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CAPITULO I. 

IN'l'RODUCCION. 

El problem~ de investigación que se aborda en el presente 

trabajo de Tesis, se refiere a la contribución que en materia 

de información ocupacional aportaría a los servicios de Orienta-

ción Profesional existentes en las escuelas, la aplicación de la 

metodologia del análisis ocupacional. 

La toma de una decisión vocacional se manifiesta durante la 

fase evolutiva de la adolescencia y representa una de las deci -

sienes más importantes dentro de la vida de un individuo, por 

cuanto que la elección profesional implica no solo QUE SER sino 

lo que es más vital QUIEN SER. 

Los elementos con que cuenta el adolescente para la toma de 

decisión profesional, están dados por el conocimiento que tenga 

tanto de si mismo como del mundo laboral, sin embargo, en los 

servicios de Orientación Profesional ha predominado el criterio 

de satisfacer las necesidades del adolescente en el primer aspe~ 

to y se ha dejado de lado, generalmente por falta de recursos, 

ampliar la información con que cuentan respecto al comportamien-

to del mundo del trabajo. 

Es en este contexto, que corno objetivo de esta Tesis me he 
.1 

planteado el análisis critico de la contribución que el Analisis 

Ocupacional propone al proceso de Orientación Profesional del 

adolescente que se encuentra inmerso en el medio de la educación 

formal. 

. .. · ... ':; 
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En tal virtud se ha desglosado el estudio en tres grandes 

apartados que dan cuerpo a este trabajo de investigaci6n. E~ pri 

mer t~rmino se analizan algunos aspectos de la adolescencia nor-
' 

mal con el fin de ubicar al sujeto de la Orientaci6n Profesional, 

revisando los limites biol6gicos, psicol6gicos y sociales, que 

intervienen en la conf iguraci6n de la problem!tica adolescente 

~n.general y frente a la elecci6n profesional en particular. 

En. segundo lugar y con el fin de abordarlos dos·problemas 

principales a que pretende dar respuesta este trabajo respecto a 
1 

la ·orientaci6n profesional en M~xico, y que son:· 

. 1 

su 

en 

·' 

l.~ - 1 La necesidad de regular el acceso de los estudiantes a 

las· -carreras tradicionales y s~bresaturadas. ' 

· 2.- La ur.gencia de planificar adecuadamente la educaci6nr 

media super~or con base en el desarrollo econ6mico ·Y S9_ 

' 1 . 

cial del pa1s, cons·iderando la orientaci6n como parte 

integrante de la misma. 

··se ~nalizan el propio concepto de orientaci6n profesional, . 
1 

desarrollo hist6rico en M~xico, y el papel social que juega 

torno a la ubicaci6n laboral de los adolescentes a su cargo. 

··.:., 

,. ~ 

En un tercer apartado se analiza la metodolog!a del Análi- · ... , 

sis. Ocupacional, .con el fin de dar alguna .alternativa a una se

rie de cuestiones qr!ticas que existen en relaci6n a la vincul.!, 

ci6n entre la escuela y el trabajo. 

Toda vez que·en M~xico se asigna al t1ltimo tramo de la edu 
·' . .. '.· .. 
' caci6n b4sica o ai primer, ciclo de la enseñanza media, segt1n sea >;. 

··.;;~ .. ';' 

el caso una furici6n de explorac16n y orientaci6n vocacional, pr!!, '.<f! 
. -':. .'~·, . ',;. /.Íf'~1 

; ;J: j.':1 f ·::¡ 

>/ -:;:: :/{::~ 
.:~~-:..~.< >': .'.;,,·; ~· ;'. ~~< ~\~~:~ 
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via a la diversificaci6n de la educaci6n formal en estudios in-

dustriales, agricolas, comerciales o artisticos. En muchos ca -

sos este objetivo no se ,cumple por falta de recursos oumanos, 

fisicos o financieros, y en consecuencia, los flujos de estudian 

tes hacia las modalidad•s diversificadas se operan al azar y c~~ 

criterios selectivos de racionalidad dudosG. En algunos 1Casos en 

que se contemplan en el curriculum programas cuycs contenidos es 

tán orientados hacia lh exploraci6n y orientaci6n vocacionales, .. ~ 

las actividades c6rrespondientes son de escasa relev~ncia e inte 

r~s en relaci6n con los avances de las ciencias y a las aplica -

ciones.tecnol6gicas qu~ el educando pUede observar en la reali -

dad que se d! fuera del ~bito escolar. 

Al mismo tiempo, la falta de es.tudios del mercado de traba-

jo y. de sus exigencias en t~rminos de calif ic,aci6n profesional, 

as1 como de un eficaz ·seguimiento de egresados, hace que la dd. -
' 

versificaci6n de las modalidades de .educaci6n media, ia program~ 

;· ... 

j l . ; 

ci6n de su contenido y su· expansi6n se efectt1en más por intuici6n.: 
' 

y s~guiendo criterios de validez gen~rica, que respondiendo a 

las necesidades y posibilidades reales de empleo. 

Los patrones de desarrollo (nivel de la ~ro~ucci6n, estruc

tura productiva y'tecnolog!as) suelen ser desfavorables para la 
1 

creaci6n de empleos; ·además, en ocasiones existen diferencias 

graves entre la· demanda efectiva que se presenta en el mercado 

de trabajo y los. requerimientos t~cnicos de mano de obra deriva 

-dos de los voltlmenes, estructuras y tecnolog!as de producci6n; 
.. ' ' : . ' 

otr,as veces se constata 9ue las exigencias de los puestos de 
' ' . 

·trabajo son distintos. a las· calif+caciones, condiciones persona-•·· 

... ,,·. 

¡.'· 
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les y deseos de los egresados del Sistema Educativo Nacional. 

Es pues evidente el divorcio que existe entre ln escuela y 

el mundo laboral, cuesti6n que se torna cr!tica ante la perspec 
; 1 -

' 
~iva de la elecci6n profesional ppr parte de los j6venes educan 

1 
1 

dos. 

Es pues, buscando contribuir a la satisfacci6n de la necesi 

daq de crear canales adecuados sobre la informaci6n de la deman-
' 

da y la oferta de trabajo, 9ue me d! a la tarea de elaborar este 

trabajo, porque no basta con dar a los j6vene.s oportunitlades edu 

cativas, tienen derecho a recibir,'orientaci6n sobre e+ mundo del 
1 

trabajo, que incluya ~l estÜdió de los requisitos ocupacionales 

para diferentes puestos de tral::lajo •· 
'r 

Hasta la fecha la oriei:itacl.6n profesional ha sido conside¡ra 

da·un mero ap~ndice del Sistema Escolar, se le niegan recursos y 

se le limita en sus acciones. Espero que este trabajo de.tesis 
1 

pueda contribuir en alguna medida al reconocimiento social de 

la. orientaci6n profesional, 'que es en s! misma una actividad em.f_ 

nentemente educativa, ya que sin la orientaci6n todo lo que int~ 

' gra formal o informalmente al Sistema Educativo Nacional resulta 

insuficiente e incompleto, para que se produzcan en las propor--
, 

cienes y características requeridas, el ti'po de profesionista 

que la sociedad mexicana demanda. 
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CAPITULO II. . 

ASPECTOS GENERALES DE LA ADOLESCENCIA NORMAL. 

2.1.- Concepto de l\dolesccncia. 

El primer problema a que se enfrenta un estudioso de este 

importante periodo evolutivo es al de definir los limites de la 

adolescencia, ya que los proces9s propios de esta etapa, a6n los 

m!s notorios, se mueven dentro de un margen muy amplio que pue -

den admitir varios años de diferencia. 

Por esta raz6n es que la def inici6n del concepto adolescen 

cia, se presenta corno la primer tarea a la que se debe dar cum

plimiento. 

La pa•labra adolescencia proviene del lat1n adolescentia de 

adolescere, que significa crecer. En este trabajo se distingui

r~ entre pubertad, que es considerada primordialmente un proce

so de crecimiento, de maduraci6n hormonal, y adolescencia, que 

"es un proceso psicol6gico, social y de madur~ci6n suscitado 

por la pubertad" • ( 1) • 

Algunos autores corno Rousseau y el Psic6logo americano 

Stanley Hall, han hablado de la adolescencia como de un segundo 

nacimiento, pues esta etapa representa una verdadera crisis de 

la personalidad debido sobre todo a la aceleraci6n del proceso 

de crecimiento. 

Es as! como intentaremos definir la adolescencia, desde el 

punto de vista de la edad, como el per!odo comprendido entre 

los doce y los dieciocho años. Durante este per!odo se presenta 
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en el individuo la notable serie de cambios físicos conocidos 

comtinmente como "ciclo de crecimiento de la pubertad". 

A medida que el cue~po muestra este impulso de crecimiento 

en altura y peso, aparecen los caracteres sexuales secundarios. 

El crecimiento del pelo en la cara, en las axilas y alrededor de 

los 6rganos genitales, junto con el e!lsanchamien·1:0 de los hom- -

bros, marca el cambio de niño ·a hombre, en tanto que la niña se 

hace mujer cuando se desarrollan sus senos, se ensanchan sus ca

deras y aparece el vello en axilas y p~bis. En ambos sexos la 

voz va adquiriendo un tono más bajo, con el timbre car'acter!sti

co del adulto. Durante esta etapa, los 6rganos ·genitales extet -
'• 

nos e internos se agrandan y desarrollan, apareciendo en la niña 

su primera menarca generalmente alrededor de los trece años. 
,¡ 

La adolescencia es tambi,_~n el per!odo durante el cual la 
1 1 

conducta' social del niño se transforma en conduct~ social del jg_ 

ven adulto. El niño dependiente se convierte en adulto indepen -

diente. El niño, con su escasa conciencia del sexo, llega a ser 

. un hombre o una mujer con un papel socio-sexual masculino o feme 

nino. El ~dolescente no lo es nada más en la esfera de lo biol6-

gico, tiene un determinado status social. 

1 Ast pues los par~etros que definen a la adolescencia en 

, el proceso de desarrollo humano, deben ser localizados en los 

aspectos anat6mico, fisio16gico, intelectual, emocional, social, 

escolar y cronológico de cada individuo toda vez .que la· adoles

cencia difiere de una cultur'a a otra, de una cla1se social a 
otra deritro de una misma sociedad, porque la conducta social de 
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los j6venes de una misma edad var!a segan los grupos sociales a 

que pertenecen. Por otra parte,: el final de la adolescencia pu~ 

de ser definido con algGn otro criterio, corno es el de la habi-

lidad para ganarse la vida, el matrimonio, la responsabilidad 

de sostener una familia, y otra serie de condiciones, por lo que 

la edad y la apariencia f!sica no son determinantes. 

En t~rminos generales, el comportamiento de los j6venes du

rante la segunda década de su vida, está !ntimamente determinado 

por fuerzas socio-culturales, y lo que aparece corno una conducta 

inherente a la edad, en cierta sociedad, puede no encontrarse en 

otra. (2) La adolescencia es un· importante período de socializa-

ci6n y de aprendizaje para que el individuo llegue a integrarse 

cabalmente en su sociedad. El niño, que es s6lo parcialmente miem 
. . -

bro de su sociedad, se transforma en adulto en pleno ejercicio 

de su responsabilidad individual para con su grupo. 

Para la teor!a psicoanal!tica la tarea primordial del ado

lescente es "el logro de la pririlac!a genital y la consurnaci6n de 

finitiva del proceso de la b~squeda no incestuosa del objeto"(3). 

La adolescencia, en tanto fen6rneno recientemente abordado por 

las diferentes ciencias y e11 proceso de investigaci6n, puede 

despertar, y ya lo ha hecho, una serie de polémicas entre los re 

presentantes de las muchas teorías y corrientes te6ricas que se 

han avocado a su estudio, yo considero que es necesario ampliar 

en la medida de lo posible, integrar.las diferentes posiciones 

sobre el desarrollo del adolescente, aprovechando las experien

cias valiosas y en el intercambio enriquecer nu.estro conocimien

to sobre el desarrollo bio-sicosocial. del hombre. A este objeti-
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vo es ,que yo me dedico en las siguientes páginas. 

2.2.- Cambios som~ticos en la adolescencia. 

Desde el punto de vista biol6gico la adolescencia es esen-

cialmente un proceso de desarrollo que viene de la infancia y 

continda hasta la ,edad aduita. Considerando las transformacio -

nes morf'ofisiol6gicas, la ~dolescencia puede ser dividida en 

tres períodos, que tienen sus matices claramente definidos, au~ 

que e'stas subdivisiones son artificiales, puesto que la madu:ta

ci6n es un proceso flu1do interdcpendiente: 

2.2.1.- PREPUBESCENCIA.- Etapa en la cual el niño o niña empie-

zan la pubescencia ·o madurez sexual. Para los niños se extiende 

desde los doce hasta los cato~ce años seis meses aproximadamen-
' 

te; y para las niñas de los once a los trece años. Se caracteri 

za por un aumento de la adlposidad, la estatura y la fuerza mus 

cular. 

El desarrollo diferenciado entre ambos sexos, que hasta el 

momento hab!a sido aproximadamente paralelo, comienza a hacerse 

notorio, esta maduraci6n aparentemente retardada del var6n se de 

be a la presencia del cromosoma Y, corno lo señalan algunos m~di

cos, quienes dicen: 

"El ritmo de maduraci6n del esqueleto en el S1ndrome de 

Klinefelter {un mal funcionamiento testicular) en el que 

est4 presente ese cromosoma, es claramente rn~s lento que 

el S1ndrorne de Turner {asociado a la ag~nesis ovárica y ~ 

tros defectos con~~nitos), en el que el cromosoma Y está 

ausente" • ( 4 ) 

•: ·.;.·. 
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'" 2.2.2.- ~UBESCENCIA.' Sefiala ~1 establecimiento de la funci6n re 

productora corno el aspecto más,caracter!stico de l~ evolución 

del adolescente. Si llega a faltar, se altera su desarrollo f1-

sico y mental. Durante esta etapa se activa el funcionamiento 

hipofisiario, produciendo esta glándula dos tipos de hormonas 
' 

' 

que influyen definitivamente eri el ulterior desarrollo del indi-

viduo: Iías gonadotro~inas (5) que estimulan el cr"'!cimiento de 

las g6nodas y, con ella, la producci6n, la aparici6n de las ca

r~cter!sticas sexuales secundarias y el establecimiento de las 
1 

funciones sexuales y la somatotrofina que controla el-desarro -

l°lo corporal. 

El mecanismo áe.la madu~aci(Sn sexual es muy complejo. Diri 

gida por nuevas actividades pel sistema end6crino, la pubertad 

parece ligada también a importantes modificacione1s del 
1 

sistema 

neurovegetativo. 

Cualquier alteraci6n en el ,ritmo de maduraci6n de la pube~ 
1 i 

tad puede provocar trastornos ·en los cambios orgáni90~ que se 

producen. Puede ocasionar desviaciones del instinto sexµal; el 

autoerotismo en forma de masturbaci~n, tan frecuente er esta 

edad y que debe considerar,se como un momento en el crecimiento 

m4s·que un trastorno en el impulso sexual, que busca la'satisf!C 
1 

ci6n en s! mismo antes de hallar una orientaci6n hacia el sexo 
1 

opuesto. La,homosexualidad es m4s inquietante y puede.ser uno 

de los signos de una evoluci6n patol6gica de la personalidad. 

1 

La sensibilidad se enriquece en la pubertad; se ~xageran 

emocic:mes vigorosas, confusas en un principio, que acompañan el 

'i 
:,, '., 

; ' 
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despertar de la genitalidad se suma el descubrimiento de un mun 

do de sentimientos nuevos donde la irnaginaci6n se desborda. 

El periodo de la pubertad no es una "gran crisis" en la vi 

da del adolescente, como sugieren varios autores, existe sí una 

redefinici6n de la personalidad lo que genera una crisis en el' 

adolescente, pero que e·stá lejos de ser una crisis neur6tica o 

psic6tica •. 

Al pretender establecer los limites de la pubertad, es ne-
cesario aclarar que estos, corno la mayor!a de los fenómenos 

relativos a la adolescencia, están condicionados por la alimen

taci6n, el estado de salud, el: clima y que es necesario, por lo 

tanto,· tomar en cuenta las diferencias individuales. 
·. ) . 

. ' 
2.2.3.- POSTPUBESCENCIA. En esta etapa se realiza la regulaci6n 

de los impulsos, se estructura tarnbi~n un sistema de valores mo· 

rales y religiosos, y se elige algGn objetivo profesional, se 

lleva a cabo la completa maduraci6n de las caracter!sticas sexua 

les primarias, secundarias y la fertilidad. Las características 

sexuales secundarias son rasgos f!sicos distintos de la rnascul! 

nidad y de la femineidad. En muchos aspectos son más importan-
. . 

. tes para el adolescente que las propias caracter!sticas sexuales 

primarias, ya que constit~yen el principal foco de atracción 

sexual entre el hombre-y la mujer. El adolescente.establecff 'co!!!_ 

paraciones entre s1 mismo· y sus pares, y segdn sienta que su 

cuerpo despierta admiraci6n o lo pone en rid!culo,. se exultárá 

o menguará su autoestima. 

' ···Considero apropiado. hacer menci6n de algunos .. fen6menos .P.S! 

. ' ..... 
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col6gicos y sociales que se derivan muy directamente de los cam 

bios anat6micos, como el acn~, que es un t,rastorno propio de la 

adolescencia del cual puede decirse que siempre provoca pertur-

baciones emocionales, sobre todo porque es visible y suele ser

vir de foco para sentimientos de culpabilidad por la preocupa -

·ci6n por la sexualidad. 

Otro grave problema adolescente es el que gira alrededor 

de la masturbaci6n, aunque este conflicto se ma.nifiesta más.en 

los varones que en las mujeres. La masturbaci6n es una actividad 

que afortunadamente va perdiendo cada vez más su carácter de pe 
; ¡ -

cado en el sentido religioso y moral. 1 

Los cambios f isioi6gicos de la pubertad dan un fuerte impul 

so a las fuerzas '~nstintivas, una manif,estaci6n de esto es la ma 
1yor, energ1a que somete los procesos de pensamiento y los mecanis 

1 1 

mos de control Y.se descarga en la acci6n, es por ello que los 
1 

adolescentes son propensos a actua:r. impulsivamente de varias ma 

n~ras que en ocasiones se confunden con patolog1as. 

Es necesario resaltar que en la adolescencia no comienza si 

no que meramente se .intensifica la actividad sexual, aunad~. al 
¡ 

1 
hecho de que el adolescentr cobra concienc,ia de su sex~alidad. 

1 

El reconocimiento y la aceptaci6n de lo que uno es, tanto 

f1sica como bio16gicamente, representa un requisito para el 10-
1 

gro de una identidad personal madura. La niña por ejemplo, tie ... 

ne que aceptar e integrar las realidades de la menstruaci6n, el 

desarrollo de los· senos y el ensanchamiento de la cadera. El 

joven. tiene que asirllilar ros¡ diversos cambiqs de. su persona f!-

'.'• 
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sica y el considerable aumento de su fuerza f!sica. 

As! pues la adquisici6n de una imagen corporal nueva, es 

una de las grandes tareas que debe realizar el adolescente. 

2.3.- Desarrollo intelectual del adolescente. 

Psicol6gicamente, señala Jean Piaget (7) "La adolescencia 

es la edad en la que el individuo se integra dent~o de la socie 

dad de adultos, la edad en que ya no se siente por debajo del 

nivel de sus mayores, sino un igual al adulto, por lo menos en 

cuanto a sus derechos ( ••• ) tambi~n involucra cambios intelec-

tuales muy profundos, que han recibido mucho menor atenci6n". 

Es por ello que en este apartado referido al desarrollo i!!_ 

telectual del adolescente, cuya comprensi6n nos permitir4 aume~ 

tar los conocimientos que en este importante aspecto tenemos 

los orientadores, esbozar~ los aportes de la T.eor!a Gen~tica 

del_ Conocimiento a la cornprensi6n de la adolescencia •. 

El proyecto de 'investigaci6n fundamental de Piaget es la 

Epist,emolog!a Gen~tica a la que define como "el estudio de la 

constit1;1ci6n de los ·conocimientos válidos". (B)En-otras pala- -

bras la Epistemolog!a Gen~tica estudia el paso de los estados 

de m!nimo conocimiento al estadio más rico en conocimiento. 

Piaget integra la teor!a de la Epistemolog!é;l_Gen~ticá con 

base en tres vertientes que son: La psicog~nesis, el M6to~o His 

't6rico-cr!tico y la Colaboraci6n Interdisciplinar.ia. 

2. 3 .L.- LA PSICOGE~ESIS: Este es el aspecto más conocido de la 
. . . 

teoi::ta 'de Piaget, su importar1..cia para. la pedagog1a provoca. que 

.'.· ... _ ... _·, 
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' 
en ocasiones se ignoren las otras vertientes, aqu! Piaget plan-

tea el problema del conocimiento como la relaci6n entre el suj~ 
1 

to y el objeto y postula la const~tuci6n recíproca del S-0 a p~~ 

tir de la acci6n, los supuestos que fundamentan la son: 

2.3.l.l.- El enfoque de la elaborqci6n te6rica. La educación 
' 

inicial de Piaget se encuentra in$erta en las Ciencias Biol6gi-. ' 

cas y posteriormente en la Filoso~ía, es as! que Piaget parte 

de¡ supuesto de que la investigac:t.6n detallada de una pequeña 

· ·muestra, de una especie suministra;:1' la informaci6n básica nece-
,• 

·.·: sa,ria: para inferir el comportamiento de todos los miembros de 
. ':. 

la··~i~rna.,"Para Piaget la investígaci6n emp!rica es un in~tru -

mento· que conf irrna o refuta hechos establecidos previamente por , . 
'71-a 16g.1ca" •. e 9) 

'. . . ' ' ~ ; . ' . . 
' .... ,: .. :· 

Los.dos principales rn~todos de investigaci6n de Piaget, 
., ! 

',' 

son los. siguientes: 1·· . 

.. ll, El análisis paso a paso fundado en 'una inves'tigaci6n· de. 

causa y efecto, que forma una red caracterizada' po~ las· 

.relaciones jerárquicas y los vínculos combinadbs. 

2) El análisis de las implicaciones, considerando' el campo 
1 

como un todo en coordinaci6n con sus partes. 
1 

2.3.1.2.".".' El orden del Cosmos. Piaget cree en el orden universal. 

Postula una sola unidad de todos sus elementos: biol6gicos, so~ 
1 

ciales, psico16gicos e ideacionates, tanto en los sistemas org~ 

nicos corno los inorgánicos. Afirma: que toda la ciencfa está in-

terrelaoionada, al propio tiempo que señala la relaci6n' del to.-
¡' 

do con las partes en la .eterna btlsqueda del eq~ilibrio., 



Piaget reconoce tres formas posibles de equilibrio: 

-Predominio del todo con alteraci6n de las partes. 

-Predominio de las partes con alteraci6n del todo. 

~Presentaci6n reciproca de las partes y el todo. 

En cuanto a~ equilibrio, afirma Maier, que "la meta final 
1 

del proceso evolutivo es el tercer nivel de equilibrio, alcanz~ 

do 1'.inicamente por los organismos más desarrollados" (10) y que 

se alcanza en la adolescencia. 

2.3.1.3.- Etiolog!a de la Conducta Humana. Piaget afirma que 

"no es tanto la maduraci6n como la experiencia lo que define la 

esencia del desarrollo cognoscitivo" en este sentido se puede 

afirmar que el sujeto del conoci~iento se construye a trav~s de 

la acci6n, no existe un punto cero sino que esta· acci6n se en -

cuentra cimentada en lo bio16gico, y es con esta base como el 

.organismo se va desarrollando hasta etápas superiores. 

Piaget señala que la conducta cognoscitiva debe concebirse 

como una combinaci6n de 1 las siguientes áreas: 

1) Maduraci6n {Diferenciaci6n del Sistema Nervioso). 

2) Experiencia (interacci6n con el mundo físico). 

3) Transmisi6n Social (cuidado y educaci6n para influir so 
bre la naturaleza de la experiencia del individuo) • 

4) Equilibrio (auto'rregulaci6n de la adaptación cognoscit!_ 

va). 

Piaget postula que la adaptaci6n es el esfuerzo cogn.oscit!_ 

vo del organismo para hallar un equilibrio entre ~l y su ambien 

te. Depende de dos procesos interrelacionados concebidos p,or 

.' 
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aqu~l1 la asimilaci6n y la acomodaci6n. 

Asimilaci6n - Es la aprehensi6n del' objeto (O-S). 

Acomodaci6n - Es la transformaci6n que sufre el sajeto a causa 

del objeto (S-0) • 

Ambos procesos de asimilaéi6n y acomodaci6n, aportan presi~ 

nes antag6nicas pero complementarias entres!, 'conformando el 
! 

proceso de adaptaci6n que es concebir e incorporar la experien

cia corporal como ~sta es realmente. 

Para Piaget inteligencia es adaptaci6p, esa adaptaci6n es 

la que conlleva en si mismo el equilibrio de que hablabamos an

teriormente, ya que en la medi<Ía en que lq. asimilaci6n siempre 

está equilibrada por la fuerza de la acomodaci6n, y esta 11ltima 

· es ~osible s6lo con la funci6n de la acomodaci6n, se encuentra 
' garantizada la homeotásis. 

Piaget sostiene que alcanzar una situaci6n de casi equili:.. 

brio en condiciones de cambio constante es la meta de todas las 

funciones humanas ya sean estas biol6gicas, afectivas y sobre 
. ' 

'todo mentales. 

•• 1 

La constante b11squeda del eq~ilibrio empuja al ser humano 

hacia la vida misma, cada intento de equilibrio descansa en ad-
I ¡ 

quisiciones previas, y cada uno crea nuevas formas cada vez más 

.complejas que proporcionan a su vez los fundamentos de las for

mas ~atable~ subsecuentes. 
1 

Recordemos que el punto de partida está inmerso en la es -

1tructura b1ol6gica provista de. una serie de reflejos filogen~t! , 

',::.'· 

' '·.( 
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camente heredados y el punto de llegada es el pensamiento formul 

abstracto al que se arriba generalmente en la adolescencia, sab~ 

mos que entre estos dos extremos se ubican los distintos estadios 

de la inteligencia, en los cuales no vamos a detenernos demasia 

do ya que nuestro objeto de estudio en este trabajo es el pensa 

miento adolescente. 

Las etapas del desarrollo intelectual que señala Piaget tie 

nen un carácter integrativo es decir, cada estructura superior 

integra a la anterior y prepara a la siguiente con la finalidad 

ya anotada, de lograr el equilibrio; también es necesario acla

rár que la secuencia es ineludible y necesaria, toda vez que no 

puede aparecer una antes que ~a anterior; y por ~ltimo, la edad 

en que se logra cada etapa es variable y la señalada debe ser 

tomada como referencia 'dnicamente, la influencia familiar y es-

colar pueden retardar o acelerar el proceso dependiendo de la 

riqueza de las experiencias de aprendizaje proporcionadas. 

Las etapas del. desarrollo intelectual que Piaget señala: 

la. Estad!o Sensorio-Motriz. 

Aproximadamente del nacimiento a los 18 meses, en esta eta 

pa no hay representación de las acciones o cosas, el pensamien

to se confunde con el acto, no existen representaciones del ac-

to. 

2a. Estad!o del Pensamiento Preoperacional. 

De los 18 meses a los 7 años. Se da una.gradual interiori

zac16n c;le las acciones sensorio-motoras¡ existen estructuras r~ ... 
presenta ti vas, a trav~s del lenguaje ~CJel juego, pero no operat~ 

rias ni reversibles, es decir, las relaciones causales no están ·· 

': 
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... 

bien delimitadas. 

3a. Estadio de las operaciones concretas. 

Abarca de los siete u ocho años.a los once o doce. En este 

per1odo aparecen operaciones que pueden ser consideradas 16gi -

cas por cuanto a sus estructuras de grupo (n1imeros, clasifica -

ciones~ serializaciones, oper~ciones espaciales, etc.); pero 

que son aplicables 1inicamente a objetos que pueden manipularse 

fis;i.ca o mentalmente. 

·Lo mSs espec!f ico de este estadio es la capacidad del niño 

para realizar la reversibilidad de.las operaciones. . . ' 

4a. Estad!o Operaciones formales abastractas • 
.. 

. L.a tiltima, fase. del desarrollo intelectual sobreviene ent~e 
1 • 

J.os 11 y.los.15 años; desde el punto de vista de maduraci6n la· 

niñez. concluye y comienza la juventud• 

.El adolescente ingresa en el mundo de las ideas y l~s esen 

cias sepa~~d~~ del mundo real. La.cognici6n éomienza a apoyarse 

en el airnboli,smo puro ·y en el uso de · proposiciones .antes que en 

la 'realiqad exclusivamente, lo que constituye el m~imo desarro 
' "' . ~ -

llo del pensainiento · humano y que el' propio Piaget señala como: 

"La gran novedad que caracteriza el pensamiento adolescen

te y que com.ienza a manifestarse alrededor. de los 11 o 12 años, 

pero que :i;-ecien llega a su equi1ibrio·a los 14 o 15, consiste 
' . 

en la desvinculaci6n d~ la 16gica c~ricreta ~e·los objetos de m! 
·, 

nera que pueda ,operar. con proposiciones verbales o ~fimbolismos, 
.f:'' 

sin otra 'base" (11.) •· 
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La importancia de este hechp es incuestionable ya que se 

accede a la posibilidad de "manipular ideas, en lugar de mani

p~lai objet6s" (12). 

Es por ello que el adolescente es capaz de elaborar e inter 

pretar teorías y conceptos con gran nivel de abstracci6n iguala~ 

do en esto al nivel adulto, a diferencia del niño cuyo pensamie~ 

to es coherente y puede ser interpretado a trav~s de ideas con -

cretas, el adolescente va más a114, ya no solo vive el presente 

y la realidad cotidiana, el adolescente ahora, es capaz de pro

. yectarse hacia el futuro, de interesarse por lo que está fuera ., 

de su realidad inmediata, y de apasionarse por las ideas, los ide~ 

les y las ideologías. Piaget afirma que esto ~ltimo es entonces 

un problema que atañe a la Psicolog!a de la intelig,encia y no so 

lamente a la afectividad. 

Retomando la cuesti6n de esta 'nueva capacidad del sujeto 

de razonar sobre la base de hip6tesis, que le' permite independi 

zarse de lo concreto y trabajar con p~oposiciones a las que .no. 

se les considera verdaderas o falsas y que luego podrán ser com 

probadas experimentalmente para obtener determinadas consecuen

cias, Piaget ~eñala que aqu! se da un tiempo de razonamiento fo~ 

mal, que estar4 gobernado por la sola estructura del razonamien_ 
~· 

to. • 1 

Este tipo de proposiciones constituyen sistemas que sint~ 

tizan en un solo sistema las dos fomas de reversibilidad inhe 

rentes a las operaciones concretas; la reversibilidad por in -

venci6n ·y la reversibilidad por reciprocidad (13). Este sistema 

·'1 
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que es conocido por grupo cuaternario o de cuatro transformacio 

nes: la transformaci6n inversa N, la rectproca R, la correlati-
' 1 

va.e y la id~ntica I. Este grupo IN~C, descubierto en la 16gica 

del adolescente, se le encuentra en la 16gica de las proposici~ 
1 

nes y constituye una de las estructuras 16gicas fundamentales. 

2.3.2.- METODO HISTORICO-CRITICO: Esta es otra verLiente del 
1 

sistema de conocimiento formulado por Piaget, cuyo plantea.mien

to no voy a profundizar debido a que escapa al objetivo q\Ie me 
1 

he planteado al analizar ,aquí el desarrollo de los estad,!os del 

conocimiento para conclu~r sobre el .nivel alcanzado en la ado -

lescencia, baste señalar, que en este aspecto Piaget retoma el 

problema del conocimiento a trav~s' de la relaci6n s-o estable

ciendo una relaci6n entre la formaci6n de las nociones en el de 

sarrollo del conocimiento cient!fico. 

2.3.3.- LA COLABORACIO~ INTERpISCIPLINARIA: Esta es la terc~r 

ve~tiente que complementa al cuerpo de conocimiento planteado 

por el cient!fico suizo, en donde señala la relación existente 

entre las ·diferentes ciencias en un momento hist6rico determin~ 

do. 

Piaget afirma que existe una continuidad entre las cien -

cias organizadas en un desarrollo circular y que una nos con ~ 
1 

d.'ttce necesa·riamente a las otras porque todas en tanto estudian 

la realidad tienen el mismo objeto de estudio. 
! 
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2.4.- Caracter!sticas Sociales. 

En la época en que tienen lugar las transformaciones ffsi 

cas y ps!quicas mencionadas, el joven debe afrontar adem~s los 

numerosos cambios que se producen en las actitudes de las per

. sonas que conviven con ~1, en su posici6n respecto del grupo 

social y en el papel que se le ofrece y que son consecuencia 

de aquellas transformaciones. 

Ante esta serie de modificaciones, el adolescente atravie 

sa necesariamente por desequilibrios e inestabilidad extrema. 

Lo que configura una identidad semipatol6gica, que algunos au 
.. -

torea denominan "S!ndrome normal de la adolescencia" (14) que 

trae consigo una ·serie de perturbáciones tanto para el mundo 

adulto como para el propio joven, pero que son necesarios ya 

que en este proceso el adolescente va a establPcer su identi-

dad, que es una tarea fundamental de este momento de desarrollQ 

La adolescencia es pues, el período durante el cual la c~n 

ducta social del niño se transforma en conducta social del jo

ven adulto. El niño dependiente se convierte en adulto indep~n 

diPnte. En esta etapa el individuo busca comprenderse a s! 

mismo y comprender a los demás; necesita que los dem~s por su 

parte lo comprendan a ~l, y busca en la experiencia de los otros 

· el medio de conquistar una fuerza, .,un poder que por s1 mismo ro 

podr!a conquistar, en la formaci6n de grupos, de equipos y artn 

de pandillas, a la vez que obtiene lecciones de vida colectiva. 

La amistad durante los años de primaria no posee los ras

gos y caracter!sticas que adquiere m4s tarde al entrar en la ado 
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lescencia. Las vivencias relacionadas con la amistad ocupan en 

el adolescente un lugar más irnpbrtante que en el nifio. Para ~l 

adquiere más signif icaci6n, por lo que a menudo son sentidos 

los afectos con mayor intensidad. Además existe la clara noci6n 
1 

de la diferencia que existe ent4e el simple compañero y el1 ami-

go al que se le puede confiar todo, con quien ·se puede soñar en 

torno a las cuestiones 1ntimas. 

Antes de la adolescencia, él niño tiene compañeros d~ jue

go; despu~s de la pubertad, el joven tiene amigos Y1 enemigos. 

Durante los años de la adolescencia se siente la necesidad 
; 

de formar nuevos v!nculos sociales, más estrechos que durante 

la infancia. El grupo de pares ofrece al adolescente "una sens~ 

ci6n de pertenencia y tambi~n de fuerza y de poder que son muy 

importantes para ~l" (15). Para lograr la aceptaci6n de su gru

po, el joven debe pasar un rito de iniciación ,vestirse de algu- 1 

na forma determinada, integrar sus preferencias musicales o e~tl! 

t;i.cas , a las del grupo, varios autores est:án de ac~erdo en seña

lar que esto forma una verdadera "cultura 11 adolescente ,1 que p~ 
• 1 ·' 

see su propio idioma, sus costumbres, instituciones sociales, 
. •/ . . 

1 

modos y m~todos de resolver problemas, muchas veces determina -
•' 

das externamente ya que, en una sociedad de consumo como la nues 

tra, el joven recibe la influencia de los medios masivos de co 

municaci6n que aprovechSndose de las neéesidades de los adoles

centes los empujan prácticamente al consumo irracional de !do-

los, ideas y vestimentas. 

En paises como México, en donde existen necesidades vita -

les si~ resolver, los medios de comunicaci6n tienen peculiar.ida 
. . ,' .-

. ~' . 
·,.,_: . ·. '. 

.,, ,",·.' 
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des especiales puesto que se mandan mensajes que lleyan n los 

receptores sin que dichos mensajes ptledan volver al transmisor 

inicial ya modificado con su influencia. 

Esto determina pautas.de conducta repetidas que no resuel-

·ven las necesidades, por el contrario, quitan la atenci6n de 

ellas. El mensaje generalmente es muscular, ya sea1 bailes, con

c'ursos, violencia, o deportes, no llevan al sujeto a reflexionar, 

ni a satisfacer sus necesidades sino que su objetivo es frenar 

la movilizaci6n social. 

Los mensajes publicitarios de pel!culas, T.V., etc., nos 

dicen qu~ ~ac~r, qué vestir; forman un proceso uniformador que 

es significativo por repetido y nos da el escenario del modo de 

ser nacional actual, cuyo lenguaje es cada vez más limitado y, 

lo más importante, al no permitir el auto-conocimiento indivi -

dual y social, imposibilita la reflexi6n, la intimidad y la po
.1 

sibilidad de resolver las necesidades reales. Impiden el desarro 

llo de un ~xico libre y nacional, prdducto de una juventud crí 

tica y consciente. 

En la actualidad es fácilmente observable como han prolif!:_ 

rado en la televisi6n comercial/ fundamentalmente, una serie de 

programas destinados· a la clientela adolescente, donde se irnpo

·ne al joven formas de pensamiento individualista, en pos del 

"~xito", donde se convoca a concursos que crean. una situaci6n 

mágica, e~ajenada de la realidad, de.logros sociales a trav~s 

del baile, ~el yo~yo o del aro, actividade~ patrocinadas por 

casas comerciales' en la mayor!a de los casos transnacionales. 

·:': .. .. ;i', 
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·, . 
En este sentido es ~uy importante analizar la cultura del ado 

, lcsccnte mexicano en funci6n de los patrones extranjeros que 

se pretenden imponer a trav6s de la programaci6n televisiva o 

cinematográfica con cintas del tipo de "Barquillo de lim6n" o 

"Porkis" en donde se plantea la problemática de adolescentes 
; 

en pa!ses industrializados, cuyas conclusiones se trasladan !!!.e 

cánicarnente a realidades distintas, al referirse a est~ punto, 

Erik Érikson señala 11 Los problemas de identidad se vuelven UE_1 
J ' 

gentes donde quiera.que llega.la norteamericanizaci6n y que al 

gunos j6ve,nes, especialmente de pa!ses norteamericanizados, em · 

piez·an a tornar en· serio no s6lo la .postura de los Self made 
'·'. 

men, sino 1:ambién la .cuesti6n de·la· adultez, principalmente, 
. 

como ·un· preocuparse de aquello qu~ está'. s·iendo adoptado en el 

es~ablecimiento de una identidad industrial". (16) 

El problema de. la identidad es pues, un asunto de vital 

importanq.ia no.solo para el adolescente sino para el ser hum~ 

no 'en general; ya que forma parte del proceso de desarrollo y . . " ~' .' ' / . 

maduraC::i6n, .Erikson describi6 que la cr.isis 'de· identidad "se 
' . . . 

... extiende tanto al. pasado como al futuro;' está enraizada en1
• 

: . ' 

-,, 

las étapas de la infancia y dependerá para su preservaci6n y 

renovacidn de cada una de las etapas evolutivas subsecuentes" 

· (17) . Es.ta aclaraci6n se hace nec~saria para r~sal tar el hecho 

de que la crisis.· del. adolescente no. representa una ruptura, 

sino· una .continuaci6n de un proceso iniciado desde el riaci -

miento del ser y que ?Ulrninara. con su. muer,te, porque todo for 

ma parte de.un preces~ de vida. 
·I 

. ~" ' 
'La c:risis del·adolescente se. manifiesta,· precisamente en 

¡' 

·,··.'.' 

, ;_·, ;:1 

·.-, 
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este periodo evolutivo porque las pre-condiciones somáticas, 
! 

cognoscitivas y sociales se conjutnn entre s1, Erikson resalta 

la importancia dé que as1 sea, y sefiala que dicha crisis no de 

be rezagarse, debido "a que todos los desarrollos inmediatos y 

futuros dependen de ella" (18). 

Al igual que el f en6meno de la adolescencia la crisis de 

identidad no está determinada exclusivamente por.cambios fisio-
' 

16gicos que const.ituyen la pubertad, sino tambi~n por la natura 

le;z:a del ambiente familiar y c;:ultural de cada adolescente. 

Cada sociedad crea un universo de normas, leyes, costurn- -

bres, usos y prácticas para perpetuar y reproducir los valores 

comrtnmente aceptados y para afrontar los diversos problemas que 

experimentan sus miembros. Este conjunto de cosas constituyen 
1 '' .' 

la cultura de una sociedad. 

Los principales cambios f isiol6gicos que caracterizan y di 

ferenc!an las distintas fases. del ciclo vital, constituyen la: 

cultura d~ una sociedad. El nacimiento, la muerte, el matrimo -

nio, la pubertad y la vejez dan ocasi6n a una conducta, a una 

actitud especial, o a un rito determinado, o bien a algtln tipo 
'·, 

d.e respuesta social. · 

Por tal virtud, los cambios de la pubertad producen algrtn 

tipo de definición en cada grupo social, es este quien determi 

.na los criterios y los ·ritos que deb~ i;eguir un joyen para ser 

considerado adulto, ya que nó es posible definir el ingreso a 

·la edad .adulta basándose exclusivamente en la capacidad par.a g~ 

nerar vida. A su vez el joven se encuentra ante una serie de 
1 
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obstáculqs para poder incorporarse a su grupo social y adqui-

rir el status adulto. 

Cada adolescente se encuentra, pues, entre dos caminos: el 

de la alineaci6n y el de la enajenaci6n. 

Alineaci6n es el proceso de adaptaci6n al sistema de pr~ 

ducci6n en la sociedad; muchós j6venes conciben esta adaptaci6n 

como una enajenaci6n por el riesgo de ser absorvidos'y desper-

sonalizados. 
J ., 

l 

cuando las actitudes de rechazo hacia la sociedad de con 

sumo no se orientan hacia una resistencia cr!tica o a la bds-, 

queda de cambios significativos, pueden empujar a los j6venes 

hacia otros tipos de enajenaci6n, realmente destructivos,,co-. 

mo es la evasi6n de la realidad por medio de farmacos. Impo -

tentes por expresar su malestar con estrategias de tipo econ6 

mico y político, terminan por crear un mundo dentro de s! mis 

mos con todas las expectativas ilusorias pero con el empobre-

cimiento del mundo imaginario. La separaci6n de la realidad 

se agranda paulatinamente hasta un punt~ en el que no es posi . 
ble mantener las apariencias del desenvolvimiento social, el. 

1 

adolescente entrega cuerpo y alma al terren'o de la fantasía. 

Una juventud apática o desinteresada en las ideologias y 

entregada a absorver pasivamente los productos de una reali -

dad cotidiana, vueltos insignificantes ante el embate de la 

droga,. est4 obligada a enfrentar una crisis mundial de incier , 

to futuro; esta actitud.margina al individuo, al no importar

le el·~eto de las apremiantes situaciones que les esperan; a 
r 

______ ....., _____ .;.......;. __ '-----'---
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1 

una intensa bdsqueda por practicar todo tipo de experiencias 

le sigue el desinter~s y la apat1a, as! las bdsquedas son es

tériles porque las vivencias ~on caóticas. 

En la actualidad la viol~ncia aumenta con el incremento 

de los grandes contrastes sociales, que no son econ6micos so-

lamente sino también morales: Mientras perdure el dominio de 

poc;os sobre muchos no puede reducfrse el temor, el rencor y 

la furia. 

•' 
Quizá las numerosas teor1as que han formulado los diver-

sos autores acerca de los adolescentes refleje también a dife i 

rentes tipos de morales existenciales, refiero aqu1 ·una clasi 

ficaci6n (19) que sin ser totalmente representativa, puede 
1 

contribuir a esclarecer la cuesti6n. 

Los llamados Productivos Imitativos aceptar espontáneam~n 

te la identificaci6n que impone la clase dominante, en un pr~ 

ceso de adaptaci6n conformista que produce una formación sin 

grandes fisuras y que logra mantener su Úni6n mientras se pe~ 

tenece al grupo favorecido. 

L.os Adaptados C!nicos tienden a tomar una adaptaci6n f or 

1 zada ante la comunicaci6n y piensan que la rebeld!a es indtil. 
! • : 

Los Adaptados Ilusorios .1 tien.en una 1 confianza acr!tica 

que perdura en el tiempo y que los expone a inesperados dese! 

labros, mediante la engañosa identificaci6n de adaptados com

pensan ~l incdnsciente autodesprecio y la propia impotencia 

logrando adaptarse a trav~s de las imágenes que se hacen de s! 
1 ' 

mismos. 
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Existen los Descon.f iados Cr!ticos que cuentan con suficien 

te potencial para tratar de eludir las identificaciones conf or 

mistas y adaptativas convencionales. Su identidad no necesita 
' 

ser reconocida por los <lcmfis, percibe la existencia como un 

caos al que debe orientarse y de aqu1 la relevancia del autoco 

nacimiento que les permita asumir una posición original. 

Los Ambivalentes mantienen una apariencia de adaptados mien 

tras que en su intimidad se dedican a diversas basquedas en oca 

siones contradictorias con e~ medio ambiente al que tratan de 

adaptarse, tienden a ser normados con la esperanza de encon -
• 

trar felicidad en el constante cambio geográfico, sentimental 

o laboral. 

A los Desconfiados Ilusos los caracteriza el anhelo de li 

bertad tratan de no reconocer ningdn rasgo positivo sea perso-

nal o social. 

Considero. de fundamental importancia para el Orientador 

el entender la problemática individual de cada adolescente 

con los que tiene vinculaci6n, al mismo tiempo que comprende 

que el problema de la edad ·juvenil se ha colectivizado en la 

medida en que la sociedad de consumo ha masificado al joven, 

lo ha convertido en una ci.fra, en uno más. 

En ese sentido me parece oportuno considerar los resul-
·' 

tados de una investigaci6n efectuada en 1980 por el Departa

mento de Psicopedagog1a del Colegio de Ciencias y Humanida -

des, en el Plantel Azcapo~zalco en relaci6n con los intereses 

Y, los problemas de los estudiantes con r~specto a la institu-
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ci6n. 

Los t6picas de la investigaci6n on varios, pero aqui so

lo me referir~ a las conclusiones obt·ni<las para el área del 

Departamento citado: 

El a3% consider6 que falta orien aci6n vocacional y pro

fesiográfica en el plantel, sugieren q e la orient~ci6n forme 

parte del curriculum del bachillerato. 
. ( 

Estas conclusiones dan una idea d la necesidad que los 

propios alumnos le asignan a la orient ci6n, maxirne si se co~ 

sidera la saturaci6n para algunas prof siones al tiempo que en 
1 

otras la demanda supera a la oferta, e otro capítulo se dedi 

ca mas espacio a este problema. 

Intimamente ligados a· los 
1 

sociales en el adoles· 

cente se encuentran los intereses moral s. Puede decirse que 
1 

son la natural consecuencia de aquellos El niño no es capaz 

de formarse por s! solo un juicio acerca del bien y el 

mal, de lo justo y de lo injusto; apaz de establecer una 

valorizaci6n ácerca de la realidad que o rodea y de la conduc 

ta de las personas que forman junto con ~l la comunidad en que 

vive. Esa capacidad valorativa es una de las princípales conqu;f.s 

tas que ha realizado con esfuerzo y con usto el adolescente. 

A diferencia del niño que acepta como v4 ido el juicio de los 

adultos, especialmente el de sus, padres, y el de sus maestros, ' 

el.adolescente pone en !ntima discusi6n duda el acierto del 1 

criterio de los adultos. Desea establece por s! mismo, por e! 

fuerzo propio, un sistema valorativo y u a jerarqu!a de valo -
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res, al principio con grandes dudas, vacilaciones e imperfec-

cienes y cada vez ·con mayo~ fírmoza y seguridad. 

El sentimiento de la propia responsabilidad lleva al jo-

ven a hacer algo por los demtis, contribuir al mejoramiento 

del mundo. De esta manera se va templa~do un ·carácter. Esto 

es particularmente válido para los adolescentes l1ue se encuen 

tran inmersos en el sistema escolarizado, ya que como señala 

Keniston (20) " .•• las universidades están produciendo cantida 

des cada vez mayores de ciudadanos con gran espíritu critico, 

j6venes de uno y otro sexo q~e han tenido la oportunidad, el 

tiempo libre los medios econ6micos y los recursos educativos 

indispensables para continuar su desenvolvimiento más allá 

del punto d'onde muchos hombres y mujeres ten!an que abandonar ,. 

lo en el pasado ••• " 

Esta prolongaci6n en la vida escolar trae consigo una 

prolongaci6n de la misma adolescencia, porque si en décadas 

pasadas se incorporaba al joven a la vida productiva mucho 
.. 

más tempranamente, ·en la actualidad los j6venes estudiantes 

al extender su juventud elaboran " .•. un sentido de la ~tica 
' 

más personal y m·enos exclusivamente convencional ••• " (21). 

La basqueda de los valores que lleva a cabo el adolescen 

te no se limita a la moral sexual; es un deseo general de ela~o 

rar patrones propios que van desde la etiqueta que debe obse~ 
I 

varse en una fiesta, hasta un amplio concepto de integridad. 

Es necesario .resaltar ei hecho de que en M~xico existen 

pocas. investigaciones de CanlJ?O .sobre el estudio de la adoles-

·, 
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cencia por lo que la informaci6n tratada en este apartado se 

encuentra supeditada a variaciones dependiendo de la situa-

ci6n social, econ6micn, cul tu.r;1l y familiar de cada sujeto, y 

que el propio orientador debe tratar de compenetrarse en la 

realidad individual de los educandos a su cargo para poder 

colaborar con ellos en la resoluci6n de su conflictiva. 

2.5.- Inferencias Pedag6gicas. 

Como ya se ha hecho menci6n en repetidas ocasiones, en es-

te trabajo se preténde analiiar los aportes del análisis ocu

pacional a la orientaci6n de los adolescentes, sobre todo al 

adolescente.esco+arizado, no porque los demás j6venes no ne

cesiten de la orientaci6n, sin6 porque es en las institucio -

nes educativas' donde existe este servicio. 

As! pues, el adolescente escolarizado es aquel que se e~ 

cuent·ra buena par.te de su jornada c;iiaria en la escuela y que 

precis~ente se :,E;!ncuentra ante la problemática de la' elecci6n 

prof é·sional • 

. Las· investi~aciones de Margaret Mead han demostrado que 
. . 

la adolescencia es un fen6meno social, producto de las socie-

dades industrializadas, es as!.que puede uno preguntarse si 

en ambientes -rurales o socio~economicarnente deprimidos exis

te la adolescencia o bien las costumbres y necesidades obligan 
1 

al sujeto a asumir su condici6n de adulto tempranamente. 

Existen, sin embargo, constantes en el desarrollo f!lVolu-

tivo y aan cuando las condiciones sociales pueden retardarlas 

o acelerarlas estas son uni verf1ales, es en esas gene.ralidades 

. •. 
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biol6gicas y psicol6gicas en las que apoyaré las conclusiones 
1 que sostengo en este apartado. 

Ga.briel Careaga mencj.oníl que los j6venea est.udiantes tic 

nen dos tipos de problemas de orden 6scolar, por un lado "Pr~ 

blemas espec!ficamente relacionados con la crisis universita

ria, con problemas pedag6gicos, pon problemas de autoritaris

mo, con cierta necesidad de critica; por otra parte, pueden 

·identificarse con problemas ideol6gicos, políticos y sociales, 

como la guerra de Vietnam, la sociedad enajenada postindus- -
I , 

trial, y el sub-desarrollo ••. " (22) 

Por su parte Eduardo Nico~ seftala ·que l~ problemática j~ 

vehil.tiene sus ra!ces en que el porvenir no ·es una inc6gnita 

no representa ning'lln reto dado que "el mundo presente parece 

hostil porque en ~l a pesar de las innovaciones, ya todo está 

decidido". (23) 

As! vemos que la crisis del adolescente trasciende las 

fronteras del ámbito escolar, .sin ~mbargo, dado que el orien

tador se encuentra ubicado en lá situaci6n institucional, la 

respuesta que emita ante la problemática juvenil está enmarca 

da por las limitaciones propias de la escuela. 

,, 
Un an§lisis de la pirarnide escolar, indica que casi la 

1 . 
tercera·parte de los j6venes que ingresan a la escuela aban-

donan sus estudios antes de finalizarlos. 

Las causas de este f en6merio est~n vinculadas con la es -
1 

tructura social; los miembrqs del proletariado tienden a aban 
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1 donar la escuela con rnayqr frecuencia que los adolesccntes~de 

las otras clases sociales, sobre todo porque los alumnos que 

necesitan trabajar, ya sea dentro o fuera del nacleo familiar, 

desertan con mayor frecuencia. 

Otro problema, quizá tan importante corno la misma deser-

ci6n es el reingreso. Con frecuencia un adolescente se conven 
1 

ce, despu~s de amargas experiencias, de que la educaci6n tie~ 

ne un valor en el mundo laboral, as! como en la vida personal~ 

Pero una vez que ha dejado la escuela le será dif!cil volver, 

adn cuando lo desee¡, ya que tiene que rectificar su decisión 

anterior relacionarse con estudiantes más jóvenes y volver 

atrás en busca de una meta que puede pa~eqer d~stante. Algu 

nos sistemas han encontrado la manera de ayudar a estos estu-
' 

· diantes, ,elaborando curriculos diferentes para ellos, en el 

que se incluyen ciertas c~ases especiales, flexibilidad en la 

duraci6n de los cursos, experiencias de trabajo y maestros y 1 

1 

consejeros capaces. A rned'ida que aumenta la presi6n en el roer 

cado de trabajo para contar con capacitaci6n tecnol6gica, de

bed ampliarse las facilidades para1 el regreso a la escuela sin 
. 1 . 

acciones punitivas y sin ~eproches. 

Un gran logro en este sentido lo representan los siste-. ' 

mas de enseñanza abierta, cuya principal cualidad es la flexi 

bilidad. ~' . 

A los diecisiete añoé casi todos los adolescentes han al 

canzado el 95% de su1capacidad intelectual. La capacidad de 

razonar, analizar, relacionar, pensar abatractarnente y rnernor! 
! 

zar, est' presente en un nivel equivalente al de los adultos. 

·,'•'¡ 
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Durante la adolescencia tambi~n se progresa en la evolu-

ci6n de las habilidades motoras y mecánicas. El sentido del . 

tiempo mejora as! como la coordinaci6n ojo-mano, se afinan las 

destrezas manuales. La imaginaci6n se desarrolla como conse- -

cuencia de los nuevos esquemas que se ponen en juego. 

En la adolescencia aparecen no solamente formas abstrae -

tas de inteligencia sino tambi~n aptitudes, necesidades e inte 

reses que van a dar origen a la elección de una profesi6n; sin 

embargo, hay que resaltar que en ocasiones, aGn cuando el que 

tiene aptitudes para ejercer determinada profesi6n de ordina -

rio desea llegar a ella, esto n6 es lo m§s frecuente debido a 

que la mayor!a de los ·j6venes 'ignoran sus aptitudes o bien de~ 

conocen la realidad futura del mercado de trabajo. Enfrentarse 

a ~stos problemas y encontrarles soluci6n es un proceso gradual 

que lleva tiempo. Para ayudar al adolescente a tomar una deci

si6n pueden ser atiles las pruebas psicol6gicas, las entrevis-

tas de orientación, las entrevistas con los padres de familia, 

las discusiones y los comentarios en clase, relacionados con 

el tema, las posibilidades son inagotables. Afortunadamente en 

los medios institucionales·ya'se está cobrando conciencia de 

la importancia de la orientación profesional; aan asi es nece

sario awnentar el trabajo efectivo en este campo. Las visitas 

de grupo a oficinas, laboratorios y fábricas añaden realismo a 

la comprensi6n vocacional, pero es necesaria una mayor vincula 

.ci6n con la realidad laboral. 

Entre los factores que influyen en la elecci6n profesio

nal se destacan, la profesi6n del padre y los consejos dados 
' 
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por los progenitores, los motivos de seguridad, prestigio so

cial, seguridad econ6mica, etc. Las familias presionan a veces 

a un joven para que ingrese a un campo para el cual no tiene 

aptitudes o no le interesa. En otras ocasiones la elecci6n del 

trabajo se reduce a escoger con base en la idea del status so

cial que la profesi6n promete 01bien se concreta a seleccionar 

una de entre aquellas que están disponibles. Las transformacio 
1 

nes econ6micas de la regi6n o de la naci6n ejercen algunas ve-

ces un gran atractivo, o por el c.ontrario vuelven menos desea-

bles o casi imposibles profesiones que antes se eleg!an con 

frecuencia. 

En los primeros años de la adolescencia aparecen tambi~n 

algunas vocaciones "comunes''· para muchos de los mlls j~veries, . 

como son las vocaciones de explorador, aviqdor, militar o de

portista, o bien entre las chicas es frecuente la vocac~6n de· 

enfermera, bailarina o estrella de cine; pero ~stas son casi 

siempre transitorias, ya que poco a poco el joven va definien 

do su verdadera vocaci6n. 

Las.investigaciones psicoestad!sticas revelan claramente: 

la diferencia de intereses entre los sexos, estas diferencias 

se acentdan con la edad, ya que mientras los varone's gustan 

de las narraciones de aventuras, inventos, historia 0 1 ciencia 

ficci6n, las j6venes prefieren las narraciones imaginativas 
. 1 

como son los mitos, leyendas, novelas rom4nticas, y sobre to-· 

do historias referentes a los niños. . I 

El. problema de la evoluci6n de· los interes.es juveni'ies de 
!.' ' 

1 •• 
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manda nuevas y profundas investigaciones. Sin embnrgo puede 

afirmarse que este desarrollo sigue una curva definida y cons-

tante. Las implicaciones educativas que se derivan de los fen6 

menos hasta aqu1 planteados son los siguientes: 

1.- La escuela debería ofrecer al adolescente tareas desa 

fiantes, que apelaran a su capacidad de razonamiento 

abstracto, que no +ueran memoristas, sino qu~ lo in -

trodujeran de lleno al proceso de pensamiento cient!f i 

co, 16gico y filos6fico. 

2.- Debería ofrecerles.la posibilidad de expresar sus emo · 

ciones y sus inquietudes ,internas a trav~s de diversas 

formas art!sticas ya sea la m~sica, la pintura, las ªE. 

tes pl4sticas 6 la poes!a, sin exig!rseles formalida

des te6ricas o rigurosidad técnica 

' . 
·3.- El adolescente deber!a encontrar en la escuela un am-

. b_iente .. propicio a su sociali~aci6n, que favoreciera ~l 

dés~rrollo. de relaciones interpersonales ·y_ grupales 

que promovieran una· participac16n activa· y responsa 
@-1 

·ble d~. cada. uno de los miembros del universo escolar. 

4. - LOS· programas escolares deber!an proporcionar inf orm~ 

ci6n abundante y campo apropiado para la discusi6n 

del proceso de maduraci6n sexual y de' las funciónes, 
'¡ 

potencialidades y responsabilidades que se derivan de 

~l. ., 

5.- El cuerpo docente, y en ~l se incluye el orientador 

.profesional, de una·escuela cuyos alumnos son adoles

centes deber!a reun.:J,r las siguientes cualidades; 
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MADUREZ, puesto que el adolescente necesita una figura fuerte 

en quien apoyarse y con quien identificarse. 

COMPRENSION, ya que el adoles9ente no necesita que lo juzguen 

sino que lo acepten, que lo escuchen con simpat!a, que lo <lis 

tingan como individuo, que le 'tengan confianza. 

RESPETO, a la reserva del adolescente, estar dispuesto a bri~ 

darle el apoyo o la inforrnaci6n que demande, pero sin preten-

der Penetrar mas allá de lo que el propio adolescente desea, 

ni tratar de tomar decision~s por ~l. 

CAPACIDAD PROFESIONAL, además .de las cualidades anteriores, el 

adolescente exige que sus profesores dominen la materia y que 

sus orientadores le proporcionen informaci6n veraz y confiable. 

Por otra parte es necesario considerar tambi~n, que los 

adolescentes tienen necesidades similares entre s!, determina-· 

das por la misma sociedad. Estas necesidades forman la estruc 

tura fundamental de los conocimientos que se adquieren en las 

escuelas secundaria y bachillerato. Es esencial en la educa -

ci6n de. nuestro tiempo y sobre todo en pa!ses como el nuestro 

donde la crisis no es solo econ6mica sino de valores, que los 

adolescentes adquieran htibitos nec.esarios para vivir en comu-

nidad, tales como la capacidad de respeto mutuo, la habilidad 

de cooperaci6n y la voluntad de usar la inteligencia en lugar 
' de la violencia, para resolver los problemas de grupo. 

En las dltimas d~cada~, ia educación y los programas de 

enseñanza media básica y superior en Máxico han atendido los 

~ ' . " 
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postulados de sus preferencias sociales y se han inclinado a 

la identif icaci6n de las necesidades comunes a todos los ado-

lescentes de una sociedad democrática. 

Todos están de acuerdo en. que ambos niveles del Sistema 

Educativo tienen la responsabilidad de impartir una educaci6n 

que ayude a la juventud a. satisfacer las siguient.:.es necesida-

des: 

1.- La seguridad, todos los j6venes necesitan una sensa

ción de seguridad. El establecimiento de una armonía satisfac 

toria en las relaciones humanas encamina hacia la sensaci6n 

de seguridad, en tanto que la falta de esta armon1a crea un 

vac!o de desconfianza. El adolescente y toda persona, desde 

el niño hasta el anciano, logran seguridad por medio del cono 

cimiento de que son neces.arios y se les quiere. El reconoci -

miento de que uno pertenece a una comunidad y de que sus cola 

boraciones a la vida colectiva son importantes y valederas. 

La seguridad proviene de creer en uno mismo que, como ser hu
' 

mano, es importante. Cuando el adolescente no cree en s1 mis-

mo y no tiene por lo tanto seguridad debe, conservarse aan 

frente a los fracasos, como un medio para lograr el ~xito. 

2.- La salud f1sica y la salud mental. La buena salud de 

pende por igual de la comprensi6n de las condiciones fundamen 

tales para la vida sana y del establecimiento de hábitos con

ducentes a la conservaci6n de un ajuste satisfactorio, f1sico 

y mental. El conocimiento de la prevenci6n de las enfermeda -
J 

des, el apego a los hábitos de higienes y seguridad, la utili 

zaci6n de servicios m~dioos apropiados, todo ello es necesa -

·' 
'-, ·'·. 
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rio·curnplir con los requisitos de una vida sana. 

3.- Idoneidad para la vida democrática. La idoneidad pa-

ra la vida social incluye factores como la aptitud de poder 

vivir cooperando, compartiendo el poder y el respeto. El ciu-

dadano socialmente id6neo está, deseoso de contribuír al bie -

nestar de los dem~s y de asumir· responsabilidades cívicas, 

aquilata el legado cultural de su sociedad y reconoce los con 

trastes entre la democracia y las diferentes formas de vida 

nacional. 

4.- Responsabilidades familiares. Los j6venes necesitan 

desenvolver la facultad qe valorar la importancia de las res-
. 

ponsabilidades familiares. Desde los primeros años de la ado-

lescencia necesitan tener asociaciones sanas., armoniosas y n~ 

turales con miembros del· sexo opuesto. Necesitan adquirir una 

perspectiva libre hacia la amistad, el noviazgo y el matrimo- ' 

nio. Los adolescentes necesitan alcanzar conocimientos y habi 

lidades y reconocer valores que contribuyan al mejoramiento de 

las relaciones dentro de los grupos primarios·. 

5.- Habilidad de orden ~con6mico. Todos los j6venes nec~ 

sitan adquirir conocimientos fitiles que los califiquen para 

participar en la vida productiva de la sociedad, conocimien -

tos atiles que los califiquen para participar en la vida pro-
/ 

ductiva de la sociedad, conocimientos fundamentales y compre~ 

si6n de las funciones econ6micas y sociales de los trabajado

re~, as! como de las normas jur!dicas fundamentales que rigen 

las condiciones del trabajo en nuestro pa!s, y de las candi -

cienes indispensables de la higiene en el trabajo~ 



6.- Aptitud para resolver problemas. Los jóvenes necesi-

tan aprender t~cnicas que hagap posible la soluci6n de los 
~ 

problemas personales y sociales. Necesitan apren<ler a ser ob

jetivos, a desarrpllar h~bitos de investigaci6n que les permi 

tan aprender su realidad, facultades para analizar cr!ticamen 

te y un áf§n de formarse jui9ios honrados. 

1 
7. - Ampliación del horizonte de intereses. La vida ef i -

caz y sana.se relacionan directamente con la amplitud y cali-

dad de los afanes del individuo. Los j6vcnes necesitan cami -

nos y medios para la expresi6n de sus i.deas e impulsos creado 

res, en campos como los de la masica, la pintura, los depor -

tes·, la literatura, i"a construcci6n, el servicio social, etc. 

B.- Capacidad para autodirigirse. La aptitud de pensar, 
1 

de juzgar, de obrar por uno mismo, son necesidades fundament~ 

les en una sociedad democr~tica. Los adolesc~ntes requieren 

desarrollar su aptitud de elegir sus propios rumbos de acci6n, 

de tomar decisiones independientes, de vivir su propia vida. 

La capacidad de autodirecci6n es un razgo de la edad 
., 

adulta. Los adolescentes, que se encuentran en la fase de ma-

duraci6n y que poco a poco se van convirtiendo en adultos, 
1anhelan ejercer la independencia y liberarse de la autoridad 

paterna. Tal libertad 1se adquiere por medio de la aceptaci6n 
'1 

responsable de las consecuencias de las decisiones que se to

men, as! como por medio del desenvolvimiento de la capacidad 

de autodirecci~n en forma comprometida. 

9.- Los valores personales. Cada adolescente necesita 

formar su propio c6digo de valores, es decir, mediante la ejer 
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citación de sus nuevas adquisi'ciones psicol6gicas, el joven 

se cuestiona los valores éticos y morales tradicionalmente 

aceptados, con el fin de modificnrlos o bien de comprometerse 

con ellos, pero de manera crítica. 

Es.tas necesidades comune~ que caracterizan a los j6venes, 

arrojan una pesada carga de responsabilidad sobre .1.a enseñan-

za media básica y media superior. No todos los adolescentes 

presentan la misma combinaci6n de necesidades, que puedan sa

tisfacerse con soluciones id~nticas, la problemática de los 
J 

adolescentes requiere la inte~venci6n de los educndores. A ca 

da joven en lo individual, depc oricntarsele para que autovu

lore el grado hasta el cual ha satisfecho sus maltiples nece

sidades. 

La poblaci6n objeto de la enseñanza media es, pues, la 

adolescencia mexicana, a formarla y educarla ha de conjugar 

·sus esfuerzos, deber~ buscar lineas de comunicaci6n entre las 

generaciones, no solo para preservar y transmitir el patrimo-

nio de la cultura y del conocimiento, sino tambi~n y fundamen 

talmente para lograr la incorporaci6n de la tercera parte de 

la población del pa!s a las acciones destinadas al incremento 

y la transformación de dicho patrimonio. 

El adolescente debe recibir una educaci6n en la que su 

sensibilidad pueda desarrollarse mediante contactos individua· 

les y los intereses colectivos, a trav~s de los cuales su yo 

habrá de tejer los v1nculos que lo unan al mundo y hagan de 

~l un hombre en el sentido social de la palabra. 
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CAPITULO I,I I 

LA ORIENTACION PROFESIONAL. 

3.1.- Concepto. 

' 
La orientaci6n profesional ha sido definida de varias ma 

neras dependiendo de los diferentes objetivos, e inclusive 

del contexto educativo en el que se maneje, esto no significa 

que sea •.imposible unificar un criterio al respecto, de hecho 

el definir los t~rminos contribuye a centrar la cuesti6n y eY._i 

ta la disgregaci6n inatil, o que la discusi6n del .tema se que 
1 -

de en las bases. 

As! vemos que hay quienes la llaman Orientaci6n Vocacio

nal, Orientaci6n Ocupacional u Oriéntaci6n Profesional. 

Con el f1n de llegar a una conclusi6n, considero necesa

rio analizar cada parte constitutiva del todo y despu~s sinte 

tizar al respecto. 

El origen de la palabra "Vocaci6n" es del latin vocatio 
1 

vacare: llamar, o sea que significa llamada, antiguamente se 

cons.ideraba que la vocaci6n era una voz interior que en los mo 

mentes decisivos de la existencia, incitaba a seguir un cier

to camino donde se encontrar!a el sentido de la existencia. 

Actualmente la Psicolog!a ha hecho muchos adelantos en 

relaci6n con este concepto: 

Para Guillermo Greco, la vocaci6n se reduce a una simple 

atracci6n semejante al enamoramiento y cuya dnica diferenci~ 

consiste en que mientras en un caso se siente atracci6n por 
1 
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na persona, en el otro la atracci6n es ejercida por una acti-

vidad (23). El proceso de identificaci6n es similar. Haydée 

Cáceres por su parte considera la vocaci6n como una inclina -

ci6n personal, que se manifief)lta en un momento crucial de la 

vida del hombre. Y que determina lo que un individuo escoge 

ser y hacer en su futuro. Para que esta elecci6n sea adecuada 

deben tomarse en cuenta las caracter!sticas de la propia per-
j 

sonalidad y de la sociedad en que vive (24). Segün esta con -

cepci6n la orientaci6n vocaci~nal tiene por fin ayudar al in-

dividuo a su autoconocimiento. 

· Otro autor, Jorge Derbez señala que la vocación es un in 

terés que nos inclina p:oderosamente. hacia la realizaci6n de 

determinadas actividades, y considera que seguir los dictados 
l 

de la vocaci6n no es otra cosa que dedicarse a "aquello para 

lo que uno est~ hecho" (25). 

Los tres autores mencionados coinciden en señalar que 

existe una fuerza en el individuo que lo empuja a dedicarse a 

.alguna actividad determinada. Con la diferencia de denomina -

ci6n, ya que uno· le llama atrac'ci6n,· otra inclinaci6n y el 111 

tj,mo inter~s. 

La vocaci6n, es entonces, la resultante de un proceso de 

vida, es integral y depende de. la historia personal del indivi 

duo, se encuentra condicionada por la interacci6n con el medio, 

y se manifiesta ante la necesidad de realizar una actividad 

productiva~ 

Una definici6n más completa es la siguiente: Vocaci6n es 

.:.:;· 
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entonces, la resultante· de un proceso de vida, es integral y 

depende de la historia personal del individuo, se encuentra 

condicionada por la interacci6n con el medio, y se manifiesta 

ante la· necesidad de realizar una actividad productiva. 

Una definici6n más completa es la siguiente: Vocaci6n es 

"un proceso de la personalidad que se va conform~mdo a partir 

de las motivaciones e intereses que genera la constante prác-

tica soci.al; y que de manera cultural y afectiva, en un momen 

to dado conforme a la experiencia o a la inf ormaci6n del me -

dio~ nos impulsa. a desarrollar una especializaci6n producti -

va" (26). 

En sentido ·'?perativo la orientaci6n vocacional tiene por 

objeto la asistencia al educando. individualmente o en grupo, 

en el ámbito de la educaci6n.formal, vigilando el desenvolvi-

miento integral y armonioso de su personalidad ordenando e in 

tegrando .los elementos que ejercen influencia en su formaci6n 

y preparándolo para la toma de decisi6n vocacional. 

Como ya he señalado con anterioridad, el· objeto de estu-

dio en este trabajo se encuentra. referido a la Orientaci6n Pro 

fesional de los adolescentes ubicados en el nivel medio btisi-
. . 

coy medio superiór de la educaci6n formal, en este sentido,y 

tomando como base la def inici6n de profesi6n que "es un con -· 
1 . 

junto de conocimientos y habilidades espec!ficas, a nivel de 

enseñanza superior mediante las que se capacita a los indivi

duos en una determinada especializaci6n, sea ~sta t~cnica o 
. ' 

cient1fica" (27). Raz6n por la que opto por denominar al pro-

..... ·.:·· 
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ceso de orientaci6n como profesional, puesto que no o6lo se 

'trata de contribu1r al conocimiento de su vo~aci6n sino funda 

mentalmente se refiere a la selecci6n y elecci6n de una carrera, 

de una profesi6n. 

Por tal raz6n es que el proceso de Orientaci6n Profesional 

debe además de contemplar los intereses y las expectativas in

dividuales de sus orientados, analizar las relaciones entre edu 

·caci6n y empleo, las relaciones entre el Si~tema Educativo y el 

Productivo, as! como la disfuncionalidad entre escolaridad for-
1 

mal y el mercado de empleo, de taÍ manera que los j6v.enes con -
' cluyan su·escolaridad con expectativas laborales que justifi- -

quen el tiempo y los· recursos son invertidos en su preparaci6n 

para la -vida activa.: 

As! pues, el concepto de Ori~ntaci6n Profesional es m~s 

amplio en virtud de que toma en cuenta además de la vocaci6n, 

la tradici6n escolar mexicana que'tiene que.ver con status, re 

producci6n cultural y s!mbolos de movilidad social. 

Por otra parte tenemos el concepto de ocupaci6n, la cual 

se define como "La actividad desarrollada por un individuo den 

tro del sistema productivo y que qeneralmente es remunerada 

econ6micamente. "La ocupaci6n se convierte as1 en' el pivote 

del bienestar individual y social. 

Es necesario considerar .que aunque es lo deseable no siem 

pre· existe una coincidencia ~ntre. las preferencias y la ofer

ta en el mercado de trabajo.y por lo tanto de la ocupaci~n, 

por tal raz6n sostengo como de fundamental importancia.que 

,-, .;·, 
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las instituciones de educaci6n superior deben realizar constan 
l 

tes investigaciones sobre la oferta futura de trabajo, tanto 

a nivel regional como nacional, de tedas las pr.ofesiones que 

ofrecen, con el fin de proporcionarlas a los futuros estudian

tes·. ya que sino existe una previa, con:f;ia.ble y fluida informa

ci6n sobre la oferta de trabajo, la orien"taci6n profesional pre 

senta dificultades quiza insuperables. 1 

En este sentido puede afirmarse que la orientaci6n profe-

sional es.un.elemento que complementa la formaci6n que se reci 

be a través del sistema educativo. Como tal el servicio s6lo es 

proporcionado a una parte reducida.de la ·poblaci6n, sobr~ todo 

la que cursa estudios secundarios y universitarios, y no en la 

. totalidad de lo~ colegios y universidades·, y como podria . ser 

de otra manera s;i, de conformid,ad con los datos preliminares del 

X censo general de poblaci6n y vivienda, en M~xico 6.6 millo -

nes de analfabetas son mayores de 15 afias, de los buales 38.8% 
' 

son varones y 60.2% mujeres y la deserci6n escolar es del 13.4% 
1 

durante la primaria, en secundaria la cifra acumulada ya, alca!l 

~~el 31.8% y para el nivel medio superior es del 91.9% (2~), 

y toda esa población queda marginada de ios serv.icios 1 de orien 

taci6n. 

Por otra parte, en la mayor!a de las instituciones en 

que se presta este servicio, la orie~taci6n profesional se li 
' 

mita a suministrar informaci6n sobre los programas de estudio 

y a orientar a· los aspirantes para realizar los cursos que di 
' -

1 

chas establecimientos ofrecen. En las escuelas de enseñanza 

b!sica, el 'ser.vicio, cuando es prestado, se encamina fundamen 
1 .-

.· ... _ 
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talmente a la soluci6n de problemas de conducta, a resolver 

situaciones educativas relacionadas con el aprovechamiento 

acad~mico y a lograr la integración de los educandos con el 

medio escolar y social. 

3.2.- El Enfoque de la Orientación. 

51. 

El ~nf asis en la vocaci6n profesional es lo que caracte-

riza los servicios de orientaci6n que se ofrecen en las insti 

tuciones educativas mexicanas. Con la metodolog!a que se em -

plea generalmente en el· proceso.se logra .fundamentalmente. que 

las personas conozcan sus aptitudes, habilidades e intereses y 
< 

rasgos de personalidad, as!. como la relación que tales caracte 

r1sticas pueden tener cpn resp.ecto a las exigencias de las ocu 

paciones, y de modo m!s espec!fico con. las oportunidades de 

educaci6n y de formaci5n ofrecidas por las instituciones ·a que 

pertenece el servicio. Es por tanto una orientaci6n centrada 

basicamente en el individuo mediante la cual se busca ayudarlo 

a tomar una decisi6n respecto de su futuro profesional tomando 

en cuenta de manera prioritaria aquello que desea y que tiene 

' capacidad de realizar, dado que no contempla con la amplitud y 

la objetividad necesarias, por falta de informaci6n, las opor

tunidades laborales que la sociedad le. ofrece. 

·.';·, 
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Se puede afirmar que la informaci6n esta casi limitada a 

poner en conocimiento de la clientela escolar, los planes Qe 
¡ 

estudio, la descripci6n de los cur~os o de las ocupaciones, 

ios requisitos de admisi6n, ?los lµgares donde se realizan 

los estudios y en el mejor de los caso;s el campo de trabajo. 

El mayor n1lmero de las gu!as informativas es preparado y 

difundido por las universidades, lo que ·explica la poca infor --. 

maci6n disponible en el pa1s sobre las profesiones a nivel me 

dio y la carencia casi total sobre las ocupaciones califica -
I 

das y semicalificadas, puesto que sobre· estas tlltimas s6'lo al 

gunas instituciones nacionales, tales como el Instituto Mexi-
. . . .' . 

!! 

cano del Segqro Social a trav~s. de su~ Centros de Capacitaci6n 

Artesanal.Y T~cnica, el. In~titutode l_éit .Industria Azucarera y 
. .• . ... . ""'! .. • > ' 

el Instituto de Capacitaci6n de la Industria de la Construc 
. 1 

' ci6n suministran a los aspirantes informaci6n referente a las 

ocupaciones para las que ellas mismas ofrecen capacitaci6n. 

La concepci6n que de la orientaoi6n prevalece'en la casi 

totalidad de los servicios pone de ma~ifiesto el' predominio 

en la aplicacil>n del enfoque psicol69ico que conduce m!s a 

una elecci6n profesional que a una colocaci6n efectiva en el 

mercado de trabajo. 

El conocimiento del mundo laboral es proporcionado, aun

que esto no est4 generalizado en todos los servicios, por me

dio de visitas a lugares de trabajo, por el estudio de mono ~ 

graf!as profesionales, o por informaciones subjetivas de pro

fes!onales con experiencia en distintas Sreas 1atiorales. · 
' . . 
, ' 

. !'," 

. ,I" 

' . ~: ·. 
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En s!ntesis, con.estos escasos elementos los futuros tra-

·bajadores deben tomar una decisi6n profesional, para· la cual 
" 

carecen de informaci6n segura sobre las oportunidades labora -

les que ·el medio les ofrece. Pues• si bien es cierto que algu -

.nos servicios afirman que ponen a su disposici6n informaciones 
' sobre el mercado de tr~bajo, las mismas son limitadas y un ta~ 

· to distors.ionadas, por· estar basadas en experiencias persona -

les o en estudios realizados por organismos estatales que pro

porcionan datos sobre mano de obra ocupada o sobre oferta de 

profesionales, pero no sobre la demanda de ·1os mismos de acuer 

do con la estructura del empleo. 

En tal virtud, considero que a ~edida que pasa el tiempo 

el problema se agudiza y se vuelve rn&s urgente tornar medidas 

efectivas para resolverio, basta hechar una mirada a las ci- -

fras de poblaci6n en nuestro pa!s, segdn el X censo, para 1980 

exist!an en Mexico 36,546,085 personas menores de 20 años, las 

cuales deben recibir los beneficios de la educaci6n formal e 

incorporarse al mercado de trabajo en los pr6ximos 20 años. Es 

claro que el pro~lema no es ~61o de indole educativa, sin em -
., 

·bargo en un proyecto global de desarrollo nacional no puede 

descuidarse este aspecto y la Pedagog!a y los Pedagogos ten -

dremos que poner en juego nuestra irnaginaci6n y nuestro corn -

promiso profesional para encontrar respuestas acorde con la 

problem4tica educativa nacional. 

Con base en el an4lisis de las perspectivas demográficas, 

productivas y ocupacionales del pa!s, se puede señalar que en 

los pr6ximos 20 años el sector ~gropecuario disminuirá en po-

;. 

" 
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co m~s del 9%; el industrial aumentará en un 15% y ~l.de ser-,. 

vicios en: 1.8% (comerc1.o); 2.98% (transportes); 4.5% (gobieE_ 

nb) y 4.08t en otros seryicios. 

Por lo que respecta a la estructura ocupacional se prevee, 

e'n el mismo per!odo, un acelerado aumento de profesionales y 

técnicos en el campo de las ciencias sociales y administrativas, 

con tasas respectivas del 15% y 11% en 1980-90 y del 14.5% y 

10% al año 200 (30). 

Como puede f4cilmente observarse la dramática y creciente 

desvinculaci6n entre la demanda real del desarrollo nacional y 

~a formac16n de profesionales. y t~cnic'o·+uestra la urgente ne

cesidad de establecer un sistema de orientaci6n profesional 

apoyado en el análisis ocupacional.· Con objetivo de p~oporcio

nar a las personas la posibi!idad de elegir libremente un em - ' 

pleo, aumentando sus posibilidades de movilidad ocupacional y 

contribuyendo a la obtenci6n de satisf acci6n en el trabajo al 

mismo tiempo que eleva la productividad. 

En este sentido la orientaci6n profesional constituye un 

v1nculo entre la educaci6n y el desarrollo nacional, pues se 
f 

trata de canalizar a los educandos hacia la.vida productiva y 

a los trabajadores, hacia la$ oportunidades educativas. 
' 

La orientaci6n vocacional puede contemplar la posibilidad 

.de utilizar los materiales destinados a los servicios de em -

pleopara. aquella poblaci6n que se dispone o necesita trabajar 

en forma inmediata. De esta manera la orientaci6n profesional 

·puede ampliar su funci6n si considera la canalizaci6n del jo-
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ven a la cornbinac.i6n de estudio y trabajo. 

3.3.- El Desarrollo de la Orientaci6n Profesional en M~xico. 

El problema que representa la distribuci6n de los indiv~ 

duos en las distintas profesiones se ha planteado en todos 

los tiempos corno producto de ~a divisi6n del trabajo, condi -

cionada a su vez por el desarrollo de las t~cnicas de produc

ci6n •. Esta distribuci6n no siempre ha necesitado 'la interven

ci6n de los servicios especializados de los orientadores' pro

fesionales ya que con anterioridad a la ~evoluci6n Industrial, 

la selecci6n de una ocupaci6n por el hombre, estaba influen-
.. 

ciada por ciertas fuerzas tales corno la herencia¡ la tradi -
. 

ci6ri y la superstici6n. Por lo general el. procedimiento du -
' .. 

rante este intervalo de ~tiempo, era que el hijo heredara el 

oficio o la profesi6n de su padre. Algunos factores tales co-

mo la aptitud·, el inter~s o la preferencia personal, eran ob-

jeto de.muy poca consideraci6n. En la obra de P. Nfville (31) 

. dedicada a la teor!a de la orientaci6n profesional en Francia, 
~ 

se citan numerosos ejemplos a este respecto. 

Los documentos y escritos· de los f i16sofos de la antigue 

dad que han llegado hasta nue.stros d!as, indican que áigunas 

de esas personas ya estaban interesadas con la selección de 

ocupaciones. 

Plat6n, el fil6sofo atertiense que vivi6 desde el afio 429 

a.c. hasta el 347 a.c. en sus escritos referentes a la socie-
1 

dad ideal, propon!a que cada trabajador debería destinarse p~ 
' ra desempeñar. la o~upaci6n para la cual pudiera adap~afse con \ 
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naturalidad. Cicer6n, en su ensayo 11 Sobre el deber" est.:iulcc.:i.6 

1 

é1ue, "nosotros debemos decidir qué clase de hombres clc~~camo::; 

ser y Q cu~l llamado do la vida debcmns sequir; y este en el 

prohlcmn m~s difícil en el mundo". Cicer6n dnba por sentada la 

autodeterminaci6n del indivi~uo, por lo cual se supone que a! 

gunas personas de aquellos tiempos, estaban relaciona~os con 

la selecci6n de ocupaciones .• 

El fil6sofo franc~s Blaise P~scal ~1623-1662)expuso la 

importancia que tiene la selecci6n inteligente y adecuada de 

una ocupaci6n, por medio de sus escritos. En esa ~poca se hi 

·cieron ciertos esfuerzos para enseñar· y señalar la importancia 

de una selecci6n adecuada de una ocupación para los niños en 

el "Padre Orfeo", un hogar para hu~rfanos en Espafia. 

Por el año de 1695, John Locke propuso que la naturaleza 

. y las aptitudes de los niños,. deb!an estudiarse como un medio 

para la determinaci6n d'e sus capacidades para el aprendizaje, 

y para saber hasta qué grado podr!a alcanzarse su mejoramiento. 

Pe.ro no fue as! sino a partir de la mitad d~l siglo XVIII, 

cuando el rápido desenvolvimiento del maquinismo tuvo como 

consecuencia el ac.entuar considerablemente l.a divisi6n del tra 

. bajo, a la vez que el suscitar la creaci6n de instituciones 
. 

sociales aptas para facilitar la distribuci6n social. 

En el año de 1859, Samuel Smiles de Londres public6 un vo 

lumen con el t!tulo de "Self-Help" preparado para oríentar y• 

ayudar al individuo a que desarrollara su h~bito por la indu! 

tria. Lys'ander S. Richards, un escritor dé Nueva Inglaterra, 

public6 un libro con el t!~ulo de 11 ·vocophy_'1 el año de 
¡, ; '. -:, J 

:,,\' 
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1881. Este libro presentaba un sistema por medio del que el 

individuo pod1a enconttar,el tipo <le ocupaci6n para la cual 

se encontraba mejor preparndo, y prnpon1a una profesión nueva 

tendiente a posibilitar a las personns a determinar sus vcrda 

deras vocaciones. 

El desarrollo de la orientaci6n profesional.' er. nuestro 

pa1s se fundamenta en la misma serie de medidas que procuran 
.. , 

reglamentar la orientaci6n de ·los individuos en la compleja 

red de las actividades escolares o profesionales y ha depend~ 

do :en gran medida del progreso ~el sistema educativo nacional. 

Las tareas de orientaci6n .en M~xico datan de varios. lustros; 

en.1924 fu~ autorizado el establecimiento de un laboratorio 

de Psicolog!aiEscolar cuyo objetivo era "el estahlecer normas 

cient1f icas. de los procesos pedag6gioos para que los n~ños no 

perdiesen la salud ni el tiempo; en ocupacione~ intitiles" (32). 

La orientaci6n en su origep tuvo un estricto sentido uti 

litarista: la adecuaci6n del hombre a un puesto p~oductivo. 

As! en 1924~ por iniciativa del Profesor Lauro Aguirre 

. se estableci6 una oficina en la' Secretar!a de Educaci6n P1ibli 

ca (SEP) con servicios de 1ndole vocacional, poco despu~s en 

.qolaboraci6ri con el Doctor Rafae1·santamarina, su propio fun

dador, se transform6 en Departamento de Psicopedagog!a e Hi -

giene, y que posteriormente, en 1936, di6 origen al Instituto 

Nacional de Pedagog1a. En este ·organismo se establecieron seE_ 

vicios de orientaci6n·vocacional, psicofisiolog!a, paid09raM1~ 

f1a, psocometr1a,,paidot~cnica, educaci6n especial e higiene 

. ~' ' 

'¡,• 
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mental, indicadores del inter~s existente en la época por mo

dernizar los servicios educativos. 

A partir de entonces se fudron multiplicando los esfuer-

zos oficiales en este campo, de modo que a fines de 1964 exi~ 

t1an laboratorios de Orientaci6n Vocacional no s61o en.el Ins 

tituto Nacional de Pedagog!a, sino tambiér1 en el Instituto Po 

lit~cnico Nacional, la Escuela Nacional de Maestros, las Di -

recciones Generales. de Segunda Enseñanza.y de Educación Tecno 

· 16gica; y fuera del area de influencia- de--la. SEP, en la Escue 
"· 

la ,Nacionai ~:i:-~par~tO.~i~ _(~~~) ~~ la Universidad Nacional Au- .· 

t6noma de M~xico (UNAM) • En todas estas Instituciones se ha - ., 

b1a mantenido el criterio de considerar a la Orientación· Profe 
' 

sional como una tarea complementaria de la educaci6n formal, 

fundada principalmente en investigaciones psicol6gicas y psi

co. -m~tricas de los educandos y en modificaciones de los méto 

dos de enseñanza. 

En la d~cada de los veintes, la formaci6n.del adolescen-

te se consideraba como una me¡:a instrucci6n' preparatoria para 

realizar estudios superiores. En el año ~e 1925 se separaron 

las etapas secundaria y preparatoria d.el sistema (33) , inclu-
' yéndose en el primer nivel contenidos de carácter t~cnico que 

permitieran contemplar a la secundaria como un fin educativo 

en si mismo, dotando a la pr.eparatoria de materias de orden 

casi estrictamente cultural. Esta reforma provocé que la 
1 

orientaci6n del bachillerato fuera más propedéutica que termi 

nal. 

-. ' . ' -
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De acuerdo con esta concepción modernizadora de la educa 

ci6n, se organiza en la SEP el Departamento de Psicopedagog1a 

e Higiene Mental con una secci6n de Orientaci6n Educativa y · 
1 

Vocacional y posteriormente el Instituto Nacional de Pedago -

g!a, cuyas funciones en conjunto con~ist!an en investigacio 

nes de 1ndole psicopedag6gica, de clasificaci6n de informa- -

ci6n prof esiogr~f ica y de aplicaci6n de m~todos de selecci6n 

escolar. 

En 1932, la Escuela Preparato~ia T~cnica de la SEP pro -

yecta un servicio de orientaci6n d~ carácter predominantemen

te vocacional, con el fin de brindar, a los alumnos que hubie

sen demostrado mayor capacidad la opo~tunidad de cursar estu

dios ,supe:i;iores. 

En 1933, la ;V,
1
;NAM organiza varios ciclos de conferencias 

de contenido profesiogr4fico, como primer sigpo de su pr'eocu

paci6n por ia or~entaci6n profesional. 
. ·~. 

Se penetrd adema.s, .:\de lleno
1 

en· el terreno de la Psi come..;. 

' tr1a y en algunos centros de educac:t6n superior, como el Col!. 
. . 

gio Mi.litar. y el :rnsti tu to Polit~c~Úco Nacional (IPN), se co

bra inter~s .en buscar la vocaciOn. de los educandos, as1 .como 

en orientarlos de manera que ·se encuentren en condiciones de 
'. 

elegir una ca:r.r.era afin con sus ·inquietudes profesionales. e.e, 

mo principal m~todo se siguiero~ las 1 confe:r.enci.as con el f;tn ·, 
~ . 

de :J.nformar a los alumnos del plan éle estudio y de los fines 

de la carrera. 

1 

On paso en f~rme ·pue,de oonside¡:arse la transformaci6n del 
'.... 1 
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antiguo Departamento de Psicopedagog!a e Higiene en el Insti

tuto Nacional de Pedagog!a en 1936, prestando como uno de sus 

principales servicios el de la 6rientaci6n profesional. Su 

primer Director fu~ el Doctor Guillermo Dávila quien di6 un 

gran impulso al In:sti tu to, que· tuvo entre sus principales 

funciones la Psico-fisiolog!a del Trabajo, el estudio de la 

orientaci6n profesional, la selecci6n profesional y la organi 

zaci6n del trabajo; la preparaci6n de especialistas y la di -

vulgaci6n cient!fica. Esto di6 lugar a la organizaci6n de un 

laboratorio de Orientaci6n Profesional con sus oficinas de es 

tudios econ6micos y de estudios sociol6gicos. 

Se entr6 de lléno f?n la: /lctividad cient!.fica con la rea-

lizaci6n de diversas actividades de gran importancia, como la 

elaboraci6n de fichas m~dicas•~ los estudios individuales. que 
.. 

ten!an como base la entrevista con fines de orientaci6n. Para 
·' 

lelamente se analizaron los m~todos de trabajo se formularon 

guias de .oportunidades educativas, además de actividades de 

asesor ta. 

Ya desde 1940, con el establecimiento de la car.t'era de 

Psicolog1a en la UNAM, en 1942 con la creaci6n de la especia

lidad de T~cnicas de la Educaci6n en la Escuela Normal Supe -

rior, se habla iniciado la preparaci6n de los especialistas 

que habr!an de dedicarse a la orientaci6n en las diversas ins 

tituciones educativas. 

En 1950 se funda el Instituto Nacional de la Juventud Me 
1 

xicana (INJUVE), el cual ten!a entre sus actividades la prep~ 
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raci6n f1sica y cultural de j6venes y adolescentes, y el est~ 

dio de los problemas dé orientnci6n vocacional. En 1976 el IN 

JUVE cambi6 de raz6n social conoci~ndoselc en la actualidad 

como Consejo Nacional de Recursos para la Atenci6n de la J,u -

ventud {CREA), instituci6n que con.tinúa atendiendo a la juven 

tud sobre todo del area urbana. 

El CRÉA cuenta en la actualidad con bolsa de trabajo a 

trav~s de la cual canaliza a los j6venes hacia una ocupaci6n 

productiva, y más aún recluta j6venes desempleados y sin cali-
1 

f icaci6n ocupacional hacia instituciones de formaci6n profesi~ 

nal, tales como los Centros de Capacitaci6n del Instituto Mexi 

cano del Seguro Social (IMSS), los Centros de Capacitaci6n de 

la Secretaria de Programaci6n y Presupuesto, los Centros de D~ 

sarrollo para el Empleo, Capacitaci6n y Adiestramiento (CEDEPE 
1 

CA), y los Centros de Estudios de Capacitaci6n T~cnica (CECAT). 

1 

En 1953, la Sociedad de Estudios Profesionales, dirigida, 

por el Dr. Campos Artigas, se ocup6 de los problemas que plan-

tea la Orientación vocacional, realizando una primera reuni6n 

en la Ciudad de M~xico, en la cua1 subraya el carácter d~ pro-

ceso ininterrumpido que debe tener la orientaci6n a trav~s de 

las diversas etapas educativas. 

' 

Posteriormente se llevan a cabo reuniones en diversas 

'·:J 

ciudades del interior de la Rept1b1ica. Las conclusiones a que · · ·~. 

se lleg6 fueron llevadas a la pr~ctica por las instituciones 

correspondientes. Se crean en la UNAM el servicio de Psicope

dagog!a y el Departc:unento de Ordentaci6n Escolar y Profesional 

'· .. '· 
. '· .. -' 

,. ":·:t,-.1.·, '·:'. 
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de la Direcci6n General de Enseñanzas Tecno16gicas, Industria-

les y Comerciales y los respectivos Departamentos Psicopedag6-

gicos en las Universidades de Guadalajara, Monterrey y Guana· -

juato. 

Dentro del proceso en la formaci6n de orientaci6n, la Fa 
' cultad de Filosof1a y Letras de la UNAM, implanta en 1956, un 

curso especifico en el tercer año de la carrera de Pedagog1a, 

. y en 1959 establece la especialidad de orientaci6n profesio -

nal como estudio de postgrado en la carrera de l>sicolog!a. 

El servicio de orientaci6n de la Escuela ·Nacional Prepa-

ratoria dirigido por el Dr. ·Guillermo Ruelas, se proporic a 

trav~s de mátodos individuales y colectivos de orientaci6n, 

informar al alumno de las ~aracter:í.sticas de la instituci6n a 

la que pertenece,· .as:í. como de las oportunidades vocacionales 

y profesionales. Despu€s de haber trabajado sobre la base de 

un bachillerato anico la Universidad transforma su plan de e! 

tudios. Se incluyen junto a un cierto n6mero de materias obli 

gatorias una serie de materias optativas, que permiten al jo-

ven comenzar a seleccionar su campo de estudio profesional. 

Es en este momento cuando se.destaca la necesidad de la orien 

taci6n para que los j6venes elijan determinados estudios to -
' 

mando en cuenta sus inclinaciones y capacidades. 

En 1960 se crea la Comisi6n Especial de Orientaci6n Pro

fesional dentro del Consejo Nacional T~cnico de la Educaci6n, 

la cual lleva a cabo un plan de formaci6n de orientadores del 

Magisterio. A partir de este año para el mejor desempeño de 

.r.'·.' 
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la labor orientadora, se incrementa en México· la investigación 
I 

sobre problemas psicopedag6gicos y ambientales. El Departnmc~ 

to de orientaci6n de la Escuela ~acional Preparatoria, por ejem . -
plo, estudia las causas principnlcs de las fallns del alumno. 

Por su parte el Departamento de Psicopedagog1a y Salud Mental 

de la UNAM realiza un estudio similar de los. factores psicol6-

gicos, acad~micos y socio16gicos que afectan a los educandos 

de las escuelas profesionales. En este mismo departamento se 

investigan, los problemas de personalidad de los alumnos y la 

forma en que estos revierten en el desarrollo de sus potencia-

lidades. 

En la SEP la Oficina de Orientaci6n Vocacional de la Di-
.. 

recci6n General de Enseñanza Secundaria y el I~stituto Nacio -
. 1 

nal de Pedagogta de la Direcci6n General de Enseñanza Superior 

e Investigaci6n Cient1f ica, realizan asimismo estudios sobre 
' 1 

las caracter1sticas vocacionales y pedag6gicas de los estudian 

tes a nivel medio. 

En 1964, la UNAM.Modifica nuevamente el plan de estudios 

del bachillerato, buscando un equilibrio entre la formaci6n 

cient!fica y human!stica del educando. En este nuevo plan el 

ciclo es de tres años; los dos primeros integrados por.un con 

junto de materias obligatorias de !ndole human!stica, t~cnica 

y cultural y el ~ltimo constitu!do por materias espec1ficas· 

distribu1das en seis !reas d~ ~studio, entre las que el alumno 

ha de seleccionar la que corresponda a la carrera que piensa 

estudiar. Puesto que el bachillerato plantea al estudiante la ' 

necesidad de tomar una decisi6n, la orientaci6n profesional 

·. '· 
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. I 

cobra una especial relevancia en esta etapa. 

En este mismo año el Presidente de la Repablica, Licencia 

do Gustavo D!az Ordaz, señal6 que "'La igualdad de oportunida

des para todos los Mexicanos, de acuerdo con las vocaciones y 

aptitudes". era una meta suprema de nuestro desenvolvimiento. 
# 

El entonces secretario de.Educaci6n Pública Lic. Agust1n Yáñez, 

llev6 de inmediato esta preocupaci6n a las familias y a los i~ 

dividuos, inculcando el inter~s por descubrir las capacidades' 

que permitieran labrarse a cada individuo una ocupaci6n produ~ 
• 

tiva en la vida, "ya que México no puede seguir derrochando re 
1 -

cursos humanos en la improvisaci6n de ocupaciones inestables . 
• 

por falta de asistencia oportuna"~ La Orientaci6n Profesional 

se entendi6 no s6lo como asesoramiento escolar progresivo, si-

no como ~romoci6n popular que difunda en todos los funbitos la 

urgencJa de descubrir, con ayuda de los padres de familia y 

maestros, capacidades e inclinaciones fecundadas por fuerzas 

ambientales y ejercicios escolares". 

' ; 

En octubre de 1966 Yáñez cre6 el Servicio Nacional de 

Orientaci6n Vocacional (SNOV) , destinado a llevar a todo el 

pais, en la calle y en el hogar y no solo en el seno de las 

es?uelas, respuestas claras y oportunas a las inquietudes de 

la vocaci6n la cual, como lo afirm6 el propio Secretario en 

su mensaje inaugural del Servicio" ••• proviene de lo interno 
' 

del sujeto, ni se inventa ni se otorga como dádiva externa, 

ni ha de imponerse desde fu~ra ••• " (34) 

Las atribuciones del SNOV comprend!an la elaboraci~n de 
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inater. :f.nles inf <i>r.rna,ti voa p<:1nt niaea tr:os, es tudi é\l1 tPfl, pi1d res ti<:' 

familia y pt1blico en general, re la ti vas a m~todos par,1 li.t oli-

servaci6n o descubrimiento de aptitudes individuales; paru la 

formación de hábitos vocacionales, y sobre oportunidades edu

cativas y campos de ocupa9i6n que ofrecia el desarrollo econ6 

mico del pais. 

La UNAM inicia en 1966 un proceso de reforma en los as -

pectas básicos de docencia, investigaci6n cientifica, difu -

si6n cultural y administración. Dentro del plan general de la 

reforma se plantea tambi~n una reorganización de los servi- -

cios de orientaci6n. De acuerdo a los objetivos de.integra 

ci6n entré lo social y lo pedagógico,. :lo cultural y escolar, 

lo voc'aciona1 y lo politice. 

En una palabra se busca una orientación integral. En mi 

opinión este fu~ un paso muy importante respecto a la vieja 

concepción que de la Orientaci6n se tenia, pues debido a la 

desvinculaci6n que existe entre la escuela y la vida, los edu 

candes no se consideran a si mismos futuros trabajadores, ya 

que como señala Lemtn·· la escuela tiene el deber de dar a los 

j6venes "los fundamentos de la ciencia, debe ponerlos en con

diciones de foijarse ellos mismos una mentalidad revoluciona-

ria, debe hacer de ellos hombres cultos. En el tiempo que pa-

san en la escuela, ésta tiene que hacer de ellos participan -

tes en la lucha por la liberaci6n del yugo de los explorado -

res" (35). 

Ante el imperativ~ de orientar a los amplios sectores de 
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de estudiantes sin descuidar la atenci6n a los problemas ind~ 

viduales, se desarrollaron los m~s diversos recursos: orient~ 

ci6n audiovisual, por correspondencia, a trav~s de conferen -

cias, mesas redondas, consulta individual y de grupo, etc. Se 

complementa esta tarea con los servicios de acción social, ta 

les como, becas, patrocinios recuperables y una bolsa de tra-

bajo o colocaci6n. Finalmente, se hace el intento de contro -

lar el grado de ajuste entre los planteamientos de la orienta 

ci6n y la acci6n social respecto de la realidad, a trav~s de 

estudios t~cnicos de !ndole psicopedag6gica. Originalmente la 
. 1 • 

oi::ientaci6n se conceb!a como asistencia al alumno en la forma 

·. ci6n de una imagen ·de si mismo, de un autoconqcimiento, y de 

Los años posteriores al t~rmino de la Segunda Guerra Mun 

dial representaron para M~xico el periodo m~s intenso de mo -

dernizac.ion de sus estructuras econ6micas y sociales, as1 co- ... 
• J 

mo el de consolidaci6n de su estructura p6l!ticai Durante es

te per1odo el pa!s experimenta importantes cambios, entre los· 

cuales se cuenta la transformaci6n de la est~uctura de Siste-

rna Nacional Educativo. 

El proceso de crecimiento del Sistema Educativo, cuyas 

causas deben buscarse tanto en el acelerado proceso de indus- .· 
• 

trializaci6n y en los cambios observados en la estructura de-

mografica, ha provocado que'' la matr!cula se diversifique cada· 

vez mas, como puede observarse en el surgimiento de nuevas m2 

dalidades educativas, entre las que cabe mencionar las escue-

las de capacitaci6n t~cnica, la implantaci6n de nuevas qpcio-· 

~· :· .. : .- ''' ., .. , ',• .. -. ·'·:" ' ... ~~' 1, .~ .-: ., ' 

( 
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nes curriculares como la creuci6n de los Sistemas de f!nseñnn

za Abierta, Educaci6n para Adultos, Telesecundaria, El Cole -

gio de Ciencias y Humanidades, El Colegio de Bachilleres, las 

Preparatorias Populares, J'.a Unj,versidad Aut6noma Metropolita

na y otras. 

. 
Todos estos cambios tanto cuantitativos come cualitati -

• 1 

vos, ha repercutido necesariamente en la concepci6n y los m€-

todos de la Orientaci6n Profes~onal. La gran capacidad social 

c~bada por estos mecanismos y la movilizaci6n de los indivi -

duos en distintos puestos, provocan un elevado riesgo de des

orientaci6n ante las mQltiples ofertas de profesiones y ocup~ 

diones. Estos y otros motivos llevaron a la SEP a considerar 

que la cob.ertura en que se mueve la orientaci6n, desborda am-
• • 

pliarnente el M\bi to de las labores escolares y dan cuen,ta del 

por qué se incorporaron como e1ementos importantes para el 

buen desempeño de la tarea las siguientes directrices: 

-Mantener actualizado el registro y la clasificaci6n de 

las oportunidades laborales de cada regi6n del pa!s. 
1 1 

-Atenuar las tendencias esteriotipadas hacia ciertas pr2_ 
1 

fesiones e incrementar el prestigio social de otras ocu 

paciones menos conocidas'o injustamente devaluadas. 

De esta manera la SEP ,aprovechaba las t~cnicas emanadas 

de la Psicotecnia y la Psicolog1a diferencial que le daba a 
1 

la Orientaci6n un sentido diagn5stico en la exploraci6n de 

las capacidades humanas, sin ,e111bargo, ·con el constante desa 

',,,. 
L ,;~ '• 

e,: 
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tegral del hombre. 

Hoy se comprende cada vez más que es necesario resolver 

los conflictos humanos en la empresa, dando relevancia a los 

factores afectivos y sociales del comportamiento profesional, 

y abordando el problema humano no en funci6n de la adaptaci6n 

a una m&quina o a una sociedad desarrollada con
1

tal concepci6n. 

1 ' 

Así la orientaci6n ha venido a ser más un problema educa 

tivo que empres~rial. Se considera más importante abrir per! 

pectivas, orientar al individuo para su futura r.ealizaci6n 

profesional y humana, que selecQionarlo para una actividad' 

predeterminada, pero en muchos cas9s elegir una carrera o se

leccionar un ofidio exige un conocimiento real del mercado 

de trabajo. 
1 

En ese sentido. considero que una correcta elecci6n voca 
1 

cional está bas~da en los f~ctores, por un lado el conoci -

miento que el educando tenga de sí y por otro, la informac.ión 

que logre obtener sobre las distintas profesiones posibles. 
1 

Durante el sexenio del Lic. Luis EcheV¡err!a Alvarez y 

siendo ~ec;r~tario de Educaci6n Ptíblica el Ingeniero V!ctor 

Bravo Ahuja 'tiene lugar una reestructuraci6n de la propia S~ 

cretar!a tanto en sus aspectos administrativos como educati"'"' 

vos, y que culminó en· la denominada Reforma Educativa. En el 

orden de la Orientaci6n Profesional, esta se encuentra vincu 

lada a la Educaci6n Media que comprende los ciclos básico y 

superipr y cuya finalidad es qu~ el alumno profundice en sus 
1 1 

conocimientos generales, se prepare para continuar est~dios 
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superiores y desarrolle su vocaci6n o habilidades pn~ticula -

res. 

En Chetumal, durante los dias 15, 16 y 17 de Agosto de 

1974, se llev6 a cabo la Asamblea Nacional Plenaria del Conse 

jo·. Nacional T€cnico de la Educaci6n y s~ presentaron al Secre 

tario del ramo las recomendaciones para ,:la reforma del ciclo 

medio básico. Este documento fu~ dado a conocer al pa!s .el 30 

de Agosto de 1974. 

Las resoluciones de Chetumal constituyen el estatuto me-

·. dular para la renovaci6n de este nivel educativo. Dos premi -

sas fundamental~s dan sentido a la reforma: La primera donde 

se.· señala que "la educaci6n media' básica es parte de un proc~ 

. so indivisible; la enseñanza secundaria continúa la labor de . 
la p~imaria en cuanto que asegura la integraci6n de la perso-

nalidad e interioriza en el adolescente los valores cultura -

les que nos identifican" (36) • 

La segunda sostiene la urgencia "de alcanzar la flexibi-
J 

lidad y apertura de este· ciclo educativo, a fin de que un nú-

mero cada vez mayor de mexicanos .,adquiera una escolaridad m!

nima de nueve años que los capacite para responder a las exi"'.'" 

gencias planteadas por el desarrollo econ6mico y social" (37). 

Lo esencial de este segundoipostulado reside en que la 

escuela secundaria cumpla su emisi6n orientadora y ofrezca 

una formaci6n general de preingreso al trabajo. 

··, 
Entre los objetivos planteados para la Reforma Educativa 

del nivel medio b4sico, destacan·aquellos que se refieren a la 

O.r:ientac:l.6n e · 
-··_·_ ....... < .. :i·/' .. c.•: __ ::·:.'.,i ·,··,;;.· .. 

' . ' ·.,~ 
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-"Profundizar en el conocimiento y orientaci6n del edu -

cando para cuidar de su formación 'integral y su adapta-

ci6n al ambiente familiar, escolar y social y para de;¡a 

rrollar sus capacidades, intereses e inclinaciones que 

perrni tan su plena realizaci6n '!. 

-"Ofrecer los fundamentos qe una formación general de 

preingreso al trabajo, lo mismo que de acceso al nivel 

educativo inmediato superior" (38). 

En estos objetivos puede apreciarse que en el medio of i-

cial se .toma conciencia que la educaci6n secundaria coincide 

con la pubertad y el inicio de la adolescencia, Y· se busca quf\ 

la educaci6n formal represente una alternativa para el joven 

en esos años de búsqueda, de confrontaci6n y de desorden f!si 

co. 

De aqu1 la importancia de la reforma, que vino a reimpu!· 

sar la funci6n orientadora dándole a los programas de aprendí 

z~je del ciclo medio básico el doble carácter de: ~ormativo y 

orientador. 

As1 mismo, es de hacer notar que considera la prepara- -

ción de la juventud para su ,empleo futuro como una de las fun 

cienes de la escuela y particularmente de los servicios infor 

mativos y de orientación pr6fesional, los avances en este sen 

tido, aunque no se han mat~rializado en servicios de empleos 
·I 

plenamente vinculados con la vida ec9n6mica y laboral, son un 

"'j' 

-;. 

1" 

' ... 

···:· 

. ·.·' 

·, 
'··: 

· ... ·. 
claro indicio del reconocimiento que existe por pa'rte de las · ,,~ 

autoridades educativas de la necesidad de formar a los adoles 

:}''' '. 't, . ., ..... , , "', 
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centes y j6venes para la ·Vida e integrarlos en la plenitud de 

sus posibilidades a la sociedad, como elementos ütiles y tSti-

cos. 

En relación con la educaci6n media superior, ln reforma 

•educativa en este niyel tuvo como base los acuerdos de la XII 

Asamblea General de ~a Asociación Nacional de Universidades e 

Institutos de Enseñanza Superior, celebrada en Villahermosa, 

Tabasco, en Abril de 1971, en la cual se concluyó sobre las 

finalidades de este ciclo y a sus correspondientes objetivos, 

de los cuales he entresacado aquel que tiene vinculaci6n con 

la Orientaci6n Vocacional. 

"O~recer posibÍlidad.es de adiestramiento para el trab~jo 

productivo, procurando que se vincule. con la~ actividades aca ·A 

d~micas y responda a las neces;i.dades regionales en materia ·ae 

recursos humanos con formación intermedia" (39). 

de Enseñanza Superior, eq Tepic. En esa ocasi6n, los rectbresy 
. "I it.~. • ._, . 

directores de las Instituciones de Enseñanza Superior acorda-

ron recomendar una serie de actividades de .aplicación inmedia 

· ta en el ciclo medio superior. 

Con esta nueva concepci6n del ciclo superior de la educa 

ci6n media, ~sta experiment6 durante los seis años correspon

dientes al r~gimen del Pr~sidente Echeverr!a, un elevado cr.e-

cimiento, que corresponde a la creaci6n de 122 Centros de Es

tudios Cient!ficos y Tecnol6gicos; 76 Centros de ·Estudios Tec 

. :.' 
\: , ... ,, " 1 
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nol6gicós Agropecuarios; ~ CentrosdP Estudios en Ciencias y 

Humanidades, lo que represent6 que el porcentaje de absorci6n 

en el ciclo del bachillerato, que en 1970 era de 3 081 000 

alumnos aumentara a 7 088 000 para 1976. 

En el orden de ia Orientaci6n Vocacional, los. logros rea 

lizados en este sexenio, no han sido suficientemente cúantifi 

cados, bien porque al diversificar las salidas propedeuticas 

de la secundaria y del bachill~rato y al aumentar la matricula 

escolar la necesidad de un servicio de orientaci6n prof esio -
1 

nal vinculado a la planta productiva se hizo más evidente. 

En cuanto a la UNAM, dura~te la gesti6n del Dr. Guiller

mo Sober6n como Rector', la orientaci6n profesional· "se enfoc6 
'" 

fundament~lmente hacia' el mejoramiento de la informaci6n so -

bre los requisitos y caracter!sticas.necesarias para iniciar 

las carreras profesionales" (40), sin embargo esta informaci6n 

vers6 sobre la naturaleza y organizaci6n del plan Ydel progre_ 

mas de estudio y s6lo de manera general sobre las condiciones ,, 
prevalecientes en el mercado ocupacional a fin de dotar a los 

estudiantes de bachillerato de elementos suficientes.para la 
:~ 

mejor selecci6n de opciones propesionales.; 

Las cifras para el año de 1979 en la UNAM fueron como si 

gue: 

·"Se continu6 brindando a 10s al\Ímnos de nivel medio su " 
. 1 . 

perior la mls amplia il'lformaci6n sobre 1as expectativas prof~ 

' '' sionales y los contenidbs acad~icos de cada carrera que se 

imparte en la UNAM" (41). '¡ 

· .. :; 



Se organizaron las denominadas jornadas de Orientaci6n Vo 

cacional en la ENP en la que se atendieron a 44 mil 285 alum

nos en 5 mil sesiones de trabajo. Para apoyar este programa, 

se realizaron 120 visitas a diferentes instituciones educati

vas y se dictaron 23 conferencias sobre' temas espec1ficos, se 
,. 

continu6 atendiendo a los alumnos en forma individual, apli -

c~ndose 9 mil pruebas y cuestionarios a 4 mil 210 de ellos, 
., 

se di6 informaci6n profesional a 16 mil 720. 

Asimismo el Colegio de Ciencias y Humanidades, ha recibi 

do asistencia de tipo t~cnico a trav~s de los orientadores de .. , 

esa Instituci6n, se atiende
1
en dinámica de grupo y hábitos de 

estudio a los alumnos del Colegio que acuden al servicio de 

consulta Individual. 
'1 

Durante el régimen L6pez Portillista, los servicios de 

OrientaciOn Profesional, se vieron enriquecidos por la expe -

riencia de los egresados de la naciente Universidad Pedag6gi-

ca Nacional, la cual puso especial inter~s en la formaci6n de 

orientadores en sus especialidades de Ps'icolog1a y Pedagog!a, 

sin embargo al mismo tiempo s~ cerraron las contrataciones en 

la SEP para orientadores, debido entre o~ras a la pol!tica de 

austeridad que afect6 a la sugsecretar!a de Enseñanza Media 

de ·la SEP. 

Esta acci6n es otra muestra de la paradoja que existe en 

el pa1s, puesto que se consume .el presupuesto nacional en 
' 

f~rmar profesionistas que luego no se sabe c6mo aprovechar ~~ 

ra revertir el beneficio de su trabajo otra vez a la naci6n. 

·,.' 
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A la fecha existen en nuestro pa!s, servicios de orienta 

ci~h·pr6fesional en todas las universidades, centros de ense

fianza t'cnica, escuelas de bachillerato,·y sin embargo se con 

tintia considerando a la Orientación,. Profesional s6lo como un 

complemento del sistema Educativo. 
1 

La propia Ley Federal de Educaci6n (42) menciona de mane 

ra muy general el car§cter terminal o la funci6n econ6mica ·· 

del educando.' En el art!culo 6~ se dice: "El sistema educati
·J 

vo tendr§ una estructura que permita al educando, en cualquier 

tiempo, incorporarse a la vida econ6mica y social y que el 
,. 

trabkjador pueda estudiar" • 
. / 

En el art1culo 45~, que versa sobre· el contenido de los 

planes y programas de estudio se menciona apenasen.el inciso 

VI que "Los planes y programas se har§n·con miras a que el 

educando se capacite para el trabajo socialmente 11til". 

As! pues aunque el Servicio de Orientaci6n Profesional 
1 

se preste en .todos los establecimientos de Educaci6n Media y 

Media ,Superior, ~ste tiene carácter· opcional y s6lo. atiende a 
¡ 

los alumnos qu~ lo.soliciten en forma espont~nea. 
1 

El hecho de que los servicios de Orientaci6n se encuen -

tren ubicados fundamentalmente en el Sistema Educativo, perm.f.· 

te explicar cua~ 
1 

es su campo de acci6n y atin el enfoque utili 
1 

zado para ayudar a la toma de decisiones en la elecci6n prof ~ 

s~onal. 

Una investigaci6rt realizada por la.Orgqnizaci6n Interna~ 

cional del Trabajo muestra la poblaci6n obj.eto de .la Orienta-

' ,; 

. · ... ;,f. , .. : ·,.:., 
\t: " 

• u º.'' ;".<_:::.~· 
•. ''¡\¡· 
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ci6n profesional en M~xico (43). 

De los datos señalados ·en el cuadro anexo se infiere que 

s6lo la poblaci6n escolarizada o sea 3 969 000 personas tic -

nen acceso al Servicio de orientación Profesional en nuestro 

pa!s y que la inmensa mayor1a de j6venes quedan marginados de 
.,¡ 

este servicio, a pesar de que también deben buscaL acomodo en 

el medio productivo y laboral. 

Es pues evidente que el.problema que representa la elec

ci6n de una ocupaci6n rebasa los l!mites del Sistema Educati-

vo Nacional, puesto que los servicios de Orientaci6n Profesio 

nales son insuficientes adn para la·"pobláci6n escolarizada, 

ya no digamos para atender ·ª la juventud en su conjunto. 

Las consecuencias econ6micas·y el costo social que repr~ 

senta para M~xico este d~fici-t en los servicios educativos, 

perjudica tanto a los educadores como a los educandos y al 

pa!s mismo, que no tiene satisfechas sus necesidades de t~cni 

cos profesionales de diversas disciplinas, en tanto que afron 

ta la saturaci6n en áreas donde los profesionales, formados a 

un alto costo, vegetan en el tlesem~leo o en actividades aje -

nas a su especialidad. 

De acuerdo con las cifras señaladas en el Plan Nacional 

de Educaci6n Superior (44) puede observarse el monto de los 

j6venes y adultos que se encu~ntran marginados de estos serví 

º''ºª· 
En eduoaci6n preescolar, por ejemplo, se pretende aten-

der· para el final de la d~cada al 75% de los niños de 5 años. :s. 

-·,,_' 
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¡ 

Para 1986 se espera que concluya la primaria el 75% de los 

que· ingresaron~ al prim•er grado en 1980-81. Como se espera en 

la d~cada un menor 1ndice de r,epetic.i6n, la mayor'.t'..ft ele loa ni 

ños concluir! su enseñanza primaria a los 12 p 13 afios. ~h 
" 1 educaci6n secundaria· la meta para el ciclo 19'90-1991 .es aten-

der a todos los egresados de.Jpr,.imaria. 

POBLACION OBJETO DE LA ORIENTACION PROFESIONAL EN 

MEXICO 

(En miles) (43) 

Poblaci6n.total . . . . . . . ·,. • • . . . . . . . 
Poblaci6n econ6micamente activa • • . . . . . . . 
Subutilizaci6n total de la mano de obra . . . . . 

1;;.' 

Poblaci6n matriculada en el Sistema Formal de ~a 

Enseñanza. 

Total • • • • . . . . . . . • • 

.64 408. 

~18 026. 

• 3 20.0 •.. 

Primaria. . . • • • • . . . . . . . . 
.17 326. 

.13 357. 
1 ' ' Secundaria. • • • . . • • . . . . . 3 325. 

644. • 1 

• • • • • • < • • 

Poblaci6n matriculada en Instituciones 

Nacionales de Capacitaci6n. • . . . . . . . . . . . ' 946. 

Poblaci6n entre 10 y 24 años: 

En 1980. • • . . . . . . . . . . . • • • 22 758. 

En 1990. • • • • • •. . 1. • • • • • . . • 31 153. 

La Educaci6n Media Superior, pbr su parte, ofrece,dos ºE.. 
1 

ciones: La terminal, orientada a formar t~cnicos profesiona.-
·' 

. ,. . . 
•¡'·· ... ·.; :• '',';··. 

"I .· 

1' 



77. 

les y la proped~utica con el fin de seguir estudios de Licen

ciatura. En las metas del Sector Educativo 1979-1982 se prop~ 

ne aumentar del 9% al 20% la inscripción en el nivel medio su 

perior. Se espera que para 1990 esta enseñanza atraiga al 45% 

de los egresados de secundaria, a fin de superar la carencia 

del pa1s en técnicos medio's. Cpnsiderando que aproximadamente 

el 50% de los egresados de secundaria seguirá estu<lios prope-

déuticos se espera que la pobl'aci6n escolar del bachillerato 

ser~ de m!s de 2 millones al finalizar la pr6xima d6cada. 

: 

En cuanto a la educación superior, la cual está contero 

plada en el Plan como cinco subsistemas· que son: 

-Tecnol6gico. 

-UNAM 

-Universidades de los Est'ados. 

-Otras Instituciones Püblicas. 

-Instituciones Privadas. 
•.¡ 

En todo el Sistema de Educación Superior, sin inclu1r la 

Normal, en 1980-81 la poblac·i6n escolar de nivel superior es 

de 838 mil alumnos. De.acuerdo con su tendencia hist6rica, se 
•·.• 

estima que para el año 199-0-1991 llegarla a la cantidad de 2 

millones 240 mil o sea que se .. multiplicar1a por tres en la dé 
\' 

cada. Esto·significar!a que en este nivel estudiarla un alum-
11 

no por cada cuatro de los j6venes que tengan entre 20 y 24 

años de edad. 

Como puede f !cilmente apreciarse existe una gran demanda 

de los servicios educativos y que el elevado ndmero de estu -

diantes que habrán de buscar acomodo en la estructura ocupa -
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cional ser~n motivo de preocupaci6n de la orien~aci6n prof ~s~o 

nal, a la cual hasta la fecha se le contin11a considerando como 

de cort\cter secundario en l.n•for.maci6n de lofl r.ocursoA huma -

nos, a juzgar por el modo como se realiza y ·por J.on r-1·1c;rno:=.: 

recursos, destinados a beneficiar de la misma a los diferen -

tes grupos de la poblaci6n. En muchas Instituciones la Orien-

taci6n se limita a ,una asesor!a, durante los últi~os años de 

los ciclos educativps, sobre'la elecci6n de un curso~ de mat~ 

rias o de una ocupaci6n, excluyendo de esta·ayuda, aún incom

pleta, a la inmensa mayor1a de la poblaci6n que por diversas 

circunstancias no se encuentra incorporado al sistema educati 

vo. 

En M€!xico con un !ndice de poblaci6n económicamente i:na~ 

tiva de 18 millones 974 mil noveé'ientos setenta y un trabaja-
·,~ 

dores potenciales, entre otras causas por el gran número de 
i 

personas que no tienen acceso a la educaci6n formal ni a la 

capacitación sistemática y por el contingente de personas que 

cada año ingresa en la fuerza de trabajo, no se justifica este 

concepto restringido de la Orientación Profesional. 

La Orientación Profesional debe ser considerada como un 

proceso que se extiende a lo ~argo de toda la vida tanto esco 

·.'.' 

lar como laboral, que se dirige a muy diferentes grupos de p~ , 

blaci6n y que proporciona.la información que permite tomar una 

decisión objetiva y racional en cuanto al destirio profesional, 

y esto s6lo podr! lograrse en la medida en que se vincule la 

orientaci6n profesional a los servicios de empleo existentes 

en el pa1s y en que se introduzca.la metodologta del análisis 

! .. !.,) 1:" 

..... ·:, 
' ··:.--· 



ocupacional a la investig~ci6n pr~fesiográfica. 

Un gran avance en este sentido fu~ la implantaci6n del 

Programa Ná.cional del Empleo en 1979 en el cual se proponen 

úna serie de medidas para la solución del problema del empleo 

en nuestro pa!s, como son· la creac16n de empleos en el sector 

privado a trav~s de la orientaci6n adecuada y la aplicaci6n 

selectiva de pol1ticas de cr~dito, fiscales y de precios, fun 

damentalmente. 

1 Una de' las aportaciones principales d.el Programa Nacional 

del Empleo consiste en que procura dar una interpretaci6n .inte 

gral y mul tidimensional de"l problema del. empleo en .M~xico. En 
-este contex;o, se pretende vincular la educac.i6n terminal con·· 

· el sistema productivo al asegurar la educaci6n básica a toda 

la poblaci6n, en donde la educaci6n no formal estará dirigida 

b~sicamente a los grupos marginados que constituyen la mayor 

. parte del rezago educativo. 

Entre las estrategias y pol!ticas del sector laboral re

lacionadas con el empleo destacan las que incrementan la cap~ 

cidad para formar los recursos que el desarrollo del pa!s re-
' 

quiere. Adecuar la. educaci6n extraescolar a la capacitaci6n 

para el trabajo, ·considerando los requerimientos del sector. 

productivo. Vincular el desarrollo de los recursos humanos, 
' ' ' 1 

especialmente la capaci taé:i6n de la mano de obra, a. los Cen -

tros de Investigaci6n Tecnol6gica. 

Para ello se plantean como metas principales las de ase

. gurar educao16n básica a toda la poblaci6n; estrechar los 

. ~ .. 
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v1'.nculos entre la educá.cf6n rr.oped~utica y termin.1J con el sf.s 

tema productivo. Fomentar y re9ular el sistema c.ientf f~co y 

tecno16qico e impulsar la investiqaci6n aplicada y experimen-

tia l. 

En este proyecto, la Orient~ci6n Profesional tiene un im 

portante papel que desempeñar, sobre todo en lo que se refie

re a la racionálizaci6n de ibs recursos humanos, pu~s como lo 

ha señalado el Subsecretario de Educaci6n Superior de la SEP 

Profesor Jorge Flores Vald~s (45) "varios estudi9s hechos has 

ta' ah~ra, muestran que, muchos, much!~imos, el 50% de los j6v~ 

neQ se equivocan". 

J. 
El Profesor Flores refuerza esta idea con otra investig~ 

ci6n sobre la deserci6n a nivel superior en Institucionep ta~ 

to públicas como privadas y comenta que la deserci6n se dá en 

igual medida y porce~taje a pesar de las diferencias en cuan-
1 

to a nivel econ6mico~ la mitad de los estudiantes universit:a-

rios desertan sin acabar la carrera, actualmente cursan esos 

estudios. poco más de 850 mil. 

Afirma el Subsecretario de la SEP que " •.. La deserci6n 

está ligada a otras condicion~s que rigen la vida del estu -

diante en el momento de elecci6n, probablemente la.indefini-

ci6n misma dA su carácter .•• 11 ->es pues, alarmante que por fal-

ta de Orientaci6n Profesional adecuada los adolescentes deser 

ten fundamentalmente en el transcurso del primer afio de los 

estudios profesionales. 

El· ·aprovechamiento .real d~ las posibilidades que .o~rece 
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la Orientaci6n Profesional, sistem~tic.a y realista, podrá co-
'1 .. 

adyuvar a que las vocacio~es se realicen; que las profesiones 

se vean solicitadas por motivbs genuinos y que nuestros recu! 

sos humanos consecuentemente sean ampliados para el beneficio 

social que nuestro país reclama. 

En el tiempo transcurrido de la presente Adnii.n'istraci6n 

se pueden ya apreciar algÚnas ~edidas relativas a la Orienta

ción Profesional a través de las cuales se manifiesta el inte . . 

r~s que existe por parte de la~ Autoridades Educativas por 

dar respue$ta a las. demandas de la juventud mexicana. Recien-

temente se elabor.6 por parte de la SEP un catálogo en el que 

se dan.a conocer detalladamente cada una de las 400 carreras 

y especialidades t~cniéas que ofrece el Estado en ~ás d~ 900 
,·•·:. 

·" planteles en todo el Territorio Né\cional, con el fin de ali -

~~ar "uno de los graves p~oblemas que provoca altos !ndices 

de deserci6n y frustración de los estudiantes al seguir la c~ 
•., 

rrera que han elegido_y que es la carencia de informaci6n so

bre opciones educativas, además, del hecho de que aan continúan 

los esquemas tradicionales d~ selecci6n de opciones profesio-

nales" (46). -i 

As.! mismo se están aprovechan'do los medios masivos de co 

municaci6n, tanto la radio como la televisi6n para lanzar in

formaci6n sobre las diferentes opciones vocacionales en el 

pafs. La propia SEP est~ masificando los Servicios Individua

les de Asesor!a y' Orientaci6n a trav~s del CREA reestructura

do en la Administ;aci6n pasada para aumentar su cobertura y 

calidad d~, los servicios. 
. . . 

- •.• \' '. • ' \ .' 1 . ', ~¡:;, ·, '•I 
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Y es que.en M~xico están ocurriendo importantes cambios 

sociales que se suceden con qran rapidez y solicitan de los 

individuos adaptaciones mdltiples y v~riadas, lo que reprnRe~ 

ta a menudo un obstáculo para el desarrollo de la vocaci6n ha 

cia un objetivo .bien definido y ahí la importancia de que los 

Servicios de Orientaci6ti Profesional.estln vinc1lados a un 

Sistema Efectivo de Empleo. F.l Servicio de Orientaci6n es 

pues, un complemento del Sistema de Formaci6n Profesional po~ 

que un servicio que no aporta alguna ayuda constructiva pata . 
'· 

' encontrar tr.Rbaj o cuando se terminan los P-studios prof~siona-

les tiene.~uy popas probabilidades <le que su utilidad o su ne 

cesidad s~an reconocidas. . ' 

Los servicios efiéientes de· empleos son un "elemento vi -

tal en lo~·)?rogramas d~ Orientaci6n a la Juventud, porque la 

form'ac~6n y. la .oriehtaci6n profesional que no conduzcan luego 

a encontrar. 'realmente. un acomo'do laboral pueden tener efectos 

J?6rjudiciales 'tanto individual cómo socialmente,. 

1:. 

En est_e. se.ntido· existe ,una. imperativa necesidad de vincu 

·lar.la educaci6n-formal y el empleo, en, virtud de valores pe-
. ; . i ... 

dag6gic~~, e~ori6m.i~os y soci'aJ.,es .que dicha relaci6n está lla-

mada a promover~ superando la actual dicotom.!a entre las for-. . 
·mas.de educaci6ri. ~cad~mica y t~6nica y entre la fase de adqui 

1 -

sici6n del conocimiento y l~·de su utilizaci6n en ~1 mundo del 

trabajo • 

. Desde el punto de vista pedag6gico, se percibe que la 

vinculaci6n el'.ltre educaci6n y trabajo favorece la a~licaci6n 

pr~ctica de los conocimientos te6ricos,. el equilibrio dé las 
' ':' " 

,« "', ,•. . ' . . ' . 
,",'., _._, ·),,..;. '' .· 
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capacidades intelectuales y las manuales del individuo en la 

perspectiva de un desarrollo integral de la personalidad, la 

realizaci6n de la bQsquedn vocacional en situaciones reales. 

Desde el ~ngulo econ6mico la asociaci6n entre educaci6n y tr~ 

bajo productivo tiende a familiarizar a los alumnos con el mtn 

do real de la producci6n, su organizaci6n, sus p:i~ocesos y te~ 
. . ; 

nologías, mediante prácticas y experiencias de trabajo, cuyos , 

productos en ocasiones pueden contribu!r al financiamiento de 

las propias Instituciones Educativas~ D~sde el pun~o de vista 

social, ello permite una relaci6n m~s estrecha entre escuela 

y sociedad, la toma de conciencia sobre la dignidad y el valor 

del trabajo, as! corno sobre las responsabilidades que incum -

ben al individuo contribuyen a su desarrollo.' 

En el momento de haber concluído este capítulo, el Cole

gio de Bachilleres ha iniciadó una serie de actividades en 

torno a la Orientaci6n Profesional, con el ·fin de aliviar al 

menos parcialm~nte el problema de la deserci6n de la carrera 

· profesional o ei cambio de ella, que segOn declaraci6n del 

Profesor H~ctor Quiroz, es del 50% -del alumnado inscrito a ni 
1 1 

vel superior. La reforma en la Orientaci6n contempla involu -

erar a los .padres de familia en la problem!tica _de sus h,ijos 
1 1 

adolescentes. 

Asimi~mo es particularmente ·necesario dar una continui--

dad org!nica a los ciclos escolares y de utilizar los medios 

masivos de oomunicaci6n con el fin de aprovechar sus potenci.e_ 

lidades en beneficio de la eduqaci6n no formal • 

. . 
. . 
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En las sociedade~ modernas, ya sea por razones domogr~f~ 

cae, sociales, econ6rnicas y hasta pol!ticas, el destino prof! 
. . . 

sional de una poblaci6n no· debe dejarse totalmente al azar,' 

sino que es indispensable lograr su adaptaci6n a los empleos 

que la propia sociedad tiene capacidad de ofrecer. En otras 

palabras, debe buscarse el.~quilibrio entre las nscesidades 

sociales y las capacidades, intereses y tendencias de los in

di~iduos, lo cual ·se lograr!a a trav~s de un procedimiento 

'que tuviese por fin ayudar a los j6venes a elegir uha profe -

s"i6n adecuada' por 'med11o del an!lisis critico de los factores' 

que determinan las elecciones ocupacio~ales, relativas tanto 
1 

al mundo del empleo como a las caracter!sticas personales. 
• • 1 

1 La Orientación Profesional se refiere, por ende, a la re 

1
laci6n entre dos grupos de· factores: el con?cimiento de las 

personas y el conocimiento de las exigencias y las condicio -

nes del trabajo •. · 

A pesar -de su importancia, como ya .lo he repetido a lo 

largo de ~ste traba.jo, la .Orientaci6n Profesional ha venido 

siendo considerada como un complemento de la educaci6n formal 
¡ ' 1 

Y,_por ellp s6lo atiende a un sector redU'cido de la poblaci6n, 
1 

sobre todo la que curs6 bachillerato. 

En estos momentos en M~xico, los problemas laborales 

plantean la necesidad urgente de inclu!r a la poblaci6n que 

no forma, parte del sistema educativo y carece por consiguien

te del servicio de orientaci6n. 
. . ' 

l . 
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Segdn datos de la propi.a sm:>, en nuo.flt1:u ¡>é.tfn .L<.1 pob J.1 -· 

ci6n que abandon6 la primad.a en la generación 70-76 rue clnl 

57% (47). 

Si se considera que la poblaci6n egresada de la primaria 

en 1976 fue de 11 461 415, y la poblaci6n que se canaliz6 ha-

cia algunos de los niveles escolares fue en total 31 27.79%, 

resulta que aproximadamente un 72.21% de los j6venes egresa -

dos de la enseñanza básica tuvieron que incorporarse a la fuer 

za de trabajo o al ej~rcito industria~ de reserva, sin contar 

con el auxilio de una Orientaci6n sistem~tica . 

.• , 
A estas cifras es necesario agregarles las de la poblacjó°n 

adulta que por diferentes razones no se incorporó al Sistema 

Educativo o no pudo permanecer en ~l, y que segGn estimacio-

nes del Instituto Nacional de Educaci6n de Adultos asciende a 

6 millones de analfabetos y 13 millones que no terminaron la 

secundaria. 

Si bien .el problema ocupacional no es exclusivo de los i6 

venes son ellos los que tienen menos elementos para afrontar 

la_dif~cil situaci6n de encontrar empleo. Segrtn una investig~ 

ci6n elaborada por el CREA,· en un primer momento, la educaci61 

se convierte en un mecanismo que retarda su incorporaci6n al 

mercado de trabajo; y despu~s, los efectos esperados de una 

larga estancia en las aulas no siempre repercuten en la f aci

lidad para encontrar una ocupaci6n adecuada. A esto se suma 

que una vez incorporados a la estructura productiva, sus sal~ 

rios no son mayor.es que los que perciben los menos educados 

,, . ·. 
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pero que cuentan con experiencia ahterior; es más "los ingrc-

sos de quienes tienen más años de .;ducaci6n (siempre en los 

tramos que llegan hasta los nueve años de estudio), no son s~ 

periores a los de aquellos que tiénen apenas una alfabetiza -

.ciOn elemental" (48). 

Si bien los jOvenes· han s'ido los más benefic¡::...ados en cu§.n 

to a atenci6n educativa se refiere y las tasas de crecimiento 

de la matr!cula escolar son más altas que las del crecimiento 

de la población de 12 a 19 años de edad (9.2% contra 4~8%, 

respectivamente en 1975), existen otros factores que modifícan 

·el ingreso al mercado de trabajo. A continuaci6n se presentan 

los datos que justifican esta afirrnaci6n. Se incluyen estos 

porque no se cuenta con datos m§s recientes • 

. ESCOLARIDAD DE LOS JOVENES DE 12 A 19 A~OS DE EDAD, 
' 1 

ENTRE 1959 y 1975 (miles d~ personas) (49). 

A. POBLACION B. POBLACION % DE ESCOLA TASAS DE CRECI 
AAOS DE 12-19 A~OS INSCRITA. RIDAD. B/A7 MIENTO GEOMETRI 

(12-19 Af\lOS) 
. -co. 

1 

, ;.;· 

1 ... 

. 

¡ 

DE POBL DE ES<IL •. ·~ 

1959 5 .859.4 1 369.4 23.4 

1964 7 125.6 2 350. 5 33.0 1 3 .99 : 11. 41 
1 

1970 8 813.1 4 080.5 46.3 4.25 1 9.63 

1975 11 124.7 6 329. o 56.9 4.77 9.18 

' 
Al no recibir el Servicio d~ la Orientaci6n, todos los j~ 

' venes marginados de los servicios educativos tienen que incor-

pararse en forma urgente e improvisada, a la vida productiva 

del pa!s. En consecuencia, se propicia la elecci6n ocupacional 

.·-.· r ~. " 

'. 
. .' I· 

.¡·. 

' 
·.: ¡:. 
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azarosa e inadecuada de un gran número de· ellos. 

Ln Oricntaci6n Profesionfll, por el contrario, en lugar do 
. 

ser un accesorio de lujo dü Ja educaci6n rormal debe co11nt.i.tufr 

se en un v!nculo entre la educaci6n y el desarrollo nacional, 

pues se trata de dirigir a los educandos hacia la vida produ~ 

ti va y, a los trabajadores' hacia las oportunidadei.. educativas. 

Es en este contexto, donde la Orientaci6n Profesional coh 

tribuye ai pleno des~rrollo de las potencialidades individun -

les a través de la 0 atisfacci6n de las necesidades sociales, 

en este sentido es que la Organizaci6n Internacional del Traba 

jo (OIT) se-ala en la recomendaci6n 150, suscrita por nuestro 

país, que es dese~blc ,que lds programas de Orientación Profe ~ 

sional sean compatibles con el derocho a elegir libremente oc~ 

paci6n y tengan oportunidades justas de promoci6n, as! como el 

derecho a la instrucción, y cuando marca que dichos programas 

deben procurar en particular: 

"i.a. Ayudar a los niños y adolescentes que asisten a la es 

.cuela a que aprecien~el valor y la importancia del 

trabajo y a que comprendan el mundo del trabajo y se 
., 

familiaricen con las condiciones de trabnjo en el ma-

yor n6rnero de ocupqpiones posibles, habida cuenta de 

las oportunidades de empleo y carrera a las que pue-

den tener acceso, y con los requisitos necesarios pa-

ra aprovechar dichas oportunidades". 

"b. Dar a los j6venes que nunca hayan asistido a la escue 

la o que la hayan dejado prematuramente, inforrnaci6n 
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sobre el mayor número posible de profesiones, as! co-

mo orientación sobre la manera de acceder a ellas". 

"c. Informar a los adultos que trabajan, inclu!dos los 

trabajadores independientes, sobre las tendencias y 

objetivos del desarrollo que los afectan y, en parti-

cular, sobre las consecuencias que los cambi~s socia-

l~s¡ t~cnicos y econ6micos pueden acarrear para su ac 

.tividad". · 

"d. Dar a laspersonas desempleadas y subernpleadas toda 

'1i informaci6n y orientaci6n necesatias sobr~ las pos! 

bilidades de encontrar empleo y sobre los medios disp~ 

nibles para lograr este objetivo". 

"e. Facilitar a las personas que tengan problemas espec~a-

les ~n relaci6n con la Enseñanza, la Formación profes~ 

nal o el Empleo, asistencia para resolverlos en el mar 

co de las medi~as generales orientadas al progreso so-

cial." (50) 

Es pues con ~sta concepci6n de ¡a orientaci6n Profesional 

como esta pu~de convertirse en un medio id6neo para hacer fr~n-

te a las necesidades de los individuos, de las empresas Y.de la 

soc,iedad. 

La Orientaci6n.Profesional es una actividad compleja tan::..

to desde la perspectiva social como .de. la profesional. 'Est:1 di

rigida hacia· la plena realizaci6n de :la persona y el desarrollo 

de sus capacida'des, . contribuyen al mismo tiempo a mejorar la ' 

eficacia en el trabajo y a una mayor ~atisfacci6n laboral. Ello 
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no concluye con la elecci6n de, una opci6n profesional o un cm--

pleo, sino que dado que es un proceso de toda la vida el aseso-

ramiento debe ser permanente durante la etapa de la formaci6n 

profesional de los j6venes y en el transcurso del ejercicio de 

la actividad laboral. 

Es por tanto un proceso que requiere la participación org~ 

nizada a diferentes niveles, en diverso grado de compromiso y 

en distintos momentos de la escuela, la familia, las institucio 

nes de educaci6n superior, los servicios de empleo y de las or-

ganizaciones sindicales y patrpnalcs. 

No debe seguir considerándose una actividad paralela, com-

plementaria o anexa de la educaci6n, sino reconocer que es en 

si misma una actividad eminentemente educativa, ya que sin la 

orientaci6n profesional todo ~o que se integra formal o infor-

malmente al sistema educativo resulta insuficiente o incompleto 

para que se produzca, con las ·proporciones y caracterí~ticas re 

queridas, el tipo de trabajador que demanda la sociedad. 

Debe ampliarse la cobertura de la poblaci6n beneficiada a 
' 

aquellas personas que buscan empleo por primera vez, a los des~ 

pleados que presentan problemas de adaptaci6n a su actividad la 

.. boral, o a aquellos que por di versas circunstancias tieneri nec~ 

sidad de cambiar de profesi6n 'O empleo así como a los ~inusválf. 

dos y nci solo.como se ha venido haciendo al reducido grupo de 

la poblaci6n incorporada al nivel formal del sistema educativo. 

I 

Si la Orientaci6n Profesional se lleva a cabo de manera ra 

cional y objetiva.posibilita que el aparato productivo haga uso 
·" 
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de unn manera m~s eficaz de la capacidad de la f ucrza de trabn-

jo, y facilita la consecuci6n de empleo de las personas. Permi

te, además, disminu!r el !ndice de deserci6n en las Institucio-, 

nes de educaci6n media y superior y por ende el costo de la for 

maci6n. Aumenta el grado de satisfacci6n en el. trabajo porque 

ayuda a los j6venes a· elegir la rormaci~n y la ocupaci6n que me 

jor se. adecue a sus aptitudes, aspir~cio!les y capacidades, y pa 

ra las cuales existen mayores oportunidades de empleo en el rner 

cado de trabajo. 

En este enfoque de la orientaci6n profesional no se preten 
. i -

de que esta tenga un papel meramente instrumentista ni de adap-
' 

taci6n.del individuo a una m~quina o a una sociedad desarrolla-

da con tal concepción,· por el contrario se busca responder en 

diversos niveles a la mejoría progresiva de los individuos, al 

mejor aprovechamiento y rendimiento de los recursos humanos co

mo bas.e de cualquier plan de desarrollo, entendi.endo los recur

sos humanos no como un conjunto de números, sino el conjunto de 

personas con~retas que con su esfuerzo y su trabajo resuelven 
1 

en el cotidiano hacer las viscicitudes de su existencia. 

En el contexto de la problemátiqa nacional, la orientaci6n 

profesional tiene la tarea fundamental de coordinar las labores 

tendientes a ligar educaci6n, productividad y nivel de vida, 

proveyendo adecuadas informaciones sobre las oportunidades de 

formaci6n existentes y sus caracter!sticas, ampliar los estre

chos marcos de referencia del público sobre el descubrimiento y 

logro vocacional, valorar socialmente los trabajos técnicos y ma 

nuales y modificar la conocida estereotipia ocupacional. 

. 1 

:'1' 
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Es obvio que la sola orientaci6n profesional no basta para 

resolver problemas como deserci6n escolar, desempleo, subempleo 

y otros que son generados por la operaci6n de estructuras econ6 

micas. So~ problemas sumamente complejos, en gran parte debidos 

a 1 los factores generales dei subdesarrollo en Am~rica Latina, y 

cuya solu
1

ci6n impli1ca la integra.ci6n de proyectos socio-econ6mi 

cos y pol!ticost pero la orientaci6n contribuye a b~indar una 

clara visi6n sobre, este tipo de problemas y consecuentemente e~ 
. , ,. 

me11tqs para .é!-Ot~1<:;J.r .. dtjo~qinadamente con las instituciones socia-

les encargadas de resolverlos. 

Para lograr los objetivos de la Orientaci6n Profesional no 

es suficiente detectar en las personas sus futuras posibilidades 

de .~xito; es tambi~n necesario proporcionarles los medios prác-

ticos para hacPrlo. 

La .elecci6n que se realiza dur~nte el proceso de· formaci6n 
• 1 

es~olar debe estar acorde con las p9sibilidades efectivas de co 

.locaci6n 
1

eri el mercado· de trabajo; si bien hay que reconocer la 

dificultad que representa lograr una adecuada adaptaci6n de la 

educaci6n a las necesidades ocupacionales. Ello, adem~s. de diff 
• 1 

cil resulta riesgoso en virtud de los cambios pol!ticos, econ6-

micos, sociales y culturales que se registran en sociedades en 
! 

evoluci6n como la nuestra. Por tal raz6n lo más conveniente es 
1 

la formaci6n del individuo con posibilidades ~e adaptarse a si-
1 

tuaciones y exigencias cambiuntes o nuevas, lo que no excluye 

que la educaci6n formal deba brindar un apoyo de cará.cter gene-
1 

ral a la ofer~a de recursos humanos. 

'·•: ', 
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Los servicios de Orientaci6n Profesional tienen entonces, 

una gran responsabilidad que cumplir, pues si el proceso de o -

rientaci6n se limitara únicamente a la elecci6n de una profesión 

de acuerdo con las potencialidades y aspiraciones de los indiv~ 

duos, sin tener en cuenta la realidad objetiva del mercado lab!?_ 

ral, se estaría dejando al:azar el futuro ocupacional de lapo~ 

blaci6n. 

Es por tanto un requisito contar con informaci6n confiable 

y veraz acerca de las ocupaciones para tener un conocimiento 
1 

1 . 

real y objetivo de las caracter!sticas de cada profesi6n u ofi-

cio, que permita brindar un verdade.ro servicio de orientación a 

la comunidad escolar y lab9ral. 

/ 

"· '· 
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CAPITULO V. 

EL ANALISIS OCUPACIONAL. 

4.,1.- Definici6n y Prop6sito. 

Las consideraciones que se· han analizado en los capftulos 

anteriores muestran el papel fundamental que desempeña la infor 

mqci6n dentro del proceso de la elecci6n profesion~l, si se qu~e 

re evitar que esta se base en la·fantas.ía y que en cambio se 

pioceda de acuerdo con el conocimie~to real del mundo del traba 
1 

jó y de las papacidades y limitaciones de las personas para de-

se~peñar las distintas ocupaciones.· 

La infoi::maci6n profesional debé ser considerada corno parte 

integ:rante de.un proceso planeado que tiende a desarrollar en 

el individuo la capacidad de elegir conscientemente la alterna~ 

tiva más adecuada dentro de· una serie de opciones.que s~ le pr~ 

senten con respecto a su futuro profesional. 

Para seleccionar en forma racional una ocupaci6n o profe -

si6n de cualquier nivel, es becesario:que el interesado tenga 

un conocimiento cabal de sus propias capacidades, intereses, ªE 

titudes y rasgos de personalidad, as! corno una informaci6n rea-

lista del mundo del trabajo, en permanente cambio. En relaci6n 

con este altimo aspecto se destaca l,a necesidad de conocer las . ' 

exigencias· y condiciones de las ocupaciones, sus ventajas y de~ 

ventajas, y las oportunidades y perspectivas en las diferentes 
' 

áreas de trabajo. En la selecci6n de una ocupaci6n se asigna 
' por lo tanto, un papel decisivo a.!a inforrnaci6n profesional, 

y,a que constituye un ªPºY:º fundamental para que la persona pue-

:_ ,.:' 
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da realizar elecciones adecuadas, planee de manera racj.onal su 

futriro profesional y emprenda la form~ci6n académica o t~cnica 

que requiere para lograr los objetivos que se ha propuesto. 

La objetivid~d de la informaci6n profesional que se ponga 

al alcance de la poblaci6n influye, pues, directamentP en el 

acierto de la e1ecci6n profesional, porque el individuo se apo-

ya en la inf ormaci6n de que dispone para dar curso a sus pref e-

rencias y expectativas profesionales. 
' 

I 

La informaci6n que se de en este sentido, debe proporcio -

nar datos relativos al mercado de t~abajo, a la naturaleza de 

las diferentes ocupaciones, a su contenido y 'a· las condiciones 

en que se realiza el trabajo, a la remuneraci6n, a las perspec-

tivas de promoci6n dentro de la estructura ocupacional y a las 

posibilidades de capacitaci6n. Para obtener tales informaciones, 

las fuentes mas apropiadas son los estudios de necesidades de 

mano de obra y el análisis ocupacional. 

El an~lisis ocupacional es el proceso de recolecci6n, ord~ 

namiento y valoración de la informaéi6n relativa a las ocup·aci~ 

nes tanto en lo que se refiere a las caract~r!sticas del traba-
, 

jo realizado, como a los requerimientos que estos plantean al 

trabajador para un desempeño satisfactorio. 

Con este prop6sito, el análisis ocupacional utiliza un con 

junto de fundamentos, t~cnicas y procedimientos que permiten 

identificar, registrar y presentar la siguiente informaci6n en 
' 
relaci6n con las ocupaoJon~~-L _ -~-

*Las ac~ividades realizadas por· los trabajadores.·· 

'· 
,'·: .. " 



*Los factores t€cnicos y ambientales característicos. 

*Las habilidades, conocimientos, responsabilidades y exi -

gencias requeridas de los trabajadores pa~a un rendimien

to satisfactorio . 

. El análisis ocupacional no constituye un fin en si mismo. 
' Tiene por.objetivo proporcionar informaci6n de entrada a una se. 

rie de procesos en los campos de la administraci6~ de personal, 
1 

las relaciones industriales, la seguridad en el trabajo o la 

orientaci6n profesional. 

El an~lisis ocupacional (tarnbi~n denominado .análisis de ofi 

cio.o an~lisis profesional) es pues, el proceso que determina y 
. 

registra, mediante .la investigaci6n, observaciOn y estudio, to-

das las informaciones referentes a una ocupaci6n espec1f ica, 

identificando las tareas que cons,tituycn las cualidades person~ 

les, y los requisitos de educaci6n gerieral y especial que su de 

sempeño demanda en la persona que ir~ a ejercerla. 

B~sicamente la ocupaci6n debe ser analizada con relación a 

los aspectos que se conternp~an en el siguiente diagrama. 

Donde hace 

. ~~ 
Ocupaci6n • · 

•I 

Con qu~ hace 

Que debe saber 
· .P(1ra pode~ hacer. . , 

' .;· •. :.~:_'· '. .: .. ~· .. ~¡ ;: L .•. ,'.:: -~~:/_:.~::,· .. ~~, .. :/,: • ·;-' . • <_, • ~·;'. 1·, !, ' 

; 

Que hace 

, 
Corno hace 

1 Por c¡u~ hace lH 

'.'.'·:·,\: 

: · :, _.~>~\~·\ ·¡..:::.~·, <·);;:, .. : .. · .. :,:·. ·t~>~:~, .. ~:r/~'.!.H;~ 
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-"Qué hace" el trabajador, esto es, las tareas que ejecuta. 

-"c6mo hace", relacionándolo con el proceso o la t~cnica 

utilizada en la realizaci6n de las tareas. 

-"Por qué" o "para qu~", estd es la aplica6i6n u objetivo 

de la ocupaci6n que ejerce. 

-"Qu~ debe saber para poder hacer", incluyendo' en esta in-

vestigaci6n los conocimientos generales o t~cnicos, o bien 

' las cualidades de per~onalidad que el ejercicio de la ocu 

paci6n requiere del trabajador. 

-"Con qu~ l)ace11
, refiri~ndose a los medios (m~quinas, equf. 

pos, e.te) Usados .para ejecutar las tareas. 

-"Donde hace", abarcando el ~studio de los locales y las 

condiciones de trabajo. Para este efecto, verificando el 
.. 

ambiente f!sico, la posici6n de trabaj6 ·Y los ries·-

gos (posibilidades de accidentes) existentes. 

Además de los aspectos antes .mencionados pueden incluirse 

datos como los salarios de la ocupaci6n, los patrones de desem

peño exigidos (normas de evaluaci~n del trabajo), procesos de 

reclutamiento y selecci6n de personal, etc. 

Como ya se ha mencionado el análisis ocupacional tiene ce~ 

ca de 20 aplicaciones, sin embargo, cabe destacar aqu! las ven

' tajas que ofrece al Orientador Profesional, en el sentido de 

' 

ofrecerle todas las informaciones concernientes a determinadas 

ocupaciones, de modo que ~l pueda transmitir a los educandos t~ 

les informaciones y ofrecer a los jóvenes la oportunidad para 

escoger un trabajo compatible con sus aptitudes, intereses y ca 
·-- - --- ---- --- - .. 

.pacidades. 

· .. ,-·. 
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De acuerdo con su prop6sito, un programa de an§lisis ocup~ 
1 

cional puede orientarse hacia aspectos. relativos al trabajo ej,.;. 
• 1 l 1 

butado, condiciones de trabajo y riesgos profesionales, fuentes 

de suministros del trabajo y otras informaciones específicas. 

Sin embargo, para un sistema de informaci6n de las calificacio-

nes ocupacionales de los trabajos como el qué nos ocupa, .el an! 

lisis del trabajo debe comprender esencialmente, .ade111~s de los 

datos de identificaci6n de la ocupaci6n, los ~spectos relativos 

a las condiciones ambientales, demandas f!sicas, cuadros de or-

ganizaci6n, relaciones entre las ocupaciones y una' clasifica- -

bi6n de las ocupaciones, entre otros. Antes de entrar a. conside 

rar específicamente cada uno de estos aspectos, y debido a que 

los t~rminos operaci6n,. tarea, ~uesto.Y ocupaci6n se emplean 

.con frecuencia en forma indistinta, lo que ocasiona conf!-lsi6n y 

dudas sobre su aplicaci6n, es nece~ario definirlos para los efec 
~ 

t·o's de este trabajo. (51) 

Operaci6n. 

Se denomina operaci6n a cada uno de .los elementos en ~ue 

se divide una tarea., los que están relacionados por el objetivo 

pri~cipal de la tarea. Una misma qperaci6n puede aplicarse a di 

ferentes ta~eas. Se dice que hay operación cuando se modifica 
1 

intencionalmente cualquier caracter!stica física o qu!mica de 

.un objeto, cuando ~ste se monta o desmonta con relaci6n a otro 

objeto, o cuando se le prepara para una operaci6n subsiguiente, 
1 . 

como el transporte, la inspecci6n -0 el almacenamiento. Mediante 

~na operación, el material, la parte componente o el servicio 

avanzan un paso hacia la terminaci6n del ciclo co~respondiente, 

1. 

'1 

·" .. 
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bien sea al modificar su forma, en el caso del material elabor~ 

do, o su composici6n, en un proceso qu!mico. Una operaci6n pue-

de~consistir en la preparaci6n de cualquier actividad que favo-

rezca la terminación de un producto. 

Tarea. 

Tarea es cada uno de los diferentes elementns q~~ integran 

un· puesto y que exigen de quien la ocupa la dedicaci6n de un 

tiempo importante y la posesi6n de determinados conocimientos, 

aptitudes y habilidades; es la unidad representativa de un tra

bajo. Las tareas pueden clasificarse en principales y secunda -

·rías, seg6n el grado de habilidades, conocimiento~ y aptitudes 

que requieran y la proporci6n de tiempo que exijan. 

Puesto. 

Puesto de trabajo es el conjunto de tareas qu~ le son asi~ 

nadas a un trabajador y que, dentro de determinadas condiciones 

constituye la labor regular de uri individuo. Cada puesto posee 

las siguientes caracteristicas que lo distinguen: 

a) tiene campo y prop6sitos definidos: 

b) exige la dedicaci6n del tiempo completo de un trabajador; 

e) requiere para su desempeño habilidades, conocimientos y 

aptitudes. 

OcupaciOn. 

La ocupaci6n puede definirse como un conjunto de puestos 

relacionados entre s!, cuyas tareas principales son an:1logas y 

.exigen habilidades, aptitudes y conocimientos semeiantes, lo . ' ' ' . 

que justifica que se los incluya en un mismo análisis. Por eje~ 
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plo, si en una fabrica hay diez trabaj~dores que manejan tornos 

mecánicos, cada uno de ellos ocupa un puesto de trabajo. Pueden 

existir algunas diferencias entre los diez puestos respecto a 

las operaciones que sus titulares realizan, a los metales que 

s~ emplean, o a la disposici6n de los tornos. Sin embargo, como 

los diez trabajadores manejan el mismo tipo de maquina y 1efec -

táan operaciones en metal de dificultad semejante, pueden cons~ 

derarse que los diez puestos son iguales respecto de sus tareas 
( 

principales y constituyen por tanto una sola ocupaci6n. Si par

te de los trabajadores graddan los tornos y ejecutan operacio -

nes de mayor complejidad y otros no los gradúan y sus operacio-

nes son rutinarias, no habrá una sola ocupaci6n.sino dos, que 

podr!an denominarse tornero avanzad? y tornero, sirnplernertte. 

El proceso de análisis ocupacional, dentro de la rnetodoio

g!a que se sugiere en el presente trabajo, consta de cuatro eta 

pás bien definidas: 

a) Preparaci6n del análi~is; 

b) trabajo de carnpo7 

c) procesamiento de datos; 

d) presentaci6n de resultados. 

El siguiente cuadro muestra un¡ esquema del nroceso de aná

lisis ocupacional y de la util~zaci6n de sus productos corno f uen 

te oe informaci6n de una serie de aplicaciones: 
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PROCESO DE ANALISIS OCUPACIONAL (52). 

Datos de las . 
ocupaciones. 

Objetivos del análisis. 
Antecedentes sobre las ocupaciones. 
Recursos disponibl.es, 

..--~~~~Plazos. 

o 
Elabora 
ci6n de 
programas 

Tnformnci6n cstadtstica. 

... 
~ 

Preparaci6n 
del análisis 

,. 
Trabajo de campo 

•• 
Procesamiento 
de datos 

•• 
Presentaci6n 
de resultados 

1' 

~reductos del análisis 

. 

. ' 

,, ,,. 
Evalua- Selecc10n 
ci6n de de parti-
la for .. cipantes. 
maci6n. 

Aplicaciones. 

~ 
! 
(J) 
H 
Ul . :~ 
~ 

1 ~ 
@ 

~ 

•Ir •• 
Elabora Orienta-

.ciOn de 
ci6n Pro pruebas. -
fesional. 
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I 

4.2.- Preparaci6n del analisis. 

' La etapa de preparaci6n del análisis ocupacional comprende 

la planificaci6n y organizaci6n de los trabajos a realizar~ En 

ella se incluyen: 

a. La recopilaci6n de antecedentes necesarios par~ proyec

tar el análisis. 

b. La elecci6n de los establerimientos en que se ·van·a rea 

!izar los ·análisis~ 

c. J.1a preparaci6n de un proyecto de análisis ocuracional • 

.4. 2·.1.- Recopilaci6n de antecedentes. 

Para la planif icaci6n del análisis ocupacional es necesa -

rio conta~ con la siguiente información relativa a las ocupa -

cienes que se pretende analizar. 

-Identificación de las ocupaciones o sea la denominaci6n 

de los puestos de trapajo comprendidos en ellas. 

-Demanda de personal calificado en las ocup'aciones. 

~Poblaci6n empleada e~'las ocupaciones y su evoluci6n en 

el tiempo. 

-ocupaci6n similar o relacionada. 

-Tipos de establecimientos en que existen las ocupaciones. 

-Listas de establecimientos que corresponden a los tipos 

identificados. 

-Información en relaci6n con los contenidos y exigencias 
' 

de las ocupaciones. 

-Disponibilidad de tiempo de los establerimientos para la 
, 

realizacidn del analisis. 

·;:, 

';\ 
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-Oferta educativa en relaci~n con las ocupaciones. 

-Disposiciones legales que afectan a las ocupaciones. 

-Tiempo disponible para la cjecuci~n del análisis. 

-Recursos humanos, financieros y físicos disponibles. 

4.2.2.-Elecci6n de los establecimientos. 

1 tos criterios a aplicar para elegir los lugares en los 

cuales se van a realizar los análisis de puestos de trabajo se 

basan en la necesidad de obtener inf ormaci6n que responda, 

con el mayor grado posible de aproximaci6n, a la realidad de 

'las ocupaciones a estudiar. 

La variedad de los establecimientos, tanto por su nGmero 

como por su naturaleza es. 1 una caracteristica deseable pues 

permitirá recoger informaci6n sobre los factores que son comu-

nes a ellos, sobre las diferencias en el trabajo ejecutado en· 

los requerimientos de los puestos, con base en las condiciones 

espec!ficas·de trabajo. 

As! pues de conformidad con la ocupaci6n que se pretende 

analizar y tomando como base las empresas del sector econ6mico 

correspondiente, se escoger~n empresas de diferen~es regiones 

y tamaños, de tal manera que ~ean lo suficientemente represen

tativos para lograr que.el estudio sea confiable. 

Una vez seleccionados los establecimientos y durante la 
i 

. visita inicial a los mismos (est~ punto será considerado en el 

siguiente acapite), se determinaran los trabajadores que van a 

ser analizados, procurando elegir siempre a los más eficientes 
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para ambas situaciones se escoge siempre una muestru intencio 1 

nal, es decir que no obedezca a un criterio probalístico, to-

da vez que el objetivo es recoger la mejor y más útil informa 

ci6n. 

4!2.3.- Diseño .de los cuestionarios para el an~lisis de pues-

tos de trabajo. 

9urante la etapa 1 ~e preparación, se diseñan los cuestio-
• 1 

' ~arios que se van a utilizar para llevar el registro de la in 

form~ci6n de los puestos de trabajo. Se trata, pues, de f6rmu -1 

ias cuyo contenido var!a de un análisis a otro de acuerdo con 

· ~l objetivo que se persigue y con los tipos de informaci6n re 
., . 

lacionada con los puestos de trabajo, que interesa recoger. 

Pueden variar tambi~n, en su estru~tura, en funci6n de las t~c 
1 

nicas de registro de la información que vayan a ser utilizadas. 

En relaci6n con la Orientación Profesional, los cuestio

narios deben contar con las siguientes secciones: 

· I 

a~ Identificaci6n del establecimiento y del puesto d~ 

trabajo: datos.del establecimiento y datos del esta -

blecimiento y datos del puesto de trabajo. 

b. Descripci6n del trab.ajo. Actividades generales y acti 

vidades espec!ficas. 

c. Descripci6n de los recursos materiales. Máquinas, he-

rramientas, equipos y materiales de consumo y acceso-

rios. 

d. Descripci6n de los productos,. materiales básicos· pro-
• 1 

c~sados, area del coriocimiento aplicada y servicios. 

i: 
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e. Requisitos t~cnicos o academices: nivel educativo y 

formaci6n profesional, éntrenamiento, experiencia, 

edad, sexo. 

f. Requerimientos del trabajo: responsabilidad, experien-

cia del trabajo, destreza y precisi6n. 

g. Relaciones con otros puestos de trabajo del estableci-

miento: horizontales y v'erticales. 

h. Actividades f!sicas. 

i. Condiciones ambientales. 

Los factores que se señalan responden a la informaci6n ne 

., cesaria para obtener los pro?uctos del análisís ocupacional que 

interesan a una instituci6n de enseñanza media básica y/o me -

dia superior, de acuerdo con lo que hemos expresado a lo largo 

del presente trabajo. ·La inclusi6n de factores adicionales~ o 

la eliminaci6n de algunos de los señalados, dependerá de los 

fines particulares que persiga l'a investi·gaci6n, para lo cual 

deberá profundizarse en esta metodología. 

4.2.4.- Proyecto de anilisis ocupacional. 

Con base en los puntos anteriores, la unipad o el equipo 

de trabajo que tenga a su cargo ~a ejecuci6n de los análisis 

ocupacionales deber~n elaborar.un proyecto o plan de trabajo;en 
.¡ 

el que se especifiquen los siguientes aspectos: 

a. Los puestos de trabajo a-analizar o bien la ocupaci6n 

de que se trate •. 

b. Una justificaci6n del proyecto con base en las necesi

. dades que se manifiestan,en el mercado laboral a nivel 
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de las ocupaciones involucradas. 

c. Una indicaci6n en relaci6n con la cobertura sectorial 

y territorial del análisis a realizar. 

d. Una estimaci6n del ndmero de análisis de puestos de 

trabajo a realizar. y el tipo y ubicaci6n de los esta-

blecirnientos a realizar. 

e. Un listado de los establecimientos seleccionados como 

muestra. 

f. Un modelo de los cuestionarios a realizar. 

q. Instrucciones sobre el uso de los formularios. 

h. Una estirnaci6n del período requerido para la realiza

ci6n del análisis • 

i. Una lista de los materiale,s necesarios. 

j. Una lista de los recursos financieros necesarios para 

la consecuci6n del proyecto. 

k. Bibliografía sobre las ocupaciones a analizar. 

La decisi6n de ejecutar un proye.cto de análisis ocupacio-

nal corresponde en última instancia al nivel ejecutivo de una 

instituci6n de enseñanza media básica o superior o bien algun 

instituto de investigaci6n educativa. En este trabajo me limi 
1 

to básicamente a exponer la metodología del analisis ocupacio 

nal, ya que considero que su puesta en práctica traer!a consi 
. -

go grandes avances en relaci6n con la inforrnaci6n ocupacional, 

con que cuentan ··dichas instituciones para realizar la labor 

de orientaci6n profesional de sus educandos. 

4.3.- Trabajo de campo. 

En esta etapa del proceso, el analista deber4 visitar los 
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establecimientos seleccionados y levantar la información rela-

tiva a los puestos de trabajo pertenecientes a las ocupaciones 

a, analizar, utilizando los formularios diseñados para el regi~ 

tro de los datos. 

Conviene que antes de iniciar ·el análi.sis propiamente di-

cho, el analista efectt'ie una visita. general al establecimiento 

pues a trav€s de ella se puede adquirir una visi6n de conjunto 

de los procedimientos de trabajo, a} mismo tiempo ~ue inicia 

el contacto directo con los supervisores. 

Son dos las técnicas m~s id6neas para ser utilizadas en el 

analisis de puestos de trabajo: la observaci6n directa de las 
1 

tareas ejecutadas por los trabajadores y las entrevistas a su-
' 

pe'rvisores,, trabajadores y otras personas del establecimiento 
1 

visitado. 
• 1 

4.3.1.- OBSERVACION DIRECTA. 

Muy utilizada en puestos de trabajo de naturaleza simple 

con ciclos cortoq y repetitivos (ejemplo, actividades de ensam 

ble), es posible observar directamente al trabajador durante 
..... 

1 
un ciclo completo de trabajo, sin formular preguntas y tomando 1 

un m!nimo. de notas que luego deberán. ser ampliadas .al finali -

zar la observaci6n. 

En puestos con ciclos de trabajo complejos y prolongados, 

la observación deberá dividirse en ~arias etapas del proceso, 

1 1 
mediante una serie de vj.si tas en las que, s:tmul táneament.e con 

la observaci6n de las tareas, se procederá a entrevistar al 

trabajador. 1 
J.,· 
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Es necesario recalcar que cuando se opte por obscrvaci6n 

directa de un puesto de trabajo, el analista deberá consultar 

previamente al supervisor sobre el lugar más adecuado para ef~c 

tuar la observaci6n, de tal manera que el observador no moles-
' te al trabajador, el cual deberá estar informado de que será 

sujeto de observaci6n. 

4.3.2~- ENTREVISTA. 

En caso de imposibilidad de efectuar la observaci6n direc 

ta de un puesto de trabajo, ya sea por razones de seguridad, ya 

por oposici6n de la Direcci6n de la empresa, ya por la propia 

naturaleza del ciclo de trabajo, el trabajador y su supervisor 

deberán ser entrev~stados fuera de su lugar habitual de labores. 

En es~os· casos la entr.evista sustituye a· la observaci6n directa, 

debiendo aportar todos los datos requeridos para el analisis de 

puesto. La calidad de la informaci6n obtenida dependerá en gran 

medida del arialista, quien deberá as~gurarse de que los trabaj~ 

dores seleccionados para efectuar las entrevistas conocen per -

fectamente sus respectivos puestos de trabajo. 

A este respecto~ Pujol aporta una serie de sugerencias p~ 

ra obtener una informaci6n completa y objetiva por medio de las 

entrevistas, las mas relevantes son las. siguientes: 

;..conversar con el trabajador s6lo si se cuenta con el peE_ 

miso del supervisor. Fomentar un ambiente de confianza explicá!!_ 

dole el objetivo de la entrevista. y la d:"az6n por la que es re -

gistrada en un formulario. 

-Estimular al trabajador a pensar y hablar. de los trabajos 
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que ejecuta .. Las operaciones deb~r~n registrarse en el orden re 

gular en que se ef ectt.ían o bien de manera funcional de acuerdo 

con su importancia. 

-No tomar decisiones sobre los comentarios del trabaja -

dor, posici6n frente a las quejas o conflictos laborales, ni 

criticar o sugerir cambios en la organizaci6n o en J.ós métodos 

de trabajo. 

-cerrar la entrevista con un comentario agradable y veri-

ficar los datos con el supervisor. 

4.3.3.- REGISTRO DE DATOS OCUPACIONALES: 

Aplicaci6n de ·1os formularios de analisis. 

Los formularios de analisis "son los instrumentos que:ut.:!:_ 

.liza el analista ocupacional para registrar de una manera uni -

forme los datos obtenidos en relación con los puestos de traba-

jo" (52). 

·El modelo b~sico de los formularios de analisis, contiene 
1 

una serie de factores que corresponden a la informaci6n requer.:!:_ 

da para obtener los principales productos del analisis ocupacio 
,1 ! -

nal que interesan a una instituci6n de formaci6n profesional . 

El modelo básico empleado por la Secretaria del Trabajo y 

Previsi6n Social (53), en nuestro pa!s, es el que reproducimos 

aqu~, está integrado por cuatro apartados o formatos que refinen 

las siguientes características: 

FORMATO 1 Contiene la presentaci6n y siete bloques para obte
ner datos e informaci6n. 



1.0~. 

Presentaci6n: En este caso del logotipo de la Unidad Coordina-

dora del Empleo, Capacitaci6n y Adiestramiento, los nombres de 

la Direcci6n, Subdirecci6n y Departamento responsables del do

cuniento, as! como el t!tulo del mismo • 

... 

SUBDIRECCION TECNICA 

COMPROBACION DE HABILIDADES LABORALES •. 

UCECA 

I 

Direcci6n de Capacitación 

y 

Adiestramiento. 

ANALISIS OCUPACIONAL. 

Bloque l. Denominado ,Identificaci6n de la empresa. 
Contiene los datos general~s del organismo en el cual · 
se realiza-el analisis ocupacional. 

1.- · IDENTIFICACION DE LA EMPRESA 

1.1. Nqmbre de la Empre;sa o Establecimiento 

1.2. Domicilio 1.2.1 Tels. 

l. 3. Rama industrial o actividad económica 

1.4. Zona 1.3 N~ de trabajadores. 

'· .. ' ' ,· 

''i 
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Bloque 2. Destinado a la Identiticaci6n del puesto. 
Se solicitan datos referentes a las denominaciones 
que recibe el puesto con el objeto de .ubicar y agru
par a ,los puestos en u'l'la mismi-i. familia ocupacional. 

2. IDEN'l'IFICACION Dr·~L PUES'l'O 
........,_ .... 

' 

2 • l'. Titulo del puesto 
'. 

' 

2.2. Otras denominaciones .. .. 
... 

Bloque 3. Asignado a datos compfementarios del puesto. 
En este bloque·están contenidos todos los datos gene 
rales del puesto para su fácil localizaci6n dentro -
del establecimiento donde se ef ectaa el analisis ocu 
pacional. · 

3.-

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3. 4. 

3.5. 

I 

DATOS COMPLEMENTARIOS DEL 

Are a a .la que pertenece 

Departamento o secci6n 

Puesto'inmediato superior 

Puestos subordinados 

Turno 

·,·: ,· 
·,-·<: 

PUESTO 

: 
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Bloque 4. Referente a la Descripci6n ~en~rica. 

4.-

En este bloque se debe anotar todo aquello que sirve 
para d"r una idea general de lo que el puesto es y 
la finalidad que tiene, señalando loR factores y deta 
lles m~s sobresalientes y significativos que perrni ~ 
tan conocer su naturaleza, prop6s~to y cxtensi6n. Pa 
ra la correcta redacci6n de la descripci6n genértca; 
esta deberá iniciar con un verbo cqnjugado en terce
ra persona del singular en tiempo presente. 
El'verbo definirá siempre una tarea o actividad, es 
decir a la relación del trabajador con datos, perso
nas o cosas. 

! 

DESCRIPCION GENERICA. 
: 

) 

' . 

(. .. 
1 

Ejemplo de descripcí~n gen~rica: 
Conductor de autobGs. 

"Conduce un autobtís con el objeto de transportar 
pasajeros entre zonas urbanas y rurales, y vice 
versa". '' 

Bloque 5. Destinado a datos de la aplicaci6n del cuestionario. 
Los datos de la persona~que proporciona la informa -
ci6n acerca del puesto y de la persona que la regis-

I 
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tra, as! como la fecha. 

5.- DATOS DE LA APLICACION DEL CUESTIONl\RIO 

• 1 

5.1 Nombre del entrevistado 
: 

'· 

5.2 1 Nombre del analista 5.3 Fecha 
' 

Bloque 6. Asignado a experiencia. 
Hace referencia al factor experiencia en funci6n del 
tiempo. El analista registrará con una "X" la opci6n 
de tiempo más adecuada para que el puesto sea des

1
em

peñado eficientemente. 

6.- EXPERIENCIA 1 

Duraci6n aproximada 

No Necesaria 1 

Hasta 3 meses 

Hasta 6 meses 

Hasta 1 años ·J 

. ' 
Hasta 2 años 

: 

Hasta 3 años ! 

Hasta 5 años ,, 

+ 5 años 

Bloque 7. Destinado a escolaridad. 
Presenta 7 niveles de escolaridad. 
Se marcará con una "X" el ri'ivel que se considera co
mo requisito m1nimo para ~l desempeño eficiente del 

1 · ,., 
,· 

·, 
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puesto. 

7.- ESCOLARIDAD 

nuraci<'.Sn EQUIVALENTE 
en años 

0-1 Analfabetos 

2-4 Primaria incompleta 

5-6 Primaria completa 

7-9 Secundaria, carrera t~cni -ca o comercial 

10-12 Bachillerato, vocacional, 
carrera t~cnica 

13-17 Profesional 

186 + Postgrado, especializaci6n 

FORMATO 2. Se destina para la descripci6n específi'ca del puesto 
que comprende las actividades o tareas y sus respec
tivas operaciones. 
Se incluye informaci6n referente a la periodicidad 
de la realizaci6n de la actividad, tiempo de ejecu ~ 
ci6n de las operaciones, conocimientos, habilidades, 
equipo, herramientas, materiales, accesorios, medi -
das de seguridad y observaciones requeridas para rea 
lizar las actividades. 

Bloque 8. La estructura de este bloque es la siguiente: 
Actividad. 
Se entiende por actividad a cada una de las tareas 
más importantes del trabajo realizado en el ejercicio 
de un puesto específico. 
Un puesto está integrado por un conjunto de· activida
des o tareas. 
En el espacio correspondiente a "actividad" se debe 
anotar solamente una de las tareas principales, reali 
zadas por el trabajador y que puedan ser descritas -
posteriormente en términos de operaciones. Por tal ra 
z6n, el analista utilizar~ la hoja 2 del cuestionario 
tantas veces como actividades tenga el puesto que se 
investiga. 

8 .- ACTIVIDAD: 

8.1. PERIODICIDAD: 
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8.1. Periodicidad. 
Anotar si la realizaci6n de la actividad es con 
t!nua, peri6dica o eventual, es decir, cada cuan 
to tiempo se realiza la tarea: diario, semanal= 
mente, etc. 

8.2. Operaciones. 
La actividad está integrada por un conjunto de 
operaciones, en este espacio se numeraran y se 
escribirán todas ellas, tomando en cuenta que 
la redacci6n será en presente de modo indicati 
vo, en 3a. persona de singular. 

8.2 OPERACIONES 1 

1 

' 

. 

' 

8 • 2 • l. Tiempo . 
Registrar el tiempo que tarda el trabajador en rea 
lizar cada operaci6n. 

B.2.1. TIEMPO 

! 

8~2.2. Conocimientos. 
Anotar los conceptos t~cnicos, te6ricos o de ,~ol!-

,_._ .. 

,';' 

·: 
·" 
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ticas de la empresa que los trabajadores deben con 
ceptualizar para poder ejecutar una operación espe 
c!fica. (se incluyen los conocimientos prácticos -
de las m~quinas, equipo, herramientas, materiales 
y procedimientos de trabajo que necesita el traba
jador). 

8.2.2 CONOCIMIENTOS . 

8.2.3. Habilidades~ 
Anotar lo que corr~sponde a la acci6n o conjunto 
de acciones manuales o intelectuales que permi -
ten al trabajador realizar las operaciones en un 
tiempo preciso y de manera exacta . 

• 

8.2.3 HABILIDADES 

1 

• 

8.2.4. Maquinaria y/o Equipo. 
Registrar el conjunto de mecanismos ordenados en
tre s! y diseñados para aprovechar, dirigir o re
gular la acci6n de una fuerza de trabajo, mover 
materiales o procesar datos. Pueden ser activados 
mediante el uso de fuerza humana o utilizando cual 
quier fuente de energ!a. 

8.2.4 MAQUINARIA 
Y/O EQUIPO 

,•l' 
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8.2.S. Herramientas. 

1 

Anotar los instrumentos. que son manipulados para 
hacer un trabajo o cualquiera ae los rttiles desti 
nados a labrar las materias mecanicamente. Las he 
rramientas pueden ser manuales o moyi~as por fue; 
tes externas de energía. 

8.2.5 HERRAMIENTAS 

• 

1 

8.2.6. Materiales. 
Escribir las materias primas y elementos como. re
facciones que son utilizados en el proceso de 
transformaci6n, en la elaboraci6n de un producto 
o reparaci6n de un objeto. 

8.2.6 MATERIALES 

.. 
' 

. 

I 

. 

. 8.2.7. Accesorios. 
Comprenden a aquellas piezas, elementos o conjun
tos que sirven de apoyo o son auxiliares para eje 
cutar una operaci6n, con el fin de aumentar su -
rendimit¡mto,1 facilitar 'el manejo de m~quinas o h,! · 
cer que éste sea m4s regular ,o seguro. 

8.2.7 ACCESORIOS 
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8.2.8. Medidas de Seguridad. 
Se contemplan aqui todas aquellas medidas concer
nientes a la seguridad del trabajador tanto en 
su persona como en relaci6n al equipo. 

8.2.8 

8.2.9. Observaciones. 

MEDIDAS DE 
SEGURIDAD. 

Este sub-bloque se destina. para anotar las reco
mendaciones necesarias para un mejor desempeño 
del trabajo, y los datos complementarios para 
efectu~r la correspondiente operaci6n • 

.. 
8.2.9 OBSERVACIONES 

1 

•' 

FO~TO 3. Este formato hace referencia a los factores o exig~n 
cias propias de un puesto de trabajo. 
Se integra con los siguientes bloques. 

Bloque 9. Responsabilidad. 
Este factor señala 4 niveles de la obligaci6n moral 

,,, y /o administrativa que el 
1
trabajador contrae al aceI?_ 

tar la prestaci6n de sus servicios en una empresa. 
El analista deber~ marcar con una "X", el esracio 
que corresponda a la presencia o no, y a la ~ventua
lidad de los niveles. 
9.1. Integridad física de terceros. 
9.2. Máquinas, herramientas, equipo. 
9.3. Valores. 
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9.4. Toma de decisiones. 

9.- RESPONSAílILIDAD 

• 
TIPO SI NO EVENTUAL 

9.1 Integridad fisica 
• de terceros. ¡ 

9.2 M~quinas, herra -
' ' mientas, equipo. 

9.3 Valores 

9.4 Toma de 
Decisiones 

10 y 11. Referentes al producto del trabajo, como conse
. ·cuencia de la responsabilidad; en cuant.o a la calidad y 
· · cantidad del mismo, el analista deberá· marcar la opci6n 

que responda correctamente al cuestionamiento y especif i 
car el requerimiento del mismo. -

12~ Aquí se hace referencia.al entrenamiento como r~qui
. sito para ocupar un puesto.' , 
Se entenderá por entrenamiento formal el que la empresa 
ofrece al trabajador que va a ocupar el puesto, a trav~s 
de un curso de preparación éspec!fica. . 
Por entrenamiento informal para un puesto, se entienden 
los conocimientos y habilidades que un trabajador, sin 
preparaci6n específica, recibe bajo la direcci6n de un 

. ~rabajador calificado, por medio de demostraciones y del 
ejercicio supervisado de las tareas hasta alcanzar un ni 
vel eficiente de desempeño.· 

10.- ¿EL RESULTADO DEL TRABAJO REQUIERE DE UNA DETERMINADA CALI 
DAD?. 1 

: 

11.- ¿EL RESULTADO DEL TRABAJO.REQUIERE DE UNA DETERMINADA CAN 
TIDAD?. 1 

12.- ¿SE REQUIERE DE ENTRENAMIENTO? 

FORMAL INFORMAL DURACION 
~--~~~---- ~~~~~- ---~ ......... ~-

.. · ... 
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Bloque 13. Habilidades y destrezas req~eridas para el puesto. 

. i' 

·.' 

. , 
'' ., ~ , .. 

Este bloque comprende las habilidades y destrezas 
que debe desarrollar el trabajador en su puesto. 
La información que requiere se encuentra organizada 
de la siguiente manera: 

13.1.- Intelectuales. ~ 
El analista deberá registrar los procesos intelec 
tuales requeridos para ejecutar· en forma apropia= 
da los deberes del puesto de trabajo. 
Las habilidades intelectuales comprenden: 

13.1.1. Atenci6n. 
13.1.2. Memoria de objetos. 
13.1.3. Memoria de ideas. 
13.1.4. Memoria-de movimientos. 
13.1.5. Creatividad. 
13.1.6. Capacidad num~rica. 
13.1.7. Capacidad geom~trica. 
13.1.8. Razonamiento. 

13.1 INTELECTUALES 

TIPO CLAVE 

A o F 

13 .1.1 ATENCION 
1.3 .1. 2 MEMORIA DE OB -JETOS 
13.1.3 MEMORIA DE 

IDEAS 
13. l. 4 MEMORIA DE MO -VIMIENTOS. 
13. l. 5 CREATIVIDAD 
13.1.6 CAPACIDAD NU-

ME RICA 
13. l. 7 CAPACIDAD GEO -METRICA 
13.1.8 RAZONAMIENTO 

" 
c 

" 

~ 

1 •. 

CLAVE 
A. Ausente 
o. ocasional 
F. Frecuente 
C. Constante. 

13.2.- F!sicas. 
Esta :sección consiste en una lista de comprobaci6n 
por medio de la cual el ~nalista podrá indicar la . 
presencia de estas habilidades y destrezas que exi 
ge el desempeño de un puesto de trabajo. 

13 • 2 • l. - Fuerza • 
Expresa el grado de aplicaci6n del factor fuerza 
que implica la ejecuci6n del puesto de trabajo. 
Estos grados son: 
-Medio. Mover, empujar o jalar objetos que oscilan 
entre 9 y 2 2 Kg • 

._,·, ....... l:-· .-_ . '. . 

¡.,» 
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,1 

13.2.1 

·' 
13.2.2 

120. 

-Pesado. Oscilan entre 22 y 45 ~g. 
-Muy pesado. Más de 45 Kg. 

13.2.2.- Coordinaci6n motriz. 
Comprende las principales posturas corporales 
que el trabajador debe adoptar en respuesta a 

. una varias o toda$ las tareas del puesto de tra 
bajo. 

13.2.3.- Coordinaci6n ojos-manos-pies. 
Habilidad para sincronizar los ojos, ·las manos 
y los pies al efectuar movimientos precisoS\·Y 
veloces·. 1 • 

F I S I C A s 

FUERZA * .CLAVE ·, COORD INACION 
13 •2 • 3 OJOS-MANOS-PIES 

CLAVE 
A o F'"'"C'""" A o F 

LIGERO . DESTREZA DE PIES 
l·~EDIO SINCRONIA DE MOVS. 
PESADO 
MUY PESADO DESTREZA MANUAL: 

• MANIPULAR 
COORDINACION MOTRIZ: ASIR 

SOSTENER 
CAMINAR ,, DESTREZA DIGITAL 
SUBIR 
BALANCEARSE AGUDEZA VISUAL: 
SALTAR ;~ 

VOLTEARSE DE LEJOS 
INCLINARSE DE CERCA 
AGACHARSE l\L COLOR 
ARRODILLARSl 
ACUCLILLARS1 AGUDEZA OLFATIVA 
ARRASTRARSE AGUDEZA GUSTATIVA 
ALCANZAR AGUDEZA AUDITIVA 

/; 

e 

* Clave: A=AUSENTE O=OCASIONAL F=FRECUENTE C=CONSTANTE 

1' 

13.3. De comunicaci6n. 
El analista deberg registrar con una "X" la presen 
sencia de los aspectop de comunicaci6n considera = 
dos y que sean requeridos para ejecutar en forma 
apropiada los deberes del puesto. Estos son: 

13.3.1. Trato al público. 
13.3.2. Lectura. 
13.3.3. Expresi6n verbal. 

:,_,· ' . 
. ·• '.··. 

. 

:_·_.·_¡ 

• 1,, 
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13.3.4. Expresión escrita. 

13.3 DE COMUNICACION 

T I P O CLAVE 
.?\. o F e 

13.3.1 TRATO AL PUBLICO 
13.3.2 LECTURA 
13.3.3 .EXPRESION VERBAL 
13.3.4 EXPREnION ESCRITA --

FORMATO 4. Se integra por cuatro bloques, organizados de la siguie~ 
te manera. 

,.,,. 

Bloque 14. Riesgos de trabajo. · · 

14.-

14.1 

El analista deberá registrar los riesgos de traba
jo que son propios del puesto de trabajo que se 
analiza y que pueden obstaculizar su ejecuci6n. 
Este bloque presenta 10 tipos de·agentes que ptie -
den afectar la integridad f!sica, la salud o la 
propia vida del trabajador. Se marcará con una "X", 
seg~n corresponda la presencia, de estos factor~s, 
en el desempeño del puesto de trabajo. 

i! 

RIESGOS DE TRABAJO 

POSIBILIDAD NULA BAJA· MEDIA ALTA 

MECANICOS 
14. 2 ELECTRICOS 
14 • 3 QUEMADURAS 
14. 4 EXPLOSIVOS 
14.5 ·MATERIALES 
14.6 RADIACIONES 
14. 7 DERRUMBES 
14.8 CAIDAS 
14.9 ENFERMEDADES 
14 .10 OTRAS (Especifique) 1 

.. 

Bloque 15. Condiciones del área ·de trabajo. 
Este bloque hace menci6n a las co'ndiciones ambien
tales que rodean al trabajador. Para cada una de 
las condiciones se marcar!a con una "X"~ segtln co
rresponda a la presencia de estas condicio~es. 

¡, 

~ ,·' ' 

·~ . 

. :; .::.·· ... 
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'15 .- CONDICIONES FISICAS DEL AREA DE TRABAJO 

* CLAVE 
T I P o A o F 

15.1 CAMBIOS DF. TEMPERATURA 
15. 2 TEMPERATURA EXTREMOSA 
15.3 LUMINOSIDAD 
15.4 OBSCURIDAD 
15. 5 NIEBLA 
15.6 LLUVIA 
15.7 HUMEDAD 
15.8 INMERSION 
15 .9 RUIDO 
15.10 VIBRACION 
15 .11 HUMO 
15.12 OLORES 
15.13 POLVO 
15.14 GASES 1 

15.15 VENTILACION ' 
15.16 ESPACIO ABIERTO 
15.17 ESPACIO CERRADO ! 

15.18 OTROS (Especifique) 
.. 

Bloque 16. Otros requerimientos para el puesto. Marcar con 
una "X" seg11n corresponda, si los documentos del 
listado se consideran requerimientos para ocupar 
su puesto. / 

16.- , OTROS REQUERIMIENTOS PARA EL PUESTO 

T I p o SI NO 

16.1 CERTIFICADO, DIPLOMA, '11ITULO 
O GRADO OFICIAL 

16 • 2 LICENCIA· 
16.3 TARJETA DE SALUD 
16.4 OTROS {Especifique) 

Bloque 17. Conocimientos complementarios para el puesto. 
Derivado del punto 16.4., el analista anotar~ en 
este. bloque cuales son los otros documentos re -
queridos que acrediten los conocimientos comple
mentarios que pudieran ser adquiridos a trav~s 
de cursos o de la práictica, respondiendo con es--

"to 'a las cuestiqnes 17.1 y 17.2 que.integran es-

: ' 

c 
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te bloque. 

17.- CONOCIMIENTOS COMPLEMJi:N'l'ARIOS Pl\RA EL PUP.S'l'O ,. 

17.1 Enumere los conocimientos complementarios adqui-
ridos a través de cursos específicos: 

17.2 Enumere los conocimientos complementarios adqui-
ridos en la práctica: 

-
Finalmente, el analista firmará el cuestionario, con el 
fin de ubicar al responsable de la informaci6n recabada. 

FIRMA DEL ANALISTA 

4. 4 .- Procesamiento de datos. 

· Los datos relativos a los puestos de trabajo, conteni -

dos en los formularios, constituyen la base a partir de la 

cual se obtendrán los productos del analisis. El procesamie,!! 

to de estos datos permitirá obtener la siguiente informaci6n 

en relaci6n con las ocupaciones. 

a. identificaci6n y ubicaci6n 

b. descripci6n del trabajo 

c. exigencias 

d. actividades fisicas 

e. condiciones ambientales 

f. posiciones más frecuentes de las ocupaciones en las 

organizaciones de los establecimientos en que ~stas 

existen. 

. ;/; 
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' g. procesos rn~s frecuentes en los que intervienen las 

ocupaciones. 

h. perfiles ocupacionales. 

i. niveles de calificaci6h. 

j. relaci6n de las ocupaciones analizadas con otras ocu 

paciones. 

k. estructuras ocupacionales que incluyen a las ocupacio 

nes analizadas. 

4.4.1.- IDENTIFICACION Y UBICACION DE LAS OCUPACIONES. 

A partir de los datos de identif icaci6n de los puestos 

, de trabajo analizados y de los e~tablecimientos en que ~stos 

fueron estudiados se obtiene informaci6n tal corno los titules 

de las ocupaciones, las diferentes denominaciones de los·pu~s 

tos de trabajo que comprende cada ocupaci6n, y dependiendo 

de la magnitud del analisis también pueden obtenerse las acti 

vidades econ6rnicas y las zonas cjeogr~ficas en las que se con 

centran las ocupaciones. 

4.4.2.- DESCRIPCION DEL TRABAJO • 
. ·, 

La descripci6n del trabajo de las ocupaciones tiene por 

objetivo proporcionar una visi6n.compieta y uniforme sobre 

s~ identidad, prop6sitos y contenidos al tiempo que definir 
. ~ 

los conocimientos y habilidades necesarias para su ejecuci6n. 

Es el producto m~s importante del análisis ocupacional desde 

el punto de vista de sus aplicaciones en una instituci6n de 

formación profesional. 

El contenido de trabajo de fina ocupación es el resulta-

. . '~ 
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do de comparar las descripciones de Jos puestos de trabajo 

que la integran y deducir, a partir de esa comparnci6n, sus 

características esenciales. 

Una completa descripción del trabajo de una ocupación 

se obtendrá mediante: 

-una descripci6n de la actividad genérica. 

-Una descripci6n de las actividades específicas. (ta- -

reas y operaciones). 

-una identificaci6n de los conocimientos y habilidades 

específicas. 

Í 

4.4.3.- EXIGENCIAS DE LAS OCUPAGIONES. 

Los datos relativos a las exigencias que las ocupaciones 

plantean a los trabajadores para un desempeño satisfactorio, 

se refieren a factores tales como, educaci6n general, forma-

ci6n profesional, entrenamiento y capacitaci6n en el propio 

establecimiento. Experiencia, edad, sexos, responsabilidad, 

etc. 

Dicha informaci6n se ootendrá para cada ocupaci6n, a 

partir de los an~lisis de los puestos de trabajo incluidos 

en ella. Cuando los datos correspondientes a los puestos de 

trabajo concuerden en relaci6n con una determinada exigencia, 

se considerar~ ésta como exigencia de la ocupaci6n. Cuando 

por el contrario no exista tal concordancia, se señalarán 

los diferentes niveles de exigencia detectados y se indicará 

cual de ellos presenta una frecuencia mayor. 
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4.4.4.- ACTIVIDADES FISICAS Y CONDICIONES AMDIENTALES. 

A trav~s de los datos de los puestos analizados, se es-

tablecen las actividades f f.sicas y las condiciones ambienta-

les características de las ocupaciones. Se utilizan con este 

fin, los mismos factores inclu!dos en los formularios de aná 

lisis. 

1 

· 4.4.5.- ·Posici6n de las ocupaciones en las estructuras orgá-

nicas de los establecimientos. 

Los cuadros de organizaci6n registrados en los formula-

rios de análisis muestran la organización de los estableci -
1 

. mientos visitados y la posici6n que en ella ocupan los pues

' tos analizados. Con base en esta información, se diseñaran 

las estructuras orgánicas típicas de los diferentes tipos de 

establecimientos, segun su tamaño y actividad econ6mica y 

las posiciones más frecuentes de las ocupaciones en ellas. 

4.4.6.- PROCESOS EN LOS QUE INTERVIENEN ¡AS OCUPACIONES. 

A partir de la informaci6n que arrojan los cuestionarios 

de analisis ocupacional, se dise~an los diagramas de flujo 

de los procesos más frecuentes en que intervienen las ocupa

, cienes, de acuerdo con las distintas actividades econ6micas 

y tamaños de empresas que empleen trabajadores pertenecien -

tes a cada ocupaci6n. 

4. 4. 7 .- PERFILES OCUPACIONALE,S. 

Los perfiles ocupacionales constituyen u.na forma de. pr~ 

sentaci6n de la información relativa a las ocupaciones. Su 



127 • 

principal caracter!stica consiste en la valoración de los .fac 

tares de que s~ compone ,una ocupación con el objeto de pres~n 
i 

tarlos bajo la forma de un profesiograma·o perfil en que se 

desprenda claramente el grado de dificultad o complejidad'de 

lá. ocupaci6n. 

La elaboración de perfiles ocupacionales en relación con 
1 

los conocimientos y habilidades prácticas, mínimo~ y necesa-

rios para el desempeño de una ocupaci6n, presenta una clara 

aplicaci6n en el campo de la Orientaci6n Profesional. En la 

selecci6n de una carrera se utilizan perfiles ~.n relación con 

lá9 características y las exigencias que plantea su desempe-

ño. 

En :el, siguiente cuadro se presenta un ejemplo de profe -

siograma o perfil de la ocupaci6n Jefe de ventas, (54) que 

aunque utiliza algunos factores distintos a los que se han 

venido empleando e~ este trabajo, permite ilustrar el con -

cepto y la utilidad de este tipo de'gr~ficas para presentar 

la informaci6n ocupacional. 

PROFESIOGRAMA DE LA OCUPACION. 

A) DESCRIPCION DE LA OCUPAC!ON 4-21. 20 
(C.L.U.O) 

1.- DEFINICION. 

Es quien tiene a su cargo la direcci6n y fiscalización 
de todas las operaciones de venta que en la Empresa se rea
lizan. 

: ;'' 
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G R A F I C · A 

TRABAJO INTERIOR .. 
TRABAJO EXTERIOR ..... . 
ESPACIOS .. . . . . 
POSICION ..• 
ILUMINACION. 
TEMPERATURA .. 

. ... 

. . 

ATMOSFERA ... 
ACCIDENTABILIDAD .. 
RUIDOS .•..... 
VIBRACIONES. 

. .. 
TOXICIDAD ..... . 

. .. VIS ION •.. 
AUDICION •.. 
TACTO •. . . . . 
GUSTO •••••••• . . . 
OLFATO .. .... 

.... 

. ... 

MIEMBROS SUPERIORES. 
MIEMBROS INFERIORES •. 
COLUMNA VERTEBRAL .•.. 

. .. 

. .. . . . . . .. 

EQUILIBRIO POSTURAL. 
SISTEMA NERVIOSO ..•. 
APARATO RESPIRATORIO., 
SIST. CARDIOCIRCULATORIO •. 
SISTEMA VENOSO ......•.•. 
APARATO GENITOURINARIO .. 
PIEL Y SECRECIONES ..... 
CONDICIONES PSIQUICAS .. 
APARATO DIGESTIVO ..... . 

INTELIGENCIA GENERAL .. 
MEMORIA .•.•••••.••••..• 
ATENCION ..••..•.•••.... 

UTOMF,TISMO. Y PRECISION ... 
PERCEP. DE DIFERENCIAS ..•.• 

EXTROVERSION. . . . . . . . • • . . . 
DINAMISMO .••• . . ... . .. . . 
CONSTANCIA •.••. . . .. . . . . . . 
ACTITUD CONTROLADA. ... 
CAPAC. DE MANDO •.•. . . . . 
INICIATIVA ••.•.••• , . . . . . . . . 
SENT. DE OBSERVACTON. • • • 
RESPONSABILIDAD ••••••• . . . . .. 
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GRADOS 
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4.4.8.- Estructuras ocupacionales, niveles de calificación y 

Relaciones existentes eptre las ocupaciones analiza

das. 

Las estructuras ocupacionales constituyen una forma de 

presentar las relaciones entre las ocupaciones pertenecientes 

a una misma familia o rama ocupacional. Son el resultado más 

impor~ante que se obtiene del análisis de grupos de ocupacio 
' -

nes afines, gracias a que permite visualizar la movilidad e~ 

tre las ocupaciones y su complejidad relativa de acuerdo con 

sus contenidos de trabajo. Las estructuras ocupacionales re-

presentan la informaci6n de entrada más significativa para 
' . 

el diseño de programas de promoci6n profesional en ~l empleo. 

En relación con el diseño de estructuras ocupacionales 

se emplea la siguiente inforrnaci6n derivada de los puestos 

de trabajo analizados: 

a. Relaci6n con otros puestos de trabajo. 

b. Cuadros de organización. 

c. Descripci6n del trabajo (tareas y operaciones). 

El procedimiento para diseñar una ~structura ocupacio 
1 

nal está constituída por las siguientes etapas a realizar. 

4.4.8.1.- Establecimiento de las relaciones existentes entre 

las ocupaciones perténecientes a la familia estudia 

da. 

Con base en las caractei!sticas de los puestos de traba 

jo analizados, en cuanto a su relaci6n con otros puestos pe~ 

tenecientes a los mismos establecimientos, se definen las re 

:1, 

··.'!'. 
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laciones de las ocupaciones entre s!. Para cada ocupación se 

definen: 

-Las ocupaciones a partir d·e las cuales es posible aseen 

·der a ella. 

-Las ocupaciones a las cuales es posible ascender a PªE 

tir de ella. 

-Las ocupaciones a las que se puede transferir 1m traba 

jador que se desempeñe en ella, rn~diante un per!odo de ada~

taci6n de cortaiciuraci6n y sin qu~ ello signifique un ascen

so, o sea que se trata de ocupaciones con el mismo.nivel.de 

calificaci6n. 

-Supervisi6n ejercida por el trabajador que desempeña 

la ocupaci6n. 

-Supervisi6n recibida por el trabajador que desempeña 

la ocupaci6n. 

4.4.B.2.- Comparac~6n de las ocupaciones analizadas. 

Con el fin de establecer las relaciones que existen en-

tre las ocupaciones de una misma familia en lo referente a 

sus contenidos de trabajo, se comparan estas entre si con b~ 
....... 

se en las tareas que realiza cada una de ellas. Para cense 

. 'g.uir este.resultado se elabora un cuadro de doble entrada 

. (ocupaciones vs. tareas) , utilizándose corno f'uente de infor-

· maci6n las tareas propias de cada ocupaci6n (principales y 

secundarias), segun se despre~dan ~stas de las descripciones 

del trabajo ejecutado. 

-,, 

En e+. siguiente ejemplo se puedeií identificar los cont_! 

nidos ocupacionales comunes a las distintas ocupaciones de 
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una familia, asi como las diferencias existentes entre 

ellas (55). 

Familia ocupacional de electr6nica 

RLOQUÉS DE TAREAS 
1 2 3 OCUPACIONES 4 5 6. 7 8 -

Asistente electr6nico general X 

Electr6nico ~eparador de radio 
y televisi6n. X X X X 

Electr6nico industrial X X X 

Técnico medio en radio y tele -visi6n. X X X X X X 

Técnico medio en electrónica 
industrial. X X X X X X 

' 

4.4.8.3.- Niveles de calificaci6n. 

El nivel de calif icaci6n de una ocupaci6n, se establece 

con.base, en la complejidad o grado de dificultad del trabajo 

ejercitado en ella por ~1 trabajador que la desempeña. Va !!!_ 
1 

timamenté ·· iigádo a las .funciones del trabajador v al nivel de 

calif icaci6n que ·exige ·· 1a ocupaci6n para su desempeño. 

La descripci6n del trabajo ejecutado en la ocupaci6n 

lleva impl!citas la·s funciones del trabajador. A partir de · · 
1 . . 

esta informaoi6n se asignará un nt:imero de identif icaci6n a 

cada ocupacidn ~e acuerdo con sus funciones en relaci6n con 



datos personas y cosas. 

personas cosas 

Numero de identificaci6n 
(tres d1gitos) 

El nivel de preparación para el desempeño de una ocupa

ci6n se refiere al nivel de educaci6n formal y al tiempo de 

preparaci6n especffica que exige la ocupación. 
1 

, 4.4.8.4.- L!neas de promoción. 

Las l!neas de promoci6n o ascenso existentes entre las 

ocupaciones se diseñan con base en el siguiente criterio: 

a. Deben corresponder con las posibilidades reales de 

, ascenso detectadas en los establecimientos en relaci6n con 

los puestos de trabajo pertenecientes a cada ocupaci6n. 

b. Deben permitir la movilidad de un trabajador desde 

una ocupaci6n con un determinado nivel de calif icaci6n a otra 
1 

con nivel mayqr. 

c. Siempre que exista una posibilidad de promoci6n en -

tre dos ocupaciones, ~sta deberá ser expresada en t~rminos 

de la formaci6n complementaria que requiere el trabajador p~ 

ra ;,alcanzar el desempeño satisfactorio de la ocupaci6n a la 
1 " 

1 

cual se promueve. 

4.4.8.5.- Líneas de transferencia. 

Las l!neas de transferencia entre dos ocupaciones deberá 
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corresponder a las posibilidades reales de transferencia de-

tectadas en los formularios de análisis pal;"a los puestos de 

trabajo pertenecientes a la ocupaci6n. 

Estas se refieren fundamentalmente al paso de un traba-
1 

jador de una ocupaci6n a otra del mismo nivel jerárquico, por 

lo que no significa un ascenso. 
1 

4.4.8.6.- Estructuras ocupacionales. 

Las-estructuras ocupacionales se obtienen por medio de ' 

una combinaci6n entre los niveles de calif icaci6n de las ocu 

paciones analizadas, las relaciones entre sus contenidos de 

trabajo y las líneas de promoci6n y transferencia ~xistentes 
1 

¡entre ellas. 
1 

El resultado del diseño de la estructura correspondiente 

a una familia de ocupaciones será el reflejo de su realidad 

ocupacional en relaci6n con: 

-Las ocupaciones de que se compone. 

-Los niveles de calificaci6n a que ~stas pertenecen. 

-~a movilidad existente entre las ocupaciones (promo~í~ 

y transferencia) • 

4.5.- PRESENTACION DE RESULTADOS~ 

El informe final de un análisis ocupacional es un regi! 

tro completo, claro, objetivo y uniforme de los datos m4s re 

levant~s de las ocupaciones analizadas. Su estructura y con

. tenido deben corresponder a dos caracter!sticas generales: 

Uniformidad. Esta car.acter!stica hará posible el almac~ 

namiento de informaci6n de manera que se pueda tener acceso 

¡, '. " 
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. a ella en forma expedita y oportuna, además.permitirá compa-

rar las diferentes ocupaciones con base en sus aspectos más 

significativos. 

Flexibilidad. Si bien el informe final deber~ ser comp!e 

tado en todos sus detalles siguiendo las pautas establecidas 

para su elaboraci6n, el analista podrá hacer comentarios, o~ 

servaciones, y explicaciones oportunas, cada vez que el infor 
1 

me presente alguna limitación. 

La calidad de la inf ormaci6n presentada en el informe 

final va a depender, como· ya se mencion6 anteriormente, de 

que los datos en relación con los puestos de trabajo hayan 

sido regist~ados en forma adecuada. 

En funci~n del grado de cobertura del análisis ocupaci2 

nal, existen dos clases principales de informe final: 
, 

a. informes del analisis de una ocupaci6n, y 
I 

b. informes del analisis de una familia ocupacional. 

A continuaci6n se presenta la estructura y el contenido 

de estas dos clases de informe final, tomando como base la 

bibliograf!a consultada. 

4.5.1.- INFORME DEL ANALISIS DE UNA OCUPACION. 

Se refieren al estudio de una ocupaci6n, al nivel de un 

pa1s o de una región por medio del análisis de los puestos 

de trabajo que la conforman, su estructura es la siguiente: 

--Identificaci6n y ubicaci6n de la ocupaci6n. 

-t!tulo ocupacional 

'¡.~ . 

. . . . 
. '• ~ 
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-puestos de trabajo q'ue contiene la ocupaci6n. 

-código del cat~logo internacional de ocupaciones (CIUO) • 
1 

-actividades econ6micas en que existe lü ocupación. 

-zonas geogr4ficas en que se concentra la ocupaci6n. 1 

-Descripci6n del trabajo. 

-definici6n del t!tulo ocupacional .• 

-tareas, operaciones, conocimientos y habil'idades. 
1 

~Exigencias de la ocupaci6n. 

-educaci6n formal. 

-formaci6n profesional. 

-capacitaci6n. 

-experiencia. 

. l 1 -certificados ocupaci,ona es. 

-edad. · 

-sexo. 

-responsabilidad. 

-trabajo mental. 

-destreza y precisi6n. 

-Actividades f!sicas. 

~condiciones ambientales. 

~cuadros de organizaci6n . 

.;...cuadros de procesos. 

~Relaciones con otras ocupaciones. 

-ascensos. 
l. 

-transferencias. 

-supervisi6n ejercida. 

-supervisi6n recibida. 

-co~ntarios. 
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Estas categorías podrán ser incluidas en el informe f i-

nal en su totalidad o parcialmente, de acuerdo con los pro -

duetos obtenidos en el analisis de la ocupaci6n. 

La utilización de perfiles ocupacionales para prese.ntar 

los datos de las ocup.aciones, (punto 4. 4. 7.}, va a depender 

de la aplicaci6n que se pretende hacer de la inf orn.aci6n ob-

tenida mediante el analisis, para fines de Orientaci6n Profe 

sional su utilidad está en relación con el conocimiento inte 

gral de la ocupaci6n. 

4'. 5. 2 .- INFORME DEL ANALISIS DE UNA FAMILIA OCUPACIONAL. 

-Datos en relaci6n:.con cada una·de las ocupaciones que com-

ponen la familia analizada. 
,, 

.-Identificación (titulo ocupacional, puestos de trabajo, 

c6digo CIUO, actividad econ6mica, zonas geográficas) . 

-descripción del trabajo (definici6n de t!tulos ocupa.-

cionales, tareas, operaciones, conocimientos y habili~ 

dades). 

-Exigencias de la ocupaci6n (educaci6n formal, forma- -
J 

ci6n profesional, capacitaci6n, experiencia, certific~ 

dos ocupacionales, edad, sexo, responsabilidad, traba-

jo mental, destreza y precisi6n). 

-actividades f!sicas. 

-condiciones ambientales. 

-cuadros de organización. 

-cuadros de procesos. 

--Estructura ocupacional de la familia: 

-niveles de calificación de las ocupaciones. 

. ~.-· 

-_·.'·i 
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-l!neas de promoci6n. 

-comparaci6n entre los contenidos de las ocupaciones. 

Tal como se ha venido recalcando a lo largo de este tr~ 

bajo, la informaci6n relativa a las profesiones debe contem

plar datos tales como los anteriormente planteados en los in 

formes ocupacionales, as! como otros relacionados < :on la es

tructura del mercado de trabajo. Para lograr tal riqueza de 

informaci6n, son pues, necesarios los estudios de necesida -

des actuales y futuras de mano de obra y los an~lisis ocupa

cionales. Este proyecto, sin embargo, s6lo podrá lograrse 

cuando trabajen coordinadamente las Secretarías.de Programa

ci6n, del Trabajo, de Educaci6n, los servicios de empleo y 

las entidades educativas y de flormaci6n profesio~al, lo que 

permitirá tener una visi6n global e integrada de la situaci6n 

laboral, acorde con las pol!ticas nacionales de desarrollo ·l. 

·ae nuestro país. 

En cuanto a los medios id6neos para difundir la inf orm~ 

ci6n, considero que es conveniente que ásta sea presentada 

globalmente y no de modo parcial. Es por lo tanto el material 

impreso un medio que suministra un panorama general del mun

do del trabajo y que permite el análisis comparativo de las 

diferentes alternativas, pues la lirnitaci6n del 'tiempo y del 

espacio al utilizar otros medios, presenta la inforrnaci6n de 

manera fraccionada. 

El proceso informativo, corno toda .acci6n planeada y con 

proyecciones nacionales, puede representar, en sus inicios, 

'.·;·· 
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un costo elevado, el que es factible de disminuir al hacer 

uso de los recursos de varias dependencias gubernamentales. 

Además, resultará proporcionalmente más econ6mico si ne con-

sidera que la cobertura de un sistema de esta naturaleza es 

significativamente mayor que lo que pueda lograrse mediante 

acciones individuales o de pequeños grupos, y porque no s6lo 

beneficiar!a a las personas que reci~n se incorporán al roer-

cado laboral en el ejercicio de una profesi6n, sino también 

a la mano de obra ya vinculada ªf trabajo. 

;,:.1.¡,' 
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1.- La fase evolutiva de la adolescencia es un fen6meno cultu 

ral cuya definición se localiza en los aspectos anat6mi 

co, f isio16gico, intelectual, emocional, social, esca - · 

lar y cronológico de cada individuo. 

2 .- Desde el ·punto de vista bio16gico la adolescencia 'forma 

parte· del proceso de desarrollo que viene de la infancia 

y continda hasta la edad adulta. Para su estudio se le 

ha dividido en tres fases que son: Prepubescencia, pub~.~>' 

cencia y postpubescencia. 

3.- En la adolescencia no comienza sino que meramente se in

tensifica la actividad sexual, aunado al hecho de que 

el adolescente cobra conciencia de su sexualidad. 

4.- Una tarea importante del individuo en esta etapa es aceE 

tar y asimilar los cambios que se producen en su cuerpo, 

en este sentido establece unp nueva identidad que inclu 

ye las modificaciones de su imagen corporal. 

5.- Para la Teor!a de la Psicog~nesis, el adolescente accede ' 

al estadto de las operaciones formales abstractas o sea 

que intelectualmente puede operar con proposiciones ver 

bales o simbolismos, es capaz de "manipular ideas". 

6.- Como producto de su nueva adquisici6n intelectual, el a

dolescente mira al futuro, torna decisiones acerca de su 

educaci6n y de su ocupación, percibi~ndo,las como requ.i

si tos para su otro proyecto importante, la elecci6n ae 
pareja y la fundación de su propia familia. 
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7.- Socialmente, la característica más sobresaliente de la 

adolescencia es la necesidad de pertenencia, la cual se 

satisface a trav~s de los grupos de pares. 

8.- En nuestra cultura la incorporación del adolescente a su 

grupo social constituye un verdadero desafio, ya que 

los par~metros para ser considerado adulto v,m más allá 

de la mera capacidad de generar vida. 

9.- Para los jóvenes que se encuentran cursando estudios su

periores, generalmente la adolescencia se prolonga has

ta los 20 6 25 años debido a su dependencia e.con.6mica 

con sus padres. 

10.- Las instituciones educativas cuya poblaci6n beneficiada 

son los adolescentes debería tener las siguientes carac 

ter!stii;cas: 

-Programas interesantes que exijan el empleo de la cap~ 

cidad de razonamiento abstracto. 

-Oportunidad de expresar las emociones a trav~s de acti 

vidades artísticas. 

-Ambiente propicio a la socializaci6n. 

-Informar exhaustivamente sobre el "proceso de maduraci(Sn 

sexual. 

-El personal docente deber1a reunir las siguientes cua

lidades: madurez, comprensi6n, respeto y capacidad pr2_ 

fesional. 

11.- El conflicto entre generaciones puede ser una experien

cia enriq~ecedora para la sociedad y a menudo da origen 

al cambio social. 
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12 .- r.a ta.rea fundamental del adolescente es el logro de la 

autonom!a personal, la cual se da en los siguientes t~r 

minos: 

-toma sus propias decisiones y se responsabiliza de ellas. 

-elige sus relaciones sociales y se compromete con ellas. 

-se adhiere a ~aloies, ideales y situaciones consciente 

mente. 

-es capaz de responsabilizarse de otros que dependan de 

~l. 

13.- La Orient~ci6n Vocabiorial tiene por objeto la asisten

cia al educando, individualmente o en grupo, en el árnb!_ 

to de la-educaci6n formal, vigilando el desenvolvimien

to integral y armonioso de la personalidad, ordenando e 

integrando los elementos que ejercen influencia en su 

f ormaci6n y prepar~ndolo para la torna de decisi6n voca-

cional. 

14.- La Orientaci6n Profesional es un concepto m~s amplio que 

el de la Orientaci6n Vocacional porque trasciende el ám 

bito educativo y además de contemplar los intereses y 

expectativas individuales de sus orie~tados, analiza las 

relaciones entre educaci6n y empleo, las relaciones en-

tre .el Sistema Educativo y el Productli.vo. 

En esa medida el Pedagogo tiene un importante papel de 

enlace entre los dos &rnbitos, con su intervenci6n prof~ 

sional en la orientaci6n puede contribuir a que haya p~ 

ra la juventud, niveles de vida ·aceptables y ad~cuadas 

oportunidades de empleo. 
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15.- La expcrjencia conocida en las innt!tur~Jones educat.ivau 

de nuestro pufs, nos indi.ca que la or.i.entaci6n profe::iio 

nal. se ha .limitado a explorar pri.ncipa lmr•nte luB pre fe-

rencias ocupacionales, las aptitudes c~'>pec1ficas y los 

conocimientos generales básicos necesarios. 

Para el ejercicio de las profesiones, descuidan<lo el as 

pecto de la investigaci6n del medio laboral. Esta falla 

puede ser resuelta por el equipo de profesionales que 

operan en los Servicios de Orientaci6n Profesional a 

trav~s incorporaci6n 
,, 

de la del l\.nalisis Ocupacional. 

" 16.~ Con base en el analisis del desarrollo hist6rico que ha 

tenido en Mc§xico la Orientaci6n Profesional, puede afi!_ 

marse que se proporciona a los alumnos de los altimos 

años de los ciclos medio bfisico y medio superior una o-

rientaci6n profesional encauzada a indicar las posibili 

dades de continuar estudios y las· ocupaciones en las 

cuales se presume que tendrán éxito profesional, pero 

no se presta ayuda semejante a quienes s6lo concluyen 

la enseñanza primaria, a los que abandonan prematurame!!_ 

te la escuela y, en general, a quienes buscan empleo o 

se encuentran en situaci6n de desempleo, los que repre-

sentan una proporci6n significativa de la poblaci6n de 

adolescentes. El servicio de Orientaci6n Profesional de 

be en consecuencia ampliarse hacia aquellas capas de la 

poblaci6n que hasta la fecha han quedado marginadas de 

~l. Dicha funci6n puede ser realizada por los Sindica-

tos, los Servicios de Capacitaci6n al sector formal ur-
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bano y agrícola o alguna otra instancia que participe en 

programas de ayuda a la juventud. 

17 .- r.a Ori.entilci6n Profesional es consfder.ncla un complemen-

to del rli.stemil Educativo il nivel forrncll y Pll 08il OH'tlida 

se encuentra restringido en sus acciones, las cuales se 

han circunscrito al estudio de las características indi 

viduales, con el prop6sito de compararlas con las exi -

gencias de determinadas ocupaciones y de orientar a las 

personas hacia: aquellas con respecto de las cuales sus 

aptitudes e intereses guardan rolaci6n directa. Es me -

nester redefinir el papel social de la Orientaci6n Pro-

fesional con el objeto de que cumpla cabalmente con la 

funci6n de ayuda, informaci6n y orientaci6n a los adoles 
1 

centes. 

20 .-· La Orientaci6n Profesional debe trascender el ámbito es 

colar ampliando su cobertura, es necesario organizar 

servicios de orientaci6n, al seno de los Sindicatos, de 

. las Cooperativas y de las propias Empresas, con el fin 

de vincularla al aparato productivo. 

21.- En el contexto de la problemática nacional, la Orienta-

ci6n Profesional tiene la tarea de coordinar las labo -

res tendientes a ligar eduaci6n, productividad y nivel 

de vida, proveyendo a la población de la adecuada inf or 

maci6n sobre las oportunidades de f ormaci6n existente y 
1 

sus características, tomando como base la metodolog!a 

del análisis ocupacional. 

, . 
22.- El analísis ocupacional es el proceso de recolecci6n, 
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ordenamiento y valoraci6n de la informaci6n re~ativa a 

las ocupaciones tanto en lo·~ue se refiere a las carac-

teristicas del trabajo realizado, como a los requerimi~ 

tos que estos plantean al trabajudor para un desempeño 
¡ 

satisfactorio. En algunos medios se le denomina análisis 

de puestos o profesiograma. 
: 

23.- El análisis ocupacional proporciona informaci6n de insu 

mo a una serie de procesos en los campos de la adrninis

traci6n de personal, las relaciones industriales, la s~ 

guridad en el trabajo y es susceptible de ser empleado 

en la Orientaci6n Profesional en la medida en que ofre-

ce informaci6n acerca de las diferentes ocupaciones. 

24.- El proceso de analisis ocupacional consta de cuatrd eta 

pas: a) La preparaci6n del analisis, b) El trabajo 'de 

campo, c) El procesamiento de los datos y d) La presen-

taci6n de resultados. 

25.- El empleo sistemático de la metodología del analisis 091 

pacional por parte de los servicios de Orientaci6n:Pro-

fesional, aumentaría las bases y el conocimiento que 

del mercado laboral tienen los educandos de hoy, traba-

jadores del mañana, para tomar una decisi6n profesional. 
1 

26.- Las pol!ticas y programas educativos que se formulan so 

·bre la juventud tendrán que tener no s6lo como meta es-
1 

tablecer mecanismos de integraci6n de los adolescentes 

en el modelo de desarrollo vigente porque las condici2 

nes econ6micas, sociales y pol!ticas·actuales no lo pe! 

miten, sino han de proponer en relación a la juventud 
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la definici6n de nuevos estilos alternativos de desarro 

llo, como pueden ser las cooperativas de trabajadores, 

autogeneradoras de empleo y de servicios dentro de las 

cuales se contemplan las tle Orientac16n basados en la 

realidad econ6mica, laboral, educativa y social del 

pais. 

27.- A fines de esta d~cada se habrán sumado a la poblaci6n 

del pa!s y del mundo centenares de miles de personas en 

edad de trabajar, sobre todo en las zonas urbanas. Es 

necesario· qu~ los profesionistas en general y los Peda

gogos en particular propugnemos por la aplicaci6n de p~ 

líticas susceptibles de increme.ntar los puestos de tra

bajo en la industria, la agricultura, las obras pabli -

cas y otros sectores y elegir t~cnidas industriales y 

criterios de capacitaci6n que apliquen un máximo de re

cursos humanos a la persecuci6n del progreso econ6rnico 

y social. 

28.- El aumento en el volumen de empleo productivo debe ser 

componente vital de una verdadera estrategia de desarr~ 

llo nacional, destinada a proporcionar a la población 

-entre otras cosas- un mínimo de alimentación, vivien -

da, salud y educaci6n. 
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