(60), el "statustt y 

el papel del individuo en relaci6n con el medio de 

producci6n y el intercambio de bienes y servicios -

le hace tener la conciencia de pertenecer a una cla 

59 Roe~ Anne~ Psicología de las profesiones, (Ma-
drid: Edic. Marova, Colee. Estudios del Hombre, - -
1972), pp. 20-21 
60 !dem .. 
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se social (con sus actitudes, valores e intereses). 

Bordas indica que en un sistema capitalista las 

categorías profesionales son, a groso modo, las ca

tegor!as de los ingresos; lo mis importante es un 

tipo de valores como el prestigio, el triunfo, la -

importancia, siendo la profesión un pretexto para -

alcanzarlos. 

Muchas personas señalan que dar una carrera a -

los hijos es privilegio de las clases sociales al-

tas. Aquí observamos que si el hecho de haber alean 

zado una formación universitaria es condición para 

alcanzar puntos clav~s de la sociedad, y resulta 

que s51o tienen acceso a ella los que proceden de -

las clases elevadas, existen pocas esperanzas, in-

clusive en el caso de una orientación favorable, de 

acceder a aquello que les ha sido negado de antema

no. 

Para continuar disertando sobre el prestigio y 

la elección de carrera, como aspectos sociales de -

la orientación vocacional, es indispensable acudir 

a trabajos elaborados al respecto por autores tales 

como Ana María Cipolatti de F. y Rodolfo Bohoslavs 

ky .. 

Cipblatti apunta que se entiende por prestigio 

social el "producto de una valoración social que 
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asigna ciertos rasgos de status a roles sociales 

(61) 

Hasta hace algún tiempo las profesiones de gran 

prestigio eran derecho y medicina, conocidas como -

"profesiones tradiciona}-es". 

Dichas profesiones son aquellas cuyo presti
gio social deviene del hecho de representar pa
ra ciertos sectores sociales la prolongación de 
una cultura de status o simbólica y, para otros, 
la adquisici5n de esos s!mbolos de ascenso so-
cial; y esto más o menos independiente de la 
funci5n social que cumplan y de la retribuciSn 
económica real que se derive de su ejercicio 
profesional • .. • ( 62) 

En contraposición, existen las llamadas "profe

siones no tradici.onales" o "modernasº, que son: 

aquellas cuya caracter!stica principal es que 
el status se adquiere a través de la eficacia 
del trabajo profesional y de los beneficios so
ciales que del mismo se deriven, y no autom¡ti
camente con la posesión del tltulo.(63) 

En países como Argentina, se observa una asin-

cron!a entre una modernización avanzada y una indus 

trializaci6n incipiente. Tal modernización se carac 

61 Cipolatti de F .. , Ana María. "Un aspecto social 
de la orientación vocacional: prestigio y elección ... 
de carreras". En: Bohosl"av.sky., R., et al .. Lo voca-
cional: Teor!a, t¡cnica e ideolog!a, p. 19 
62 !bid., p. 20 
63 Idem. 
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teriza por un incremento en el sector comercial y -

en las actividades de servicios, lo que conlleva a 

un aumento de las oportunidades ocupacionales espe

cíficamente en tareas ticnicas y administrativas, a 

su vez, modifica el nivel de aspiraciones de los iE:_ 

dividuos y las nociones de prestigio asociadas tra

dicionalmente a las profesiones liberales. 

De esta manera puede observarse que así como 

aparecen nuevas ocupaciones y profesiones en el me.E_ 

cado de trabajo, otras cambian en varios sentidos; 

existen profesionales que antes ejercían su carrera 

como una actividad independiente o liberal y ahora 

deben ingresar como personal asalariado de las gran 

des empresas o del Estado; otros, deben incorporar 

ticnicas modernas a su formaci6n para adaptarse a -

las necesidades de la sociedad, y otros deben reco

nocer que su preparaci6n cultural no los habilita -

lo suficiente para desempeñarse con eficiencia en -

ella. 

Asimismo, observamos que la capacidad de deci-

si6n, en cuanto a investigación científica y tecno

lógica, se halla restringida por su relación de de

pendencia en este orden con los países centrales o 

desarrollados. 

Seg&n Osvaldo Sunkel, citado por Cipolatti (64), 

64 I bid .. , p. 21 
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nos hallamos frente a una nueva división internacio 

nal del trabajo. Debido a ella en los países indus

trializados es donde se encuentra la generación ~el 

nuevo conocimiento científico y tecnológico> asig--· 

nando la funci5n de su consumo a los países perifg-

ricos. 

En relación con esto, un ejemplo lo constituye 

la educaci6n superior de nuestro país, sobre todo -

la que se imparte en las escuelas t¡cnicas: 

se nota en la educación o entrenamiento para in 
genieros una desviación hacia la erudición 

y una inclinación a la b~squeda de inspi
raci6n en las sociedades externas con la mira a 
la impl~ntación de planes y programas de estu-
dio para competir con los egresados de otras 
instituciones y; lo que es más doloroso, un de~ 
apego e ignorancia de las condiciones socioeco 
nómicas de nuestro país.(65) 

Es visible el deseo de trascender haciendo in-

vestigaciones y resolviendo problemas para otras so 

ciadades, asf como adquiriendo títulos acad&micos -

en el exterior. 

Los laboratorios instalados en las escuelas - -

cuentan con equipo moderno de marcas extranjeras, 

65 Morales, Juan. "La actual orientación de la en
sefianza tecnológica favorece a la dependencia". Uní 
versidad Autónoma Metropolitana: órgano informatiV'O, 
vol. IV, no,. 17, (México, D.F.: 30 de enero, 1980), 
pp. 1-2 
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lo que constituye una propaganda efectiva para pro

longar y favorecer la dependencia tecnológica. 

Por otro lado, se observa un aumento relativo 

de la movilidad social, aparecen oportunidades para 

ascender socialmente a través de una mayor educa- -

ción y una mejor ocupación. Sin embargo, persisten 

las viejas ideas de status en la elección de carre

ra u ocupación, en las que el título o la adquisi-

ciSn de cultura son consideradas como valores en sí 

mism.os. 

Los autores arriba mencionados opinan que ello 

se debe a que en las sociedades modernizadas, que -

no han cambiado b¡sicamente sus estructuras tradi-

cionales, los rasgos de eficiencia y m¡xima produc

tividad no se han convertido en exigencias sociales. 

Nuestra opinión es que esta Última afirmación -

ha empezado a objetarse. En México se est¡ dando 

gran impulso a las carreras técnicas as! como a la 

capacitación de los trabajadores para lograr la m¡

xima productividad. 

Respecto a la elección de carrera son notables 

las diferencias entre los pa!ses desarrollados y 

los subdesarrollados~ En primer lugar, las posibili 

dades de estudio de profesiones modernas y la proba 

bilidad de f inalizaci6n de los estudios es mucho me 

nor en paises como el nuestro. En segundo lugar, 

las posibilidades ocupacionales para el estudiante 



118 

que egresa son ampliamente restringidas. En tercer 

lugar, la incidencia real de profesiones altamente 

especializadas y modernas como factor de desarrollo 

es muy diferente. 

Además de la idealización qu€ algunos jóvenes -..• 
hacen de su futuro, en las imágenes profesionales -

se puede detectar la incidencia de opiniones socia

les comunes que son transmitidas a través de los me 

dios de comunicación y las pautas, normas y valores 

de los países desarrollados sobre los subdesarrolla

dos. 

Es así que la sociedad a través de la televi 
sión y el cine, le ofrece .al joven en forma más 
o menos permanente modelos profesionales que n.o 
responden muchas veces a los requerimientos de 
países con una estructura social distinta. Si -
bien puede afirmarse que ellos constituyen un -
valioso elemento en la información sobre el mun 
do moderno, si éste no va acompañado de un sóli 
do conocimiento de la propia ~ealidad social, -
de sus necesidades y de las oportunidades que -
brinda: los modelos que inspiran pueden obrar -
como factores distorsionante$ en las aspiracio
nes de los jóvenes. (66) 

Luis A. Isuardi hace un planteo de lo que él 

llama vocacionalismo y para tal fin se apoya en va

rias tesis (67): 

66 Cipolatti de F., Ana María~ Art. cit .• p. 26 
67 Isua.rdi, Luis A. ºVocacionalismo (o el porvenir 
de una ilusión)". En: Bohoslavsk.y,, R., et al. Lo vo 
nacional: Teoría~ ticnica e ideología, p. 42 
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"I. El problema vocacional es ideológico". 

El plantear este problema como individual es 

una ilusión que conduce a una deformación teórica-

práctica que el autor llama "vocacionalismo". 

Una teor{a de lo ideol6gico es la que debe ana

lizar el proceso de vocacionalizacion~ que se da en 

una estructura social determinada a trav¡s de sus -

aparatos ideológicos. 

Isuardi define a la ideologfa como 11 las repre-

sentaciones que tienen los individuos de s! mismos 

teniendo como base la relación imaginaria con la 

realidad". 

"II. El proceso vocacional se da dentro de una 

estructura social espec!ficau. 

En este sentido la vocación no es ahistórica. -

El problema vocacional es propio de la estructura 

social capitalista, solo a determinados individuos 

se les plantea y se les hace creer que pueden ele-

gir una profesión. 

En este punto opinamos sobre la estructura cap_! 

talista pues en ella nos encontramos inmersos. 

"III. La ubicación tópica de este proceso debe 

ser encontrada a nivel de la superestructura, pues 

es allt donde se realiza la reproducción de la fueE 

za de trabajo" .. 
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La vocación es ciertamente un llamado, pero es 

el sistema el que lo realiza con el fin de determi

nar el futuro profesional de todo sujeto que se in

corpore a la división del trabajo. 

Las exigencias de la división social ticnica 

del trabajo se reflejan en el espectro de profesio

nes que se le presentan al sujeto-vocacional. 

"IV,, El problema vocacional 'se le impone' al -

individuo constituyéndolo en 'sujeto vocacional'''. 

Entre este Último y el objeto se interpone la -

imagen vocacional. La vocación existe en y para in-

div~duos concretos. 

"V. La imagen vocacional se proyecta desde los 

aparatos ideológicos". 

La imagen vocacional es posible para los suje-

tos que ocupan un determinado lugar en el proceso -

de producción. 

Los principales proyectores de la imagen voca-

cional son la familia, la escuela y los medios de -

información. 

"VIII. El subaparato ideológico vocacional con 

sus pricticas tiene la funci6n de reproducir la de

manda vocacional" .. 

Tal subapax-ato está integrado por instituciones 

que pueden actuar a niveles diferentes. El autor 
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afirma que es un subaparato en la medida en que ac

túa reforzado por el aparato familiar, por el cultu 

ral, por el educativo, a trav¡s de su constante va

loración de la imagen profesional. 

La aspiración del sistema es poder utilizar efi 

cazment e el subaparato vocacional para limitar y 

controlar a los futuros agentes de la producci6h. 

Resumiendo: 

El sistema de valores imperante en una comu
nidad dada acerca del destino de la gente y del 
peso que tiene la educación en la posici6n so-
cial de sus miembros determinarit. el sentido y -
hasta la existencia del campo de la orientaci5n 
vocacional ••• (68) 

De hecho, el contexto social influye grandemen

te eµ cuanto a los sistemas de gratificación; vari~ 

bles sociológicas, económicas e históricas deben 

ser ipcluídas en un modelo de los problemas de 

orientación vocacional ya que en una sociedad de 

clases abiertas,-el ejercicio de una profesión pue

de determinar la movilidad social ascendente. 

Sin embargo, es notoria la disociación que exis 

te en el adolescente que quiere estudiar determina-

da carrera, pero trabajar en otra profesi6n. Esto -

68 Bohoslavsky, Rodolf o. Or.ientación vocacional: -
La estrategia cllnica, p. 40 
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se puede generalizar a la disociaci5n existente en

tre universidad y comunidad. 

Tambi'n el contexto familiar tiene incidencia -

en el problema de la orientaci5n vocacional y es 

por ello que un estudio pedagSgico y sociofamiliar 

es imprescindible para comprender la situaci6n de -

quien elige, puesto que su análisis no se agota en 

la perspectiva psicol5gica. 

Por un lado, el sistema social plantea deter 
minadas necesidades econ5micas a ser satisfe- = 
chas, que supuestamente el Estado detecta y - -
(valiindose de sus aparatos ideo15gicost espe-
cialmente los que se expresan en la política 
educacional) difunde 'orientando' las vocacio-
nes de los sujetos, en tanto determina en ellos 
la absorci5n de la imaginer!a ocupacional para 
que ¡stos .•• 'deseen hacer' aquello que de-
ben hacer para que el sistema se perpetúe. (69) 

Pensamos que el tema que nos ocupa requiere de 

toda una reflexi5n objetiva sobre los puntos ante-

rieres, abordados desde el enfoque. de Bohoslavsky y 

sus compañeros. 

Circunscribi~ndonos a la orientaci6n vocacional 

en la escuela secundaria, los problemas sobre el 

particular han sido tratados, la mayor!a de las ve

ces, como problemas meramente organizativos. 

69 Bohoslavsky, R., et al .. Lo vocacional: Teoría, 
t¡cnica e ideología, p. 69 



123 

La preocupaci6n se centra en la inclusi6n de 

programas de orientaci6n vocacional en dicho nivel 

educativo. Esta, por sí sola, no lleva a ninguna 

parte, lo que hace falta, además, es la toma de con 

ciencia de los problemas mencionados. 

Para Benet y Oliver la necesidad de orientación 

en la escuela secundaria se apoya en varios hechos; 

entre ellos podemos enumerar la deserción escolar, 

el cambio de estudios o carreras, la mala adapta- -

ción a la escuela preparatoria, etc. 

Las investigaciones de la U.N.A.M. demuestran, 

hasta donde es posible, que las tendencias desorie!!;_ 

tadoras del cambio de carrera son por razones de - -

prestigio, con excepci6n de la indecisión del suje

to; pero la dependencia, la b~squeda de fama, el 

fin de lucro, la facilidad en el aprendizaje, etc., 

afirman esta generalización. 

El problema de la desorientación ante el futuro 

es un hecho palpable. Tal como lo señala Bordas: P.!! 

dres, adolescentes y maestros lo viven con intensi

dad y frecuentemente recurren a la improvisación de 

cursos orientadores para remediar en algo este pro

blema. 

Una minoría ha obtenido una identidad vocacio-

nal nacida de un conocimiento exacto y decidido. La 

mayor{a elige una carrera porque el ingreso o los -
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estudios son f¡cile$; .. asi, los alumnos van.de unos 

estudios a otros o d~sertan en la b6squeda de.lo 

que m's les conviene.· 

Tal situaci6n conlleva a.un sinnGmero de efec~

tos como por •jemplo: pardida de tiempo y energ1as, 

falta de.continuidad en los estudios, mediocridad -

profesional~ entre otros. 

La inadaptaci&n ~esultante de la inestabilidad, 

la falta·de setttido que .hacen que una persona. pre-

sente. t:rastprnos f1sic.os o ps1qutcos importan~es y 

fracasos como tal, repercute en su trabajo, sea des 

de el punto de vista individ.ual como social.-

A todo esto ·c.ontribuy.e u_na a.narquia de valores 

en nuestra sociedad, que hace se estime y ret·ribuya 

m's a una modelo de publicidad que a una maestr•, a 
• 

un futbolista que a un cientfficó. 

Por un lado, pues, la sociedad empuja a los 
j6venes- al estudio y, por otra, se.ríe de l~s -
valores intelectuales, provocando con ello u~a 
desorientación cada vez mayor y múltiples situa 
ciones conflictivas.(70) -

En la· práctica no todos son conecientes de su -

situaciSn y algunos no pueden cambiar de tal estado 

debido a obligaciones familiares, p~esiones socia-

les y otras causas. Una acertada soluci5n del pro--

70 Bordas Ma~ Dolores. Op. cit., p. 10 
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blema vocacional puede.dar lugar a la afirmaci6n.de 

la persoqa en otras ¡reas, o al menos contribuir a 

lograr su recuperacion. 

En lo que concierne al tema del desempleo y la 

frustración, el Dr. Angel San ~om~n, ex-director de 

Orientación Vocacional de la Univers.iqád Nacional -

Autónoma de México, afirmo que en muchas ocasiones 

las carreras profesionales son elegi~as con base al 

prestigio que repre¿entan o a la moda, lo cual re-

percute en una saturación del mercado 'de trabajo y, 

como consecuencia, en la·frustracion y subocupaci5n 

de los profesionistas •. Asimismo, señaló que en Méxi 

co se carece de estudios sobre los requezimientos -

profesionales del país a corto, mediano y largo pl.!!_ 

zo. 

El suje~o que egresa de la escuela secundaria -

ignora las necesidades económicas, sociales, técni

cas, culturales, científicas de la comunidad nacio

nal y regional donde actuará dentro de pocos años. 

Las cuestiones vocacionales de los adolescentes y -

las relaciones entre estas y el trabajo, que se dan 

en nuestwo pa!s, son uno de los recursos necesarios 

para establecer una solida relación entre la escue

la secundaria y la realidad nacional. Esta es una -

medida para evitar el drama de cientos de adalescen 

tes que, al finalizar los estudios secundarios, ca

recen de una formación y elementos de juicio para -
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la determinación de su futuro ocupacional.(71). 

Lo que aqu! hemos· tratado constituye una visión 

general de los problemas de la orientación vocacio

nal, desde un enfoque diferente a los usuales, que 

describeil. el problema vocacional como algo pedagog_!· 

co y psicológico con ciertas impl~caciones sociales. 

Hay que aalarar también que cuando se trata de 
. 

la orientación vocacional en la escuela secundaria, 

esto infiere l·a necesidad de referirse a la adoles

cencia y, cuando· se habla de orientación vocacional 

en el adolescente, no siempre se es consc·iente de -

que está impl!cito el futuro. 

71 Herreros A., Clem.entina. "Seguir carreras por -
prestigio o moda, origina su saturación". Entrevis
ta al Dir. Gral. de Orientaci5n Vocacional: Dr. An
gel San Román. La Prensaf (M~xico, D.F.: 24 de agos 
to. 1980), P• 12 -
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D. LA ETAPA ADOLESCENTE 

Con el fin de brindar un panorama general básico pa 

ra la mejor comprensi6n del problema que estamos re 

visando, trataremos someramente los aspectos involu 

erados en este período del desarrollo evolutivo del 

sujeto. 

La parte medular de la orientación vocacional -

es, sin lugar a dudas, el alumno de la escuela se-

cundariac Atendiendo a su desarrollo bio-psico-so-

cial, el educando se encuentra en la etapa adoles-

cente. 

Tal período abarca una serie de canrbios físi--

cos, fisiológicos y psicológicos que repercuten en 

el individuo y en su adaptación a la sociedad. 

De ahí la importancia que reviste el conocimien 

to de la misma, ya que como afirma Delia Etcheve--

rry: 

El estudiante debe dar solución a su planteo 
vocacional en una etapa particularmente difícil 
de su evolución individual: la adolescencia. El 
adolescente experimenta vivencias y conflictos 
que influyen no solo su planteo vocacional sino 
la solución adoptada para resolverla. Las reac
ciones y conducta del estudiante, en este perío 
do de su vida, exigen un gran esfu·erzo de com.--= 
prensi6n de parte de sus profesores ••• (72) 

72 Etcheverry, Delia. El adolescente y la escuela 
secundaria~ Citada en Tavella, Nicolás. Cuad. cit., 
p. 28 
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En esta etapa se diferencian las aptitudes y -

los intereses se empiezan a inclinar hacia objetos 

mis específicos es,, como dice Carneiro (73), cuando 

los j6venes se dirigen a una formaci6n educativa -

mis especializada, tanto cultural como profesiobal

mente, es el momento en que termina la instrucci6n 

común a todos. 

Para abordar este período es necesario dejar 

aclarado que la adolescencia,, desde el punto de vi~ 

ta del desarrollo del individuo, es una continuidad 

entre lo que precede y lo que le sigue; así como el 

adulto esti preformado en el adolescente, tambiin 

el adolescente esti ya inscrito en su infancia. 

Sin embargo, es importante el estudio de la eta 

pa adolescente porque en ella se producen cambios -

relevantes en la organizaci6n bio16gica y en la si

tuaci6n del individuo; la rapidez de tales transfoE 

maciones es superior en esta etapa lo que trae como 

consecuencia al individuo y a quienes le rodean, -

problemas de adaptaci5n. 

1. Los aspectos bio-psico-social 

Autores como Stanley Hall~ entre otros, han estudia 

73 Carneiro Leao~ A. Adolescencia: Sus problemas -
y su edueáción, #(México! Unión Tipográfica Edito--
rial Hispano- Americana, UTEHA , 1977), p .. XV 



129 

do al adolescente y su preocupación por su ident~-

dad, por su ubicación en el mundo, su rebeldía~ sus 

repentinos cambios de humor. Hay quienes atribuyen . 
la turbulencia de esta edad a los cambios fisiológi 

cos de este período y a la diferencia entre la madu 

rez sexual y la inmadurez mental del adolescente. 

No obstante, hay sociedades donde la etapa ado

lescente no representa conflictos. Así por ejemplo, 

en los pueblos primitivos las características per-

turbadoras mencionadas no son conocidas: "el adoles 

cente no ha de escoger casi nada ya que todo le --

viene dado por el grupo". (74) 

No había gran elecc.ión a la hora de asu111i.r un 

papel porque ya estaban previstos para el hombre: 

los oficios de cazador, pastor, guerrero; y para la 

mujer las funciones de cuidar a los niños y las ta

reas domésticas. 

El hecho de que en estos pueblos los adolescen

tes estuvieran exentos, por lo común, de tales con

flictos prueba la acción del medio en las manifest~ 

ciones psíquicas de la adolescencia. De esta mane

ra, aunque todos los individuos sufren los cambios 

físicos correspondientes al período adolescente, -

únicamente qui.enes viven en determinados a~bientes 

74 Bordas, Ma. ·Dolores .. Op .. cit., p. 11 
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culturales manifiestan los rasgos de conducta que -

nos parecen característicos de esa edad. 

La edad de la adolescencia puede ser conside 
rada como un rol bio-social, igual que los 
otros roles de edad y que los roles del sexo. -
Lo cual significa que este rol posee una base -
fisiológica, unas determinantes a las que el in 
dividuo no puede sustraerse, pero que se ínter= 
pretan de distinta manera según las diversas so 
ciedades • • • (7 5) 

Ahóra bien, los factores fisiológicos sirven de 

base y constituyen el motor de conductas diferentes 

y de aspectos culturales diversos. El desarrollo fí 

sico supone para el adolescente, y para los que le 

rodean, la entrada de manera visible en este per!o

do de la vida. 

La distinción entre la maduración física y los 

papeles definidos culturalmente hace necesario acla 

rar los siguientes t'rminos: pubescencia, pubertad 

y adolescencia. Las definiciones que dan Stone y -

Church al respecto, son claras: 

'Pubescencia' es el período de aproximadamen 
te dos años que antecede a la pubertad, y el -= 
t'rmino se refiere tambiin a los cambios físi-
cos que tienen lugar durante ese período, y que 
culminan en la pubertad. El comienzo de la pu-
bescencia se caracteriza por una aceleraci6n 

75 Rocheblave-Spen1€, Anne Marie. El adolescente y 
su mundo, (Barcelona: Edit. Herder, 4a. ed., Biblia 
teca de Psicología, no. 12, 1978), p. 128 
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del ritmo del crecimiento físico .•• , se produ 
cen cambios en las proporciones faciales y cor
porales, maduran los caracteres sexuales prima
rios y secundarios ••• 

La 'pubertad' es el momento de la vida en el 
que comienza a manifestarse la madurez sexual, 
caracterizada en las nifias por el primer.flujo 
menstrual •.• y en los varones por diversos si_g_ 
nos, entre los cuales tal vez sea el mis confia 
ble la presencia de espermatozoides en la orina 
(percepti.bles con el microscopio). (76) 

Legalmente se reconoce como edad de la puber--

tad: los 12 afios ~ara las mujeres y los 14 afios pa

ra los hombres. Sin embargo, no se puede afirmar -

que haya una edad c~onol6gica exacta para la apari-
. . 

cí6n de la pubertad en todos los índ~víduos~ no to-

das las manifestaciones de ésta surgen en el mismo 

momento, frecuentemente se escalonan en un período 

que dura de tres a cinco afios. Las diferencias indi 

viduales y entre distintos grupos determinan la va

riabilidad en cuanto a 1a fecha de aparici6n~ la du 

raci6n y hasta el ritmo de las transformaciones. -

Estas varían de acuerdo a factores sexuales (en el 

hombre y en la mujer), geogrificos, hist5ricos~ eco 

n6micos, etc. Lo 6nico que se ha observado es que -

los varones tienden a llegar a la pubertad dos afios 

76 Stone, L. J. y J~ Church. Nifiez y adolescencia: 
Psicología de la persona que crece, (Buenos Aires: 
Edic. Hormi, Paid6s, 6a. ed., 1979), p. 256 



132 

despu€s que el sexo opuesto, y que la variabilidad 

individual de este período va de los 10 a los 17 -

años. 

La pubertad no se reduce a la mera transforma

ci6n del cuerpo y sus funciones, significa tambiin 

una transformaci6n de la actitud del sujeto hacia 

su cuerpo (esquema corporal, modificaci6n de su -

yo), así como la transformaci6n de las actitudes -

del ambiente hacia el individuo que repercuten en 

la representaci6n que tiene de sí mismo. 

En lo que se refiere al término "adolescencia", 

éste se emplea en dos sentidos; por un lado se 

aplica al desarrollo físico:. "período que comienza 

con el ripido crecimiento de la prepubertad y ter

mina cuando se alcanza una plena madurez física 

• • • H (7 7) 

Desde este punto de vista la adolescencia es -

un fen6meno universal; pero desde el punto de vis

ta psicol6gico, la adolescencia es una situaci6n -

anímica que surge aproximadamente con la pubertad 

y finaliza cuando se alcanza una plena madurez so

cial~ Esta última se manifiesta únicamente en cie~ 

tas culturas. 

77 Idem. 
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Lo que hace falta determinar es qué se entiende 

por plena madurez física y plena madurez social. 

Circunscribiéndonos al aspecto biol6gico dire-

mos que las transformaciones morfo16gicas y funcio

nales de la pubertad obedecen al aumento de la acti 

vidad de la glándula hipófisis o pituitaria ante--

rior, órgano endocrino situado en la base del cere

bro y que produce diversas hormonas. 

Las secreciones de esta glándula estimulan, a -

su vez, a otras. Así tenemos que la glándula hipófi 

sis (78) produce la hormona del crecimiento o soma

totropina que, al actuar sobre los tejidos del cuer 

po humano, es causa de la multiplicación de células 

que originan el crecimiento. Las glándu1as testicu 

lares y ováricas provocan con sus secreciones, en-

tre otras cosas, la aparición de los caracteres se

xuales secundarios femeninos o masculinos, segfin el 

caso. De esta manera ée activan dos órdenes de pro

cesos que se interrelacionan: los fenómenos de cre

cimiento en estatura y peso transforman al nifio en 

adulto, en tanto que, las transformaciones sexuales 

le hacen hombre o mujer. 

78 Descripci6n anatómica y fisio16gica basada en: 
Rosa.do, Daffny. Carlos Amador, et al. Síntesis de 
Bilogía. (M€xico: Edit. Trillas, 3a. ed., 1974), -
PP• 128-131, 136-139 
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Los caracteres sexuales femeninos primarios son 

aquellos que la mujer trae desde su nacimiento: ova 

rios, trompas de Falopio, matriz, vagina, etc. 

Los caracteres sexuales femeninos secundarios 

son los que aparecen durante la pubertad por la ac

ci6n de los ovarios, ubicados uno a cada lado de la 

cavidad abdominal~ producto de su secreci6n interna 

son las hormonas llamadas estrógenos, que regulan -

la aparici6n de tales caracteres: el tono agudo de 

la voz, el vello axilar y púbico, el crecimiento de 

los senos, la ampliaci6n de la pelvis y la acumu1a

ción de grasa en distintas partes del cuerpo; así -

como la ovogénesis. De la secreción externa resul--

·tan sustancias líquidas y óv~los que tienen efecto 

en la función reproductora. 

Los caracteres sexuales masculinos primarios -

son también aquellos que el hombre trae desde que -

nace: pene, escroto, testículos, tubos seminíferos, 

uretra , et e • 

Los caracteres sexuales masculinos secundarios 

aparecen por la acci6n de las hormonas durante la -

pubertad. Los testículos, contenidos en el escroto, 

a trav5s de su secreci6n interna producen andr6ge-

nos; ~stos regulan el surgimiento de los siguientes 

caracteres: el tono grave de la voz, vello axilar, 

vello pfibico, barba, bigote; asimismo la conforma-

ci5n del sistema muscular seri mis vigorosa que la 
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que corresponde a la mujer, predominando, además,, -

el diámetro de la cintura escapular sobre el diáme

tro de la cintura pélvic.a. También regulan la espe!_ 

matog€nesis. De su secreci6n externa se obtienen 
• 

sustancias líquidas y espermatozoides que tienen 

efecto en la funci6rt reproductora. 
; . 

En sí, el surgimiento de la actividad de las 

glándulas sexuales es consecuencia del crecimiento 

general del organismo. 

La profunda transformaci6n del organismo -
adolescente no se -deoc:i' tan· s<Slo a las nuevas se 
creciones de las glándulas internas ••• ,sino 
a la. totalid,.a:.d de los tejidos del cuerpo, con -
es9ecial-men6i5n del nervioso; crecimiento a su 
ve~ que ~o se realiza únicamente en raz6n de 
fuerzas internas,· sino que requiere como condi
ci6n previa la alimentaci6n adecuada que sumi-
nistre los materiales necesarios. Tan imprescin 
dibles éstos últimos., que hay un verdadero x-e-= 
tardo en la adolescencia provocado exclusivameh 
te por la 'miser.ia', o por no existir determina 
das vitaminas en las sustancias alimenticias -
que se ingieren ••• (79) 

En relación con lo que venimos tratando es me-~ 

nester que los maestros de adolescentes conozcan el 

79 Ponce, Aníbal. Psicología de la adolescencia,. 
Citado por: Gutiérrez Figueroa, Fidel y Romeo G6mez 
Saav2dra. Conocimiento y educaci6n de los adoleseen 
.tes, (México: S,. E. P .. , Subsría. de Educ. Media, Técni 
ca y Sup., Dir. Gral. de Educ. Media, Subdir, Téc.::
nica, material de estudio, boletín no. 5, 1976), p. 
44 
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significado de la etapa por la que atraviesan sus -

alumnos y les brinden, en colaboraci6n con el médi

co escolar y los maestros de biología, los elemen-

tos indispensables para una educación sexual adecua 

da: 

educar sexualmente es formar nuestra propia es
cala de valores sexuales, centrar, identificar 
y proyectarnos como lo que somos, el hombre 
como hombre no como macho y la mujer como mujer 
no como hembra. 

Educar sexualmente no es hablar de relacio-
nes sexuales, eso se llama educación genital; -

Educar sexualmente es encontrar las caracte
rísticas del hombre y la mujer; la.s caracterís
ticas del hombre son: violencia, fuerza, poten
cia, sentido de la lucha (no física s~no psico
lógica), en tanto que la mujer es mujer porque 
posee las características psicosexuales de tal 
como son: ternura. abnegación, dulzura, es 
amor, es pasividad, entrega, etc. (sic) (80) 

En la preadolescencia, los educandos deben reci 

bír ed~cación sexual para que no les causen alarma 

los signos del llamado "despertar del sexo". Como -

antes mencionamos, en la mujer aparece la menstrua-

80 Esquivel, Sergio. Curso de anatomía, fisiología 
e higiene, (México: U.N.A.M., Escuela Nacional Pre
paratorii, 1974), s.n.p. Desde luego que las carac 
terísticas enunciadas ya no van de acuerdo con ~ 
nuestro tiempo; sin embargo, ellas dan la imagen o 
modelo con el cual el nifio y el adolescente se iden 
tifican. 



137 

ción y en el hombre aparecen: el reflejo erector p~ 

niano matutino y la pplución o eyaculación noctur--

na. 

Lo desaconsejable es la conspiración del silen

cio en lo que se refi~re al acontecimiento mismo de 

la pubertad, ello revela: un falso pudor, ignoran-

cía sobre el problema sexual de los adolescentes o 

la falta de conocimiento sobre la forma de impartir 

tal educaciónº El peligro que se corre es que los -

alumnos adquieran ideas inadecuadas por medios que 

no son idóneos (revistas, comics, et~.). 
o 

Y esa educaci6n d.ebe empezar en el momento exac 

to·en que el niño o ~1 adolescente la reclaman; por 

ello urge una preparación ,específica, cursos de ex

tensión en normales y univers~dades capaces de brin 

dar, a padres y maestros, los conocimierttos bisicos 

sobre los problemas de la adolescencia. 

La educación física, la alimentación balanceada 

sin excitantes y las actividades apropiadas a las -

necesidades y a los intereses de los alumnos junto 

con una educación sexual dirigida acertadamente, 

pueden orientar al individuo en fbr~a 6ptima. 

Como consecuencia de las transformaciones físi

cas y fisio16gicas. el adolescente tiene que acos-

tumbrarse a su nuevo cuerpo y tiene que modificar -

su imagen de sí mismo. De esta manera nos encontra-
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mos con la reelaboraci6n del esquema corporal y con 

las actitudes ante el propio cuerpo percibido por -

el mismo sujeto o a través del círculo que le ro--

dea. 

Piéron (81) define la imagen del cuerpo (esque

ma corporal) de la siguiente forma: 

representaci6n que cada uno se hace de su cuer
po y que le sirve de punto de referencia en el 
espacioº Fundada en datos sensoriales mfilti--
ples propioceptivos y exteroceptivos ••• 

Ahora bien, las prolongaciones psíquicas de tal 

imagen dependen en gran parte de las.actitudes del 

otro, sobre todo de las que expresan los padres ha

cia el hijo. El cuerpo representa al individuo, es 

la frontera entre el yo y el mundo y lo prime~o que 

de nosotros ve el otroº Por ello, el cuerpo es un -

estímulo social y, a partir de la adolescencia, un 

estímulo sexual; por consiguiente, el sujeto valori 

za su cuerpo en cuanto éste significa algo para 

otro. 

La estructura del cuerpo contribuye a la iden-

tificaci6n sexual del sujeto. Unas veces acepta la 

imagen de su cuerpo sexuado y basta intenta que al 

gunos de sus rasgos sobresalgan; otras veces el 

81 Citado por Rocheblave-Spenlé, Anne Marie. Op. -
cit., pp. 36-37 
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adolescente niega las transformaciones de su cuer-

po, que lo convierten en hombre o mujer. 

Su cuerpo, que cambia rápidamente, representa 

la manifestaci6n exterior de la personalidad y to

da la atención se vuelve hacia él. Aunque no está -

aut,nticamente asimilado representa el signo visi-

ble de acceso a nuevos valores. 

El adolescente se hace consciente de ello -
en un grado, frecuentemente molesto, pasa lar-
gas horas ante el espejo examinándolo pero tam
biin imaginándose el efecto que le haría a ---
otro. Es la edad de la timidez, del miedo a lla 
mar la atención por algún detalle que provoque
la crítica. El yo, poco seguro 4e sí, trata de 
proporcionarse un apoyo estable:en un cuerpo va 
lorizado ••. Todo lo que suponga excepci6n a= 
la norma se mira con desesperación ••• {82) 

Las transformaciones físicas, de las que hablá

bamos, y las modificaciones psicológicas que provo

can~ adquieren sentida en el conjunto del desarro-

llo afectivo del adolescente. 

De acuerdo con la teoría psicoanalítica, el pe

ríodo adolescente no significa un nµevo nacimiento, 

sino una reactivaci6n de procesos desarrollados du

rante la infancia. Así, la pubertad es una segunda 

fase de la sexualidad humana, es decir, una repeti-

82 Ibid., p. 42 
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ci6n del período sexual infantil. Es por ello que -

los estudiós psicoanalíticos al respecto, se abocan 

a la evoluci6n del nifio, primordialmente en torno -

al conflicto edípeo *· 

Numerosos autores sefialan la dificultad para -

comprender esta etapa. Richard (83) afirma que esto 

puede deberse a dos razones: por un lado, la necesi 

dad de independencia y de autonomía del sujeto y, -

por otro, del desequilibrio continuo que lo caract~ 

riza (variaciones de pus estados de ánimo, de su ac 

titud respecto a los demás) . 

. 
Lo que desconcierta son las contradicciones y -

la ambivalencia que dominan la vida del adolescente 

por ejemplo: gusto por la soledad y búsqu.eda de la 

banda; desprecio del adulto y referencia a il; inte 

resada, materialista, pero tambiin lleno de un su-

blime idealismo, etc. 

El psicoanálisis afirma que tales variaciones 

implican la reanudaci6n, más Violenta, de la lucha 

entre el yo y los instintos (yo entre ello), lucha 

* No es propósito de este trabajo profundizar en -
tal cuesti6n, s6lo brindamos elementos que inquie-
tan para un estudio má8 a fondo de la significancia 
de la etapa adolescente. 

83 Richard, G. Psicoanilisis y Educaci6n, (Barce-
lo~a: Edic~ Oikos-Tau, 1972)~ p. 155 
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que se había establecido en la infancia, pero que a 

través de la educación y fisiológicamente condicio

nada, había desembocado en el período de latencia. 

Pero los impulsos instintivos despiertan con la 
maduración sexual corporal de la pubertad. Las vic

torias y derrotas del yo explican las va~iaciones -

del comportamiento; la suciedad, el desorden, la de 

lincuencia, representan victorias del ello y; por -

otro lado, el ascetismo, el intelectualismo, las i~ 

hibiciones significan las victorias del yo. Las dos 

salidas extremas de tal lucha pueden ser: que el -

ello· (instintos) aplaste al yo y, en. consecuencia, 

los inicios en la edad adulta se inclinen a la sa-

tisfacción de los deseos; o que el yo como vence--

dor, continGe con el carácter del período de laten

cia (sublimación de los instintos), así la vida in~ 

tintiva se encuentra fuertemente restringida y el -

yo permanece rígido e inadaptable a la realidad. -~ 

Las prohibiciones, en su mayoría, son expresadas -

por las actitudes de los miembros de la sociedad y 

el sujeto se esfuerza por cumplirlas o bien se reve 

la. De ahí que exista una presión continua de la f~ 

milia y li sociedad hacia los impulsos instintivos 

del yo. Ninguna de las dos soluciones extremas es -

la mejor y la educación ha de evitarlas. 

Ahora bien, la sublimación tiene gran importan" 

cia en el período que nos interesa ya que nuestra -
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civilizaci6n está construida sobre la misma. Así 

tenemos que la afirmaci6n del yo en el sentido apr~ 

bado por la sociedad, hace al individuo susceptible 

de ser admitido en la sociedad de los adultos. 

El super-yo, instancia moral y socia~, está li

gado a los padres como representantes de la ley en 

la familia, en este sentido tal instancia premia o 

castiga con la angustia moral o el sentimiento de 

culpa. 

Pero, si la libido aumenta en esta etapa, aumen 

ta igualmente la fuerza que ha de oponirsele, el yo 

debe guardar el control y no permitir desorganizar-

se por los instintos. ·-

Anna Freud (84) estudia dos mecanismos de defen 

sa característicos de esta ~poca: 

E~ ascetismo.- Por este mecanismo el adoles-

cente combate todos los impulsos edípeos, sexuales, 

agresivos~ es una defensa generalizada ante el con-

junto de la vida pulsional y orgánica. Cualquier e~ 

sa que pudiera ocasionarle un placer, le parece so!!. 

pechoso y renuncia a ello, por ejemplo: el baile, -

las satisfacciones alimenticias. Sé puede decir que 

actuando de este modo el sujeto se siente aceptado 

84 Freud~ Anna. Los mecanismos de defensa. Citada 
en: Rocheblave-Spenlé~ Anne Mari.e. Op. cit.,"$ p* 64 
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y protegido por un super-yo cruel, por un lado, y -

admira su moralidad sintiéndose superior a los que 

le rodean, por otro. 

No obstante, el ascetismo no es estable; fre--

cuentemente, en doterminado momento, se da un.vira

je. completo (desbordamiento impulsivo), que también 

es pasajero. 

Las pulsiones pueden echar abajo el trabajo de 

organizaci6n y síntesis del yo, e interferirse con 

la adaptaci6n a la realidad. Por e11o con el asce

tismo el adolescente es radical y orgulloso de sus 

principios. El viraje que mencionamos es una espe-

cie de curaci6n pasajera. 

La intelectualización,.- Es otra forma de de-

fensa contra los instintos; el individuo se hace -

más inteligente y sus necesidades intelectuales au

mentan.. Este mecanismo está íntimamente ligado a 

las funciones del yo que aseguran la adaptaci6n a -

la realidad. En este caso el adolescente se ocupa ~ 

de las pulsiones pero te6ricamente; trata de elevar 

inconscientemente la lucha y convierte en ideas ab~ 

tractas todo lo que siente (el amor. la amistad, -

etc.), pero no integra estas preocupaciones en su~ 

vida real. Ellas le brindan s61o elementos de ensue 

ños diurnos .. 

A menudo es evidente la cont~adicci6n entre sus 
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teorías intelectuales y su comportamiento real, y ... 

en la mayoría de las ocasiones tales actividades in 

telectuales no dejan de ser superficiales. 

Por otro lado ·tenemos que, si e.1 problema esen

cial del adolescente es definir su identidad, inde

pendiente de la autoridad y el apoyo de los padres, 

tiene que romper lazos con su familia (basados en -

la autoridad, el afecto, el dinero y los bienes ma

teriales, etc.). 

La permanencia demasiado prolongada de los -
adolescentes en el medio familiar crea lazos -
emocionales que los prenden fuertemente ••• 
Con el progreso de la civilizaci6n, los adoles
centes se liberan cada vez más tarde. uor lo re 
gular, de la autoridad de los p~dres-.:. (85)--

Si los jóvenes no entran rápido a la vida prác

tica (16-17 afies) continfian sus estudios en escue-

las superiores y, en consecuencia, su dependencia -

de la tutela familiar se prolonga hasta más a11á de 

los 20 años. Esto es producto del desarrollo econó

mico y social de un país, en el cual se exigen may!!_ 

res conocimientos y habilidades para incorporarse -

al trabajo; de ahi que los sujetos permanezcan la~

go tiempo en el medio familiar, ante la imposibili

dad de realizar a corto plazo el largo aprendizaje 

requerido. 

85 Carneiro Leao, A. Op. cit., p. 133 
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Por otra parte, el individuo se enfrenta a la -

preocupaci6n excesiva de sus padre' por su futuro, 

quienes, en muchos casos, los siguen consid~rando ~ 

como nifios necesitados de protecci6n con lo que con 

tribuyen a prolongar tal situaci6n; 

Ahora bien, habl~mos de la familia porque ella 

transmite a los hijos las normas, costumbres y valo 

res dominantes de su sociedad. Además de transmi-

tir los modelos de la sociedad en general, tránsmi

te la interpretación de Los mismos según la clase -

social a la cual pertenece; así por ejemp1o: la pr~ 

fesión del padre determina la posici6n y prestigio 

de la familia. 
; 

En este sentido, la sociedad está constituída 

por numerosos grupos familiares que comprenden a la 

pareja y a los hijos. A su vez, dentro de cada nG-

cleo se verifica una 41visión del trabajo. roles de 

autoridad y elaboración de. no-rm.as para este gJ:upc, 

que hacen a esta familia distinta de las demás. 

Este contexto marca la personalidad de los ado

lescentes y así tenemos que la conciencia del yo co 

mo persona autónoma no esti desarrollada, porque lo 

que cuenta es el grupo. Si bien la familia posibili 

ta la formación de normas, o del super-yo, el indi

viduo encuentra además modelos del papel ~asculino 

y del papel femenino. Pero tales papeles han sufli.f. 
do modificaciones importantes en la sociedad áctual. 
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Los roles de niño y adulto apareéen diferencia

dos; al adulto se le atribuyen las características 

siguientes: responsable, independiente, sexualmente 

activo; mientras que el nifio es pasivo, dependien-

te, asexuado, se le ensefia a ser obediente~ altruis 

ta, etc., valores.que no le servirán en una socie-

dad adulta competitiva. Por consiguiente existe di.!, 

continuidad, ruptura entre esos dos roles consecut,! 

vos y es en la adolescencia cuando el sujeto se em

pieza a dar cuenta de la incompatibilidad entre los 

roles que se le han ensefi~do y los que en la reali

dad le harin subsistir dentro de la sociedad. En es 

te orden de cosas~ se siente decepcionado pues tie

ne que enfrentarse. a la realidad y aprender nuevas 

maneras de comportarse. 

Pero es necesario dejar aclarado que en_ muchas 

familias 

y aunque 

dres, no 

nes con 

ras. 

·el 

no 

se 

los 

sujeto no presenta grandes conflictos -

esti totalmente de acuerdo con sus pa-

rompe la armonía familiar y las relací~ 

padres cambian de significado sin rupt~ 

Como se dijo en líneas anteriores, el adolesce.!!. 

te trata de superar el estado de dependencia con -

respecto a sus padres y adquirir una identidad pro

pia. Esta Gltima es influida en gran parte por su 

identificaci6n co~ ellos, aunque en sus estados de 

rebelión los desvalorice. 
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Precisamente el despego de los objetos y de las 

reacciones de duelo es una característica esencial 

de esta etapa. 

En relaci6n con su identidad, la elecci6n de mo

delo es relevante para el desenvolvimiento del ado-

lescente. Después del modelo de los padres se le pr~ 

sentan modelos en: su maestro, sus compafieros, etc. 

Con frecuencia, el yo se proyecta sobre otra 
persona, a veces el sujeto también se identifica 
con él, entonces se siente todopoderoso, ••• (86) 

Con las ilusiones inspiradas por el yo ideal el 

sujeto se considera como un héroe, se identifica con 

grandes figuras políticas, por ejemplo. Este yo ideal 

corresponde a un ideal primario narcisista de omnip~ 

tencia incondicional. 

Ahora bien, los problemas tanto del sujeto como 

de sus padres, se encaminan a que el primero tiene -

que superar su dependencia y contener y reorientar -

sus impulsos sexuales. De esta manera podrá consoli

dar sus identificaciones y modelos de papeles para -

integrarse como un adulto, encontrar su identidad 

propia y combinar los impulsos sexuales y afectuosos. 

Como dice Lidz (87) gran parte de la preparaci6n 

86 Rocheblave-Spenlé. Anne Marie. Op. cit., p. 71 

87 Lidz, Theodore, Roger L. Shapiro, et al. El ado
.lescente y su familia, (Buenos Aires: Edic. Horm,, -
Paidós, Biblioteca del Educador Contempoi:áneo. vol. 
151, 1972), pp .. 17-18 
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para la adolescencia d~be realizarse en el período -

de latencia, cuando el niño se empieza a desenvolver 

más allá de los límites de la familia (forma parte 

del grupo de pares, en el que se le toma en cuenta -

como individuo, y se integra en la escuela, donde se 

le juzga sobre la base de sus propias realizaciones). 

Los sucesos de la pubertad vienen a trastornar -

el equilibrio existente entre el niño y su familia, 

durante el per{odo de latencia. Si el paulatino aflo 

jamiento de los vínculos de dependencia con los pa-

dres y la modificaci6n del super-yo para adecuarlo a 

la vi'd.a adulta son tareas intrapsíquicas, en la mayE_ 

ría de los casos Estas se realizan por medio de alte 

raciones en la conducta del adolescente hacia sus p~ 

dres. Ahora las normas y valores de éstos son desde

ñados. 

El crecimiento del joven puede resultar amenazan 

te para sus padres; por un proceso de identificaci6n 

inversa de éstos con el hijo~ puede reavivar los co~ 

f lictos y temores no resueltos de su propio pasado -

de adolescentes. En este momento los padres también 

se estin enfrentando a la aceptaci6n de los límites 

de su propia vida, las frustraciones de sus ideales, 

en el mismo momento en que la vida se abre ante el -

adolescente, es decir, que tal situaci6n puede coin

cidir con la última crisis de identidad por la que -

pasan los adultos. La resistencia de los padres al 
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crecimiento de los hijos puede deberse a la poca di!_ 

posición para renunciar a la autoridad que l:ian acum~ 

lado a lo largo de una década y media, aproximadame.!! 

te. 

Sin embargo, aunque la idolescencia es causa de 

muchos conflictos intrafamíliares, éstos comienzan a 

desaparecer tan pronto como el sujeto, en la última 

fase de la adolescencia, toma conciencia de que esta 

etapa ya esti llegando a su fin y de que tiene que -

hallar un modo de vida propio: 

para salir de la adolescencia y adquirir una.--
identidad propia, y a pesar de su rebeldía con-
tra la familia y de su necesiAad de romper los -
vínculos que lo unen a ella) el joven necesita -
una imagen positiva de los padres y de su rela-
ción mutua. Tal vez necesita menospreciarlos, p~ 
ro no desea destruirlos como modelos. Su autoes-
tima está estrechamente relaci.onada con la esti
ma en que pueda tener a sus padres ••• sigue -
necesitando un padre con quien pueda identifica.!'._ 
se y que le serviri de modelo para su edad adul
ta, . . • (88) 

Los psicólogos han observado en el transcurso de 

la adolescencia, un período de inquietud, de nostal

gia (distanciamiento de los padres)# luego un inte-

rgs aumentado hacia el propio yo~ y al final el com

promiso de nuevas relaciones: amístosas, amorosas, -

sociales. 

as Ihid .. ~ p. 21 
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El joven, afin inseguro de sí mismo, busca la 

aceptación del grupo de pares y se adapta a sus nor

mas; mbdifica su super-yo asimilando las ideologías 

de quienes idealiza (maestros u otros adultos, el lí 

der de su grupo, tal vez a este último por ser el 

que se muestra más desafiante ante los valores adul

tos). 

La pertenencia al grupo de pares es algo adquirí 

do; el sometimiento a sus normas es mayor y funciona 

sobre la vía de la sanción por exclusión .. 

En relación con esto, cuando el indíviduo p1an-

tea una contradicción entre los valores del grupo fa 

miliar y .los valores del grupo de pares, expresa u.na 

disgregáción de su propia identidad, lo que refleja 

las contradicciones entre la sociedad en general y -

la sociedad adolescente, de la que aquellas ident~f~ 

caciones son un efecto. 

Ahora bien, en esta etapa los grupos que inte--

gran los adolescentes se hacen cada vez más homogé-

neos, las amistades individuales se basan en gustos 

e intereses comunes y los grupos. se dividen según 

las clases sociales y el nivel de educación. 

Las relaciones sociales del sujeto forman una es 

tructura compleja basada en la identif~caci6n con el 

grupo, arbitrarias fronteras de clase, atracciones -

personales, gustos e ~ntereses, etc. Mientras mis -
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alta es la frontera que separa a los adolescentes de 

los adultos, más difícil es la cultura de pares y 

más depende el individuo de €sta en su bfisqueda de -

identidad y apoyo. 

Pero como se ha dicho, entre los j6venes hay di

ferencias individuales por lo que las generalizacio

nes sobre ellos no se aplican por igual a todos. Hay 

quienes participan muy poco en las actividades del -

grupo sea porque tienen otros intereses, o porque -

prefieren amistades mis individuales, o bien porque 

sus padres limitan su participaci6n en el grupo, o -

en otro caso porque careciendo de medios económi"cos, 

tienen que emplear su tiempo libr~ en ganar dinero. 

Hay que destacar que la sociabilidad es algo im

port~nte en la relaci6n del sujeto con los demis, es 

la capacidad del individuo para vivir con los otros 

y en grupo, cuest~6n que influye en el desarrollo de 

la personalidad reforzando el yo. 

El aprendizaje de las relaciones con el otro, la 

amistad en la adolescencia permite que se tome con-

ciencia de la realidad del otro, que se formen acti

tudes sociales y se obtenga experiencia de las rela

ciones interpersonales. De esta manera la pertenen-

cia a un grupo puede aparecer como aprendizaje de la 

vida en sociedad (en los que se consideran grupos -

normales). 
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De lo que en este inciso hemos desarrollado pod~ 

mos resumir que. el término "crisis", aplicado a la 

adolescencia, implica la idea de desestructuración y 

reestructurac.ión de la personalidad (tanto de su mu~ 
·-

do interno como sus relaciones con e.l mundo. exte----

rior). 

Consideramos que la concepción psicoanalítica en 

torno a la evolución afectiva del sujeto, posibilita 

la comprensión del significado de las diferentes for 

mas de comportamiento, las cuales frecuentemente son 

descritas y enumeradas en un rompecabezas más o me-

nos integrado. 

Otro aspecto sobresaliente en esta etapa es la -

evolución de la inteligencia, que permite al sujeto . 
condeptualizar y realizar operaciones formales. 

En este punto esbozamos elementos de la teoría 

de Jean Piaget que nos proporcionan un marco de ref.~ 

rencia. Sti teoría demuestra que en el desarrollo (8~ 

cognoscitivo hay pautas regulares cuya experiencia -

todos realizan lo que permite prever el modo y el 

grado de comprensión de un sujeto en el curso de su 

desarrollo .. 

8 9 Cfr. Maier, Henry W. Tres teorías sobre, el des
arrollo del niño: Erikson, Pi.aget y Sears '· (Buenos 
Aires: Amorrortu Editores~ Biblioteca de Psicolog!a, 
1980), pp. 109-110. Para Piaget el.desarrollo es un 
proceso inherente~ inalterable y evolutivo. 
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Siguiendo a Piaget diremos que la experiencia es 

la que define la esencia del desarrol1o cognoscitivo. 

Ahora bien, si· se acepta que la intel.igencia su!. 

ge de las acciones y ya que éstas.son estructuras -

operatorias propias de todos los organismos, el pun

to de partida es el organismo biol6gico (el ind~vi-

duo al momento de nacer) y el punto de llegada en la 

evolución intelectual es la posibilidad del pensa--

miento formal y abstracto que se alcanza en la etapa 

adolescente. 

La inteligencia concebida como sinónimo de adap-

tación significa el esfuerzo cognoscitivo del orga-

nismo (sujeto) para encontrar un equilibrio entre él 

mismo y su ambiente lo que depende de dos procesos -

interrelacionados: 

... La asimilación: signi.fica que el sujeto adqui~ 

re las experiencias en tanto puede preservarlas y -

consolidarlas con respecto a su experiencia subjeti

va, es decir, el individuo experimenta un hecho en -

la medida en que puede integrarlo. 

- La acomodación: es el proceso inverso al ante

rior ya que el sujeto debe modificarse de acuerdo a 

las caracter!sticas del hecho a incorporax. Represe~ 

ta la influencia del ambiente real. 

En el dominio de las operaciones intelectuales -

se asiste a lo siguiente: por un lado. a la forma--~ 
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ción de las estructuras y por el otro, a su termina

ción, o sea a la constitución de niveles de equili-

brio. 

La meta de todas las funciones humanas (biológi

cas, afectivas, mentales) es alcanzar una situación 

de casi equilibrio en las condiciones de cambio cons 

tante. Cada intento tiene su base en adquisici~nes -

anteriores y a la vez crea nuevas formas (de crecie~ 

te compl~j idad) que brindan los fundamentos de l·a.s -

formas estables ulteriores. 

Por lo antes dicho, el desarrollo psicol6gico 

del pensamiento presenta dos puntos de vista que se 

complementan: 

- Las condiciones de equilibrio.- Ya que el pen

samiento proviene de estados de menos equilibrio a -

mejor equilibrados, se trata de detectar las causas 

de la menor o mayor equilibración. 

La construcción de las estructuras.- El pr-0bl.::_ 

ma radica en determinar el origen de las estructuras 

así como su modo de construcción, lo que depende de 

la maduración del sistema nervioso, la experiencia -

adquirida en relación al medio físico y al medio so

cial j factores éstos que actfian concurrentemente -

cuando se someten a las leyes de equilibrio que de-~ 

terminan las mejores formas de adaptaci6n compati--

bles con el conjunto de condiciones en juego: "eq~i-
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librio y estructura constituyen, por lo tanto, los -

dos aspectos complementarios de toda organizaci6n -

del pensamiento". (90) 

Ahora bien, entre nacimiento y adolescencia se -

localizan los estadios del desarrollo de la inteli-~ 

genciq: 

I. El período de la inteligencia sensorio- motriz. 

II. El período de preparaci6n y organizaci6n de 

las operaciones concretas de clases, relaciones y nfi 

meros. 

III. El período de las operaciones formales. 

Las características de tales estadios son las si 

guientes: 

- Que el orden de sucesi6n de las adquisiciones 

sea constante (un caricter no a~~rece antes que otro 

en determinado nfimero de sujetos). 

- El carácter integrado (las estructuras cons-~

truídas en una edad son parte integrante de las es-

tructuras de la edad siguiente). 

- La estructura de conjunto (una vez alcanzada -

tal estructura es posible determinar todas las oper.! 

ciones que recubre). 

- El estadio incluye un nivel de preparaci6n y -

90 Inhelder, B. y Jean Piaget. une la lógica del ni 
ño a la lógica del adolescenten. En: Irttroduceión a 
los conceptos fundamentales de la didáctica en la -
enseñanza superior, (México: U .. N .. A.M., E .. N .. E.P. Izt~ 
cala, Depto. de Pedagogía, 1980), p. 47 
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un nivel de terminación. 

- En toda clase de estadios se distinguen los -

procesos de formación o 'génesis y las formas de equi 

librio final o estructuras de conj~nto. 
. 

Circunscribiéndonos a la etapa que nos interesa, 

la filtima fase del desarrollo intelectual sobreviene 

entre los 11 y los 15 años. 

El razonamiento del adolescente llega hasta -
una lógica de las proposiciones que le permite -
razonar de manera enteramente abstracta sobre la 
base de enunciados verbales o simbólicos. Esto -
deja en libertad al adolescente para manejarse -
con las ideas mismas en lugar a la manipulación 
de objetos concretos. (90 

La adolescencia es la edad en la que el indívi-

duo se integra dentro de la sociedad de los adultos • . 
Tal integración también incluye grandes cambios inte 

lectuales que son el resultado del proceso evolutivo 

iniciado desde el nacim~ento. 

La lógica de las proposiciones, a la que se ha-

cía alusión, tiene como característica principal el 

suponer necesariamente una combinatoria (estructura 

91 Piaget, Jean. u.El desarrollo intelectual del ad~ 
lescente". En: Freud. Anna, P. A. Osterrieth, ét al .• 
El desarrollo del adolescen~e. Compiladores: G. Ca-
plan y s. Lebovici. (Buenos Aires: Edic. Horm~, 
Paid6s, 2a. ed., Biblioteca del Educador Contemporl
neo, vol. 150, 1977), P• 9 
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de retículo INRC). Las operaciones de combinación se 

refieren a las permutaciones que son seriaciones de 

seriaciones; las combinaciones, multiplicaciones de 

multiplicaciones. Así no aparecen en realidad sino -

en el nivel formal (operaciones a la segunda poten-

cia). 

En suma, la novedad de esta etapa consiste en la 

posibilidad de manipular ideas, en lugar de circuns

cribirse a manipular objetos (op~raciones concretas~ 

estadio anterior). De este modo el adolescente es C!!:_ 

paz de elaborar o comprender teorías y conceptos ab~ 

tractos y, es en esto, donde alcanza el nivel del -

adulto. 

Así, lo que distingue la inteligencia adolescen-, 

te de la infantil es la capacidad de razonar sobre -

la base de hipótesis, esto es, con proposiciones a -

las que no se considera verdaderas o falsas, sino -

que se formulan de manera experimental para extraer 

sus posibles consecuencias, que luego son verifica-

das comparándolas con los hechos. Por ello tal razo

namiento es de tipo formal porque está gobernado por 

la sola estructura del razonamiento. 

Las operaciones proposicionales también son lla

madas hipotético-deductivas. Una segunda novedad de 

ellas es que constituyen sistemas que sintetizan en 

uno solo, las dos formas de reversibilidad inheren-

tes a las operaciones concretas (en cada operaci6n -
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estin implicadas su inversa y su recíproca). 

El adolescente, ahora, es capaz de proyectar ha

cia el futuro, de concebir intereses no inmediatos y 

de apasionarse por las ideas, los ideales o las ideo 

logías (92). Elabora nociones y conceptos acerca del 

pasado, se manifiesta en el presente y se prolonga ~ 

hacia el futuro. 

Ya entre los 14-15 años, el sujéto muestra un -

pensamiento cognoscitivo maduro y su pensamiento op~ 

racional depende únicamente del simbolismo. 

Para Piaget, el desarrollo de la personalidad co 

mienza a cristalizar hasta este estadio debido a aue ... 

el joven esti en condiciones de utilizar el pensa--

miento deductivo. Es el) momento en que se definen p~ 

ra él reglas y valores, y puede elaborar sus propias 

hip6tesis; también es el momento en que elabora su -

plan d.e vida .. 

En síntesis, después de los 11 o 12 años se hace 

posible el pensamiento formal; las operaciones su--

fren un giro, o sea que de la manipulaci6n concreta 

se pasa al plano de las meras ideas. Se trata de re

flexionar estas operaciones independientemente de -

los objetos, así como de reemplazar a 'stos por sim~ 

ples proposiciones. 

92 Ibid., pp. 49-50 
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Podemos decir a estas alturas que las etapas de 

desarrollo pueden explicar en parte el aprendizaje. 

Las transformaciones intelectuales del pensamiento 

adolescente permiten al joven, a la vez que lograr -

su integraci6n dentro de las relaciones sociales de 

los adultos, dominar también cierto número de opera

ciones intelectuales fundamentales que forman la ba-.. 
' . 

se de la educaci6n científica en el nivel de la es--

cuela secundaria. 

Por otro lado, como vimos anteriormente, la ínte 

ligencia puede funcionar como mecanismo de defensa -

(intelectualizaci6n); puede corresponder al replie-

gue sobre sí mismo, o al narcisismo del adolescente, 

entre otros aspectos. 

En relaci6n a las transformaciones intelectuales 

el problema, todavía no resuelto, radica en verifi-

car si éstas se dan de igual manera en todas las cla 

ses de la sociedad: 

es muy posible que entre los obreros manuales y 
técnicos se desarrollen en un nivel vocacional -· 
las mismas operaciones formales que encontramos 
en los adolescentes que han recibido una educa-
ción literaria y científica, pero mientras que 
en éstos ellas se presentan en un nlvel verbal o 
experimental, en aqu,llos se darían de un modo 
diferente. (93) 

93 !bid., p. 55 
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Churchill (94) refiere que para poner los apor-

t es de Piaget, a este respecto, a disposici6n de los 

educadores, se requiere de un método de presentaci6n 

que les ofrezca etapas simples para acrecentar su m~ 

nera de observar el desarrollo del niao y del adoles 

cente; urge una exposición de los fundamentos teóri

cos junto con informes de algunas de sus aplicacío--

nes. 

Lo que interesa es la actividad de los ado1escen 

tes, ·que investiguen y experimenten y que, a la vez,. 

·1os docentes aprendan y proporcionen a su tiempo las 

experiencias adecuadas. 

2. El a.do.1.escente y e_l · pt"oblem.a. 

d.e la brientaci6n v:oc.Rcional 

En el inciso anterior se hizo refe·rencia a los cam;.-

bios que enfrenta el individuo en esta etapa, las -

áreas en que el adolescente ha da adaptarse :ittc1u--

yen, según Bohoslavsky (95): la sexual, el trabajo -

(en términos de orientaci6n vocacional y profesio--

nal), una ideología (en términos de sistemas de.va--

94 Churchill, Eileen M. Los descubrimientos de 
Piaget y el maestro, (Buenos Aires: Edit. Paidós, -
Biblioteca del Educador Contemporineo, vol. 77, 
1968), pp. 39, 40, 42 

95 Bohoslavsky, Rodolfo. "La adolescencia conflic
tuada: síntoma social u; (s.p.i~,, P• 22 
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lar-actitud) y la política (en términos de ~articip~ 

ci6n social). Tales aspectos expresan tambi&n situa

ciones conflictivas para los adultos en particular, 

y para la sociedad en general, cuestiones que esta -

última deposita en una parte de sí1 los adolescentes.

Tal vez ello signifique.una forma de postergar lar~ 

soluci6n de los mismos hasta cuando los sujetos sean 

adultos. 

·c1rcunscribi€ndonos a la orientaci6n vocacional 

empezaremos destacando que el sujeto, cuando es nifio 

aún, se relaci.ona con los demás por los llamados vín 

culos primarios que establece con su familia y cdn -

sus educadores en la búsqueda de protecci6n y ayuda. 

Cuando se desprende de tales vínculos se impone 

la exigencia de identificarse con uno de los papeles 

que la sociedad ofrece al hombre y a la mujer; se le 

plantea la nueva tarea de orientarse y buscar segur! 

dad en el mundo. 

Aparecerán entonces sentimientos nuevos de so -ledad, impotencia y angustia, característicos de 
esta libertad que se va consiguiendo, y que es -
imprescindible para el pleno desarrollo de la -
personalidad del individuo. En la medida en que 
el adolescente es capaz de encontrar nuevos vín
culos que le unan a los otros y al mundo, puede 
superar la angustia que le envuelve ••• (96) 

96 Bordas, Ma. Dolores~ Op. cit., p. 11 
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En cuanto a la elecci6n de futuro, la persona -

que elige es un adolescente que se encuentra en la -

edad de experimentar transformaciones re1evantes que 

por su continuidad denotan que el individuo se en--

cuentra en crisis; es una etapa de transici6n, adap

taci6n y ajuste, y como afirma Bohoslavsky: 

En los cambios involucrados en el tránsito de 
la infancia a la edad adulta el individuo ha de 
encontrar distintos modos de adaptarse en áreas 
y niveles diversos y hallará en ese proceso difi 
cultades cuya magnitud determinará una adolesceñ 
cia más o menos conflictiva ••• Una de las -
áreas en que ese ajuste habrá de realizarse se -
refiere precisamente al estudio y el trabajo, e~ 
tendidos como medio y forma de acceder.a roles * 
sociales adultos. Cuando se realiza ese ajuste 
en el plano psicológico, decimos que el sujeto 
ha alcanzado su 1 identidad ocupacional'. (97) 

Desde el punto de vista económico y social, la -

división del trabajo exige una formación de los suj~ 

tos cada vez más prolongada y especializada, de tal 

forma que los estudios más largos traen consigo un -. 
margen mayor entre la pubertad y el acceso a las res . -
ponsabilidades de la edad adulta. Ello se explica en 

países desarrollados como E.E.U.U., en donde el cre

cimiento económico propicia que no haya necesidad de 

* Se hablará de rol en el capítulo III, h .. 191 

97 Bohoslavsky, Rodolfo. Orientación vocacional: La 
estrategia élínica, pp. 43-44 
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que los adolescentes se integren rápidamente al sis

tema productivo; así se instala una etapa, dentro -

del desarrollo del individuo, en la que se puede --

aprender y gozar de tiempo libre en lugar de produ-

cir. 

Sin embargo, la duraci6n de dicha etapa difiere 

mucho seg6n las clases sociales, de acuerdo a la ne 

cesidad de producir o bien de ganar dinero; con ello 

se observa que el papel del adolescente no es el mis 

mo en todas las clases de la sociedad. 

Ahora bien, la sociedad exige al alumno, que te.E, 

mina su educaci6n secundaria, la elecci6n de su futu 

ro profesional ya sea mediato, ejercicio profesio--

nal, o inmediato (el trabajo). 

Tal elección supone la asunción de nuevos roles 

y el conocimiento real de las oportunidades que se -

le brindan. 

Para ello el sujeto cuenta con los conocimientos 

adquiridos (formal o espontáneamente) dentro de su -

familia y la escuela. Pero la urgencia para elegir 

se le presenta cuando todavía no está preparado para 

realizar una elecci6n madura y aut6noma. 

Frecuentemente el joven busca ayuda para resol-

ver su situación y se dirige a sus amigos o a sus f!:_ 

miliares, quienes en la mayoría de los casos carecen 

de información al ~especto. 
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Adelantándonos un poco a lo que trataremos en el 

capítulo siguiente, mencionamos aquí algunos de los 

factores que influyen en el educando ante este pro-

blema. 

El factor familia influye de la siguiente mane-

ra: a menudo se bromea sobre los arrebatos pasajeros 

del adolescente en torno a los oficios o profesiones 

que le atraen; no se toman en cuenta las inclinacio

nes que €1 demuestra hacia actividades en las que se 

siente a gusto; se considera que el muchacho debe 

elegir dentro de las profesiones propias a su sexo, 

de esta manera se reproducen las pautas sociales y -

culturales del medio, con lo que se demuestran los -

prejuicios que afin existen y que no concuerdan con -

la realidad; se aconseja al sujeto para que elija -

una carrera que augure el €xito material o intelec-

tual; tambi€n cuando los padres tienen €xito en el -

desempeño de su carrera, persuaden a sus hijos para 

que tambi€n la elijan; subrayan lo negativo de tal o 

cual carrera, si es que a ellos les ha ido mal en el 

ejercicio de la misma. 

De este modo, los padres se dejan guiar por una 

errónea actitud afectiva respecto a sus hijos, acti

tud que en la mayoría es inconsciente y que se mani

fiesta en el padre que insatisfecho dentro de su tra 

bajo trata de superar esta situaci8n en la persona -

de su hijo; hay otros padres que no soportan que los 
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adolescentes triunfen más qua ellos; hay madres que 

intentan disminuir sus sentimientos de inferioridad 

(en cuanto a la rivalidad con el hombre), identifi-

cándose con su hija y empujándola hacia profesiones 

masculinas. 

Tales situaciones afectivas falsean el juicio de 

los padres, quienes subjetivamente aconsejan a sus -

hijos, negando con esta actitud el valor de las exp~ 

riencias personales de los mismos, quienes sienten -

la presi6n del consejo en el proceso de la orienta-

ción vocacional. 

Desde esta perspectiva, la orientaci6n vocacio-

nal es: 

una cuesti6n afectiva y dep~nde, en buena part~, 
del buen o del-mal entendimiento entre hijos y -
padres; nos hace remontar a la infancia. La elec 
cí.ón no depende solamente del modo en que los pa 
dres se ocupan de ello, sino de la actitud del -
nifio hacia sus padres: admiraci6n, identifica--
ción, imitación~ u oposic.i6n, rebeldía. (98) 

Otro factor que puede determinar la elección es 

la amistad, cuando el muchacho se siente muy identi

ficado con un grupo en el que se fijan objetivos co

munes y se adoptan decisiones, es decir, donde exis

te un líder a quien los demás imitan en su conducta. 

El factor referido a la formaci6n educativa alu-

98 Richard, G. Op. cit •• p. 168 
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de a que en la escuela secundaria se subestimen las 

actividades manuales y ticnicas, olvidando que cons

tituyen un recurso fitil dentro de la f ormaci6n del -

alumno. 

El factor prestigio considera las ideas sobre -

aquellas carreras tradicionales que revisten presti

gio social, ya que representan la entrada a funcio-

nes sociales y políticas; por otro lado se ignoran -

carreras recientes, cuyos campos de trabajo resultan 

prometedores. 

La pasividad es otro factor que hace suponer a -

los jóvenes que la tarea del orientador es aconsejaE 

le para que siga determinada carrera. Desconocen los 

primeros que la orientación vocacional es un proceso 

que requiere de su participaci6n activa. 

En lo que concierne al factor económico, iste -

opera con gran intensidad en el planteo vocacional; 

es generalizada la opinión de que existen carreras -

buenas y otras que son malas. 

Se pueden mencionar otros factores que condicio

nan la elección de futuro por parte del adolescente, 

pero se las verá más adelante (factor motivación, -

factor realidad, entre otros}. 

En la actualidad el individuo se enfrenta a mul

titud de profesiones posibles y para elegir alguna -

de ellas necesita orientax-se y, ade·más, la gu!a de -
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un especialista en la materia: el orientador vocacio 

nal. 

Ciertamente es difícil que el adolescente elija 

y adopte un papel, se trata de: 

encontrar un papel en la sociedad que haga posi
ble una identidad, única manera de fundamentar -
la seguridad afectiva. 

El sentimiento de ser un 1 buen' obrero, arte
sano, comerciante, maestro o médico significa ha 
ber encontrado en este terreno 1-a propia identi=
dad. Y s61o así se puede dar una seguridad en la 
relación con la pareja y con todos los demás hom 
bres. (99) ' 

En otro orden de cosas, el individuo que desde -

temprana edad tiene la necesidad económica de busca:t;" 

trabajo, se enfrenta al desempleo tecnológico que es 

determinado por *: 

- la automaci6n$ que reduce el requerimiento de 

mano de obra; 

- que en la sociedad disminuye la necesidad de -

mano de obra no calificada; 

- los sujetos que no se encaminan hacia las ocu

paciones carentes de prestigio, aunque en ~stas exis 

ta gran demanda (mecinica de autom6viles, etc.). 

99 Schraml, Walter J,. Psicología pt'ofunda para edu
cadorest (Barcelona: Edit. Herder, 4a. ed.~ Bibliote 
ca de Psicología, no. 7j 1981), p. 127 

* Principalmente en países desarrollados. 
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Asimismo, las leyes que rigen el trabajo de los 

menores tratan de cumplir la finalidad de evitar la 

explotaci6n econ6mica infantil (con excepci6n de 

aqugllos que laboran en el campo y de los vendedores 

ambµlantes), pero pueden tener el efecto secundario 

de negar a los adolescentes la oportunidad de contar 

con experiencia prictica que le brinde la sensación 

de crecimiento e independencia. 

Por otro lado, si es que existe oferta de traba

jo para los jóvenes también es cierto que hay una in 

clinación a que los mismos sigan estudios supe:r:io..- ........ 

res, con la aspiración de obtene~ puestos como gere~ 

tes o profesionales; o hacia empleos indefinidos que 

no les aseguran su posterior inclusión al trabajo. -

No obstante, aunque se hayan elabo:i;ado m.ecanism.os s~ 

lectivos que decidan el futuro de los estudiantes, ,.... 

esto no implica que aqu,llos correspondan a las nec~ 

sidades psíquicas de los jóvenes~ 

En lo relativo al orden institucional educación, 

el educando asiste a orientación vocacional porque 

le angustia definir su futuro. Al estar concluyendo 

su educación secundaria, sus posibilidades de p~eve~ 

tal futuro se relacionan con el contacto que haya te ,.._., 

nido con la instituci6n educativa de la que provie--

ne. 

La complejidad del problema del adolescente ante 

la elección de futuro recalca la importancia del ser 
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vicio de orientaci6n vocacional y la significación -

de la tarea a la que puede abocarse la escuela secun 

daria en beneficio de sus alumnos. Esta: 

se ocupa principalmente de los problemas inmedia. 
tos y apremiantes que deben enfrentar los alum-= 
nos aquí y ahora. Ensefiar a los alumnos c6mo des 
cubrir y comprender los problemas que los apre-= 
mian, y después ayudarlos a encontrar maneras de 
solucionar esos problemas, es darles"la mejor -
preparaci6n para su vida actual y su futura v~da 
como adultos. (100) 

Las tareas del servicio de orientación vocacio-

nal han de plantearse como objetivo: asistir a los -

educandos en la soluci6n de los problemas a los que 

se enfrentan ante la elecci6n de su futuro ocupac~o-

nal. Tal debe basarse en una decisión personal y res 

pensable. 

La elección significa para el adolescente el ac

ceso al mundo adulto. Las dificultades se refieren -

a: su problemitica como adolescente> el despegue de 

la escuela secundaria y el ingreso a estudios supe-

rieres o capacitaci6n pa~a el t~abajo. 

Cabe subrayar que la orientación vocacional es -

* un proceso en el que adquieren importancia los as--

100 Bossing, Nelson Louis. Op. cit., p. 247 

* Véase ºEl Proceso de Orientación Vocacional" en -
el capítulo III, h. 184 
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pectos econ6micos, sociales y psicológicos del ~uje

to. 

La orientación vocacional se propone evitar que 

los individuos resuelvan su planteo vocacional sin -

un conocimiento adecuado de sus verdaderos intereses, 

aptitudes y condiciones personales, y desconociendo 

la variedad de estudios superiores y de ocupaciones. 

3. El m.anej o d,e la etaJ?a ad,ol,escente 

La mayoría de los autores que estudian °la llamada 

"crisis" adolescente, coinciden en concebir a la ado 

lescencia como: 

un período de transici6q, caracter~zado por la -
ruptura o pérdida de viejos marcos de referen--
cias y anclajes de conducta y una relativa leja
nía de aquellos que como adultos habrán de pau-
tarla. (101) 

De esta manera se considera a la adolescencia co 

mo producto de los cambios (relevantes y críticos co 

mo nunca antes) efectuados en los diversos aspectos 

de su comportamiento. Es desde este punto de vista -

que se considera a esta etapa como la edad del cam-

bio .. 

Bohoslavsky (10~ opina que la adolescencia es -

101 Bohoslavsky, Rodolfo. Art. cit., p. 21 

102 Idem. .. 
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un emergente social ya que existe una alta correla-

ci6n entre las característirias socio-culturales de -

una comunidad y las valoraciones que ista hace de 

una categoría social a· saber~ los adolescentes. 

Este período que anteriormente era tan solo una 

situaci6n de paso, ahora constituye un grupo""diferen 

te con su propio sistema de referencia. 

Entre los f aitores que han contribuído a tal si

tuaci6n, tenemos: el aumento de los adolescentes, -

por la raz6n bio16gica de precocidad en la pubertad, 

así como por una raz6n social, el alargamiento de la 

escolaridad y la tardía incorporación en la vida pr~ 

fesional, etc. 

Asimismo, se ha hecho de la adolescencia un va-

lar; a lo que contribuyen factores tales como: la so 

ciedad occidental que se basa en la competici6n, el 

dinamismo, etc., rasgos que se anteponen a las cuali 

dades propias de las personas de edad (prudencia, e~ 

periencia, etc.). La evolución acelerada de la so-

ciedad requiere que el individuo se adapte constant!:_ 

mente a las nuevas ticnicas, pero la facilidad de -

adaptaci6n decrece con la edad. 

Sin embargo, las escalas de valores en las que -

se erigen las diferentes categorías de edad, no son 

las mismas en las diversas culturas (en China por 

ejemplo, se tiene gran respeto a la sabiduría de los 

ancianos). 
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Ahora bien, en sociedades muy complejas el perí~ 

do adolescente no implica el rápido acceso al merca

do de trabajo, ni a los demás roles adultos. Pero co 

mo se comentó en el primer inciso de este tema, tal 

situación no corresponde a todas las sociedades, ni 

se da de la misma manera en una sociedad dividida en 

clases sociales. 

Esto significa que la concepción de la adolesce~ 

cia se encuentra íntimamente relacionada con la cul

tura de la sociedad; de este modo, el comportamiento 

característico de esta etapa es aprendido a través -

de las relaciones interindividuales que modelan tal 

aprendizaje. Lo que el sujeto aprende es determinado 

por su inmersión en un sistema social dado. (103) 

En las sociedades primitivas, por ejemplo, no 

hay equivalente de la adolescencia. Este período al 

lado de la preocupación por la creatividad, el derr~ 

che y la contaminación del ambiente, constituyen casi 

casi unlujo propio de sociedades capitalistas. 

Desde este punto de vista, o sea, con el auxilio 

de la economía y de la sociología es posible compre.:!. 

der la psicología propia del adolescente. 

Así por ejemplo, en nuestro país podemos detec-

tar que el período adolescente es diferente segfin 

103 Rocheblave-Spenlé, Anne Marie. Op. cit., p. 131 



173 

los niveles socio-econ6micos y culturales. Los tipos 

que encontramos son (104): 

- Adolescente urbano (nivel socio-económico al-

to, clase media alta y media baja) .. Los jóvenes son 

vistos como elementos de consumo;_son exp1otados, m.!!_ 

nejándose la sexualidad como un elemento de compra y 

de venta. Es un modelo importado de países con dife

rente situación a la nuestra. 

A diferencia de tales niveles, en las clases in

feriores la condici6n adulta se alcanza relat~vamen

te temprano debido a necesidades económicas (susten

to, vestido). 

- Adolescente de las áreas marginadas, cuyos pr~ 

blemas son de diversa índole: desnutrición, desespe

ranza, etc. La sexualidad puede manifestarse con las 

características de promiscuidad, relaciones incestuo 

sas. 

Adolescente del medio rural. Existen sistemas 

de valores referidos a: roles sexuales rígidos y es

tereotipados, el machismo, mujeres vistas como obje

to sexual. En algunos casos problemas de zoof~d~a. 

De la comparación de diferentes culturas, en tor 

104 Guarner, Enrique. nLa sexualidad del ad.olescen
te". En: Coloquio.Internacional sobre la Adolescen-
cia, (M§xico: U.A.M •• Unidad Xochimilco, Div~si6n 
de Ciencias Biol5gicas y de la Salud, 1980). 
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no a la adolescencia> es notable el hecho de que és

ta desde el punto de vista psicológico no es conse-

c uenci a necesaria de la adolescencia física, sino 

una creación cultural que tiene que ver con la tar-

danza en la asunción de roles adultos. 

Enseguida mencionamos algunas características de 

la adolescencia urbana, por ser el medio en el que 

nos encontramos. 

En la actualidad> en países como E.E.U.U. y --

otros muchos (incluyendo a México) la adolescencia -

ha sido institucionalizada y es ensalzada constante

mente ya sea en las películas~ en los programas y -

anuncios televisivos, en la radio, en las revistas, 

en los diarios, etc. 

Se trata de una publicidad encaminada al mercado 

adolescente. Para tal fin los publ~pistas hacen uso 

y abuso de la sexualidad; hacen que los adolescentes 

tengan necesidades creadas: uso de cosméticos, cons~

mo de ropaT discos, cigarrillos, bebidas, entre 

otros. 

Con ello queremos recalcar que parte de la cultu 

ra adolescente ti.ene como origen los cerebros de pe,!_ 

sonas adultas: fabricantes de ropa que imponen la m~ 

da a su antojo, editores de publicaciones destinadas 

a los jóvenes, compositores que explotan y desvían -
• 

los gustos hacia determinado tipo de mdsica, decora-
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dores, etc.; quienes cuentan con los r~cursos huma-

nos y materiales indispensables para detectar a tra

vés de encuestas los gustos y opiniones de los indi

viduos. 

En esta forma tanto adultos como j6venes elabo-

ran una cultura adolescente cada vez mis sofistica-

da. 

Esta cultura se ha institucionalizado a tal gra

do que a muchos sujetos, que ya no son adolescentes, 

les parece que es un modo de vida permanente, 

parecería que a medida que las sociedades se in
dustrializan el período total de aprendizaje se 
prolonga, se retrasa la asunción de los roles 
adultos y el intervalo entre !a madurez sexual y 
la condición de adulto se hace mayor ••• (105) 

La postergación se refiere específicamente a la 

independencia económica respecto de los padres y a -

la terminaci6n de los estudios ya que, como habíamos 

afirmado en otro lugar, cada vez se necesita mayor -

preparaci6n para incorporarse a una economía tecno16 

gicamente más avanzada. 

En relaci5n con esto cabe sefialar que el objeti

vo final de los niveles educativos se aboca a la ca

pacitaci6n para el proceso de producci6n: profesio--

105 Stone, L. Joseph y J. Church. Op. cit., p. 258 
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nes universitarias, adiestramiento para la industria 

y los oficios artesanales, así como la alfabetiza--

ci6n como prerrequisito para empleos de menos califi 

caci6n. De lo que se trata es de adquirir las habili 

dades necesarias para una inmersión id6nea de acuer

do a los requerimientos del sistema de producción. -

(106) 

En este orden de cosas, los problemas ocupacion~ 

les de los adolescentes se enfrentan a la crisis ocu 

pacional estructural que conlleva al desempleo, a 

los bajos ingresos. Las ocupaciones de aquillos se -

ubican dentro de las áreas de servicios, comercio, -

industrias de transform4ción, pero predomina el sub

empleo, que significa algo·ante la dificultad de de

fenderse si no encuentran otro trabajo mejor.(107) 

De acuerdo con lo que hemos venido tratando, co

incidimos con Bohoslavsky al afirmar que los adoles

centes son producto y no causa de los juicios de va

lor que la comunidad tiene sobre ellos. Esta última 

adopta ante el sujeto actitudes ya sea de rechazo o 

de idealización. Tal ambi~alencia quizá sea la que 

origine que se elaboren un conjunto de normas que -
acaban por marginar a los jóvenes. aislándolos de la 

106 Braunstein, N€stor A., Marcelo Pasternac. et 
al. Op. cit. , p. 8 7 

107 Sandoval, Miguel~ "Cómo entiende la sociedad al 
adolescente: Aspectos laboralesº. Evento citado. 
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cultura general de la sociedad y encasillándolos en 

su propia sociedad adolescente con su prdpia cultura 

y marcos de valores. 

Los adultos y el grupo de pares definen los ro-

les de adoles.cente y éste, al asumirlos, asume su 

identidad adolescente. Sin embargo, la bfisqueda de -

una identidad propia lo convierte en sujet~ y agente 

de transformación. En esta edad, el joven pone en t~. 

la de juicio a la familia, la educación, la religión 

y, a la vez que busca su identidad, ello significa -

la bfisqueda de una identidad para toda la comunidad, 

la cual dependerá de cómo en el presente los .indiví

duos querrán que sea. 

Pero el cambio despierta ansi.edades y los adul-

tos censuran a los jóvenes para disminuir el conflic 

to que la comunidad siente en sí. De esto se despreB_ 

de que el sujeto sea la personificación del desajus

te de la sociedad, es la expresión como grupo minar! 

tario, de lo deseado y temido, de lo despreciado e -

idealizado por la comunidad.(108) 

Ahora bien, cabe dist~nguír qué se entiende cuan 

do se habla de crisis de la adolescencia~ Debesse 

(109) señala que la impresión de "crisistt la sienten 

108 Bohoslavsky, Rodolfo. Art. cit., p. 22 

109 Debesse, Maurice .. u¿La adolescencia es una cri
sis211. Citado en: Rocheblave-Spenlé, Anne Marie. Op. 
cit. , p. 19 
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adolescentes y maestros (la llamada 11 edad ingrata")~ 

pero destaca tambiin que no todos los adolescentes -

presentan dicha crisis y que algunos tienen un 

desarrollo más regular, dependiendo de la clase so-

cial y de la civilizaci6n. Afirma que sería mejor ha 

blar de una situaci6n conflictiva que puede o no 

desembocar en una crisis con diversos grados de in-

tens idad. 

Para Bohoslavsky, citado anteriormente, el con-

flicto es una cualidad-propia de la conducta humana 

(incluyendo al adolescente), lo cual es algo normal; 

pero lo que hace percibir al confl.icto como patológ_! 

co en tal etapa es el contexto social en ei que está 

inmerso. Así, el conflicto como :1;es.pue.sta normal y -

expresi6n de cambio se vuelve crisis cuando el monto 

de ansiedad que tal cambio despierta está más allá 

de lo soportable; en esta forma, la adolescencia co

mo depositaria de tal conflicto, se hace crítica. 

Por consiguiente, los problemás adolescentes de

ben ser estudiados.tomando como base a toda la comu

nidad. 

Dado que la adolescencia existe, según Stone y -

Church más o menos por accidente, es vital la plani

ficación social para ayudar a los individuos a apro

vecharla. Fara tal fin son insuficientes las instala 

cienes deportivas o ~ecreativas, hacen falta biblio

tecas, centros de debates en los que se discutan te-
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mas fundamentales que despiertan el interés de los -

jóvenes, etc. 

En lo concerniente al adolescente y la educaci6n 

secundaria, se tiene que tomar en cuenta que el esti 

lo de vida de los adolescentes representa el intento 

para hallar su identidad; de ahí·que la escuela se-

cundaria pueda contribuir a ese objetivo al brindar

les los elementos para encontrarla. Si aquélla per-

turba el _desenvolvimiento físico y mental de los edu 

candos con .disciplinas y métodos inadecuados, nada se 

logrará. 

Para despertar el interés del alumno, la clase -

tendrá que concebirse como un grupo de discusi6~~ 

desde luego que conducido por un maestro que guíe el 

debate y que cuente con los conocimientos necesarios 

para brindar información y sugerencias útiles. 

Aquí tiene cabida una educaci6n activa que res-

ponda a las necesidades funcionales del indiv~duo~ 

También es recomendable la coeducación, es de--

cir ~ la convivencia de mujeres y hombres dentro de -

la escuela. Entre los beneficios de la misma se pue

de sefialar la menor curiosidad sobre el sexo opuesto 

visto ~ste~ por quienes se oponen a la coeducación~ 

como un peligro que hay que evitar; en varias escue

las todavía existe la separaci6n entre sexos por ra

zones fisiológicas (más temprana maduración sexual -

en las mujeres que en los hombres), morales (la pr·e-
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cocidad sexual y los casamientos prematuros), entre 

otras. 

Por otro lado, nos enfrentamos a los problemas 

que tiene que superar la educaci6n media destinada a 

los adolescentes. 

En el Coloquio Internacional sobre la Adolescen

cia celebrado en México en 1980, el licenciado Ma--

nuel Barrientos (110) director de Educación Media y 
. 

Media Superior de la S.E.Pi, al referirse a la ense-

fianza media, destacó que es difícil evaluar 156 pla

nes de estudio diferentes, que la estructura de gs-

tos se encuentra divorciada de la realidad, que se -

carece de un perfil del adolescente mexicano, que a 

la educaci6n se la concibe como sinónimo de escolari 

dad, etc. 

Ademis de tales problema~ se mencion6 que hay 

gran deserci6n en ese nivel educativo y problemas 

surgidos cada sexenio presidencial, ya que cambian -

también los programas de estudio; aunada a esto tene 

mos la selectividad, en raz6n de que el solo ingreso 
• 

a la secundaria representa una situación e·conómica -

determinada (aqu! los libros de texto no son gratui

tos). 

110 Barrientos, Manuel. "Aspectos educacionales: E1 
adolescente y la educación media superior". U.A.M .. : 
6rgano informativo, vol. V , no. 10, (M€xico$ -
D.F.: 19 de noviembre, 1980), p. 3 
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Sobre los recursos humanos el licenciado Barrien 

tos apunt6 que como en la revoluci6n, por lo menos -

en provincia, se consigue a los maestros por recluta 

miento y pdr leva, sin que cuenten con una capacita

ción para ejercer el magisterio. 

Asimismo tenemos a otro tipo de maestros, que en 

sus horas libres dan clases; y otros que por ser pa

santes también se dedican a la docencia, pero esa p~ 

santía nunca termina. También hay quienes utilizan ..:. 

el nombre de maestros como complemento de su presu-

puesto, no como vocación central. 

Por consiguiente tenemos que muchos de estos pr~ 

fesores no comprenden verdaderamente su materia, o -

no tienen idea de por qué el alumno debe aprender lo 

qbe ellos ensefian. Su trabajo consiste en hacer que 

el educando la aprenda. 

De esta situación se deriva la urgencia por rea

lizar un diagnóstico del problema en sus verdaderas 

dimensiones .. 

Debe existir una interrelación entre los conoci

mientos, la conciencia del maestro y su práctica. 

Los contenidos planteados en los programas deben 

generar situaciones en las que se incluyan alumnos, 

maestros y padres de familia. Para ello tales conte

nidos han de estar adecuados a su realidad, a su mo

mento histórico. 
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En lo que atafie a la orientaci6n vocacional es -

notable la despreocupaci6n de la escuela secundaria 

en lo relativo a tal problema, lo que facilita el 

desarrollo de imágenes falsas sobre las distintas 

profesiones y ocupaciones. Se hace necesario el ser

vicio de orientaci6n vocacional para superar este es

tado de cosas y brindar a los alumnos la posibilidad 

de resolver su problema vocacional de manera adecua

da y racional. 

En relaci6n al tema de la etapa adolescente di

remos que cuando el pedagogo orientador vocacional o 

el maestro se encuentran con un alumno de tal edad, 

el pasado pre-escolar y la vida afectiva familiar de 

los años anter1ores están presentes como el lugar en 

el que se sumergen las raíces profundas de las reac-

ciones actuales del individuo, siendo su comporta __ _ 

miento actual una repetición más o menos modificada 

o evolucionada de su pasado psicológico afectivo. 

No se puede considerar el desarrollo humano 
de manera fragmentaria, sino cada vez en el con
junto de un desarrollo individual. El mostrar e!_ 
to es una de las aspiraciones de la psicología -
evolutiva profunda. La otra es detectar en cada 
fase el entrecruzamiento de madurez biológica y 
desarrollo sociocultural. (111) 

111 Schraml~ Walter J. Op~ cit., p. 128 
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En fin, la etapa por la que atraviesa el indivi

duo~ la adolescencia, es un tiempo de e~pera; esta -

última -se ... caracteriza por ser intranquila y crítica • 

Por eso cuando su final es feliz, tras la --
transformaci6n de los viejos vínculos instinti-
vos y afectivos, aparece la posibilidad de ele-
gir un nuevo objeto y de encontrar la identidad 
en un papel ofrecido por la sociedad. (11~ 

En el marco de referencia que acabamos de prese~ 

tar se puede obser~ar que: 

el psicoanilisis es la base de la empresa educa
tiva, pero la educaci6n es parte de la realidad 
política y la escuela es también terreno de la -
lucha de clases. (113) 

112 Idem. 

113 Ezpeleta, Justa. Art. cit~, p. 20 



III. EL PROCESO DE ORIENTACION VOCACIONAL* 
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La orientaciS~ vocacional es una tarea cuyos desti

natarios son los adolescent:es que enfrentan, en de

terminado momento. de su vida (el pasaje de un ciclo 

escolar a otro), la posibilidad y necesidad de eje

cutar decisiones~ 

Esto hace que la elección sea un momento criti

co en la vida de toda persona. 

En el ·presente capítulo nos referiremos a la ta 

rea de orientaciSn vocacional con adolescentes no -

sólo po't'que es el tema que n.os ocupa, sino porque -

en la adolescencia es cuando emergen las dificulta

des y soluciones de Índole vocacional. 

A. LA ELECCION DE CARRERA 

Para poder hablar de elección deben darse ciertas 

condiciones: debe haber más de una posibilidad de -

modos de actuar, más de una cosa elegible i liber-

tad para elegir~ Esto no 4uiere decir que somos ab

solutamente libres para elegir lo que deseamos; muy 

por el contrario, nuestras elecciones están siempre 

determinadas por múltiples causas que podemos englE_ 

bar en: 

* Se incluye este capítulo con el propósito de expo 
.-rJ• -ner a groso modo como se rea1iza el proceso de 

orientaci6n vocacional en estr~cha colaboración cort 
el psicólogo. 
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a)· individuales (h;l.storia personal y. famil:tar, 

intereses, aptitudes, etc.); 

b) socio-econ6micas (pertenencia a una clase so 

eial ·det;erminada, d:{.sponibilidad de· medios económi

cos, momento histSrico que nos toca vivir, ·etc.). 

Esta$ causas .no son excluyentes, sino que están 

intet"relacionadas a ··lo largo· de la vida. A partir -

de. aqu!, cada vez que hablemos de elección nos ~ef~ 

riremos a ella con las caracte~fsticas de.determina 

ción que menciop.amos anteriormente •. 

Ahora bien; realizar una elecci8n es diffcil y 

el grado de dificultad sera mayor cuanto·má:s impor

tante sea io que se elige. Pero también es importa!!:. 

te pregunt~r~os que significa elegir y si todQs po

demos ele.g.ir. Po~ ej emplb, en la infancl.a muchos de 

beti dejar de estqdiar pa~a trab~jar y contribuir 

as! a.1 sostenimiento de la familia; no tienen otra 

opción. CuafÍdo realizamos algo sin tener e.n cuenta 

las alternativas tampoco estamos ~li~iendo, ni cuan 

do tomamos en cuenta las alternativas pero no estan 

a nuestro alcance por diversas razones (condiciones 

Bocio-económicas-políticas). Es decir, cuando se 

plantea una situación en la que no se tienen opcio

nes o alternativas, determinadas ya sea por sit~a-

ciones personales o sociales, no podemos hablar de 

elección. 
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Cuando se tiene informaci5n sobre las posibili

d~d~s. a elegii, o sea, cuan4o el adolescente. conoce 

de qu¡ se·trat~ en realidad cada cosa, su elecci6n 

no es difícil. As~, mientras más desconocidas son -

las alternativas, más 6ifícil se hace la elecci5h. 

Dijimos. que el grado de dificultad para ele~ir 

Sel;'a mayor cuanto ma$ inipo:,rtanf:e sea lo que· Se eli-. 

ge ya que esto incide en.el· sujeto, en tanto ~upone 

cónsecuencias futuras cdmo lo es unª ocupaciSh,·- -

cuesti6n que requiere atenci5n y un mayor compró~i

so de su parte •. 

En-tanto la elecci5n.de área de estudios o ca-

rrera es importante, eá necesatid conocer cuáles 

son las posibilidades que se of~ecen para elegir;·~ 

de esta manera al conocer las alternativas se puede 

elegir sobre una base más real t segura. 

Algunas soluciones que se fórmula el adolescen

te para resolver su planteo vocacional son (1): 

- la "elección a ciegasº: designa la decisión 

d~l adolescente sobre la carrera y/u ocupaci6n, el 

campo profesional de esas carreras y sus intereses 

y aptitudes, sin un mínimo de información objetiva 

sobre las mismas; 

1 Tomadas de Tavella, Nicol's~ Cuad. cit., pp. 31-
32 
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- la "elección repentina": el adolescente se de 

cide por un~ carrera u ocupación, pero despu¡s de -

varios días se decide por otra •. · Es~o se puede int~.I. 

pretar como inseguridad frente a la primera.elec- -
.... cion; 

la "elección por obediencia":. se caracteriza 

por la necesidad del adolescente de no entrar en 

conflicto c9n sus padres o con quienes· los sustitu

yen. Aqut pueden verse dós variant~s: que el e$tu-..

diante se interese por una carre~a y/u ocupación im 

puesta por. sus padres y termine la carrera sinti¡n

dosé satisfecho con la profes1on, 9 que el adoles-

cente termine la carrera para.satisfacer a los pa--

dres, pero una vez terminada se.inscriba en otra; 

- la "elección por moda": el auge de un tipo de 

actividad profesional en un determinado lugar o ep~ 

ca, hace que muchos adolescentes adopten una profe-

sion más en boga en ese momento; 

la "elección un.ilateral ~·:'ésta puede ser pro

ducto de circunstancias fortuitas o de un enfoque -

personal del adolescente incapa~ de analizar todos 

los motivos a tener en cuenta antes de decidirse. -

Son los casos de individuos que se deciden por una 

carrera sobre la base de la concentración en un mo

tivo Gnico o en una sola dimen~i6n; 

... la ''elección por oposición.,: refleja un con-

flicto agudo con los padres; el .hecho de que estos 
.., 

se pronuncien por una carrera para los hijos, deter 
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.. 
mina un r~chazo total hacia es~ carrera por patte 

de los adolescentes? sin.el·menor análisis de las 

ra?ones que asisten a sus mayores; 

- la "elección pcir f ascinac.ión": se refiere a -

la elección del· adolescente basada en la admiración' 

que siente hacia un profesional o maes~ro, identifi 

cándose con ese pe+sonaje y: adoptando la misma oatt-
. .-pacion; 

- la "elección obligada'': el factor predominan

te en la elección lb constituyen las condiciones 

económicas del estudian~e, cuya familia no ppsee 

los recursos nec·esar~os pa-ra que su hijo pueda op-

tar sin presiones. 

Sin embargo, hay que aclarar que la elecciSn de 

una carrera supone co~o antecedente la definición -

de identidad vocacional: sa~~r qué se quiere ser 

aceptando las renuncias que ell6 trae.consigo~ y en 

frentar la realidad de las ireas 6 p~of esiones que 

se quieren· elegir (2). 

.... 
La iqentidad vocacional es una autopercepcion, 

el sujeto se representa a st mismo en términos de -

lo que quiere ser respecto a las ocupaciones~ 

Ahora bien, lo que observamos es que el adoles

cente que asiste a orientaci5n vocacional está pre.2_ 

2 Gerbar w., Daniel~ Bol. cit., p. 1 
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cupado por su pe!sona e~ relación a su futuro. Asi!!, 

te con el o;ientador para buscar ayuda, lo cual nos 

indica que·en ~sa relaciÓri con su futuro está com-~ 

prometido a otro. 

El proceso de orientación vocacional (3) depende 

ra de la interacción de· estos tres factores (perso

na-futuro-otro). Lo que.suceda expresar~ .relaciónes· 
. . 

directas o indirectas respecto d~l futuro del con~-

sultai+te·y A sera, asimismo, un emergente en uh con .... .,.. 

texto soci.al. 

En.lo que to~• a la orientaciSb vocacional, in-· 

teresan las relaciones de la persona que.elige con 

e1 or~en instituc~onal.de ..... ~o- e.,. .Y .._ ll .L or 

den institucional· familiar. 

Se consi4era. a la educación como un orden insti 

tuciortal, en consecuencia, lo que suceda en la rel!;. 

ción persona-futuro-otro~ es emérgente del contexto 

más amplio que la.s engloba (est;:tuatu~a- s.ocial) y 

del orden institucional producci5n, familia y educa 

ción. 

La persona no sólo es moldeada dentro de esas -

instituciones, sino que también las moldea en fun--

ción de una relación dialéctica. 

3 Bohoslavsky, Rodolfo. O'J!'ientacion vocacional: La 
eistrategia clínica .. Desde 'qui ~E,:-g-Uimos de cerc'a a 
e·ste au to·r. 
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En lo que concierne.al.orden.fn~titucional e6u
caci·on, el adolescente. asiste a or~entacion vocacio . 
nal· p,orque le preoeupa definir sús futuros estudios; 

a la vez, al estar terminando. el segundo ciclo de -

enseñanz_a, sus posibil:idades. de prever el futuro e!!_ 

tariQ relacionad~s con el contacto q~e.haya tenido 

con la iJ;l.st:.tt~cion eaucativa de la que proviene • 

. P¡:ira. el adolescent~ el futuro es pers .. onillcado 
. , . ... .. 

y des,conocido; es una familia y su inse7=c:ton dentro 

del sistema produc~ivo de la.sociedad. D~ esta mane -· 
ra el futuro implica rol~s adultos. 

La elección de· carr~ra o tra.bajo obje.t:iviza r.e-

laciones interpersonales pasadas,·p~esentes y futu

ras~ las cuales deben examinarse con quienes s.e "es

tablecen relaciQn~s primarias (tniembro-s 'de fa1Jli1ia, 

pa~es, etc.) ó secunqarias (profesores, psicólogos, 

etc.). 

Una de las 
,,. 
areas en las que el· sujeto' ha de 

adaptarse. es la que se refiere al estudio y el tra

bajo, éntendidos como medio y forma de acceder a ro 

les·sociales adultos .. Cuando esta adaptación o aju.!. 

te se realiza, decimos que el adolescente ha álcan

zado su identidad ocupacional. La identidad ocupa-

aional se refiere a c6mo se perc~be el sujeto en 

términos del rol que cumple. Esta adquisición tiene 

que ver con la pr~ct~ca concreta y con la identifi

cación con otros. Debemos aclarar que la ident"idad 
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ocupacional no se adquiere- en el p~oceso de elección 

de carrera:. ni en el;ta; se adquiere poco a poco. 

Por tanto, la id~ntidad ocupacional es el memen

to dentro de u.n proceso similar al que conduce ha~ia 

la identidad pe~sónal. Con ello se descaria_ que la -

vo cae ion sea algo ya dad o~ µn "llamad o".-

Los problemas vocacionales deberán s.er eni:endi-,... 

dos como problema~ de personalidad det~rmin~dos por 

fallas u obstáculos de los individuós eh el logro d~ 

la identidad ocupacional*. 
. 

Bohoslavsky define la identidad ocupacional ·como:· 

la 'autope~cepc:;i.ón a lo la~go· del tiempo en tér
minos de roles ocupacio~ales' ·~· 'ocupacioa' 
al 'conjunto de expec ta.tivas de rol' ••• Las 'oc.u 
paciones• son 10$ nombres con· 1os. qu·e ·se desig-"C 
nan expectativas que tienen lo~ demás individuos 
respecto del rol de un individuo • 

••• la ocupaci5n es el nombre que recibe la ~ 
síntesis de expectativas de rol en un. contexto -
hist5rico social determinado. • • • 'rol', una T 
1 secuencia. pautada de accione$ aprendidas,' ej ecu 
tadas por una pe~sona en situaciSn de inter~c~ = 
cian'. (4) 

La asunci6n de tales roles, por tanto, puede ser 

consciente o inconsciente. En el primer caso, el rol 

es ejecutado por una persona que al asumirlo mani- -

* Para detectar tales problemas y superarlos, se re
quiere del psic6l9go. 
4 rb id .. , p • · 4 4 
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fiesta poseer una identidad ocupacional. Si la asu~ 

ci5n del rol es inconsciente entonces las acciones 

adoptadas que se realizan, segGn una secuencia pau

tada y en un contexto de interacci5n social, tienen 

que ver más con las identificaciones que con la - -

identid.ad del ocupante del rol .. 

De ah!· que así como lá identidad personal, la -

identidad ocupacional tiene que entenderse como la 

continua interacci5n entre factores internos y ex~~· 

ternos a la persona. 
. . ~ ... 

Es así como en toda profesi5n hay una relaciSn 
~ . . 

.. '· . 
con objetos pertenecientes a un espacio distinto de 

no~otros
1

·(;~rsonas, m¡quinas, herramientas~ ed~f~~
cios), pero con los cuales nos relacionamos. 

Bohoslavsky señala que las cualidades mágicas -

de las acciones instrumentales est¡n presentes en 

todos los adolescentes que eligen una carrera uni-

versitaria~ as! también la técnica, por lo qúe tie

ne de ritual, es un depositario de fantasías omnip~ 

ten tes. 

En consecuencia, la identidad ocupacional se ba 

sa en las relaciones con los otros; algunos aspee-

tos de ésta son los siguientes: 

a) la génesis del ideal del yo: de la misma ma

nera que el yo se ~nstaura en base de identificacio 

nes con adultos significativosi el ideal del yo re-
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f erido a la ocupación se erige sobre las relacio- -

nes, cargadas afectivamente, con personas que ejec~ 

tan roles ocupacionales. 

b) las identificaciones con el grupo familiar: 

~ste es el grupo de pertenencia y de referencia fun 

damental; los valores que detente son guías signifi 

cativas en la orientación del adolescente: 

las satisfacciones o insatisfaccior,es de los P!. 
dres y de otros familiares significativos en 
función de sus respectivos ideales del yo; y la 
viyencia de las mismas, juegan un papel impor-
tante en lo que concierne a las influencias que 
desde chico recibe el adolescente en su hogar. 0) . . 

e) las identificaciones con el grupo de pares: 

el adolescente que plantea una contradicción entre 

los valores del grupo familiar y los valores del 

grupo de pares, muestra una disociación de su pro-

pia identidad, identificaciones con los grupos que 

él na puede integrar. Esto también o, a la vez, re

fleja contradicciones entre la sociedad en general 

y la sociedad adolescente, de la que aquellas iden

tificaciones son un efecto. 

d) las identificaciones sexuales: los patrones 

culturales en cuanto al rol social del hombre y la 

mujer, son internalizados a lo largo de las etapas 

S I bid. , p. 4 7 
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cubiertas por la génesis de la identidad ocupaqio-

nal del adolescepte. y jue&an un papel importante. e~ 

mo causales·de.gustos, intereses, actitudes e incli 

naciones. Las ocupaciones. aún no son consideradas --· . 
·sexualmente neutras; en consecuencia, e~isten ocup!!:, 

ciones más o menos 11 f emeninas" o 11masculinas". 

Ot~o aspecto que se hall~ ligado con la e1ec

ción de· carrera es la elaboración de duelos. ~n~a 

Aberastury (6) afirma que la dinám~ca de la adoles

cencia se ¡-elaciona con la elaboración de tres due

los: duelo por los .padres, duelo por el cuerpo in-

fantil, duelo por las formas infantiles de relación. 

Los pérdida de la omnipotencia 

son los que se h•llan m¡s relaciónados con la elec

ción de carrera. 

Por lo general, el orientador tiene ante sí a -

un adolescente""que se encuentra ante contradiccio-

nes tales como: quien quisiera ser y quién se sien

te que no quisiera ser; entre qui~n se permite ser 

y qui~n quisiera ser, etc. Cadá·uno de sus proble-

mas est¡n en relación con los v!nculos manifiestos 

y no manifiestos que tenga con los otros. 

6 Aberastury, Arminda, et al. "Adolescencia y psi 
copat!a". Citada en: Bohoslavsky, Rodolfo. Op. cit., 
p. SS. 
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El que elige una carrera también elige con qu~ 

trabajar, define para que hacerlo; en una palabra, 

est¡ eligiéndo insertarse en una irea especifica de 

la realidad ~cupacional~ Esti definiendo quien ha -

de ser, es decir, esta e).igiendo un "rol adulto y p~ 

ra esto tiene que basarse en quien es. Este quien -

es, es todav!a confuso y producto de muchas id@nti

ficaciones que pueden ser contradictorias. Ast, el 

sujeto en la medida que elige, deja; esta ~ijando -

quien deja de ser, esta eligiendo dejar de ser otro 

profes ion al, deja;- de ser adolescente, etc. 

Estas razones nos hacen ver que 1~ situaci6n de 

elecciSn ocupacional supone conflictos y maneras de 

encararlos y resolverlos. 

Lucy Wolf (7) dice que los duelos se realizan -

sobre cuatro situaciones: 

duelo por la escuela secundaria; 

duelo - .. ,,,. 
de· la n.iñez pe·rdida; por e.L para1so 

- duelo por la imagen ideal de los padres; 

- duelo por las fantasías omnipotentes .. 

Estas 4 situaciones pueden resumirse en dos: 

a) duelo por los obje~os que deja~ que pierde -

7 Wolf, Lucy. La_elecc~6n de carrera como proceso 
de elaboración de un duelo .. Citada en: Bohoslavsky, 
Rodolfo. Op. cit.; p .. 71 
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(por ejemplo: la escuela secundaria, los compafieros, 

etc.). 

b) duelos por el "self" (otros proyectos, otras 

carreras. su omnipotencia, etc.). 

El adolescente se conduele por la escuela que 

deja y también por partes del "self" que ha identi

ficado proyectivamente en ella. 

elegir algo.nuevo~ decidirse por algo, siempre 
implica dejar de lado, dolorosamente, todo lo -
demás. Quizás el problema de orientaci6n voca-
cional del adolescente esté más vinculado a to
do lo que tiene que dejar, que a lo que tiene -
que tomar. Pero no s6lo a lo que tiene que de-
j ar, sino también a las fantasías respecto de -
lo que deja y de las consecuencias fantaseadas 
ante el abandono de los objetos que desecha ••• 

(8) 

8 Bohoslavskyi Rodolfo. Op. cit. 11 p. 57 
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B. EL PROCESO DE ORIENTACION 

l. La orientación vocacional individual 

Existen dos tipos extremos dentro de la orientación vocacio~ 

nal: la modalidad actuaria! y la modalidad clínica. 

Para quienes se sitúan dentro de la primera posición, el 

adolescente elige una carrera y/o un trabajo sólo si el orie_!! 

tador puede encontrar, entre las oportunidades existentes, 

aquéllas que se ajusten a las posibilidades y gustos del jo-

ven. Aquí los tests cumplen un importante papel para conocer 

las aptitudes e intereses, es decir, describen con rigor las 

cualidades personales del interesado. El orientador tiene un 

rol directivo ya que a~onseja al individuo la carrera acorde 

con estos intereses y aptitudes. Es claro que en esta modali

dad es otro el que elige por el adolescente, sin que el suje

to pueda tomar conciencia de aquello que lo está determinando. 

Para la modalidad actuaria!, el adolescente no puede - -

arribar a una decisión por sí mismo dado el monto y tipo de -

conflicto que enfrenta. Las carreras y profesiones requieren 

aptitudes específicas, las cuales son definidas con anteriori 

dad, mensurables y más o menos estables a lo largo de la vida. 

Asimismo, el interés es específico, mensurable y desconocido 

por el individuo, lo que hace que el goce en el estudio y en 

la profesión, así como en el trabajo, dependa sólo del inte-

rés que tenga por ellos. Si el adolescente tiene aptitudes e 

interés suficiente para. determinada carrera o profesión, no -

tendrá que enfrentar obstáculos, tendrá una carJ:era exitosa. 

Esto significa, para la modalidad actuarial, que las carreras 
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o profesiones y la realidad socio-cultural no cam-

bían. El orientador desempeña un papel activo acon

sejando al joven, si no lo hace incrementa la ansie 

dad del adolescente, y €sta debe cesar~ 

Para los que se sitúan dentro de la modal~dad -

clínica, la elección de una carrera y/o trabajo pu~ 

de ser asistida si el adolescente logra tomar en 

sus manos la situación que enfrenta y, al compren-

derla, llega a una decisión per~onal responsable. 

Aquí la entrevista es el principal instrumento ya 

que en ella se unen los tres •omentos del acontecer 

clínico: ver, pensar y actuar, de los cuales habla

remos más adelante. 

El orientador vocacional no puede tomar un rol 

directivo, puesto que debe considerar que una adap

tación a la situación de aprendizaje o trabajo sup~ 

ne una decisión autónoma. El adolascente puede lle

gar a una decisión por sí mismo si elabora los con

flictos y ansiedades que experi~enta frente a su fu 

turo. Las carreras, profesiones y el trabajo requ~ 

ren aptitudes que no son específicas, por tanto, &s 

tas no pueden ser medidas, ni definidas con anterio 

ridad, ni son estáticas, sino que se modifican a lo 

largo de la vida de estudiante y de profesional. El .. 
inter~s no es desconocido para el sujeto aunque po

siblemente lo que es desconocido es el m,otivo o los 

motivos que determinaron ese inter's específico. 

Así, el goce en el estudio y en la profesi6n depen-
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de del tipo de v!nculos que e~tablece. con ellos. 

Para la modalidad cl!nica c.onocer la situación 

acttial es importante, ya que la realidad socio-cul

tural'. camb~a continuamente; surgen carreras, e~pe-

cializaciones' y campos d.e trab.aj o incesantemente,. -

Es importante, además, predecir la ~ituación fu~ura 

has ea donde· sea posible.' De~graciadamente, en este 

aspecto son pocos los estudios realizados para tra

zar un panorama más o menos ciara y objetivo sobre 

las necesidades de profesionales en el,pa!s, para -

un futuro mediato o inmedáato. 

Por Último,. dentro de.la modalidad clí~ica el -
' 

aáoiescente es quien desempeña un rol acti~o. La ª.!!. 

siedjd no debe ser cesada, sino resuelta y esto se 

logrará solo si el adolescente. elabora los conf lic

tos que.la originan. Por lo tanto, la tarea del 

orientador vocaci~nal·es esclarecer e info;mar. 

Debemos aclarar que quien se desempeñe en el 

campo de la orientación vocacional, en·su modalidad 

clínica, debe estar entrenado en el empleo. de la es 

trategia clínica. Bohoslavsky menciona que la estra 

tegia clínica es: 

el conjunto de operaciones por medio de las cu~ 
les el orientador vocacional tiene acceso a la 
comprensi5n de la conducta del adolescente y fa 

- ..-. --cil:tta a este el acceso a su propia c.omprension. 
(9) 

9 !bid., p .. 18 
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El orientador vocacional. que se incline por la 

estrategia clínica tendrá que trazar un encuadre 

(táctica), según si .. lo ... aborda en un ám,bito psicoso--· "" . . 
~ ,,_. 

cial (el ~dolescente que.debe elegir su futuro) o 

institucional {la instituci6n que se preocupa pqr 

el fut~ro estudio de sus al~mnos). Asimismo, c~da -

situación requerira instrumentos (t~cnicas) dif ere~ 

tes: la entrevista en el primer caso y.los grupos -

de.asesoramiento para maestros en el segundo .. 

Por tlctica se entiende al encuadre que ~1 

orientador vocacional hace de la situación y por 

t~cnica se entienden loa recursos pr€~tlcos~ 

la entrevista, los tests, etc .• 

rnmn 
-~-·-

La estrategia cl!nica inclute tres momentos: 

ver, pensar y actuar; para desarrollarla se supone 

que el orientador vocacional debe tener una solida 

base en cuanto a conocimientos de psicología, psico 

técnica y sus fundamentos teóricos, e informaci6n -

espec!f ica sobre el campo en que ha de desarrollar 

su quehacer. Es necesaria, pues, no solo una :i.nfor

macion s61ida, sino una formaciSn eficaz. 

Ahora bien, entremos a lo que es el proceso de 

orientaai5n vocacional segdn 1a modalidad cl!nica. 

Como mencionamos, esta modalidad se define sobre la 

base de una estrategia, una tictica y una t&cnica. 

La estrategia es una s!ntesis entre el ver, el 
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pensar y el actuar sobre las situaciones que son ob 

jeto de la consulta, en este caso, la problemática 

vocacional .. 

El diagnóstico se centra en torno a la problem.á 

tica. Es la comprensión a la que el orientadoi voca 

cional llega respecto del adolescente que va a asis 

tir. Por tanto, podemos decir que del primer diag-

n6stico nace un pron6stico, el cual permitirá al -

orientador vocacional formular una estrategia en 

cuanto a la tarea que juntos emprenderán; esto cons 

tituye la consigna, es decir, la explicitaci6n del 

orientador vocacional sobre la estrategia o proyec

to de trabajo en común. 

La consigna, junto con la fijación de extensión, 

horarios, honorarios y roles de ese trabajo en co-

mún, constituye el contrato de trabajo. 

El primer diagnóstico es una tentativa que está 

supeditada a reformulaciones continuas, ya que re-

quiere un enfoque en el que la clarificación de la 

dinimica interna del sujeto es importante. Al decir 

dinámica interna nos referimos a la persona en su -

totalidad, no sdlo en lo que se refiere a la elec-

ci6n de carrera o trabajo. Sin embargo, la dificul

tad que enfrenta el orienta4or vocacional al hacer 

un diagn6stico no es la de hacerlo en lo relativo a 

la personalidad del sujeto. sino hacerlo en lo que 

respecta a la problemática vocacional. 

Podría concluirse que los problemas vocaciona--
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les no tienen nada que ver con los problemas de la 

personalidad~ pero esto·~s falso. Se t~ata de una 

persona en su totalidad;
0

sii em~argo, es la. rela- -

ción qel orientador vocacional con el psicologo lo 

que hara que un estudio sobre los problema.s·vocaci..2_ 

nales del adolescente sea efectivo. 

Ahora bien, veamos los c'rite];.'j:os para la elabo .... 

ración del diagnóstico, los cuales tienden a fac.il.!, 

tar la comprensión de la identidad vocacional del ~ 

adolescente: 

a) Manejo del tiempo -

b) ~omentos por los que.atraviesa el adol~scente 
e) Ans~edades predo~inantes 

d) Carreras como objetó 

e) Identificac;l..o.ne.s predominántes 

f) S~tuaciones que atraviesa 

g) Fantasías de resoluciSp .. 
h) Deuteroelección • 

.¡ 

a) Manejo del tiempq. 

Est•.criterio se refiere~ que.es necesario ob

servar ,1 el sujetó tom4 concienci~ del momento ac-. 
tual~ del presente, e idferir en qu~ áimensidn tem-

poral esti ubicado. Es decir, que los planteós que 

hacen los adolescentes respecto del manejo del tiem 

po pueden centrarse en el presente, en el pasado o 

en el futuro o en varios sentidos. 
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b) Momentos por los que atraviesa el adolescente 

Este aspecto incluye tres momentos: 

-. selección 

elección 

deci.sión 

- El momento de seleccioil implica la diacrimin!!:_. 

ción de· pbjetos internos y e~t~rnos, las diferen- -

cias-en la. realidad. 

- El momento de elección implica no s81o el pa

so anterior, sino el establecimiento de v!nculos 

con el-objeto carrera. Existe gran idealización ha
cia la misma. 

- El momento de d~cision· implica la elaboración 

de duelos: du•lo por la adolescenc:ta~ por los vie-

jos proyectos~ por las elecciones fan~aseadas. Aqu! 

lo importante es que el sujeto acepte que lo Gnico 

que puede hacer es un proyedto, ya que la orienta-

cien misma. es· una. tarea proyee ta.da hacia el fu f;uro. 

Lo m¡~ comGn es que el adqlescente est&·situado 

en el momento de elección; le gustan todas las ca-

rreras perq no define alguna. Sin embargo, conside

ramos que la elaboración de duelos es lo m¡s impor

tante. 

e) Ansiedades predominantes 

La ansiedad implica angustia. Aparece como una 

tensi6n provocada por una situaciSn nueva (en este 
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caso, futura). Lo que. interesa es el monto de ansie 

dad, el objeto con el cual est¡ ligada. 

d) Carreras con:to objeto 

Aquí nos interesa el. tipo de v1nculos establecí 

dos con el objeto carrera ya que, por lo general, -

en la primera entrevista el sujeto se centra en el 

temario de carreras; agrupa· las carreras segdn cri

terios m¡s o menos conscientes, las liga con ~itua

ciones de ¡xito o fraca~o, presti~io o desprestigio, 

etc. En fin, las carreras constituyen el qu¡ de su 

conducta de opciSn. 

Lo importante es compreµder cómo observa la ca

rrera, independientemente. de ·lo que es en realidad 

y el significadp que.el objetó carrera tiene cons-

ciente o inconscientemente para ,1. 

e) Identificaciones predominantes 

Este criterio se r~fiere a las conductas cogni

tivas refe"t"idas a "identific~r", es decir, se trata 

de conductas de conocimiento y reconocimiento de la 

situaci5n que atraviesa. 

Aqu! se incluyen l~s gustos por las carreras, -

los intereses, aptitudes, etc., que serin satisfe-

chos para llegar al momento de decisiSn. Este punto 

no se refiere al co~o el adolescente se identifica 

con las carreras~ sino a cSmo identifica las carre-
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ras. Lo que nos interesa es tener una idea de hasta 

qué punto el sujeto est¡ 4nformado sobre las mi~mas. 

f) Situaciones. qué atraviesa 

Toda. situación nueva implica incremento de con

flictos. El conflicto se hace presente. frente· a una 

duda que es n~cesario resolver4 Ante esa duda, en -

este caso la elección de su futuro, el adolescente 

pasa por cuatro situaciones: 

- situación predilem¡tica 

situacióh dilemática 

- situación"problemática 

.situación de. resolución 

-La situación predilematica es aquella por la 

que atraviesa.el· adolescente que no se da cuenta de 

que t~ene que elegir. Estos son los casos del ado-

lescente que es tra!do a consulta y que no compren

de qué se espera de él. Lo importante ~s investigar 

qué es lo que piensa el adolescente sobre el por 

que está all:L 

- La situación dilemática se relaciona con el mo 

mento de elección y está caracterizada por el hecho 

de que el adolescente se da cuenta de que enfrenta 

una duda. El sabe que existen las carreras, pero no 

sabe por cuál decidirse. 

- La situación problemática es una situación en 

.. 
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• 

la que existe más diaponibilidad por parte del suj~ 

to, busca' información, ve las distintas posibilida..

des. Se caracteriza par el hecho de que existe con

fusión sobre.cuál carrera elegir. 

- La situación de ·resolu~i5n se· relaciona con -

el momento de decisióti. En ella el adolescente es -

capaz de reconocer que tiene miedo, tristeza ante -

la situación futura que se le presenta. Si los due

los no han concluído aGn, pueden aparecer Jantas!~s 

ligadas al frac~so, a la n¿s~algia de no poder se-

guir todas las carrexas, etc. 

Hay que tomar en cuenta que la :resolución no es 

inmediata, sino todo un proceso. 

g) Fantasías de resolución 

El adolescente presenta expectativas conscien-

tes o inconscientes ante el proceso de orientaci5h 

vocacional: Siente que para poder llegar a elegir y 

decidir necesita eliminar o superar obstaculos; por 

tanto, busca una o más de las sigui.entes situacio--

nes: 

libertad 

- apoyo 

permiso 

- Libertad: el sujeto bus~a que el orientador -

vocacional le d~ la libertad que en otros lados no 

ene u entra, es decir, busca en su fantasía o realmeµ 
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te, que los v!nculos de dependencia se disuelvan. 

En.el diagn6stico realizado por el orientador, 

lo importante· es observar como cree el adolescente 

que alcanzari. su autonomía, la cual a~u~e la forma 

de competencia, rebeli6n, etc., a las figuras de 

autoridad que son transferidas al orientador voca-

cional. 

-Apoyo:·e1 adolescente trata.de reforzar el ap~ 

yo en el orientador con la fantasía de que as;( ya está 

resuelto el problema. Se puede.manifestar este apo

yo d:e ·manera directa ("Vengo a que me di:ga que ca--

rrara me conviene S ..... ,... •• .:-n"\ ..... 
.;:o5~.L..L ;¡ u 

que estoy capacitado para tal carrera?"). 

¿cree Ud .. 

-Permiso: en la situación de permiso el sujeto 

busca esclarecer lo que desea; su actitud tiene un 

sentido mas activo' ya que lo que espera es una si

tuaci5n en la que puedan reactrializarse las eleccio 

nes efectuadas en sus fantasías. 

En las f antas!as de resolución debén ser anali

zadas las relaciones transferenciales, es decir, 

los diferentes vínculos o relaciones entre el suje

to y el orientador. Estos vínculos son cuatro y pu~ 

den det.ectarse en la primera entrevista, lo que sir 

ve para la elabora~ion del pron6stico: 

- vínculo m'gico 

- vínculo paterno-filial 



v!nculo autoconf iido 

- vínculo de aspiración 

.. 
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-En la.relación m¡gica~ el sujeto pien~a que el 

orientador vocacional. es omnipotente por todo lo 

que hace por ¡1, es decir~ lo ve como algo m&gico. 

-En la paterno-filial el orientador aparece, p~. 

ra el adolescente, como un padre· que lo apoya para 

tomar una decisión, es decir, el sujeto fantasea 

que el orientador debe apoyarlo, aconsejarlo~ 

-En la relación aut9con.Í:iáda, el sujeto cree 

que sabe lo que quiere. se· siente más o menos segu

ro y lo que lo trae es confirmar esa s~guridad; Es

ta situaciGn se. caracteriza por el hecho de que el 

sujeto se siente seguro, con cierta dosis de omnip.e_ 

tencia,, creyendo que le bastár¡n dQs o tres sugere.!!_ 

cias del orientador para que pueda llegar a tomar -

una decisión. 

-En la relación de.~spiracion se presenta lo si 

guiente: el adolescenté acepta un contrato con el -

orientador; lo que en realidad sucede es que se pi

de al adolescente que acepte ser ayudado a ayudarse 

a st mismo. El v!nculo será de cooperación hacia el 

orientador vocacional, puesto que el sujeto es mis 

consciente de la situación en la que se encuentra. 

h) DeuteroelecciSn 

Por deuteroelección se entiende el cÓitlo realiza 
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la elecci6n el sujeto, es d~cir, nos muestra cómo -
' 

eligió enfrentar una nueva situación: 'la entrevista 

con el orientador. Se_refiere a de que manera el su 

jeto encara sus elecciones. 

Ahora bien; hacer un di.agnost:t:co impiica la po

sibilidad de trazar sobre. su base, un pronostico s~ 

bre la conducta del adolescente~ El pronósti~o es -

la predicciSb de lo que puede suceder a partir de.

cierto margen, lo cual permite al orientador deci-~ 

dir.la estrategia de su.trabajo y decidii si va a -

encarar o no la orientaciSn vocacional de ese ado-

lescen te.· 

Para la el~boracian del pronóstico es necesario 

tomar en cuenta los siguientes elementos: 

estructura de la personalidad 

- manejo de la crisis adolescente 

historia escolar 

- historia familiar 

- identidad vocacional y ocupacional 

-La estructura de la personalidad da la pauta -

de c5mo trabajar pero, como hemos mencionado, es im 

portante la colaboración del psicólogo con el orieE_ 

tador vocacional para estudiar la personalidad de -

los adolescentes que consultan el servicio. 

- El manejo de la crisis adolescente permite 

pronosticar la posibilidad que el adolescente tenga 

de adaptarse, tanto al proceso de orientaci6n voca-
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cional .como a las exigencias del medio, hablando en 

términos, de estudio ó trabajo. :Para esto debemos 

anali~ar las 1 situ.ciones de aprendizaje. las situ~

ciqnes. familiares, etc., además de la situación evo 

lutiva por la que atraviesa el adolescente. 

-La historia escolár es.importante para pronos-

• tic.ar el papel del adolescente en escuelas superio

res o en el trabajo, basado en.el hecho de que en-~ 

frentará la situácion siguiendo patrones idet:ttific.!_ 

torios adquiridos en el. paso de los estudios aecun

darios. 

-La historia familiar, asimismo, es de gran im

portancia porque permit:e. pronosticar los sistemas -

de valores de la familia, frente.a las carreras o 

profesiones, referidos a la elecciSn del adolescen

te. 

-La.identidad vdcacion~l y ocupacional, descri

tas· anteriormente·, son indi,spensables para trazar -

una e~trategia, una t~ctica y una técnica en el prE_ 

ceso de orientación vocáciQn4l. 
1 

• 
Cabe agregar que el pron6stico permitir¡ al - -

orientador vocacional decidir cuál será su estrate

gia a seguir, y si se har¡ cargo de la orientaci6n 

vocacional de determinado adolescente. Esta deci- -

si6n por parte del orientador vocacional depende de 

factores ambientales y profesibnales. 
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Den.tro de los· factores ambientales, tenemos: la 

familia (que apoya, rechaza·o es indiferente.al pr~ 

ceso d~ orientación vocacion~l) y las instit~ciones 

(si el profesional.trabaja en forma independiente·

º· en un~ institución privada o gratuita). 

Los factores prof esional~s se refieren a la ca

pacidad que tenga el orientador vocacional para 

atender el caso; el facto~ principal es su propia -

identidad profesional que sa pone en juego en cada 

entrevista, lo cual·configu~a los componentes trans 

ferenciales del proceso~ Estos se analizarán poste

riormente, al hablar sobre la. entrevista~ 

2. La orientaci6n vocacional g~upal 

La orientación vocacional;. grupal, al igual que la -

individua1. 7 debe. tener como objetivo principal aten 

der a los adolescentes para prevenir las dificulta

des ante la e¡ección de carrer~. Esto.supone ayuda~ 

los a superar los.obstáéulos que impiden lograr una 

ºbuena elección". La "buena elección"· es la que es

tá basada en una decisión personal y responsable. 

La elecci5n implica para el adolescente el acc~ 

so al mundo adulto, lo cual genera dificultades re~ 

pecto a su propia problemitica adolescente y a su -

paso de la escuela secundaria a la universidad y/o 

al mercado de trabajo. 
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Para encaral:" los;pt"oblemas de orientación voca

cional, que la comunidad y lps ~dolescentes en~ren

tan ~ es·nece~ario trabajar en los.siguie~tes nive-

les: 

a) Indi'Vidual: incluyendo entrevistas individua . . 
les para efectuar-una ~~r~c~~ciSn diagn6stica- pro-.. . - . . . . 
nostica de cada adolescente:; entrevistas de inform.!_ 

ci5n ocupaci~nal, para observa~ las distorsiones 

que tiene el·a1olescente.con respecto a las e.arre ........ 

ras y/u ocupaciones. 

b) .Institucional:· se J;"efiere al trabajo inter-..

disciplinarig, a las actividades que debe reali~al: 

el personal de la escuela secundaria (autoridades, 

maestros, psicSlogos, etc.), en colaboración con el 

orientador ~ocacional. 

Es importante obs_ervar el hecho de· que una apt,! 

tud no desarrollada, así como el desinterés por di

versas áreas de la realidad y del trabaj·o, revelan 

la carencia de experiencias val'iosas. De.aqul surge 

la ayuda d~l maestro que, stn abandonar su labor, -

puede programar actividades nuevas .. 

Si nuestro objetivo es resolver las dificulta

des, las tareas de la or!entaci&n vocacional grupal 

de'berían iniciarse en el primer añ0. de la escuela -

se 1cundaria; abare.ar el suministro de información S.2_ 

bre 1.as carreras,. campos- profesionales, etc .. , as! -

como el esclarecimiento de los intereses y aptitu--
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des prevalecientes~ 

Por ello, además de la apreciación diagnóstica

pronóstica individu~l, de la que hablamos.anterior

·mente~ es necésar-io realizar ciertas ~ctividades 

grupales*, como l~s siguientés: 

- reuniones donde se pretenda. esclarecer la si~ 

tuación que atraviesan los adolescentes, factores -

implicados y formas para darles solución; 

- la aplica~i8n de pruebas psico18gicas (éstas 

se harán en equipo cuando el orientador vocacional 

lo considere necesario); 

- dinami.ca de grupos,· guiadas por un coordina-

dor con experiencia en la técnica de grupos, aplic,.!, 

das a orientación vocacional; 
~; 

-.proporcionar mediante recursos audiovisuales, 

folletos, etc., el conocimiento de las carreras y -

O nunac-f nnAg'• - ~ •• __ .., .... I ' 

- reuniones de.tipo co-prog~amatico organizadas 

por el orientador vocacional y el personal docente 

de la escuela, visitas guiadas a lugares de estudio 

y/o trabajo. 

c) Comunidad: hay que intentar sensibilizarla y 

* Actividades incluidas ~n el programa de orient.a-
ción vocacional que prop<)-p.emos en el capítulo V t 
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esclarecerla sobre la importancia de encarar solu-~ 

ciones apropiadas en lo que.respecta. a problemas· 

económicos y afectivos. de los adolesce,nt(.!.s que. dec'i 

dan proseguir e~tudios universit~rios. A este nivel 

se establecerln contactos con colegios, profesiona

l es , p ad r es , et e •. 

Por lo que se refiere a los padres, se.or~aniz~

rán, co.mo ya lo mencionamos, gt"upos - de discusión 

que permitan ubicarlos respecto al cambio que en- -· 

frentan los adolescentes. 



C. TECNICAS UTILIZADAS EN EL PROCESO 

DE ORIENTACION VOCACIONAL 

l. La· entrevista 
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Este inciso se propone analizar la entrevista como 

principal técnica o instrumento del·orientador voca 

cional, para diagnosticar y col~borar con el adole~ 

cente en ~orno a su problemática vocacional. 

Para analizar la entrevista tenemos que exami .... -

nar los fund~mentos te5~icos de la misma. 

Las entrevistas abiertas son las mas indicadas 

en orientaci5n vocacional pue~rto que el entrevista

dor (orientador vocacional) recoge las manif estacio 

nea del entrevistado (adolescente) para elaborar el 

diagnóstico vocac~onal y establecer una sit~aci5n -

de interacción. 

La entrevista surge como un.a situac.ión grupal: 

el entrevistador interactúa con el entrevistado y -

desarrolla conductas que tienen que ser considera-

das como emergentes de dicho campo; decimos que e~ 

una situación grupal porque en ella participan dos 

personas y porque existen dos roles adscritos que 

pueden ser manejados de diferentes formas {el del 

técnico y el del entrievistado). 

Las distorsiones en la entrevista, introducidas 

por ·el sujeto, se convierten en un. dato valioso pa-
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ra el orientador, le permit~n llegar a un diagn5st~ 

co de la problem¡tica vocac~onal del sujeto. 

La entrevi.stá es cónf igu:t;ada. por el entrevista

dor y en part~ por el sujeto, El modo en que dicho 

campo es conf~gurado por-el entrevistador se d~si~

na como encuadre. 

El encuadre consiste en conve~t~r en con~t•ntes 

un conjunto· de variables de la situación pi:esente,

es el medlo ambiente en el que se trabaja. 

Para encuadrar una entrevistá hay que estable-

cer dos par¡metros: 

tiem.po y. lugar 

roles y objetivos 

El tiempo d,eterDl;ina un. hqrario y ll'.mite en la -. 

extensión de la entrev.ista; el lugar abarca el' esp.!_ 

cio t~rreno a~biental e~ el.ctlal &sta se reali~a. 

Los objetivos de íá entrevista var!an según el 

momento en que se realiza y segGn el tipo de proce

so general de orientación vocacional, elaborado a -

partir del -primer diagnós.tico del solicit~nte. 

Los objetivos princtpales de una entrevista pue · -
den ser dbs: el esclarecimientó y la irtformaci5n. 

El esclarecimiento es la colaboración con el su 

jeto para que> mediante la comprensi6n de los.con-

flictos y situaciones que le han impedido acceder a 



217 

una identidad vocacional~ pueda arribar a ella de·

un modo no conflictivo. 

La informaciSn es la colaboraci5n con el adoles 

cénte·para discrimi~ar los aspectos del mundo.ocupa 
. ~ ~ 

cional; las carret"as, las.posibilidades que.le·b:r;fa 

da el campo profesional, etc. 

En lo que se refiere a los roles, 'el orientador 

tiene que definir el suyo, o sea, co1abo:r;ar en el·

esclarecimien~o y en la asunciSh decuna identidad'

vocacional. Muchos .de·· los f enomenos c.ontratranfe;t;e~l'"I 

qiales . se ·deben: a los confli.ctos que el entrevista~ 

dor presenta en es~e aspectoº Es.por esto que debe 

mantener un.rol ambiguo par~ observar como varta la 
conducta del adolescente.· Asimismo, debe dejar en -

libertad al sujeto para configura~ lo que ocurra 

dentro de la entrevista, manteniendo fijo el encua

dre de la misma y siendo esto un requi~itb para po

ner en evidencia.las pautas de conducta y la estrtic 

tura de personalidad del entrevistado. 
<:· 

Podemos concluir que el análisis ds la entrevis 

ta puede hacerse a partir del sujeto o del orienta

dor. pero sob~e todo a partir de la relaci5ri entre 

ambos: En consecuencia, la entrevista de orienta- -

"""';::_n •• ~ .............. _ io ... a.1 d-""be O.a"!'* enf«And-lna C'"'n1n un nc.nsa .... -._...._...,. v~~g,;'- J.i.~- t¡¡;;, ..,. ......_...., .. ""''-....,....,_'Mli- . -v-.-.=- t'-ª .. ~ 

con el adolescente. 

Los f en6menos transferenciales son los que per

miten operar en la entrevista y., a partir de ella• 
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esperar que el adolescente obtenga beneficios; para 

decirlo con. otras palabras, es la actualizaci6n d~ 

sentimientos~ actitudes y cond~ctas inconscientes -

que.corresponden a pautas.que el adolescente ha es

tablecido en el curso del desarrollo. 

La transferencia existe en cualquier relaciSn ~ 

iqterhumana., pero el orientador ha de decidir si el~' 

be ser insirumentalizada o no ya que &l se convi~r

te en el depo~itario de las fantasías., ansiedades y 

temores que el sujetó presenta frente. a su futuro. 

La observación de estos f enomenos nos pone en; -

contacto con los aspeatos de la CQnducta y de.la 

personalidad del adolescente, que no figura entre -

los elementos que él puede aporta~ voluntaria o 

conscientemente, pero que agregan una dimensión im

portante al conocimiento de la estruct~ra y el ca-

r~cter de sus conflictqs vocacionales. En esta for

ma, la comprensión de los fenómenos transferencia-

les da al ori~ntador vocacional la oportunidad de -

entender las caracter1sticas de. los objetos inter-

nos, pasados y futuros en la conducta del sujetq. 

Ahora bien~ los fen6menos contratransferencia-

les se refieren a: 

la transferencia que el entrevistador (el orien 
tador vocacional) real~za de su prop~o pasado~
futuro y mundo interno en la relación específ i-
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ca con su consultante.(10) 

Es deci.r, se incluyen los fenómenos· que apa.re-

cen en el orientador vocacional, como emergentes 

del campo en que se configura la entre_vista; son. 

las respuestas del orientador a las manifestaciones· 

del sujeto, el efecto que tienen sobre ~l. Dependen 

de su historia personal, pero si se actualizan en· -

un momento dado es porque existen f actorPs que ope-

ran paxa que ello suceda as!~ Por lo tanto, además 

de la observación en la entrevista, es n~cesaria la 

autoobservación por parte del orientador vocacional. 

El orientador, al examinar la vida de los demás, 

se halla· :f.mplic~do en la revisión y examen de su vi 

da, d~ su personalidad, de sus conflictos y de sus 

frustraciones. Si no es capaz de graduar este impa~ 

to, su tarea es imposible. 

El entrevistador debe operar disoc::f.ado: en -
parte actuando con una identificación proyecti
va con el· entrevistado y en parte permaneciendo 
fueia de esta identificaci5n, observando y con
trolando ld que ocurre, d~ manera de graduar 
así el impacto e~ocional y la desorganizácioh -
ansiosa ••• (ID 

Este es lo que se conoce como disociación ins--

10 Ibid., P• 129 
11 Bleger, José. Temas de psicología: Entrevista y 
grupos, (Buenos Aire.s: Edic. Nueva VisiSn, 13a. ed., 
Colee. Ps:l.colog!a Contemporánea, 1981), p. 28 
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trumental y lá podemos resumir de la siguiente man~ .. 
ra: e;t. entrevistador se identifica con. el entrevis

tado, pero a ~a vez, tiene que desidentificarse pa

ra analizar la situación.del problema. En consecuen 

cia, el entrevistador opera de ma~era disociada man. 

teniendo un rol ambiguo.· 

Por lo mencionado es importante dar algunas pa.:!:!_ 

tas sobre la actitud que debe mantener el orienta-

dar vocacional frente al adolescente; con el ·fin de 

estimular su participaciSn en el•proceso. Estas son: 

-. que: el orientador vocac;tonal cuente· con una -· 

identidad profesional madura que lo conduzca a una 

actitud b¡sica de aceptaci5ri o di$ponibilidad fren

te a la situaciSn de entrevista, es decir, a una 

postura de apertura que facilite al adolescente sen 

tirse seguro del orientador; esta actitud permite -

que el adolescente exprese sus angustias, conflic-

tos y ansiedades en la medida en que percibe al - -

orientador con una actitud interesada; 

- y que por el marco referencial del orientador 

se vea al adolescente como un individuo capaz de to 

mar decisiones sobre su propia vida. 

Cuando el orientador toma esta actitud y este -

marco referencial, est¡ logrando que el adolescente 

encuentre a algui~n que le fácilite expresar sus 

conflictos y ansiedades ante el futuro, concebir 
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planes realistas~ disponer de libertad para cambiar 

sus ideas y tomar una decisi6n sobre s! mismo y so

bre su v:i,da. 

En. s!ntesis, la funciGn del orientador es ayu-

dar a pensar al adolescente·: 

pensa~ es necesariamente ap~ender a reconocer -
el compromiso personal. que existe en toda situa 
ciGn vit:al, el conflicto derivado de esto (sic) 
y la necesidad de 'preocuparse' como un requisi 
to para poder 'ocuparse' d~ la soluci6n autGno= 
ma y responsable de su futuro.(12) 

Volviendo a la entt'evista, esta abarca cinco mo 

mentos ~ 

a) preent.revista. 

b) ape+tura 

e) desarrollo 

d) ci~rre 

e) post-entrevista 

a) La preentrevista se ca.racteriza. porque el 

contacto entre el adolescente y el orientador voca

cional se.establece por un tercero, es decir, es ne 

cesario investigar como llega el sujeto a la consul 

ta: puede ser que no conozca a profesionales que 

contribuyan a su orientación, que su familia esté.

interesada en el proceso de orientación, etc. Asi-

mismo, abarca el conjunto de fantas!as que desenca-

12 Bohoslavsky~ Rodolfo. Op. cit.~ p. 152 
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· dena la entrevista c9mo ~ituación nueva. 

b) La apertura se ref i~re a las fantas!as que -

el adolescente,_presenta sobre su futuro.· Hay que t,2_ 

mar en cuenta las faQtas!as y actitudes del adoles

cente en cuanto a la ansiedad, para.poder ayudarlo 

a comprender cómo fantasea que. ser¡ su ingreso a 

una carrera y/u ocupación. 

e) El desarrollo·se refiere a lo que sucede du

rante el tiempo de la entrevista. 

d) y e) El cierre y la ~ost-entrevista se ref ie 

ren al hecho de que el orientador farmu1a. su impre-

sión respecto del sujeto. Si es necesario se citara 

par~ una hµeva entrevista (post-ent~evista);· si'ya 

se tiene lo ese~cial se fijari el contrato de traba 

jo, o sea, el convenio o propuesta.dada al sujeto -

acerca de lo que se realizqra·a lo largo del proce

so d~ orientación. El cie~re implica que el sujeto 

tenga mis conciencia de su situación. 

Durante la entrevist,, las intervenciones mani-

fiestas del orientador vocacional deben referirse a. 

lo dicho por el· adolescente y tienen como fin: 

- el aporte de mis datos: las preguntas se ha-~ 

cen de modo directo o indirecto, tal vez esto sea -

necesario en el caso de una primera entrevista o en 

la entrevista deetinada al diagn6stico; 

- la correcci6n de las distorsiones que el ado-
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:Lescente· tiene. con respecto a su identidad vocacio

na~, es complementada por medio d.el señalamiento o 

interpreta~ión. 

El señalamiento indica dif eren.tes conduct:a.s: es 

verbalizar algo que, ·sin ser. inconsciente., no es ex 

.pl{cito en el.mensaje del sujeto; sirve·pa~a marcar 

algo que implique una confrontación entre lo dicho 

por g1, para que pueda observar la relación o para 

afirmar algo. sign:lf~cativo (por ejemplo: ºTú estas 

die iendo ••• ") • 

La interpretac~ón es marcar el significado in-

consciente del mensaje, implica algo que no es cons 

ciente en el e~trevistado •. Sin embargo, para que .. 
exi~ta interpretación es necesario el señalamiento; 

- la intervención del orientador vocacional pu~ 

de ~elaciona~se con la funcióh de s!ntesis de los -

resultados obtenidos de las conductas del adolesce_!!. 

te. 'Es decir, el orientador puede concluir cada en

trevista con una s!ntesis de lo que se ha visto en 

ella, realiz&ndbla junto con el sujeto, lo cual 

brinda. a ¡~te la oportunidad de dis~riminar qug es 

lo que sucediS en esa entrevista; 

- suministro de informaciónise realiza sobre el 

encuadre; en la primera entrevista se fijará el ªº.!'!. 
trato de trabajo y se dar'n al· adolescente la info~ 

macion y las explicaciones relativas a ta..1 encuadre. 

La información se puede referir a carreras, pla 
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nea de estudio, oportunidades de trabajo~ etc. Pero 

se trata de que el sujeto trabaje solo esta inform~ 

ción, de otro modo,. o no podría manejarla, o no po

dr!.a cqntribuir a modificar las dudas, ansiedades, 

fantastas, etc. 

Sin embargo, las intervenciones del orientador 

vocacional pueden fracasar debido a: 

- que el contenido de su mensaje no refleje la 

conducta real del·sujeto; 

- que,la codificación de su mensaje no sea la-. 

más conveniente, por no perten~cer al reperto~io o 

léxico del adolescente o por carecer de signif ~cado 

para él; 

- que el mensaje no ~ea elaborado de acuerdo a 

la personal~dad-del adolescente; 

- que el orientador no sea lo suficientemente -

hlbil para sab,r cuindo 4ebe intervenir; 

- que una- interpretación poco operativa no con

tribuya a esclarecer 1~ relación que el sujeto esta 

blece con su proyecto vocacional. 

De estos errores se infiere la necesidad de que 

las intervenciones del orientador vocacional sean -

claras y precisas. 

En eonsecuenoia, hay que analizar algunas de 

las reacciones del adolescente ante las intervencio 
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nes del orientador; ¡stas pueden ser: 

- de aceptación 

- de rechazo. 

- de indiferencia 

- La aceptaci6n puede ser expresada· o no. Lo 

que inte~esa es saber si se trata de una auténtica 

o de una falsa aceptación. 

- El rechazo expresa la dificultad del adoles-

cente para integrar ciertos'aspectos de su c9nducta 

que, por medio de la interprét~cion, el orientador 

vocacional intenta integrarlos de manera consciente • 

.,... En la indlf erenciá pasa lo mismo; puede. debe!_ 

se a un desacuerdo d~l adolescente a reconocer su -. 

identidad vocacional o algún aspecto de su conduc-

ta, contenido en la intervenciSn del orientador. 

Posteriormente se realizarán entrevistas de in 

forma.ci·on ocupacional., las que tienen' como objetivo 

princ.ipal brindar información al. sujeto sobre las -

carrera~ y/u ocupaciones que van de acuerdo a sus -

intereses y aptitudes. No se trata de que el orien

tador de al ado:J.escente información concreta sobre 

sus observaciones, resultados de tests, planes de -

estudio de diferentes carreras, sino de que el suj~ 

to investigue y recabe la información sobre estas -

&ltimas. Esto lo lograri a trav~s de pl,ticas con -

profesionales. t~cnicos, empleados y estudiantes de 

niveles superiores, que ejerzan o estudien las ca--
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rreras y/u ocupaciones afines a los intereses y ap

titudes del orientado, visitas a lugares de traba-

jo!t etc. 

Asimismo, se realizará la entrevista final o de 

decisión, en la que se trabajarán los elemen~os que 

estuvieron en juego durante el proceso de orienta-

ción del sujeto. Aquí se trata de que el individuo 

asuma o llegue a asumir una "buena elección", acor

de a sus intereses y aptitudes. 

Lo mencionado acerca de la entrevista ha hecho 

que algunos investigadores la consideren como ins-

t rumento de poca confianza. Sin embargo~ el instru

mento no hace mas que reflejar lo que corresponde a 

características del objeto de estudio. La entrevis

ta, al reflejar las disociaciones y contradicciones 

del adolescente nos permite trabajar sobre ellas du 

rante su transcurso. 

Cabe agregar que entrevistas bien realizadas in 

sumen mucho tiempo, del que con frecuencia no se 

dispone, especialmente en instituciones escolares. 

No obstante, lo más conveniente sería reservar, del 

tiempo disponible, un lapso para realizar por lo m!:. 

nos una entrevista diaria en condiciones 6ptimas. 

2~ Los tests como instrumentos para 

la orientaci6n vocacional 

Dentro de la problemática que plantea la elecci6n -
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de profesi6n y/u ocupaci6n n~ es posible.dar rece-

tas· para tratar dicha cuestión ya que cada indivi-

duo es un caso especial .. Sin embargo, frente a la -

desorientación claramenté visible.entre los adolee

centes, es posible proporcionar una orientación que 

les ayude a evitar perdidas de tiempo al tener que -

comprobar por experiencia qué ·profes iones les son 

más adecuadas. 

Para. tal fin es, imp.ortante tomar en cuenta los 

intereses y aptitudes del sujeto. (13) 

Los intereses evolucionan.y cristalizan al pro

mediar la adolescencia a través del cdntacto con la 

realidad, con el ambiente~ con la gente que lo ro-

dea, etc. Se-debe observar hasta qu& punto algo que 

atrae al adolescente responde a un interés propio y 

hasta que punto se debe a influencias ajenas a &1, 

como la familia, las amistades, la moda en las pro

fesiones~ etc4 

Es dif1cil delimitar cuindo y 
... como surgen los -

intereses. Para interesarse por algo es necesario -

conocerlo; pero existe gran desconocimiento de las 

profes iones·· y/u ocupaciones. Asimismo, es complica

do precisar hasta qu~ punto los intereses varían en 

uno ·u otro sexo. 

13 Cfr. Bordas, Ma. Dolores. Op~ cit., pp. 20-25 
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En una sociedad para la que el rendimiento eco

nómico es el móvil más impo~tante, no es. de extra-

fiarse que los adolescentes elijan sus e~tttdios pen

sándo s51o en un t!tulp qu' los·capacite legalmente. 

para obtener el mayor rendimiento econ5mico posible. 

No obstante, es importante-la.labor que la escuela 

puede realizar en el desarrollo de los inter~ses, -

porque es en la adolescencia cuando realmente se4es. -
arrollan. Adem¡s, la escuela secundaria debe ofre~ 

cer un amplio marco de experiencias que permita a -

los·jóvenes evalua~ sus apt~tudes e intereses. 

Ahora bien, las definiciones existentes sobre 

las aptitudes nos hablan ~e. "disposiciones beredita -
rias" .. Esta concepcj.ón tie~e que ver con la idea de . ' 
la vocación como un "llamado interior". Pero como -

afirma Mira y Lopez: "la aptitud es una suma de la 

disposición y el aprendizaj.e". (14) 

Por ejemplo, la carrera de arqtiitec.tura enseña 

a dibujkr, pero para ingresar a élla no se requiere 

que los alumnos sean expertos dibu~antes, sino per

sonas interesadas en la tarea de loa arquitectos. -

La escasa facilidad para realizar algo puede diti-

cultar el aprendizaje, pero no impedirlo. 

Esto quiere decir que el aprendizaje y la ejer-

14 Mira y López, Emilio. Manual de orientac,ión pro 
fesional. Citado en: Bordas. Ma. Dolores~ Op. cit., 
p. 3Q 



229 

~ 

citación hacen posible la consolidaci6n de las apt! 

tudes requeridas para el dese~pefio en cualquier ac

tividad. 

Analizar· las. aptitudes es observar las· posibill:_·· 

dades del 1ndividuo con -respecto a· las tareas, los 

problemas. y situaciones.para cuya· solución o reali

zación se requieren capacidades específicas. Eviden 

temente, las aptitud~s se. combinan y, a veces., se -

requieren diversas para una determinada profesión -

y/u ocupación. 

El problellla no se limita a las influencias rec! 

procas de la herencia y el medio ambiente sobre las 

posibilidades de un ·.sujeto, también considera el el~· 

seo de hacer actuar estas posibilidades intei:-vinie.!!_ 

do de un modo decisivo los estímulos sociales y las 

facilidades m¡s o menbs grandes con que las condi-

ciones socio-económicas permiten hacerlos actuar. 

Sin embargo,_ las aptitudes a veces se desarro== 

11an con el ejercicio y viceversa, act,ividades que 

no interesaban en un principio y para las que se t~ 

nían aptitudes pueden despertar un inter~s insospe

chado con la pr¡ctica. 

Lo que ocurre con frec~encia no es tanto una 

disparidad marcada entre las aptitud.es y los inter~ 

ses, sino la disparidad entre la aptitud y la consi -
deración social de la misma. 
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Empero, cuando ~e disfrut• algo y se hace bien 

es que existen aptitudes para realizarlo4 Si·s81o -

existe un int~r¡~.inicial, pero faltan· las aptitu-

des, prontb desapare~e ei inter•s ante la dificul--. . 
tad y el presentimiento de llegor al fracaso~. 

De lo dicho hasta ahora no es dif!cil deduci~ 

que un número con$i4erable de persQnas desconoce 

sus verdaderas aptitudes. 

fo~ otra parte; la ap~~ici5n constante· de nue-

vas profesiones y especializaciones.ayuda a aum~n-

tar ~l d~sconcierto ante el futuro. En.estos casos 

hay que examinar. cuidadosamente los inte+eses pred-2_ 

minantes y las aptitttaes junto ·con los_fa~tores_am

bientales? sociales y económicos~ 

El estudio de intereses y aptitudes nos conduce 

a hablar sobre los tests. 

A pesar de poner ¡nfasis en el anilisis de la -

entrevista co~o principal in~tru.menta de.orienta- -

ción vocacional, no desvaloriza•o~ lós tests como -

fuentes de informaciÓh. 

Las pruebas psicometricas· propónen al sujeto 

una serie de situaciones_ para cuya resolución ~ste 

actúa con cierta estrategi~ y cumple procesos espe~ 

c!ficos que se traducen en una adecuada adaptación 

al problema planteado. 

La construcciSn de las pruebas psicom~tricas 
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depende de las técnicas elaboradas por el méto
do de lo~ tests, el cu•l tiene como objeti~o 
mantener constantes las condicio~es materiales 
de.la situaci6h de· prueba y observar las varia
bles en él rendimiento de los sujetos .. '(15) 

~egún Pi~rre.Pi~hot (16) el te~t es: · 

un~ situación experimental estandarizada, que -
sirve-de,est1mulo a un comportamiento. Tal com
portamiento se evalúa por una comparación esta .... 
d1st:i.ca con. la de otros individuos colocados en 
1~ misma situación, lo que permite clasificar -
al sujeto examinado, ya sea cuantitati~a o tipo 
~~gicamente. -

" Es una sitúacion, experimental, porque se b~sa 

en ¡~,observación de. hechos. 
,¡ 

. . 
... Estandat"izada, porque. se ajusta a un modeló -

Único~ Aqu! cabe aclarar qué es lo que se mantiene 

igual para todos: 

- el estímulo o variible independiente; el·estí -
mulo es el test~ es decir, lo que contiene el test 

~ " '~ """' 
(materiai, la forma de adm.inistt'acion y evaluacion, 

etc.). Este material es igual para todos los suje-

tos a quienes se aplica el test; 

- la técnica de administración; se refiere a 

las con~ignas donde se explica la tarea que se soli 

15 Pa!n~ S~ra. Psicometr!a gen&tica; (Buenos Aires: 
Edic. Nueva Vis~Sn, Colee. Psicología Contemporinea, 
197 6) , p. 9 
16 Pichot, Pierr~. Los tests mentales. Citado por: 
Braunstein, N~stor A.• Marcelo Paster.nac, et al., -
Op • e i t • , p .. 18 O 
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cita, el contt"ol del.tiempo,, etc.; 

,la.t~cnica de- evaluación, de· resultados. 

Todo esto con el fin de.,. evaluar y. comparar. la -

conduct~ (variable· dependiente) de los sujetos so~e 

tidos a una misma s~tuacion. 

• Que sirve de estímulo a un comportamiento,: es 

~ecir, aquf se ubica el juego de las variables (de~ 

pendiente e independ.iente) ·para destacar la perspe~ 

tiva conductista d.e los tests .. Tal perspectiva con

sidera como objeto de estudio a la conducta. 

• Tal comporta~.ien~o se evalúa por una compara• 

cion es~ad!s_tica con la. de ot+os inQ.ividuos- coloca-
.¡¡ 

dos en la misma situación, esto ·quiere. decir qu~ el 

objetivo principal del test es poder comparar. Para 

poder comparar es necesario medir; .si"defiftimos me

dir como asignar números, medi~'- es comparar. En el 

caso de los tests, la comparación se refiere a de--

term±-p.a.do. aspecto. de la conducta de. un individu9 

frente· a est!*ulos de la prueba y al baremo de un -

test, definido como: 

el resultado que se espera de una persona de de 
terminada edad y que ~ertén~ce a -d~terminado -
grupo, const'ruido según procedimientos estadís
ticos que> a partir de muestras representativas, 
déterlJl..inan cuáles son los ·rendimientos tí'p:I.eos 
o promedios de ese grupo que serviri da patr6d 
de comparaciSn. Ss lo que constituirl la norma 
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o 'normalidad estad1st~ca' • • • (17) 

• Qu~ permite clasificar al sujeto examinado, -

el objetivo por el cual se compara es clasifica+ un 

individuo en relación al grupo al cual pelttenecei 

Es necesario aclarar que 1os'tests cumplen un -

papel 'importante, en la orientación.siempre y cuando 

se subord:i:.nen a los·fines del orientador vocacional, 

convirti6ndose así en herramientas valiosas cual;ldo · 

éste ·tiene conciencia de su empleo, es decir, cuan..

do sab~ para qul· los aplica. 

Dentro de la orientación vocacional que propon~ 

mos, los tests.nunca reemplazarán 1a función del .... 

orientador, solo cumplirán una tarea valiosa: 

si el tnetodo de los·te~ts quiere saber qué·pie~ 
sa un sujeto de determinada edad en condiciones 
establecidas, el método cl:rnico quiere saber có· 
mo y por qué piensa. así • ; • (18) 

El proceso de orientación vocacional. comienza -

con la primera entrevista, y la batería de tests se 

integrar¡ si el orientador vocaci~nal lo considera 

necesario, si considera que le falta infQrmacion so 

bre e~ adolescente~ 

Por otro lado, la aplicación de. los tests ha des 

arrollado un prejuicio, sobre el coeficient~ inte-

17 Braunstein, N~stor A.~ et al. Op. cit., p. 182 
18 Pa!n,, Sara. Op. cit., p. 10 . 
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l~ctual, que es importante. detener. Dan un núme;ro -

que resulta,de.una operación matemática y~ po~ tan

to, no proporcionan nipg~n cono~imiento objetivo 

d~l y al, indiyiduo. · , 

El adolesce'9-te con frecuencia: &e mue.st:ra- inter~ 

sado en conoc~r su coe~iciente intelectual. El pa-~ 

pel.del orientador vocacional ~s negar la pose$iÓn 
f " ' .. "" .. ! ,, 

de tan· in~eg'Q:rO conocim:lent0 ya que l·o-s tesrs Solo 

sirven al orientador, no al adolescenee. 

Por.estas ~azones es.indispensable abá1ik~r el 

significado que los tests tie~en para les orienta--

dos: . 
pueden se~ un obj.etv idealizado~ una "bola de 

cristal"; 
. . 

- pueden contener f antá.s!as acompañadas de sen-

. timientos de despersonaliza~i5n, donde el test es -. . 
como "una caja fuerte donde el orientador guarda co 

sas m!as;~; etc. 

Por ello, pata la mayor!a es un instrumehto do

tado de poderes mágicos, capaz de resolver el pro-

blema de elegir el propio futuro. 

Pero la depositacion de las fantasías omnipote~ 

tes, en el test, no es s5lo un proceso que afecta -

al sujeto, sino a muchos orientadores vocacionales, 

quiette$ dan a este instrumento la tarea asistencial 

para la que se requieren sus servicios. 
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·Para el orientador vocacional el test puede si,g_ 

n.if ica.r: 

~un veh{culo que le.permite tomar distancia 

del adolescente; 

un veh1culo que le permite establecer f¡cil-

mente un vínculo con el· adole~cente para poder e~-

tenderlo. ~ 

Hay que·recalcar que la hater!a de tests deberS 

aplicarse-cuando surgen dudas diagnosticas. Creemos 

que losqtest~ m¡s conveni~ntes son*: 

.- Raven 

- Wechsler 

- D.A.T. · 

K11der 

Cuando se elija determinado. test, de los que se 

conoc~n y de los que se puede disponer, el orienta-

dór deberá e~plear conceptee fundamentales de la 

teoría de los tests dando importancia al carácter -

de la situacioh de·diagn5stico. 

El m's importante de estos conceptos es el de -

validez: el test debe medir lo que pretende medir. 

El coeficiente de validez nos capacita para 

* Consultar el apéndice e, 
tests sugeridos. 

donde Q:O -- explican los 
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determinar. el grado de acierto con que.se ha- -
bría .predicho la éjecución qel criterio'pártien 
do d~ las puntuaciQqe$ del test: -

La validez de los tests destinados a usos 
más amplios y va:r:iadós s~.·establece en· relacioh 
con ciertos crit~rios y soio. (sic) puede cqmpxo 
barse por la ·acumuláaióh ·g:r;adual de dá,tos prÓve 
nientes de diferent.es t:J_pos de; inves.tigaci5n.(19) 

• 
Para evaluar las t~~ts ~~n fine¿ de 6rientici6h 

se distinguen.tres claáe~ de;vali~ez: 
. . " ~ 

- de conteniao: supon~ el examen sistematicó 
- $ ~ 

del contenido del test para determinar si comprende. . ' 1 •• 

una muest~a representativa·de la forma de conducta 

que ha de·medi~se; 
.: 

- ·de criteiio o empÍJ;ic~: señala la eficac.:f.a. . ., 

del test en la.pradicci6n de la ~onducta del indi~i 

duo en si~uaciones concretas; . . 
- de construcción o estructural: es el grado en 

que el test mide una elaboración o un rasgo teGrico 

(intelig~ncia~ comprensión mecánica, fluidez verbal; 

etc.). 

El otro concepto impor!:ah.te es el·de confi~bilJ... 

dad. Nunca se podr~ afirmar que un test es valido 
. 

si se basa solamente en uno, dos o tres estudios; -

únicamente· después de.que se haya probado en muchas 

situaciones y de que·se haya indagado su relaci6n -

19 Anastasi, Anne. Tests psicológicos, (Madrid: 
Edic. Aguilar, 3a. ed., 1976), p. 29 
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con muchos criterios, se podra. 4ecir que un t~st es 

confiable. 

s·1ti embargo, .por la escasez de. tests apropiados 

para a~gullos :propósitos, los'orienta~ores vocac!on.!. 

les suelen verse obligados a emplear te1;1ts menos 

confiables de lcis que se d~sear!a. Bs por esto que· 

surge la necesidad de saber para qu& ~irven los 

·tests.· 

En primer lugar> sirven para determinal;' las se

mejanzas con el hombre medio, . co'n lo unormal'~, e·s -

decir, para comparar. 

-Se compa~a paia cla~if~car~ lo qu~ establece -

una j erarqu1a ·funcional· en t. re los sujetos de una SE,. 

ciedad. Funcional, en el' sentido que funciona, se-~ 

g6n las necesidades de una.estr¿ctura social para -

seguit manteni,ndose. 

-Se compara Y.se c¡asifica para seleccionar y, 

a su.vez,. para prede~ir la con4ucta futura en una -

situación det~rm.inada. Los tests. tienen· como obj et_! 

vos discriminar y. clasificar a los· sujetos en una -

j ei;arquía funcional,. tomando como parámetro· 1a nor

ma estad1sti~a· (seleccionar el hombre adecuado a de 

terminada demanda.y ubicarlo en el lugar as±gnad9). 

Como se ha visto, la existencia de una sociedad 

industrial hizo necpsaria la utilizac16n de un ins-. 

trumento que sirviera para el proceso d.e discrimina -
ción, clasificac.ion y selección de los hombres .. 
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No obstante, aplicando e interpretando los 

tests en las condiciones de s·ei;iedad y -respoiisaoil.! 

dad; puéden ser una btiena imagen del presente que ~ 

permite concluir rasgos del.pasado y hacer pron5st~ 

coa. Esto úl,t·imo se acf?rca más a las necesidades de 

qüien está eligiendo su futuro Qcupacional. Pero es 

te pronóstico.nunca asumirá la forma del nombre·dE} 
: , ~· • ' - t ,,.. 1:. 

, 1 " ~ A 

una carrera y, mucho menos, as1:1mira una decision ":'" 

por el adolesc~nte~ 

En suma: ·el manejo de.los tests dentro de. la mQ 

dalidad cl!~ica de orientaci6n v~cacional, brisca el 

signif~cado de los resultados· de ~stos~ sitóándoles 

en el conte~to de 1• personalidad y de la historia. 

del suj etQ. 

3 .• La informac.ión .educativa ;y ocupacion.al 

de la comunidad 

Los conf lí_ctos que exi~ten en el. adolescente al el~ 
. f. 

gir una car~era se refieren, en parte, a la caren--

cia de información con respecto a las profesiones -

y/u ocupaciones. 

La inf ormarii6n tie~e multiplicidad de variables 

interviniente~ que requieren de un tratamiento más 

extenso del que puede realizarse en este trabajo; 

no nos proponemos dar a conocer la guía sobre las -

carreras éxistentes, sino señalar diferentes dimen-
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siones de análisis del problema, en sus vertientes 

teóricas y técn;Lcas, a fin dé estimular la preocup.!_ 

ción por el tem~. 

La orientación vocacional· debe utilizar técni-~ 

cas y recursos para informar al adolescente sobre.

la decisión que tomará, respecto de sus estudios· su

peric+e~; y s~ futuro. A estos recursos y estas tec

nic~s .se. les denomina "información educat'iva y ocu

pacional". Sus objetiv<;>s son: 

trans~itir información, y 

- corregir las'di~tor$iones que.el adolescente 

pres.en·ta ~obre· el mundo adulto. 

Las distorsiones se aeben·a la ~alta de.inlorm~ 
' -

cion'(to~ocimientos parciales; confu~p~, prej~i

cios), .a factores intra~ersonales (caracter!sticas 

de la edad, factores cognitivos, afectivos, etc.),· 

también a factores interpersonal.es {trastornps e~· --. 
los procesos de identificación con las ·prQf esiones 

o actividades), así como a factores culturales o . 
transpersonales (distors..iones presentes en el ado--

lescente por su relacioh con una sociedad que valo-

ra las profesiones de una mane~a con~cieµt •. o in

consciente, consecuencia ajena a la funciSh que -

realmente'tienen di~has profes~ones). 

La información est¡ distórsionada y, ~ar lo tan 

to,, la tarea de esclarecimiento en el proceso de 
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orientación vocacional debe estar en estrecha rela

ci5ri con el suministro de nueva informaci&n. D~ es

te modo, el or~entador vocacional debe operar sobre 

los conocimientos ae que carece el adolescente, por 

un lado, y las actividades y ansiedades que distor

sionan la información. que pasee, por otro, ya que -

no se trata de informar al sujeto sobre los planes 

de estudio de las carreras, sino tambian infsrmar -

sobre la corrección de las distorsiones que introdu 

ce inconscientemente el adolescente·. 

Hay que tomar en cuenta que las distorsiones 

presentes en el sujeto se deben a emergentes del 

contexto social en el que se desenvuelve 

a características personales. 

.. 1 y no SO.LO 

Esto conlleva a un análisis psic.o-socio-económi 

co del trabajo, en cada sociedad. Cabe aclarar que 

la estructura ocupacional de'determinada comunidad 

es internalizada por sus miembros en términos de 

imágenes ocupacionales. Esta imagen se desarrolla 

inconscienteil).ente en los ámbitos de socialización 

tanto informales (grupo de pares, escuela, etc.), 

como formales (escuela, universidad), los que son -

portadores de la relación global individuo-sociedad. 

Tal situación se a.grava si el orientador voca.-

cional se convierte en un agente reforzador de im~

genes falsas y desconoce los efectos que sobre s! -
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mismo ejercen el sistema social y la organización -

de la producción, entre otros. 

Por consiguiente, los objetivos de la informa-

e ion deben tomar en cuenta: 

que informar 

quien es el sujeto al que se debe informar 

cuál e~ su historia personal 

-· cuáles son los motivos de las distorsiones 

que presenta 

cómo informar 

cuanto informar 

cuándo informar 

El sujeto al que se debe informar es el adoles

cente que tiene más información de la que se cree. 

Esta información es dada tanto de modo asistemático 

como sistemático, porque la secundaria le da un con 

tacto parcial y teórico de las diferentes áreas. 

Sin embargo, no ha satisfecho la necesidad de info.E_ 

maci5n para poder tomar una decisión, ya que en la 

mayoría de los casos no hi observado directamente -

cómo trabaja un profesional. Sabe un poco de las ma 

terias, pero desde el punto de vista individual, 

que es la visión personal de un profesor. Por ello, 

hay que tomar en cuenta las distorsiones de estos -

profesionales (los maestros de secundaria) 1 con re.!_ 

pecto a su propia ocupaciSn~ 



242 

El modo asistemitico alude a la lectura de li-

bros, revistas, películas, etc. 

En el cómo informar, la informaci6n deberi dar 

se de tal manera que el sujeto participe activamen

te mediante el análisis, la síntesis y la integra-

ción de la información suministrada. La participa-

ción activa del adolescente debe darse dentro del -... ..; . 

contexto de las entrevistas inf~r~ativas y dentro -
·'' 

de las no informativas, es decir, lugares de traba

jo, organismos de la universidad, etc. 

En cuanto a qué informar el sujeto debe cono- -

cer: 

a) las d~st~ntas actividades profesionales, de 

lo cual se deriva el conocimiento de: 

- el objetivo de las profesiones 

- la finalidad social de éstas 

- técnicas e instrumentos empleados 

- la demanda de trabajo existente sobre tal 

f esi6n 

- la necesidad real de estas profesiones 

- los lugares donde se realiza tal labor, etc.; 

b) la relación que existe entre las distintas -

actividades, lo cual lleva al adolescente a tomar -

en cuenta la labor en equipo; 

e) las relaciones y actividades que se dan en 

las escuelas superiotes o en el campo de trabajo; 
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d) las carreras: cuál es su organización, sus -

objetivos generales, los contenidos básicos de las 

mate-rias, etc. 

Es comprensible que para que el orientador voca 

cional cumpla la tarea de dar inf ormacion educativa 

y ocupacional, deberá sumin.istrar la información 

que crea necesaria esclareciendo, las distorsiones y 

vinculando al sujeto con otras fuentes de informa-

cien para suplir carencias de la misma. 

Estas fuentes pueden ser de naturaleza oral o -

escrita. Oral, logrando que el sujet~ tenga una re

lación con profesionales; estudiantes y maestros de 

las carreras que a ¡¡ le interesan. Escrita, por me 

dio de libros, arttculos, folletos, gu!as, etc.· 

Esto subraya la creaci6n de organismos dedica--. 
dos a recabar información sobre la realidad ocupa-

cional y a elaborar fuentes de informaciSnj distri

buy&ndolas y asesorando a todo el personal de la es -
cuela, lo cual significa una labor de equipo prove

niente de distintos medi,,os (psicólogos, periodis

tas, ecónomos, etc.). 

Ahora nos toca hablar sobre lo que se elige, o 

sea, sobre las ocupaciones, sus características, su 

ubicación en el panorama de nuestro pa!s. 

Como es por todos sabido,. muchos empleos exigen, 

además de un t1tulo, el conocimiento de lenguas ex-
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tranjeras u otros conocimientos especiales. asf co

mo una serie de aptitudes determinadas. No hay que 

olvidar que existe el problema de lás variedades 

profesionales para:las que se requieren diferentes 

aptitudes. Por tantc;>, 1¡'.lna cl.asificac;ión de las pro

fesiones es mµy dif~gil ya que no se definen sSlo -

por el t;ipo de operaci.?ne.s q.ue hay que. realizar. s_! 

no por las condicion~s del· a~b~ente material y so-

cial) por el g~ado d• responsabilidad y au~ áiver-
sos. aspee tos, por las qondic ione.s · del. empleo, etc •. 

El c;:.onocimiento que tenemos. de las profesiones 

es un co9ocimiento arra4gad~ que no se basa en la -

profesión tal cual es, es decir, no se tiene up. jui 
• ' • > • -

cio sobre ella basado_ et]. ~us características, fina-

lidades ,sociales y su c~ñ~~nido. De esta ma~erª, e~. 

la medida en que abrimó~- juicios sobre las profes!~ 

nes ya sea positiva o n~g~tivamente, antes de cono

cerlas objetivamente, lo que tenemos sobre ellas es 

un prejuicio, no un conocimiento verdadero. Así, to 

mar una decisión vocacional sobre la base de preju,! 

cios acarrea frustraciones, arre.pentimiento y des~ 

ilusión, en el momento en que se descubre que la pr~ 

fesi6n no es como pensiba~os que era. 

Esto sucede con las pr¿fesiones que m¡s o menos 

conocemos. Con las que desconocemos existe cierta -

desconfianza, cierto rechazo a conocerlas, lo que -

expresa el temor frente a lo desconocido y el pre--
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sentimiento de que tal vez sea necesario abandonar 

ciertas creencias. No obstante, si el adolescente ~ 

es capaz de dar este paso, estari en mejores condi

ciones de llevar a cabo su decisiSn. 

Conocer una prof esiSn es saber cómo era y cómo 

es y, en lo posible, imaginar como sera, por ~o que 

es importante que el adolescente se.ponga en contac 

to con ella, revise, compare, pregunte, lea y visi

te lugares relacionad~s con la misma, ya que ast. 

tendrá un conocimiento .objetivo> actualizado y real. 

\, 



IV. LA ESCUELA SECUNDARIA Y EL SERVICIO 

DE ORIENTACION VOCACIONAL 
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Si en los capítulos anteriores se ha pretendido sen 

tar el marco teórico que fundamenta la práctica de 

la orientaci6n vocacional, en este capítulo se tra

ta de hacer una revisión de lo que en la realidad -

es el servicio de orientación vocacional en las es

cuelas secundarias, incluyendo la crítica al mismo. 

Ahora bien, para abordar más específicamente el 

tema de la investigación que nos ocupa, es necesa-

rio ubicarnos en el tiempo y en el espacio. 

Antes de pasar de lleno a la organ~zación del -

servicio de orientaci6n vocacional en la escuela se 

cundaria, presentamos una sinopsis del Sistema Edu

cativo Nacional así como la evoluci6n de la escuela 

secundaria hasta nuestros días, con el fin de cono

cerla más a fondo ya que es el nivel que interesa a 

nuestro estudio. 

A. LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 

El Sistema Educativo Nacional comprende tres nive-

les: elemental, medio y superior~ (1) 

1 Descripci6n tomada de: "SEP. Sistema Educativo 
Nacional'': Prontuario Estadístico 1970-1979. En: 
Muñoz Izquierdo, Carlos, Olac Fuentes Molinar, et -
al. Cuad. cit., pp. 26-29 
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Por nivel educativo se entiende la etapa de edu 

caci6n sistemática cuyo programa completo proporcio 

na al educando un determinado desarrollo formativo 

e informativo. Dentro de cada nivel se identifican 

una o más áreas: 

Existen aos opciones terminales: 

- terminal elemental, correspondiente al área -

de capacitación para el trabajo, y 

- terminal medio, que corresponde al área de 

técnico. 

I. Nivel Elemental: es la etapa en que se inte

gra a los educandos a los valores sociales; se les 

enseñan los principios científicos y culturales bá

sicos. Comprende dos áreas: 

1) Educación Preescolar 

2) Educación Primaria 

II. Nivel Medio. 

A) Ciclo Básico: su duración es de tres años y 

su antecedente académico es la educación primaria. 

Se proporciona a travis de la secundaria en sus di

ferentes modalidades; proporciona los conocimientos 

necesarios para realizar estudios más avanzados o -

para incorporarse al sector productivo. 
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1) Secundaria General*: es el servicio educati

vo del nivel medio, ciclo bisico, donde se conti- -

nfian y amplían los conocimientos científicos y cul-
" 

turales adquiridos en la educación elemental. Prepa 

ra al educando para seguir estudios poste~iores. 

En este nivel también se encuentran las siguie~ 

tes áreas: 

2) Telesecundaria 

3) Secundaria para Trabajadores 

4) Secundaria Tecnológica Agropecuaria 

5) Secundaria Tecnológica Forestal 

6) Secundaria Tecnológica Industrial y/o Comer

cial 

7) Secundaria Tecnológica Pesquera 

B) Ciclo Superior: tiene como antecedente la 

.educación .media básica. Amplía y censo lida los con~ 

cimientos del ciclo anterior y desempeña una fun- -

ci6n propedefitica para ingresar al nivel superior~ 

Se imparte el bachillerato general y el bachillera

to técnico. En su variante t~cnica, además, capaci

ta para el trabajo. Su duraci6n es de dos y tres 

años. Las áreas respectivas son: 

1) Bachillerato de dos afios (propedefitico) 

* El presente trabajo se aboca precisamente a la Es 
cuela Secundaria General. 
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2) Bachillerato de tres años 

3) Bachillerato Técnico Agropecuario 

4) Bachillerato Técnico Industrial 

5) Bachillerato Técnico Pesquero 

En este nivel también se encuentran los estu- -

dios de Educación Normal, con duración de cuatro 

afios y las variantes de: 

1) Normal de Educación Preescolar 

2) Normal de Educación Primaria 

3) Normal de Educación Tecnológica Industrial 

4) Normal de Educación Tecnológica Agropecuaria 

Los estudios superiores a la Normal, por área .... 

de especialización5 son: 

1) Normal Superior 

2) Normal de Especialización 

3) Escuela Superior de Educación Física 

III. Nivel Superior: es el tercer nivel del S±s 

tema Educativo Nacional, donde se forman los cua- -

dros técnicos, científicos y de investigación; pre

para y capacita al educando para ejercer activida-

des profesionales. Su antecedente es la educación -

media superior. Las áreas que comprende son: 

1) Técnico especializado 

2) Licenciatura 

3) Posgrado 
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Esta breve sinopsis de lo que a grandes rasgos 

es el Sistema Educativo Nacional, nos ayuda a ubi-

carnos dentro del nivel y área que nos interesan._ 

Si se quiere hablar de la segunda ensefianza* en 

ge~eral tiene que quedar claro que €sta: 

proporciona al alumno las bases de una cultura 
general y los conocimientos fundamenta1es de al 
guna actividad técnica> con distintos caminos = 
hacia ocupac~ones semicalificadas que demandan 
las diversas oportunidades regionales o bien a 
la continuaci6n de estudios más avanzados. Tam
bién se preocupa por ubicar al alumno a su com.!!_ 
nidad, facilita al adolescente una comprensi6n 
adecuada del mundo contemporáneo, estimula su -
desarrollo, orienta su vocaci6n, ••• (2) 

En el ciclo escolar que se inici6 el 2 de sep-

tiembre de 1980, el nfimero de estudiantes de secun

daria fue de 3 224 500 (3). 

Se puede observar que se trata de un nGmero con 

siderable de alumnos. Este es uno de los factores -

* Aquí la consideramos como sin6nimo de nivel medio, 
ciclo bisico o educaci6n med~a, ciclo bisico (educa 
ción secundaria). -

2 San Agustín Escamilla, Napole6n .. "La orienta- -
ci6n educativa y vocacional". En: Memorias del Pri
mer Congreso Latinoamericano de Orientación, (Méxi
co: U.N.A.M., Asoc. Interna!. de Orientaci6n Profe
sional, Dir. Gral. de Orientaci6n y Servicios Socia 
les, 1970), p. 256 -

3 "Estadística del Sistema Educativo Naciona1 11 • -

En: Sepamos: 6rgano de comunicaci6n interna de la -
S.E.P., afio III, no. 55, (M,xico, D. F.: 15 de sep-
t i em b re , l 9 8 O ) , p • 3 · 
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que hace necesario organizar el servicio de orienta 

ción vocacional en este nivel, para canalizar a los 

estudiantes ya sea hacia estudios superiores o a e~ 

tudios técnicos cortos vinculados con las activida

des productivas y de esta manera atender al propósi 

tq de la educación media, ciclo bisico, es decir, 

continuar con la labor emprendida en la educación -

primaria y proporcionar los conocimientos necesa- -

rios para realizar estudios mis avanzados o para in 

corporarse al sector productivo. 

Con el fin de exponer el desarrollo que ha ten! 

do la escuela secundaria hasta nuestros días, pre-

sentamos los hechos más importantes de su historia 

(4). 

Durante la administraci6n del general Calles, 
siendo Secretario de Educaci6n P~blica el Dr. -
J. M. Puig Casauranc y Subsecretario el profe-
sor Moisés Sáenz, se consumó la reforma educati 
va que dio nacimiento al Sistema de Educación = 
Secundaria, mediante dos decretos: el del 29 de 
agosto de 1925, y el del 22 de diciembre del 
mismo afio. El primero creó dos planteles educa
tivos de ensefianza secundaria y, el segundo, 
dio vida independiente y personalidad propia al 
entonces ciclo secundario de la antigua Escuela 
Nacional Preparatoria, al crear la Direcci6n de 
Educaci6n Secundaria dependiente de la Secreta-

4 Basada en: Mejía Z4fiiga, RaGl. Antecedentes so
bre las reformas en la escuela secundaria, (M~xico: 
S.E.P~, Subsría~ de Educ. Media. Tlcnica y Sup., 
Dir. Gral. de Educ. Media, Subdir. Técnica, mate- -
rial de estudio, boletín no. 3, 1975), 225 pp. A 
partir de aquí todos los pasajes citados están toma 
dos de esta obra~ 
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ría de Educación Pública. 

Fue así como, cuarenta y seis años de educación 

media integrada dieron paso a otro período de educa 

ción media dividida en dos z6nas de influencia: 

a) la de la Secretaría de Educación P6blica, 

con tres grados y tendiente a la profesionalizaci6n 

del magisterio de escuela secundaria, y 

b) la de la Universidad, con dos grados~ que 

mantenía la improvisaci6n del maestro para adoles-

centes. 

En el "Memorándum del 6 de junio de 1929" diri-

gido al c .. Presidente de la República, Moisés Sáenz 

plasmó las siguientes ideas relativas a la reforma 

de la segunda enseñanza: 

a) La educación secundaria en México llenó -
una necesidad ingente del país. La Escuela Na-~ 
cional Preparatoria no respondía ya a las nece
sidades emanadas del movimiento revolucionario 
de 1910. 

b) Las secundarias resuelven un problema ne
tamente nacional: el de difundir la cultura y -
elevar su nivel medio en todas las clases socia 
les, para hacer posible un régimen institucio-= 
nal positivamente democrático. 

e) La educaci6n secundaria constituye un sis 
tema de tendencias nacionalistas claramente de
finidas. 

d) Para su organizaci6n se han tomado los 
principios establecidos por la Psicología y la 
Ciencia de la Educación. universalmente acepta
dos. sin perder de vista ni la idiosincrasia ni 
las peculiaridades de nuestro pueblo. 
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e) La escuela secundaria es una instituci6n 
educativa especial en organizaci6n y m¡todos, -
en virtud de que se refiere normalmente a j6ve
nes de 13 a 16 afias. 

f) La educaci6n secundaria implica escuelas 
diferenciadas. variadas en sus posibilidades 
educativas, flexibles en sus sistemas y con di
versas salidas hacia diferentes campos de acti
vidad futura. 

En.este último punto podemos ver que la orient_!! 

6i6n vocacional, aunque no se menciona, queda inmer 

sa en esta idea .. 

Mois~s Sienz expresaba qtle la Direcci6n General 

de Ensefianza Secundaria, como instituci6n nacional~ 

tenía funciones tan importantes como el Departamen

to de Educaci6n Primaria y Normal~ el de las Escue

las Rurales o la Universidad Nacional. 

Sin embargo, como Mejía Z6fiiga sefiala, la escue 

la secundaria empezó a absorber los problemas de la 

ensefianza que antes comprendía el ciclo de la educa 

ci6n media completo (secundaria y preparatoria)~ en 

lo que toca a planes de estudio. programas y méto-

dos. 

El primer intento de reforma en la escuela -
secundaria fue encaminado a rescatar el ciclo -
blsico de la ensefianza media del sector univer
sitario, donde operaba dentro del concepto lógi 
co de la ciencia, para colocarlo en el campo de 
una educaci6n basada en las características psi 
cológicas del adolescente, es decir, en la peda 
gogía. 

• 
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Así, la educación secundaria en México se es- -

tructuró como un organismo educativo en constante -

movimiento de superación, pero como sus autores re

conocieron, se inició con el mismo plan de estudios 

barrediano y de esta manera más cercano a la lógica 

de las ciencias que al desarrollo del adolescente. 

Los cambios realizados en los planes de estu- -

dios de educación secundaria han tenido como propó

sito alejarla de la influencia tradicional del posi 

tivismo barrediano. 

Desde la creación de la escuela secundaria han 

regido diversos planes de estudio: 

de 1926 a 1931 

- de 1932 a 1935 

- de 1936 a 1940 

- de 1941 a 1944 

- de 1945 a 1946 

- de 1947 a 1959 

- de 1960 a 1974 y 

de 1975 a la fecha. 

Por otro lado, en la "Memoria del Departamento 

de Enseiianza Secundaria", correspondiente a 1924- -

1928, el ingeniero José Arteaga mencionaba los in-

convenientes de un plan de estudios único) rígido, 

con id€nticos programas, pretendiendo modelar a to

dos los seres vivos en un solo molde. 
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Los planteamientos del maestro Moisgs Sáenz, 

formulados en el afio de 1927, ~n lo que se réfiere 

a los programas de la escuela secundaria mencionan 

lo siguiente: 

las escuelas secundarias en M€xico pueden ser -
agrupadas en dos categorías: las de tipo tradi
cional, todavía en la mayoría, que comprenden -
un curso de cinco afios intermedios entre la pri 
maria y las escuelas profesionales universita-= 
rias, y las de tipo de reforma, que hacen la 
distinción entre ciclo secundario y ciclo de 
preparatoria especializada. En estas escuelas 
el ciclo secundario comprende tres afias de est~ 
dios y el otro dos o tres. Dentro de las escue
las del primer grupo podrían establecerse en 
t€rminos generales dos clases: las continuado-
ras, hasta cierto punto, de la tradición positi 
vista, y las que procuran ya conscientemente -
una reforma dentro del sistema establecido. 

Sáenz destacaba que dentro de las escuelas de 

reforma, algunas estaban divididas en dos ciclos: 

el primero (de tres afias) tenía como fin la adquisi 

ci6n de una cultura general y accesible para gran -

número de niños. 

Dichas escuelas tenían como característica la -

diversidad de desembocaduras para que unos alumnos 

llegaran a la Universidad, otros ingresaran a Escu~ 

las Vocacionales o Normales y quienes no quisieran 

o no pudieran continuar sus estudios~ tuvieran un -

conjunto de conocimientos y de habilidades inmedia

tamente aprovechables. Ahora bien* a dichas diferen 
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cias de concepto correspondían diferencias en el 

plan de estudios, en el m€todo y en la organizaci6n 

de las escuelas. 

El mié reciente de los movimientos de alcance -

significativo para la actualizaci6n de la escuela -

secundaria fue organizado por el Consejo Nacional -

T~cnico de la Educaci6n, en 1974, a travgs de reu-

niones con los maestros de escuelas secundarias ofi 

ciales y particulare~, federales y estatales. Estas 

reuniones tuvieron como fin encontrar soluciones a 

los problemas educativos pasados y actuales de las 

diferentes modalidades con las que se expresa 1~ 

educaci6n media b~sica; secundarias generales, tec

nológicas industriales, tecnológicas agropecuarias 

y tecnológicas pesqueras. 

En tales condiciones, el propio Consejo convocó 

a Seis Seminarios Regionales sobre Educación Media 

Básica que se efectuaron durante el afio de 1974 en 

las ciudades de Guadalajara, Saltillo, La Paz, Vera 

cruz, Querétaro y Acapulco. 

Los temas tratados fueron: 

a) Definici6n y objetivos de la educaci6n media 

básica. 

b) El plan de estudios y sus modalidades. 

e) Lineamientos generales sobre los programas -

de aprendizaje. 

d) Los métodos de ensefianza-aprendizaje. 
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e) Los auxiliares didácticos. 

f) Organización de la educación media básica y 

funcionamiento escolar. 

g) Los maestros: su formación, actualización y 

perspectivas profesionales. 

La Dirección General de Educación Media abordó 

dos de los temas~ en estas reuniones, para expresar 

sus puntos de vista al respecto, debido a que fue-

ron los que despertaron mayor interés entre los - ~ 

maestros asistentes a los sem~narios: 

1) El plan de -estudios y sus modalidades. 

2)Los maestros: su formación, actualización y -

perspectivas profesionales. 

En las juntas de academias, por especialidad, -

se ha puesto de manifiesto que el problema de la en 

señanza de una materia no es problema de ella misma, 

sino de la pedagogía~ 

Los maestros de las escuelas secundarias de 
la Dirección General de Educación Media se ha-
llan organizados, para el estudio de los proble 
mas técnico-pedagógicos específicos que plantea 
la enseñanza de las materias que imparten, en -
academias por especialidad y por grado. Las aca 
demias de referencia funcionan permanentemente
ª nivel local en cada una de las escuelas del -
sistema~ y de manera periódica a nivel estatal, 
regional o nacional, para el intercambio de ex
periencias profesionales con otros organismos -
que tienen seialados los mismos prop6sitos. 

En las juntas de academia se abordan y consi 
deran, bajo enfoques diversos, los problemas re 
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lacionados con la interpretaci6n y manejo de 
los programas de las diversas materias del plan 
de estudios, con la t€cnica de la ensefianza y -
del aprendizaje, y con la evaluación de las ac
tividades de ensefianza-aprendizaje, teniendo en 
cuenta en todo momento las condiciones particu
laras que ofrece el medio en que se labora. 

Asimismo, en tales juntas se han puesto al des

cubierto las desventajas del plan de estudios tradi 

cional de la escuela secundaria. Este comprende - -

gran nGmero de materias independientes (10 a 15), -

sin relaci6n entre ellas, que además de hacer pesa

do el horario, dispersan el interés del alumno, no 

posibilitan la integraci6n de conocimientos para 

ofrecer una visi6n unificada de la cultura y, obsta 

culizan la relación activa entre la ensefianza que -

se imparte y los problemas del medio social. 

Es evidente que los individuos aprenden en fun

ción de todos los sectores que se relacionan entre 

sí. La vida cotidiana es una integración de expe- -

riencias del aprendizaje, que se organizan sobre la 

base de problemas que es necesario resolver~ 

Según Mastache Román: 

La integración consiste en la unidad dinámi
ca de cada materia y de las materias afines, Me 
diante la ensefianza eficaz el alumno debe lo- = 
grar la integraci6n mencionada; mientras su men 
te no elabore la unidad orgánica de los conoci= 
mientos y experiencias adquiridos, no habrá - -
aprendizaje; más aGn» no podri operar can ellos 
ante situaciones de la vida real si permanecen 
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aislados y dispersos. (5) 

En cuanto al plan de estudios y sus modalidades: 

en la asignatura impera el orden pedag6gico en fun

ci6n de los requerimientos didicticos y el valor 

formativo que esos conocimientos tengan dentro del 

proceso educativo. 

Tambiln se sefial6 que el m€todo ps1col6gico con 

tribuye a que los productos de la investigaci6n 

científica sean seleccionados, graduados y adapta-

dos para que operen como motivos en base a los cua

les, mediante la adecuada direcci5n didictica, se -

promuevan en situaciones reales Ge expériencia los 

cambios buscados en la conducta de los alumnos. 

Por otro lado, la tarea del maestro se encamina 

a la conducci6n del proceso de ensefianza-aprendiza

j e, para que la materia en cuesti6n tenga eficacia 

formativa, lo que debe constituir el n6cleo de su -

actividad. 

Lo importante es que los alumnos adquieran una 

visi6n de lo que significa el conocimiento cient!fi 

co. Ahora bien, 

el programa de cada asignatura o de cada activi 
dad no podrá funcionar, desde el punto de vista 
pedagógico, se.parado de los demás,· sino única--

5 Mastache Román, Jesús. Didáctica general. Cita
do por: Mejía Zdiiga, Rafil. Bol* cit., p. 21 
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mente integrado didáctica y pedag6gicamente den 
tro de.ese conjunto denominado plan de estudio~ 
sin desvirtuar sus fines ni prop6sitos; lo cual 
equivale a integrar la acción de la escuela co
mo escenario vital para una educaci6n integrada. 

Para ello es vital que el educador se convierta 

en guía del proceso educativo. 

Se dijo que si la educaci6n organizada descansa 

sobre planes y program~s de estudios ajustados a 
., ¡ 

principios t¡cnicos y a las modalidades del ambien-

te en el que el proceso educat.ivo opera, constitu-

yen condici6n de eficacia que la crítica recomiend~ 

por ello se dieron a conocer las ventajas de la 

aplicación simultánea de dos planes de estudio: 
.,-· 

Ofrecer la oportunidad de experimentar resul 
tados sobre la aplicación de dos o más planes -
de estudio diferentes, siempre será una medida 
valiosa, pues en esa forma obtendrán datos obj~ 
tivamente demostrables, que puedan servir de 
fundamento a nuevas reestructuraciones de los -
m'todos didácticos, de los programas y de los -
propios planes de estudio. 

Esta ponencia considera que la escuela secunda

ria no se puede desligar bruscamente de la estructu 

ra tradicional de casi cincuenta afias. Se pretende 

acceder a cambios graduados con los maestros que só 

lo han impartido una materia. 

Graduar el cambio, introducir las modalida-
des que requiera el medio y hacer ajustes en el 
trabajo docente con base a las experiencias re-
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cogidas, son recursos que sin duda llevarán a -
los maestros a encontrar soluciones más efica-
ces a los problemas pedag6gicos que confrontan, 
en beneficio de la educaci6n de los adolescen-
tes. 

Desde luego que sobre el plan de estudios y los 

programas que lo integran hay diferentes puntos de 

vista. Así por ejemplo, hay quienes se preocupan 

por la materia enseñada, organizada conforme al or

den 16gico formal que sistematiza su contenido en 

un repertorio de materias aisladas. Otros opinan 

que la idea rectora debe tener una tendencia globa-

1izante para que los cursos se correlacionen y se -

integren estrechamente. Así también hay quienes pr~ 

pugnan por el caricter instructivo del proceso y 

quienes se inclinan por el aspecto formativo. 

El concepto moderno que se tiene sobre el plan 

de estudios es más amplio y se refiere a todas las 

experiencias de los educandos, estimuladas y orien

tadas por los maestros. 

Al respecto, la Dtrecci6n General de Educación 

Media edit6 los "Temarios básic:os, para los alutn-

nos de las escuelas secundarias", con el fin de 

que los estudiantes tengan una vis~ón anticipada e 

integrada del plan de estudios, as! como del cont~ 

nido de los cursos que lo integran; esto contribu

ys al logro de un auténtico aprendizaje. 

Las dos estructuras simultáneas (por ireas de 
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aprendizaje y por asignaturas o materias) del plan 

de estudios de la escuela secundaria son resultado 

de la reforma de que se ha venido hablando y: 

la diferencia entre ambos modos de estructurar 
la materia de enseñanza-aprendizaje en el plan 
de estudios, radica en el hecho de que en el 
primer caso (organizaci6n por áreas), el conte
nido que se considera debe hacer suyo el alumno 
(sic), se dispone en conjuntos amplios, más en 
consonancia con la manera como se presentan en 
la naturaleza y en la sociedad, mientras que en 
el segundo caso (organizaci6n por asignaturas), 
el contenido se ofrece más fragmentariamente, -
es decir, parcela la realidad en beneficio de -
un conocimiento más profundo de los hechos y f~ 
n6menos que se dan en sectores mis particulari= 
zados de la misma. 

Ahora bien, es indispensable que en la aplica-

ción de los planes de estudio se emplee el método -

pedag6gico que mejor se adapte a los fines de la en 

señanza, para permitir el desenvolvimiento óptimo 

de los alumnos a través de una comprettsión ampl.ia 

del contenido de los diversos cursos. 

La ponencia antes mencionada es congruente con 

el pensamiento expresado en las más relevantes reu

niones de estudio consignadas en la historia de la 

escuela secundaria: la Asamblea General de Estudios 

de Problemas de Educaci6n Secundaria y Preparatoria 

de 1928 y la Cortférencia Nacional de Segunda Ense-

ñanza efectuada en los años 1950 y 1951, que propu.s, 

naron por una estructura del plan de estudios que -
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áreas de conocimientos afines. 
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Por· 'otro lado, los conceptos fundamentales dis

cutidos y aceptados en los grupos de trabajo corres 
. -

pondientes a las ponencias presentadas por la Dire~ 

cidn General de Educaci5n Media, en el Sexto Semina 

rio Regional sobre Educaci6n Media Bisica, son los 

siguientes*: 

- Es la escuela la Gnica iristituci6n que pode-
mos y debemos integrar pedag6gicamente, noso
tros los maestros; por ireas de aprendizaje, 
por asignaturas o por mil modalidades m.is que -
pueden conceb~rse para estructurar el plan de -
estudios, a condición de que no se rompa la uni 
cidad del mismo ni sus aspectos formativos por 
cuanto a objetivos, m~todos y contenidos. 
- La diversidad de estructuras que ofrecen los. 
planes de estudio propuestos, rompe con la in-
flexibilidad y rigidez que caracteriza al plan 
actual, el que establece para todos los alumnos 
una misma ruta, la que tiene que recorrer al 
mismo tiempo y con igual ritmo. con la misma 
profundidad y el mismo paso, sin tener en cuen
ta las ·diferencias individuales de los educan-
dos ni las condiciones del medio en que éstos -
se desenvuelven. 
- La mente humana y sobre todo la del nifio, ca
rece de compartimientos estancos para almacenar 
en ellos los conocimientos y las experiencias -
clasificadas por especialidades. Por otra par-
te, si la ciencia és una y sSlo se divide en ca 
pítulos o ramas para facilitar el estudio de -

* Se incluyen Gnicamente los conceptos que tienen -
re1aci8n con el presente trabajo. 
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los diversos aspectos· de la realidad, la mente 
del hombre, en un movimiento creador de sínte-
sis, integra de manera natural, mediante corre
laciones basadas en la experiencia, todos los -
conocimientos acopiados en el contacto con los 
hechos y fen6menos de la vida. 
- La escuela tiene la misión de ayudar al edu-
cando a lograr su propia integración, en las 
condiciones más favorables, sin dispendio de 
tiempo y esfuerzo. El educando, cualquiera que 
~ste sea y en cualquier nivel en que se encuen
tre, se integra a consecuencia del intercambio 
de experiencias y confrontaciones que surgen 
del contacto continuo y permanente con las per
sonas, las cosas, los hechos y los problemas 
del ambiente natural y social. Responsabilidad 
de la escuela y de los maestros es, en gran me
dida lograr que la integración del adolescente 
a la vida se lleve a cabo en condiciones ópti-
mas de facilidad y rendim~ento. 
- Las ciencias naturales, las ciencias sociales, 
las ciencias exactas y todas las ciencias que, 
traducidas en asignaturas o actividades, inte-
gran el plan de estudios, constituyen ramas de 
la ciencia general en relaci6n con la vida huma 
na. Por tanto, no deben estudiarse en forma in= 
conexa y fragmentaria, sino en base a los nroce 
sos integradores que se dan en los hechos ; fe= 
nómenos de la naturaleza y la sociedad. 
- La especialidad en una ciencia cualquiera pu!_ 
de ser seguramente de alguna utilidad; pero si 
consideramos que educar es conformar y ayudar -
al educando a desarrollar sus potencialidades -
para afinar su personalidad de manera positiva, 
la especialidad mis requerida es, indiscutible
mente, la de pedagog!a, poxque es la dnica que, 
para el logro de tal propósito, conforma profe
sionalmente al educador, dándole rigor distinti 
vo y específico a sus actividades. 

En lo que toca a la ponencia correspondiente a 
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los maestros, su formación, actualización y perspe!:_ 

tivas profesionales: 

a) Se precisó la necesidad de definir los obje

tivos para las instituciones fórmadoras de maestros 

de educaci6n media, tanto en el ciclo básico, como 

en el superior. Tal formación debe abarcar los cam

pos filos6fi~o, científico, cultural y psicopedagó

gico, tanto en lo teórico como en 1o práctico. 

Asimismo, se afirmó que la formación de los - -

maestros mediante áreas especializadas del conoci-

miento, les permitiría una comprensión funcional de 

los fenómenos y la posibilidad práctica de ejercer 

la profesión aplicando esquemas tanto 

por ireas como por materias. 

El maestro ha de poner en juego su capacidad 

creadora por medio de una metodología dinimica que 

se apoye en la tecnología educativa mis moderna. 

Se mencionó que se.ría conveniente que el m&es--

tro de educación media fuera formado en los grados 

superiores de la licenciatura, maestría y doctorado 

ya que: 

no puede esperarse una labor profesional efi- -
ciente de quien carezca de inc1inaci6n para es
tudiar y trabajar en la conducci6n de adolescen 
tes y j6venes. (6} 

6 Maliachi y Velasco~ Eduardo. Los maestros: Su -
tor~aci6n, actua1izaci6n y perspectivas profesiona
les, (México: S .. E.P., s,erie: Criterios y perspecti
vas, no. 4, 1975), p. 21 
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b) Sobre la actualización docente se dijo que -

ésta incluye todas las acciones que se realizan pa

ra que los maestros pongan al corriente sus conoci

mientos y experiencias. El servicio permanente de -

asistencia técnica al magisterio_ que aquí se sugi-

ri6, toma en cuenta las siguientes acciones: 

- Nivelación académica: dirigida a los maestros 

que carecen de antecedentes pedagógicos; a través -

de la nivelación académica pueden optar a la licen

ciatura en educación media. 

- - Complementación pedagógica y científica: des

tinada a los maestros cuyos estudios profesionales 

son incompletos~ o a los que carecen de ellos. Para 

tal fin se propuso agrupar a los maestros de acuer

do a la evaluación de sus intereses y capacidades, 

para implantar planes diferenciales de complementa-

ción. 

- Actualización científica y pedagógica: atien

de al grupo de maestros de las escuelas normales su 

periores o de instituciones afines, que requieren -

de una nueva información científica y pedagógica 

que los familiarice con los criterios vigentes de -
0 

la ciencia y de los contenidos psicopedag6gicos. 

- Perfeccionamiento: para los maestros cuyo ni

vel de actualizaci6n científica y pedag6gica es 

aceptable, pero que requieren de alg6n mecanismo 
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permanente que les permita mejorarse y con ello pr~ 

fundizar en el estudio de la ciencia y de la pedag~ 

gía. 

Se indic6 que es importante advertir que los 

cuatro puntos enumerados deben dirigirse no s61o a 
. 

los maestros de educaci6n media, sino también a - -

quienes realizan funciones directivas, administrado 

res escolares, jefes de clase, inspectores, etc.; 

esto se logra mediante diversas modalidades, como -

son los cursos, círculos de estudios, investigacio

nes científicas, asistencia técnica, mesas redondas,' 

conferencias, congresos, entre otros. 

c) El Gltimo aspecto de esta ponencia: perspec

tivas profesionales, se refiri6 a la posibilidad de 

que los maestros puedan optar a los grados de licen 

ciatura, maestría y doctorado, y disfrutar de los -

correspondientes estímulos esealafonarios y económi 

cos. Con tales acciones se induce a la elevaci6n 

del nivel de la ensefianza. Tambi'n se propuso el di 

sefio de programas que permitan la titulación en fo~ 

ma simultánea a la terminaci6n de la car~era ya que 

sólo un mínimo porcentaje de egresados con escolar~ 

dad profesional optan por el grado académico corre~ 

pondiente. 

Por 6ltimo, el Consejo Nacional Técnico de la -

Educaci6n a través 4e su Asamblea Nacional Plenaria 
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sobre Educaci6n Media Básica, reunida en la Ciudad 

deºChetumal, Q.R., del 15 al 17 de agosto de 1974, 

present6 al C. Secretario de Educaci6n Pdblica las 

Conclusiones y Recomendaciones de los Seis Semina-

rio s Regionales "Resoluciones de Chetumal", produc

to de sus deliberaciones~ tomindose como base para 

la ·Reforma de la Educación Media Básica. 

Aspectos sobresalientes de la misma son: 

Nuestra educación está condicionada por el -
cambio social y económico, pero al mismo tiempo 
influye de manera determinante sobre €sta, orien 
tándolo conforme a las aspiraciones populares.
La nueva educación se propone la realización 
plena del mexicano como ser individual y social 
• • • 

Es un servicio pfiblico que ha de realizar 
los ideales culturales de todos, siri mis límite 
que las aptitudes de la persona y las neces~da
des efectivas del progreso de la sociedad en su 
conjunto. Paralela a la revoluci6n científica y 
tecnol6gica la educación debe favorecer una re
volución cultural ••• 

En nuestro país la educación primaria y la -
secundaria constituyen una unidad que ha de ope 
rar como una educación general bisica~ popular: 
fun~ional. esencialmente formativa, encargada -
de promover el desarrollo integral del educando 
y de dar los fundamentos de una formaci6n que -
le permita proseguir estudios del nivel inmedia 
to superior o incorporarse a la vida productiv~ 

La educaci6n media bisica, como los demás ti 
pos y ciclos atraviesa por un periodo de reajus 
te en sus objetivas, contenidos programáticos ; 
metodologías científicas y didácticas ••• · 

Las recomendaciones que a continuaci6n se se 
fialan emanan de opiniones y consensos de los 
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maestros del pa!s. Representan su contribuci6n 
esencial y sirven de marco de referencia para -
llevar a la práctica la etapa actual del proce
so de reforma educativa. 

Entre las características generales ·del plan de 

estudios se encuentran: 

- Propicia la formaci6n de los educandos para -
ingresar al nivel inmediato superior y para su 
incorporaci6n a las actividades productivas ••• 
- Las modalidades estructurales son equivalen-
tes en sus aspectos formativos y permiten la di 
versidad de opciones de educación física, tecno 
16gica y artística ••• 

Respecto a la definici6n y objetivos de la edu

caci6n media básica y al plan de estudios: 

- Debemos lograr que la educación media básica 
se ofrezca a los educandos que hayan acreditado 
la educaci6n primaria, a fin de que llegue a 
ser obligatoria para todos los mexicanos. 
- La educaci6n ~edia básica es parte del siste
ma educativo que, conjuntamente con la primari~ 
proporciona una educación general y común, diri 
gida a formar integralmente al educando y prepj!; 
rarlo para que participe positivamente en la 
transformación de la sociedad. 

En relaci6n con la orientaci6n vocacional consi 

deramos los siguientes objetivos: 

- Estimular el conocimiento de la realidad del 
país para que el educando~ al valorarla; est~ -
en condiciones de participar en forma conscien
te y constructiva en su transformación. 
- Ofrecer los fundamentos de una formac~6n gene 
ral de preingreso al trabajo y para el acceso = 
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al nivel inmediato superior. 
- Profundizar en el conocimiento y el seguimie_!! 
to del educando en cuanto a su desarrollo inte
gral y a su adaptación al ambiente familiar, es 
colar y social, para orientar sus capacidades.
intereses e inclinaciones y ayudarlo a lograr -
su plena realización. 

El plan de estudios ha de contri~uir al logro -

de los objetivos de la educaci6n media básica y, 

además, debe: 

- Ofrecer dos estructuras programáticas: por 
ireas de aprendizaje y por asignaturas o mate-
rías. Ambas deberán ampliar y profundizar los -
contenidos esenciales de la educación primaria. 

Acerca de las modalidades del plan dé estudios 

se recomienda que: 

- Sean equivalentes en sus aspectos formativos 
y ofrezcan diversidad en opciones en aquellas -
actividades de proyección hacia el trabajo pro
ductivo, y hacia la educación física y artísti
ca. 

En cuanto a la organización de la educación me

dia básica y el funcionamiento escolar, los puntos 

que se refieren a orientación vocacional son los si 

guientes: 

- Se ubique a los alumnos en los g.rupos y acti
vidades tecnol6gicas y artísticas, de acuerdo -
con los datos que resulten de la aplicación de 
instrumentos de validez científica para conócer 
sus aptitudes e intereses. 
- Se generalicen los servicios escolares de 
orientaci6n educativa y vocacional. midicos y 
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del trabajo social que se presta a los alumnos. 

Los planes y programas de estudios de la Refor

ma Educativa en el Ciclo Básico de la Educación Me

dia fueron puestos en vigor a partir de 1975. 
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B. LA ORGANIZACION DEL SERVICIO DE ORIENTACION 

VOCACIONAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA 

A partir del afio escolar 19t8-1979, las escuelas se 

cundarias diurnas oficiales en el Distrito Federal 

se organizaron en seis zonas escolares con el prop6 

sito de facilitar la supervisi6n técnica pedag6gicL 

Así también, las jefaturas de orientaci6n se 

distribuyeron de igual forma. El cuerpo ticnico es

ti integrado por seis jefas de orientaci6n para se

cundarias diurnas oficiales y una jefa destinada al 

trabajo de secundarias particulares. 

La Dirección Técnica, que depende de la Direc-

ción General de Educaci6n Secundaria, dirige y coor 

dina los trabajos en las diferentes especialidades 

por medio de los coordinadores de cada una de ellas. 

Peri6dicamente se efectdan reuniones t~cnicas para 

intercambiar opiniones y coordinar los trabajos. 

El servicio de orientación educativa y vocacio

nal está integrado al equipo de trabajo constituído 

por los jefes de enseñanza de todas las especialid.!_ 

des, quienes están en continua relación. 

También en las escuelas secundarias se pi:-omueve 

el enlace entre los maestros orientadoxes y los - -

maestros de las demás especialidades~ a través de -

diversas actividades. 
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l .. Objetivos 

A continuaci6n presentamos cómo se han ido concre-

tando los objetivos perseguidos por la orie~taci6n 

vocacional en la escuela secundar~a. 

Para el profesor Luis Herrera y Montes, pionero 

del movimiento de orientación en México, los objeti 

vos de tal servicio son: 

1) Procurar que los alumnos tengan una vi- -
sión amplia y general del mercado de trabajo y 
el conocimiento preciso de los aspectos más im
portantes de las ocupaciones que más le intere
sen. 

2) Encauzarlos en el conocimiento de sus pr~ 
píos intereses, aptitudes y otros rasg-0s perso
nales relacionados con el desempeño de las ocu
paciones. 

3) Ayudarlos~ además, a que comparen estas -
características propias con las requeridas en 
las ocupaciones de su preferencia a efecto de -
precisar el grado en que son o no coincidentes. 

4) Procurar que se enteren de otros factores 
y condiciones de las ocupaciones que deben con
siderar como base de su elección de carrera. 

5) Encauzarlos, también en el conocimiento -
de los requisitos y condiciones de los estudios 
y de las escuelas en que deberin prepararse pa
ra desempefiar las ocupaciones preferidas. (7) 

'•;' Los objetivos citados buscan resolver los pro--

blemas de la escuela secundaria relativos a: 

7 Herrera y Montes, Luis~ Op. cit., pp. 96-97 
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a) los alumnos indiferentes o apáticos frente a 

la necesidad de elegir carrera o futhros estudios; 

b) la indecisión y titubeo en la elecci6n de ca 

rrera; 

e) la elecci6n vocacional errdnea. 

La mayoría de los objetivos propuestos por He-

rrera y Montes atienden a la informaci6n sobre las 

ocupaciones y al mercado de trabajo, aspectos impor 

tantes para la orientación vocacional, pero no ese~ 

ciales para el proceso de orientaci6n que vimos en 

el capítulo tercero. 

Sinchez Divalos asigna a la orientaci5n vocacio 

nal la finalidad principal de logr,ar que los alum-

nos elijan adecuadamente una ocupación. La orienta

ción pone en una situación de conocimiento de las -

alternativas existentes y brinda un autoconocimien

to para hacer una elección correcta. 

Para lograr tales propósitos, el autor en cues

tión pone a servici:o de orientadores ·y alumnos la -

Carpeta de Orientación*. En la edición de 1970 di-

cho texto revela un esfuerzo por abordar temas de 

sumo inter's para la orientación vocacional, como 

son: la vocación, los intereses, entre otros. 

* Para mayor informaci6n consfiltese: Sinchez Diva-
los, Carlos. Op. cit., 144 PP• 
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Sin embargo, hace falta una labor de equipo de~ 

tro de la escuela para lograr una eficiente orienta 

ci.;>n vocacional. 

El profesor Ismael Vidales Delgado autor de las 

ºNuevas prácticas de orientación vocacional", cua-

derno de trabajo destinado a los alumnos de la es-

cuela secundaria, declara que los objetivos concre

tos de la orientación educativa y vocacional son: 

l. Procura que cada alumno rinda al máximo -
en sus estudios y aproveche sus capacidades, al 
mismo tiempo que acata los principios de la hi
giene mental y física. 

2. Procura que el alumno aproveche todos los 
recursos y oportunidades que brinda tanto la es 
cuela como el ambiente extraescolar. 

3. Orienta á los alumnos en su proceso de 
adaptación al ambiente escolar, familiar y so-
cial .. 

4. Encauza a los alumnos para qµe encuentren 
satisfacción en el cumplimiento de sus respons!!_ 
bilidades, al mismo tiempo que contribuyen des
empeñándo su papel en el progreso y bienestar 
de la colectividad. 

S. Ayuda a los estudiantes a encontrar el ca 
mino más adecuado en los estudios y el trabajo: 
para la realizaci6n de sus intereses, aptitudes 
y cualidades personales. 

6. Estimula a los estudiantes en su proceso 
de autoafirmaci6n y maduraci6n personal, a fin 
de que sean capaces de afrontar sus problemas -
con objetividad, buen juicio y decisión. 

7. Los orienta hacia una vida plena, equili
brada, constructiva y llena de posibilidades en 
los aspectos físico, emocional e intelectual. 

8. Los ayuda a resolver todos aquellos pro-
blemas y dificultades que interfieran en la rea 
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lizaci5n de los anteriores objetivos. (8) 

Estos objetivos que pretenden ser concretos ado 

lecen de ambigiledad, por ejemplo, cuiles son los 

principios de la higiene mental y física, cuál es -

el camino más adecuado en los estudios y el trabajo. 

A nuestro juicio tales objetivos necesitan defi 

nirse en situaciones determinadas, con la gula del 

orientador y del equipo integrado por el psic61ogo, 

el trabajador social, el director y los maestros. 

Desde 1978 los objetivos generales del servicio 

de orientación educativa y vocacional, planteados -

en el Programa General de Orientación Educativa y 

Vocacional para la escuela secundaria, son los si-

guientes: 

La realización de las actividades programa-
das conducirán al alumno a: 

• Planeat' las metas que respondan a sus nace 
sidades, intereses, aptitudes, actitudes y ras
gos personales. 

• Aprovechar las diversas oportunidades de -
tipo educativo~ social y recreativo que le ofre 
cen la escuela y el medio circundante. 

• Realizar actividades que estimulen su des
envolvimiénto personal. 

• Encontrar las soluciones adecuadas a los -
problemas educativos; psicosociales y vocaciona 
les que se le presenten. 

8 Vidales Delgado, Ismael. ~ugy_ª=-~~~ctis.._as=~p_g 
2r:I:~ntación vocacio~al, (México; Edit. Trillas, 2a. 
ed., 1980), p. 28 



278 

mica en que viven. 

En el programa actual se puede apreciar que la 

concepci6n y los objetivos de la orientación educa

tiva y vocacional se encaminan a promover el des--

arrollo integral del alumno 9 y para ello requieren -

de la participaci6n de todos los elementos que cans 

tituyen el personal de la escuela secundaria. 

Tomando en cuenta la función formativa de la es 

cuela secundaria, el servicio de orientaci6n inclu

ye las áreas de: 

a) Aprovecham.iento escolar: con el propósito de 

guiar al educando en el proceso de aprendizaje, pa

ra que asimile los contenidos programáticos de las 

áreas o asignaturas del plan de estudios. 

b) Orientaci6n psicosocial: con el fin de des-

arrollar en el alumno actitudes y sentimientos de -

seguridad y ·establecer rel.acicnes con los miembros 

de la comunidad. 

e) Orientaci6n vocacional: esta área pretende -

que el educando descubra por sí mismo sus inclina-

ciones vocacionales, analice las oportunidades que 

brindan las instituciones educativas post-secunda-

rias y el campo de trabajo de la regi6n. 

El Programa General de Orientaci6n Educativa y 
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• Valorar sus posibilidades y limitaciones, 
a fin de establecer buenas relaciones con la co . 
munidad~* 

En el mismo programa, los objetivos anteriores 

se especifican con detalle para los tres grados de -

la escuela secundaria. 

2. Programa 

La poblaci6n a la que se dirige el servicio de orien 

tación educativa y vocacional incluye a los alumno.s 

de los tres grados de la escuela secundaria, cuyas -

edades fluctGan entre los 11 y los 17 afias (en secun 

darías diurnas). 

Son escolares adolescentes, lo que implica el e~ 

nacimiento de sus inquiethdes, de sus potencialida-

des, de sus recursos y del medio social al cual per

tenecen; en pocas palabras, el conocimiento de los 

aspectos bio-psico-social, ya que cada zona y cada 

escuela tienen una población escolar con caracterís

ticas propias. Por ello se reconoce la necesidad de 

programar la 4cción orientadora de acuerdo a las di

ferencias individuales y las posibilidades de los 

alumnos para incorporarse a la realidad socio-econ6-

* Tomados del Programa General de Orientación Educa
tiva y Vocaciori~l, (Mixico: S.E.P.~ Subsría. de Edu
caci6n Básica, Dir. Gral. de Educación Secundaria, -
Dirección Técnica, 1978), p. 2 
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mica en que viven. 

En el programa actual se puede apreciar que la 

concepción y los objetivos de la orientación educa

tiva y vocacional se encaminan a promover el .des--

arrollo integral del alumno, y para ello requieren -

de la participación de todos los elementos que cons 

tituyen el personal de la escuela secundaria. 

Tomando en cuenta la funci6n formativa de la es 

cuela secundaria, el servicio de orientación inclu

ye las áreas de: 

a) Aprovechamiento escolar: con el propósito de 

guiar al educando en el proceso de aprendizaje, pa

ra que asimile los contenidos programiticos de las 

áreas o asignaturas del plan de estudios. 

b) Orientaci6n psicosocial: con el fin de des-

arrollar en el alumno actitudes y sentimientos de -

seguridad y establecer relaciones con los miembros 

de la comunidad. 

e) Orientaci6n vocacional: esta área pretende -

que el educando descubra por sí mismo sus inclina-

cienes vocacionales, analice las oportunidades que 

brindan las instituciones educativas post-secunda-

rias y el campo de trabajo de la regi6n. 

El Programa General de Orientación Educativa y 
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Vocacional vigente*, se estructur6 en las juntas de 

academias con las aportaciones de los maestros orien 

tadores. 

3. Personal 

Los recursos humanos.que integran el servicio de 

orientación, en las escuelas secundarias oficiales 

y particulares incorporadas a la S.E.P., son los 

maestros orientadores cuyas profesiones más frecueE:. 

tes son psicología y pedagogía, con especializacio

nes en orientación. 

4. Funciones** 

Cada jefatura de orientación realiza actividades 

que se enfocan al asesoramiento técnico pedagógico 

a través_ de: 

a) Vis~tas sistemáticas a los maestros orien 
tadores de las escuelas secundarias. 

b) Organización y conducci6n de las acade- -
mias. de acuerdo al plan general que determina 
la Dirección Técnica~ 

* En el apénd~ce A se encuentra el programa que fun 
ciona en las escuelas secundarias diurnas oficialei 
y particulares incorporadas. 
** Consultar las f6nciones del orientador dentro 
del mismo programa, pp. 3-4 
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e) Entrevistas personales con.los maestros 
orientadores en las jefaturas. 

d) Evaluación del programa. 
e) Participaci6n en la elaboraci8n del mate

rial de apoyo para el servicio de orientación -
educativa y vocacional • 

. f) Informe anual sobre los trabajos realiza-· 
dos. (9) 

El servicio de orientaci6n guía sus acciones 

considerando las necesidades de los alumnos. Traba

ja en colaboración con los maestros de otras espe-

cialidades para ayudar a los educandos en el conoci 

miento y práctica de las t•cnicas de estudio adecua 

das y procura la mejor adaptación escolar. familiar 

y social. 

9 Morales~ Alba Gloria. Art. cit., p. 25 
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. . 
C. CRITICA AL SERVICIO DE ORIENTACION VOCACIONAL 

Al plantearse la necestdád-de -~~novar 1~ accl6n ~ ~-. ~~ ... .., ''- . 

or.i~nt.ádoi:a. et;i las escuelas· secun4ar:tas,. la Súbdi-

rección Técnica de· Educación Med·ia n--ombró~ una., comi

sión para que estµdiara el ~sta~o del servicio de·

orientaciób y presentara un proy~ct9 d~ trabajó~ 

A trav¡$ de t~l;estudib.,efec~uado en 1973, s• 

obtuvo un di~gnósti~o·y se expusieron alternativas 

para alcanzar l9s objetiyos prop~estos. 

Mencionaremos brevelJlente los aspectos más impor -
tantes de dicha investigaeión.* 

1. Si.nopsis de la reestruct.uración 

del servicio de ~~ientación 

Las hipótesis.fuerpn laa siguientes: 

- Es posible qu~ la no ecnsecu.ci6n del .objet:l~o. 

centr{Ll del se:tvic:io de or:lent•ción este· mot.!vada -. 
po~ l• falta de diferenciaciSn de funci9nes de los 

orienta9,ol!'es, ·ast como de la falta ~e1 prec:Ls:ton de 

las mismas por parte de los di¡l:'ec~ivos. 

* Info~maci6n tomada de: D!az Infante, Ma. de la -
Luz, Pedro Jesús Polo Lopez, et al. Bol. cit., pp. 
11-29 
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- Es posible que la poca eficacia de la escuela 

secundaria derive de la falta de coordinaci6n en la 

acción de todos los educadores. 

Presentaci6n de hechos y apreciaciones: 

a) La heterogeneidad profesional del personal -

en funciones. 

Hasta el período escolar 1972-1973 habían ingr!: 

sado al servicio de orientación, de las escuelas s~ 

cundarias diurnas del D.F., personas con prepara- -

ci6n profesional diversa ya que provenían de disti~ 

tas instituciones o de carreras diferentes de una -

misma institución~ Tambi~n algunas de esas carreras 

se habían diversificado en ramas, o los planes y 

programas de estudio de tales carreras y ramas ha-

bían estado sujetos a reformas. Por ello se confir-

mó que atendiendo a 

orientadores constituían un grupo muy heterogineo.* 

b) Programa dnico de orientación. 

Ello supone que todas las escuelas tienen las -

mismas necesidades, los m~smos recursos y materia-

les, y que todos los orientadores tienen la misma -

preparaci6n profesional. 

* V'ase el orden de procedencia profesional de los 
orientadores en la hoja 283 • 
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Las consecuencias de esto pueden ser: la improvisación -

en el trabajo, poca eficacia en el servicio. etc. ____ _., __ ·-----------
Carrera y/o especialidad: 

lo. Maestro en Pedagogía: 

- Rama Teoría y Ciencia. 

- Rama Didáctica y Organización .. 

2o. Maestro en Psicología Educativa: 

- Rama Orientador Vocacional y 

- Maestro en P.sicología Educativa 

y Orientador. 

Licenciado, Maestro o Doctor en 

Psicología. 

Jo. Maestro en Psicología Educativa: 

- Rama Maestro. 

4o. Licenciado en Derecho, Maestro 

en Filosofía y otras no especifi

cadas. 

5o. Licenciado, Maestro o Doctor en 

Pedagogía: 

- Rama Psicopedagogía. 

Rama Didáctica y Org. Escolar. 

Escuela de procedencia: 

Escuela Normal Superior 

(E.N.S.) 

E.N.S. 

Universidad Nacional 

Autónoma de México 

(U. N •. A. M •. ) 

E.N.S. 

U.N.A.M., E.N.S. y 

otras institucione:s 

U.N.A .. M. 

- Rama Teoría e Historia de la Educ,. 

60. Maestro de Normal y Técnico en Ed.uc. 
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e) Asignaci5n de tareas ajenas a la funciS~ del 

orientador. 

Debido a la diferent~preparaci5n de los orien

tadores y al desconocimiellto d~ las funciones pro-

pias del servicio, a menu40 los directivos piden a 

los orientadores ayuda indiscriminada. 

Cuando tal sucede, se diluye la responsabilidad· 

y se produce insatisfa~ción profesional y pe~sonal. 

d) Insuficiente. e inadecuad~ comun~cacióh de 

los orientadores con di~ectivos, maestros~ personal 

'de otros servicios ~scolares y padres de familia. 

Esto puede·deberse a la falta de oportunidad o 

a la poca disposición para ello. 

e) Los alumnos no reciben la atención individua 

lizada que requieren• 

Los educandos necesitan de ayuda tGcnic~ que 

les oriente individualmente en el análisis d-e sus 

e:xperiencias y problemas y en la formulación de so

luciones. Esta labor que identifica la función del 

orientador educativo y vocaciónal tiene que enfren

tar obst,culos tales como: el nimero de alumnos que 

debe atender, las limitaciones en su preparación 

profesional, la asignación de tareas ajenas a su 

funci6n y un inadecuado concepto de la orientaci&n. 

Al no recibir los alumnos esa ayµda,, no se cum-. 
ple el objetivo que justifica la existencia del ser 
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vicio de orientación educativa y vocacional en las 
.. . 

escuelas se~~ndarias. Esto provoca rechazo hacia el 

orientador y al propio servicto •. 

f) Los educado:t:e,s no se ·han· integrado en equipo. 

Los maestros· no. se han iilt4fgJ;ado en equipo edu

cativo si hay defic~ente co$untcacióri entre ellos, 
f 

si son imprecisos sus qbjetivos educacionales y si 

es limitada.la coo~dinacion de su labor educativa -

por p.a~te de. algunos directivos. 

Los ~aestros que no se integran en ~quipo educa 

tivo ven neutralizadás sus aeciones. 

Comprobaci5n de hip6~esJs explicativas: 

De lo.s datos y apreciaciones d~rivadas de la e.!_ 

periencia en el servicio de orientaci6n y de la ex ... 

ploración efectuada •ntre los orientadores de nuevo 

ingreso y algunos direct.ivos~ se confirmó la neces·i. 

dad de: 

- Diferenciar las funciones de los orientado- -

res, según su preparación especifica y las necesid~ 

des d~ la escuela. 

- Que los directivos participen en este proceso. 

- Iniciar la coordinaci6n de las funciones dife 

renciadas de los orientadores con las de loa direc

tivos. 
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Rip5tesis para la acción: 

La hip6tesis qu~ se estable~15 di~ origen a un 

programa de· actualización: 

- Es posiblé que la mayor efi~acia en la acciSn 

educativa de la escuela secundari~ se logre inte~ -

grandQ· ,el equipo educativo. 

Esto supone-: 

- Coordinar la acción de los edúcadores de ado

lescentes que asisten a las escuelas secundarias. -

Esta acción se iniciárá con los directivos y los 

orientadores. 

-·Con relación al ser~icio de orientaciSn: pro

fe~ionalizar la. labor de lo~ orientadores actuali-

zándolos y dif e-;renciando sus funciones· según su pr~ 

paracion. 

El "Primer Programa de Actualización para Pers;2_ 

nal Directivo y Maestros en Pedagog!a adscritos a -

escuelas secundari~s diurnas en el D. F~, 1972-1973~ 

se efectuó en dos etapas: 

a) Motivación (noviembre y diciembre de 1972) 

b) Realización (enero a junio de 1973) 

Con base en las experiencias obt.enidas durante 

el desarrollo de este programa se elaboraron las 

conclusiones que comprobaron la hipStesis para la -

acción; resumiéndolas tenemos. que: 

- Para lograr que la escuela sacundaria se con-
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vierta en una sociedad educativa se requier·e inte--: 

grar a todos los que participan en la educación de 

adolescentes_, en un Equipo Educativo. 

- Para que el servicio de orientación sea autén 

tico debe estar integrado en la accion educativa de 

toda la escuela. . 

- Es indispensable difer.enciar las funciones de -

los orientadbres, de aéuerdo con su preparaci&n pro 
. -

fesional~ pará mejorar la atenci6n de· las diferen~-

tes necesidades de· la escuela. 

- La colabcr.ación técnica del orientador pedagE._. 

go es muy Gti1 en la actualizac~on profesional del 

personal docente, respecto a métodos y evaluación -

de la enseñanza aprendizaje. 

- Directores, subdirectores y orientadores ped~ 

gogos requieren de· asesoramiento técnico pedagógico. 

La comisiSri designada pQr la Subdirección Técni 

ca de Educaci5n Media propuso la creaci5n de una 

"Sección de asesoramiento para la integración de la 

escuela secundaX'ia", cuyas finalidades eran: 

Integrar el Equipo Educativo en cada escuela. 

- Profesionalizar la acci6n de los orientadores. 

Organización: 

Personal.- Profesionales con estudios de tipo -

pedagógico, psicológico y de orientación educativo 

vocacional. 
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Funcionesº- El asesoramiento, o sea, la ayuda -

mediante la información,, el encauzamiento y la coor 

dinación de·ac~i~idades, para 1ograr mayor eficien

cia· y rendimiento .• 

En el programa inicial se p1anteó el siguiente 

objetivo: 

• Reestructurar el Servicio de Orientación 

á) Prof esionali~ar la acci6n de los orientado--

res. 

Considerando su preparación profesional ·se pro

pon1a ayudarles a ubicarse en las siguientes areas 

del servicio: 

Orientación educativa vocacional. 

- Orientación t¡cnico pedagógica y 

o.rientación psicológica .. 

b) Integrar la escuela~ 

Mediante la coordinación de la labor de los - -

orientadores con la de los directores y, a la vez~ 

los esfuerzos de educadores y alumnos hacia objeti

vos comunes de desarrollo integral. 

Participantes: 

- Personal de la Sección de Asesoramiento: cua

tro orientadores educativo vocacionales, dos psicó

logos, un pedagogo, un t~cnico en educación. 

- Jefes de Ensefianza de1 Servicio de Orienta- -

cion. 
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- Directores de las Escuelas Secundarias Diur-

nas en el D. F. 

- Orientadores de·láp Escuelas Se6undari~s Diür 

nas en el D. F • 

. Actividades a desarrollar:-

- Juntas de Academia: loe.al es, .reg:iOnales y ge

nerales. 

- Reuniones y ent~evistas: con jefes de ensefian 

za~ inspectores genexales ~e-zóna, directores y - -

orientadores. 

- Elaboración y.aplicación de. instrumentos de -

investigación:' comQ cuestionarios y escalas .. , . 
- Planeación y desar;;o++o de progra111a.s d~ actu!! · 

1izaci5n en: grupos de e4t9dib, seminar1Qs, mesas -

redondas y ptros~ 

- Elaboración y difusipn d.e materiales: boleti

nes, nota~ t&cnicas, grab•ciones, etc. 

- Otras ac.ti.vidades 'llO pl:e"V'istas. 

El estudio que acabamofl de resumir de alguna m!!_ 

nera fue una cr!tica al servicio dé orientaciSn de . 
aquellos afias. 

Los da~os y los hechos recabados sacaron a flo

te grandes fallas~ Pero nuestra opiniSn es que tal 

investigación tuvo graves deficiencias desde su - -

planteamiento. Es de todos sabido que los maestros 

orientadores vocacionales, ast como el servicio que 
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se brinda en la escuela secundaria,, son francamente 

ineficiente::;. 

El estudio "tea1izado,, para verificar lo ante.- -

rior, carece de ser::tedad. Con ello queremos decir -

que. na se delimito, el problema en sus. dimensiones 

reales. Se comprobo algo que ya todos sabemos., 

Desde luego que de las hipótesis inicia1es pod~ 

mos afi.rma+: que "la n-0 consecuc.ión del objetivo ce~ 

tral del·serv~cio de orientaci6h esti motivada por 

la falta de diferenciación de fuJ;l.ciones de los 

orientadores" y,, tambien, que la falta de- coordina

cion eti_ la acción de todos los educadores da como -: 

resultad9 1~ poca eficacia d~ la escuel~ secundaria~ 

S~ propusieron hipótesis para resolver tal si-

tuación; a nuestro juicio ·estas no tienen nada. de -

novedoso. Lo que hace falta e$ que las inspecciones, 

que se hagan a la escuela para confirmar el funcio

namiento optimo del servicio, sean exhaustivas y · -

que en las jun.tas de academia se discutan los pro-

blemas surgidos en el q~ehacer cotidiano de los - -

ori.entadores. 

No hay necesidad de gastar ti.empo y energías en 

investigaciones ineficientes 11 Se requiere que el 

personal que ·1abora en la escuela trabaje coordina

damente y de este modo contribuya a la ef ic.acia de 

la ensefianza. Fara tal fin mas que investigaciones 

de ca~po, se precisa de la evalua~i6n continua. 
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. 
No obstante; el prog·rama de~ actua1ización qúe 

se. propuso,. as:!. como la Sección. de .. Asesoramiento 

cons~ituyet¡ton aportes pá~a la mej orta de la acci~n 

orientadora,. pero todaitla D:ó se. tiene noticia de· 

su.s beneficios. 

La ~nvestigaci6n mencionada contribtiyS a la ela . 
boración de.1 Programa ~G~p.~i¡ál de Orientación Educa-. 

tiva y Vócacion•l actu~~. 

2. Crítica •l sérvicio de 

o.rientaci.Ón~· vocacional actual 
... 

Haciendo.· honor a la. verdad, h4!mos·. de sefialar las de· 

ficiencias de que sigue adoleciendo· el servicio de 

orientación~ qµiza·ello nos conduzca a buscar y pro 

poner alternativas de solución qué conlleven a la -

evaluac.ion continua, peiíodo a· período escolar, del 

programa de orientación y de las funci.ones que com

peten al personal que pa.¡:tl.cipa en ella. 

a) En cuanto a los objetivos planteados en el -

Progl;'ama General de Orientaci6n Educatd.va y Vo.ca.cio 

nal, detec.tanios lr> siguiente-: 

Los obj et:ivos específicos de cada área ponen al 

descubierto que, si en los objetivos particulares -

se prétendiS atend~r a la organizaci6n horizontal 

{de las eres greas en cada grado) y~~ la organ~za~-
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ción vertical (en la profundizacion de los temas 

tratados dentro de cada área en los tres gr~dos}, a 

la hora de concretar las acciones a través de las -

activi.dades sugei:idaf? para cada objeti.va especffico. 

es notable qu~ se perdió tal organizaci6n*. 

:Por .ejemplo, los objetivos espec!fi.cos y las ac 

tividades que se sugieren para cu.bri.r los objeti.vos 

particulares del irea del aprovechamiento escolar -. 

de segundo grado, corresponderían mas bien al~pri-

mer·~rado. 

En cuanto a la programación deJr area de orienta 

ción vocacional, en e.1. primer grado Úni.c~mente se -

promueve la elecci5n de· la actividad tecnolSgica~ 

En segundo grado se especifica el anilisis de -

las normas de seguridad y trabajo para tal activi-.

dad. Jsto es incoherente ya que dichas normas deben 

de practicarse desde ~1 :lnic-io de la activ:ldad te'c-. 
nológt-ca. El otro objetivo espec!fico se. relaciona 

' con la ·información escolar y ocupacional de la comu 

nidad. 

~n tercer grado el objetivo particular de la 

orieniación vocacional se refiere a la obtención 

de+ d:J.agnóstico vocacional. En los objetivos especí 

f ic.os se hace alusión a como obtener tal diagnósti

co y a la información ocupacional nuevamente. O sea 

que en el grado ant~rior se da inforuaei&n sin $1--

*Revisar los objetivos específicos y las activida-
des en el ap~ndice A. 
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quiera saber qui es la orientacidn vocacional, y ya 

en este grado se presiona par• c9nocerla y obtener. 

el citado diagnóstico·. · 
. 

Lo anterior muestra algunas def iciehcia• ~n lbs 

objetivos y actiYidades del·programa. Tal vez ~~tad ., 
respondan al af¡n de d~t~l1dr ~inucio•a•en~~ el pr~ . . -
grama y hacer que las ~re~·áreas mencionadas se con. . -
templen en los tres grádost pero ello no jú.$tif:lca 

la falta de. organi~aci6n d~ l•s ac~ividades d~ - - .. 

aprendizaje. 
-· : .. 

La orga:nizacioh hori?:ontal y vertical. tienen im 

portanci~ para determinar e1 e.f ecto acúmulativo de 

las actividades ·educativ~s .. PaJ;"a que. éstas próduz-~ 
-

can un ef ~cto positivo deb~n organizarse qe t~l for 

ma que se refueraén mutuamente. 

Asimismo, al elaborar un grupo organizado de a~ 

tividades de aprendizaje es importante satisfacer -

los criterios de: ·contilJ.\lida4, secuencia e int~gra-

ción. 
D~ ~cuerdo con Tyiet (1 O), la continuidad es la -

reiteración vertical de los elementos principales -

del currículo (factor primordial de una organiza- -

ción vertical efectiva). 

10 Tyler, Ralph w. Principios bisicos del currlcµ-
1:..2.• (Buenos Aires: Edic. Troquel, 2a. ed. • 1977), -
PP• 87-88 
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La .secuencia enfatiza sobre la importancia de -

que cada experiencia sucesiva se funde, sobre la pre 

cedente, pero avance en ancho y en profundidad de -

los contenidos que abarca. 

La.integraci6n alude a 1a relaci6n horizontal -

de las actividades del cur~1culo,:es decir, que su 

organización ayµde al alumno a.lograr unidad.en su. 

~anqueta, en relación con los element.os que maneja. 

b) Actividades.- En el programa se sugieren una 

serie de actividades espec1f ic.as para cada área Y. -

grado, que pueden.ser eficientes para la consecu- -

ci5n de los objetivos. Lo criticable es que el ser

vicio de orientación educativa y vocacio~al·no cuen 

ta con horario fijo para su acción. 

En las activi~ades propuestas se denota un in-

tento de integración al sugerir que los maestros de 

Español y Matem~ti-cas colaboren di:rectam-ente_ (obj e-

tivo especifico 1.1 del área de aprovechamiento es

colar, primer grado). Sin ·embargo, este 'intento es 

muy aislado. 

e) Inst~umentos que se utilizan.- Los recursos 

t~cnicos se mencionan en el programa de acuerdo con 

los grados y los aspectos que se indican en el mis-

mo ~ 

El Programa General de O:tientación Educativa y 

Vocacional se implantó a partir del cicló escolar -
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1978-1979. 

En-la ponencia· correspondient~ al se~vi~io de -. 
orientación en'. escuelas· se.cundaria,s diurnas~ presej! 

tada durante la Pr-imera Reunión· Universita·;;a dé 

Orientaciórt (1979), ~e dijo.q~e·: '~Actu~lm~nt~ ~i-_-. 

ches materiales están. en ~roces o de.- e1aborac!on 11
• ·. -

(11) 

A fin~s del pet!t>do· escolar l~B0-1981, tuv~mos 
~ 

conocimiento de qu.e 1as: esc.uelas s.e~undarias care--

c!an aún de tales ma..tiariale~. -

Lo anterior constituye una gran desventaja 

el cump!:tm~ento de los obj e.tiyos del programa deb~-: 

do a que el s~rvicj.o ca.rece del material indispena.!. 

ble pái:-a SU-SiCCipn. 

d) Presentación del p+og~ama.- La presentación 

~or m~dio dé cartas de ~1aneaci5n es funcion~l. Un 

eleiñento importante es el tiempo, la espec if icac ión 

de los minutos di$ponibles fara las actividades men 

cionada~. 

Ótrá falla en el program, es que no 

el tiempo en que del:>en realizarse tales 

• 
se litD.ita -

actividades 

durante el curso escolar, lo que conlleva a lá per
dida de dosificaci6n de este projrama. 

e) Funciones .. - Las' act;Lvid.ades enmarcadas en es 

11 Moral~s> Alba Gloria. Art. cit., p. 25 
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te rubro son tan ampl:i,as que es facil caer nuevamen 

te en la indif erenciacion de las mi~mas,. * 
Todo lo que hemos tratado en e.st~ inciso refe-.,.. 

rente.a la critica del servicio dé orjentaciSn, ha 

sido producto de la observación, de nuestr~s expe-

riencias como alumnas· y del estudio del servicio 

que se da en las escuelas secundarias. 

Para verificar si tal cr!tica aún es aplicable, 

r~alizamos visitas esporádicas a es-cuelas secunda-

rías diurnas del' D. F. y al~ Jefatura de Ensefiahza 

de la Coo:rdinaeién de Orien.tacion Educativa y Voca

cional**• 

De las entrevistas hechas a los maestros orien

tadores y a los profesores que laboran en la Jefatu 

ra, pertenecientes al Colegio de. OrientaciSh, obtu

vimos las·siguientes conclusiones: 

El fondo del problema de la orientación vocaciE_ 

nal parte de una concepción mal entendida sobre la 

función que los orientadores vocacionales deben des 

empeñar en la escuela secun.aaria .. 

* Cfr. las funciones del qrientador, ap,ndice A. 
** S.E.P. Dirección General de Segunda Ensefianza. -
Coordinación de Orientaci6rt Educativa y Vocacional. 
Manuel Doblado I 39, So. piso. 
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Los maestros qu~ prest~n este. ser-vicio. opinan -

que el orientad9r pedag~go atiende a los.factore~ y 

problemas de a.p¡-ovecl_lam?.entp y. que deben canal;i,zar

los. Resumen la~ funciones d~.la orientac16n p~uc~~ 
. . '!t . 

ti~a y vocacipnal en e@tos tir~inbs: la pr~me~~ ~ie 

ne como obj et;i.vo que los,. alqmnos. "salgan bi~n ° • y -

la segunda ''la aplic~cio~ d411 pruebas de intereses y 

aptitudes". 

_Al interrogar a una de las maestras órientado-

ras sobre la fun.damenta~1-óri.teórica_de la órienta-

ción educativa yvocaciQllali afirmó no poder'conte_! 

tar debido a estar preparad~. s81o en aspectós pric
ticos t nb en teS~icos~ 

En e~tás de·cla:i;(!lcion~s podemos. o-bsetvar ·que l~ 

reestructil:i;ación del servicie;> y el Programa. General 

de' Orientación Educativa y Vbcácional, todai!a no -

han· podido subsanar los problema:s e:g;istentes. 

Para la mayor!a de ios ma~stros orientadoras, -

la orientación vocacional es sinónimo de ayuda a -

los adolescentes en lo que respecta a atender sus -

necesidades y dificultades específicas de."adapta-

ción socia1 y desarrollo personal", es decir., lo 

que sucede es que se est¡.cortfundiendo la tarea del 

psic5logo con la del orientador vocacional. 

Ro negamos la importancia y la ralacion que pu~ 

dé tener uno con otro; sin em~argo, lo que se estS. 



298 

trabajando en las e~cuelas secundarias y que lleva 

por nombre "orienta·ción vocacional", son estudios -

sobre alumnos con problemas familiares, o adolesce.!!-_ 

tes en.los que ha habido un desajuste ~e~sonal, sea. 

en relación con los estudios; con las actividades -

escola~es, con los demás compañeros, etc •. 

Cabe advertir que, au~que los problemas- que más 
. 

frecuentemente abordan. los orientadores vocaciona--

les en la escl,lela.secundaria son los relativos al -

apro.vechamiento escolar: r·eprobados,. bajo rendimien ·. -
to eri los estudios, falta ae inter¡s ~n"las mate- -

~b . rias, J:ia itos de estudio deficientes, etc., y que In.!!:. 

cho tienen. que ver con el proceso de orientáciÓh V,2. 

cacional, no tienen.como fin la elección.y decisión 

de una car~era o trabajo; su objetivo es investigar 

por que se. encuentran ·los sujetos en esa situación, . 
es decir, se. estudian los asp.ectos físicos, ec;.onóm.!_ 

cos, psicologicos y sociológicos que afectan al ad,2_ 1 

lescente (aclarando que se estudian estos puntos 

muy superficialmente). 

No negamos que el sujeto no puede concebirse dn 

aspectos separados (estudiar s8lo los problemas psi -
coiógicos, escolarea o sociales, etc.) ya que esta 

determinado por todos ellos; lo que criticamos es -

que lbs orientadores vocacionales atienden princi-

palaente problemas de personalidad, cuando ni si

quier·a est~n preparados para ello (a exce·pción d.e -
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unos cuantos). Y criticamos este aspecto porque.de 

~1 se deduce la falta de una conciencia·piofesional· 

del orientador vocacional, que le indiq-ue ,cuándo su 

preparaci.on le permite. enfr~ntar ·un problema. y cuan 
• b •• .~ 

do debe remitir al sujeto a otros profés~onales. 
•' 

Ahora bien; los orient~do~es 'utilizan la,· t3cni.., 
. . ; . 

> l 

ca d~ 1~ entrevi't~ en poh~s ocasiones. Lós. iastru• 

mentas mas· empleados sQn ·las prui!bas, cuestionarios 
' . 

y algunos tests sobre inte~eses y apti~ud~s •. 

Los orientador.es antr·evistados d.ecla,tarón tener 

muy poco materit;l-1: .fóll~tos, entre ellos; el de Ber

nal ref ere!lte tt int;.eresea. y apt:itu~es,. He aqut, qtie 

los instrumentos que se les aplican a los alumn·os · -

no. están integrados a.un.proceso de orientacion 

efectivo. 

De todo esto se.desprende la falta de conoci- -

~iento y comprensi6n de lo que realmente es la - -

orientaci5n vocaciona1, lo que da como r~sultado, a 

su vez, el desinterés, la falta de organización y -

la apat!a hacia la misma. Como ejemplo tenemos las 

amenazas de que son objeto los educandos, si no- son 

disciplinados se les lleva con el ori-entador para -

reportarlos; la acumulación de reportes implica la 

no obtenci6n de la carta de buena conducta expedida 

por la escuela secundar.ia. 

En esta forma, lo m~s importante para los orien 
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tadores es el registro de hechos signiftcat~vos de 

la conducta del adolescente (principalm.ente· lo neg!!_ 

tivo) c.on el. fin de "encauzarlo" hacia la . .formula-

ci6n y realización de.propósitos personales. 

Asimismo,. los con.ocimientos qq.e el or:tentador 

vocacional tiene sobre los adolescent~s,. son pobres 

y confusos y solo se refieren al problema actual, -

dentro de la escuela, sin observar su.futuro. Por 

esto es necesario seguir al· alumno pro.gresivam.ente; 
I 

desde su i~greso a·la escuela primaria, secundaria, 

hasta su ingreso en una escuela superior o el traba 

jo; hay que.entendi!r a la orientacion como v.n proa~ 

so continuq, no como una etapa aislada dentro de ca 

da nivel .. 

En la Jefatu~a de Enseñanza nos. informaron que 

el serv~cio de orientaciSn de la escuela secundaria 

no tiene relación alguna con el. servicio que. brinda 

la Universidad Autónoma de México, en lo que con- -

cierne a intercambi.o de opiniones, de inquiet;,udes, 

de experiencias, etc .. Tienen conocimiento de que 

hay una Asociación Mexicana de Profesionales de la 

Orientaciún, pero los maestros orientadores de la -

jefatura afirmaron no pertenecer a ella. 

Poseen ~aterial elaborado en la·DirecciSn Gene

ral de Orientación Vocacional de la U.N.A.M.: gu!as 

de carreras por ej e:nplo, pero nada más a nivel de -

información .. 



Otro aspecto que deseamos volver a c:ltar es el· 

relati:vo a -los programas de. o·rientací.óa. voeaei.onal.. 

Como hemos :visto~; son r:Cgidoa, únicos. au~que. a de

cir de los profesores· que. tra~ajan en· l.~- ..Jefatura -

de Clases, 19s programa~ son elaborados a11!, a.ten

diendo a las necesidades reitle$ de. lo.s alumno~ y a 
- . 

las sugerenciiis d~.los maest1=0S orientadores qué·la 

boran en las escuelas secundarias .• 
., . . :/ ~ 

~l progratna exis~~ y, ~unque .ha registrado ªVª.!!· 
c~s en. su con:ce·pcion sci)>re la orientací.Ón; la l:'áal_! 

dad es que na~i~ ~e ocupa de.anaLizar1o.y aplicarlo . 
de acuerdo a la s~tuación de.las escµelas en que.sa 

i.mplanta. Puede .. ser que se les ~lv:ide debt.de a que 
" al ~ervicio yá ~o cuenta c9n su.~ora de sesión $em!. 

nal, a partir de los acuerdós de:Chetum~l. Y es que 
~ . . .. . _. 

e+ problé~~ inicial esta en que las mis~as escuelas . . 
secundarias no se dan cuenta de lo que aignifica 

-cQntar con un ~~rvie;ió de ori~ntaciS'n v'ocacional, 

aunque lp tengan ah{. 

El servicio de orientac~dn vocacional no es.en

tendido, ni acepttt.do. El or:Lentador vocacional vive 

aislado en la escuela, las ,autoridades escolares no 

ef ectian la propaganda nácesaria para su difusi&n -

entre los alumnos, padres y maestros ... Asimismo, en 

la eécuela el trabajador social, el psicSlogo. el 

orientador vocacional, etc. trabajan desligados, 

produc:lendose as! una fálta de integración y disper 
. -
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sióq de esfuerzos. 

Ante. esto observamos ·la ausencia.de un estudio 

profundo del. servicio· de.orientación vocacional, -

que se adecúe a 1a realidad en que se vive. Ello de. 

berta hacerse n~ en forma desligada, sino pen~arido 

en l~s necesidades, los recurso·s y plantein.dose las 

interrogantes bá~icas de todo servicio orientador: 

cuál es el foco, contexto y continui4ad de esa act_!, 

vidad y cSmo se concib• al estudiante, a la aocie-

d.ad y a la r~lación entre ambos. 

Se carece, además, de información sobre e.l mer

cado d~ trabajo~ En.las escuelas secundhrias si es 

que se.da información sóbre las carreras, se pie~de 

lastimosamente el.tiempo describiendo a detalle pr~ 

eisamente las más saturadas, por ejemp1o medicina u 

odon.tolog:Ca; o bien, se muestra una lista de las es 

cuelas a las'que pueden ingresar los alumnos des- -

pues de terminar la secundaria. Pero informár no es 

orientar y m.enos .. aún mal informando. 

Queremos agregar una vez más que, por la indefi 

nición de. los ~ipos y niveles de orientación, la P.2. 

lémica entre orientadores psic6logos y orientadores 

pedagogos es vieja y dolorosa pues ha cerrado opor

tunidades de desarrollo y ha iapriaido sellos de ne 

gaci6n a la orientaci5n. 
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El. Lic •. Raúl Béja.r Navarro expres·Ó ~n.· la ponencia 
; 

sobre "Drienta~ión Vocac.ional ·y Des~J:ro11o Eeonémi-

eo", presentad~ durante ... el ~ ~ongreso Lat.inoameil'icano . . 
d• Orientaci5n ·en 1970 (12)~que para que la eduea--

ción conduzca a una mayor e!ec~ivid~d del siste•a ~ 
. -

en general es vital ~u enc~uzam'iento, ya q'!i~. si un 
1 

plan educatiVQ tiende· a pr?d~cir carrera~ no vipcu-

1adas con. el ''ritmo de desa:ti:ollo del p~!s' grpn nu·
mero de educandos perm~necer.án ~l m~rgen del proce

so· de cam.b~e> .. De .-ah! q~e .. se e~ps:;e que el· papel que 

ju~gue la or;t~ntación vocacional en y para el proc~ 

so de desarrollQ d~l·p~!s, ·ju~~Ífique qµe sé l~ -.

preste una atenciSn pátticular. ~ 

Señalq tambtén que~ al hablar de orientación vó 

cacional esta no debe restr~ngirse exclusivamente -

al nivel universitario, sino que. es indispensaJ:>le -

que la adecuada canalización de vocaciones se es

tructure desde el nivel elemental, acentuándose en 

los niveles intermedios~ Lo que ade~ts de facilitar 
" 

la decisión del individuo, si este aspira a seguir . 

12 Béjar Navarro, Raúl. "Orientación vocacional y 
desarrollo económico". En: Memorias del Primer Con
greso Latinoamericano de Orienta.e ion. Docum.entt> - -
c:tt., PP• 36-40 
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una carrera pro~esional~ ta~biin p~rmite.la forma-

cion de técnicos intermedios. 

El autor citado a~irmó que dentro de esa pers-

pectiva~ la presión de la secundaria se reduce ii -· 

ésta se diversifica y si se organí:zan. carreras cor

tas intermedias entre este nivel y el superior. Con 

tal diversificación se respondería a las.demandas -

planteadas por el desarrollo económico. 

Las ideas expresadas por Béjar Navarro y por 

blac Fu~ntes* se han manifestado en lps Últimos - · -. 

afios~ al c~earse diversas carreras de. tipo tgcnico 

que a.spiran a rf!sponder a tal demanda •. 

En. el. Primer Congreso Nacion;;r.l de Orientación -

Vocacional de Educaci6n Media Superibr, llevado a -
• 

·cabo en diciembre de. 197 9, se vertieron interesan-

tes reflexipnes sobre las funciones que le corres-

panden a la orientación, destacándose el deber que 

tienen los or.ientad9res· de asimilar la problemática 
,• 

social y facilitar la integración productiva del 

hombre a su sociedad. De ah! la responsabilidad que 

tienen los orientadores en la formación de los re-

cursos humanos tecnir;:amente capacitadós pára resol

ver problemas presentes y futuros. 

* Cfr. Contexto hiat6rico én el cap!tulo II, h. - -
49-50 



t • 

305 

Por o~ro lado, d~timamente hemos obsérvé8d que 

los perio.distas. hablan a. menudo sobre la arienea- -

ci5n vocacional. En un ~rt1culo aparecidó ~n· f~bre

ro del presente año, en la revista Impac·to~~ bl sé--
' fior Pirez Chowe11(13) comenta la adecuaaa ~rA~niza-

cion del Instituto Po1i1;écnic.o Nacional y. la alta 

preparación de sus egreªados .•. Critic~ la f al.ta dé 
' . ' 

una autintica0 orientacitn ~ocacional y afir~h que 
.f 

en la secundaria y en la preparatoria ni qui.en sepa 

que puede estµdiar etnolo~ia, auxilia~ d~ lábo~ato-
. . 

rio, entre otros estudios" Cu~~tiona el hec.Jio de. -
' . . 

que en genera¡ las carrera~ más so~orrid~s· son: me .... 

dicina, odontología> i.ngenier,!a, etc., carJ;eras tra 
.. 

dicionales .. 

Tambi~n destaca que ~o hay quien se praocupe . ' . 
por e1lo y que si hubi,.era tal servicio, ·~ ••• el -

pa!s dej~r!a de sufri.r por la falta de mano especi.!_ 

lizada y los t~cnicos encontraria·n mejor acómodo 

que los univer0sitarios sin aspiraciones ni tn.otiva-

c. iones n. 

" 
El comentario que podemos hacer a este artículo 

es el siguiente: si la reestructuraci5n del servi-

cio de orientaci6n respondiera satisfaptoriamente a 

las necesidades del mismo, ya se empezarían a ver 

13 Pérez Chowell, Jos~. "Enseñar, 1 ésa es la cues
tión? Revista Im12ac.to. no. 1667, (M~xico. D. F.: 10 
de febrero, 1982), p. 18 
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los resultados, lo cual t64av!a no a~ontece. 

La Dirección General de Orientación Vocacional 

de la U .N.A~. y 'él Centr,o Nacional. de Pt'pductiv:t .... -
_. _,.. 1 

dad organizaron la "Reunion Tecnica sobre Orienta--

ció~", que se rea!izó el 13 y 14 de mayo de. 1982*. 

Los temas' abo~dados fueron; 

- La orientación de los recursos humanos del 

pa!s. 

Programas de orientación, y 

Medios de la· orientación. 

El prop~sito de la reunión ~ue el anSlisis de 

la din¡mica -!=ormat:bia de los recur~os humanos del -

país, "para asegurar una vida productiva que redun

de tanto en beneficio propio como de 1a'eolectivi-

dad en su conjunto"~ palabras expresadas por el Dr. 

~uidp Belsasso, Director General del CENAPRO, al 

presentar el primer tema. También afirmó que para -

alcanzar el modelo de pa!s deseado, se debe satisfa 

cer la exigencia de "explicitar la necesidad de - -

orientar la formación y capacitación de los recur-

sos humanos que demanda el pa!s". Hizo énfasis en -

la necesidad de revisar la orientación prin.cipalmen 

te en lo social.. 

En la misma Reunión, el Lic. Humberto Herrero, 

* F.:vento qué tuvo ve.rificátivo en el CÉNAPRO, M¡xi
CQ, D. F .. 
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Director General de Orientación Vocacional. de la 

u~N.A.M.~ al referirse a·lo~ programas de orienta~

ción subrayó que los. istudihntes de nuestro sist~~a 

educativo nac!Lonal, carecen, en su. mayor.ía, de ~eriri 
; _.. 

cios que· les ~roporcionen a~esorla e información p~ 

ra la determinación d~.-sus dbj etivos ~uturos~ sea -. ' 

de•car¡cter educati~o como.laboral. 
: ' ~ 

El licenciado Her:rero dijo también qué el c.om--

portami.ento vocacional del individuo es un· coÍi.t.inuo· 

y para comprenderlo hay q1.le anali·zari·o como un pro~ 

ceso de desa;rrollg integral; que· se. r~áii.za dentro 

de un s·istema social, ec.onó.~iCQ, polÍ'tico y· c-ultu- ... 

r.al deternd.nado. 

Cainc·id:imos cqn. esta ap~eciación, como 'U':bn.as en 

el capítulo I'I, ya qu~ el proceso de orientación. no 

debe ser reducido al·aspecto meramente t'c~ico. 

En las opiniones presentadas puede palparse la 

creciente preocupación p.or una -0-rient:ación vocacio

nal eficaz. 

Las conclusiones* elaboradas en esta Reuni5n 

destacaron, entre otros puntos, que: 

- La orientaci5n requier~ de un marco de refe-

rencia económico-social que ubique con precisión la 

* Conclusiones y recomendaciones extra!das del docu 
mento del mismo nombre,. Mexico :. U .N .A.M.-CENAPRO, -= 
5 PP• 
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satisfacción de.necesidades individuales, así como 

la contribución de éstas a la solución de la proble 
. -

matica y necesidades sociales; 

- Se requiere un~ mejor definición profe~ional 

del -0rientador y una mejor conceptualización de la 

problemática ·teórica de la orientación; 

- El intercambio de informes y experiencias e.s 

de gran utilidad para conocer los programas de 

orientación en curso, sus fundamentos y metodolo- -
' 

g!a; -el encuentro perm.i.tio. demostrar la necesidad 

de reforzar las a¿ciones de intercambio y asisten--

Las recomendaciones derivadas de lo anterior se 

encaminan a: 

a) Constituir un Consejo Nacional de Orienta- -

cion, órgano coordinador, promotor e integrador de 

tareas en este campo, cuyas funciones se~Ían: 

- fijar lineamientos generales para los progra

mas de orientación en diferentes ámbitos; 

establecer una política social en la materia; 

propugnar por un programa nacional de orienta 

e :ton; 

intercambiar experiencias y material; 

facilitar la asistencia reciproca entre las -

instituciones; 

- promover medidas para una mejor formación y -
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mejoramiento profesional de los orientadores y res

paldar su organizaci6n profesional y reconocimiento 

social; . 
- promover las investigaciones requeridas para 

la mejoría de marcos -de referencia> métodos e ins- ... 

~rumentos de la orientaci6n; 

- crear un centro de informaci6n especializ~da

en la materia" 

El.Consejo ser!a integrada en forma demacr&ti-

ca, por representantes de diferentes instituciones

pf iciales y profesionales con intereses y programas 

en la materia. Tendría un Secretariado Técnico para 

la puesta en marcha de sus programas •. 

• 
b) Integrar un p~ograma de publicaciones espe--

cializadas en orientación y.sistemas afines· que di

fundan y estimulen el desarrollo técnico, cient!fi

co y profesional en la materia. 

c) Realizar actlvidades tendientes a estrechar 

la colaboraci6n interinstitucional. Al efecto se 

propone realizar una siguiente reuniSn t&cn~ca, que 

no e~ceda el mes ~e agoato. 

d) Que se aprovechen las capacidades y recursos 

de las distintas instituciones para ampliar las re

comendaciones aprobadas. 

El CENAPRO facilitaría, en el marco de sus acti -
vid.ades en materia de incremento de la productivi--
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dad de los recursos humanos, las acciones del seer~ 

tariado del consejo, provisionalmente. Y extendería 

invitación a otras instituciones educativas, labor2_ 

les y relacionadas con el aparato productivo, para 

participar en estos trabajos. 

En este último punto vemos el interés de esta 

institución hacia fines que ya habíamos puesto en 

tela de juicio, en el capítulo II (contexto históri 

co). 

También hemos notado que en las reuniones de es 

te tipo participan profesionales que en su mayoría 

no tienen contacto directo con los alumnos de la es 

cuela secundaria. Asisten los representantes, que -

trabajan en las Jefaturas de Clases, quienes expo-

nen la problemitica general de la orientación voca

cional, pero no los problemas surgidos por la no 

delimitación de funciones. 

Debieran realizarse, periódicamente, juntas y -
cursos de actualizaci6n con el fin de analizar los 

programas existentes y disc.u.tir e intercambiar exp!:_ . 
riencias del diario quehacer de los maestros orien-

tadores de las escuelas secundarias. 

A mediados del mes de agosto del afio en curso. 

tuvimos conocimiento de que los días 26 y 27 ten- -

dría lugar la Segunda Reuni6n T§cnica sobre Orienta 

ci6n, cuyo programa preliminar incluye: 

Programas y políticas nacionales de orienta--

ción. 
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- Mejoría formativa y profesional del orienta

dor, e 

- Investigaci6n en orientaci6n. 

Con los nuevos impulsos que está teniendo la ..... 

orientación vocacional en el año de 1982, estamos 

seguras que ya se tiene una auténtica preocupación 

por el servicio de orientaeión a nivel nacional, -

pero habr~ que analizar los fundamentos que la ri

jan, así como sus objetivos y puesta en marcha. 

"' 



V. ELEMENTOS PARA LA ORGANIZACION 

DEL SERVICIO DE ORIENTACION VOCACIONAL 

EN LA ESCUELA SECUNDARIA 
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Hemos llegado al capítulo en el que pretendemos 

instrumentar el Servicio de .. Orientación Vocacional. 

No por el hecho de haber criticado los errores 

de tal servicio, la propuesta que hacemos ha de 

ser la mejor. Adolece~ desde luego~ de fallas debi 

das a la falta de contacto directo con los alumnos 
D 

de la escuela secundaria. Sin embargo~ estamos se-

guras de que colaboramos en la tarea de delimitar 

funciones del personal que_integra el servicio. 

Ya en el tema correspondiente a la "Concepci6n 

de la Orientación Vocacionalº nos habíamos pronun

ciado por una orientaci6n vocacional como tarea de 

esclarecimiento. Ahora retomando las palabras de -

Bohos·lavsky diremos que la orientación vocacional: 

Es un campo de actividad de los científicos 
sociales. Como tal abarca una serie de dimen-
siones o ejes que van desde el asesoramiento -
en la elaboraci6n de planes de estudio hasta -
la selecci6n de becarios cuando el criterio se 
lectivo es la vocación. Constituya. por lo taU:
to un ampl~o orden de tareas que.incluyen lo -
pedagdgico y lo ps~col6gico en el nivel del -
diagnóstico, la investigación, la prevención -
y reso1uci6n de la probiem(tica vocacional ••• 
(1) 

1 Bohoslavsky, Rodolfo. Orientación vocacional: -
La estrategia clínica, p~ 13 
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Ahora bien:t las tareas que tienen como fin pre

venir y/o resolver los factores implicados en el 

proceso de orientaci5n ante. la situaci6~ de elec- -. 
ción, son tareas de equipo en el que el pedagogo CE_ 

mo orientador vocacional~ el psicólogo·, el trabaja

dor soc~al, el profesor secundario, etc., tienen co 

mo responsabilidad cumplir un importante papel. 



A. LA FUNCION DEL PEDAGOGO 

COMO ORIENTADOR VOCACIONAL 
~ 

314. 

Los diccionarios definen el termino "función" de la 

siguiente manera: 

"Acción y ejercicio de un empleo, facultad u ofi 

cio". (2) 

. . . obligaciones dimanadas de este empleo". (3) " 
Utilizamos el vocablo "función" para englobar -

las tareas que le incumben al pedagogo que trabaja 

como orientador vocacional en la escuela secundaria. 

l. La elaboración de los programas 

Los programas de todas las especialidades (incluye~ 

do el de orientación educativa y vocacional) son 

únicos, se aplican en todas las escuelas del gobie~ 

no y en las incorporadas. 

En la actualidad existen dos planes de estudios 

en el nivel de enseñanza secundaria. Uno de los pla 

nes es por asignaturas y el otro esta organizado 
.,. 

por areas. 

D~l primero podemos decir que tiene como venta-

2 Diccionario Enciclopédico B¡sico, (Valencia: 
Edit. Alfredo Ortells, 1981) 1 s.n.p~ 
3 Garaía-Pelayo y Gross, Ramón. Pequeño Larousse -
Ilustrado~ (Par!s: Edic. Larousse, 1973)~ p. 487 
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ja una mayor fundamentación teórica y como desven-

taj a la dificultad de integrar las diferentes disci 
. -

plinas para el logro de ~n.resultado educativo co-

mún. Mientras se tienda a la realización de progra

mas da enseñanza fragmenta.dos, a los que las normas 

de un reglamento impriman unidad aparente.(plan de 

estud.io por áreas),,.. n;l.nguna institución educativa PE. 

drá funcionar bien~ como sefiala Fihlo(4). 

Lo que debe quedar claro es que no se trata de 

impartir conocimientos abstractos o enseñanza ver-

bal, sino de dar solución a la~ necesidades de des

arrollo y orientación· vocacional de los adolescente~, 

quienes son los que importan,.. 

Hay que tomar en cuenta también que sin una 

coordinación amplia de los p;ogramas educativos con 

los planes de desarrollo social, económico, t¡cnico, 

cient!fico y cultural, los servicios de orientación 

vocacional sólo podrán resolver en peq~eña parte el 

planteó de ·los educandos que los consultan. 

Como afirma Bohoslavsky (5), uno de los principa

les proble~as de la adolescencia es el de su indef i 

nici5n respecto del futuro. Cuandó &sta se refiere 

a los estudios superiores y al trabajo, entonces el 

4 Fiñlo, M. B. Lourenco .. Organización y administra. 
ción escolar, (Buenos Aires: Edit. Kapelusz, BCP* -
1974), P• 146 
5 Bohoslavsky, Rodolfo. Op. cit., p~ 217 



316 

adolescente tiene conflictos en torno de su orienta 

cion vocacional; éstos se agravan cuando los estu-

dios secundarios están por concluir. 

Por ~llo~ consi~erando que los programas son mo 

dos de organizar los co~tenidos de la ensefianza y -

en general la acción educativa, esbozamos el si

guiente Programa de Orie~tacion Vocacional para la 

Escuela Secundaria, que podrá modifica?;'se y enriqu~ 

cerse·de acuerdo al diagnóstico de necesidades de -

toda la organización de ~a escuela (incluyendo a 
• 

los alumnos, docentes, padres de familia, recursos,· 

etc.}"· 

PROGRAMA DE ORIENTACION VO.CACIONAL 

PA~A LA.ESCUELA SECU~DARIA 

Los lineamientos que han de tomarse en cuenta son 

los siguientes:. 

a) Para la formulación de los objetivos genera

les es necesario que el marco de la orientación vo
cacional se base en: 

El esclarecimiento de la situación por la que 

atraviesan los adolescentes (de los motivos -

de elecc.ión, los intereses y aptitudes perso

nales sobresalientes). 

• El conocimiento de la realidad social y espe-
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c!ficamente del mercado'de trabajo de las ca

rreras y ocupaciones. 

Objetivos generales: 
. 

- Prevenir las dificult~des de los alumnos ante 

la eleccion de carrera. 

Obtener su identidad vocacional y/u ocupacio

nal. 

Con estos objetivos se procura arri~ar a-una 

buena elección, superando las dificu~tades que se 

presenten (problem¡tica adolescente) acentuadas por 

e1 desconocimiento de la situación real del mundo -

ocupacional y de las carreras. 

Para alcanzar los objetivos propuestos han de -

cubrirse las ¡reas de: 

• Diagnóstico. - Ref er.ido a los alumnos que se -

encuentran ante la situación de elección. 

• Investigación.- Encaminada al conocimiento -

real del mercado de trabajo, es decir, al co

nocimiento de las carreras y ocupaciones. 

•Prevención.- Integrindose los puntos.anterio

res, la orientación vocacional alude a su ai

cion preventiva al acceder los adolescentes a 

una identidad vocacional. 

• Resolución de la problemitica vocacional.- La 

asunción de una identidad vocacional y/u ocu

pacional madura. 
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b) Bas(ndonos en lo antes dicho, la organiza- -

ción de las actividades se ha de apoyar en los cri

terios de continuidad, secuencia e integraci5n.* 

La continuidad es el principal factor de una or 

ganizáción vertical de los elementos de1 progr~ma. 

La secuencia se relaciona con el primer crite-

rio pero enfatiza la importancia de que cada expe-

rieucia se funde sobre la anterior, con mayor pro-

fundidad de an¡lí~is. 

La integración se refiere a la relación horizon 

tal de las actividades del programa y la organ.iza-

ción de las mismas, con lo cual se logra unidad. 

Proponemos tres etapas para el desarrolla del 

programa de orientación vocacional en la escuela se 

cundaria**· 

I. En el primer grado, las actividades se han -

de encaminar al co·noéitnient.o de las áreas de diag~ 

nóstico e investigación. 

Se sugieren las siguientes actividades: 

- Planear y organizar los ·materiales de inf orm.!_ 

c~Sn y concentraci6n. de datos personales. 

* Aunque ya nos referimos a ellos en el cap1tu1o an 
terior, es indispensable vol~erlos a subrayar. 
** En el cap!tulo !II se desarrol16 el tema del - -
uProceso de Orientación Vocacional" de los alumnos. 
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- Obtener los datos i;elevantes de los adolescen 

tes, para incluirlds en la ficha psicopedag6-· 

gica. 

- Explicar a los alumnos,, por medio de entrevis 

tas colectivas complementadas con material im 

preso, los objetivos del Servicio de Orienta

ci6n Vocacional. 

- Realizar un número suf !ciente de reunione·s 

con los docentes y demás personal de la escue 

la secundaria, para explicar los fines del 

Servicio de Orientación Vocacional y obtener 

la col~boraci5n de los ~rimeros. 

- Hacer reuniones con .1os padres da famil~a pa

. ra lograr su .cooperación y una mejor compren

sión del problema. 

- Efectuar reuniones de grupo con los educandos 

para dilucidar la situación que atraviesan, -

factores implicados y maneras de resolverlos. 

- Ubicar a las adolescentes en los grupos y ac

tividades tecnológicas y artísticas, de ac.ue!_ 

do con los datos que resulten de la aplica- -

ción de los instrumentos de aptitudes e inte

reses. 

Ofrecer, a trav¡s de pláticas y de materiales 

(folletos, gu!as), información sobre carreras 

y ocupaciones, incluyendo contenidos y planes, 

campo de trabajo. desarrollo actual y perspe.!:_ 

tivas futuras. 
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- Realizar visitas periódicas a institutos de -

enseñanza superior y a centros de trabajo. 

II. En el segundo grádo, las actividades se han 

de referir a que los alumnos asuman una identidad -

vocacional, área de prevención, insistiéndose én el 

diagnóstico y prosiguiendo la inv~stigaciSn. 

Actividades: 

Efectuar platicas grupales con los alumnos p~ 

ra tal fin_. 

Realizar entrevistas individuales si la situa 

ci5n personal de los educandos ast lo requie-

re. 

Aplicar pruebas psicol6gicas, si el equipo de 

orientación vocacional lo considera necesario. 

Actualizar la ficha psicopedag5gica. 

Verificar si los alumnos se encuentran en la 

actividad tecnológica y artística que les co

rresponde, conforme a sus intereses y aptitu-

des .. 

- Proseguir con las reuniones para el conoci- -

miento de las carreras y oficios. 

Invitar a maestrost padres de familia, etc. -

para que den pláticas a los educandos sobre -

la demanda de las ocupaciones que realizan y 

sobre el mercado de trabajo. 

Continuar con las visitas peri6dicas a insti

tutos de enseñanza superior y a fabricas, en-



321 

tre otros. 

III. En el terc~r grado, tal•s actividades han 

de conductr al adolescente a alcanzar su identidad .. 
vocacional u ocupacional, integrándose las áreas a~ 

teriores (diagn5stico, investigación, prevención). 

Actividades sugeridas: 

- Organizar sesiones de trabajo para efectuar -

el proceso de orientaiíón. 

- Efectuar una apreciación diagnóstico-pronóst_! 

ca individual de cada estudiante, en relación 

con su elección de carrera. 

- Realizar pláticas individuales con los alum-

no s, atendiendó a la .ficha p-sicopedagóg:ica y 

al diagnóstico anterior. 

- Hacer entrevistas individuales con los padres 

de los adolescentes, cuando éstos lo solici-

ten o cuando el equipo de orientación lo juz

gue necesario. 

- Continuar con las pláticas sobre el conoci- -

miento de las carreras y oficios. 

- Continuar con las charlas sobre el mercado de 

trabajo de las ocupaciones. 

- Segu~r con las visitas a institutos superio-

res de ensefianza y a fuentes de trabajo. 

A1 término del tercer grado de educación secun

daria, los educandos babrln accedido a su identidad 

vocacional, en el caso de aspirar a seguir estudios 
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superiores; u ocupacional- si prefieren estudiar una 

carrera corta e integrarse al mercado de trabajo.* 

e) Técnicas e instrumentos 

Los maestros orientadores juegan un importante 

papel en el diagnó.stico y~ sobre todo, en el pronó~ 

tico relativo a las aptitudes y a la orientación de . 
los alumnos. 

Con respecto a tal cuestión, los ciclos de 

or·ientación suscitan el problema de los métodos de 

estimación del valor intelectual de un alumno y de 

las aptitudes que le caracterizan. 

Las técnicas se refieren a procedimientos más -

específicos usados en los diferentes métodos, para 

juzgar y prever el trabajo efectivo de un adolescen 

te, por ejemplo: 

- La observación continuada del trabajo del -·

alumno, realizada por el maestro; la obs~rva

ción de actitudes, etc. 

- Los exSmenes escolares con sus limitaciones, 

es decir, no usados como Índices para califi

car el aprovechamiento de los ilumnos, sino -

* Desde luego que esto que acabamos de afirmar es -
relativo, ya que la asunción de tales identidades -
implica todo un pi;oceso que se extiende máa allá de 
la escuela secundaria. En este nivel se tra.ta de 
brindar elementos para la obtención consciente de -
las mismas .. 
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como instrumentos dentro del proceso de orien 

taci5n vocacional~ 

Los tests, vilidos a t!tulo de diagn6stico, 

ya que sólo miden resultados sin tener en - -

cuenta su mecanismo formativo, son insufic ie.!!_ 

tes como instrumentos de pron6stico. 

No hay_ que olvidar que la edad de los 11 a los 

13 años es mínima para un ciclo de orientaci6n, es 

el comienzo de las operaciones formales cuyo equili 

brío se constituye hacia los 14-15 años; por ello -

el pron5stico es m's delicado cuanto mis joven es -

el alumno. 

También tenemos las técnicas de grupo: medios -

sistematizados de organizar y promover la actividad 

grupal, sobre la base de conocimientos suministra-

dos por la teoría de la dinámica de grupo. 

En materia de orientación vocacional dichas tec 

nicas representan un medio efectivo de acci6n. 

Sugerimos las siguientes técnicas de grupo: 

- Entrevista colectiva 

Debate dirigido 

- Pequefio grupo de discusión 

"Phi.tl ip s 66" 

Lectura comentada 

Instrumentos: 

El material para recabar datos e informaci6n de 



324 

los alumnos: 

- Ficha psicopedag5gica 

- Cu es t i.onar io s 

Guión de entrevi.sta 

l?ru.ebas psicométri:eas (R~ven., Wech.sl·er., D.A. 'T. 

y Kuder) 

El material de información st;>h"re carreras y ocu -
paciones: 

Gu1as de carreras 

- F~lletos específico• (de una carrera u ofi- -

cio)~ entre otros. 

Dur.ante el período escolar dos sesiones mensua

les de una a dos horas, según las actividades a re3!-. 

lizar, son suf ic.ientes para cubrir los "objetivos gi:. 

nerales. 

El programa se aplica durante los tres afios es

colares de la ensefianza secundaria: 

- En el primer grado se atienden las ¡reas de -

diagnóstico e informaciSn. 

- En el segundo grado se hace &nfa~is en el - -

área de prevención. 

- En el tercer grado se dirige a la resoluci5n 

de la problem&tiqa vocacional. 
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e) Funciones 

Para la aplicación del programa se requiere, 

además del trabajo.ael orientador vocacional, de la 

estrecha colaboración de maestros y padres de Íami

lia. 

Las experiencias de los profesores son valiosas 

para la orientación vocaciona1-de los adolescentes • 
. 

De acuerd.o con Bohoslavsky, algunas de las ta--. 

reas que le competen al maestro son*: 

- Relacionar su materia con la actividad concre 

ta de los hombres, o sea, para qué sirve, qu~. 

aplicaciones 

ga. 

t:: i.ene . e ómo ~ .. se trabaja e 1nvest~ 

Aprovechar las vi~itas para mostrar a los edu 

candos que· actividad se realiza allí, qu.iénes 

y como trabajan en ese lugar. 

Platicar sobre las carreras que conoce:; inclu 

yendo qué se estudia ~ como. 

Comentar que las aptitddes son el resultado -

de una evolución. 

Hablar sobre su experiencia como estudiante -

en los niveles superiores, de esta manera los 

adolescentes se aproxi-.an a las costumbres y 

.hábitos de la vida universitaria, entre o~ras. 

* Adelantamos aqu! algunas tareas, también se espe
cifican otras en el inciso 3 de este capítulo. 
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Informar todo acerca de su actividad cient!f i 

ca, t~cnica, profesional o art1stica. 

El maestro debe tener conciencia de que cada 

alumno tiene que eÍegir y decidir por sí mismo so-

bre su vida futura (estudios y ocupaci5n). Ha Je 

orientar pero no sugerir ni prejuiciar a la ligera 

sobre otras profesiones u ocupaciones. 

Para cumplir con estas tareas se han de propi-

ciar reuniones con los profesores, para .que compre!!., 

dan su papel ante la situación que atraviesan sus -

alumnos y su participación para informar a los mis-

mos. 

Asimismo, los docentes jefes de grupo que tie-

nen a su cargo a ~os educandos de un grado y grupo 

determinado han de vincularse estrechamente con el 

orientador vocacional, a_fin de intercambiar apre-

ciaciones sobre los alumnos y colaborar eficazmente 

en el proceso de orientación. 

Considerando que atender individualmente a los 

adolescentes de la escuela secundaria es un imposi-· 

ble, esto se soluciona con la íntim:a colaboración -
' 

de estos maestros, quienes tienen contacto frecuen

te con los padres de familia y conocen m¡s de cerca 

a los educandos del grupo del que les tocó ser jefe. 

Ellos pueden realizar l.as entrevistas individua 

les éüando 1os alumnos lo soliciten o cuándo el - -
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equiP_o de orientación l.o reqt,.Iiera, guiánd-o.se en ta

les sesiones por el orientador. 

En general, a todos los maestros les incumbe la 

orientaciSn escolar de sus educandos(aprovechamien

to, conducta, etc.) sea cual fuere su especialidad, 

lo que conduce tambien a la orientación vocacional. 

Las reuniones de grupo con los padres, como he

mos dic.ho, han de encaminarse a: 

Lograr comprender su papel ante la situación 

que atraviesan sus hijos. . . 

Colaborar, d~ndó info~.!llacf;Ón sobre el desarro 

llo personal de sus hijos, lo q~e b.eneficia y . ' 
ayuda en el proceso de orienta~ión. 

f) Evaluación 

Para comprobar si los bbjetivos planteados en -

el·progr~ma han sido alcanzados~ se requiere de la 

evaluación continua. 

La evaluación ha de referirse a los objetivos, 

las actividades, las técnicas e instrumentos y las 

.funciones del personal del Servicio de Orientación 

Vocacional. 

Los tipos de evaluaciSn que pueden verificarse 

son: 

- La evaluación diagnóstica.- Al inicio del 
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programa de orientación, para ver en qu~ si-

tuaciSn se encuentran los alumnos en torno a 

su elecciSn de futuro. 

- La evaluación formativa.- A lo largo del pe-

rlodo escolar, para corregir desaciertos en -

la aplicación del programa. 

- La evaluación sumativa.- Al final del curso, 

para detectar en qué medida se ha ido cubrien 

do el programa y verificar si éste ha tenido 

resultados satisfactorios. 

Con la evaluación continua se estar~ en posibi

lidad de reestructurar y actual!zar el Programa de 

Orientación Vocacional, afio con afio. 

2. La importancia de la historia escolar 

de cada alumno 

En nuestro pa!s, las escuelas secundarias tienen 

grandes deficiencias; una de las dificultades pro-

viene de que los programas de las diferentes mate-

rias y de orientación vocacional, están desligados 

de las otras asignaturas que cursa el adolescente. 

A su vez) el trabajo en el aula est¡ aislado de 

los intereses y aptitudes del alumno. Para la mayo

r!a la asistencia a la escuela es considerada como 

una obligación cárente de objeto. 
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A los maestros les sucede lo mi~mo, muchÓs de -

ellos no tienen una comprensión clara o exacta de -

lo que trata su.materia y creen que su trabajo soló 

consis.te en hacer que. los educandos aprendan .. 

En pocas palabras, po~ parte de los adolescen--
' . -·-- •. JI • 

tes existe Úna clara ausencia de.motivación academi 

ca, mientras que por parte de.los maestros hay re~-
' sistencia a abandonar el tradicionalismo. 

De e~ta manera no se ayuda, ni se ayudar¡ a que 

el adolescente elija una pr~fesión y/u ocupaciSn de 

acuerdo a sus intereseé y aititqdes, ya que ~Stas -
' 

no se pudd~n detectar baJo é~ mateo de uná eduda- -

ci6n tradicional. 

P~r~ despei:-tar el ;i.nteres, las clases han de 

ser un ~~upo de discusión, donde el maestro actúe -

como guia y proporcione información Útil. ·El estu-

d:t.ante necesita orientación vocacional no solo para 

indagar y ser eonsciénte de sus aptitudes, sino tám 

bi~n respecto a la dive;sidad y alcance de las ocu

paciones existentes. 

a. El paso de la escuela primaria 

a la secundaria 

Nuestro sistema educativo nacional se presenta ante 

el individuo de una manera confusa, como la acumul_!. 

ci&n de un conjunto heterog&neo de modalidades, con -
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secuencia del desarrollo hist6rico-polftico. 

La sociedad. impone al niño marcos. discontinuos: 

entrada.ell;·la escuela, paso. a primero de secunda ..... -

ria, bach~lleratoj iniciaciSn pro~esional, y es na~ 

tural·que se vea obligado a adaptar su cond~cta a -

tales cambios. 

El paso tepenti~o de un medio a otro, de un tra -
to a otro., de un sistema de vi·da a otro, puede per<t

tbrbar la vida emocional del adolescente. Y esto es 

lo que frecuen:temente s·ucede al ingreso en la· escu~. 

la secundaria. 

El ni.ño, habituado a un ambiente fam.iliar de 
·cariiio, a un- tra.to materna1 en~ la eScu.ela p.ri·ma 
ria, bajo el régimen de un solo profesor, o ma-S 
bien profesora, se encuentra de rep!!nte en la -
escudla secunda~ia, en contacta diario con di-
versos maestros, casi siempre de temperamentos 
lo más variados y de. los m¡s dispares comporta
mientos, y con camaradas··tan desintegra.dos e 
inadaptados como el, y el choque es inevitable. 

(6) 
~-,. 

Ahora bien, en los programas escolares no se ad 

vierte una coherencia y continuidad del proceso ed.:!:!_ 

cativo, los cuales son de importancia para asegurar 

una adecuada articulación, previniéndose así la de

serción y el fracaso~ 

6 Carneiro Leao, A. Op. cit., p. 163 
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En el Seminario sóbre ·Pl·aneamiento. Integral de 
'º 

la Educacion (7), s.e dij o · q:ue: 

. . . ' -- "" 
Aunque razones.de orden biopsicologico, so--

cial, pedag5gico y administrativa, crean la~ne
cesidá.d de organizar e. impartir la educació·n 
por el sistema de. niveles' mÓdalidad~s' ~amas y 
ciclos, es necesario ma~te?-er una unidad, ~ó:nt.!_ 
nuidad y articulación requeridas por. la p.rop.ia 
naturaleza del proceso educativo. 

La realiz~ción de ta¡ heGho significa lá promo

ción de experienci~s y actividades. de "tipo· vocac.io-. . ' ~ .. . . . - .,,. 
nal, puesto que la falta de·arti~ulacion en~re los 

niveles de enseñanza dificulta la orientac;tón vaca-
-

cional del adolescente,_ cuestión que se.: pone .de ~a-

nif ieste en la elevada propf):tc1:Ón ·de fracasos duran 

te el primer año de eistu4ios, sea en la escuela se-. ~ . .. " . .,. 

cundaria o en estudi~s post~riores. 

La observación y el estudio de tales hechós, se 

reflejan en la "Conferencia }iacional de Segunda En

señanza 0 que en. xelación con los lineamientos gene

rales, que deben regir los planes de estudio, llegó 

a las siguientes conclusiones: 

~ Es necesa~io que se reconozca y se realice la 
continuidad del proceso educativo, que va de la 
educación pre-escolar a los centros de educa- -

7 "Seminario sobre Plane~miento Integral de la Edu 
cación". Washington: Organización de Estados Ameri
canos, O.E.A., 1958. Citado por: Menéndez, Omar V. 
Ar t • e i t • , p • 3 6 



332 

cion superior, dándole el énfasis necesario al 
enlace de la escuela primaria con la secundari.a, 
y de esta con l_as inmediatas su.periores; 
- Debe existir' correlación y coordinación entre 
los programa~ de-materiás afines, y debidamente 
articulados con los de las es~uelas superiores. 

(8) 

Una metodologta pedag.ógica adecuada pued.e con-

tribuir al aproyechamiento ~-~·los prQgramas · vigen-

tes para la promoción de experiencias de.tipo voca

cional .. 
. 

Para tal fin, el maestro puede colaborar con el 

orientador voc~cional realizando lo sigui.ente: 

a) orientar a los alumnos, sobre todo a l·oS de 

primar año, i.nvestigando el origen de sus dificulta 

des; 

b) en los casos de fracaso, abandono o deser- -

ci5n, procurar que el adolescente se reubique en 

otro establecimiento, sea en relación con la natura 

leza de los estudio$, en cuanto- al nivel de exigen

cias u otro cr.iterio que· se considere importante. -

En este aspecto es importan.te establecer relaciones 

con los padres de ios alumnos; 

8 "Conferencia Nacional de Segunda J:!nseñanza". Me
x~co, 1974~ C~tad~ por: Mej!a ~Gfiiga, RaGl. Bol. 
cit., p. 42 Citamos dnicamente las conclusiones que 
se relacionan con lo q:ue venimos exponiendo en este 
inciso. 
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. 
~c) h•cer un esfuerzo por disminuir el descon-

cierto que el cambio de primaria a la secµndaria 

produce en los educaqdos. Esto se lograrS a trav¡s 

de varias actividades: 

fomentando el trab~jo e~ equipo; . 
- relacionand.o c·ada materia con la·s restant·es -

del programa, para esto.es necesarib que el maest~o 

conozca, en lo posible, el contenido y los fines de 

todas las asignaturas;· 

orientando a los ~adres de los adolescentes -

cuyos errores se deben, la mayoría de las veces, a 

la falia de conoci~~ento pedag6gico y psicolSgico. 

Para atender y tJ;a.ta.r de Sf?lucionar los proole

mas enuncia4os, instrumento indispensable para el -

orientador vo6acional lq constituye la ficha psico

pedag6g ica, la cual se requi.ere desde el momento e11 

que el alumrto se matricula en el primer afio de se-

cundaria hasta terminar él tercero. 

b. La ficha psicopedagSgica 

La ficha psicopedag6gica* es la unidad donde.se re

copilan todos los datos y documentos signific~tivos · 

del educando: medio socio-econSmico, salud y estado 

f!sico• ensefianza anterior, interesés y aptitudes. 

* vgase el apéndice B. 
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Debe considerarse que la finalidad de la ficha 

psi·copedagogica es obtenér datos sob4,e el adolescen 

te para una orientaci6n vocacional efícaz. Estos de 

ben recabarse tomando en cuenta los aspectos: 

psico-sociales-econ6micos, 

educativos, y 

vocacionales. 

Datos .generales que. debe contener la ficha psi

copedagogica: 

l} Información general (nombre, dirección, fe-

cha de nacimiento, nombre de los padres y ocupa-

ción~···> 
2) Salud y estado fisico {peso, est:atura, enfer 

medades _frecuentes, deficiencias orgán.icas o moto--

ras, .... ) 

3) Situación económica (si tiene ingresos pro-

pios, depende de sus padres, depende de sus familia 

res, .... ) 

4) Datos ~scolare~ (historia ~s¿olar anterior, 

donde estudió, a.qu¡ afio ingresa, concentraci~n de 

calificacipnes finales de cada materia, ••• ) 

5) Intereses (que es lo que le agrada hacer, 

sus aficiones, qu¡ materias le gustan más, ••• ) 

6) Aptitudes (que actividades o trabajos puede 

realizar mejor, ••• ) 

) ~· ( 1 d 7 Psicometr1a tests ap ica os y sus r~sulta--

dos) 
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8) Person,lidad (qu¡ tipo de personalidpd tiene 

el sujeto, .•• ). 

Podemos afirmar que la f ieha psicopedagogica es 

un auxiliar valioso para el órien~ador vocacional -

debido a que presenta'laé siguientes yentaj~s: 
. . 

- En ella se concentra, de manera objetiva, la 

información.sobresaliente del.alumno • 
• 

- Sirve para ev•luar datos obteni~os posterior-

mente, relacionindolos con las características ·de -

personalidad ~ de conducta del educando, que puedeµ 

ser de gran utilidad para an~liz~r sua intereses y 

aptitudes. 

- Si el' adolescente cambia 'de escuela, los da-

tos pueden enviarse al nuevo orientador si éste as! 

lo solici~a, lo que supone ahorro de tiempó tanto -

para el adole~cente como para el orientador. 

La ficha psicopedag6gica debe contar.con sufi-

ciente espacio para concentrar toda informaci5n po~ 

terior sobre los distintos aspectos del alumno, ya 

que no basta conocerlo en un momento determinado, -

sino que es prec~so conocer los factores que han in 

flutdo e influyen en el~ 

Sin embargo, la ficha psicopedagogica es sólo -

un auxiliar para el proceso de orientación vocacio

nal. La informaci5nMque se concentra en ella abarca 

los informes proporcionados por los padres, los - -
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maestros, los.maestros jefes de grupo, el trabaja-

dar social, el m~dico escoiar, el psic5logo, etc.; 

lo que.supone un trabajo de equipo. 

3. El trábajo interdisciplinario 

Como h~mos·afirmado en otra parte, la orientaci5n -

vocaciollal es u.n campo d·e trabajo de científicos· s~ 

c:i.ales; sus dimensiones contemplan el asesoramiento -· 
en la elaboración de programas de estudios, así. co

mo un gran orden de. tareas que incluyen aspectos p~ 

dagogicos y psicológicos en· lo que se refiere, al:~c 

diagnostico, invest:i.gaci.on, pr~vencion y resolución 

de.la problemática vocaciónal. Se trata de un traba 

jo de equ.:lpo· en ei que intervienen· los docent~s, el 

psicólogo, el trabajador social, entre otros, etc., 

a fin de resolver dificultades surgidas en el proc~ 

so de orientación encaminado a la decisión vocacio

nal. 

Partimos de la premisa de que el personal que -

labora en la escuela secundaria desempeña activida

des de orientación, sin importar especialidad y fu~ 

ción espec!fica. 

Sin embargo, cuando este personal no conoce su 

función ni su participaci6n en el proceso de orien

taci6n ~ocacional~ los resultados de tal institu- -

c.:i.Sn no .son los mejores .. Si en verdad se desea que. 
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·1 

la. escuela se i~tegre en un._a1,1tentico .equipo 4e tra 

bajo es indispensaple· q'lfe s~, labore de. ao.uerd~, a o_R · 

jetivo$ comunes, coordinados por.el personal·dir~e-. ' . .. .... 
tiyo y co~ la -ayuda del'_ffe~Vi~io· de.orient~c;~qrt vo-

c4cional. · O ~ea ·que quJ.!-~es;. ~nti!ractiian qon, lo~ ado 
.. ·. ' . ' . ~ 

. .,,,,. . . .. 
lescentes deben conoc~r qu~. es la orient~ti<:>i:t voqa-

ciona1' cuales san los fine~. que. persigue,. ~$ qué "'-: 
·' 

prin.cipioa se ba·sa., e·t~. ~ pa{a que realicé~ su· .ta--

rea con conac:f.miento. 1 . : " ... . 

E.s un error pensar qu-~. la .orientaa"ión vocac:t~-,.::. 

nal puede ser .una clase ai:~l'1da;·1:11 es enfó~ada.co"": 

mo una l@.bor ~x_clusivt:1..d~l-~~~vicio d·~ o:r;ientaci9n, 

los adolescente·$ rec:L\>ir'n UJla ·ayuda l;tmita.da eµ su· 

~leccion. 

a. Las relaciones del p•dagogo como ori~ntador 

vocacional cpn ~1.~sieólogo, el trabajad~r 

social y el mé41c9 ~acol~r 

La o~~entaciSh vocacion~i debe conceb~r$e como ta-

re~ de esclarecimientó en la que el orientador voca 

cional y el adolescente t~ab•jan en irtterrelaciSn. 

En lo que ataie al peic&logo, su aatuaciSn.tie

ne como fin el análisis de los motivos. conscientes 

e inconsciente•, qu~ suscitan temores, dudas y preo -
cupaci6n en el adolescente· ante la elecci6n de. su -
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futuro, a~ de bomun~car los resultados de su an¡li

sis al orientador vocacional pa~a que é~te ayu$ie a 

pensar al sujeto, a descubrir aspectos de$con¿cidos 

de.s1mismo y qe la realidad, y a tomar conciencia. 

d~ las causas que difi~ultan su décisión~ 

Gqn· respecto al. trabajador social; su labor con 

Siste en visitar los hogares d• los •ducandos para 

conocer los, problemas que. enfl;'entan y sus nec..esida

des. Los datos que aportan.puede~ inclui~se el;l la -. 

ficha psicopedag6gica y ast el.orient~dor podr¡ con 
,, - . -

tar con mayor· informac1.Ón.· L.os -trabajadores· socia-

le~ tam1>i'én d:eben .part:ic~par ·.en. las juntas ele pers2_ 

nal, en las que se trate:n de promover med;i;das que -. 

favorezcan el bien~star social y escolar de los ad~ 

lescentea. · 

En lo que se i~fiere a la rel~ciSrt de. los m~di

aos escolares con. el orientad~r ~ocacional, podemos 

deci:t que ·l.~s primeros qebe~ proporcion~r al orie.n..

tador l.os · dat9s que obtengan al examinar a los a.lum 

nos y que sean nece~arios para l.a comprensión y tr_!. 

tamiento de los probl.emas de los adolescentes.~ Tam

bién e~ indispensable que. los ·médicos participen en 

las juntas de per~onal de la escuela, para recomen

dar medidas en relac:ión con la. salud y el bienestar . 
de los adolescentes (incluyendo la ·educac~6n sexual). 
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h. Las relacion~s del pedagogo como orientador 
, . 

vocacional con las autoridades escolares, 

los maestros jefes de grupo, los maestros 

y los·padres de familia 

Las autoridad~s escolares deben organizar y superv.f 

sar la orientación vocaci~nal. en colabo~ación con -

los orientadores, gestionar los recursos que requie -
re el proceso o servicio para su mayor eficacia y -

la debida cap~citaci5n del per~onal para la realiza 

ción de las actividades del mismo servicio. 

As!, la p~rticipacign de 1as autoridades escala 

res debe ser de aaracter técnico y O·rganizativo ~ 

Han de· colaborar c9n el ori-entador y con el perso--: 

nal de la escuela en su conjunto (maestros, psic.ÓlQ . 
. -

ge, trabajad~r social, médico, etc.) para: 

- Organizar las actividades de oríentaci5n vcc!! 

cional. 

- Realizar seminarios con el orientador y los -

maestro~ para analizar y tratar de resolver proble

mas comunes de orientaci6n. 

- D:tvulg.ar la importancia del servicio de orie,B. 

taci6n a tra•~s de conferencias, art!culoss folle-

tos, etc~ 

Asimismo, los maestros jefes da grupo con el -

auxil:to del orientador han de conducir a sus grupos 

de acuerdo con los objetivos de la or1entaci8n voca 
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cional. Otra de sus tareas es la de estudiar las ca 

racter!sticas personales de sus alumnos" por medio 

de la observación y pláticas individuales, para pr~ 

porcionar los datos obtenidos al servicio de orien

tación .. 

También es importante· que participen· en las jun 

tas de personal en las que se discutan,y planeen a~ 

tiv.:tdades, ayudando a los adolescentes a informarse 

sobre las ocupaciones más relacionadas con las mate 

rias que cursan~ mediante temas :incluidos en los 

programas de las mismas. 

Es indispensable que el maestro j ef.e de grupo -

dis.cuta. con el orientador vocácional sobre los ca--

sos de que requieran un estudio especial pa . 
ra que los analice y, si no son de su competencia, 

.los remita al profesiona1 que pueda atender su pro

blema. 

Ahora bien, los profesores de la escuela secun

daria tienen que promover y desarrollar, a través -

de métodos y procedimientos apropiados, el inter¡s 

del adolescente hacia la materia. 

En la medida en que el docente maneje su mat.e-

ria con una mentalidad raquítica y especia.lizante, 

divorciada de las problemas que plantea la realidad, 

en esa misma medida no cumple con la funci5n arriba 

mencionada. 
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En este punto nos. enfre~tamos a lo siguiente: -

la mayoría de los maestros escoge su profesión no -

tanto por el contacto con lés adolescentes;·lo·que 

determina tal j,nclinación e~ el interés hacia una 

materia (biologfa, histor~a, literatura, entre 

otras). Asimismo los.pl~~es de estudio par~ lo~.no,;.· 

malistas propician tal acti~Udj centrada en Unf '- -

asignatura y no en móyil~$ humanos. El nqyel profe

sor de educac;tón secundar.ia únicamente ent~f!. en con 

tacto con jovenes cuando inicia su actividad do~~n-

te. ;. 

Esto es detectable en la~ mismas.nor~al~s, don

de los orientadores atienden a futuros prof~sor~s: . . 

de enseñanza secundaria, que t·~davía no t~enen la 

seguridad de haber acertad~ en su elección, pero . . 
que prosiguen la carrera (9). 

El desempeño profesional del docente debe tomar 

en consideración la necesidad de que los contenidos, 

a los que se refieren los programas de las diversas. 

materias del plan de estudias, sirvan para que el -
¡> 

adolescente conozca mejor el medio que le rodea y -

desarrolle una actitud crttica que cuestione cons-

truc tivamente las manifestaciones de la vida social. 

El orientádor vocacional debe instruir a los 

profesores de aula sobre los aspectos vocacionales 

9 Schraml, Walter J. Op. cit~~ P• 240 
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b'sicos que pueden interesar a los alumnos, sobre -

las necesidades peculiares de la educación y del 

trabajo en nuestra sociedad. 

·se trata de sacar al maestro de su "torre de. 

marfil" y de relacionarlo con.el.mundo activo que -

lo rodea por medio del contacto con s~ comunidad y 

su dinámica participación en ella. De et:? ta f arma el 

maestro no s8lo conocerá el ambiente de la camuni-

dad, sino· que podrá utilizar este.conocimiento para 

la orientación de las experiencias de aprendizaje -

del alumno. 

Además de la cclaboración que debe existir en-

tre ei personal que hemos mencionado, tambien es vi 

ta1 la rela~ión que debe existir entre el orienta-

dar vocacibnal y los' padres de los adolescentes. 

Pa~a que se establezca esta relación e• conve-

niente que.los padres de familia se enteren de los 

fines que se persiguen y de la naturaleza de los 

p'Cocedimientos que se utilizan en orientación voca

cional. Esto se puede hacer por medio de publicaci~ 

nes sencillas, juntas generales en las que se hable 

sobre ·lo que es la orient;ació'n vocacional y en las 

que el orientador discuta los aspectos más importa~ 

tes de la misma y, entrevistas personales en deter

minados casos. 

De realizarse esto, los padres se sentir&n ~e--
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nos ajenos a las tareas realizadas por los adoles-

centes, al subsanarse er~tires debidos a que muchos 

padres no ·han tenido l.a oportunidad de f.ormarse .cul 
' . 

turalmente y desconocen la labor·de las escuelas 

secundarias a.las que asisten sus hijost as! c~m~ 

las nuevas carreras profesionales y lo que signif i

ca una acertada elección de profesión u oficio. 

En resumen, el promover la partic~Raci5n de las 

autoridades escolares, los docentes, los maestros 

jefes d~ grupo, el psicólogo, etc. es qtro de los -

factores que contribuye a la realizaci~n de un pro

ceso de orientación vocacional efectiv9. 
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De manera general podemos decir que los orientado-

res vocacionales tienen com.o deberes: coordinar y 

asesorar técnicamente las diversas actividades de 

orientación, participar activamente en las reunio-

nes de discus·ión y tratamiento de los problemas co!!_ 

cretos de la organización y funcionamiento del ser

vicio, elaborar fichas·psicopedagógicas para el me

jor conocimiento de los adol·escentes, aplicar e in

terpretar tests y otras técnicas apropiadas y reali 

zar tareas generales de información voc.acional y 

ocupacional. 

Incumbe al orientador: detectar los intereses y 

aptitudes de los adolescent~s, as! como las posibi

lidades que brinda el mercado de trabajo, ·1as cua-

les var1an de una región a otra. 

Ante todo, y además de los puntos que acabamos 

de enumerar, hay que subrayar que el pedagogo como 

orientador vocacional está directamente comprometi

do con la elaboración del programa de orientación -

vocacional, basado· en un diagnóstico de ·necesidades 

del medio escolar en el que labora*. 

* Cfr .. La elaboración de los programas en este mis
mo capítulo, h. 314 



345 

Para atender debidame~t~ sus funci-0n~s, peqsa-

mos que el orientador h~ de. contar con.una p~epar~

cion profesional que·. incluy~- elementos básicos so-

bre los siguientes aspectos**; 
• 

- Sociedad, economía y política educativa en Me 
xico; 

- Elaboración ~e planes y programas de estu4io; 

O~ientación yocaciQ~al· (qbj ~t~vo:3); 

- OrganizaciSh y administraci6n de· la ~~lenta-~ 

cien vocacional; 
' . . 

- Ad·olescencia (elementos del psicoanálisis, de 

la teor!• de Piaget, etc.); 

- Higiene;~ental; 

-·conoci.tn.iento y d~agnósticc;> del sujeto; 

l?sicometría; 

Dinámic~ de.grupos; 

- Relaciones humanas (grµpos operativos,~ psico

terapia); 

Informac.i.ón educativa y ocupacional de la cQ-

- Análisis ocupacional (profesiografía); 

Problemas laborales. 
~· 

As1.1;1Jtsmo ·1a higiene psíquica del p·edagogo como 

orientador vocacional, ofrece un doble aspecto: 

** De alguna manera, el trabajo que venimos expo- -
n1endo pretende fundamentar te5ricamente la pricti
ca de la ori~ntaci&n voc~cional. 



346 

el ·conocimiento de. los problemas inconscientes 
del educador y la ayuda que de él resulta para 
la comprensión pr·opia y para la corrección del 
co.mportam:tento, que es al mismo tiempo una ayu"'""' 
da para el desarro11o ps!~uico de los niBos y ~ 
adolescentes que 1e están encomendados • ~. (10) 

Ahora bien, la situación de· cada uno se funda ·

tanto en su desarro11o como en .su, estructura psíqu_! 

ca. Si el maestro en general atraviesa por una cri

sis de identidad. es~o repercute en su higiene psí

quica y, en c.onsec.uencia, ·afecta a los educandos. ~ 

De lo que· S"e trata es de poder identificarse r;.on ea 

papel prQfesional que le corresponde y las.funcio-

nes psicológicas que le son inherentes. 

Es importante· que tambi_en el personal que traba 

ja en la escuela secundaria tenga ci~rta prepar·a- -

ción con respecto a 1a orientación. 

Las autor:tdades escolares han de participar en 

los cursos en los qu·e se analicen los dbj etivos, 

orientaci6n vocacional. 

Los dbcentés requieren cursos de car¡cter gene

ral sobre .la or:tentació'n y los procedimientos de 

que se pueden valer para conocer las aptitudes e in 

tereses de sus alumnos. 

10 
r 

Ibid .. , p. 239 
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El m&dico escolar Y:el trabajador social han de 

tener la preparación que l~s permite entender los -

aspectos bisicos de la o~ieqteci5n y la forma en 

que pueden cooperar cQ;n, .ella. 

Los cursos que se impa'ttan para 1;ale~ fines de

berán ser tanto· teóricos cdm.o prácticos; el perso-

nal tendrá que.participar ~ctivamente discutiendo -

los temas y problemas, realiz~ndo las prácticas ne-
• 

cesarias. 

Los· programas, asimismó, tiet;len que ser lo suf.!_ 

cientemente flexibles para que pqedan relacionarse 

con los problemas.y necesidades de los adolescentes. 

Por tanto, la actualización profesional del -

orientador, a trav¡s de experiencias, intercambio -

de conocimien·tos, investigaciones, rect:i.ficación de 

errores y unificación de cri:ter:i.os, debe ser una ta 
' 

rea permanente."· 
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C. CRITICA A LA FUNCION 

DEL ORIENTADOR VOCACIONAL 

El proceso de orientación vocaciona1 deb~ ser consi 

derado como indispensable en 1a enseñanz~ secunda-

ria, y no como un lujo o suplemento facultativo de 

1as instituciones educativas que cuentan con este -

servicio. 

La responsabilidad de este último recae princi

palmente en el· orientad.ar vocacional, quien debe 

ser consciente de su call1Pº de. acc:;i.Ón y no tratar de 

enfrentar· trastornos al!nicos graves, ya que se ha

llan fuera de. su competencia. En estos casos su.ta

rea consiste· en remitirlos a los profesionales ade

cuados. 

Por otro lado, el orientador corre el peligro -

de asumirse inconscientemente como un especialista 

que actúa ante una situación social inmediata y, de 

esta forma, ejercer una accic>n siempre superficial 

sobre la realidad. Esto lo lleva a realizar, de ma

nera acrítica, una ta~ea condicionada ideologicame.!!; 

te, y a considerarla como una práctica que.cuida de 

preservar la relación entre estructura educacional 

y estructura productiva en determinado contexto his 

tórico. 
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Por ello, de acuerdo con Raúl Courel (11)) es ne

cesario analizar y reformular críticamente los .su-

puestos que oculta la práctica de la orientación vo 

cacional; si el campo de ésta se estructura como 

r~spuesta a una ~emanda social (resol~ci6n de cri-

sis de elección vocacional o profesional) es preci

so el análisis de la naturaleza de la respuesta que 

se brinda, así como de la demanda que se hace~ lo 

que nos lleva a buscar su sentidp hist6rico y por -

ende, su explicación. 

~ 

En la escuela ·secundaria se dice que es necesa-
. . 

rio que los alumnos decid,an qué carrera seguir, que 
. -

.adquieran confianza en s"í; m.isaos ••• ; pero no sólo 

el adolescente está u.rgido 7 también sus padres, y 

el PFOpio orientad¿r vocacional incorpora en sí mis 

mo la urgencia de que el orientado resuel.va la cri

sis. 

Por lo anterior es de vital importancia anali-.... 

zar cuál es la significación histórico-social que -

subyace en esta urgencia. 

Se trata, como afi~ma Gourel(l2), de hacer un 

análisis ideológico del campo en el cual la expecta 

tiva de la sociedad, i;elativa a1 orientador y al 

----------------• li .. 

11 Courel, Raúl. "Problematica para la orienta<;ión 
vocacional: la ideologizaci6n de1 campo". En: Bobos 
lavsky, R., et al. Lo vocacional: Teoría, técnica e 
ideología, P• 85 
12 Idem. 
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orientado, sea explicada. Tal expectativa expresa -

el requerimiento de no ruptura, de acomodación den

tro del margen de posibilidades de los s~atus y ro

les ofrecidos. 

Como dice el autor ·mencionado., la. orientación -

vo·cacional apunta a la .reproducción de la estructu 

ra social y provee de los recursos para lograrlo, -

instalados éstos en la formación de los oriéntado-

res ,· en sus criterios operativos, en las técnicas -

que utilizan, en sus en~uadres, en 1os marcos ~on-

ceptuales de ref e~ericia y en las características de 

las inst.itucione.s que hacen orientación vocacional. 

Los orientadores vocacionales se desempeñan, e~ 

mo en "otras instituciones que forman parte de los, -

·aparatos ideológicos del Estado, por las exigencias 

inmediatas del ejercicio de funciones indispensa- -

bles, donde la formación y ra investigación qued~n 

de lado, mientras que la asistencia a los desorien-

tados genera ansiedades en los orientadcresj quizá 

originadas en la insuficiencia tanto te6rica como -

práctica. 

Lo anterior ha de tomarse en cuenta como línea 

de cr~tica y reflex~6n del quehacer de1 or~entador 

vocacionalj desde -su inclusi6n en el campo. 

Desd.e esta perspectiva debe quedar claro que el 

papel del orientador vocacional es el de esclarece-
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dor y concientizador de situaciones (brindando cono 
. -

cimientos e ·instrumentos para la toma de conciencia 

a través del trabajo de las resistencias y defensas 

del adolescente) ya que cuenta con instrumentos te6 

ricos y t&cnicos; aquí ubicamos la posibilidad de -

vincular .el problema del sujeto ante la elección de 

futuro con el contexto hist6rico. De esta manera el 

orientador tiene que desorientarse de la práctica, 

ideológicamente determinada que se le demanda, para 

contribuir a que e~ ingr~so del individuo, a escue

las superiores o al trabajo, sea mis responsable, -

crítico y comprometido; cuestión que constituye un 

objetivo socio-político. 

Propugnamos porque el orientador vocacional to

me conciencia de su papel en 1~ sbciedad y, en esa 

medida, su acción dentro de la escuela secundaria -

no se reduzca a un mero cumplimiento de tareas téc

nicas para vincular acríticamente la estructura ed~ 

cativa con la social. 
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CONCLUSIONES 

Para el estudio y comprensi6n de la relevanc~a que 

ti.ene en nuestro tiempo la orientación vocacional -

es necesario no sólo acudir a la psicología, que e~ 

plica la parte técnica, es decir, las intereses y -

aptitudes de una persona y su ubicación en determi

·nados estudios a través de tests (psicotécnica)·; si 

no también y de manera fundamental a la perspectiva 

histórica en la que está inmersa. 

La orientación vocacional responde a una sex:.ie 

de demandas por la estructur.a nrnA n r t- -f 'U'~ r------- ... -
que siempre ha buscado su óptima correspondencia -

con la estructura educativa. Esto desde luego que 

se encuentra determinado en filtima instancia por la 

estructura económica-política y social del sistema 

en el que vivimos. 

Es a través del aparato ideológico educativd' CE. 
mo la necesidad de mano de obra especializada y ds 

cuadros de trabajadores calificados han pretendido 

dar soluci6n a esta demanda. De ahí la propaganda -

que se hace a las .escuelas tecnológicas: CONALEP, -

CECYT~ CET;r etc., 

Si bien es cierto que nuestro país esti urgido 

de técnicos.,tam.bién es cierto que hay que poner - -

atenciSn en la manera en que se les prepara. Ya que 
{! 

... " 
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la responsabilidad recae ett los educadores, su la-

bor n6 ha de restringirse a la manera de llevar a -

cabo el proce~o de ensefianza-apr6ndizaje. Es-ahí 

donde la pedagogía tiene mucho que- ver en cuanto a 

la formación de los profesionales y técnicos;: · . 

El pedagogo. por el que ~ropugnAmos debe se~ un 

profesional, en toda la-extensión de la palabra, 

comprometido no sólo en la eficacia de tal proceso, 

sino que ad~mis debe ser cobsciente del papel que -

desempeña en la sociedad en que vive. 

El pedagogo como orientador vocacional en. la e~ 
cuela secundaria ha de plantearse u.na serie -de ~te 

rro gantes que ti.enen respuesta en la. medí.da en q.u·e 

se inscriben en la estructura econ6mica-pol!tiC& y 

social (quién plantea la demanda de pe~sonal calif! 

cado, a qué intereses conviene la capacit~ción de -

la mano de obra, etc.). 

Ubicamos y damos impo~tancia a la función del -

pedagogo como orientador vocacional en la escuela -

secundaria porque es preciéamente en este nivel en 

el que el adolescente ha de_ elegir si continu~~á e!_ 

tudios superiores ~ si se preparar' para una carre

ra corta; es cuando se termina la instrucción común 

a todos y cada alumno ha de seguir su propio cami-

no, decidirá su futuro. 

Lo que debe quedar claro es que la orientaci6n 
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vocacional debe concebirse como .tarea de escla~eci

miento; tanto el orientador como el orientado traba 

jan en estrecha relaci6n con el fin de poner al de~ 

cubierto los fa¿tores que influyen en su elecci5ri -

de .futuro, para arribar a._una identidad vocacional 

madura. 

Con ello además de acceder a una adecuada elec

ción de futuros estudios, se fomenta en el ad,oles-

cente una nueva actitud frente a sg.s problem.as al -

hacerse cargo de sus propias decis:r,.o·nes. 

Para que el servicio de orientaci6n vocat~onal 

de verdad sea tal. ha de responder a las nece~ida--. ' 
des reales de los educandas. Bs su~a~ente ~ndis#dn-. 
sable la integraci6n· de funciones de: autorid.ades /; 

maestros jefes de grµpo, docentes, psic61ogos, · - -

orientadoress m€dicos, trabajadores éocialea y ~p-~ 

más personal de las escuelass as! como la colab~~a-

4!,ién de los padi:es de ·familia, con el fi~ de enten

der y ~tender á los adolescentes, quienes son los -

que más .importa·n; por ellos existe la escuela secun 

daria y para su formaci6n es que se requiere de - -

maestros, etc. 

Hay que destacar que los alumnos son. precisam.e!!. 

te los que están más descuidados en la escuela y es 

que quienes trabajan en ella carecen de conciericia 

sobre el trabajo que realizan, se han butocratizado. 
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Sólo nos queda apelar a la conciencia de aque-

lLo s profesionales que tienen que .ver directa~e~te 

con la formación de los educandos. Ojali y en los -

cursos que s~ les brindan para su superación acadé~ 

mica, se incluyeran temas que aborden el compromiso 

profesional qcie adqui9ren al convertirse en docen-

tes. 

El pedagogo, como orientador vocacional en la -

escuela secundar1a, tiene la responsabilidad de. elá 

borar programas de orient~ción acordes a las necesi 

dades de los adolescentes~ También le incuntbe la 

bGsqueda de la cooperación del personal que labora 

en la escuela con el fin de aprovechar el trabajo 

interdisciplinario en beneficio del servicio de -

orientación vocacional. 
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EDUCATIVA Y VOCACIONAL. 
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K T R o D p e e J o N ---
L~ Oric-nt :tci ón fühH.·."lt i va y V.:>t°'<t~ion1\l c.r; un.11 ~ct:.:i·.-ic:.,;! lohc

rcnle a tod.:t l:lbo.r r:a•,1l:ir: co,;..dyu\·ll co ln c-on3('cucilln de 1!>3 ffn,.s -;-
de 1 a V"s<:"url ;i :;r.runil:iri x c-on la ~:ii1•t.icipa.ci.'i.1 de todos y ca.~a uno de -
los cl<-i."'lcnt..ot> que int •11u·:tn <!l p<-r:..oa.xl y sus accior.cs v:i.n cncaii:in"'d .. s 
a promover et dc:0.'1>l"'rol I o tnt.:!l!t".:\l del cduc:.n.!o .. 

Ccmduce 'al alurmo al 'C.t1noch.ticntc '" s.! ,...¡s;rt-ci, d'1 ¡ .... '!. .-...el\ir.s 
que le perrnit . .-m c¡-;t<.olc-..:er };»~ re]'A<::c.,,e~ ~.:.,,.J~al.e:i ""'"" S<,J.$ =-~"'~_l.:.. ..... "tq:,. 

y del ~r.ohit.o que 1,., r-<J<lt'..-* <i für· <le .:¡1..u lu:!r<! !.t:. int.e~t-~c:f c.".-. p.?r!.enal 
y soci~l, 1., r UP.J \p ¡nn•1;d t if'$ t:.~ic~r:.c en la real id ad prt•t..en-..c /' p\a
near su vida fu~ura. 

La aC'c:i.ór. or ie>n(. :::dor~ c:J:.i,t:é tu•.:¡ p~·o¡;-ra~~ci6n ar·orde con l tt:'> 

ncc-c~"ídadcs del cduc;::nt.10. sus di f'er\'"nci:.s indi;.-idualcs y sus posibi U.
dades pai"a incurrior:i.'f.1>e a \a rc.;i.JidAd-.socioccon6.:.icA en que -..e dcsen
Yuclvc. 

rnra que la cmcoe l.a s<'cunúa1•ia cumpla CO•l su it:.'1c:i6il fora:itJ. 
va. debe COnsicicrar CO~O ÍH"(;."lS fund.:o::tCJ\l.:.\cs d.C CiSCC S.!rVicio: 

• El ~?rovech~miento escola~ 

• La orien~arión p~ico~ocia1 

• La oricnt:acl6n vocacional. 

• ta prir.icr:i t:1~ea t.icndc .:& ~1d.lr :il .c.;!uc;.ndo en et proec.sa de 
;.prcr.diz"jl• p:ara que ;¡t\fiuicr<ln l.,.;o; <C"tpct·i<:nci01~·q:ue lt:-s p.¡:rQit.::n a~'l:'jl 
·lar lo~ cont.c:n!dos p:--o~r:.m.lt-ic:oc ce l.ts di i~rcnl.cs ~r<:.>.!i o asi;!nM u:-~s 
~uc cor.for~an el pl~n de c~l.udios "'-"Í~ente. 

Lll t;;IC'T;t1ndA 6rcA prcten<Jeo dcsi\rrn l l.ii• c-n ~1 :ltu::no .¡¡~titu••.-i': • 
y ,S.~nt.imicnt.os de ~(:.l?UriJad en s! i:"ti:.;mo y cstnblccer relaciones .l\drcut! 
d:r.s c"on los raic:wibrus d~ :m cnmunicl,Qtl1 eon el pí•op6~ito de col:.bor."lr c·:1, 
la superaciún tic (.~t.a. 

L" t.crccra "rea aspirA oa qur. el cclueanclo descubra p.,,. s( l:li!! 
ao sus nece:;\;J.ltlcs vocacional.e:-;, t.1~ndr.nci3s e inclinaci«lne"• .an~l ict• -
las oportunidc.d!."s qu~ le of1•cccn t .... ,~ inst.it.ucioncs cduc:at..,lv.:i~ pQ:~t-.:-.r·
cund.:rias y 1.ns posibi lid:1tt~s de t.n•:ib3jo qu• exist.sn en l.:t l"é"~i6n dc.n
dc vlvc .. 

Con l:as ~port.acin:\t'~l'i tfUl" les s.:;u:~tros ori.-rte3d<>rc:i¡ orrccil"
ron C•) l:i.s rt:uoionc~ de At".:1tf1:mi;ts,, ~é cnt.ructur6 el prc51~ñt.n ¡orl.!!!r:r • .i,. 
•l cual sr. 4'orir¡11Qcrrli eoo lo,; r1•s111h.ntlo,-; que ta: c-xp~ricn"'Í" propurri!! 
ac- ct11 et ~ur·.so cnt'oli\r- qin.• 1a: inici•a; por lo quo l.a &>ircccUin l'~ncr;1l 
cu~pcf'• .!nis v.11\ f.I)~~• ot•inlnncs al, r~ ;pcct.u. 

,¡ 



F U N C l O N H S D EL ORl 1-:NTAl>OR. t-- .. _____ _____ 

ACTl Vll>Al>CS n'CNl CAS A,CTl V.l DAD~~ O& coo1m1 N1\Cl oN 
t;N LA COMUNl OAD btH!ULAI~ 

1. P1,nn de t.t1ab.1,io qut" - Eatnb 1<-cnr 1 at; rol acion1cts con e 1 florsona l 
r••'\JHlllcl;a " 1 Al'I rtr-i<,:- nr>uol nr P<'•'" c!P.-;~uhrir, 1 n" ni•rf"~i•lmfc•s. dtt 
.sidadcs ele lll insti- la inistituci6n y su~<it•i;r i&ccionC'lfl y foruu1s 

[ Jtv.C:UR~OS TUCNJ COS PARA Amll.!o:X~ 

f:~ Pro,i::r:ima C.t-ncr"l de Oricmtaei~n Ed,!! 
cat.i vn ~· Vo(';at-loo.il • 

tuci6n clabor~do por de realiznrlAR• 
.,, 11cr1irtnAI trHc.,lnr. - lnt.urenml•lnr oitpnrlanci.111::1 pcd,'l~t'i~1ctin con 

•· Entrevistas, cncucstaK, ki.rdex, li,,! 
ta~ d~ asiatenc,~8 e inforr~• •iae~ 
n1.'1 t, ic<>is. -, _____________ J el ersonn1 o~colar • 

..... Or~A1\1.uuoñd~~ . -
111cu\ de cxpl orac i6n a 
los aspirnnL~s a in
grc:;ar il. 1 pr imtH' CI'_!! 
do. 

•;-;fóriiiñC"Cón-ije- grupos 
e~ 1¡& e8c;ucl.i. 

1 
1 ---- ' 

r:
.:st.'iiuro-ir;;-p-,-:o61·c·r.i•i~ 
rol ,..clQn.ulo.i c:cm ol 
tprol\<lhaja, 

1 

l . 

-- Coora fo.ar con l ~Ht "u~ldadcs e seo brc¡o¡ 
las ae~ividadcs r~lativ~s & la prueba de -
ex1• l c•rac i6n. 

- UisLribuir y ubi~ar a ló$ •lumnos do prl-
rncr grado en colaboraci&n con ~l p~rsonal 
dirortivo v doeent.P. 

.;-:'lñt.N'iales que constituyen h. pru• ... 
ba de cxp \.oraci6n .. 
tist.a.s de aspirant.c:• acept.•utos y no 
acept4doa. • 

---
1 

il~ 

_,.. ____ ·- --+--------
- Dut.<.·r111ina1• .los <:rit.eriot'i de dist.ribucl6n -1 !•· P!"u~h:> do intr>U¡:en<"i•• . 

y u1'lc11< i.o'Sn ptt.i.cop<:cll\ftó1~.lcos , un e 1 111•rao- t~· R<'r:u 1 t.1L\or» de h pru1:b.a de cxplor•-
nal dircct.J.vo en t.oJoh lo" ttriuf()H. 1 t•i.Ólh 

- For1aL1r los grupo1> para llas act.ividades -- r CUot"tr>bon&ri()s de intero-scs. 

~o16t?icas con lA col~~bor:ici..Sn do los -1 [ I:vall ... ac tónN!i pro.1HH'ci1onatla:1 por los 
st.rt•~ det Aruu y <:l ~:ucrpo dirt>ct.ivo. 1r;iws.tr<• .. del :ir<:•· 

.... ·- -- -·--- .. ........~--.. --------
- l:i.üiiiov<:r accfi;ii(..;"'"~r;!..ct.c.•r pcr~ona'l -=-1 f.· I:~v;.J; i:.\.~ dcl-ilinmo. 

-en rclád6o cun la lHlh•(I ftsic:n, r.lcnt11l 'I · list~S. r
0

lu <'ont.,:,\ de ol\.iht..cnc-:ia, -
n1:1ch l de ,l. e<l1t.'"'ando nru•o\'<'<'h<lndo 1011 _ .. l. pun \.\UJ .1.tl,1u, A¡•I 1.wa.1chll1:11(!nto • ..... 
~VVViCiOS médicQn f ~üCl~lcü do la CO~unl-j int~tM~~ ~\~tv~ALL(Od• 
d.311. , .., CtJn.11 l'°"" y p1,1r .. i~.Hc::.oa 11uralc•, 
J.nnli :r1&r lan prol>ablCfi cM1.-ans ele J ba,io - L 11:.~r .t~ K / t'c.•:.: istr<• tic l"Vá l uac-ionc•, 
rur1di.l!licn1.o o.sicol;.r p;.1'" 1.11 lrAtbmien .. l ~1..'\f ,~.-~de ap1• ;"1t:Chll11tico:o. en-· 
to <:on la colaboraci6n de rllflC':it.ro" y pa _.,. } c~~sta:;, c:~1c,s~lun~riois 1 .:uta do 

1 dl'Cs do í••llUi.ll.i c.>n\1a. v;t.-C.4., 

j- rl.nri11-.t1'. Att.ividAcle:o 111.11•1!1.llint.c1\t.\•e, t "" - t iiibl\..:> ~\·:.Ch, l(u!• ~: tic• cat.uJ,\.o, 

1 

dientes a rt1::.o)vt'1' l<t~: prablcr.:•rn do re- y f'ic:ha-s t:~ rt:cu1•-.raci6n. 1· 

prob.a.ci 6n en 1"01'1ni\ c(1rl"<u-.puru1.:ible. con 
, el púrson:.l JoC"•?Ott':. 

1 
--~-------......--->- ..... , -.. . ·~ ------------J' 

3 

11 
\ 
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VOCAC1U~1\L 

N ,. 1~ o n t• e: e t o s 

l.~ Orir"nt <te i 6n füh.1cat i va y VoC'acionn l es una :;ef:.:i ·.eic:.,,: Iu::e
rcnt.c a tutl:\ l <'bol' C'"S1."•1 \:ir; c:o.:ir.dyu"•" co 1 n con~ccucilln de la3 fint-s ..
de J~ -rscut>ln ~r("t11\<ln,•iJ\ <·on Li p;lrt.icipací6n de todos y ca.'!a uno ele -
los cl<"l:lC•ltcOtl que inc t?/~r.:i.n e:\ J'""r:>.Ol\.Jl y sus acciones voin cnca¡¡:¡ir¡O'dus· 
a pro::io-ver et tlc.:i>.;irrol I o int.i!:f!r.:Ll del c:luccr.Jo. 

Ccmriu.;:e 'al alur:rH.> al c.·:mocír.1;.c-,;te J.~ s.{ ""¡i;,..;o, J~ l~'!;. n\~l\c.s 
que le permit.an cst<.l.tc .. er !•-s C"el1'-c:¡¡."e~ .;-.:..,.~:alit.!)· C!'o>n sv.s :.~""~.i.:.."""ict~ 
y del á~bit.o que l~ ro~!"-"~ e¡ Eií1• ci1;: ..:¡1.o.é lu.:?rc !.U ;nt'!"~r::i.~.¡ t-r. f'-'rSQtti'.l 

l •t• ~ ~- 1 ....... . 7 soci•l"' ln e u~l l~ }i•:¡•¡:.t i.r-~ l.UJo~c>Jr:.c en .. r.eau ... a· ... 1u·c·:.c:nt.c i lHa-
~c&r su vida futura~ 

La ac:-ci6r.: ori(>nt.<:•:or3 c:x.i.¡:c ur • .:: p:·oí!'ril~.'lci.611 •r·ol"de c<>n la:o; 
r.ecc~'id¡¡dcs del c.:luc:.n<lo. ses dit"'cr..-nci:ls indi-..idu.llc:; y su:> posibili
daócs pa:-a incorpora'toñ<~ a 1.a rea I 1d;;d-1!iocioccor.611licA en qllC ""~ dcscm
.,,ucl'll'c. 

r."lril que ln cncucta S<."cun1la1•ia <-umpl:i. coa su tu .. 'lci6:a (Of'3:ltJ.. 

Y•, de~ consicl~rar CUltlO firca;> f'u~d.;::;cnt-~l!!S d~ este ~r·.ricio: 

• El 3?rovccha~tenta escolar 

• La oricn~arión psi~o~ocial 

• ta oriene~ci6n ~ocaeional. 

La prit:icr:i .llrC<a 1.iencfc .:i aul'1r :i.1.c~~c:.nJo en et JU."occ~a •ic 
a-prcndiz.ajl• p:\ra ~uc -<1tlc¡uieran 1.;,..s -e'ICpcri<:ncias -quC: l~s ~r1:1i t~n .i~• ~l 
•lar lol'i contenidos pro~r:.i-25t.ico& 'C!c las rHiércnl.cs áre~s o ~si.ul:-Hu··~s 

~e sm;fo~nan el plan de c~~udios ~i~en~e. 

l.I\· srt;:unda 6rc:l pr(:'tenüe- <!cs:lrro llar c-n e 1 alur.:.no •u: ti twfrt( 
y ~_!=nt..iaicnt.os de AeguriJ;;d ~n .st i:"'lismo y c.l'>tl\blccer relaciones Jt.df'"CU~ 
d:is con los 1:1ic:tJbt'1>$ d~ :;tt <:nmuni.t!.lld, eón c-l pi•opt'h;ito de col~bor.:ir (•;\, 
la supcr:;iciún de l-sl.a. 

1.1' tercera ~rea a~pirA ... qUt: et educando dct1.cubra p.:,r ,,.[ tlté 
ao stts nc<:c~idades voca.cinnal~~ • tt .. l'ldr:nci:as e inclinacinne-"' 1 o'ln~l ic\• -
l~s oport.unid<.d..:s qut'I le ofrecen lm.!'i instit.ucionr.s c:duc:at.lvao¡ po.~•-~ • ..-
eundari-.s y l:t$ posibi tid:ttfos de 1.rr¡¡ba.jo qu• cxist.~n en la rrci6:i dc.n .. 
de vi~o. 

Co11. las :aport.•ci.o;\r.li qU<' lo5 i:r.ttr:.stros ot"iM"Oc.:uJo:-é~ orrc~¡,..,.. 
ron C:•l 1.:is: r'nmiooen de ..i:C"":.cfor:ii: .'\s., ~é cnt.ruetur& el prc.:oe'nt.~ t•rtt!!r"O'"'"'· 
•l cual :-·.(') l'nr.il"¡t1ccrrF. cor. lo~ r••~t111f ;111~'"' que la c->:p<-ricnt-Í~ prnporrJ~ 
a«- en ol irorso cl>Col~r qnf." t;c in.i.eha; Ji<#t" to quq t.a P~reccl6n f'.encl"lal 
•1e~r.1 . .frtls v.11lic>11>~a o¡•ininncs .a\ "" ;pccc;.u. 

·l 
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• Plw.near las bH•t•s que r-e-spondZln a !IU~ necc&idad-es., int.crcscs, .apti-Ii. 
tudc-;, .actit.udcs y r;is.i:os pcr.:lon:lles. jj 

, Apro•·cch.r lu divcrs .. oporLunid•dc& dr. tipo cduc•tivo, •oclal 7 Ji 
li 

rcc::rc~tivo que l:e ofrecen l.a c::tcuela y el rdedid circundctntP.• 

• Rc-.aliz~u .. actividades <¡U.e es:t.b1ulc:n su desenvolvimiento personal. 

. 1 l
l 

l:.ncontl'ar la5 so'i.m:ioncs .-d~u;¡d¡;;;: ~ !.Q>: pri:thl~~~~ educativos, psi- ' 

1 cosoci&les 7 voc~cionalPs que se le presenten. , ¡ 

j 
f 
! 

V&loriir sus posibi lid:.uk¡: y linri.to\cionf:s• a fin de cst&blcccr bue - ·~ . 
nas relaciones c~n la coaunidad. 

l __ _ -· .. -- ·---------- ~ -.. .... .. ..,. e.. 111' ~~fiil 

2 



1.uue> .. TI V1\ VOCAClOSM. 

1 N T R o n ~ e e 1 a s 

L~ Orirnt :icil,¡n E1h.u .. ·;it.iva y Vot"aciooi1l ca: unn 
rcnt.e a tutl.:l l .;tbor e-:>'-·•~ l :ir; co:t.dyuvi\ cu 1 a <"On~c-cucilin 
de la 't'SCut'"l a ~t"nuul:iri a con la p:u•t.icipac!6a de tcc!os 
lo~ elC'"i.,cnt,og que in.f •H!r.:m 1:1 p<'"r:.011al y sus accior.cs 
a pr~vcr et <lN>:J.rl"o l I o i.nt.et:r:t.l del cducimJ.'.>. 

. 
.t.Cf:.ÍYi4:."li! lttbf!-
de l:u tinrs .,.. 
y ca.!a uno tl~ -

v~n enca~i~~d~s 

Conclm::e "al alumno a.t c.r:mocír.r.Í.c•-.te ..!·~ a! l'tó¡Srt'\o,. de:!' l ... ~ ..._eli.o~ 
que le permit.r.n cr.t.¡.b\e-... er- l.;.~ rel'~~:uY\e~ <:.::.T.l~alo!.~ ..., .. .,. s4S ~~""'.e.l..._ ..... -t<as 
y del :i:i;bit.o c¡uc le rm1 .... .,., q f}c1 .. <le q'-\! lu:;!rc ~::. 1nt.e~r::.eic."r. p~C'!.cf'a.l 

1 ... o: I;. l ...... . .. y social~ lo ru;>J ¡: 111a•¡:;-1ll.1.c .. uu..:.c:u-·:.c: en a rca~\. .. a· ... pr:c·!·<~n~c )• p\a-
near su vida tu~ura. 

La 3l'ci6n i>r i.c-ctt..adt>ra cx.igc ur • .:; p~·~~ra~11ci6tt ;u·orde con l :i:<> 
ne~es."idadcs del educ.::ncJo, sus ¿; f"cr<"ndns indi·ddual.-:s y sus p;:>sibiH
dadcs pat>a incurpor:itor.t~ a la rcalíd;;d-socioccor.6;:;ic& en que c;e desen
vuelve .. 

l'éll'iJ que ln Cl':Cl\C}<I ~ccundaria CU:llj)l3 CO;"t SU fU."lCÍ.601 í°Ot":l:3tl 
va. debe consjdtirar conio flrc~.s fand:.;~cnt.nlcs de este s.:rvicio: 

• El n?rovcchnmtento C$Colar 

• ta oricn~arión p~icosoeiai 

• L~ oricn~act6n vocaei!()flal. 

• La prir:1ern lu•ca t.icndc .:a. t:Uiar .:il. c..t!~-:;;;.nt!o en <:l proceso ele 
¡.,prcndié!ajt.• f'l<lra que at\quicr>in 1.:i.s .:~pcr•ic:nci.'.ls ciuc ll"s p.err:tit;ir. n~•::i.i 

·l.a:- 19:00 cont.cnidos proc;r:.m~t.icoc ce las dh~ercnt.cs Arc~s o as:io?<n'*·' ur~s 
que COf'.forRan el p1an de c&t.udios wi~ent.e. 

Lit sn¡;unda ~re~ pretende- <fos:irro t lar en el .alui:no .actitnt•l'K · 
y j>~nt.i111icnt.os de M:¡¡uriJad en s! 1:-iismo y ct>tl\blccer rc·lacionc~ Arlrcu.!! 
d.:is eón los raicmbr.os de ~;q, <:llrn\;ni-Liail., .con ~l Jl!'O-p6$ito de .ccl~~r-~r ~.::, 
la supct':lci&n de l-M.a. 

L;i. t.nrccr.a -'rea :a:1pirll .a que el educando descu?>ra P·'>r J>( ai!! 
ao sus nect::;\d.:idcs vocacinnalc~,. tt"!nd~t'cL1s e inelio~cioneK 1 an'l ¡~, ... 
las oporlunicltidr:s qun le of1•cccn lm.l'I inst.it.ucionc-s cclucat.iv;i~ po.-.1-:-.r•
C\lnd.arias y lns posibi lid"t!cs de t.n•abajo qu• c"ist..:\n en ta rrt:i6:i dc.n
dc vi~<: .. 

Con l3s aport.acicmr.s qU<' los i:i.:u:~t.ro$ tu•iN\cAdorc:ii: nrrc<"-i"'
ron C•t los rc:uid.<inc.n de ~c-:uf.:rni:u;, ~e c.st.ructur6 el prc~•·I\•.~ t.•l"U!!rt ri.'-.. ~ .. 
ol cual sn ,..nrlquec:rr~ con lo!I: r1·~mH .;idu.,.. r¡11e 1.1\ f'XJH"t'LCO("I-" ¡u•nru1r .. "•!! 
~ en al rur:;o e~eot:u"" qn"° ;;e intci•,¡a; por ío que 1.a lH.rcc:cl~n. f"..encr;al 
cu~pcra .ftl..ls vAlf Q:.:as opinl fllitis al. ro ~pece.u • 

. , 



ACTl VlDAl>CS Tl~CNI CAS 

l• P~nn de ~rabajo qu«" 
rr«•pnruta " 1 º~ nr«-11-
sidadcs de la ins~i
tuc i6n claborauo por 
~l vc~NnnAl cHcolar. 

----~~~~~~-j 
12 •• Orp; arp.zeac. :ión de 1 ('X.!! 

mcn de cxplor¡1ci6n a 
los aspi rnotf•s a in
grcisar al .(JC'Ímc.=i• cr,.e 
Jo. 

r 
; fórmñ'Ci6n de grupos 

e~ la •acuela. 

L ____ _____. 
r.-'i7it..üurO"'<ffJ¡;·,7QOI<·ñ~~ 

1
1 ro1.iiclon.uloi; con el 

aprcnclii:ajc • 

t• l' N C l <1 N E S DEL ORl P.N'J'Al}liR 

~CT1V1DADES DE COORDlNAClOM 
CN LA CONUNlO/.t> l::!SCtÍLAU 

EstnblC"c'lr lá!'> rolacioncs ·con el fl'~rsonal 
tHrnol nr rH11•11 clr.'lcnhrir l "" n••rrtt iclmlr~ d" 
la insti tuci6n y sugeir'ir accioneR y for1:1u1s 
de rea 1 i;¿arl.1\ft• 
lnt..,rcf'lmh¡ nr cxpnrl(lnciae1 pt.nla~l.~ic1us con 
el ~raonal escolar. 

- (;oord1nar c:on las. autoricladcs e:-.colarcl'I: 
las aceividades relativas a la prueba de 
c>;¡>loraci6n. 
Oi.st.ribuir y '1bicAr a los alumnos do pri-
tdcr grado en col4&boraci6o con el personal 
dir~ctivo v doceni1". 

RECURSOS TECNICOS PARA ADm~a.stRAR 

- Pro.i:rama C:t>ncr¡¡ 1 de Or ient •e i6n ~d.!;! 
~aLJvn y Vurnriunnl. 

- Entr~vistas• encuestas, kird.ex, li,! 
tas d~ A&istencí~~ é inforr.e~ sis~~ 
n1.'i t. i cos. 

Mat.t"t"ia 1 es que constituyen la prua-
ba de cxp\oraci6n. • 
List,a.s de aspirant:.e• aceptado~ y no 
accpt.adoc. 

Dc.rtc:rmínar .lo:> cri~cr.ios de dist.ribuci6n -l f- ~-b;> do intr-Ug:en<'i.a. ! 
1 ul>lc:aci4n pt1icopci'l~r.61tlcos 'ºn ul J>l'rao- j- R<'r.ult.1Jos de la prueba de explora-¡ 
nal dirccLivo ch t.0,10 .. lQJIJ l!••adoH. 1 L"\Ól'l-. 

f l · 1 1 e l' · ·• · · - . ortinr OS> grU(\OJO; par.a lá'i a<:t.1V dades r Vf:• ) On&rl.ot< uC. 1ntel'~.!!!':~,. l 
'l"ccnol6¡¡ica.S COO lA C0lá.bor~d..$n d.e lvn .,. 1· r 1:vót lua< iont•G prO(lOrc-lon.adA:i por lOW 
Tiác!'H .. J'Cn:> del ~~a y <:l ~ucrpo d_!:r~("tivo.. ¡-~~-s.trt'."' del ·~_c_a_. _________ _. 

- ITuiiiovc::r acc.iórtcb'con cal-!.ct.'l.•r pcl"~ooal -¡ f' t~~J; ~:.t.,~ úc.'r-:·aiulltJ\o• . . 
cm rclnci6n cuo lll sah1d t"fsica 1 gent~\ y¡ L1st•!>. cie ('Qnt.r ,t de 3tUlilt.enc::a.a, .. 

.socia 1 del cJti\!ando i'lfl!'OV<'<'h<tndo los -~ 1 fh.tnt1A.al i.d.:1J 1 i'lj•I óvr.:chai:iic:nt9 e ...... 
r.c•·vicio:s médicon )' f.uei-.lctj de la co111uni-. in='.r:,Mie·~ ,;i~t1,•:1,.<1. u:oah 
d.1ll. J ¡... C111'1.ct liP."i y pbrA.~.tico~ 111uraloaa. 

- Annlinar lan prnbablóS ca•AGl'H:I del baJo - L ~.~r.l.t.1< 1 rt•i:istr<- de evnluarionc:s, 
l'uridiaaicnco escolar p.a&'A 1.u tr.ataMien -1 l. g1·~.~\'•c~!i! ~tu apr-«14.!.:h••l<1nta. en_ .. 
t.o con la cc>l.1bor'.;aci6n do t11r•c-:1t.rot1 f pa -- j c .. .,.stas1 cuc!.tioty,1io!t ~hu!• do • 

1 drcs do fauli.l.i.a. ,, 

1 
cnt-.c. v; 'l.l;a • f• ~lan~.ll' <lCt.ividAdCS f1«;rmant.cl\L~·s, fen - iiibl•~i.\'~(.f.a, ~uf:.~: ilc; C&t.uJio; .. 

diente,. .. r<•MllVC'•· )(15 prc1hlélll.W dn t'4ll-.I , r;.h .. d• .-c., ..... d6•. 
prob~d 6n en fo1•111:~ coJ"rc~.puoll~ble cc:;n 
c-1 ra·~rsonal Jo('1•nt~. 1 

..._.. -e-- Jª •__..,_,_ .. ----·--------"" 



S• E:.tucUo de pa•ohlez:a.
Telativod al ~rea 
pa!C060Ci1'l·• 

CO{ll~!>i:U.ClON jnccURSOS 'tJ;CUCOS PARA AD!ll~lSTRAK 
l~Cjll:Y'-----' ¡___..-.------------------·----' 

- Or.¡Anizar r..-uniool"s con lo~ mir1nbro:s de~ 
co•u~lrl&d r.ducati~a que permi~on c6t~~le -1 
ccr. rol11ci-cr11~a inl(.•rpers.;Jn;sles y dt: intc -
~racil~n ~p,al e11, f:arm• peri~dica. 

-. At.e'ndcr l.~fl 11\quiet.uci'oa y necc1.id<lueB de 
dos.arrollo d1' los educandos y 1.:»ili de la C_2 

munid•d escolar .. 

1 -
lL 

Col abo1•ar en la ~olución de los p·roblt:inna 
per~unul~s de lo& •lducl)ftdos con los d<:11t~s 
~ie~bros de la c~munid-4. 
Mar1ejar les infot'r.l~s r-ela.cíc.\nado& con. la 
.con1luc~.1 d•! lo~ uducando!i va1•a :&U adecuada 
in tei-p1•ct ;.ci<in. 

1 

rart.ic'i1uar en las r~unioncs de p,;.drt?li:I do -
ía1ai lia c:on ol ubju~o tlc t.rAtaJ" curpur.t..of> .. 

'*'".i.i'cio1uit%i:,; mm 1.iln nnr.é11ldéitlrJt dal dt1'A• 
rr'o l to de s11:r1 hijos. 

Cuc~t.ionario, matriz ·eoriom~tric;a, 
l\OC::io~romn >' t.écnieaa part.icip:tti.
v;rn do int,e~rnci6o• 
Cuioneo, proyecc.ionee• fol1.etos y 
pc1•i6tlicot1 m111•alPs .. 

... Gu.;6n Je cent.rt>vist..:u•, informes de 
•a~~t.rotJ, '(:Xpédient.ea del. .alurano. 

1- J>l fit.icatS {trup~teii;. 

- Rcportoes ú·e l 'pcrr.onal docent.e • ad
lliinistr"t.ivo y de int-end~nCL?.• 

- lnfor111es, kárdex. liista1S de con .. _ 
trol de •~lfitcnci.ll., puntualÍ.tlad, -
limpieza y ~isciplin•• 

_J l· 
o. Infor111ac. i6n '-C~rca -·.¡ J- E:r..plurar .. ínt.t.:ré~e~ y a:>ti.t\ules del ?ducan-1 J

dc lA· or:i':nt.ac16n V.2; j do paira encauzi:tt"lQ a su. aut.ocono(·im:.enlo. '-
cacionAl. 1 - 1'r<1m<1VN" ·1•n e,; l edu~ando la. inv~~t Íf!ación - -

~obrt! J ~ ... í>port.unhladcs e~ucati va~ ~tle lé ( 
propor~s.vu&in l:is instltucu>nes pr6::J.nias a 

Cuestic;.oari(l.s e J.o'Vc-:ntarios. 
tnt.rcvist.as, plil.icAs grupilles. 
Go!a de car1·criJs, boleti1ws infor-
11:ativos, fnlh~to:>, dil"cctorios, 
pt"ri6dicos r..ur.olea. Visitas a in!?. 
tltuciones. s~ lve3 l iilad. 1 

1 -· /,rl i.ca~ '!os J!lat('"riL1 les psh::nt.f~oiM<s- ~ p.:;i_ 

l. com&tricos 1:11focu0\dús para el •har.:1Ól'lt.1 co -1 

1 

~ch1cl\t.lvo y ''º. c•u:i()nal ele- los abu11not1, on [ 
bt'~ion~~ c,,.p.~clálc~.. 1 
J nl'o1'1l1t•r a los ed•1<'a1utoa '>""" tor:; padre!> de 
ftn:tiliA~ los résUlt.:1.to~ de lou r.J.l•Udiot1 

Ofrecer a los nlur.'lllos lo·• olem~:ot.oa;. neceH!! 1 

Pruebas d~ in(.cligencia •• cucstion_! 
rios cspecinles, ~ntrev~stas. 
R<1uni6n grllpn l. 
Cundro de t'~11ult•do.s }" cntr'c ... l:-.t.z.11-

1 

pslco1>Cd.3l~')t:ico:> rt-ati7.ados. 

1 
ri.011 que les pN"ll'Ít.an toau1r dec-isiones pcr ' 
scmalus en c:uant<• ·ol\ .. u elecciiS1. voc....'1'(.ional,! 

.___ _______ _.. __ ._] rnerli ant.e '!.!._.!nf2r:i,aci6n cori"~sn~~!li1;ntc. l 1..._ ___________ ...... _______ _1} 



!'!U MEJl GRADO 

. . 
AREA DEL. APROVtCUAMl' F.'ITO &SC'()l.AK 

. 
ODJ&nvos PAR'fJCULARES: Al tét".-ino del dcaar .. ollo d(! ost.• 4re-.a. el 

~8JETIVCS F.SPECl FlCOS 

Cor.to re~ut~arlo de -
laa actividades que 
so reallcen, el a1u3 
no: 

i.1 . 
Mejorari sus condi -
cíoncs de estudio en 
base a sus ncccsida
dea. 

1.% 
Planc.tr.t sos aetí.vi
dstdct\ en fot~a c11ui
l ibr•da, dr.st..o~."lndu. 
et hór.trio il•lccu:ulo 
p01r.a ~l'lcwli4r• 

•lu~ot 

1. Mcjor&l"j'aulil'.h$bi.tos. 7 c.lcnlC•• do c:s.tudior 

2. Preverf. probl(•lltaa futuros relacionado~ 

ACTIVIDADES QUE SE SUG!EREH 

~Ud el alumnos 

t.1 .. 1 
Analice y coiaente .sus h~bitos. de 
eatudlo con ·el maestro de la• e~ 
pecia lidades dó Espaüol y Mat.cin,! 
t.icas.· 

t.1.: 
Detei•ciin~ taa condic:iorv··s adecu~ 
des paroi. ~a:itucfiatr, ofrecidas pot' 
los •Ac~troa y el crlbneádor. 

1 .. 1.j 
1.ce ~1 icc <m su C.1\S."a el luc:ar ad~ 
~~nulo ~.n!';a cst..utl iAl" conf or~n a. -
la-.; norn:as suf,!crida-•h 

l .. 2.1 
El o:\hore e 1 hor~rio f>l'!rr.on• l p•ra 
l"l manejo ~dOCU.;tdO dt" 5U '-i••PO• 

• • 
RECURSOS ·rf.f'~l c·os : 

• 

Cueati()RAri~~ sobre 
hAblt:.os de e¡i¡;.tudin. 

l .. l.J.Z 
Cu<1dro de nor111as. • 

1 

1 
l 
1 • 1 

r· 
r '.¡ 

. .. • • 

l -------~·--------....... ----....... ....--. ~*'=' 1'...~~ ......................... ____ J. _____ . ___ ._ -

s 



. l.J. 
Practic3rá las t~cnl 
cas de estudio -

. dirigido pará sn 
I?Crar su 
di:Aje. 

1.4 

aprco-

Analizar~ en fo¡; 
na objetiva su -
r•~ndi:llicnto esco -

AC1'IVI DADI~$ '}tlf. ~r. suca [{Rf.N 

t.J~l • 
kcalicc pr.$ctie~s de ·e$tU -
dio diri:git!o &tend"it"udo a 
las secuencia5 norMativA• -
del orientador y msest~ou 

de A roas o •signa~u~as. 

i .. 4 .. 1 
Rcgifttre, c;r:::.fique, y ana-
lice sus ev~luaciones en -
for:nA indiYidual y do •-

1 :.:• .. pcrMl•l.> l f • g r;1.f l:o J 

grupal p~rn su -
ncr~r dcficicn -- . 
.cias. 

2.1 
· r.xamir.:n•á con el 
.or!t-nta.:101• las -
disposiclonc$ oEi
~i•les re14cio --
nadas con 
oicrcditnr.i6n 
e&tudios. 

lá -
de -

l 

:.1.1 
lu~c:rprct.c 

Rc~l<11«mt.Q 

l~ei.Sn 4 

ncs. 11obre 

del 
e ,,..e<> 1.ttr en "~ 

t:..s disposiei.2 
.:ac;orcdi.~aci61i. 

. b 

RECUR.~OS 'l'EC!UCOS 

I' 
11.3.1.1 
X..ineamicn tos 
t.6cn~c•u d.c 
<lio dirigido 
libros do 

~(:: ... 
·est.!;!. 

'1 -
te:ll.to. 

1.4.1.1 
K4rdex:, 
registros 
lu~ci6n 

boleta'>, -
de 

y 
cae. 

i.1.1,1 1 
rtc.¡:-lor.icnt . .:> 1 csco l ::Jr. 
c.ir-.:ul.irt::;, i'.eur.r
do de s~atua -
cl6n. 



cA~_c~- _i:&_~ i:::;~AClll'·. ~~I <"~~CIC:·~l -J 
OBJF.nvus l'ARTI.CULAf<t:~: ,\ 1· tél'm.ino d(.""t dm ... 11r1·ol lt" dr c:"'t.a 'rieoa, eol 

alu11no: 

l. Co•prender& la i•portanciA do tas acti~ 
vldadcs de l :i F.duc:ac-i 6n St"<"lmtfo ria y dt" 
la Oricnt.aci6n •t:clu<"&t.iva y \"uc.o~ional. 

2. Desarrollari acti~udes positivas de CO,!l 

vivencia. 

l• Se adaptará a su •edio escolar, familiar 
y social. 

4• De&arrollart actitudes de coop~raci6n -
social. 

OtJ~TIVOS J;SPEClfl'CO . ACl'l'\'l l>.\DES Qr! SE •• ~;.,.--:: RtC~RºO:".. ;,~~I<os 11 
El alumno: Que el alU111P.o: 

l.t t.1.1 1.1.1.1 
Lci.li~<t1•á lu~ aervi- Analice y c;o~ntf!.. ~u:. e!. c.2•1e»t.! l Orglt1\L&r•~ .le. ¡.,,. «~l. 
cios que t.iene J ª I dor ·e-1 orga.n~rama <le la e~ t cucl<L. 
escuela. cuela. 

1.1.z 1.1.z.1 1 

2.1 
Observar' actitudes 
disciplinarias deri
\•ada.s del Re&r;liltrtt'nto 
e5C<'lAr !' comcnt.adas 
can los ~~estros. 

2.2 
l'r.act,i.carA h.ibitos -
de couvivcucia .=so --· 
ci•l y Lrnb&io ~om • 
portldo, a trav6.s <le 
l ~ni; norr.i.it~ de ~cmid -
vonria ot"rcciC:a ... riur: 
"l ort..mta.lor .. 

Use en fo1'111a adeaoda los divr.r- Rc~la=eoto CHCOl&r• 
sos 11crvi<:ios q~e r•roprrcion.a la 
CSCUf'l&• 

2.1.1 
Lea Y. comente· l<>:s punto:. dcJ c-c
c;tamr.nto escolar ~•br•~ dcbr-r••s y 
deJ'cchos de le..~ :illtrun.C1:. 3· l~ n~

c:~sidad do norr:aK oar~ la ronvi
vc:mc i.a social~ l"n aol<ihor 1u i6n 
con los .mOJcstro-s ch r.ivt,.,.o. 

2.2 .. 1 
El:if' ore nor111ns tfc :tnrtvivc11cia y 
tr.;iha io para isu i:nipfJ. en co talJ_e 
r~ción <"on lo!'l ~.:am a·c.c de Civi~ 

•n· 

1 

2.1.1.1 
Rf'~lAU'cnto oe!lcol ar. 

'Z.1.1.1 
~orni.1c; •le ronvl'l.t.•n .. 
et.a y iJ'!' rrabé io en 
n;rcpu. 

_J 



cn.l E. Tl \·os ESPl::CI fl coc: 

J •• 1 
D~~~ccarS y anall~~
r~ t.ns problci:i3$ P~!: 
sort:l l~s c:on la. a)•ud.;¡ 
del oricn~ador ~n 

:ias RC$loncs espe -

i\CT? VLlJ.\Df"S Qt'fi SE SI.lGl rJW"l 

3.1.1 
R<-'ttponda L"l 1 la ~plieoe!.6n de m&L!; 
ri•l~s p~!cot~cnieo~ para el 
d in~nÚ!;t i co t1e :e.u~ pz•ou t <"D~A ~e,r 

..:onAles Cf>pccíalm~nt.~ de inscP.;u
ritJj.d. 

1:::l••· J.2.1 

j ]f.l:?:t'.lr.'i t":ciHd:rs pre - ' An:il!c<- lo.; r4·~ult.ndos obl.c•uido~ 
r\•eutiV.C.$ pn.ra CO?\$rr (!<" ta aplit,.:ició .. n d.C snat.crtalO!'i -
v.:r ta s.al.ud f(~ic::':i - p:;icotéc1tÍ.rO'i ,ara QUC ~e COCaU

y ~cnLa\, en ba~e en ce a la solución da sus proble -
los resu1Lado$ de la ~~A• 

1 
1 
l 
i 
' l 

~pli~a<"16n de ~~te -
~ialcs psi~otécni.co~ 

1 4.1 
Col~bor~r~ en et ~e
jorru::irnt.o de su· c:o
.c•1n id aJ, p.,r ~-edlo -

·de 1~ r~:rti:~ciGn ~~ 
! _,et i v;C:~•!t•s c:.r.":«;Hi_ l 
! ·~3.:.le l 
l . 1 

3.:.2 
Coi:t•!:l t.c coo el C1r• icn L ndor, m;ics
t.ros y patLrc$, sus 1n'}uictudcs y 
problemas rondueLu~lcs pnra l~ 
~r:ir ::;aJucionw••• 

4. 'l.. l 
An.:i.lic« '"º" e! (.'l!"i 1:ntttdor 101$ 
p:-obl.c-i:i.l-; qu<! a111n iíi.c-!';t.e t-l ~ru
po ,.. P"•,Pttlll!a soLi;tcio.nc:o::. 

Rtctmsos Trc-.:rcolt 

J.1.1.t 
G~i6n autobiogr~ric~ 

cuci::tio1rnrio~, invc.a 
t..ario.s. t?11 ion<\~ de -
ent.revi.stA. 

Mnt.f:riales f'!'lÍr.ott<...c
oi cos aplic.ldos, c~
pedluntrs. flch.ls 
acumul.:ic...1vas, cnt.re
vist.as. 

3.:i.2.1. 

l .. 
1 
1 

lnfor:.tCtJ. de mnf?::.tros• 
y :rndrc~ do t'11111i li a,, 
guiones de cntrevis• 
ta~ .. 

J.1.1.1 
G:-upos de di:'\cusiórt.. 

~.1.2 4.1.2.1 
1'<1r:.i~iltC N\ c:ur¡n,1i\ó15 t.onrllcntc:;; tro~r&l!\.:l dc ~4nipaii.tS, 

a !'lt'jor::r ).'1 :o.alrni i!.">ie1' y M..:n ... J cart.cles .. 
(.J 1 • ' t.1 ':i r<"' t .le trJo••.<.; hurtl'nao; v tlt• ¡ 
1111?jor.o.i.-ot o 11·~ i ,, coi:~ún v:ati:·· ¡ 

s 



[ • A k)· .\ ::;D;::l{=O:;;Rl=E:X:T;;::.\C;;:::;l::;C;:;IN:;' :;V;:OC=A;:C:::l=O:~:.::A:;L::;,.;;=]~· 
ODJ&T.t\'OS PARTICULARf.::i: Al T~rmino del desarrollo \fo cst.a 6rca. ~J 

al.unin.o: 

!OBJETIVOS ESPECI.t'ICOS 

Sl alun!no: 

¡1 .. 1 
¡explorar~ con ~l an
~i ·-· ::> de los cucr;t.i._2 

~
ari.qs e:c>pee. i.a les, 
us intereses de 
ar4cter ·Tccnolf;gi 

ic;.o. 
1 

' 1 

1 .• &tc"ir4 la actividad lcc-a\nl6~ic• .:1,-"'"'" 
con $U c;ap.isci<larl ~!ipt:c!fir.a. 

ACTiVlDADES QUE SE SUClEREN 

Q1.tc el alumno: 

1 .. t.1 
Resuelva cuest.iona..l"'Íof: "~t•ti 
vos a 5U ttbic.-:ici6n en ]•!'; 

actividades 1'ecnol6c:icas. 

1
An~l1c~ los resuJt~ñ~s 

tcnttlos en la suJuci6n~ 
d~ los cuesti~nArinu ~ --l•!Olll{'.lt'<' P"' l f!Wr,, COI\ "u:; 
,J.IDSll1ilid.ml<'-~ p..:'Z"SO:l:\les .!' -
"1!t:!"lpu..:s t con hu,. uxittcn --
cias ecun611&i.r.01s 'icJ Tal ter 

RECURSOS ThCSJCa~ 

t .. 1.1.1 
Cue,t-. {onas·io.i; d~ ir.
t.ereses. 

1 . _j_' i 
-· ------ -----·--·· ··------4----- ·---- .. 

9 

1 

1 

1 



SEGUNU<.1 t~lt.\DO 

Aitr..\ DL!. APR0\·1~<.UMU.r.Nl'O HSCOLAJt 

'OBJETJ VOS PARtlCUt.AK~Sr AJ t.~rmino dc:l dc~llr't'ol lo de c.ait.a ·irca, et 
alu111110: 

l• Mejorar~ ~U$ hábitos. y·téeniraa de estudio. 

2• Atcñdcrá las disposiciones reglamentarial'J -
relativas a trámite:¡ atlnlin!strativos, re] a
cionados con ¡o;us est.udios. 

onJETI\'OS ESPECIFJ;COS . ACTl.VIDADES QVE SE SlTGIEREN 

1.1 
¡An~!!zar~ c~n ~1 -
fQrient.a:!or sus pro -
''temas de ap:-endiz.a
JC tH!.ra supcr.oirlos. 

Que el. alW11Ao: 

i.1.1 
An;ilic~ l .as eau$3Z. '!'"" c'.etf~r111i -
r.:in su baje rcnd.iah•nto escolar .. f 

i.1.2 
Revise y •malice- ..c:ou ln:o; mAC:'l -

tros y et oricnt.a1dor, sus h4bi -
too de c:s:t.udlo ... 

! hl..J 
· RM!v;~ .. Ja~ <cn<ÍÍéíwn1:s físicas -
. r•r.a 4!!iil.utliaa• (.'U "'"""' hQ!?:\t'• 

1.2 t.2.1 
, Ptnn"Ar~ su.s act.i vi- ~~l:if101•c un ho!"'Ar.f o 

I
• .t.id~'l (.}~ itr:ucr·~~ con i e t . .1dt:t"U oJ•Jo i:u:iur•,rc. 

(• 1 ti'!:llll'H') d Í !llpl)n i b f c. 

por:>(\n ;,l para 
tlc <>n ticn1ro• 

RCCURSOS TEC~J COS 

1.1 •. 1~1 
l\~r•I~~ O h<'l n ... 11 d~ -

evaluaciones del añoJ 
antcri~r. 

f 
1.1.2.1 
Cuestionarios sobre 
hábito:= de estudio. 

1 .. 1~J~1 
Cuadro de nor~as • 

i.2.1.1 
Foron~ d~ horariu. 



OUJETJVOS ESrEClf.lCOS 

t.3 
.Aprovechar• el t.rAb~ 
jo en equipo para ª!i 
pcr~r deficiencias y 
rro111over ra lnvc~t. i
gaci6n de aeucrdo • 
GU$ ooccsid~doa a Í.2; 
toreses. 

1 ... 
~eali~ar' acLi~ida -

¡ücs qur lo permit~n 

l
el adecuado uso ~O' 

la bibl.lotoca. 

i.s ~ 
fE"lilp lo1.r.S las Uc11i .. 
!~~~ de cst~io di~i-
~ido. Qfrccid:is por -
los •aes~ros y el 
ori.ent.ador para lnlP,S 
rAr su ~prendi:4je. 

le6 
C:~t.c~6 e~ .!or::i:. 
,~·b_:ct !·1=. t!l re:: di. 
=iC'nto csco:l"'r pcrsl! 
n-al 'r ~rup:tl, .. 

i.1 
Analfz.ari tas disrio
siciel\cs ~calaman~a
¡;oi.as rcl.icion~das 
con la prc:Hnoci6n, 

11 

ACtlVIDADES QU& S& SUClERllN 

1.3.1 
P;arr:.:tci pe en oq~iro ck <is<-udio • 

i.4.1 
l~ractique el· mec-MislllO par.a la -
coneulLa d~ libre• en la biblio
t~ca. 

1.5.1 
Efcc~~e p~5c~ic3s de est~~io ~i-

1 :-!.~ido at;.cndicndo ~ los l inc~ -
mie:nto.a. del or¡cnt..:i~()r y m:t.cs -
ti-os do ~reas. o .2Si¿rnzetu•as .. 

1.6.1 
R~~istrc. ~r~fi~uc ,. ::.·h ~ice 

Rf.CU1<soi: Tl~CN1~1 
-·--1 

• ¡ 
l •. l.l.l J 

i Gu!.:.:1 ¿~ es(;u~.i.?, lj_ ! 
J "ro.:. t.!e trxt.~ y d..: -

consulta. 

1.4;1.1 ,. 
form:is. po¡r~ l• · &ll.,.ui 
.aici6o de li brO$ e;; f 
la biblio~cca y íi -¡• 
che ros~ 

1.5.i.1 J 
f Linea1?1ientc~ ~e téc;-

1 
ni-:aoll dt:. :.s! uJ i-> t!J.- f 
rliz¡Jo Y. Ué:-o.u d~ -1 
eexto. I 

l .. 6 .. 1 .. i. 

.., 1 .,e .. ..,. • ,f.,._ • •• • •. • • 1 , 1 ,... ... vv ......... - "- ................ .::.:¡ 
neo y o:r!<io••· 

1 
2 .. 1.1 2.1.i.; 
Intérpreot.o l<"s puntt.o:.o1 del rt:r.l•-. Rc.-1tl'11nr•nt? cst'nlllr. 
nicnc:;o cs("ot •n• en ~cnci6n a l•~ circ:•.1 l n •c-s y acu~r'''" 
cl.i~po!!:iCi<>t1cs sobr.•t acl"t!rlit4lci6n 50l.a1•e e1alu.ao:i"'ii. 
)" nu &crcd1t.~c¡6n. Je cstuttios. 

2.1.2 :.t.~ .. J l 
Arlf¡•ri.r!'Nt. inftu"l!l¡,-.:.1-5'1~ opor,.•m~ :r;!! Calt>nrl:..ritt y h~rArh~, 
l•A•t• rn h!ruJO\rio& 'f 'lqi•;tri.~~ fl•r.:t ( 1il'! r.-c.inf!n~~. 

c•f.-••s. 1 ¡ 
,_, __ ....__ _______ ~-------------------------------------·...J u 



GR::_:~~':~ ORIE~{l'¡\~fOY }":";( CO~O< .. JAI~ } 

QD.;JE'l"IVOS rAR.TlCCLARf;S: Al t~rminc ctcl UCS.3rrol1o de esta área, cl
Alumnor 

OBJ~TlVOS ESPECIFICO: 

El alur.:i..~o: 

1 .. 1 
Pr.scticar.! actitudes 
disciplin~rias que 

l .. 1'c~1trrollar.1 .a.ct.ituücs positivas ele con\."i
vcncia y forrru1r.t h4bitos dit>cip1.1narios. 

i .. Comprendori et papel que jmn:;.an 14s dlf'.c ... 
rcmci.tts imt.ividual!:.-s en l& vldn social, pll 
I'& intcgrorso en i'orma adccu'1d11 al grupo.-

3. ResolvcrA sus conflicto.a pcrsonalet1 y ce:>aa 
. yuvar5 a los det grupo.- -

4. Desarrollar~ ac~i~udes de colaboracl6n so• 
clal. 

ACrIVtnAOF.S QUE se SUCIERGN RECUMSOS Tf.CNICOS 

Quo el alut:mo: 

i.1.1 2.1.1.1 
Re¡;lemcnto escólar,, 

¡prcpícien su seguri
ldlld• 

Co!llcn"c y discuta eón. el oricnt.!, 
<lor l.os puntos del rcglnncnto C1! 
colar~ sobr~ deberes ~ derechos 
de los aJunnos y promueva su CtJ!!! 
p:timiento. 

i .. 2 
Fo~gari hábitos de ~ 
convivcnci~ y traba
j">~ 

Zal 
Eníocnr! $US acci~ -
nos dó colnboraei6n1 

i.2.1 
F.hb~.re con el orientador y los 

"mae!-.tr·oc; ],as. non:!&s de cunvivcn .... i 
c.ia. y de tr;:i.btJ.jo pi1ra el ~r·upo .. 

2.1.1 

!~a•~ndo ~n cuen~• •' 
ti l.;..$ C:l\.'¡o)Ci.ll'.l"f'~'l Í C'~ $ 

roirti."C{pc Ct) COCl('lltf • .tr;los C'Clll SU~ 

COtnf)Aiit~ros. RU!C.!'i(;NS J p11drc.s y 
ol"i"•H ~üo:r piit'!i iiilrs~i:r.;;i" J.-:;: di= 
tM't 11Cl 11~ f.m.livido.tlOli• 

f 4 r<Gp ""le:;. i 
2.2 :.2.1 
Part.!c!p.t!.1"~ t\'n el :'.!?, Cont..e~t.e el cucst.:irmnrío so<:-f.om.2_ 
eio~rama del ~rupo .... t'ric·o. 
re.s11omli t:rat!o .i 1 cm:.! 

! <::!rmnrio. 
¡ . . 

t 

·1.z.1.1 . 
Norna~ de conviven -
cia y de t~abajo pa
ra el ¡;;-upo. 

2. ::.. t. J 
Guionc~ que lie ola~~ 
rcn al rc~pnc~o, na
t..er1~! =:.aud~!,-~,,.! _.. 
l!IU&h 

:z_.2.1 .. 1 
Cucst.iolario socioe~ 
t. rico. 

_ _L __ ,_~ 1 1 . ,_!l. 

12 



OUJETl VOS ESrECl f.lCOS 

t.J 
Apa•ovech.ar4' el t.r4b,! 
jo ~n equipo pa~4 ª.!.! 
pcr~r deficiencias y 
rromovcJ' la lnvcst 1 .. 
gac:i6n de a~uordo • 
sus noecsid:ido• u i~ 
t.aresos. 

l • .t 
~eali~a~4 acLi~ida -
de$ qur lo pcrmit~n 
el adecuado U60 ~~ 
la bibl.iotoca. 

AC~lVlDADES QU& SE SUClSR~M 

l.J.l 
P&rt.icipo en o~ui~o de O$~udio. 

i.4.1 
i•ract.ique el· cocA:d.smo p.ara la -
consulLa d~ libre• on la biblio
teca. 

RF.CUl<!'iO:O: Tf.CNl~l 

l.J. l• L 
--·--¡ 

Guh"1 \!~ cz;~t;~.Í.~~ li, ! 
U;;"O:> ~e t<-Xt.li) y d.: -
consulta. 

1 l .. 4·"1· l • 
Form~s par• l•··~~u!ff 
aici6u de libro~ era 

ch.eros .. 
la b Lb liot.cc.a y i'i -¡ 

1.5 t 
E.,~toa.rS las ticni -
e~~ de cstatli~ di~i
~ido ofrecidas por -
los m~e~~ros y el -
orientador para ~upe 
r~~ su ap~endi~ajo.-

l .. s.1 i.s.1.l ! 
1 tf.ce-t.\l.2 P«•kt.icu de e5t~di.o di- l t.inn1niinte~ <!~ .... t:1;:

1
_-_ 1 

::-h:ido :.tcndic."'tdo ~ los lino;:; __ 1 nic:~a d::; ;.:;~ u.:ti .. .. 

1.6 
c~~~::rá ('.n !orm:¡ -
-:b,!i:t i-.r;: ~l rc~di -·~ 
=l~nto esc~la~ pcrs2 
nn T ft'tlp:tl• 

;.1 
AnaH.ur4 \.as dispo
siciones rc4lámcrt~•
rias rcl.acion.i!d41.s -
con la promoci6n. 

mientes del Ot"iCntatlc:- y ~:t.a~ -- rl ai. do 'i U L:"Of> <!~ -¡' 
tro.s do áreas. o asi{tnac.nras. texto. • 

!;!i!.-", croti<;U• 7 o.~. li•e • l.~!~;!;! L<i><o:;, _j 
su:. :ev:> lu.t".c!r,r.;::;. ;~r16d1(' ::'"~:m te. ;::!,:¡t.ro.:: <l'! ;;..·,;;. 't>. ;.~ t~ 1 

l\C!O y ¡:t"!:·te~s-

lnt.érpre-tc lC1s pun!10i'l del r':f!la-. R~rdoi1nr·nt? csc:n! ur. 
111cnto cs~ota1•· en .ir.cmción a it11> 1 eirc:u111 •c-s y iac:u ...... t1'nl 
tl iSflO!d,c iones SObJ.'T ár.!l"l~lh tllcHin .!iOba•c C 1& tuar.i"'n 
y no acrcdit:\ct6n fo C!>lmHos. 

1 .. 1.i 
Atlquii:t•ll inf,,nao-::J-in. opor .. un_. "!? 
~''"-' ra lentf.'\rior. 'f 'hil•ArÍf;'! par:\ 
cx!tr.icneu. 

. . 
1 

:.1.:.1 f 
c.-.1anrt.:.rtn y h.;>t•0tr ¡ ''f 

1 ii~ c"ármnl"i"• 

1 1 
J .J 



OBJET!VOS ESPECIFlCOS 

2.3 
Amp.lfa.rá.e1 conoci 
mianf.o de. s! s:i..ti:iuo y 
de loa lntecrantca 
dcJ. ~rupo. 

l·l 
Locali~ar4 y ~nnl.iz~ 

, rá sus problemas pei' 
soniiilcs. 

l·l 
To~a~~ Qcdtaaj pr~ ~ 
vcntiya::¡ pnra con.se!: 
vn:- ~n .:.alud .física 
y acn~~l, en base #' 

'los rcsÜlt.Jdos de l:i. 
•plicacicSa de mate -
ri.ales psicot6cni'fcs. 

l 

J.l 
Coopar~r~ en el ~eje 
raaicnto d~ l:a comu
nidad, por medio de 
l~ ;-eal¡zaci6n de ac 
tivid~dcs cspceífi. : 
~.as. 

A•t 
Participar~ en eamp_! 
ña$ tendientes ~ m~~ 
jór•r l.a v;ilu.d rrsi
c• y 111..:ntal ,. las ro
l&cionc11. hu.?:1.an#~ y ... 
l~s ~e ~cjnramiento 
d4 la coi:1unid:ld. 

ACTl VlDAUES QUE SE .StlCl Em'nf 

2.J.1 
l'á\rti.cipe con· su~ cotrtpafü·ros en 1 
la :ip.1J.caci<Sn. <l~ l.6ieni~~s d.c in- Ji 

t.egrz0<:i!;1i. 
l 

l.l.l 1 
Resuelva los Rat.ori.'a.le:s. psirotée 
nicos para dl.?.~ao:1t.ic.i:· .;;ns pro
b~c;ias pc·rson;o.l,.~s, e:o.pt~.-: ic¡ lmcn te ¡ 
de inseguri.t.:...i.. · ~ 

2.3. t .. l 
T6cnic;.~ 11.ái-Cici r~!..:., 
vaa. do· int:c~;;rac ~'6:,. 

3.1 .• 1. l 
Cu.ionc~.Au~o~ic~r!.li 
cus..,. Cll:!>:>t .. iru~:irio;;.~ 

i~vc~tari~$ y entre
v\._t.-'S· 

J,.i.1 3.-a.1.1 
Aíll.\ico éOil el oi".it>::tt~du1• los 11'_! • U.te.ri~l..~!. pso;ut.lc
t\ult:<do.;; obt.cn.idos en l~· -'t>llc.;;- tti1ZoE>, e>.¡l)o?dient;e y 
ci6n do 1.os r.h'lt.cr;;alc.:s ¡>Jf>ic-otéc- ficha .ir.cluil~l.a:t..1\.";o. ~ 

nicos, pnr4 que se encauce en l/J. 1 
.!.Oluei6n de &Us problc¡;¡as. f 

3.2.l 
CQm~nec con 61 orientado~. ~a~~
tros y p:urrcS:, :>u.s inquict.utlcs ~· 
problc:nas. ¡:i;u·a lo~ra~ solu<:-ionc~ 

Jel.l 
An•licc con el oricn~ado~ los 
problcm~~ que manificst~ el gru
po y propon~a :>elue:i<>n'!'c-

. 
¡ 

3.i.2.1 ! 
lni"o::-:::Ci"i de tos ::i.:.i:,::· 
t.r".'s ~ pn~res de i :; ... • 
::.il~~. t;\iioJ:.es. ~e 1'!t:. 

trcvL .. ta y t.é.c&i:.,.s. ~ 

pa1·tid. P"'t.i ,·;;is. 
3.3.1.1 
técnicas par~i~ip~~t 
vas. 

'. 

-t 
4.1.1 l ~ ... 1 ... 1~1 
Cr~aniec y rca.li.co c:a..:ip.3nas. que 1 f'r'1~:-acr.a!'I tlr.- c-.;:::.a • 
r.;cJort"n su sal.url ff3i.ca ~· ro.en t. A 1. 1'ias, ear\ iP leo¡, et '7 .... 

•lent ro. de· t.a co::iun;id0td. 

.1 •. 1.z· 4 .. 1.2.1 
t;<;t.nb tczca (:.'tlt1tmic'1ci6n c:cu\ MI - T~c:ni ~l'.L"'l p.ir'tic 1?,.t.i 

1
1 

f!rtlpo, c«m ot.rós ~r.upO!i y \!r.n l::i 
en.1trnJ tl.;•I. :> fin d" lort41:le1.•t•r -¡ 
1 "' ., l •donos bw."4M• 1 



.. 

G::.:~;;;;I·:::: ;;O:.;;R:.::l :.:.;1.=~T::.:. A:;;;C;::l:;:O:;;N;:-;:;V;;;;tl;,;;C;:;A;;;C;;;:l O:;;?l:::A::;:L:;;:;;,:;;:::~ 
OUJETL\'OS ~AR1'JC:UL.\RES: .. Al Cér·t.lino del dosa1•rollo de cata lrea., el 

•lucu10: 

Oil.lETl \'OS ESPCCI FJCOS 

El alucu10: 

1.1 . 
Analizar~ con el 
~acstro las normas -
de scgurid.nd y trnb~ 

jo, qua dcb.en rcspc
t;arso en el se{!U!!do 
~raJ~ de la activi -
dad tecnoló~ica que 
cursa. 

2.1 
Ex.n~inará con el -
orientador 1 las. opO!: 
tunidadcs de c5tu -
dio y trabajo qu~ se 
ofrl!.ce.n en la cotii.mi 

• d&1.d. 
1 

le Af'irm11r4 z:u dec:i s.i ón y ¡o;cctui•idod en la act.i
Yid01d tccnol6~ica. clec.;itl;l. 

2. Invcst ig;ir& lA3 oportuniclades cclucaLi vas pos
pd m.-ri~s de la r.-gi6n y liis poslbilidatles de 

t rilh ~Jo.. ... .;>,::::....,..r------·-----------. --
Quo el é1lutu10: 

i.1.1 
Pr•ctlquc las reglas de scguri -
dad en el taller respectivo. • 

z.1.1 
Consulte aatcrial informativo -
de las ~scuclas posprirr..arias. de 
lo: rcgi6r::. 

2.1.2 
Vitdt.c C!'>C'llC'lA.s y ~cmt.ros de- tra 
b<l.io ba,io la dirf."<'f(.i~n tic sus : 
m.teGtros y del or.i.tnt.lldor. 

2.1.J 
éor.u.mte con ~uo; '!tJ!ipaiieros., p.;i
~rcn y ~ricnradnr, los rC'su1tn -
dos du 1:.1~ consu.l.Ws y vi~it:is:. 

RECURSOS TcCM!COS 

1.1.1.1 
T.nbla de normas. 

!!.1.1.1 
Guías, C~l1etos, bo·· 
lctine.s, cte. 

2.1.2.1 
Gui6n de visitas. 

i.J.J.1 
D~~as cb~cni<los y e~ 
r.rcvist<Js. 



OBJl:-!1'lVOS rAR1'1Cül.AJU:S: ,\] t.én:sino del dc:;~r1·ullo del Are.a el Ahtm:10: 

ODJf.TlVOS r.srEClFlCOS 

El alut.inof 
l·l 
Aonli~ArA con el 
oricntwlor y los 
mao~tros l~s .-iltcrn.a. 
tivas de soluci6n ;. 
sus dcfic;lcncias de 
•prendizaje. t 

1. Mejorará :ous hábitos y técnicas de cl'-::. ud i.<>o 

2. Diutr lbuir~ e! 1 tien.po dedicoi.do a 1 ~·.;C. wH ó -

de óiCUcl"l!O a. 1A CU:-V;: de i..Ct.il."i~.-..ilC::t )' f.::: . .:. 
ga. 

3. At.ontlcr! lc:s di:.posicíonf"s re¡;:lll:r:.cntarins -
sobre los tr.6.a::i tes adt11inist::•nti vos, ¡•claci.2 
nados con a;u:; csluflios. 

ACTl VlDA!ir.S ~UE SE St;Gl &REIJ 

Qui? t:l il~•JO: 
1.i.i 
An;i.licc su sit.uac16n c!e escol~r.!. 
<l~d y localice las .caus~s del b.!; 
jo nprovcchar.ticnto. 

i.1.2 
l{c'\Í!ic y analice con el ori<:nt.:1-
dor y 103 waes~ro~ sus h~bitos 
de estudio. 

i.1.3 
Ob::ocrvc l~s condiciones físicas 
.ld.:-cu<Jda:: para cst.udia.r en el h2_ 
J:'a.r .. 

1.1.1.1 
K~r<lcx 1 y ecrtific~

\.ios parciales. 

1.1.2.1 
Cue&tionario~ rle há
bitos de estudio. 

i.1.3.1 
Cuadro de norQas • 

P1·ogra::i1.::ir! las act..i- ln .ihore un prof!r:>.ma do:sii i.~~do -
vid<ldcs de cst.udio - de nct.ividadc.s p:lra ~l cstu1lio. 
ÜG ~cuerdo con sus -

dos. 

nccn~id~dcs y capaci 
dAdcs. 

1.3 
rtan~ar4 cquilibr~d~ 
JV.entc los Activida -
des <le acuci-do 3 su 
c..ieupo. 

1.4 
upcr.:arÁ la.11 dcfi .... _ 
icnci:ls y ~rorn~vrrá 

~
a invcst.i¡¡.nd6r. ª'°. 
cuerdo a sus ncec .. i J 

I •d•• e in•••••••• - J 

t.:l.-1 
1; t :ihoi•c un horor.i n ¡Jrrt:onal • p:i
N1 C' l .c;.ueju atlcc.:ul!.40 tie l'lU tic!: 
f><> libre .. 

.1.4.1 
rol\rt.it·ipc en cquJpo~ de cst.ud.io. 

1S 

.1.3.1.1 
Forl!I:> de- .hor¡¡r.í o• 

1.4.1.1 
Cartclr.111 i lust.r:Jti,·o~. 



011 rn·1·rvo::; 1:-.;i·i-:c·1 rf cu:-: AC'! l \'1 l~.\urs QUI~ SE SUGJ l:I$N Rf!CUl•SOS l'r.C~ 1 CCIS 
--~~~-~~·~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-r~~~~·~~~~~~~~ 

rr.:s<.t.icar-i 1:1~. \/.c-ni. 
eo.1.:; de <'!Slmlit.> 41i&·i.
~ldo para ~u¡ier.ar su 
~;1rt;>ml izaj<•. 

Rc\·is:u:á e>bjt'f.i v¡im"!! 
t'·C su rcnll i1::i l'n t o <'.:;: 
col :i.r. 

}.7 
Ac~uar& coco eorrcs
pon~:ible en la sup~
rac i ón de 1 :&pro'\ cch_!!. 
~iento C$COl3r de $U 

(rr"l.lpO• 

z.1 
An :i l i zar5 las d ispñ
s.l c.· ioncs rcr-1 :rnwnt a
ri ns relaci(Jna1las -
<:un 1,a proraoci6n. 

2.2 
Cn.:auz11r! sus inqtd !! 
tUd'•:S y rcsolver;i -
su:. dl~d.:t.& en re 1 ~ -
ci6n á. la t:t.apa de -
su dc~arrollo. 

z..3 
f.nié'lc~r$ :.r.cionc!; tlc 
("O t.'lhor::ic.t.on t <>r~nün 
~n ~urnta s~~ ~~r~c~ 

l,cr{sl.i~.:lS tiCrSOilól -

l.cs: las relt.c:ioncs 
hurntinn~ 7 l~s dn mc
.iortirai<-nter '1i: la eo
tl•nid;iü. 

l .• '\.1 
l~t·;il q·•" r..l t•stutlio dii·i·.ddo .at.cn 
tlíC'lldo ti lO>'i 1 incand ('Uf..OS ocl 
oric•ut.:idor y mnc:>tros do área o 
a~; il!ó a\.ura. 

1.6.l 
fü:r:isLr<'. :::rafir:;.ue y analice sus 
.c\·alu;u:i.cmcs pcri6di<·as. 

1.7.1 
Part~c~pc en la~cl~~~r.'lci6n y -
an6J 1sts de las ~ri11cas de ~ru
po y prvpuu:;;i ~oluci<>n<:s, para -
nupt..•r:lr e! llp:•ovcch~!!<icnt.o c:s.co• 
lar. 
2.1.1 
1nt.cr¡u·ct.ll los puntos del rr~la
i;wnl.o c:a.~ol:\r c.'n At.t·ncílin a l.;i;::. 
di~posicionés .sob•c ncrcdit..,ci6n 
"'f no ac:·ct!i t.a~i6n. 

2.1.2 
Adquicrii infor~n:ici6n opc.rt.un:l so 
bre ealcnd411•io ·y horarios para : 

2.2.1 
Pn1•l;.ic lpe en cp0fcr.:-ncias, mcfH\.S 

rc:dontl:t~, y !!í"u;:.os d(" di.E.cu-;i&n 
<onhrc t.N.10.s de int.érés (problc -
n1;¡¡s de 1 :ic!olc.scc.tit<1: 1 cducaci6n -
.sC>:ULl..1, conYivcncia í~r.;iliar, re 
lacioncs hum:inaa., problemas de : 
la con:unld.-id, salud l:l<"nt.al y -
oti-os) • 

2 •. 1.1 
l':>rt. ic irc cm c.;;:c .. ,aiias p.:ir.:J r.lejo
roir J,;1 s:tlud t'I~~ic-a )" inC'ntal en 
l ;i. eomun id •rl. 

2. ~;. 2 
, l~cot.nh1 r7t :1 cnr.a1n i<:;J«:i6n con su -

1-r.rupo, ('011 otro;-; tr"'UilO<> y con la 
cor.;unid6l.ú a ftn d,.. túi'Ló\tccrr -
l.l's re1ac1onc:U> hur.i:."1;tA'!°i• 

1 fl 

1.5.1.1 
t.j rH•nrtic-nt.o!J ele t.~«

nic~G d~ ChLUdio dl
ri¡;}do, libroh de -
te.xt.o y cua•lc:rnos <l<' 
t.r.'lbajo. 
l.Ó.l.l 
K:ir<lax, boletas. li!! 
tat• ele cvalullcionl!F; 
r ¡.¡r~fieas. 
1.7.1.1 
K1crlci<, bolat.as, lis 
tas de 

0

cv.:i lu.icionrs -i 
y ~rtific-as. 

2.1.1 .. 1 
.Reala~~nto cscol~r. 

e i i•cu l ai·c s y a c:ut: r.!/J 
sohro ev.nluaci6th 

1.1. 2.1 
C~lcnda.rio y hor.nriof· 
de cxár.icncs. 

2..2.1.1 
Halcrial .:iucl.itivo-vi 
suat, infon.1ar.iYo y
técnicas .partic~pa~!. 
vas. 

2'.Jel•l 
Pro~raQas do las ea!:. 
p3iiA$• 

2.3 .. ~.1 
Té~nicaH par~i~lp~ti 
Vli.S• 



AtmA ne OR.TENr.\cro'lf l"SICOSOf:l.\t. l 
OU.11:.'T.J VOS PARTJ CVt.AR'F.St Al t.é1·m.i.ne;t drt dcsarrol to del .lrca'1 ol a 1urano;. 

OBJETIVOS ESPFCTFICOS 

El alu!i'no: 

1.1 
Obser,·ar:i actitudes 
di•eiplinaria~ que -

¡propicien su seguri
dad. 

i.: 
Pr~ctic~r! hrtbitos -
úc CQnvivcncin y de 
troabajo. 

1• Dusarrol lar'- actitud€'s po.sitivas de convi
vencia y de cotáborncJ6n 3ociat. 

ACTLVIDADES Qtm se St!Gl EREN 

Que el al umnoi 

i .. 1.1 
Pnrt.iclpc en a;rupor.. r.llra di:scu -
tir los puntos <lcl rcg1nc~nto e~ 
colal' &obre deberes ,. dcrc-chos -
de los alumnoR 7 ~rornueva su cun 
plir.iicnt.o •. 

i.1.1 
Cla~orc normas de convivencia y 
<l~ tra.baj<J para ef /::S"1Sf)C l':'Ol\ SUS 

c-ornpaiicro~, ori.ent.-:ulor y r'\ilr..R -

t.1·011;. 

2.t."t 
ñ:·.:~t''~ttdá .íl euc&t"ioni'lrio .so~iot=2; 
t rico y At1.:\liN: con l' l ot·lt>nt.a -
Jot• 101> prob1~~4::. q•ti) rnnuiiiu$te 
~l ~rurio y propon~a 11.oluc.iooca ... , 

i.1.1.1 
Rc~Jainento escolar. 
técnica.; p .. rticip'at.! 
vas. 

i.2 .. 1.t 
Norma-. <fo convi.1.-<m -
c;.e y rlc tt-:Jh.3~<1 p<'l .... 

1 1•a el grupo. 

2 .. t.1.1 
C'ucf;l í onar ió !:m• j ur~,1 1 
lr{C"o ,. técn;.c;t~ par 1 

• • - 1 
ticlpoti•••• l 

i 
l J 

1 .1 1 
------~~~~~----_.. __ .._~-----~--..-~~--.-..----~,.._--~ _ _¡~------~~-----· 
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1r - ' ......... _.._ .......... 

~ .. )) ARl"A D~ ORI r.·~.TACJ •.l!-l VOCA<:I ONAL 
- -

O~JR't1 YO$ rARl'l C!\iLAIU!~1 Al t.Ga•mino del der>.:trr9 t 1 o da ca.ta 't•oa, el. 
•lun.uoi 

le Obt.c:ntl r' au dh¡:ndutico voc&cion .. 1. 
-.. 

on~ETIVOS ESrEElflCOS ACTlV.lllADES Qüt: se SUCIEREN RSCUR.SOS TECSlCO~ 

• ¡:! •l~or Que •1 dt.tnlnoí 
le) t.l.l 1.1.lel 
.AJ•?li.zar' J,o:s •spcr. ~ C:u:ncnte con sua c:oicparlor.:»s, i:;ia"s - C".uion~¡¡. 
tos qut> deben t.or:."Jrsr t.roso, orientado.-cs y pactrrs, 6U.a -

en cue:H:-a. en isus dcci 1 intereses L'uturvs, su rcspons.abi li 
aionca voc2'cionale:s.- ~••d 4'n lii cduca~i6n pZ"oi"csionai y 

1.t 
Dtsc~imln~rJ 6US p~e 
rc~cncias y •ptitu : 
dca v~acio.,aJcs. 

i .. s c:.aract.t,t•.!$ti.:aa péÍ'.!>OJ\;i_1ea qur. 
deben ~oma~ao en cuen~a er L& •1•
cci.6th 
l· :t. l 
Resuelva los iaateria1es JHo!cótot!cnj. 
co5 7' psico~étri~o8 • interprete -
J"e.suleados. 
1.2.: . 
An•Uco con el orientador· sus cva• 
luacionc'$ obtenidils dUZ"Ant.o los -
tres aftgs cscol•ron. 

1•~ n l-el~l ~ 

Cu,o.-,{.,i onAri.os, inv"n 
rio:s y prueb~s. 

1.:.:.1 
K'rdex, boleé~•• lisi 
de cvaluacioneir ~ í'oi 
~4$ de ~c=istro. 

t..3.1.1 
f(ecab•r' inror1uci6n 1 r...avi$e con el oricnt.ldor.1.1s lis 
!del caupq ocupaeio1\al t.:i• de prorcsiono:s él•sif'icad.a•. 
1 de l.as Clipo:-t.unid& - por ártuis de inttl1-oac&• 

- Lista:: Je proic•ion&i 

~-· educ•t.i.v•s· 

• clasif'icada.s. flº" 41'1', 
de int.~r.::·,...;;¡. 

l.J.: 
lfivcstiguc las pl"()f csi,.one& :t-fines 
a aus caractcr!stic.as P"raonatcs. 

¡.3.3 
Con.sulte ll'!atcri.alér. iniormativo.s -
sobre oportunidades educativas de 
1• rlP~i6n '1 dol ?•fs. 

Cui6n do invez:tigad.1 
·P."U!&a; do eoa:rcu:-.11s, b1 
~incs, t~tlotos. YÍ.$ 
tas, cnt +-evist.411., coc 
rencl .. s 'I aiatc:-i.al-:s 
id·tvvisualc-=• 

t:J.J·l 
Gu!oia de carrcr•!.t ('1 
1 lctoa·, bolct.iacs 1 "31 

vocatori~s de coneu~J 

~~ sel. e. c1:i6n e ins<::I' 
•lln• 

1.3.4 
lu.tt:.ot,Juten1i.nc su ublcaoi6n 
t& Ctcup.ic1on•l• 

.3.4.1 
CtfCOl;;.Z" ¡r.ntJ'C\·I~!.a •. dnt.t)S pc1 

t~ler;, iurortoi•tt•i6n ,;, 
1 • 1rnf'c~iouf"!s Ü1'\~c,..:~i7' 

L 1 

. - 1: J .. .. 

~
.as y u.e ºF'•t"o,Ylll.•·• .... . 
,¡ul"at.lvas y ocu¡.i'lc:4 

----~ ...... ----~~~·--~~~--~~--~~~~~~....a.:'~,·~~~·~--~·~~-----
/~tl.C • !.S 



SERVICIO DE ORIEMTACIO!l VOCACIONAL 

FICHA PSICOPEDAGOrrICA 

CIUDAD ~O 
ESCUELA----------- TUR:;o ·_:_: ____ _ 

f 1.- DATOS GENERALB~] 

Nombre del a.l.~o 
Edad Sexo 
LttiT.ar -:f' f'ecl:a ae nacimiento 
Nombre del l;ad.re -
Ccunaci6n 
Nombre de la. madre 
ócupac.ión 
In~reso ~~~ili~r mensual 

J 2."~ SALUD y ESTADO FISICC I 
r.J?.a nn 

10. 20. 3o. DATOS~ 
Edad 

---

Estatura 
Peso 

Amldeza visual 
Amldeza. ni::.ditiva 

Vacuna::¡ oue ha reci'hido - -
Alerp:ias 
Dcfi ci encia.s oro:á:nte~u:i o nnrvioo!'l.~ 

- --
Deficiencias n:otnrae 
Enf Cl":.~odndes frc-c.mentes en la !'t·F:'li.11~ 

Enf er.modades her(nli t-~r1 aG en e:!. a1.t~~1:no -
... ,Al'tddt>'1tAs t'!'1'.'aVért Ot~• h~ c-:i1f'?>.f Ar. 



1 3. - DATOS ESCOLARES ] 

Nombre de la escuela 'l)riroaria a la aue asisti6 

Promedio de la. escuela nrim.aria 

l't!ATERIAS ler .. P"l"~ªº 20. grado ~· er. Rrado 
lo. 2o .. 3 .... 4o. h. 1 •• 2o. 3o. ...... h. 1 •• 2 •• 3o • 4.. i'r· 

Esnaño1 
Y.ateEátioae 
Len.7tla extran:iera 
Bio1o~ía 

Física 1 
" ! . '-!U m1oa 

Historia 
Geo.i;:rafía 
Civis~o 

Educ. Física 
Educ. Artí s tic<:<, 

Educ. Tecnol6.-:i:ica 
P1"onedio fi!lf3.l 

~ t•"'\C ,~C·'-= c~~'.=.t1r~c:: '1!~i' · •!'c•.E>:~ >.,:~~c·s oorr<Qsronc~en a los programas
!iOl'" r.::zi~nt:.t.h:~~t t,; ¡.or .. ?.~·eflEJ t'~:-.rc:otiV:;).tnonte, vizcntes en las -
c:;ci.wlf¡s r:.ecuni..,>ri.an -t ener .. J.e~. 



1 4 • - TESTS Et.:FLEADOS 1 

.• 1 RAVEN' 'TEST DE r:ATRICES PROGRESIVAS COEFICIENTE INTELECTO 

f Punfa;je 

f Féch:a. 

1 Feohs. : 

Percentil 

Grado 

4.2 WAIS ESPAÑOL - OOEFICifiliTE INTELECTU-UJ 
Escala de Wech~ler uara Adultos 

TEST Punt. PUnt. 
ns.t. norm. 

· Conooimien tos 
Comprensi6n 
Aritmética 
Seme:tanzas 
Rer.>etici6n de d!.c;itos 
Voc2.bula.rio 

Puntuaci6n verb;;i..1 

D!~itos y símbolos 
Dibujos incorenletoa 
Diseños con cubos 

Ordena.miento da dibujos 
C_omuosici6n de objetos 

.Pu.ntuaei6n de ejecuci6n 
~tuaci6n total 

Puntuaci6n verbal ___ IQ __ _ 

Punti.mci6n de ej.ocución IQ __ _ 
Puntuación total IQ __ _ 

l}r~do 'Examinador _,._ ] 



(TEST DE APTITUDES DiFERENOIALESl] 

Punteo Percen-til 
Punteo standard .Norn:e.s usadas 
Die..rn.6stico 

1 Fecha Grado Exa.mir .. ::.dor J 

4. KUDER ESCALA DE PREFERENCIAS 

Punta:ie Percentil de intP,reses 
Diaml.6stioo 

f Fech~ Grndo Exa..':!i nador ] 

OBSERVACIONES Y AREA P:tOFESIO:!JU: TIC'l':TI: • .u;TE: 
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C) 

TE"STS .SUGERIDOS 
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RAVEN 

Consta de sesenta matrices y dibujos, de cada -

uno de los cuales se ha quitado una parte. El suje

to elige la parte que falta entre seis u ocho opci~ 

nes. 

Los elementos se agrupan en cinco series, las -

cuales contienen doce matrices cada una, de dificul 

tad creciente, pero similares en principio. 

·Las primeras series requieren precisión en la -

discrim~nación; las segundas comprenden analogías, 

permutaci6n y alternación del modelo y otras rela-

ciones logicas. 

La serie A, se caracteriza por la integración, 

objeto total por simple asimilación, partiendo de -

la percepción senso-motora, la discriminación, el -

desplazamiento, la reversibilidad, la lógica, la 

id.entidad de forma, simetría y diferencia de color. 

La serie B, se caracteriza por la diferencia de 

tamaños, la relación de igualdad de forma, color y 

orientación; identidad de forma y color, relación -

topológica, reversibilidad, desplazamiento. Se dan 

operaciones infralógicas (de partes) y lógicas (de 

clases), así como manipulación de ireas. 

La serie C, por el desplazamiento, :relaciones -

topo16gicas e integraci6n de secuencias y clases. 
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La serie D, se caracteriza por la analogía, re

gulaciones perceptivas asimiladas a esquemas intui

tivos~ lo configura!. 

La serie E, se caracteriza por relaciones topo

lógicas, reversibilidad, lógica,formalización o com 

binación de sistemas. 

Los ítems del Raven miden, en resumen: 

- la regulación perceptiva asimilada a esquemas 

de acción; 

- la regulación imaginativa y representación 

centrada; 

- la regulación intuitiva y representaci6n des

centrada; colecciones no figurales; 

- operación precaria y clasificación vicariante; 

operación reversible, multiplicación y adi- -

ción lógicas; 

- coordinación de operaciones reversibles; 

- formalización o combinación de sistemas. 
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WECHSLER 

Wechsler aport6 su contribuci6n en el examen in 

dividual clínico de adultos. Además de su uso como 

medidas de la utilidad general, las escalas de - -

Wechsler se han investigado como posible ayuda en -

el diagnóstico psiquiátrico. 

Wechsler y otros psic6logos clínicos argumenta

ban que un análisis de la actuaci6n relativa del in 

dividuo en los diferentes subtests revelaría tras-

tornos psiquiátricos específicos. 

Su fin principal era el de proporcionar un r~cr 
--~-

de inteligencia apropiado a los adultos. 

Consta de: 

- Pruebas Verbales: 

• Información o Conocimiento: Son veintinueve 

preguntas qua gran variedad de inf orm.!. 

ción. Miden: memoria, apertura del intelec~o, 

recuerdo automático de conocimiento general. 

• Comprensi6n: Catorce elementos, en cada uno 

de los cuales el sujeto explica lo que debería 

hacer en determinadas circunsta~cias porque se 

siguen ciertas prácticas, el significado de 

proverbios, etc. Implica socialización (valo-

res sociales), juicio prictico y sentido comGn, 

• Aritm4tica: Catorce problemas semejantes a -
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los que se encuentran en la aritmética de la -

escuela elemental. Mide: clasificaci6n, seria

ci6n, reversi6n, ponen en juicio la 16gica del 

sujeto. 

• Semejanzas: Trece elementos que requieren 

que el sujeto exprese de qu~ modo dos cosas 

son semejantes. Implica clasificaci6n, jerar-

quizaci6n y abstracci6n. 

• Dígitos y Repetici6n de dígitos: Listas de -

tres a nueve dígitos que se presentan verbal-

mente ·y han de reproducirse también verbalmen

te. En la segunda parte, el sujeto debe repro

ducir listas de dos a ocho dígitos en sentido 

inverso. Mide; nivel de conceptualización, 

cuesti6n imitativa, armonía y motricidad. 

• Vocabulario: Se presentan verbal y visualme~ 

te cuarenta palabras de dificultad creciente. 

Se le pregunta al sujeto lo que significa cada 

palabra. Implica caudal de vocabulario ya ad-

quirido, pobreza o riqueza de vocabulario; co

nocimiento verbal y clasificaci6n. Se relacio

na con las semejanzas~ 

- Pruebas de Ejecuci6n: 

• C5digo o Símbolos y dígitos: Contiene nueve 

s!mbolos emparejados con los nueve dígitos. -

Con esta clave delante del sujeto, tiene minuto y medio 
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para llenar tantos símbolos como pueda bajo 

los n6meros en la hoja de respuesta. Mide: or

ganización operativa, memoria inmediata, per-

cepción visual. 

• Completación de figuras: Veintian tarjetas -

con pinturas, a cada una de las cuales le fal

ta una parte. El sujeto debe decir cuil es esa 

parte en cada una de ellas. Implica nivel con

figura!, concentración en el plano visual. 

• Disefio con cubos: El sujeto reproduce dibu-

jos de complejidad creciente que requieren de~ 

de cuatro hasta nueve cubos. Mide: desplaza- -

miento y relaci6n topol6gica normal, análisis 
........ • d•..J! ..., •Jlllll" i y s1n~esis, i~erenc~acion progres va~ 

• Historia u Ordenamiento de figurasi Cada ele 

mento consta de un conjunto de tarjetas que 

contienen imágenes que hay que poner en la se

cuencia adecuada para que nos relaten la histo 

ria. Implica organización en el espacio, rela

ciones causales, sucesión temporal, lógica. 

• Rompecabezas o Ensamble de objetos: Consta -

de cuatro rompecabezas, objetos que hay que e~ 

samblar o reconstruir. Mide: anticipación; es

tá en juego la adaptación. 
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TEST DE APTITUDES DIFERENCIALES 

Este test se construy6 para dar un aporte al 

d~agn6stico psico16gico dentro del encuadre de la 

orientaci6n vocacional y profesional aplicada a las 

áreas educativa y laboral. 

Se distingue de los otros porque no provee tan

to de un dato que nos permita situar el rendimiento 

de cada sujeto en relación con el de una población 

definida, sino que nos da una serie de datos simul

tineos que nos permiten ver la distribución de sus 

disposiciones personales para cumplir con las diver 

sas tareas propuestas. 

Así, hay que tomar en cuenta c6mo se integran -

esas aptitudes en el aprendizaje y en el ejercicio 

de las diversas profesiones u ocupaciones. 

La prueba consta de siete subtests: 

- Ra~onamiento verbal; 

- Aptitud numérica; 

Razonamiento abstracto; 

- Relaciones espaciales; 

- Razonamiento mecánico; 

Velocidad y exactitud; 

- Lenguaje: ortografía y construcci6n de ora- -

e iones. 

- Razonamiento Verbal: Son cincuenta oraciones 
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de dos frases. Las relaciones que entran en juego -

son cinco: 

• Relaciones de identidad.- Palabras que tienen 

el mismo significado en palabras y contenidos 

distintos. Mide: reversibilidad, riqueza de -

vocabulario. 

• Relaciones de modalidad.- Uno de los términos 

se incluye en el otro como ejemplar. Ejemplo: 

entre caballo y caballería, hombre y masculi

no, etc. Mide: esquema de acci6n, conocimien

to previo. 

• Relaciones antin6micas.- Ordenaci6n de cuali

dades. Ejemplo: colorear y decolorear~ entre 

éstas hay la misma relaci6n que entre enroje

cer y palidecer. Mide: reversibilidad, cons-

trucci6n de clases, ordenaci6n de cualidades. 

• Relaci6n de parte a todo.- Ejemplo: entre hoE 

ca y colgar hay la misma relaci6n que entre -

guillotina y decapitar. Mide: aspecto config~ 

ral, remiten a la imagen de los objetos, por 

eso es intuitiva, de percepci6n. Ej~mplo: la 

relación que se da entre eslabón as a cadena. 

• Relación de clase.- Implica clasificaciones -

mis ricas. Ejemplo: entre gorrión y águila 

hay la misma relaci6n que entre pekin§s y San 

Bernardo. Esto supone la distinci6n entre pá

jaros y perros. 

En suma: la prueba de Razonamiento Verbal eva--
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lúa los niveles funcionales e intuitivos, conceptu!! 

les y operativos; la pbiibilidad de operar con sig

nos (señales y símbolos), la capacidad para inter-

pretar los símbolos y la capacidad para responder a 

las señales. 

Razonamiento Mecánico: Son 68 problemas que -

miden el grado de integraci6n mutua de las estructu 

ras y los datós, a través de la adaptaci6n asímila

tivo-acomodativa del sujeto a la situaci6n que se -

le plantea gráficamente. 

P~nen a prueba lá movilidad de coordinaci6n en

tre sistemas reversibles. Su planteo se centra enel 

valor de la lectura de la experiencia sensible. En 

la lectura el sujeto percibe las cosas con c6digos 

interiorizados y estructurados, es decir, toda per

cepción implica interpretación. 

El razonamiento mecinico es la posibilidad de -

anticipar un desplazamiento. Miden: 

~ la conservación del sentido, que implica re-

versibilidad; 

• relación tiempo-espacio en la noción de velo

cidad, lo que permite medir la vigencia de las 

intuiciones egoc€ntricas en el sujeto; 

.. relaciones de eficacia en sistetr!as de fuerzas 

representados por balanzas, palancas, poleas y 

otros. Mide: problemas de equilibrio porque es 
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necesario saber de qué manera se contrarresta -

un esfuerzo; 

• pensamiento lógico-formal; 

• relación de peso y volumen. Mide grado de ob

j e tí v ación, es decir, puede haber más distancia 

entre los distintos elementos que intervienen -

que pueda deducirlas. 

En suma: el Razonamiento Mecánico mide el grado 

de objetivación alcanzado por el sujeto, pero a tra 

vés de la deducción. 

- Razonamiento Abstracto: Son cincuenta ítems. 

Mide: 

• secuencia lógica, que ordena el desarrollo de 

las figuras; 

• problemas a nivel operativo; 

• adición y sustracción partitiva.- Se agregan 

sucesivamente rasgos segfin una progresión pre--

e isa; 

• desplazamiento.- Un rasgo aparece o desapare-

ce; 

- adición y sustracción numérica.- Partes de la 

figura se van agregando o quitando; 

• alternancia.- Una figura se va alternando con 

otra. 

En suma: el Razonamiento Abstracto mide la capa 

cidad del sujeto para relacionar momentos de una se 

cuencia y reversibilidad. 
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- Relaciones Espaciales: Se denQmina así porque 

el establecimiento de relaciones entre ireas es in

dispensable para la correcta resolución de los pro

blemas: 

• se plantea el problema de la relación de 

ireas, la anticipación; 

• capacidad de anticipar y proyectar. 

En suma: las Relaciones Espaciales exigen un al 

to nivel de descentración como para determinar al -

objeto en todas sus posibilidades y, al mismo tiem

po, una subjetividad madura, no egocintrica. Asimii 

mo, mide reversibilidad. 

- Cilculo: El sujeto no resuelve situaciones 

donde se dan relaciones de cuantificación, sino que 

resuelve operaciones mediante automatismos adquiri

dos. 

Implica comprensión de proporciones y equivale_!! 

cías de correspondencias. 

En suma: Cálculo mide la capacidad de resolver 

planteas num,ricos. Gran parte de esta capacidad 

proviene de la adquisición de mecanismos adecuados 

y su automatizaci6n por la práctica. 

- Lenguaje: Se divide en: ortografía y capaci-

dad de construir correctamente operaciones. 

Mide: la independencia enere un c6digo de sefia

les y otro. 
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- Velocidad y precisi6n: Un modelo con cinco 

combinaciones parecidas de número y letras. Una de 

ellas está subrayada. Mide: ciertas cualidades gen~ 

rales del comportamiento, como su plasticidad bási

ca, su regulaci6n en la discriminaci6n perceptiva, 

su ritmo. Ponen en juego la velocidad y precisi6n; 

supone una ínversi6n. 

Todo lo expuesto puede servir a varios fines 

que preocupan a los pedagogos que se dedican a la 

educaci6n y a la orientaci6n vocacional: 

- es un aporte para determinar aquellas tareas 

que facilitan el ejercicio de ciertas aptitudes de

finidas en los sujetos. Así se pueden catalogar los 

más frecuentes y gratificantes, apuntando el nivel 

de socializaci6n, objetivaci6n, formalizaci6n, ver

balizaci6n y otras características mentales que pr~ 

sent en. 

Se puede lograr, por tanto, un perfil cognit~

vo característico adaptado a cada una de las espe-

cialidades comprendidas; 

- sirve para trazar un perfil actual de las ap

titudes personales, de manera que el sujeto se haga 

cargo de sus posibilidades reales de adquisici6n y 

las dificultades que tendrá que vencer en el cu~so 

de una carrera; 

- un anflisis de los perfiles obtenidos para 
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poblaciones estudiantiles, provee datos de interés 

para la programaci6n de las carreras universita- -

rias. 
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KUDER 

Kuder la elabor6 a partir de un anilisis de los 

distintos factores que intervienen en las carreras. 

Es una prue~a de intereses; su objetivo principal -

es indicar el int~rGs relativo en un pequefio n6mero 

de amplias áreas, mas que en ocupaciones espec{fi--

cas. 

Consta de quinientos ítems; cada uno tiene gru

pos de tres actividades. El sujeto elige la que más 

le gusta y la que menos; de esta manera se califica 

segGn la que el adolescente elija. 

Proporciona una lista de ocupaciones agrupadas -

de acuerdo con su área principal de interés o por p~ 

rejas de áreas. 

Kuder da diez numerados de interés: 

-- Actividades al aire libre 

- Actividades mecánicas 

- Actividades de cálculo 

- Actividades científicas 

- Actividades persuasivas 

- Actividades artísticas 

- Actividades literarias 

- Actividades musicales 

- Actividades dé servicio social 

- Actividades de oficina 

A partir de lo que sea el factor predominante -
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se ubica dentro de una categoría. Eje111p1o: activida 

des al aire libre: profesores de educaci6n física, 

ge61ogos, etc.; actividades mecánicas: ingeniería, 

etc. 
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