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INTRODUCCION 

La idea de desarrollar este trabajo de "Orientación Vocacional : Mito y 

Realidad" fue a partir de leer en el periódico, Uno mas Uno del 4 de ~ 

tubre de 1984, la noticia que se intitulaba: "Creó la S.E .P. un Siste

ma Nacional para la Orientación Educativa. Permitirá la adecuada selef. 

ción de tma carrera". Esta noticia propició que iniciara yo con tm cú

mulo de preguntas. ¿A quién va a beneficiar este sistema?, ¿Cómo van -

a hacer para poder contar con el número de orientadores vocacionales -

profesionistas que se necesitarían para llevar a cabo esta :implementa-

ción? Esto fue prillleramente a nivel general, 

Posterionnente recordé mi caso particular de hacer la elección de mi C! 

rrera. En ese tiempo experimenté 11U1cho m~edo de elegir. Ahora pienso 

que quizá ese miedo se debió a la inseguridad que sentía de encontrar -

la satisfación deseada al final • 

.Analicé esas situaciones anteriores, d§ndome cuenta que la elección se 

presenta en cada momento de la vida. Por esta razón decidí concretamen

te a estudiar el manento de elección de carrera. Así el interés de este 

trabajo es reconocer la situación del adolescente y tratar de prevenir 

las dificultades ante la elección de una carrera,analizando los obstáC!!. 

los para poder superarlos y que no le impidan arribar a tma elección -

buena, considerando que ésta es la personal y la que el sujeto asuma. 
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El momento de elecci6n de carrera está precisamente cuando vive una de 

las crisis vitales ~l sujeto, la adolescencia. Antes la personalidad 

que el sujeto tenia era mas o menos estable, ahora van a presentarse -

cambios. Primeramente est!i su metamorfosis corporal, que est!i m!is - -

allá de su propio control, asi también sus propias exigencias inte1T1as 

van a manifestar una necesidad de reestructurar sus relaciones objeta

les en otro nivel. 

La cultura también es otro factor que interviene en la elecci6n, ya -

que el adolescente la tiene internalizada por la familia y todo su al

rededor, y de alguna manera va a contribuir para que aflore la situa-

ci6n por la que está pasando el sujeto, ya que establece expectativas 

y exigencias de independencia, libertad y competencia en el manejo so

cial. 

Esta va a ser una situación nueva y muy diferente para el sujeto de la 

etapa anterior, la que va a llevarlo en cierta fonna a reconocer su 

crisis de adolescente. 

Ante esta confusi6n por el profundo cambio interno y ex~erno ocasiona

do por la elaboraci6n de su nueva personalidad, por los imperativos -

del mundo externo que le exigen nuevas pautas de convivencia, el ado-

lescente va viviendo esto como una invasión. Esto lo lleva a retener 

muchos de &Us logros infantiles como defensa, pero a la vez también en 
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sujeto van a coexistir el deseo y el placer por alcanzar un nuevo sta

tus. Así al perder su identidad de nif'io va a hacer que el adolescente 

aspire a tener o llegar a tener identificaciones con figuras signific!!_ 

tivas, no quiere ser como determinados adultos, pero en cambio elige -

a otros com:i ideales, que tiene en su JlllUldo interno y que le van a ª>'!!. 

dar a elaborar la crisis de adolescencia. 

El adolescente ante estos cambios y pérdidas por las que siente dolor, 

también va a sentir gusto y alegría por lo que este sentimiento de am

bivalencia le va ayudar a acercars~ al mundo de los adultos y reflexi.2_ 

na: ¿Quién quiero ser yo?, aquí se presentan las fantasías en el ado-

lescente que en parte le pueden ayudar a hacer una elección que lo va 

a incorporar m§s tarde en el rm.mdo ocupacional, 

El abordaje de este estudio de la orientación vocacional tomará en - -

cuenta que el sujeto al hacer su elecci6n de profesi6n estará en la <il 
tima etapa de su adolescencia,.y éste cano proceso humano es necesario 

considerarlo dentro de una totalidad del conocimiento de la psicología 

evolutiva abarcando factores ~ortantes como serán el social, cultu-

ral, econ6mico, familiar, así como todos sus antecedentes biológicos -

de los sujetos. 

~li objetivo es estudiar hasta que grado la Orientación Vocacional ben~ 

ficia al estudiante en la elección de su profesión, teniendo en cuenta 

,. 
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que el proceso educativo en México responde a las necesidades prlictl-

cas de producci6n, a las necesidades idcol6gicas del sistema en el po

der, mismas que tiene un lineamiento finalista y tecnocrático, 

Considerando lo anterior, comprobar que el adolescente aunque se en- -

frenta a conflictos y ansiedades en el momento en que tiene que hacer 

la elección de su profesión, puede salir adelante mediante un proceso 

de orientación vocacional, que podría consistir en tener 4 ó 5 entre-

vistas con un profesionista de la orientación vocacional. Este proce

so le ayudará a'reconocer los problemas que involucran el "elegir", -

sus limitaciones y alcances para que asuma responsablemente su elec- -

ci6n. 
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1, WIRCO TEORI CXl 

A través de este trabajo pretendo dar respuesta a los siguientes prohl!:_ 

mas que me planteo: ¿la orientaci6n vocacional ayuda a una elección -

personal y responsable? ¿En la orientación vocacional hay elección o -

interpelación: ¿Está demasiado idealizada la orientación vocacional? -

¿Es la orientación vocacional infonnación que induce a carreras profe-

sionales que más requiere el país? la orientación vocacional es: ¿el~ 

gir quién ser en el contexto ocupacional? 

Estas interrogantes me llevan a presentar el contexto específico de la 

educación y su ubicación histórico-social en que se encuentra actualme!!. 

te, revisando su compraniso social y su importante función para el ni-

vel superior, por lo que trataré de analizar, cuál es el papel que de-

sempefia la orientación en el proceso de producción capitalista depen-

diente y a qué proyecto ideológico responde, ya que en ning1ln manento -

existe lll1 solo proyecto, pero si se puede reconocer a uno de ellos cano 

el dominante, por ser el que proviene del poder del Estado, en un mornen. 

to determinado de la correlaci6n de fuerzas políticas que operan en la 

sociedad y en la propia Secretaría de Educación Pública. 

La fonnación de los departamentos de orientación mas :importantes que se 

integran en México responden a la vinculación de la burocracia a la - · 

fracción de la burguesía con mayor poder dentro del bloque dominante b.!!._ 
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jo la expresión de una prá~tica política concreta, que en este caso es 

la orientación vocacional que se inserta en la S.E.P., buscando cumplir 

ciertos objetivos institucionales, pero que refleja una problemática -

por la que atraviesa el país en la etapa del desarrollo del capitalismo 

dependiente, mismo que se acentuó en México después de 1965, precisame!}_ 

te a finales del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Despulls de esto se da 

una nueva etapa de ''modernización" capitalista, en donde se estrechan -

los lazos entre el Estado y la burguesía monopolista posibilitando el -

surgimiento de la ideología tecnocrática que parte de la producción ec2_ 

nómica y tiende a invadir otros cmnpos como el social y el educativo. 

De acuerdo con la política modernizadora, los problemas.de la educación 

son, fundamentalmente de car§cter de instn.nnentos que pennitan obtener 

mayores rendimientos en el proceso educativo, por lo que se da la ten-

dencia a establecer unidades, centros o departamentos de orientación V2. 

cacional en la búsqueda de eficiencia del sistema educativo. 

Estableciéndose dentro del marco de la educación, tendremos que definir 

las distintas formas de percibir a la educación, para el pensamiento -

convencional era como el vehículo para transmitir conocimientos y cul!!:!, 

ra de los adultos a las nuevas generaciones. Sin embargo, en la actua

lidad el desarrollo de la industria, la ciencia, la tecnología y la cuJ. 

tura han puesto en crisis tal concepción para llevar analizar el papel 

que la escuela juega en el desarrollo económico y social. Para unos la 
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instrucci6n escolar continOa siendo la m§s flnne promesa para alc~nzar 

la igualdad y la prosperidad material asi como la fonnadora potencial -

de una sociedad mtis democrática y participativa, Para otros, de ser el 

centro de creaci6n y expansi6n de la cultura, el sistema educacional se 

convirti6 en un capacitador de mano de obra para satisfacer las deman-

das de la economia. También existen las interpretaciones instrumenta-

listas que sitOan a la escuela como un aparato de la opresi6n y el domi 

nio de una clase social sobre otras. ( l) Al revisar estas concepciones 

no debanos perder de vista que la realidad educativa, para serlo, es -

tambrnn la realidad social del hombre detenninado hist6ricamente, así -

al aprenhender a la educaci8n como objeto de conocimiento, a su vez, nos 

pennite conocer activamente el mundo en que vivimos que va a ser la ba

se de tma "pedagogía de la lioertad", que busca estructurar una raz6n -

y propiciar tma torna de conciencia en el hombre para hacerlo capaz de -

elegir libremente en tma sociedad que la limita. 

Es necesario distinguir la orientaci6n ideol6gica que mistifica a.la -

educación, al educador y a la actividad educativa y una de ellas es la 

orientaci6n. Esta orientaci6n está basada en tm "estado de conciencia 

mítica", donde lo que existe es inalterable, ya que el mito consiste -

-cano lo entiende Paul Valery- en el "nombre de todo lo que existe Y -

subsiste teniendo la palabra por causa". De esta manera la conciencia 

mítica entraña una actitud.estática, pasiva con relaci6n a la realidad 

que tlnicamente nombra, pero que no acaba de conocer. 

(l)Omelas Navarro, carlos;Edl.icáci6n y Desarrollo en México,en Foro -
Universitario No. 41, Abril, 1984 S'IUNAM. pag. 52 
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La irnipcitln de la conciencia histtlrica y social en el hombre viene a 

cuestionar la verdad cognoscitiva del mito. El espfritu crítico del -

hombre consigue desmistificar el pensamiento que va hacia las cosas -

!inicamente con la idea, y nos ofrece partir del propio acto de conoci

miento: acto del intelecto que aprehende un objeto. 

Conocer la Tealidad es ordenar aquellos conocimientos o reflexiones S.Q. 

bre su contenido, porque el conocimiento se estructura a partir del -

contenido que su acto de conocer entrafia con la realidad, Así, educar 

es conocer, analizar, llegar al punto donde el hombre se une sustan- -

cialmente con las cosas, ''al acto complejo por el cual el individuo -

acepta la realidad como aquello que efectivamente existe y de lo cual 

debe partir". Asi la educacitln busca la libertad, es decir, rosca re

solver directa o indirectamente las tensiones del hombre y su medio: -

''un acuerdo no problemático entre las exigencias del pensamiento y la 

realidad, una experiencia de dignidad cuya unidad estaría garantizada 

con la solidez definitiva de su goce". (2) El hombre en esta educaci6n 

con sentido social, deja de ser s61o un reflejo de los elementos im-

puestos por la ideología del sistema y se presenta como la stm1a de los 

procesos hist6ricos que crearon las circunstancias de los hombres y -

sus modos de inserci6n en las relaciones de trabajo. De este modo el 

acto educativo tiene que ver con los individuos que existen y tienden 

a existir, a realizar su capacidad dentro de los límites de un· ambien

te histtlrico dado. El hombre concreto así "educado" aprehende su act!. 

(Z)iierani,' Alberto; 'La Educación ·en ·r.atirtoametica: mito ·y realidad Ed. 
Grijalbo, 1983, pag. 108 
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vidad y se existencia dentro de las estructuras de las relaciones soci.!!_ 

les. 

La educaci'6n ayuda a foxmar y conformar según las necesidades históri-

cas del poder, sin preocuparse por definir un objeto un :lrea de conoci

miento reales, porque esto debilitaría la relación que sustenta el po·

der, dejando que los individuos permanezcan en Wla situaci6n práctica · 

de ignorancia. 

La educación por y para el poder reproduce Wl sistema de dominación que 

niega el conocimiento como realidad concreta del ser y afirma la igno-

rancia cano ''vibraci5n fecunda y escondida de la verdad", El proceso · 

educativo en ~léxico responde a l~s necesidades prácticas de producción 

y a las necesidades ideológicas del sistema de poder. Por ello, su teS!_ 

ría educativa, inmersa en un origen capitalista, tiene una orientación 

finalista y tecnocrática, atendiendo lo que ésta producirá en cada indi 

viduo para absorberlo y utilizarlo, mientras el sistema avanza hacia su 

evolución social, donde el poder se consolidará estructuralmente y la -

educación admitirá Gnicamente aquellos ajustes que estén de acuerdo con 

los cambios y progresos técnicos, así el capitalismo como una forma de 

vida con sus necesidades y nvdos que corresponden a una civilización de 

la producción: "a la educación le está vedada la creación de tma con

ciencia de transfonnaci6n y en cambio debe crear hábitos, respuestas a~ 

tomáticas lo mas ajustadas posibles a las necesidades del sistema". 
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El tipo de educaci6n que prepara a las masas es de : tnla alineaci6n fu

tura a las generaciones venideras. La educaci5n jamás se ha preocupado 

por las masas, limitándose a ser de dos tipos: tma que enrola a cierta 

poblaci6n al servicio del poder y, la otra, a la tecnificación de aquel 

sector que s61o dará su mano de obra. De esta manera la clase daninan

te perpetOa sus intereses por medio de la educación, 

Por lo anterior, pienso que la educación debe basarse en la realidad -

del hombre concreto y no debe perder de vista que la situaci6n de mise 

ria de nuestro país es el freno para lograr 1.llla transformaci6n de las 

circunstancias del hombre y como todos sabemos: el ser que en lo ali-

mentario, lo sanitario, lo socioecon5mico y lo cultural está subsumido 

en condiciones infrahumanas representa una realidad que destniye la in

tegridad de su esencia y la integridad de su desarrollo. La lucha de 

la educaci6n es la verdadera realidad; si se educa desconociendo esto -

se crea un espejismo, una alegoría que recubre la verdad y la hace ex-

trafla. 

Así una educaci6n automatizada (conductista), que busca modificar la -

conducta al servicio de los intereses supremos 'del mundo capitalista y 

que llega a nosotros como parte de lD1 proceso de colonización cultural 

por parte del grupo oligárquico en el poder, influye en el aspecto de -

la orientación, ya que para poder llegar a la preparatoria se habrán -

librado un sin n(imero de obstáculos y aOn así la perspectiva que se --
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nos ofrece posibilidades de una elecci6n, sino más bien de una aliena

ci6n. 

Merani entiende el concepto de libertad como un principio entrañable -

del individuo que puede actuar según su naturaleza, desarrollar sus -

virtualidades, satisfacer sus tendencias, sin estar obligado con nor

mas o preceptos que sostienen otros intereses que los de petenecerse a 

él mismo, Sin embargo, el individuo es un ser social, por lo que esta 

libertad esta detennimida por aquello que la convivencia pennite y cu

yos preceptos y reglas se aprenden mediante la educaci6n. 

No obstante, existimos bajo tm determinismo que nos domina. El mito -

de la libertad consiste precisamente en que no somos libres contra los 

fines del poder, sino que nuestra libertad radica en elegir entre sus 

designios, Esta libertad es tma libertad de la indiferencia, porque -

la mayor de las veces elegimos entre cosas que no nos interesan. 

El abordaje del estudio de la adolescencia, como un proceso humano, -

que es necesario considerar dentro de una totalidad del conocimiento de 

la psicología evolutiva abarca factores importantes como hemos mencio

nado de tipo social, sociocultural, económico, etc., así como todos -

sus antecedentes biol6gicos de los sujetos. 

Considero que este período de la vida, como todo fenómeno humano, tie-
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su exterior$zaci6n caracteristica dentro del marco cultural-s::icial en -

el cual se desarrolla, Así, deaemos por una parte considerar la adole~ 

cencia corno un fenómeno especifico dentro de toda la historia del desa

rrollo del ser hunano y, por otra parte, estudiar su expresi6n circuns

tancial de tipo geografico y temporal hist6rico-social. 

Sin duda alguna el factor sociocultural influye en las manifestaciones 

de la adolescencia, pero también tenemos que tener en cuenta la expre-

sión psrcobiológico que le da caracterrsticas universales. 

Para realizar el estudio de la adolescencia· tomaré en cuenta nuestro~ 

dio y la objetividad necesaria tratando de que esta investigación ayude 

en el presente actual, pero que será definido a través de este marco -

teórico siguiendo la experiencia psicoanalitica, la cual he venido est_!! 

diando a través de la carrera de pedagogia, en el área de psicología y 

de pre-especialización. 

Bajo el agpecto psicológico, podría decir que hay tres momentos impor-

tantes en la vida de todo sujeto y que son: 

l.- En la infancia 

2. - En la adolescencia o pubertad 

3.- En el climaterio 
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Los tres son comparables entre si porque se presentan o se agudizan con 

flictos. 

Puedo considerar a la adolescencia como un periodo de transición entre 

la nifiez y la adultez que se da al individuo para refonnularse los con

ceptos que tiene acerca de sf mismo y que lo lleva a abandonar su au-

toimagen infantil y a proyectarse en el futuro de su vida adulta. El 

problema de la adolescencia debe ser tomado como un proceso universal -

de cambio, de desprendimiento, pero que tendrá expresiones externas pe

culiares de cada cultura. Entre otras definiciones tenemos que la ado

lescencia es "la etapa de la vida durante la cual el individuo busca -

establecer su identidad adulta, apoyándose en las primeras relaciones -

objetales-parentales internalizadas y ver}ficando la realidad que el -

medio sgcial le ofrece, mediante el uso de los elementos biofisicos en 

desarrollo a su disposici6n y que a su vez tienden a la estabilidad de 

la personalidad en tm plano genital, lo que sólo es posible si se hace 

el duelo por la identidad infantil", C3) 

En lá adolescencia los cambios abarcan la totalidad, Como fundamento -

físico están los cambios en el tamafio, la fuerza y el aspecto. Están -

los cambios endrocrinológicos que ocasionan una completa revolución en 

la vida sexual. Están los cambios en la expresión agresiva, los pro-

gresos en la actividad intelectual y las reorientaciones en los apegos 

objetales y las relaciones sociales. 

(3) 
Aberastury A. y Knobel M. · La adolescencia normal. la. ED., Buenos 
Aires, 1971, ED. Paid6s, 3a. ED., 1976, pag. 96 

:1 

'1 
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"Siempre me ha parecido lamentable que el período de los trastornos ad2, 

lescentes y del reordenamiento interior de fuerzas coincida con el pla!!. 

teamiento de exigencias tan serias como las del rendimiento acad€mico -

en la escuela tanto como en la universidad, la elección de una carrera 

y una mayor responsabilidad social y económica en general. Muchos fra-

casos, que a veces tienen consecuencias trágicas en estos aspectos, no 

se deben a una incapacidad del individuo sino meramente al hecho de que 

tales exigencias se le presentan en un momento de su vida en que todas 

sus energías están absorbidas por otras tareas, como sus esfuerzos por 

resolver los serios problemas suscitados por su desarrollo sexual nor-

mal", C4) 

Podemos considerar a la adolescencia de muy diferentes maneras y con ~ 

chas perspectivas distintas, Difiere de acuerdo con las €pocas, las -

culturas y los medios sociales. La adolescencia es una etapa particu-

lar y tambi€n es la continuaci6n inevitable de la nifiez. En la prácti

ca no es fácil establecer· un lúnite preciso que estaría en algún momen

to entre los 11 y los 14 afies¡ si el joven que comparte nuestra vida f!!_ 

miliar parece cierto día ser claramente un adolescente, sería imposi-

ble decir que el día anterior era todavía un nifio. Quizá pueda perci-

bir mejor lo que parece más característico del adolescente contrastan-

dolo con el período que va desde los 9 a los 12 años, y que algunos au

tores han calificado justamente como ·''madurez infantil", El nifio de es

ta edad exhibe en general una estructura psíquica coherente y bien equi_ 

C4JOsterrieth Paul A., Algunos Aspectos Psicológicos de la Adolescencia, 

Freud A., Osterrieth, P. A., Piaget J. El Desarrollo del Adolescente 
ED. Paidós, pag. 65 
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librada, Su conducta se adapta bien a las circunstancias en las que se 

encuentra y a los objetivos que persigue; el individuo está bien inte-

grado en su gn.ipo familiar y en el gn.ipo de amigos de la misma edad; en 

la escuela se siente bien, Manifiesta un interés activo por el nrundo -

circundante. El rii:ño de m!is edad goza de una posici6n social bien es1:!!. 

blecida¡ es capaz de organizarse y de afrontar toda clase de circunstarr 

cias con una real autonomfa cuyas limitaciones puede aceptar. Algunos 

conflictos alteran inevitablemente sus relaciones con los demás, con 

sus pares, con la autoridad del adulto, pero en general no ocasionan 

graves perturbaciones. 

El nifio de más edad tiene a su disposici6n una considerable gwna de so

luciones y de 1n~todos que le penniten resolver toda clase de problemas, 

siempre que se le presenten en ténninos concretos. Se suele destacar -

su disponibilidad intelectual, su curiosidad, su sed de infonnaci6n, y 

su tendencia a la clasificaci6n general de las diversas informaciones -

que obtiene en la escuela, en la calle, en sus lecturas o en las inves

tigaciones que emprende con entusiasmo. Aunque parece orientarse parti 

culannente hacia el nnmdo exterior, hacia las personas y las cosas, se 

desarrolla también su mundo interior, que sabe c6mo proteger, llegado -

el caso, contra las intromisiones de extrafios. Indudablemente, los pa

dres siguen siendo el marco de referencia preferencial que han sido de§_ 

de un comienzo, pero la fwnilia ya no es el íinico centro de atracci6n; 

el nifio de esta edad se mueve fácilmente y de un modo coherente en un -
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lDliverso material y social relativamente amplio, que explora con entu-

siasmo y respecto del cual sabe que es algo objetivo y exterior a él, -

pero que él tiene un lugar allí. En este contexto de persona integra-

da, activa con lU1 buen daninio de sí misma, se producen entre los 11 y 

los 15 afios, una cantidad de profundas modificaciones que afectarán ta.!! 

to el equilibrio org§nico como la est:n.ictura intelectual, la integra- -

ci6n social y afectiva tanto como la imagen que el individuo tiene de -

sí mismo y del ambiente. No es fácil establecer con precisi6n el orden 

en que se presentan esas modificaciones, que reaccionan tmas sobre - -

otras, Lo cierto es que ocasionarán un trastorno de la economía psíqu.!_ 

ca que fue producto de los afios de la nifiez, provocando necesariamente 

una honda problematizaci6n del yo y por lo tanto una intensa concentra

_ ci6n en el yo. El joven adolescente que est§ cambiando se observa cam

biar, est§ atento a su transfonnaci6n. No se contenta con sufrir esos 

. cambios; quiere emp1·enderlos el mismos. (S) 

¿QuH!n soy yo? se preg\Dlta el adolescente, ni nifio, ni adulto, es qui-

zlis ma situación marginal, donde encuentra que hay poca cabida para -

sus inquietudes, 

A continuaci6n trataré de describir los aspectos físicos y sus efectos 

en la adolescencia. 

La nifia a los 10 y el var6n a los 12 afias aproximadamente comienzan a 

(SJweinstein, S y Millán B.· ·interpretar la pubertad, Notas de la Esrue 
la Freudiana Buenos Aires. 
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manifestarse las transfonnaciones somáticas de la pubertad, y en la 111!!. 

yorra de los casos constituyen la principal característica de la entr_l! 

da de la adolescencia, y la rnotivaci6n de los dem1is cambios propios de 

esta edad. 

Contrariamente a la opini6n popular, ni el clima ni la raza influyen -

sobre el comienzo de la adolescencia en la misma medida en que lo ha-

cen la nutrici6n y los factores socioecon6micos asociados con ella. 

Atmque la edad media para cada fase no tiene significaci6n para los C! 

sos individuales, el conocimiento de la amplitud de las variaciones -

nonnales ayuda a decidir si tiene alguna justificaci6n la preocupaci6n 

del joven por su desarrollo. Es esencial tener lma clara idea de la -

amplitud de las variaciones que se hallan dentro de los lúnites nonna

les y comprender que ''normal" no quiere decir 6ptimo ni ideal. 

En la adolescencia no canienza, sino que meramente se intensifica, la 

actividad sexual, que es lm fen6meno extraordinariamente complejo y -

aprendido que se inicia en la infancia y se orienta por lo común hacia 

pautas heterosexuales pertinentes para la reproducci6n, 

1.- Características sexuales primarias y secundarias. 

a) En los varones. 

Las primeras manifestaciones de la adolescencia se suceden r6pidamente; 
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aumenta gradualmente el tamafio de los testículos, aumenta el tamafio del 

escroto, que asune una tonalidad rojiza, y aumenta la longitud y la cir_ 

cunferencia del pene. En la adolescencia se dilatan los conductos semi 

rúferos, las células indiferenciadas se convierten en células de Serto

li, aparecen eri'el tejido intersticial células de Leydig, productoras -

de andr6geno, y la espennatogonia de origen a las células genninales; -

espennatocitos primarios y secundarios, esparmatidas y al final de la -

adolescencia, espennatozoides. 

La voz se hace gradualmente más profunda, a medida que se desarrolla la 

laringe. Este proceso canienza en la fase media de la adolescencia y a 

menudo no se completa hasta que la adolescencia pr~cticamente ha tenni

nado. El vello piibico aparece en la fase media de la adolescencia (13 

- 16 aflos) gradualmente mlis rizado y ablllldante, forma al principio un -

triángulo invertido y luego se extiende hasta el ombligo; el vello axi

lar aparece después del piibico. Hay maduraci6n de la pr6stata y las v~ 

sículas seminales, eyaculaciones espontáneas. En este momento el joven 

es habitualmente estéril, s6lo después de entre uno y tres afies progre

sa la espermatogénesis lo suficiente cano para que aparezca en la eyac):! 

laci6n una cantidad de espennatozoides móviles adecuada para la fertili 

dad. 

En la última fase de la adolescencia (16 - 18) aparece y se difunde el 

vello facial y corporal, la voz se welva mlis profunda. Disminuye el -
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ritmo de crecimiento, llcanzando la casi total altura madura. Para ·· 

acabar la adolescencia y entrar a la edad adulta (18 - 20 afios) hay m!!_ 

duración, pleno desarrollo de las características sexuales primarias y 

secundarias; pueden continuar desarroll!indose los músculos. 

b) En las mujeres. 

En la mujer en la primera fase de la adolescencia apreciamos el desa-

rrollo de la cader~ o el m§s perceptible aún en el del busto que se ~ 

racteriza por la elevación de la aréola que rodea el pez6n, lo que pr2_ 

duce tma pequefia protuberancia c6nica conocida cano "yema". En la fa· 

se media de la adolescencia hay una acumulación de grasa debajo de la 

arliola que ocasiona una mayor elevaci6n, llamada ''pecho primario", y • 

en la Gltima fase se dilata el mismo tejido de la mama y continúa la · 

aC1.U1n.1laci6n adiposa, fonnando el pecho 'maduro". Con la mayor frecuerr 

cia el pecho se encuentra en una etapa primaria al sobrevivir la menar. 

ca, y su pleno desarrollo requiere varios afios. 

El vello pfibico, suave al canienzo, se vuelve §spero, pigmentado, rec· 

to o rizado en torno de los labios, en el principio de la fase media · 

de la adolescencia. A medida que avanza esta fase se hace más ab\111da!!. 

te y rizado, se extiende por el monte de Venus y fonna el característi 

co tri!ingulo invertido al final de esta fase. El vello axilar comien· 

za habitualmente a desarrollarse aproximadamente dos afios despulis de · 
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la aparición del vello púbico. En la fase media de la adolescencia, -

cano consecuencia de la hipertrofia del útero y de cambios cíclicos en 

el endometrio, se produce la menstn.mci6n, ésta casi invariablemente -

se produce después del mfucimo estirón en estatura. Al comienzo los -

períodos menstn.iales no son acornpafiados por la ovulación, de modo que 

por lo común la joven en la primera fase de la adolescencia es estéril. 

La ovulación y la capacidad' de concebir (puberta.d) aparecen entre uno 

y tres afios después. Habitualmente el útero no alcanza un tamafio adu.!. 

to hasta los 18 6 20 afios. La histología del endometrio uterino y del 

epitelio vaginal sufre cambios cíclicos que reflejan el medio honno- -

nal. Bacilos productores de ácido láctico reemplazan a las bacterias 

anteriores, mezcladas y escasas, presentes en la vagina, de inodo que ~ 

la secreci6n vaginal, que era tma reacción alcalina en la nifiez, se -

transfonna bltlScamente en una reacción ~cida en la adolescencia. Tam

bién se desarrolla la vulva como resultado del marcado crecimiento de 

los labios mayores, prácticamente inexistentes en la niflez. También -

crece algo el clítoris, probablemente como consecuencia de la circula

ción de andrógenos suprarrenales, y se vuelve eréctil. 

El momento en que comienza el crecimiento acelerado es el principal -

factor que explica las grandes diferencias de tamafio en distintos jóv~ 

nes ·de la misma edad. De modo característico, el "estirón" se da pri

mero en las mujeres que en los varones. Pero pronto son los varones -

los que entran en una fase de. rápido desarrollo y habitualmente supe--
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ran a las j6venes, 

Los cambios corporales que han tenido lugar en él hace que la mirada -

del otro no aparezca muy estable, es una mirada sorprendida de esos -

cambios. Antes con ese cuerpo que tenfa estaba c6modo, ahí el domina

ba, ahora todos los esquemas previos se han trastonl8do. No tiene po

sibilidad de una plena identificación porque con la imagen que se en-

frenta es tambaleante, ahora la imagen que ve en el espejo esta cam- -

hiante, mira mucho al espejo y también el otro lo ve a veces corno adu,! 

to y a veces como nifio. Los cambios trastocan lo imaginario de los -

cambios, la imagen asumida retoma el cuerpo fragmentado simbólicamente, 

ya que hay inseguridad en el manejo del cuerpo y esto genera angustia 

frente a los otros que "no lo comprenden". 

El cuerpo en sí mismo, aparece como una transgresi!ln. Hay algo que aE_ 

tes no había, no es el mismo cuerpo, no es la misma voz y aparecen po

sibilidades de goce de ese cuerpo, pero aparecen rituales en el goce, 

se le da el mensaje: puedes ejercer tu sexualidad, pero tienes que r~ 

gular ese goce y se dan en ese momento las prohibiciones, pues se da la 

posibilidad del acto sexual y el coito implica modificaciones en rela

ción con el cuerpo y la procreación esta como posibilidad, así el cue!. 

po se redimensiona para otro, el cuerpo puede reproducirse, formar - ··.

otro y posibilita que el hijo de un padre llegue a serpadre de un hi-

jo, aquí se incluye el aspecto biol8gico pero también el de las signi-
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ficaciones de la cultura: ser padre, seria liberarse de un padre, no -

estar sujeto y para el padre implica una sucesión, implica la amenaza 

de muerte el ver a ese hijo ya ser padre. (6) 

Asi ha quedado listo un aparato en extremo complicado, que aguarda el 

momento en que habrá de utilizárselo. Este aparato debe ser puesto en 

marcha mediante estímulos, de los cuales hay tres tipos que tienen que 

incidir: 

l. Provenientes del mundo exterior (visuales, tactiles, sonidos) 

2. desde el interior del organismo y 

3. desde la vida anfmica (pensamiento, fantasias) 

Por los tres caminos .se provoca la excitaci6n sexual que posee signos 

anfuicos y somáticos, ya que es en la pubertad donde se realiza una - -

reactualizaci6n de la pulsión que ahora pasa de ser autoerótica a en-

centrar un objeto exterior. Anterionnente partia de zonas erógenas --

. ,aisladas, ya que había anarquía, cada una por si misma, ahora es dada 

subordinada a lo genital, no hay desaparición de todos los otros ele--
" mentas (orales, oculares, anales) se subordinan a lo genital. La meta 

sexual se conserva la misma: sigue siendo el logro de placer, la repr.Q_ 

ducción podría estar subordinada. Esto podría ser analizado a partir 

de la teoría de la líbido, la cual resume al narcisismo. Puedo enten

der a la libido como una fuerza de.variaciones cuantitativas de ener--

(6) Ibid, pag.·2so 



30. 

gia psíquica, tiene tm carficter de energía no orgánica. A partir de -

la libido podría entender la excitaci6n. La mirada que confonna al -

cuerpo, lo libidiniza, la excitaci6n tiene que ver con cualquier par. 

te del cuerpo. La libido delinea zonas er6genas e implica una cierta 

cantidad estable que enviste al yo en el narcisismo. 

Respecto a los signos anímicos, estos son un cierto sentimiento de te!!. 

si6n psíquica que exige lDl tipo de comportamiento, así la tensi6n se

xual, el estado de excitaci6n sexual es vivido como tensi6n, como una 

situaci6n de displacer, pero se vive también como placentera o sea que 

a la vez es tensión con carácter placentero por lo que tiene dos fl.Ul-

ciones: 

1) provocar cierto placer 

2) y el estado de excitaci6n 

La tensi6n puede ser placentera si el sujeto anticipa que tendrá l.Ula -

descarga final, O puede ser en fonna contraria. Aquí veremos que hay 

dos tipos de placer. El placer previo que va vinculado con la estimu- · '· 

laci6n de las zonas er6genas, que brinda la energía motriz sexual para 

llevar al placer último, Este placer previo tiene que ver con la pul-

si6n sexual infantil o sea el placer infantil en donde no estrul prepa

rados los aparatos genitales, se asemeja al placer previo del adulto, 
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'io nuevo en la pubertad es la llegada al placer final, el cual es lUla 

descarga final y no es un placer de excitaci6n''.(7) 

(7)Freud SigmuÍld Las metamorfosis de la pubertad, en Freud s. ~
sayos de teoría sexual, Buenos Aires, Amorrontu, 1978 Tomo VII, pag. 

189 
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1.1. ¿QUE ·Es lA ORIENfACION VOCACIONAL? 

Recordemos que los métodos educativos consisten prticticamente en la bú~ 

queda de una orientaci6n de la educaci6n y de una iniciaci6n a la vida 

social y profesional de los individuos. 

La orientaci6n se presenta, como una tarea de toda la vida, y hay que 

situarla dentro de ciertos límites fijados por nuestra organizaci6n S.2_ 

cial, que exige, evidentemente, un mínimo de estabilidad por parte de 

los hombres. Virtualmente todo es posible, pero en la realidad hayque 

saber, querer y poder actuar a tiEtT1po. 

Para algunos humanistas, como son los pedagogos, la educaci6n no se -

tennina nunca, así los defensores de la idea de educaci6n pennanente -

consideran que una orientaci6n siempre es provisional y puede ser pue~ 

ta en cuesti6n en cualquier momento. (8) Aunque este concepto m.anifie~ 
ta lo ideal, tendremos que acercarnos a nuestra realidad y tratar de -

analizarla. 

La primera pregunta que se me viene a la mente es la de definir ¿cuán

to es necesaria la orientaci6n profesional? Pienso que la orientaci6n 

profesional s6lo puede darse en el marco de lo cualitativamente posi-

ble, cuantitativa y temporalmente definido por la sociedad e incluyen

do por lo tanto la selecci6n, misma que se ha venido dando a través de 

(B)Drevillon, Jean, Orientaci6n Escolar y Profesional, Ed. IAIA, Barce 
lona, 1974, pag. 18 

';•, 
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todos los ciclos educativos por los que se ha pasado, 

Podría decir que la tarea de orientación profesional es para un psicó

logo o pedagogo especializado, cuyo servicio prestan a personas que se 

enfrentan en detenninado memento de su vida a hacer una elección de -

profesión, y ésta puede ser al salir de un ciclo educativo a otro, y -

por la necesidad de ejecutar decisiones, La toma de decisiones va a -

representar un momento crítico.pues habrán cambios en las vidas de es

tos sujetos. 

Me referiré exclusivamente a la tarea de orientación profesional con -

adolescentes, .porque creo que es ahí cuando emergen las deficultades -

de índole vocacional. Específicamente entre los 15 y 19 afies. 

A continuaci6n mencionaré las definiciones que podrán darnos un panor_!! 

rna general del concepto que se tiene la orientación vocacional. Kelly 

delimita este concepto así: "La orientación puede definirse como la -

fase del proceso educativo que consiste en el:cálculo de las capacida

des, intereses y necesidades del individuo para aconsejarle acerca de 

sus problemas, asistirle en la formulación de planes para aprovechar -

.al rn§ximo sus facultades y ayudarle a tomar las decisiones y realizar 

las adaptaciones que sirvan para promover su bienestar en la escuela y 

en la vida. Así como proceso destinado a ayudar al individuo en su -

adaptaci6n presente y en su planificación de la vida posterior, la - -



' 34. 

orientaci6n no puede ser Wl aspecto independiente de la educaci6n11 (
9) 

"Todos los sujetos tienen potencialidades que desarrollar, intereses -

~ue descubrir, problemas que resolver. La orientaci6n es lUl proceso -

de ayuda a cada llllO para descubrir y desarrollar sus potencialidades. 

De ello se sigue que la orientaci6n debe preocuparse de los aspectos -

positivos del desarrollo de la personalidad y del fomento de lUla buena 

salud mental entre todas las personas. El de la orientaci6n es Wl pr.Q_ 

ceso complejo y continuo, y los elementos personales y ambientales in

cluido en él están constantemente sujetos a cambios"(lO) 

Strag afinna" "La orientaci6n es llllO de los tres pilares principales 

de la educaci6n ••• El estudio del sujeto, su orientaci6n y su histo-~ 

rial, los tres, están relacionados entre sí; pero cada uno tiene sus -

rasgos.distintos. El estudio del nruchacho es esencial para que poda-

mos descubrir a "qué clase de persona tenemos que enseñar. El histo

rial proporciona la anq:ilia variedad de experiencias apropiadas a sus -

necesidades particulares y a tener éxito con ellas". (ll) 

Se puede pensar que la orientaci6n es lD1 servicio con el objetivo prin 

cipal de "guiar al individuo en la elecci6n de Wl lugar social por la 

profesi6n" La orientaci6n vocacional representa: "un esfuerzo para -

ayudar al individuo a volverse capaz de elegir". Asimismo: "La orien. 

C9)Kelly J., Psicolog1'.a de la Educaci6n., Morata, Madrid, 1961, pag. 42 

(lO)Good Guidance Practices in the Elementary School, Sacramento Ca., Ca 
lifomia State Department oí Edíícation, Vol. 24, núm 6, Agosto 1955.-
pag. 1 · 

. (llJStrang, Ruth M.: Guidance in the Elementary School, "Education", Vol. 
70, Núm. 8 Abril, 1950, pfig. 494 



'! 

35 . 
.......... 

taci6n vocacional es una acci6n con bases cientificas, que busca asis

tir al alumno en el desarrollo integral de su personalidad, y en su -

i1daptaci6n personal y social". (l2) 

Otra definici6n es la que dice Allard: "La buena orientaci6n es un -

1 proceso evolutivo, rara vez estático y generalmente no último". Trax

ler define la orientaci6n como sigue: "idealmente concebida, la orie!!. 

tación capacitada a cada individuo para comprender sus aptitudes, int~ 

reses y rasgos personales, a desarrollarlos lo mejor posible, a rela

cionarlos con metas vitales y, finalmente, a alcanzar un estado de CC!!!_ 

pleta y madura auto-orientación como un ciudadano de un orden social 

democr!ítico pueda desear". 

La orientaci6n, pues, es un proceso complejo, debe basarse sobre la -

comprensión genuina de las necesidades y capacidades totales del indi

viduo. Debe ayudar a cada persona a comprenderse a si mismo, a cono-

cer sus necesidades y capacidades y a aceptar los hechos de manera re~ 

lista. "La buena orientaci6n es tm proceso de ajuste. Ayuda al niño 

en su pensamiento y en su acci6n, con las adaptacio~es o cambios inte

riores que le sean necesarios. Debe estar constantemente alerta para 

los posibles ajustes, dentro del medio ambiente del sujeto, que puedan 

ayudar a la consecuci6n de la madurez". (l3) 

La orientación vocacional es el reconocimiento de la realidad del edu-

(12) 

(13) 

Nerici, I.G., Introducci6n a la Orientación Escolar, Ed. Kapelusz, 
Buenos Aires, 1976, pag.63 
Knapp, Robert H., Orientación del escolar, Ed. Morata, 1974, pag. 
84 
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cando como ser portador de posibles dificultades que necesitan aten-

ción, para que él pueda dedicarse a los estudios con posibilidades de 

rendimiento satisfactorio. La orientación vocacional no trata de con

seguir solamente buenos resultados en los estudios, sino tmnbién la -

adecuada integración del educando en la escuela, en el hogar, en la s.Q_ 

ciedad y en el "mundo del trabajo". 

La orientación vocacional se funda, principalmente, en el reconocimie.!!. 

to de las diferencias individuales y en el reconocimiento de que el -

ser humano, en cualquier fase de su vida, es tm ser con carencias y -

que con mayor o menos intensidad, necesita de comprensi6n, ayuda y -

orientación. 

En un curso de Orientación Vocacional se elaboró el siguiente concepto: 

"la orientación vocacional es un proceso educativo a través del cual w 

se asiste al educando, con el fin de que éste pueda obtener pleno ren

dimiento en las actividades escolares, foI111Ular y realizar planes se-

gíin sus aptitudes y sus intereses y así alcanzar rn§s annoniosamente 

los fines últimos de una educación integral". 

La orientación vocacional, en su sentido estricto, es un método por el 

cual el orientador ayuda al alllltD1o en la escuela a tomar conciencia de 

sus valores y dificultades, concretando, principalmente a través del -

estudio, su realización en todas sus estructuras y en todos los planos 
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de su vida, escolar, familiar, social y espiritual. 

Otro concepto es que Orientaci6n Vocacional "es un proceso educacional 

organizado, pennanente, introducido.en la escuela, por el cual todos -

los conocimientos científicos sobre el educando y los métodos té01icos 

educativos se ponen al servicio de la máxima evoluci6n y fonnaci6n in

tegral del educando, considerado éste en todos sus aspectos, capaz de 

perfeccionamiento y de realizaci6n". (l4) 

Dicen todavía: "La Orientación Vocacional, en su concepto aJll)liO den~

tro del sistema, se propone llevar al adolescente a opciones conscien

tes, basadas en el conocimiento racional de los hechos y situaciones, 

asr cano a la evaluaci6n objetiva de su propia potencia, en un proceso 

de conscientizaci6n versus manipulaci6n social, caminando gradualmente 

hacia la madurez individual y o social". 

Dice finalmente, María José Werebe: "Orientación Vocacional es el pr.!?_ 

ceso din1imico que trata de .orientar la fonnací6n de la personalidad Í!! 

tegral del educando, llevándolo al conocimiento de si misioo, de sus 8E. 

titudes y problemas, ofreciéndole elementos para un mejor ajuste al In! 

· dio y para una elección consciente de la profesilin que mejor le conve!!. 

ga, tomando cano base sus posibilidades y las oportunidades educacion_e: 

les y profesionales que se le ofrecen". (lS) 

(l4) Miguel Victoriano B., Introducci6n·a la orientaci6n escolar, Ed. 
Loyola, pág. 12. 

(lS) Revista de Pedagogía, Afio VII No. 38, pág. 17 
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Existen varias concepciones sobre la orientación, pero llegamos a dos 

modos característicos y contradictorios de enfocarla, para unos es una 

soluci6n maravillosa para numerosos problemas; para otros, es tm inqu~ 

tante problema mas que tienen. 

Pierre Cailly conoce a la primera como la orientación panacea a través 

de la cual se van a solucionar diferentes problemas, Primero el de e!!!_ 

pezar a cursar una profesión y a la vez iniciarse en los pasos a un 

nuevo sistema político, o para otros la garantía de pennanencia del 

sistema actual. Cuando esta orientación se presenta observamos suje-

tos nuy opt:iJr.istas, que no se encuentran ante tm problema concreto de 

orientación por tanto sin abarcar toda su realidad. 

A la orientación-inquietud se le experimenta cuando se encuentran por 

primera vez ante el problema. Tienen la sensación de no dominar la s.! 

tuación que se les plantea; descubren que no saben a dónde conducen -

las distintas posibilidades propuestas y que tampoco conocen el modo -

de elegir entre ellas, ni sobre qué puntos basar su decisión. La -

orientación es experimentada como algo muy desagradable, que crea en -

ellos una inquietud llegando a ser angustia. 

La confrontación de estas dos concepciones de la orientación nos lleva 

a daTilOS cuenta de que la primera es utópica y no tiene ningtma rela-

ción con la realidad vivida. La segunda tiene como característica do-
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minante la repercustón dolorosa de una situación real no controlada, 

Esta situación problemática se caracteriza por un grado 6ptimo de con

flicto capaz de detenninar en el adolescente una dinlimica tal que pue

da superarlo integrando sus ténninos. Aqui el adolescente está real-

mente pre-ocupado. Sus funciones yoicas se encuentran al servicio de 

un análisis exhaustivo de la situación. El aspecto manifiesto de su 

conducta nos lo revela como un individuo "disponible" que puede usar -

su capacidad para mirar, pensar y actuar en lo que considere su mundo 

futuro. 

Así un adolescente que acude a una orientación profesional plante~ que 

busca algo que lo haga felíz, aunque no lo plantee en esa fórmula, pe

ro quizás diga: "quiero realizanne" o "quiero hacer algo en lo que me 

sienta realizado". Así el adolescente ''va a buscar" algo en lo que -

tiene que ver con la realización personal, la felicidad, la alegría de 

vivir, etc. De esta manera lo que a él le preocupa mlis es lo que pue

de "llegar a ser". (l6) 

La orientación aporta su mayor contribución cuando funciona en el cor!!_ 

z6n mismo del proceso educativo. Cuando profesor y alunmo se encuen-

tran no sólo se crea una situación de aprendizaje sino que también se 

presentan las oportunidades para la orientación. A la orientación le 

atafien las necesidades y diferencias individuales, siempre y dondequi~ 

(16) . 
. Bohoslavsky, Rodolfo, Orientación·vocacional, Ed. Nueva Visión, 

1981, pag •. 36 
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ra que se presenten. 

Como sabemos, cada sujeto es único, por lo que se refiere a su patr6n 

de necesidades, intereses y capacidades. Cada uno es diferente de los 

otros a causa de los rasgos heredados y de la influencia que su medio 

ambiente ha tenido sobre estos rasgos. La manera según la cual e 1 suj~ 

to crece está detenninada por la relaci6n de estos dos factores. 

Aunque los patrones de crecimiento de todas las personas, muestran - • 

ciertas características comunes, hay que esperar la individualidad de!!. 

tro de estas caracteristicas, Dos sujetos mmca crecen del mismo mo-

do, Difieren en las proporciones de su crecimiento, en las edades en 

que empiezan una clase especial de fonnaci6n y en el máximo de desarrS!. 

llo hacia el que tienden. 

La extensa área de diferencias que se encuentran entre los nruchachos de 

cualquier grupo de edad cronol6gica, en tm tiempo dado, es asombrosa. -

No importa mucho que agrupemos a los individuos sobre la base de su -

edad, resultados educativos o "tests" mentales; todavía persisten gran

des diferencias. La presencia de estas diferencias que existen entre -

los nifios es la razón principal para la inserción del movimiento de -

orientación. Los educadores se dan cuenta de que cada persona debe ser 

guiada como un individuo porque el patr6n de necesidades y diferencias 

de cada persona le es peculiar sólo a él. 

., 
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Las diferencias fisiol6gicas que se encuentran entre las personas tie

nen importantes implicaciones de orientación. El tamafio del cuerpo, -

las diferencias en las proporciones de desarrollo de los j6venes, las 

existentes entre hombres y mujeres, en el estado de nutrici6n, la pre

sencia de diferencias y obstáculos en la visi6n, poder auditivo y - -

otros aspectos físicos, son justamente algunas de las que crean probl~ 

mas de orientaci6n. 

La presencia de diferencias y variaciones individuales es _la piedra- -

clave del proceso de la orientaci6n, La orientaci6n b.tsca conducir a 

cada persona de acuerdo con su patr6n individual de necesidades y dif~ 

rencias, intelectual, ffsica, social y emocionál1nente. 

Vemos pues que la orientaci6n tiene como fin la inserci6n en nuestra -

compleja sociedad de individuos equilibrados, y activos. La orienta-

ci6n es un proceso cualitativo, dinlimico por naturaleza. Se esfuerza 

por el desarrollo de miembros de la sociedad que puedan resolver toda 

clase dé problemas, individualmente o cooperando en grupos, segGn dic

te la necesidad. La orientac~6n, para merecer su nombre, deber ser P.Q. 

sitiva y constructiva en todo manento. Es dinámica y progresiva. 

Así pues, la orientaci6n vocacional consiste en reservar al adolescen

te el más amplio abanico de opciones. Y también ayudarle a conocer, a 

Teconocer en todas las situaciones, a distinguir sus capacidades (por 
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otros mecanismos aparte de las notas escolares) y sus déficits, y a m~ 

vilizar sus ''reservas" en el ITKlmento oportuno. Y también a proponerle 

los medios para colmar las lagunas y compensar sus debilidades. 

De los conceptos presentados se desprende que, en síntesis, se puede -

decir que la Orientaci6n Vocacional es el trabajo conjugado por parte 

de la escuela, coordinado por un orientador, junto al educando, con el 

fin de conducirlo a realizarse de la mejor fonna posible y bajo todos 

los aspectos, teniendo como base su realidad bio-psico-social, tratan

do de integrarlo a la sociedad sobre la base de i.ma actividad profesi~ 

nal, para volverlo un ciudadano consciente, eficiente y responsable. 

Se debe destacar que se ha hablado nrucho de asistir y orientar, pero -

es necesario alertar sobre el peligro del exceso de asistencia y orie!!. . 
tación, Asistir y orientar sf, pero hacer sentir al educondo que en -

filtimo análisis es él mismo quien debe resolver sus propias dificulta

des. De esta manera no se debe tomar a la Orientaci6n Vocacional con 

un patemalismo all:enante y tampoco encarar al educando como un ser -

débil, incapaz e irresponsable, 

Por el contrari'o la Orientación Vocacional debe creer en las posibili

dades del educando y en su capacidad para auto.dirigirse, La orienta

ci6n vocacional debe entonces, propiciar vivencias que le faciliten la 

marcha hacia la madurez, dado que se desean ciudadanos independientes, 

auto,sufi'cientes y capaces. 

:•, 
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1.1.1. DESARROLLO HISTORICO DE lA ORIENTACIOO VOCACIONAL. 

A. EN EL t.ruNDO. 

La Orientación ha sido una actividad tan primitiva como el hombre, s6-

lo que en el principio fueron sus instrumentos para orientarse los as

tros o los fenómenos natura~es: llegó el manento cuando venció. y ver

balizando su experiencia, supo lo que era norte y sur, orie~te y po- -

niente, ayer y hoy y entonces se ubicó como un ser, en lUla circunstan

cia, es decir, ''yo en el tiempo y en el espacio", instrumentando incl!:!_ 

so objetos de apoyo como el reloj y la brújula. 

Contrariamente a su proceso de desarrollo, el hombre.fue halllindose C!_ 

da día más en situaciones de dolor e impotencia, desde la aparición -

del artefacto llamado máquina, ese enemigo social que vino a suplantar· 

le talento en la factoría, la mina o el campo. Comparar su capacidad 

con ella, competir o mecanizarse le agobiaban tanto, cano adaptarse a 

aquella nueva estnictura que le exigía asalariarse, masificarse, cosi

ficarse y hasta enajenarse;- su noción de clase y de ser, ha tardado si 

glos en comprenderla desde entonces. 

La Orientación se evoluciona así, de la noci6n de ubicación en el ti~ 

po y en el espacio natural, a tma necesidad social de ubicarse y adap

tarse a una instancia del medio laboral circundante y donde s6lo se le 
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ofrecían desarrollos desiguales (Poulantzas, 1974), Es pues, en el -

crisol de las revoluciones Industrial y Francesa de los siglos XVII y 

XVIII de Inglaterra, Alemania y Francia y potencialmente de todo occi

dente, donde surge un tipo de orientaci6n social, influido fuertemente 

por la filosofia roussoniana de la libre elecci6n y apoyado por el in· 

dividualismo galtean6 ofreciendo a la orientaci6n futura, la posibili

dad de encauzarse hacia la selecci6n, 

En todo Europa y Norteamérica surgen los laboratorios experimentales -

psicométricos y psicofisiol6gicos, los que en base al conocimiento de 

las diferencias o cualidades individuales, van a indicar al individuo 

qué ocupaci6n seguir. Nace así la Orientación profesional o selección 

profesional, primera actividad del orientador y se cuenta a Lysender S. 

Richards de Nueva Inglaterra en 1881 y a Andrew D, White en Wisconsin 

por 1884, entre los primeros autores de escritos modernos sobre el mé

todo de elegir ocupaci6n. A Lipna.n y Bernays se les acredita cano los 

primeros·en establecer una oficina de selecci6n de personal en Munich 

en 1902, d<indo así una aplicaci6n prcictica y profesional a la Orienta

ción. Acerca del concepto de "0rientaci6n Profesional" Gemilli (1959), 

afirma que se debe a <;laparMe, quien lo mencionara ante la Sociedad -

de Naciones en 1922, pero Luis Ojer (1965) reclama para Pierre Bovet, 

colaborador de aquel, tal mérito y afinna que él es quien lo acuña seis 

afios atr!is en Ginebra, 
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La Orientación, sin embargo, ahora es sinónimo de selecci6n pero seleE_ 

ción de una ocupaci6n próxima a la predicción de qué ocupación ser1i la 

más acertatla para una persona según un estudio de sus capacidades de -

ejecución. Va a enriquecerse la anterior concepción sólo hasta las -

aportaciones que sobre inteligencia y probabilidad hace Binet, Simon, 

Pearsons y Fisher, y sobre pedagogía lo hacen Decroly · y el propio Cl,!! 

parede. Aparecen los laboratorios psicométricos y los psicofisiológi

cos, se transforman en laboratorios psicotécnicos y psicopedagógicos, 

ahora preocupados por conocer las capacidades intelectuales y de rend.!_ 

miento escolar el sujeto, sin que por ello se descuide el aspecto de -

la selección profesional • 

Clapar~de, es un fuerte promotor del nuevo enfoque y creando la Asoci!!_ 

ción Internacional de Psicotécnica en Ginebra en 1920, comienza a es-

parcir en el mundo aquel enfoque¡ reciben su acción directa capitales 

como Tokio, Moscú, Ultrecht, Millín, Praga, Berlín, París, Madrid, Cal-

cuta, etc., donde empiezan a proliferar los gabinetes psicométricos, -

psicopedagógicos y de selección, así cano el surgimiento de las asoci!!_ 

cienes nacionales de psicometría y psicología aplicada al trabajo. 

Un viraje de la Orientación Profesional se produce cuando en América -

el Dr. Frank Pearsons, tras dictar una charlas a alumnos que se gradll!!_ 

ban en 1907, le hacen ver la necesidad de establecer una oficina de ~:

consulta vocacional la que lleva a cabo un año después en la Boston --
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Civic Service House, y publicada en 1909 su libro Choosing a Vocation, 

primer escrito enfocado a la elecci6n por vocaci6n y el estudio de - -

otros procesos motivacionales y sociales del organismo; naciendo con -

él, el enfoque de la Orientaci6n Vocacional. 

Otto Stoker en Basilea abre una oficina similar en Europa donde impar

te consulta vocacional a padres e hijos con el objeto de ayudarles a -

elegir una carrera o un oficio futuro. Pero es en Norteamérica donde 

sobre todo, se difunde la nueva visión del orientador. La National -

Vocational Guidance Ass~ciation, nacida en 1913, viene a robustecer e~ 

ta profesión al fonm.tlar en 1941 las finalidades y criterios respecti

vos, que expuso ante el Congreso InteI11acional de Psicotécnica en Ber

na en 1949,a donde por cierto asisten 14 países latinoamericanos. 

Precisamente Latinoanéiica toma por una cuenta a la Orientación y la n~ 

cesidad de su des~eño desde 1955, cuando organiza el Primer Semina-

rio Latinoamericano de Psicotécnica en Sao Paulo y Río de Janeiro, BJ!!. 

sil. Allí se detenninan tanto convenios de validez, tenninología o -

uso de pruebas de selección, como la necesidad de crear la carrera de 

psi~oté01i~o, primer antecesor del orientador profesional en esta re-

gión. Guatemala, Puerto Rico, Venezuela y Cuba abren cursos al respeE_ 

to en sus universidades; mientras que Argentina, Brasil, México y Chi

le, por citar algunos, dan a la Orientación un carácter de tarea nací~ 

nal enfocada, claro es, a tareas psicotécnicas y de selección. Desa--
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fortunadamente y quizg sin pretenderlo, hacen una conjunci6n indiscri

minada de todas las tareas orientadoras que hasta entonces estaban en 

boga, sin haber considerado las definiciones que tanto en Europa cano 

en Norteamérica ya se venían observando sobre cada uno de los enfoques 

de la Orientación. (l7) 

B. EN MEXICO 

El problema de la orientaci6n profesional no ha vuelto a aparecer en -· 

México en fonna casual en estos últimos af'ios. Una serie de fenómenos 

de orden económico social y político lo ha elevado al primer plano en 

las preocupaciones hlDllllllas. 

A principios todavía de este siglo en este país el destino de cada su

jeto estaba detenninado, si así puede decirse, por afuera o sea exter

no al deseo del mismo sujeto, ya que se nacía hijo de artesano, de cam. 
pesino, de canerciante, de noble, y por ese solo hecho,"el destino de 

cada tmo estaba trazado; no quedaba sino seguir la voluntad social, CQ 

mo una especie de predestinaci6n a la que cada uno tenía que adaptarse 

forzosamente o se rebelaba y se lanzaba a la aventura','.(lB) 

Así cuando se empiezan a dar cambios en la sociedad, y los hijos ya no 

serán lo que fueron los padres, pues como se da el nacimiento de la i!!, 

dustria y las transfonnaciones en la técnica, las aptitudes y virtudes 

Cl7)De Fuentes, Aida y Nava Ortiz, José, Profesión de Orientador, ~ 
RIA ler congreso Nacional de OrientacTI5ñVocac1onal, Oaxtepec, 1979 

(lB)Gal, Roger La Orientación Escolar, Ed. Kapelusz, pag. 25 
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propias se empiezan a medir para que los mejores obreros sean recluta-

dos. 

Por lo anterior veo necesario revisar las actividades de orientaci6n -

en México que datan de varios afias atrás. De tma manera general, el -

desarrollo de la orientaci6n sistemática y científica ha estado íntim!! 

mente ligada a la urgencia del mejoramiento social y cano consecuencia 

de las transfonnaciones del sistema educativo, a partir de las necesi

dades nacionales y de acuerdo con las exigencias de la Pedagogía mode!. 

na. Asi encontramos, a manera de ejemplo, que en 1924 "se autoriz6 el 

establecimiento de un laboratorio de psicología escolar cuyo fin era -

establecer nonnas científicas de los procesos pedag6gicos para que los 

niñ.os no perdiesen la salud y el tiempo en ocupaciones inútiles". (l9) 

En 1925 surge en la Secretaría de Educación Pública el Departmnento de 

Psicopedagogia e Higiene Mental, dividida en tres secciones: a) la que 

estaba dedicada al estudio del desarrollo físico, psicol6gico y pedag.§. 

tico del nifio, de mHodos de clasificación escolar, de adaptación y e~ 

tandarizaci6n de pruebas·;de inteligencia y aptitudes, b) La de previ-

sión Social, la que proporciona lineamientos para el mejoramiento so-

cial del nifio, c) la de Orientación Profesional, para el análisis de -

actividades y oficios, aptitudes para su ejercicio y tiempo de aprend_i 

zaje, aqui se brinda un servicio individual de orientación, y uno ca-

lectivo, destinado a escuelas técnicas e industriales y de especializ!!_ 

(19) . 
Ruiz Melchor, Dora Elena, Actividádes de·orientaci6n en México, 
1977, l.JNAM. 
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ci6n. 

En 1926, nace, dentro del Departamento Técnico de Segunda Enseñanza, · 

la sección de Orientaci6n Educativa y Vocacional. Posterionnente los 

objetivos de la Escuela Se01ndaria se fueron expresando en diversas -

fonnas, no obstante los propósitos originales de la Orientación se fo! 

talecen y subsisten ·desde esa fecha. 

·En 1937, la Escuela Nacional de Maestros, instala un laboratorio enca! 

gado ·de labores especificas de Orientaci6n. Por este mismo año, queda 

consti tu~do el Instituto Poli técnico Nacional, que tiene una mayor siz. 

nificancia en oportunidades de fonnaci6n profesional, principalmente ~ 

por sus escuelas estructuradas con clara visi6n de Orientaci6n y seleE_ 

ci6n profesional. 

En 1935, el Instituto Médico Pedagógico, anexo a la Escuela Nonnal de 

Especializaci6n, estuvo enfocado, algunas de sus actividades, hacia l~ 

Orientación Vocacional y· Profesional de deficientes mentales, 

Por esta época, ·en las escuelas secundarias se fonna un grupo ~ maes

tros orientadores, quienes reciben un curso de entrenamiento por el 

Dr •. José G6mez Robleda, 

En 1940, con el establecimiento de la carrera de psicología en la UNA\f, 
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y en 1942 con el surgimiento de la especialidad de Técnicas de la Edu

caci6n en la Escuela Nonnal Superior, se trata de lograr la prepara- -

ci6n de especialistas para que se dediquen a la labor de orientación -

en las distintas Instituciones Educativas. Por este mismo afio se in--

crementa el desarrollo de actividades afines al proceso de orientación, 

es decir, actividades de selecci6n y clasificación profesional, en di

ferentes centros, como por ejemplo: Banco de M~xico, Banco de Comercio, 

Teléfonos de ~léxico, etc. 

En 1950, se reorganizan las actividades de orientaci6n en diferentes -

instituciones, en la Ensefianza Media, en el Instituto Nacional de Ped! 

gogía. Se organizan algunos centros de orientaci6n para escuelas par

tiOJlares privadas, se desarrollan programas para preparaci6n de cons~ 

jeros de rehabilitaci6n, dentro de la Secretaría de Salubridad y Asis-

tencia. 

Como resultado de las asambleas nacionales realizadas en 1954, 1955 y 

1957 en ~léxico, Monterrey y Guadalajara, se crea en el Distrito Fede-

ral el Servicio de Psicopedagogía de la UNAM., el Departamento de - -

Orientación en la Escuela Nacional Preparatoria en 1958 y el Departa

mento de Orientaci6n y Servicios Sociales del I.M.P.I. 

En 1954, en la Universidad Iberoamericana, se propuso la fimdaci6n de -

un centro de Orientaci6n, las labores se inician en 1962, en donde se -
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prestan servicios de orientaci6n vocacional y profesional, 

En 1959, surgen centros y actividades de orientaci6n en distintas Uni

versidades particulares y privadas, tales cano: Universidad de las -

.Américas, Universidad Femenina de México, Universidad La Salle, Escue

la ~dice Militar, Colegio Tepeyac, Esa.iela Moderna Panamericana, etc. 

En las escuelas en dond~ no existen centros de orientaci6n, en detenni· 

nadas @pocas del año se les pide a orientadores que den conferencias y 

charlas de orientaci6n vocacional y profesional, 

En 1960 se autoriza la transferencia de la plaza de Profesor de Prima

ria a la de Profesor Orientador de Ensefianza Secundaria. El requisito 

para ingresar fue el certificado de ''Maestro Nonnal y Técnico en Edue!!_ 

ci6n". debiendo haber cursado un seminario de orientaci6n vocacional y 

haber obtenido un alto promedio en las materias psicol6gicas. 

En 1962 sale la primera generaci6n de Maestros Orientadores egresados 

de la Escuela Nonnal Superior, y se ampli6 el servicio en .todas las s~ 

a.mdarias del D. F. 

Al mismo tiempo se incrementa en México la investigaci6n sobre proble

mas psicopedag6gicos, principalmente por el Departamento de Orienta- -

ci6n de la Escuela Nacional Preparatoria, por el Departamento de Orien_ 

taci6n de la Secretarra de Educaci6n PClblica, por el Departamento de -
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Psicopedagogta y Salud Mental de la U.N.A.M,, por el Instituto Nacio-

nal de Pedagogía de la Dirección General de Enseñanza Superior e Inve~ 

tigaci6n Cientffica, 

En 1964, la Universidad cambia el plan de estudios de la Escuela Naci~ 

nal Preparatoria. Este nuevo plan consta de 3 años;· los dos primeros 

abarcan materias obligatorias, el Oltimo año está constituido por mat~ 

rias específicas distribuidas en 6 área.s de estudio, entre las que el 

altunno ha de seleccionar la que corresponde a la carrera que ha de es

tudiar • 

En 1966 se crea la Comisión Técnica de Planeaci6n Universitaria, con -

el fin de controlar la eficaz educación entre el desarrollo de la Uní-

versidad y las demandas educativas y laborales. En este mismo año se 

organizan y actualizan los servicios de orientación, ésta se plantea -

en lo social y pedagógico, lo cultUral, escolar y vocacional. 

Se crea adem!is, el servicio de Orientación Vocacional (SNOV) que cuen

ta con medios de difusión masiva a nivel nacional para comunicar rnens!!_ 

jes de tipo vocacional, oportunidades educativas y áreas ocupaciona~ -

les. 

En mayo de 1979 se constituye y se registra la Asociación Mexicana de 

Profesionales de la Orientación A.C. finalmente en 1980 la Direcci6n -



53. 

Técnica de Educaci6n Media reimplanta la oficina de Orientaci6n Vocn-~ 

cional. 

to anterior nos da un panorama de cáno México, igual que otros países · 

entra en la era del maquinismo, que incluye la divisi6n del trabajo se-

. fialando una etapa en la evoluci6n econ6mica y hace del problema de la 

orientaci6n profesional una de.las cuestiones-clave de la economía, en 

el momento en que la distribuci6n de la mano de obra constituye un PU!! 

to, ya que cada trabajador debe ocupar el lugar en donde sea mas efi-

caz dentro de la gama de posibilidades ofrecidas por la sociedad del -

momento. 

Como nos encontramos incluso en una situaci6n que puede parecer parad.Q. 

gica: bajo la presi6n de los hechos econánicos, "la orientaci6n consis

tirá en la bGsqueda de medios y estrategias que pennitan el desarrollo 

6ptimo de todas las potencialidades del individuo con el fin de hacer

lo menos dependientes de las fluctuaciones de las presiones econ6micas, 
''(ZO) al menos aparentemente.u 

(ZO)Drevillon, ·Jean, op. cit. p. 30 
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1.1.2. ¿~ ES ELEGIR? 

La orientación es una sucesión de intervenciones y reflexiones, no es 

un acto aislado del contexto anterior, y no debería aparecer nunca co

mo un problema nuevo. La cuestión de la orientación del niño se plan- . 

tea desde su infancia, no debería nunca coger de improviso. No debe-

ríamos confiar en una técnica milagrosa para rectificar Bfios y años de 

falta de preparación en la vida escolar y profesional. 

La orientación no es, pues, ni una fórmula mágica ni una cuestión re-

pentina. Su aspecto fundamental es el de inscribirse en tma duración 

que es la misma de la vida del niño, la orientaci6n está. de modo suby!!_ 

cente a lo iargo de ~a evolución. Efectivamente, antes que el sujeto 

se enfrente al delicado problema de la elección efectiva entre varias 

posibilidades, la orientación ha comenzado: lo que se decide o se -

acepta el día en que se plantea la ruesti6n, no es una creación simpl~ 

mente voluntaria, ni totalmente nueva¡ en aquel momento no puede reco

gerse más que la cosecha de lo que ha constituído la infancia y de lo 

que ha sido sembrado a lo largo de su desarrollo. No podemos dirigir, 

o dirigimos, en una dirección, sin tener en cuenta un conjunto ya es

tablecido de hechos,· de reacciones a estos hechos, de adquisiciones o 

de no adquisiciones diversas, y de características personales. Así 

pues, la orientación es siempre la continuaci~n de una·evoluci6n. 
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A pesar de que la orientación elegida se presenta corno la sucesión de 

lD"la líneacvolutiva y se encuentra detenninada en parte por condiciones 

anteriores, no deja de ser una elección, es decir, una decisión volun· 

taria y consciente. La orientación se presenta bajo dos.facetas dis-· 

tintas, pero que se confundirán en la solución elegida: por lD"la parte 

es el fruto de la evolución y por otra es una acción vollD"ltaria. He~

mos de reconocer unos lúnites en los que la elección puede tener lD1 -

significado, es porque las estructuras sociales constituyen el trasfon 

do, con relación al cual adquieren todo su valor respecto a la ori~nt.!!_ 

ción, o si se prefiere, la elección individual. lQu~ valor? ¿Un valor 

referido a la escala comúnmente admitida en una sociedad dada en un '112. 

mento dado? ¿Un valor detenninado ~or la posición que se ocupa en la -

gama de referenciales? ¿Q un valor en un sistema de valores trascende!! 

tales?, o de otra fonna, ¿la orientación. concebida como una elección -

libre es lD1 desafío, un proceso de adaptación consentida o una ilusi6n? 

Así comprendemos las reacciones de adolescentes que m§s que los adul

tos socializados olvidadizos de la historia, hacen una clara distin-

ción entre orientarse y ser orientados. 

No se puede, por otra parte, separar totalmente estas dos dimensiones, 

sino que de nuevo hay que encontrarlas entrelazadas en el seno del co!! 

cepto orientación. "Esta distinción nos lleva a dividir la orientación 

en decisión y en aceptación; no se encuentra forzosamente de un lado -

toda la acción voluntaria y del otro la grabación pasiva de los eleme!! 
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tos; si la orientaci6n es en parte un resultado, es posible actuar so

bre los elenentos de este.(Zl) 

Y así es como, en un mtmdo en que cambian las condiciones cada vez más 

ligero, en que la lucha econ6mica se vuelve la realidad mlís brutal e -

impone la racionalizaci6n, en que la corporaci6n y la familia se des-

prenden cada vez mli~ de su ftmci6n detenninante, y en que, por fin, J.a 

escuela se ve cada día mlis invadida por la preocupaci6n de la especia

lizaci6n y la preparaci6n técnica exigida por la vida moderna, la orle~ 

ci6n se impone cada vez nás, como una necesidad econ6mica y social. 

La $OCiedad moderna estli en tm constante devenir, y en el manejo acel~ 

rado de las clases y de las condiciones, la detenninaci6n del invidi--· 

duo deberá tender a hacerse cada vez mlís desde adentro, desde el inte

rior de la persona humana. 

Aunque rio deja de haber canentarios como el de Alin que dice: 

"Lo que interesa, nunca instruye; hasta llegaré a decir que ntmca nos 

instruimos con lo que nos apasiona". C6mo confunde esta pedagogía -

del esfuerzo en sí, el interés exterior; superficial, ficticio, la in

dividualida~ soportada, con el interés profundo, que distrae la aten-

ci6n, el deseo de querer y el esfuerzo mismo. Este, por otra parte, -

nunca se obtiene por si mismo, pues para provocarlo hay que ofrecer al 

(Zl)Cailly, Pierre, Orientaci6n escolar y profesional de los nif'íos, 
Ed. Oikos-Tau, S.A., 1977, pag. 83 
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sujeto un objetivo o una razón: sea ésta el deseo de superarse, de do

minarse, de obtener un resultado, o bien el de evitar un castigo o un 

dolor mayor, lo mismo que un fracaso o una censura. Y así, además de 

encerrarse en un círculo vicioso (pues, para que el niño quiera hacer 

un esfuerzo, es necesario que quiera querer), se olvida que una activ.i 

dad verdaderamente fecunda sólo puede ser l.Dla actividad plenamente con

centrada y l.D1ida, que se halle embargada totalmente por su objeto y no 

por un más allá moral o interesado del actor. Este desdoblamiento del 

ser, provocado por coacci5n o por un interés secundario cano finalidad 

es nocivo, Se trata para todos, indudablemente, de llegar al interés 

mlis profundo y al esfuerzo máximo. Ahora bien, de la misma manera que 

el interés es el punto de partida, el ayudante afectivo, una direcci6n 

a seguir, o sea una fuerza que tiene el valor de una palanca, la indi

vidualidad es la tinica base positiva para construir la personalidad, -

lo que vale mlis que todos los conocimientos que se le podrían hacer a~ 

quirir. Todo lo demás no tiene fundamento y hasta es una mentira. --·: 

Porque la personalidad se quiebra si se la obliga a atarse a lo que no 

es ella misma, o se la mecaniza; si se consigue hacerle adoptar real

mente ese nuevo ser, lo que conduce a todos los sistemas de adiestra-

miento y de servidumbre. Nuevamente, es necesario escuchar al gran -

Juan Jacobo: ''El interés presente, he aquí el gran ml5vil, el único que 

lleva seguramente y lejos" •. Si lleva con seguridad, porque no se.eva

porará en el camino o no reyelará su artificialidad en su contact~ con 

la vida¡ lleva lejos si se sabe explotarlo, empujarlo y seguirlo.(22) 

(22) . Gal, Roger, op. cit. pag. 36 
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Partiendo del planteo de que si se observan diferencias entre las per

sonas, es preciso que se ocupen de tareas diferentes; veremos que la -

orientaci6n vocacional debe entender al sujeto como proactor de conduf. 

tas. Si en la orientaci6n vocacional entendemos al hanbre como un su-

jeto (proactor) de conductas, se verá al mismo tiempo algo que es co-

man a los hombres y dejaremos de preocuparnos por aquello que los hace 

' diferentes (el ingenio, las facultades, las aptitudes o los intereses); 

se percibirá en los hombres algo que, aunque vago, se podría llamar -

provisoriamente su capacidad de decisi6n, su posibilidad de elecci6n. 

En este enfoque cabe todo un cambio de 6ptica, principalmente porque -

incorpora a la tarea de orientaci6n vocacional i.ma dimensi6n ética. La 

.ética surge del hecho de que, al considerar al hanbre sujeto de elec-

ciones consideraremos que la elecci6n del futuro es algo que le perte

nece y que ning(ln profesional, por capacitado que esté tiene derecho -

a expropiar. 

Quien elige es un adolescente en la mayoría de los casos. Resulta - -

·pues redundaiite plantear que, por serlo, está en edad de experimentar 

grandes cambios. Estos son tan continuos, tan amplios, tan definito-

rios de la edad adolescente que ·hacen pensar en un individuo sometido 

a una continua crisis. Llega a sorprender que en medio de Ílna crisis 

tan intensa el adolescente pueda realizar tareas tan ~ortantes como 

las que debe llevar a cabo: definirse ideol6gica, religiosa y éticame!! 



59. 

te, definir su identidad sexual' y su identidad ocupacional. 

Parece extraño que un sujeto afectado tanto por tal monto de movilidad 

interna como por su relaci6n con los demás, pueda llevar a cabo todas 

estas tareas. Y la pregunta no debería ser "¿por qué este adolescente 

no puede elegir?" sino "¿por qué este adolescente, en un momento tal -

cano aquel en que se encuentra, puede no obstante llevar a cabo una 

elecci6n?" 

Responde al consenso común la aseveración de que la adolescencia es un 

periodo de crisis, transici6n, adaptación y ajuste. En los cambios i!!_ 

volucrados en el trlinsi to de la infancia a la edad adulta el individuo 

ha de encontrar distintos modos de adaptarse en áreas y niveles diver

sos y hallará en ese proceso dificultades cuya magnitud detenninará -

una adolescencia más o menos c.?nflictiva, más o menos tensa. Una de -

las áreas en que ese ajuste habrá de realizarse se refiere precisamen

e al estudio y el trabajo, entendidos como medio y fonna de acceder a 

roles sociales adultos, 

Asi para un adolescente definir el futuro no es s6lo definir qué hacer 

sino fundamentalmente definir quién ser y, al mismó tiempo, definir -

qui€n no ser. Cuando el adolescente se preocupa s6lo por el qué hacer, 

el psicólogo o el pedagogo deberían tratar de mostrarle lo que oailta 

ahi y es qui! fonna de ser elige o quiere elegir. Y cuando se preocupa 
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s6lo por el qué cosa ser, tendr5 que mostrarle qué relación tiene el 

quehacer concreto con ese modo de ser que se propone asumir. 

Los verdaderos problemas de la orientaci6n vocacional tienen que ver -

con el "realizarse" que plantea el adolescente. (Z3) 

En efecto, la orientaci6n suele experimentarse m:is como imitación y r!_ 

nuncia que como elección libre, y constituye, a los ojos de los adole.2. 

centes de todos los medios y con¡liciones, un momento de la evolución - · 

hacia la vida adulta, casi al mismo nivel que la entrada en la escue- -

la, la pubertad, el servicio militar o el matrimonio. Así es como po

demos entender el grito de un joven de tercero de bachillerato: ''Mi -

orientación no y no, no es la núa, no puedo decir que he elegido cuan

do lo máximo que ha podido hacer ha sido escoger de lo que me dejaban. 

No me pidan que diga sí cuando apenas he tenido derecho a decir ··así -

sea". La experiencia del análisis de las circunstancias de orienta- -

ción de varios millares de adolescentes nos confinna este pl.Ulto de vi.2. 

ta que consiste en pensar que para la aplastante mayoría de los jóve--

nes, "ser orientado" es una realidad vivida, mientras que "orientarse" 

es una aspiración, un suefio, e incluso en el mejor de los casos reser. 

: vado a Wl neimero reducido, así que el acercamiento a la realización -

constituye uñ motivo de angustia, 

"Ser orientado" confiere derechos, aunque sólo sea el de oponerse a --

(Z3)Bohoslavsky, Rodolfo, op. cit. p. 89 
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las presiones, de una fonna verbal, pero Otil para la afinnaci6n del yo 

que se desprende de la situaci6n creada. "orientarse" confiere esen- -

cialmente deberes, aunque s6lo sea el de ser fiel a sí mismo, dejando -

de racionalizar la justificaci6n de lo que no se quería ser. Así la -

elecci6n incluirá lirnitaci6n, renuncia y compromiso, pero tambi~n re-

' fuerzo del yo, ocasi6n de superación, satisfacci6n y quizfis annonía. 

En efecto, querida o impuesta,la orientaci6n se reconoce como una eleE_ 

ci6n entre lo posible o entre "lo que queda de posible". 

A partir del momento en que se realiza esta elecci6n, la pedagogía va 

a cambiar de significado, ya que opta mas o menos explici tamente en f!!_ 

vor del desarrollo de los aspectos positivos de la personalidad del ~ 

chacho y utiliza ademfis la referencia a las aptitudes. 

Una·e1ecci6n s6lo se realiza entre cosas posibles, y una orientaci6n -

debe caracterizar una si tuaci6n futura más o menos lejana y trazar, - -

aunque s6lo sea aproximadamente el inventario de las posible opciones. 

La utilizaci6n del tiempo futuro denota, evidentemente un deseo de po- . 

der hacer un balance positivo en este sentido dentro de poco tiempo. 

Una de las elecciones que el adolescente puede hacer es la elecci6n -

ajustada, la cual transcribimos tal como la menciona Rodolfo Bohoslav~ 

ky. 
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''Una elecci6n ajustada es una elecci6n en la que el autocontrol penni

te al adolescente hacer coincidir sus gustos y capacidades con las - -

oportunidades exteriores, hacer un balance o síntesis que puede ser d~ 

fensivo. En l!1 no sólo interviene su capacidad de control sino la sín. 

tesis entre responsabilidad individual, consigo mism:>, y responsabili

dad social". 

"La diferencia fundamental entre una elecci6n ajustada y una mala eles 

ci6n es que aqu~lla es una elecci6n a-conflictiva. Los conflictos no 

son elaborados y resueltos sino controlados o negados. No se examina 

el tm.mdo interno sino que se posterga el examen del mismo". 

·1) Una elecci6n ajustada es una elecci6n que se hace con conocimiento . . 
de lo que se puede y de lo que no se puede, pero sin que se haya supe

rado todavía el conflicto que tal conocimiento supone. 

2) Una elecci6n ajustada es una elección que provee al adolescente· de 

una profesi6n o de estudios en los que coinciden sus intereses con lo 

que la realidad de esa carrera le ofrece, al mismo tiempo que sus· con

diciones personales lo hacen apto para ejercerla. Hay ajuste, indepe)l 

dientemente de que el decidirse por determinada carrera no haya su- -

puesto revisar otras elecciones, elaborar abandonos de otros proyectos, 

etc~tera. 
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3) Una solución ajustada puede ser el desenlace de una situaci6n probl.Q. 

tnn.tica. Por ejemplo, si el problema consiste en elegir entre estudiar 

medicina o estudiar odontología y el psicólogo, al evaluar los intere

ses del adolescente, considera que sus intereses "combinan tnn.s" con la 

carrera de medicina, que es "apto" para esa carrera y se lo sugiere al 

adolescente. 

Esta fonna de elecci6n se basa sobre lo que el adolescente ·es, no so-

bre lo que puede ser. 

Elegir, en cambio, teniendo en cuenta lo que se puede ser, es propio -

de una élección madura que es ajustada y, además, prospectiva, perso-

nal, aut6nana, responsable, independiente. 

La independencia en un sujeto que ha alcanzado la suficiente madurez -

se caracteriza por un buen equilibrio entre su independencia ejecutiva 

y volicional. Estos conceptos han sido tanados de Ausubel, quien en-~ 

tiende que la primera se refiere a una actividad que pennite satisfa•

cer una necesidad (elegir una carrera por ejemplo)¡ la segunda se re-

fiere al hecho de desear la satisfacci6n de dicha necesidad "al margen 

de cualquier consideraci6n sobre c&lo se alcanzará esa satisfacci6n". 

En situaciones 6ptimas ambas independencias se integran y posibilitan 

la tana de decisiones'. cuando aparece una disociación puede observar

se, o bien un predominio de la independencia volicional, mm faltando 

'1; 
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independencia ejecutiva (''yo quiero eiegir solo y debo desoír todo co!! 

sejo") o bien tma restricci6n de la independencia volicional en aras -

del ejercicio de la independencia ejecutiva ("dígame para qué carreras 

soy apto y yo elegiré entre ellas"). 

Si hay que elegir, que sea, pues, dentro de la cierta libertad y cono

cimiento de causa, es decir, ofreciendo al sujeto primero dentro de -

nuestras posibilidades todo el tiempo que necesita para revelar sus 81?. 

titudes, sus tendencias, sus gustos, sus intereses; en tma palabra, tQ. 

dos sus recursos. Se le probará larga y juicio~amente en cada una de 

ellas, se solicitará sin cesar sus intereses y sus gustos, se le ofre

cerá un campo vasto cano la vida, se estudiará su carácter y se le da

rá ocasi6n de manifestarse plenamente, Se regresará a revisar sus pri 

meras elecciones y sus primeros rechazos; se le darán todos los medios 

para que pueda rectificar los primeros errores. Se respetará su pers.2_ 

na y tanto padres como maestros no pondrán obstáculos, él será su pro- " 

pio árbitro. 

.Esta es tma obra liberadora por excelencia, que, lejos de realizarse -

dentro de los cuadros de tma ensefianza rígida, con elecciones apresu-

radamente impuestas, con programas pesados y tmifonnes, se hará medié!!! 

te una concepci6n flexible, con pasajes fáciles, con puentes múltiples, 

con especializaciones siempre compensadas y con equivalencias numero--

sas. 
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La actitud impuesta tradicionalmente al nifio es una actitud congelada 

y artificial, que se podría simholizar por los brazos cruzados y la · 

atenci6n unicamente receptiva. El sujeto, en ese régimen de castigos 

impuestos y siempre elegidos por el adulto, de interrogatorios como · 

se tratara de un juicio, ¿c6rno es posible ahora pennitirle elegir, con 

estas relaciones hip6critas o con este temor de los resultados? 

Y seguimos empleando la palabra elecci6n porque queremos seguir pen-· 

sando que la orientaci6n razonada y voluntaria puede existir, aunque 

no hay que confundir la proclamaci6n de un derecho con el ejercicio · 

de un privilegio. CZ4) 

Puede parecer inconveniente hablar de un·privilegio, pero creemos que 

el p~incipio constitucional de la igualdad de todos ante la educaci6n, 

la fonnaci6n profesional, y la cultura sigue siendo un ideal que hay 

que alcanzar. lttchos trabajos y encuestas realizados en México en -

los Gltimos afios han demostrado ampliamente la desigualdad de los me

xicanos ante la educaci6n y naturalmente en materia de orientaci6n -

profesional. 

CZ4JDrevillon, .Jean, op. cit. pag. 85. 
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1.2. COOCEPTO DE IDENTIDAD EN EL ADOLESCENTE 

El concepto de identificaci6n es central y básico para la canprensi6n 

del desarrollo y la orgnnizaci6n de la personalidad. La identifica-

ci6n tiene lugar no con una persona sino con uno o más representacio

nes de esa persona. La fonna en que el sujeto concibe a la otra per

sona es solamente una versi6n posible de la misma. Esta versi6n est!!_ 

rá detenninada por las necesidades urgentes del sujeto, su estado de 

linimo, sus fantasías inconscientes y por otros factores selectivos y 

distorsionantes, cano los que pueden corresponder al nivel de desarrQ_ 

llo y organizaci6n del sujeto en ese manento. El proceso identifica-

· torio es esencial en la fonnaci6n del yo, del carácter y de la identi 

ficaci6n. 

La identificaci6n es uno de los procesos básicos en la estructuración 

de la personalidad, es un proceso de inte111alizaci6n de objetos, y es 

tambi!in el resultado final de este ~roceso. Se inte111alizan las ca-

racter!sticas de objetos que, \.Ula vez integrados a la personalidad, -

proporcionan al individuo cualidades fonnales y atributos, así como -

actitudes o valores, tanto individuales cano colectivos. Es así como 

se estructura la personalidad, en base a sucesivas identificaciones -

que van fonnando el carácter, Es también así como a través de identi 

ficaciones como el sujeto se integra a la sociedad. 
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Definici6n general del concepto de Identificaci6n y uso psicoannU'.tico 

del ténnino. 

La definición de Identificaci6n, válida en Psicoan§lisis: es el proce

so psicológico mediante el a.ial un sujeto hace suyo un aspecto, una · 

propiedad, un atrióuto de otro y se transfonna total o parcialmente s~ 

bre el modelo de @ste, La personalidad se constituye y se diferencia 

mediante una serie de identificaciones. 

Identificar: Acci6n de reconocer algo cano idéntico a sí mismo; .o dos 

personas o cosas como idénticas entre sr. 

Identificarse: Acto por el cual un individuo se hace idéntico a otro, 

o por el a.ial dos seres se hacen idénticos (de pensamiento o de hecho, 

total o parcialmente). · 

Freud diferencia dos tipos de explicación para la identificaci6n con · 

los padres: \Ulo el autorreproche, otro el autocastigo, Tenemos, pues, 

junto con la identificaci6n narcisista típica de la melancolía (auto

rreproche), la identificaci6n histérica (autocastigo), 

La identificación es algo más que la simpatía, el contagio, la imita-

ci6n, o la sugestión, se requiere una relación estable y significati-

va, que da lugar a cambios intrapsíquicos y a manifestaciones objeti--
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vas más o menos duraderas. Las identificaciones vistas hasta ahora se 

realizan en su 111.1yoría a través de síntomas y/o fantasías histéricas y 

por lo tanto tienen significaci6n genital. Sirven para eludir la re-

presi6n y permiten la expresi6n de impulsos instintivos libidinosos -

(y a veces agresivos) inconscientes, En este sentido el proceso de -

: identificaci6n permite la canalizaci6n de las energras instintivas. -

Pienso que la identificaci6n sirve como mecanismo de defensa contra la 

· expresi6n directa de los ~ulsos instintivos. 

Freud introduce la identificaci6n primaria en un manento clave en la -

evoluci6n de su pensamiento, El concepto de identificaci6n primaria -

cabalgada fundamentalmente sobre dos vertientes: 

1) El desarrollo psicosexual del individuo, que nos pennite situar el 

momento evolutivo de aparici6n de:la identificaci6n primaria, en el -

umbral de la fase fálica, intimamente ligada al narcisismo. 

Z) La relaci6n con el objeto, lo que hace a la conocida polémica sobre 

~i la identificaci6n primaria es objetal o no objetal. Pienso que es 

no objetal, ya que en la obra de Freud se puede encontrar: 

"El nifio no se sirve para'"la succi6n, de nn objeto exterior a él, sino 

· preferentemente de una parte de su cuerpo ••• " 

\ 
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Es hast~ ~~spués de la sustitución de la fase puramente narcisista por 

la fase objetiva, el placer y el displacer significan relaciones del -

yo con el objeto. Cuando el objeto llega a ser.fuente de sensaciones 

de placer surge una tendencia motora que aspira a acercarlo e incorpo

rarlo al yo, 

Deseo delimitar el concepto de narcisismo en Freud. Creo que desde un 

punto de vista económico, el narcisismo originario se refiere a un es

tado difuso de distribución de la libido sobre las distintas zonas er2 

genas sobre los introyectos absorbidos por el "yo" de placer y sobre -

las primeras representaciones del "yo", Otro elemento es el narcisis

mo en sentido estricto, como una etapa intennedia en la cual se inicia 

la síntesis de las tendencias parciales de la libido, o sea cuando el 

autoerotisrno difuso del comienzo se concentra sobre el Yo, sobre un Yo 

rnlis organizado, de modo que al autoerotisrno se le agrega un acto psí-

quico que transfonna al Yo en un objeto de mnor para sí mismo. 

Freud dice en ''.El yo y el ello" (1923) que la identificación primaria 

es la identificación con el padre, que es la primer y más importante -

identificación del individuo y que es directa e inmediata y anterior a 

toda carga de objeto. Ya había enunciado que la identificación prima

ria es ¡a manifestación más tempr.ana · de un enlace efectivo a otra per 

sona y que la carga libidinosa del niño hacia su madre aparece. simult!, 

neamente o algo después. La identificación primaria sería, pues, un -

.;.1 
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proceso introyectivo en el Yo de la imagen del padre (al que toma como 

modelo ideal), previo o s:imultfineo al momento de la elección .de objeto. 

El proceso introyectivo en el Yo significa que a la incorporaci6n psf

quica de la imagen parental debe agregársele otro mecanismo, el de imi 
tación, en parte activa y consciente, y en parte automática y pasiva - · 

de actitudes y características exteriores del padres, pero esta imita

ción no hace a la esencia del proceso identificatorio, aunque sea su -

resultante habitual. Este manento se produce, en el umbral de la fase 

fálica, y no antes. Realizada ya la identificación primaria comienza 

la carga de objeto dirigida hacia la madre, Existe pues en este manen.· 

to una clara discriminación entre el Yo y el objeto, 

Freud ubica la Identificación primaria en la fase fálica, aunque medi.!!_ 

da a través de un proceso regresivo a los mecanismos de la fase oral. 

También en ''Totem y Tabú" (1913) la identificación con el totem de la 

tribu se hace por una ingesti6n oral conmemorativa del crimen edípico 

y .. del acto del canibalismo consecuente, que es, sin lugar a dudas, la 

primera referencia "empírica" a la constitución del Superyo: así "se 

inicia la moral humana". 

Otro carácter b§sico de la identificación primaria es la Ambivalencia. 

''El niño advierte que el padre le cierra el camino hacia la madre, y -

su identificaci6n con él adquiere por este hecho, \U1 matiz hostil, te!. 

1 ., 
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minando por flU\dirse en el deseo de sustituirle tarnbi!ln cerca de la m!!_ 

dre". Pero agrega en "Psicologra de las Masas", Cap. VII: "La ident.! 

ficaci6n es, ademlls, desde un principio ambivalente y puede concretar

se tanto en una exteriorización carifiosa como en el deseo de supre- -

si6n". Esta ambivalencia poddamos decir que le viene de origen, es -

decir que es un atributo ineludible del modelo sobre el aial se confor 

ma: el de la incorporación oral", Pero creo que a esta ~ivalencia -

no importa de hecho \ll1a agresión dirigida hacia el objeto, sino una e.2_ 

pecie de fatalismo biológico, se agrega en la identificación primaria 

un ingrediente muy particular, En efecto, reconocer al objeto admira

do, idealizado, importa una injuria narcisista, y por lo tanto identi

ficarse con ~1 obedece al deseo de apropiarse del mismo o de sus cuali_ 

dades, pero también al deseo de negar o suprimir su existencia partic!:!_ 

lar exterior. 

Freud desarrolla el concepto de "identificación secundaria" en 'llil Yo 

y el Ello" (1923) , pero la idea surge de sus trabajos 'Totem y Tabt:í" -

(1912) y "Aflicción y melancolía" (1917). 

En ''Totem y Tabti", al hablar del asesinato del padre por la horda pti-

. mitiva, explica cómo fue devorado por sus hijos, respondiendo a la do

ble motivación de, por una parte, suprimir al odiado y temido rival, y 

por otra, absorber su carne y su sangre para identificarse con él, co

mo un modelo admirado, a través de una identidad de sustancia, De tal 
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manera, el acto canibalista se nos torna comprensible como un intento 

de asegurarse la identificación con el padre, incorpór:indose una por

ción del mismo. 

Freud nos dice que una pérdida oBjetal puede compensarse recreando al 

objeto en el Yo, el cual se transfonna, identific:indose con este obje

to. Llama a esta identifica.ción sustitutiva de la pérdida del objeto 

identificación narcisista, Es fundamentalmente l.ma identificación se

cundaría, o sea consecutiva a una carga de objeto abandonada. 

La identificación cumple este doble fin: 

a) Facilita al nifio el refuerzo de su identificaci6n primaria, Así -

la tribu caníbal refuerza en su fantasía, a través del asesinato y de 

la ingestión caníbal del padre, su identidad con él. Así las ceremo

nias periódicas, desde las comidas totlfuticas hasta la ccxnunión cristi! 

na, penniten en la fantasía apropiarse "de la misma sustancia" del an!_ 

mal totémico (o sea el padre dios), 

b) Pennite al ni'fio en su fantasia suprimir al padre, cuya presencia le 

molesta como rival. 

-Deseo de identificarse con él por envidia y admiración. 

-Deseo de suprimirlo por odio como rival. 
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Así la identificación elimina simb6licamente al rival y también procu

ra simb61icamente un sometimiento al padre amado, otra parte del doble 

fin. 

En ''Totem y Taba" (1913) dice~ "A consecuencia de· este proceso afecti 

vo surgió el remordimiento y nació la conciencia de culpabilidad con-

fundida con él, y el padre muerto adquiri6 un poder mucho mayor del - -

que había poseído en vida.,." ''Lo que el padre había impedido ante- -

rionnente, por el hecho núsmo de su existencia se lo prohibieron luego 

los hijos a si mismo en virtud de aquella)' obediencia retrospectiva" ... 

"Desautorizaron su acto, prohibiendo la muerte del totem, sustitución 

de padre, y renunciaron a recoger los fTIJtos de su crimen, rehusando -

el contacto sexual con las mujeres, accesibles para ellos. De este m~ 

do es cáno la conciencia de .la culpabilidad del hijo engendr6 los dos 

tablés fundamentales del totemismo .. , " Así nada para Freud en la hi~ 

toria de la humanidad la moral, la religión y la comunidad social. No 

es por el deseo incestuoso que nacen la culpa y la represión posterior; 

por este deseo nace el núedo a la castración, que :impone la renuncia. 

Es, por el contrario, por la renuncia al deseo incestuoso que se orig!_ 

na indirectamente la culpa y la represión, En efecto, la Gnica posibi 

lidad de aceptar esta renuncia es a través de la identificación pater

na, y ésta, por la ambivalencia que fo es inherente implica una repeti 

ci6n compulsiva e inconsciente del crimen primitivo de matar y comerse 

al padre, 
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Aqui cabe reflexionar sobre esta.dualidad de la identificaci6n edípti· 

ca. Por un lado, es el prerrequerisito del desarrollo psicosexual del 

niño y de su inserci6n en la conn.midad social, impulsando, casi como -

un mensajero genético, el progreso del individuo y de la sociedad. -

Por otro lado,'1a identificación somete a represiones que obedecen a -

las prohibiciones pate?llas y, como una sombra prolonga el sentimiento 

inconsciente de eulpa a través de las generaciones''.(2S) 

Posterionnente, en el curso de la vida, se producen nuevos aportes, 

que a través de identificaciones (con abandono de la carga de objeto -

generalmente) fortalecen la estructura del carácter del Yo. "El caráf. 

ter del yo es un residuo de las cargas de objeto abandonadas y contie

ne la historia de todas las elecciones de objeto" Freud ''El Yo y el -

Ello". 

Podría considerar a la identificaci6n como un proceso aut6nomo estruc

turante del aparato psíquico. 

Sólo cuando el adolescente es capaz de aceptar. simult!ineamente los dos 

aspectos, el de niño y el de adulto, puede empezar a aceptar en fonna 

fluctuante los cambios de su cuerpo, y comienza a surgir su nueva 'ide!!_ 

tidad. Ese largo proceso de búsqueda de identidad ocupa gran parte de 

su energía y es la consecuencia de la pér<lida de la identidad infantil 

que se produce cuando ccrnienzan fos cambios corporales. 

C25)Be1monte Lara D., Del valle E. La identificaci6n en Freud Ed. 
Kargieman, 1976 p. 63 
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En el adolescente la elecci6n de vocaci6n despierta angustias. Asf, -

lo que traba la decisi6n no es la falta de capacidades sino la dificul 

tad de renunciar, porque elegir toma el significado, no de adquirir al 

go, sino de perder lo otro. 

Cuando el adolescente adquiere una identidad acepta su cuerpo, decide 

habitarlo y ~e enfrenta con el llllJldo. 

En el adolescente, las modificaciones en su cuerpo lo l,levan a la es-

tnicturaci6n de un nuevo yo corporal, a la b6squeda de su identidad y 

al cumplimiento de nuevos roles. Tiene que dejar de ser a través de -

los padres para llegar a ser él mismo. 

El logro de la identidad y la independencia lo conduce a integrarse en 

el nrundo adulto y a actuar con l.llla ideología coherente con sus actos. 
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l, 2 .1. INFLUENCIA DE LOS IUELOS 

Segtin Ferrater Nora, el sentido originario de "crisis" es "juicio" (en 

tanto que decisión final sobre un proceso) y en general, terminación -

de un acontecer en tm sentido o en otro. La crisis resuelve una sitlJ! 

• ci6n, pero al mismo tiempo designa el ingreso en una situación nueva -

que plantea sus propios problemas. La crisis no ofrece nunca un aspes:_ 

to "gradual y nonnal''; ademlis parece ser siempre lo contrario de toda 

pennanencia y estabilidad, A la adolescencia parece quedarle muy bien 

la palabra crisis, pues se abre una especie de brecha entre el pasado, 

que ya no se considera vigente y un futuro que todavía no está consti

tuido, 

En este sentido la cultura intelllalizada, mediatizada e instrumentada 

por la familia, prefiguran de alguna manera la crisis de la adolescen

cia, al establecer expectativasy exigencias de independencia, libertad 

y competencia en el manejo social, situación nueva y muy diferente pa

ra el sujeto de la etapa anterior de protecci~n, contención y limita

ción que vivía. Ahora él ve un abismo entre el pasado que ya no es -

actual y un futuro que todavía no sabe c6mo sera, el sujeto está en m~ 

dio de estos dos: en el aire, sin donde apoyarse, está al borde de ese 

abismo y le define el carácter angustioso como se presenta también en 

el destete, al fin de la primera infancia, en la adolescencia, y en -

el climaterio; por otro lado esta incertimaumbre es lo que facilitaría 

•'•.' 
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que el sujeto haga regresiones para sentirse seguro, por otro lado es

timula otro tipo de actitudes, pues exige definiciones nuevas antes 

inexistentes en él, así la.crisis puede tener un caracter creativo. 

''riene doble filo: regresiones o creatividad (nuevas alternativas)'~ F6) 

Por ser claramente la adolescencia una etapa de duelo, (dolor) el Yo -

entrarra, como en cualquier proceso similar, en un período de crisis. 

La situación de desamparo psicol6gico es muy intensa, de modo que el -

Yo como instancia mediadora y organizadora tana características del Yo 

temprano, en especial por su carlkter omnipotente. La adolescencia 

tiene una capacidad de maniobrar excepcional. Así que este "duelo" 

tiene una mezcla con un renacer que está pennanentemente presente. E! 

to se puede detectar en las fantasías e ilusiones (suefios), cuyo tema 

no se centra tanto en lo perdido sino en las fantasías e ideas de su -

propósito. 

El Yo del adolescente en este TIXmJento no tiene capacidad de contener -

los riesgos de una posible frustación, pues es aiin muy limitado y ne~ 

sita mucho de la ayuda del nnmdo externo, aunque el Yo nonnalmente es 

un eficaz mediador entre las exigencias del mundo exteino, las necesi

dades corporales y afectivas y las propias prohibiciones y mandatos, -

se muestra en una verdadera crisis que no puede superarse con los me-

dios habituales, 

(Z61Rivelis de Paz, Lea, Adolescencia, Crisis de Desimbiotización, 
Ed. Karjamain. 



78. 

El rol y el cuerpo de nifio tmnbién se pierden por lo que hay que desa

rrollar un nuevo rol sexual y colocarse ahora progresivamente en el l)! 

gar de adulto para establecer esa inversi5n. Hay que retirar el afec

to o la libido puesta sobre el objeto querido y dejarlo en recuerdo y 

elaborarlo en otro, aceptar la pérdida como irremediable y establecer 

nuevos vincules para reemplazar lo que falta, Será un eslab6n mlis en 

una cadena mSs: "No soy lo mlis importante, sino un punto mtis", a eso 

alude el rol o la identidad, Pero el adolescente no estli en condicio

nes de astunir esa identidad, El es varios personajes, fluctaa perma-

nentemente pues vive cambios muy rlipidos, en un lugar es extrovertido 

y en otros es introvertido. Fluctaa su identidad tratante de encon- -

trar una mlis especHica, 

Provoca conflicto con los padres al sentir la necesidad de espacios -

propios distinto de los otros y mayor margen de acci5n, mayor disposi

ci6n de horarios, y no dar cuenta de sus horarios, 

Un duelo establece entre dependencia e independencia, por la necesidad 

de desasirse de la autoridad y la necesidad de mantenerse, Frente es

ta situaci8n los padres caen en actitud restrictiva o en un exceso de

libertades, que implica pretender evadirse de las situaciones algo asi 

cano renunciar al lugar de autoridad, Esto implica peligro, el adole~ 

cente también quiere dependencia, espera algo de ellos: apoyo, que CU!!! 

plan un acometido, Los padres funcionan como personas que pueden dar 
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seguridad, El alejamiento lo vive como incorrprensi6n y· lo lleva a co· 

meter fallas: acciones ilicitas para que los padres vuelvan a intere

sarse en él, para volver a interesar a los padres. El adolescente pa

sa por varios cuerpos, fonnas de vestirse, su 01erpo lo ve como una C_! 

sa en que no puede vivir, Los padres pueden también ponerse mas auto· 

ritarios al empezar a perder el poder sobre sus hijos, viven la situa

ci6n de duelo, es asi como toda la familia vive las modificaciones. ·

El adolescente apela a defensas en este desamparo que siente, trata de 

planificar su vida en su diario mismo, y trata de controlar los cam

bios que le abruman, por lo menos en el plano de las fantasias para no 

ser dominado. El adolescente suefia con una serie de cambios que pueda 

realizar en la vida exterior, adaptar el nnmdo exterior, sus ideas son 

las m!is importantes para tratar de daninar al mundo que lo domina a él. 

Como todo proceso de duelo requiere tiempo pues provoca una conmosi6n. 

La elaboraci6n real, de algtma manera, del duelo es contraria a una as_ 

tuaci6n maniaca y esta seria como un estado de exaltaci8n extrema, eu

foria, alegria o actuaci6n de una manera de negar la ~rdida, los lllni 

tes y el dolor • 

·También se presenta con manifestaciones de sentir omnipotencia, hacer 

deportes, fiestas, cursos, hacer tanto como se pueda para no tener - -

tierrpo de pensar en si mismo, la otra actuaci6n contraria de la elabo

raci6n del duelo es la psícopfitica, la cual es una conducta manipulat~ 
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ria hacia el medio, trasgresora de las reglas y no experimenta culpa, 

esa es otra cara de la omnipotencia y una falta de contemplación hacia 

los otros. Por lo que aceptar la ~rdida de la niflez significa acep-

tar la muerte de \Ula parte del yo y sus objetos para poder ubicarlos -

en el pasado. 

Lo anterior explica que la elaboración del duelo resulta largo y no -

siempre plenamente logrado, La integración del yo se produce por par- . 

tes de sí mismo y por sus objetos, Un buen mundo interno surge de una 

relación satisfactoria con los padres internalizados y de la capacidad 

creadora que ellos penniten, pues posibilita tma buena conexión inte-

rior, una huida defensiva en la cual el adolescente ''mantiene y refuer 

za su relación con los objetos internos y elude los externos", es el -

que facilita un buen reajuste emJcional y el establecimiento de la - -

identidad adolescente, Aunque todo el proceso evolutivo est& jalonado 

de microduelos, aquí se inicia tm duelo mucho m§s evidente y signific! 

tivo, al cual acompafiarfül los duelos por el rol y la identidad infant! 

les, junto con el duelo por la bisexualidad y por esos padres de la i[ 

fancia a quienes tanto se los necesitaba y de los cuales se podría de

pender, 

Llegado el individuo a la adolescencia, ya tuvo oport\Ulidad de viven-

ciar parcialmente, separaciones, muerte de objetos internos y externos, 

de partes del yo, y cterta limitación de lo temporal en el plano vital 
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(fundamentalmente en el cuerpo y en la relaci6n interpersonal-carpo- -

rea), 

A medida que se van elaborando los duelos típicos de la adolescencia, 

la dimensi6n temporal adquiere otras características. Antes su noci6n 

t~oral era de características corporales o rítmicas, o sea, basadas 

en el tiempo de caner, el de defecar, el de jugar, el de donnir, el de 

estudiar, etc, Ese es el que se denomina tiempo vivencial o experien

cial, Pero a partir de la elaboraci6n de los duelos surge la concep-

tualizaci6n del tiempo, que implica la noci6n descriminada de pasado, 

presente y futuro, con la aceptaci6n de la muerte de los padres y la -

p~rdida definitiva de su vinculo con ellos, y la'propia muerte. 

En el adolescente se pueden presentar momento de paralizaci6n en los -

que se tiende a una regresi6n hacia etapas previas a la discriminaci6n 

y aceptaci6n temporal. En dichas ocasiones puede haber conductas de -

''agitadón" o "actuación" y procura defenderse así de la vivencia del 

transcurrir del tiempo, Mantenerse únicamente en el tiempo experien

cial, es una fonna de intentar paralizar el tiempo y los cambios, dene 

gar una perspectiva presente y un pasado y un futuro, 

Por todo esto el Yo adolescente recurre a mecanismos defensivos muy r~ 

gresivos y a conductas por medio de objetos emocionales que le penni·

ten mantener la ilus.h'5n de una gratificacH\n sin condiciones de sus n~ 

,.-:.'¡ 
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cesidades por el mundo externo, donde sus objetos tienen concretud en 

la realidad, pero el significado que le dan son las idealizadas por el 

adolescente,(27) 

Así son de fundamenta~ importancia los procesos de duelo, uno con res

pecto al cuerpo infantil perdido, que obligan a una modificaci6n del -

esquema corporal y del conocimiento físico de sí mismo en una forma --

11U1Y característica para este periodo. Otro con respecto a la separa-

citin de los padres de la infancia, mismos que ya no tendrfui. autoridad 

sobre su actuaci6n, para permitirles evolucionar y así encontrar una -

identidad adulta que sera nueva y propia. 

C27l Fernlindez
1

Mouj!ln, Octavio, · 'Abotdaje·te6tico·y·c1ínico del adoles
~. Ed. Nueva Visi6n. p. 161 

'í? 
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1.2.2. VOCA~ION 

Una de las cuestiones esenciales.que surgen. es la de conocer que ente!!. 

demos por vocaci6n. D.Jrante mucho tiempo el concepto ''vocacional" fue 

considerado explicativo de la elecci6n de carrera o trabajo. Tenía el 

· valor de una variable independiente o interviniente por lo que remitía 

a alguna teoría de la motivaci6n. Esta pennanecía inexpresada por lo -

general, aunque se hablara en forma vaga de "tendencia11
, "deseo". "in-

clinaci6n", 1'predisposici6n", etcétera. 

A poco de analizar el concepto de ''vocaci6n11 se percibe que en lugar de 

ser un dato explicativo es en realidad algo que debe ser explicado. ~ 

cimos que alguien est!i contento con la carrera de Licenciado en Matemá

ticas porque "tiene vocación para las matemáticas". Pero si profundiz!!_ 

mos un poco. tenemos que pensar por qué la gente hace algo en lugar de 

no hacer nada. 

Este problema, en psicología moderna, es tema de las teorías de la moti 

vaci6n, que se debaten todavía ante grandes dilemas. Por ejemplo: ¿se 

realizan conductas para reducir tensiones, o mfis bien para buscar estí

mulos? 

Hasta la fecha ninguna de las teorías ha encontrado suficiente eviden-

ci1;1 enqJirica como para descartar a las otras. Se supone que la gente -
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hace algo ''por" algo y que lo hace ''para" algo, pero ese algo no esta 

todavía claramente definido.CZB) 

Una definición es la que entiende a la vocación como una estructura -

jer1irquica de los personajes en la cual un rol ocupa un lugar predomi_ 

nante hasta el punto de subordinar al mismo los dem1is roles, que es-

tán sianpre presente, pero, según las situaciones, juegan un papel - · 

conplementario o se inhiben. 

El yo se expresa entonces de una fonna privilegiada, que algunos lla

marían total, en los diferentes aspectos del rol-piloto. Y las ten--

siones internas, que son causa de desorden, aparecen cuando uno de -~ 

los roles secundarios adquiere una importancia creciente por las pre· 

siones sociales o por un resurgimiento de los impulsos y las necesid!!. 

des elementales. En esta perspectiva, la sublimación de las necesid!!. 

des s6lo puede justificarse por las racionalización de la estructura 

jer&rquica de la personalidad y por la subordinación de los roles a -

aquél que constituye el testimonio principal o la expresi6n privile•

giada del yo • 

En efecto, si la vocación tiene tanta fuerza, si esta motivación tie

ne suficiente valor como para canportar una organización jer1irquiéa -

de los roles y personajes, tiene todas las posibilidades·para ponerse 

de manifiesto, cualquiera que sean las condiciones de vida del indi--

(ZS)Bohoslavsky, Rodolfo. Orientación Vocacional, op. cit. p. 110 

., 
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viduo; y habrá lll.lchos que, con desprecio, insistirán en que la vocación 

se revela y se empefia en hacerse realidad contra todo pronóstico, a pe

sar y contra toda presi6n social; y se llegarfi incluso a decir que su -

significado es absurdo. 

Vocación entendida en su sentido corriente puede considerarse como una 

motivación absorbente y W1 nivel de aspiración o, para usar la tennino

logia de la psicología filos6fica, 'Wla pasi6n. En este sentido, constl 

tuye la manifestaci6n, la expresi6n, y al mismo tiempo, la raz6n de ser 

y de durar de cierta estructura de la personalidad orientada ''por cOJn-

pleto hacia 'Wl objetivo que alcanzar". 

Si la vocación es una expresión del yo, ¿no es tambiSn un reconocimien

to del no-yo? ¿No es incluso algo mlÍs, es decir, una tentativa para su

bordinar un yo reconocido cOJno existente a tm yo admitido como transce!!. 

dente con rela.ción al yo actual?. Reconocer la existencia de una voca

ción es, en definitiva, admitir que podría ser la expresión de un yo -

que ahora no existe. Es admitir tambi~n que este futuro puede dar un -

significado particular al presente,.dando un valor a la inadaptaci6n -

momentánea del yo al mundo actual; es tambiSn admitir que el· futuro es 

susceptible de dar significado al presente, es escapar del círculo de -

las determinaciones recíprocas del yo del no-yo. 

Parece ser que para muchas adolescentes, .afinnar una vocación signifi-

·;,..' 
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ca stñalar al fin de las posibilidades, prohibirse el lllUndo de las vi!. 

tualidades y de los suefios y entonces "elegir es renunciar". 

Mediante tanteos y aproximaciones sucesivas se realiza la elección de 

una profesión, que no es la realización de una vocación, sino la adop7 

ción de un estatuto, aun imaginario, que supone un nivel 116ptimo de e2_ 

tima de sí mismo". Ni las capacidades ni los referencia.les son esta-

bles. Las capacidades evolucionan, pero no globalmente sino de una -

fo:rma diversificada, a cai.isa de la acción educativa. Por otra parte, 

''los referenciales se modifican con la edad, con las características --

del medio social, de grupo de pertenencia, del grupo de referencia, del 

nivel mismo de capacidades•.•~29) 

CZ9)Dr '11 "J . ' . 190 evi . on, ean, op. cit. p. 

·' ··", 
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1.3. CULTURA, ASPECTO INSEPARABLE DE LA ADOLESCENCIA 

Trataré de referinne a la cultura, como aspecto inseparable de la ado

lescencia, revisando las hip6tesis de Freud, partiendo de la inquietud 

de que los hallazgos psicoanalíticos pueden plantear en fonna clara -

los conflictos inevitables del ser humano, pues lo que Freud exige es 

no eludir la verdad sino reconocerla para alcanzar una reflexi6n clara 

y no engafiosa de la realidad humana. 

El fin de la vida humana, ¿que sentido tiene? Freud se plantea esta -

pregunta y no se remite a la filosofía ni a la religi6n. El piensa 

que el hombre tiene como objetivo alcanzar la felicidad, la dicha, 

quiere la ausencia de dolor, evitar el displacer. Freud dice que el -

prop6sito de que el hombre sea feliz no está dentro del prop6sito de 

la creaci6n. Así el placer es epis6dico, no es pennanente, contrasta 

, con otro tipo de situaciones. También tiene límites, que penniten que 

la situaci6n no sea pennanentemente placentera. 

A diferencia de lo anterior, el sufrimiento se presenta en nuestras vi 
das de formas muy diferentes y se opónen a la realizaci6n de la felic.!_ 

dad: 

desde el propio cuerpo, por la enfennedad y la muerte, 

desde el exterior, (huracanes) 
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desde otros seres humanos con los que estwnos vinculados. 

Por lo anterior, Freud describe diferentes métodos c6mo se enfrentan · 

estas diversas situaciones: 

· a) Métodos que influyen sobre el propio organismo: la intoxicaci6n · 

que es tma fonna de actuar sobre el propio quimismo. La intoxica· 

ci6n del cuerpo para obtener situaciones placenteras, pero aún así 

no resuelven el sufrimiento. 

b) Otra posibilidad de evitar el sufrimiento sería la del ascetismo. 

Esta es una actitud que consiste en reprimirse uno mismo para te· 

ner gozo. 

e) También se da el desplazamiento libidinal o sublimací6n, no es ·• 

prohibíci6n, sino la búsqueda de una substituci6n, aquí cabe men

cionar el arte, 

d) Otro método sería la satisfacci6n en ilusiones sin que la reali·· 

dad arruine el goce. 

e) Otro procedimiento sería romper con la.realidad, con todo vínculo 

y aislarse de ella y de los demás seres humanos. Cano un cierto -

tipo de delirio que no resuelve ese problema. 

f) También sería el buscar de nuevo esa indif erenciaci6n que se tuvo 

antes. Sentir el derecho de amar y ser amado, en la bnsqueda de · 

una unión con otros. Pero el lado débil nunca está más débil que 

cuando amamos, Entonces se aspira a la dicha, pero se encuentra · 
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con problemas con el que ama. 

g) Otro método es que está en busca del goce de la belleza, pero tam

poco puede llenarlo todo. 

Como nos hemos dado cuenta ninguno elimina las fuentes de sufrimiento 

y Freud llega a la conclusi6n de que el deseo de ser feliz es irreali

zable aunque no deja de ser posible acercarse a la felicidad, pero lo 

utópico seria el logro de esa felicidad. Vemos que no hay camino úni

co, cada quien ve el suyo tomando en cuenta algo propio. Aquí pode-

mos remitilllos al adolescente que se siente inquieto acerca de su fu

turo y entra en la búsqueda de una identidad ocupacional, Se le pre

senta la posibilidad de buscar esa felicidad a tráves de la realiza-

citin de una carrera, pero esto lo conduce a los obstáculos que el ti~ 

ne que. pasar para tratar de alcanzar esa felicidad, "realizaci6n", y -

todo esto tiene que ver con la a.iltura. Como lo he mencionado, hay 

obstáculos que el hombre llega a aceptar,cano están los del cuerpo y 

los del mundo, pero los que hay en la relaci6n con lqs otros hombres, 

no lo alcanza a comprender muy fácilmente y se pregunta ¿Por qué si -

la cultura la ha creado el hombre se convierte en un obstáa.ilo para él 

mismo? 

Aquí cabe definir la palabra cultura. CUitura es todo aquello en lo -

cual la vida htmlalla se ha elevado por encima de sus condiciones anima

les y se distingue de la vida animal. C3o) 

(30) Preud s.: El porvenir de una ilusitin. En Obras Completas, Buenos 
Aires, Amorrortu, 1979, Tomo XXI, p. 5 · 
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"La cultura es un fenómeno propiamente humano y muestra dos aspectos: 

Por un lado, abarca todo el saber y poder que los hombres han adquiri

do, para gobernar las fuerzas de la naturaleza y arrancarles bienes -

que satisfagan sus necesidades, por el otro, comprende todas las nor-

mas necesarias para regular los vínculos recíprocos entre los hombres 

y, en particular, la distribuci6n de los bienes asequibles". C3l) 

Ese saber y poder hacer, así como las nonnas que caracterizan a la cu.!, 

tura presuponen la existencia del lenguaje, elemento que diferencia ~ 

jantemente al hombre del animal. Saber y poder hacer son, en otros -

ténninos, fen6menos del lenguaje que es la estructura que gobierna y -

regula las relaciones interhumanas y que, por otra parte, presenta las 

cosas y los acontecimientos del Jllllldo como objetos pertenecientes a un 

orden detenninado, el orden simb6lico. 

La cultura -dice Benveniste- se define como un conjunto muy complejo -

de representaciones, organizadas por un código de relaciones y de val.2_ 

res: tradiciones, religi6n, leyes, política, ética, artes, todo aqué-

llo, que nazca donde nazca, impregnará al hombre en su conciencia más 

honda, y que dirigirá su conqiortamiento en todas las fonnas de su act.!_ 

tud -¿qué es pues si no un universo de simbolos integrados en una es-

tructura específica y que el lenguaje manifiesta y trasmite?(3Z) 

C3l)5, Freud: Ibid, p. 6 
C3Z)E. Benveniste: Problemas de LingÜística general. México, Siglo XXI, 

1971, p. 31. 
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Aquí podremos revisar algunos aspectos de la cultura, pues tiene algu

nos valores ''lltiles" para el ser humano, entre ellas algunas activida

des como son las construcciones de casas, la fabricación de vestidos, 

otras como la domesticación del fuego, la elaboración de herramientas, 

pues todo esto acrecenta el dominio del hombre sobre la naturaleza. 

Pero aquí también se.presenta la contradicción de que aumenta la abun

dancia, pero logra la escasez, degenerando la naturaleza, los recur-

sos. 

Entre. las que podemos considerar actividades inrttiles están las que no 

prestan utilidad aparente a los hombres cano son la construcción de 1112_ 

numentos, mismos que dan s6lo placer estético, porque sabemos que no -

son de una necesidad inmediata. Dentro de este renglón también está -

el afán por el orden, por la limpieza se consideran que no tienen una 

utilidad inmediata. El orden trata de copiar el orden de la naturale

za y repite para encontrarlo, el orden es una suerte de repetición o -

ritual. Tiene sus beneficios, pero esa necesidad que se siente de ha

cerlo es porque existe la tendencia a la falta de orden. 

Otro elemento como parte de la cultura sería el de las actividades "s.!:!_ 

periores", intelectuales, científicas y artísticas, aquí cabe mencio-

nar de deseo de elección de \Dla carrera profesional y tratar de alcan

zar una satisfacción. 
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Otro aspecto de la cultura es las diferentes formas en que regula los -

vínculos h1.D11aJ1os, como el poder del individuo es substitufdo por el po

der de la canunidad. También como la libertad se encierra en el marco 

de ciertas restricciones. De todo este intento de regular, surge la -

hostilidad, las restricciones.y las prohibiciones. Sentimos entonces -

a la cultura como restrictiva porque genera esas prohibiciones y nos -

preguntamos si ¿Es en verdad la cultura la culpable de estas restricciQ. 

nes? ¿Son inevitables? Pues como hemos visto la exigencia cultural que 

marca las pautas de limpieza, de aseo s6lo es para reprimir ese deseo -

de desorden que tenemos, 

La educaci6n, la elecci6n de carrera es restrictiva y eso nos impone y 

no deja que las pulsiones tengan satisfacci6n inmediata. Esto lo sien

te el adolescente al manento de hacer su elección, siente los límites -

que se le imponen y que se oponen a su libre albedrío. Se dice que la 

cultura con sus normas pone frenos demasiado fuertes y da lugar a sín

tanas, inhibiciones en los sujetos. Pero también pensamos que si no -

lo prohibiera, estaríamos en el estado paradisíaco y nada desearíamos -

y la cultura peligraría, pues con esta agresi6n que se genera, que - -

Freud llama el Tanatos, moviliza todo para garantizar la existencia de 

la propia cultura. Así nos damos cuenta que en todos los seres human-

nos existe W1B. inclinaci6n agresiva, de pulsiones y en éstas siempre -

hay algo de agresividad que está siempre ·presente en todos. 
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El marxista partiria de una premisa sC1Ciol6gica, vincularia la agresi6n 

a esa lucha de clases, pero dice Freud que ahí no se juega toda la agr~ 

si6n. El ni!'lo siente que su hennani to lo desplaza, genera esto la agr~ 

si6n. La agresi6n de su narcisismo, imagen que no se alcanza. El im-

pulso destructivo est§ en la constitución del sujeto por esa imagen - -

inalcanzable. Puede tomarse la agresi5n como generada por lo social, -

pero s6lo por eso no puede ser. 

Los hombres no se sienten bien con esa agresi6n y necesitan de una vio

lencia, un espacio que de cabida a los impulsos y la cultura pone fre-

no; por eso es necesaria la hostilidad hacia el vecino, la negaci6n del 

otro, poniendo al otro en la periferia . y una mismo en el centro. Es -

por esta agresi6n que el hanbre no puede ser dichoso. 

La cultura se vale de mecanismos para contrarrestar la violencia, a\m-

que paradójicamente la cultura genera esta agresión. La cultura se ªP.!?. 

ya en lDl orden que se base en 6rdenes. La existencia de barreras y lí

mitantes genera el impulso de rebasar esas leyes. Aparece como el de-

seo de arrasar todo limite, nue es imposici6n. Esa pulsi6n de nruerte -

es tul peligro para su cultura. No es de tipo biol6gico, porque la vida 

aspira a su conservaci6n, no podría haber instinto que apunten a su - -

muerte. La llllerte simb61ica, la cultural que genera barreras y deseos 

de romper con ellas, hay un ·anhelo de rebasar, conlleva agresi6n para -

crear otra cosa, se agrede, se violenta pa7a canalizar la agresi6n, asi 
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la cultura conlleva violencia, 

'Podríamos decir que Freud distingue dos tipos de pulsiones: Dentro de 

las primeras tenemos a: 

1.- Las pulsiones de autoconservaci6n (que se refieren al yo) 

2.- Las pulsiones sexuales (que se refieren a la libido) 

Estas las toma de Schiller que son el hambre y el 811X>r. 

Freud con el descubrimiento del narcisismo plantea que el yo puede ser 

un objeto de la libido e impide mantener la oposici6n y la existencia 

de manifestaciones agresivas y a partir de esto llega a las segundas -

pulsiones que son: 

1.- Pulsiones de vida o Eros: búsqueda de unidades mayores., la unifa

ci6n. 

2. - Pulsiones de muerte o Tanatos: que buscan la disgregaci6n. 

Eros y Tanates se relacionan invariablemente, seria imposible vivir "'- ,_,, 

sin ese impulso. Es por esto que la cultura se ve forzada a fomentar 

los lazos de vida, sino seria la destrucci6n de la.propia cultura. La 

educaci6n es un recurso de la cultura para que Eros predomine y canal!_ 

zar así las agresiones de los sujetos. La lucha por la vida de la es-
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pecie humana es constante ante este elemento: la pulsi6n de 11nJerte o 

Ttlnatos que hay que canalizar, pero no se puede negar. 

Uno de los medios que empleamos para contrarrestar la agresi6n es in

troyectándola, o sea la vuelta contra el propio yo de la agresi6n. El 

superyo como conciencia moral, recoge tma parte y ataca al yo, lo hum!. 

lla y le exige cosas, lo controla, lo oprime dentr~ de él mismo. La -

agresi6n o acci6n del superyo aparece como sentimiento de culpa en -

gran parte en fonna inconsciente. El origen del sentimiento de rulpa 

es la conciencia de haber hecho algo malo, pero también lo siente el -

que tuvo tan solo el prop6sito. 

Aquí debemos reconocer al adolescente ante la problemática que se le -

presenta de hacer su elecci6n de carrera y que toda la agresi6n provo

cada por la cultura, puede volverse hacia su yo y experimentar l.D'l sen

timiento de culpa por no saber que elegi~ y esto le causará angustia. 

Quiere elegir la mejor carrera para él y la sociedad, pero no se da -

cuenta que los calificativos bueno y malo no son innatos, implica in-

fluencia ajena, se valorizan desde el exterior. Sus ideales están ba

sados en esa cultura, pues es producto de esa cultura, no existe al -

margen de esa cultura. No son dos realidades distintas, es la misma. 

No es s6lo el sujeto ideol6gico, es tm sujeto de deseo, creado por tma 

violencia y ejercerá una violencia, así el deseo es la constante lucha 

por salirse de los marcos,ya sea en los suefios o en la locura abrupta. 
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La creatividad est5 en la base de esa agresi6n, inconsciente para uno 

mismo. Se plantea el elemento mlis all§ de la manipulaci6n, que es el 

del deseo de Tlinatos, que lo convoca a no confonnarse: la agresi6n. El 

malestar nos hace creativos. El adolescente podría ser el que plantee 

ese malestar por ese orden existente. Algo que cuestiona las ilusio·· 

nes no quiere decir que todo esté perdido,,mlÍs bien se ve exigido a·

dar respuestas nuevas. Así el individuo tiene dos luchas: la cultural 

y la narcisista, quererse así mismo o a los demás, a'l.Ulque no admite la 

lucha entre Eros y !§natos, lista no acaba, sie~re retoma. 
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l. 3. 1. LA ELECCION OOJPACIOOAL ANTE SU CONTEXTO SOCIAL 

El estudio de la orientaci6n nos ha ido llevando a planteannos una se

rie de problemas y ahora hacemos lll1 alto para analizar las determina-

ciones sociales y los componentes de la personalidad de un individuo -

en el proceso de orientaci6n que a pesar de todo, se considera como llll 

acto individual en la medida en que es ~sumido por una persona. Como 

dice Debesse, "la adolescencia es el momento crítico en el que se en-

frentan el elemento personal y el elemento social", y llega con un ''b! 

gage" mas o menos exterso y variado; Sin teoría sobre las clases so-

ciales, no se puede hacer una explicaci6n científica de la sociedad, -

es por eso que tratarli de revisar algunas de las mas significativas e 

importantes bip6tesis de la teoría marxista en torno a las clases soci! 

les. 

Dentro de la sociología marxista, las clases sociales son el resultado 

de las contradicciones y de las luchas políticas dentro·del sistema S2_ 

cial. 

Las clases sociales, para Marx por ejemplo, no solamente son una cate

goría científica sino, sobre todo, tienen una dimensi6n política. Es 

decir, hay acciones sociales e hist6ricas de lll1 grupo sobre otro gru-

po, de unos hombres sobre otros hanbres, de una clase sobre otra cla-

se. Es un universo que se interrelaciona, que se modifica, que se ·• 
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tran<:fonna, y en donde nada pennanece estático. Hay que recordar que 

Marx le daba wta fundamental importancia a la dimensi6n hist6rica. Su 

sociologia es la relaci6n de hechos sociales con productos hist6ricos 

reales. Asi aparecen las clases dentro de un proceso hist6rico, donde 

una clase tiene en sus manos los bienes de producción y la otra s6lo • 

su trabajo, y en consecuencia es explotada, engañada, perseguida y en!!_ 

jenada. Esta clase vive en una dimensión imposible. En estos térnd·· 

nos se lee en el Manifiesto Comunista: ''Toda la historia de la socie· 

dad hl.tmana, hasta el día, es una historia de lucha de clases. Libres 

y esclavos, patricios y plebeyos, barones y siervos de la gleba, maes· 

tros y oficiales; en una palabra, opresores y oprimidos, frente a fre.!!_ 

te siempre, empefiados en tma lucha ininterrumpida, velada unas veces, 

y otras franca y abierta; en una lucha que conduce en cada etapa a la 

transfonnaci6n revolucionaria de todo el régimen social o al extenni·· 

nio de ambas clases beligerantes." 

Marx estableció y probó una continuada progresi6n de conflicto y vio· 

lencia en la configuración histórica de las clases: a la cual llamó l.!:!. 

cha de clases. Así, bajo el capi taliS!ll9 se desarrollaron, con mayor · . 

fuerza, las tensiones y los conflictos de las clases sociales. Breve· 

nfente hay que recordar que el sistema de producción es uno de los fun· 

damentos teóricos de Marx, sobre el que se basan las relaciones histó· 

ricas y políticas, dentro de la estructura social. Los criterios para 

ordenar las clases en el sistema marxista son direrentes y múltiples, 

'·.·•." 
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pero se van a subrayar sobre todo dos: el primero es la diferencia en 

~anto a propiedad; el segundo habla de diferentes órdenes producti--

vos. 

Bajo los anteriores criterios ~!arx reconocía básicamente dos clases en 

la sociedad. Pero dentro de esa dicotomia, tambi~n reconocía que esos 

grupos antagónicos daban lugar a otras clases sociales. Por supuesto, 

Marx pensaba que, de todas las clases sociales, el proletariado es el 

elemento lúst6rico de la pr6xima transfonnación social. Porque al ser 

la clase más explotada y enajenada, :podrfa hablar en nombre de las d~ 

nms. "Las demás parecen y desaparecen con la gran industria; el pral~ 

tariado en cambio, es su producto genuino y peculiar. Los élementos -

de las clases medias, el pequei10 industrial, el pequefio comerciante, -

el artesano, el labriego, todos luchan contra la burguesfa para salvar 

de la ruina su existencia como clase. 

Dentro de todo este proceso, Marx reconoció la existencia de las cla-

ses medias; el pequeño industrial, el tendero, el artesano y el lumpen_ 

proletariado. Sus condiciones de vida, sin embargo, la preparan mucho 

para desempeñar el papel de instrumento sobotnado de la intriga reac-

cionaria. Se puede decir que itarx matizaba toda su concepción de cla

ses sociales. Y_ también podemos resumir diciendo que la visión marxi.l!_ 

ta de las clases tenía tres dimensiones interrelacionadas: la econ6mi

ca, la política y la social. Pues atmque Marx elaboró su teoría en --
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función de una situaci6n dicot6mica (proletarios y burgueses), en su • 

anfilisis aparece la clase intennedia que era definida como pequeña bu!. 

guesía. Para Marx, la pequeña burguesía es la clase que dispone de ~ 

destos medios de producci6n, y que en la lucha de clases se polariza y 

se convierte en proletariado o en burguesfa. Ante estas afirmaciones, 

hay que recordar que Marx no tennin6 de elaborar su teoría de clases -

sociales. Precisamente al finalizar el tercer tomo de El Capital, se 

·dispo!Úa a hablar de las clases y ahí se interrumpe el manuscrito. 

Un poco m!is tarde, dentro de la concepci6n rnarxita, Lenin reelabor6 -

la teoriá de las clases sociales y las defini6: "Se llaman clases a · 

vastos grupos de hombres que se distinguen por el puesto que detentan 

en un sistema históricamente definido de la producci6n social, por su 

relaci6n (la mayoría de las veces fijadas y consagradas por la ley) ·

con los medios de producci6n, por su papel en la organizaci6n social y 

del trabajo y, por tanto, por los medios de obtención y la cantidad de 

riquezas públicas que disponen. Las clases son grupos de hanbres en -

que uno puede apropiarse del trabajo de otro, a consea.tencia de la di

ferencia del puesto que detentan en un régimen detenninado de la econg, 

mía social." Esta definici6n precisa las bases de la conceptualizaci6n 

de las clases sociales en el marxismo. Pero las clases sociales no S.2, 

lamente son agrupaciones que se \Ulen por su relaci6n consciente con -

los. dem!is, porque es~n ahí y viven y luchas y son explotados COllP co

lectividad, sino que existen en relación a su conciencia política so--
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bre la toma del poder para transfonnarse, para liberarse, para empezar 

a sufrir como hombres, Todo esto, a partir de una comprensi6n hist6ri 

ca y social" P3) 

Las estructuras sociales se van a sentir mlis pesadas en el momento de 

requerir una orientaci6n, ya que son vividas CO!l'O condicionamientos -

por el individuo colocado en una situaci6n de tener que elegir entre 

posibilidades definidas por otros. El individuo que tiene que orien-

tarse ve la organizaci6n social como un límite, por tres razones. En 

pr:imer lugar, las estructuras sociales determinan cualitativamente -

las orientaciones posibles, la menos las· que reciben una garantía. Ad~ 

más, de una fonna imperativa o indirecta (condiciones materiales, cap~ 

cidad de acoger tal sector de.actividad o leyes de equi:ibrio en eCOJl.2. 

mia) , la organizaci6n social precisa los aspectos cuantitativos de la 

orientación. 

También, es la organización social la que sefiala los momentos de la -

orientación, incluso aunque sugiera, favorezca o reglamente la orien~ 

ci6n continua (en éiertos límites escolares), la educaci6n permanente

te y la promoción social. 

Es decir, que los individuos no pueden escoger cualquier cosa en cual

quier momento. O sea, que las estructuras sociales detenninan el aba

nico de opciones confonnes, tolerables o inadaptadas. Los hombres que 

C33)eareaga, Gabriel, Mitos y fantasías de la clase media en México, 
Ed. Oceano, 1984 p. 13 
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las hacen y las aceptan, a1.D1que s6lo sea provisionalmente, se encargan 

a través del canal de la opinión de ordenar estas posibles opciones 

con relaci6n a escalas de valores con fundamentos variables. 

En principio, la orientaci6n profesional tendría que consistir ~n la -

btlsqueda de condiciones mejores que pennitan la evoluci6n del !lllchacho; 

y para ello tendría que poner entre paréntesis los detenninantes soci!!_ 

les, administrativos y cuantitativos, alD1que sin negar su existencia. 

Como no siempre puede hacerlo, se transfonna enseguida en "selecci6n -

escolar" que no se atreve a llamarse por su nombre e intenta jU:Stifi-

carse como un mal necesario o como un medio de mantener cierto equili

brio basado, sobre todo, en lD18 estabilidad de los valores socialmen-

te admitidos. Los que se ocupan de estos problemas de orientaci6n pr~ 

fesional en un plano general,s6lo pueden expresar malestar, porque se 

encuentran ante exigencias contradictorias en los hechos; a no ser que 

se adopte una posición realista y previsora, que consiste en hacer de 

la orientaci6n profesional un conjunto de medios que pennitan prever -

los resultados .:probables de selecciones sucesivas ft.Íturas, y por lo -

tanto, deducir por eliminaciones sucesivas, la estrategia a adoptar P.!!. 

ra que uno o varios escolares obtengan un beneficio 6ptinK> de la esco

laridad ,con un mínimo de fracasos. De esta forma no se supera el con

flicto entre las posiciones de mejora y selecci6n en materia educativa 

escolar, pero se encuentra una salida provisional.· 
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R. Linton nos dice "Tambi6n podemos constatar que en toda sociedad 

existen configuraciones de respuestas, •• que estlln ligadas a ciertos -

grupos socialmente delimitados ••• En una sociedad jerarquizada, se pu~ 

den observar diferencias parecidas en las respuestas características -

de los individuos que pertenecen a niveles sociales diferentes ••• Ba,!!. 

ta con conocer la posición social (de los demás) para poder prever c6-

mo reaccionar& ante la mayoría de las situaciones," 

Un nifio de· un medio modesto que se eleva en la' jerarquía social perde

ría el contacto con los suyos y no podría ser ayudado en su ascenso. -

El niño originario de un medio acomodado no puede ser fácilmente orie!!. 

tado en funéi6n de sus capacidades cuando 6stas son d6biles, porque no 

puede hacer ciertas opciones sin arriesgarse a dejar de ser reconocido 

por los suyos. Los sistemas de valores y de actitudes pesan mucho en 

las orientaciones, sobre todo cuando la distancia social entre la per

sonalidad (del status familiar) y el personaje correspondiente a la 

profesión escogida es demasiado grande. 

En cambio, cuando el grupo social ocupa un lugar de referencia para el 

interesado y sus padres, en relación con la orientación esperada, la -

elección tiene mayor importancia. Las limitaciones debidas a las si-

tuaciones financieras son entonces reconocidas como tales o escondidas. 

Sin eni>argo, fácilmente puede ponerse en evidencia la movilidad de los 
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individuos en el interior de los grupos sociales y la penneabilidad di 

fícil de estos grupos. 

Examinando los motivos de la demanda social por la orientaci6n, muestra 

la influencia de las variaciones del nivel de vida, sentimiento de in

seguridad debido a las fluctuaciones econ6micas y técnicas, pero tam-

bién de las tradiciones culturales y más atín de la toma de conciencia 

colectiva del derecho inalienable a la cultura por el conjunto de la -

poblaci6n del país. 

Fácilmente se comprende que este empuje de las masas tiene consecuen-

cias sobre la jerarquía de valores comOnrnente admitida. No hay neceS! 

riamente una correspondencia entre el nivel cultur~l alcanzado y la -

funci6n social ejercida. Constantenente tenemos que sefialar que hay -

una correspondencia establecida entre una jerarquía profesional (más o 

menos fantasiosa), una escala de ingresos y una gradación de los nive

les culturales. Las excepciones que se suelen atribuir a los comer- -

ciantes ponen de manifiesto una reprobaci6n, si no una sanción moral -

que camufla una secreta envidia: ''No val1:1 la pena estudiar tanto, bu~ 

ca algo que te convenga más, mira a X o Y," 

Este ~enómeno sociológico comporta una reacción por parte de aquellos 

que ven que un sistema de valores está en discusi6n. 
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En cualquier caso, la orrentaci6n cambia de ~entido. Se concibe como 

un medio de alcanzar el más al to nivel en la jerarquía social -lo cual, 

en sí, es respetable. Pero esta concepci6n no hace más que dar mayor 

importancia a la inadaptaci6n escolar y social en la fase preparatoria 

de la orientaci6n. Triunfar llega a ser una obligaci6n, y fracasar en 

un drama. El nivel de las aspiraciones está situado tan arriba que t.Q_ 

da tentativa de orientaci6n racional es rápidamente considerada como -

una fonna de limi taci6n de los derechos a conquistar. La infonnaci6n 

sobre la canpetencia en tal o cual nivel suele aceptarse cano un caso 

particular, pero la evoluci6n de las mentalidades acaba por justificar 

las operaciones de selecci6n. 

El problema conservará su agudeza y las tensiones seguir§n aumentando 

mientras"la jerarquía de los valores culturales, que detennina en gran 

parte la de las orientaciones, no se transfonne profundamente para pe!. 

mitir la adaptación de las personalidades de base, de las actitudes a 

las condiciones de existencia de los hanbres en una sociedad moderna -

en constante evoluci6n'~ P4l 

C34)Drevillon, .Jean, op. cit. p •. 103 
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l. 3. 2. LA INFLUENCIA FA\IILIAR 

La familia aparece como un elemento fundamental en la adolescencia. Me 

referir~ al proceso que se inicia en la relaci6n familia-adolescente, 

sabiendo que se apartará del resto de las relaciones. 

Actualmente se habla de la destrucci6n de la familia, pero desde las -

primeras familias siempre han existido conflictos dentro de ella. No 

hay familia donde no encontremos conflicto. 

Pasemos a definir la familia, La familia es una unidad que tiene una 

identidad propia que la define y la impulsa a nuevas definiciones. E~ 

ta unidad tiene además una estabilidad: la estructura.que pennitirá -

el interjuego dinámico que la identidad propone. "Otro elemento básico 

dentro .de esta unidad es la satisfacci6n, que como tal tiene necesida

des elementales, orgánicas, además de otras alejadas de lo orgánico''~S) 

Otra definici6n de familia que tenemos es la que dice: "Familia es un 

grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas". Además, --

otra dice:''Familia es el conjunto de personas de la misma sangre, es-

tirpe", una última menciona: Pare:ntela inmediata, especialmen~e el P.!!. 

dre, la madre y los hijos. 

Hasta aquí hemos tratado de conceptualizar lo que es la familia. Aho-

C3s)Fernandez Moujan, Octavio, op. cit. p. 164 
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ra veremos que la familia tiene una doble tarea, y se presenta cano -

contradictoria: se fonna a los sujetos como cuerpos erotizados a partir 

del deseo del otro, pero también hay un malestar en la familia, otra -

contradicción que es el hecho de que la familia sea esa institución -

que da los requisitos para integrarse a'la cultura y a la vez trata de 

retenerlo y no dejarlo salir. La familia aparece entonces conX> insti

tución conflictiva •. Paulo Freire diría que se produce el cambio de \Dl 

tipo de relación vertical, la relaci6n canplementaria padre-hijo, ha

cia una horizontal como es la relación concordante padre-adolescente. 

La adolescencia vendría a trastornar un cierto equilibrio que ese gn.i

po hab1a ya alcanzado, · La adolescencia es un acontecimiento familiar, 

no es algo individual, La familia posee una identidad, en tanto g:rupo, 

de verse o representarse a sí misma, es Wta identidad g111pal la que -

tiene para poder sostenerse, Así la irrupción de la adolescencia ran

pe la estabilidad del grupo, el adolescente es el emergente que viene 

a provocar un fenómeno nuevo en ella. Tiene esta explosión un doble -

carácter. Uno es el que viene a cuestionar, ya que antes todas esta-

han aferrados, ahora se les plantea obsolencia y a la vez aparece caro 

elemento de liberación, que es que uno de sus miembros se lanza al lllll!!. 

do y esto dependerá en cada familia del mayor o menor grado de apertu

ra que tengan a lo nuevo y de aceptar el aspecto innovador que podrá -

tener para ellos la adolescencia. 

La familia tiene cano característica lllla identidad propia, que viene -

',1, 
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a ser un soporte para la identificaci6n de sus miembros. Por ejemplo: 

los nombres ¿quiénes somos?. Esta identidad de la familia opera como 

un control o límite que implican los valores que sus miembros tratan -

de cumplir. 

Otra característica de la familia sería que es una estzuctura estabili 

zadora y satisfactoria, pues es el grupo tinico que se mantiene el mis

mo, los dem.1s varían. Algo de lo mismo se conserva aunque pase el 

tiempo y eso da satisfacciones. 

También la familia implica una serie de funciones y de roles, mismo -

que toma del mundo cultural o simb61ico. De esta manera los hijos ti!:_ 

nen un papel específico, pero la manera de asumir esos roles varían en 

cada caso, Esas funciones o-roles van a determinar una serie de rela-

ciones complentarias como aquellas que implican una cierta autoridad, 

o poder sobre otro como es padre/hijo, otras ·serían las relaciones si 

métricas como las de pap!i/mamá. El problema se da cuando el hijo que 

era subordinado y ahora pasa a ser un igual. El poder o autoridad im

plica sentirse menos importante, y eso perjudica a los padres. Aquí -

van a entrar en juego las técnicas de dominio en estas relaciones. Se 

plantea el poder como elemento fundamental entre los miembros de la f!!_ 

milia. Las técnicas del dominio mlis conocidas son la ·de proyecci6n, o 

sea que el otro haga con un rol lo que uno quiere, o la inducci6n don

de los mecanismos son sugestivos. 
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Las nonnas implki tas y explícitas rigen o gobiernan a ese grupo, que 

tienen que ver con la interacci6n de los miembros. Estas nonnas estlin 

vinculadas con la estabilidad y pueden entrar en conflicto con los - · 

miembros de la familia. La familia no tiene el esquema simplista de -

mediador, también aparece vinculada al deseo y se opone a las exigen-

cías culturales y a la vez las ataca, CUando en la familia existe una 

cierta satisfacci6n se puede decir que se' tiene la capacidad de "ela~ 

rar" o sea transfonnar las relaciones, las angustias, las ansiedades -

surgidas por los cambios y amortigua el paso de la nifiez a la adoles-

cencia, como los cambios de escuela, la mudanza de un país a otro, es

to es, que implica transiciones bruscas, Es así como el grupo sirve -

cano lugar de elaboración que provocan esos cambios, pero depende de · 

su flexibilidad para que no implique una ruptura brusca. 

Como habíamos comentado, con la adolescencia los hijos OJestionan más 

la autorid?d de los padres en fonna radical y esto hace que las rela-· 

ciones complementarias pasen a ser simétricas o sea iguales. Los jóv.!:_ 

nes aportan criterios, proyectos, y esto implica conflicto, pero tam-

bién la posibtlidad de acciones integradas, pues podría darse más coo

peraci6n con los hijos, y no s6lo relación de dominación. Aunque esta 

sería una relación horizontal, implicaría en los padres una elabora- · 

ción, o una aceptación a los cambios, o sentir la proximidad de la w -

llUlerte; y es así como cuestionando el narcisismo, la vida no se estan-

ca, 
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Hay ine~tabilidad en la famil~a por la falta de cumplimiento de las -

nonnas. Deben modificarse las relaciones y eso hace que exista la Ú1!l 

ci6n de continente en la familia por retener y no dejar salir como ex

plosi6n, esto pennite encontrar respuesta a muchas preguntas que sur-

gen dentro de la familia. 

Cuando por la adolescencia la familia entra en crisis se le echa la -

culpa a alguien, aqui el adolescente es el chivo expiatorio, es el cu}_ 

pable por la edad que atraviesa, se dice, sin tomar en cuenta en todo 

lo que la familia estli involucrada. Entonces hay una depositaci6n ma

siva sobre el adolescente, Se crea tma situaci6n maniquea: lo de la 

casa es bueno, lo de afuera es malo. Aunque se debe tanar en cuenta -

el enriquecimiento que puede aportar a la familia en fonna positiva si 

se toma en cuenta al adolescente, 

Las actitudes de los adultos o sentimientos que se despiertan son el -

de la curiosidad y el miedo en cuant.o a lo pulsional, por ese deseo de 

saber que la misma pulsi8n no provee. Ese querer saber todo es saber 

de ellos mismos (los padres) y va ligada al miedo que se despierta en 

los adultos, pues lleva un cierto vacfo, un miedo a despertar a algo -

que creyeron haber resuelto. 

Otros sentimientos respecto de los adolescentes son el de admiraci6n, 

envidia y celos. Admiración por la juventud, por su fisonanía, que va 
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ligada a los celos, también la rivalidad, pero todo esto tiene el as-

pecto contradictorio pues Jmy deseos de ayudarlo, pero sus éxitos pue

den ser una herida y entonces el adulto se frena pero a pesar de todo 

esto no dejan los padres de obtener realizaciones en el adolescente. 

Amor, odio y culpa del adulto, pues el hijo es tul peligro que les cue~ 

tiona su autoridad, como sus propios sepultureros (simb6licamente). El 

adulto al rechazar al adolescente se rechaza él mismo, se envejece en 

cuanto a ese cierre por lo nuevo o diferente, 

Podemos ver que la crisis tiene un valor positivo, no es algo patol6gi.

co como en lo biol6gico. La crisis es algo que provoca cuestionarse; -

reflexionar e jnplica cambios de situaciones. 

Como vemos, no sólo los adolescentes viven con mucha ambivalencia su -

nueva situaci6n, sino también los adultos, especialmente los que tienen 

contacto más directo con ellos (padres, educadores, médicos). 

Sabemos que además de la familia hay otros gnipos o lugares donde el -

adolescente podría "elaoorar" su situación (amigos, club, colegio, acti 

vidades políticas, tmiversidad, pandilla, etc,), pero ésta tiene una·~_-'. 

particularidad que diferencia del resto: la posibilidad de realizar sus 

transformaciones dentro del marco familiar pennite mantener intacto el 

sentimiento de continuidad en la identidad del Yo, tan átil para conser 
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var la integridad, 

Para una familia compranetida socialmente tener un hijo adolescente se· 

ria al mismo tiempo una despedida y t.ma bienvenida. 

Pasaré a una descripci6n mlis sistem§tica de lo que sucede en una fami·· 

lia ante el surgimiento de la 11adolescencia", Blisicamente los grupos · 

familiares están divididos en cuatro grandes modalidades de relacHin: 

1) Familias aglutinadas 

2) Familias unifonnadas 

3)Familias aisladas y 

· 4) Familias integradas 

l.· Las Familias aglutinadas tienen tendencia a fonnar conjuntos, per-· 

turbando la discriminaci6n,separarse del resto, mucha unidad y pegoteo, 

impide la diferenciaci6n, Con violencia se da la individualizaci6n, S.2, 

lo separarse de las otras o de si mismo con violencia, se busca la sep.!!_ 

raci6n del grupo. 

Los miembros no tienen identidad propia, asi las acciones se welven e~ 

tereotipadas, no pueden prescindir del grupo, se recela de lo nuevo, .. 

siempre se habla de lo mismo; no hay novedad, absolutismo. Vuelve al 

rol materno exagerado, familias incestuosas en fonna figurada por esa -
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desconfianza de lo que hay afuera. Se debilita el rol paterno, el - -

afecto ahoga. Las relaciones exteriores son consideradas superficia-

les no son valoradas. 

Los mensajes que se dan son concretos y aluden a lo inmediato, no hay 

posibilidad de cuestionamiento, es decir poca capacidad reflexiva y -

fuerte carga emocional, hay predaninio que no permite tanar distancia. 

El sistema de valoraci6n, de concepciones, o su ideología de la vida -

es tipo "clan'' con poca sensibilidad social y desconfianza a lo nuevo, 

de gheto, con mucha·vida adentro considerando que afuera está lo malo. 

Hay mucho maniqueísmo: lo bueno es lo del clan, los demás son malos, -

asi el mundo aparece dividido, Tienen poca sensibilidad social. Pre-

sentan \llla tendencia , volcarse hacia el interior, El rol paterno co

necta con el exterior, Su lema parece ser: "Todos para \lllo y uno pa-

ra todos". 

2, - Las Familias Unifonnadas tienen una tendencia al sometimiento, tmo 

busca uniformar a los demfis, Hay agresión sin llegar al ataque físico. 

Hay sometimiento al padre por ser una figura con carisma exterior pues 

es respetada afuera. Se presenta una interacción rígida y estereoti

pada e insatisfactoria para los miembros, todo esto por ser :inq:luesta. 

Hay absolutismo del rol paterno pues exagera con las nonnas, resultan-

.· 
:·, 

,!,;1 
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do demastado impositivo, quién inhibe o provoca el rechazo. Se siente 

restricción o al contrario rebeldía de la autoridad. 

Los mensajes son con poca capacidad reflexiva predominando órdenes y -

respuestas. Se da el diálogo pero sin llegar muy lejos ya que los me.!!. 

sajes son unilaterales. 

Las exigencias para diferenciarse son muy fuertes, mas allá de las po

sibilidades. Se da la ambivalencia: Tienes que ser como yo, pero no 

tanto, no sea que me desplaces. Provocando después un sentimiento de 

culpa cuando hay fracaso o éxito, Hay agresividad de parte de los hi

jos, y tratan de tanar el modelo que para la autoridad es válido. 

3,-Las Familias Aisladas tienden a tener t.m predominio de las indivi-

dualidades, Cada t.mo va por su lado, hay poca cohesión entre ellos, -

con poco sent:iJniento de pertenencia al grupo solo se ven como suma de 

individuos, Hay estancamiento de las identificaciones individuales, 

y se presentan interacciones fuera de la familia. 

los roles están aislados, hay mucha distancia entre los individuos de 

estas familias de lo que resulta t.ma interacción infonnativa o descri:e_ 

tiva o burocrática. Esto fonna una relación.estereotipada ya que los 

roles asignados no entran en ~onflicto con los asumidos. Aparentemen

te no hay conflicto, nadie se mete con el otro, no hay cuestionamiento. 
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Se presenta una carencia de afe~to e~ los mensajes pues resultan.solo -

informativos, no se transmite en ellos emoci6n, ni rabia, ni ternura, -

resultan ser fríos y concretos. 

Las relaciones son satisfactorias porque las metas del grupo son pobres. 

La insatisfacci6n es por lo mismo poco que cada uno se propone. 

La ideología es individualista tratando de no meterse con el otro. Ca

da uno muy cerrado en su mundo. Se trata de negar los problemas. La -

cerraz6n es de cada uno y no en bloque, 

4, - Las Familias Integradas. (Aqui cabe cuestionarse si no es la ideal) -

Presentan un equilibrio inestable grupal e individual; hay oscilación -

en ella pues los miembros pueden definir su individualidad, 

Hay flexibilidad de los roles, esto es, que no tienen roles fijos; se 

pueden intercambiar sin que· se llegue a sentir que se desplaza al otro. 

Se toma en cuenta la palabra de los hijl?s. Hay apertura a los cambios 

que se presentan. 

Se penniten discusiones explicitas y tienen capacidad reflexiva. No -

tienen miedo al cuestionamiento, porque sino se manifiesta la debilidad, 

ésto permite el diálogo transformador. Hay emoci6rÍ regulada, sin expl.Q. 
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sitln. 

Hay una aceptación de la lucha generacional que cuestionan privilegios. 

La ideología es de mayor apertura, acerca del mundo exterior o de lo 

nuevo, evitando llegar a la rigidez. 

Por un lado aparece la dificultad para etiquetar a las fwnilias. ¿Qué -

pasa con la adolescencia en cada tipo de familia? ¿En que medida se le 

facilita o se le dificulta su desarrollo a los adolescentes? 

En las familias integradas, por la fortaleza del grupo, los padres po-

drán aceptar el cambio, inclusive pedir opinitln o sugerencia porque el 

grupo no se siente amenazado por el cambio sino que se puede enrique-

cer. Pueden dar el paso a una relación horizontal. 

La fwnilia es importante en la adolescencia pues es donde pueden encon

tra.r un marco donde establecer la elaboración, En toda familia hay - -

inestabilidad, cuya fuente es el adolescente mismo, la cual es transit2_ 

ria cuando el grupo puede elaborar ese conflicto, dependiendo de la -

verbalización, el diálogo, la canalización de los conflictos, que el su 
( -

jeto pueda hacer esos planteas sin ser rechazado si la familia lo aceg_ 

ta puede encontrar un medio propicio para resolver.su conflicto. 

También debemos considerar que con el surgir de la adolescencia hay un 
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aumento de la agresión, los pilberes son mas insolentes, mas arrogantes; 

hacen que los padres sientan una inestabilidad, se sienten agredidos y 

anulen o reprimen la acción. 

Con la sexualidad los padres se sienten agredidos, los sujetos son un 

peligro, una tentación y no darle cabida a las necesidades de los mi~ 

bros, implicaría no aceptar los cambios sexllales. Esto supone de los 

padres una posibilidad de cierta apertura, de aceptación a la vida se

xual de los hijos. 

En las familias aglutinadas ¿qué pasa·con la adolescencia? 

El déficit estaría en la :imposibilidad de instrumentar los :impulsos. -

Hay falla en la discriminación esto implica romper con la familia, o -

. sea que la familia no le da posibilidad a sus miembros de discriminarse, 

provocando rupturas violentas, pues son las únicas posibilidades q1Je se 

presentan. 

La sexualidad sufre pues no puede defin~rse, discriminarse. Hay situa

ción de cierto incesto, sin llegar a ser. A sus miembros no se les per-

mite llevar la sexualidad fuera, Aquí no se da la estructura edípica -

por lo que el tercero no existe para imponer la regla de la exogamia. 

Aquí falla esa ftmci6n, por lo tanto pennanecen en simbiosis. La agre

sión que se da necesariamente, no es aceptada, se reprime. Esto prevo-
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ca que se dirija sobre el mismo sujeto o de otra manera se ejerce vio

lentamente hacia el exterior, La agresión se proyecta o se vuelve ha

cia el sujeto mismo, descárgándose de manera explosiva; incontenida -

porque estuvo tan reprimida que no hay manera de dosificar. Hay fa- -

llas en la simbolización que se manifiesta en el lenguaje concreto que 

utilizan los mi~bros, Mas bien es un lenguaje mas corporal, con poca 

distancia y es porque la simbolización requiere cierta distancia del -

objeto para representarlo en el sistema de los s!mbolos, No se despr~ 

den de su realidad concreta de ese manento, sino que es defensivo de -

su propia realidad, quieren comprobar que esa es la mejor situación i!!!, 

plicando obstáculo al pensamiento abstracto. Lo real se somete a lo -

posible pero aquí hay dificultad. Se habla de que existe una capaci-

dad entendedora o seguridad que brindan a sus miembros pero lleva a la 

pasividad, pues es ahi donde los protegen. Como hay que experimentar 

inseguridad ~n el lugar nuevo, en es~e caso los estímulos del exterior 

son peligrosos. La agresión natural se desvirtúa y se genera culpa, se 

chantajea, La sexualidad toma aquí actitudes pasiva y dependientes. 

Toman actitud dependiente los sujetos, pues no encaran sus problemas. 

Con el sometimiento pasivo y la obediencia se da la falta de creativi--

dad. 

En las familias uniformadas donde hay exceso del papel paterno, :i,mposi_ 

tivo, se pronrueve la discriminación, pero confonne al modelo que él im

pone. La interacción es unilateral, o sea de arriba para abajo. 
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La agresión es mas aceptada, pero tiene características de exigir que 

sea instrumentada para recibir los modelos que se imprimen. El enemi

go no es lo exterior, sino lo nuevo que surge de la unión. Lo nuevo -

viene a ser representado por el adolescente que viene a cuestionar la 

autoridad de los padres. Los adolescentes tienen dificultad para la -

definición de la sexualidad, Mucha seducción sin llegar a la sexuali

dad, no por criterios morales, sino por la adultez de los hijos y el -

desplazmniento de los padres. Rebelarse no logra la definición de su 

sexualidad, sino que se rebela por rebelarse contra la autoridad. La 

sexualidad es menor aceptada. Su lema: "Ser buenos chicos y realizar 

los ideales p~ternos y no ir mas lejos", 

El pensmniento en este tipo de fanúlias es con más reflexi6n, aunque di 

ficultades para la concresión. Se permite mlis pensar, pero la acci6n -

estfi coartada pues se acepta si va de acuerdo con lo que se exija en la 

fanúlia, Estas fanúlias permiten el contacto con el mundo exterior - -

siempre y cuando se limite la sexualidad, 

Familia mixta, o sea la combinaci6n de aglutinadas y uniformes. E.1 - -

ellas no se tolera la agresión, ni la discriminaci6n, lo exterior y lo 

nuevo son peligrosos. Hay una aceptación al pensanúento cano especul!!_ 

ci6n, sin que :implique cambio alguno. Por lo tanto hay prohibici6n de 

sexualidad y agresi6n, No pueden llevar a cabo o a la acción sus pen

samientos. 
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siempre y cuando se limite la sexualidad, 

Familia mixta, o sea la combinación de aglutinadas y uniformes. E.1 • -

ellas no se tolera la agresi6n, ni la discriminaci6n, lo exterior y lo 

nuevo son peligrosos, Hay lUla aceptación al pensamiento cano especul!!_ 

ci6n, sin que implique cambio alguno. Por lo tanto hay prohibición de 

sexualidad y agresi6n, No pueden llevar a cabo o a la acci6n sus pen· 

samientos, 
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La familia aislada, con ese aislamiento pennite que cada uno tienda a 

proyectar en el otro lo que no acepta de él, pues desconfia en el otro 

y lo ve peligroso. Esto no pennite la elaboración grupal, por lo tan

to no ftu1ciona como gl1lpo, resultando una suma de individualidades, ca 

da uno vi ve en su mundo. 

Todas estlln aparte o separadas, provocando que sean pocas las posibili 

dades de plantear los conflictos por los que pasa el adolescente. La 

1inica posibilidad es la de conectarse con el nundo exterior. El pro-

blema es que falta ahí esa mano de referencia que él requiere, porque 

tiene mucha libertad, no hay nonnas ni exigencias grandes. Puede ha"

cer y dejar de hacer. Experimienta una libertad, a.veces, envidiable· 

por otros, sin embargo falta la mano que le da continuidad en el que -

encuentre punto de referencia, que sigue siendo el mismo a pesar de -

los crurbios. 

La familia integrada tiene tres características que serían importantes 

describir: contener, reprimir e instnunentar. 

Si contiene, · pues tiene la capacidad de recibir del adolescente sus -

inquietudes, Se acepta sin castigar, sin reproyectar, sin exceso de -

prohibición. Le va a pennitir ver que no sea tan malo, lo cual le va 

a pennitir hacerse cargo de esos aspectos, que puede poner límites, 

mismos que pide el adolescente, pues sino se sentirá perdido. Así 
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siente que lo toman en cuenta, teniendo l:rmites flexibles, sino no hay 

posibilidad de tener esa :(uerza que impulse para tener logros. Los l.! 

mites son 16gicos y racional y no dependen del capricho y además los -

padres se sometan a las nonnas que ellos imponen, 

Pueden instrumentar los deseos y encontrar posibilidades de realizaci6n· 

de los deseos. Esto es consecuencia de las dos anteriores: contener y 

límites. 

La familia ideal es donde hay comu.nicaci6n, donde se postulan situacio

nes narcisistas de ambos, sin que los hijos tanen la posici6n arrogante 

y ataquen a los padres, sino tomar lo nuevo y enriquecer el grupo. 

Como conclusi6n a lo anterior se puede ver que en lo que concierne a -

los problemas de orientaci6n vocacional respecto a la familia hay aspes_ 

tos que son necesarios tomar en cuenta. 

Uno es la fonna en que la fmnilia percibe las profesiones en función de 

sus valores .como grupo :y otro es la propia problemática vocacional del 

grupo familiar. 

La familia viene a ser para el adolescente su grupo de pertenencia y de 

referencia fundamental y es por ello que los valores que ahí se den van 

a ser significativos en la conducción del adolescente, tanto si la faro! 
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lia opera como grupo de referencia positiva cuanto si opera como grupo 

de referencia negativa, 

Este aspecto es muy :importante pues las satisfacciones o insatisfacci~ 

nes de los padres y otros familiares cercanos en ñinci6n de sus idea-

les del yo, juegan un papel importante en lo que se refiere a las in-

fluencias que recibe el adolescente desde pequefio en S'J hogar.( 36) 

P6)Bohoslavsk)., Rodolfo; ·0rierttaei6n Vocacional, op. cit. p. 160 
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l,3.3. EL ASPECTO ECONa.!ICO 

En cualquier nivel que se aborde el problema de la orientación observa

mos que tiene implicados aspee.tos econ6micos de significativa trascen-

dencia. En el nivel individual, las características econ6micas de las 

profesiones deselllJ?eñan un cometido importante. En el nivel social co-

rresponde, a escala de la planificación nacional, una responsabilidad -

econ5mica por resolver los problemas de mano de obra, sobre todo la ma

no calificada que el agudo desarrollo econ6mico requiere. 

La evolución econ6mica hace del problema de orientación profesional - -

unas de las cuestiones importantes de la econCllÚa, principalmente cuan

do la distribución de la mano de obra constituye un punto delicado en -

las transformaciones de la sociedad, cuyo interés primordial es poner -

al trabajador o profesionista en el lugar en que sea más eficaz y a la 

vez encuentre satisfacción en su realización. 

En el planteamiento de la relación entre econanía y orientación surgen 

dificultades en cuanto se trata de annonizar la realidad y la acción de 

los objetivos a corto plazo de una econC!l!Ía que se expresa en las indi

caciones de orientación colectiva con las perspectivas de acción de los 

promotores y practicantes de la orientación deseosos de lograr una cier. 

ta adaptación de los individuos· con los que tratan. 
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Estas dificultades aparecen mti.s claramente si se tiene en cuenta los 

aspectos relativamente nuevos de la era tecnol6gica. 

Las nuevas estructuras económicas y escolares confinnan cada vez más -

los principios generales de la orientaci6n, imponiendo en los hechos -

las consecuencias de esos principios, exigiendo que la orientaci6n sea 

total. • 

La presi6n de los hechos econánicos hace que la orientaci6n busque me

dí os y estrategias que pennitan el desarrollo 6ptirno de todos los re-

cursos hlDllanos y por ende de las potencialidades del individuo. 

Considerando que no todos los factores de tul país tienen el mismo tipo 

de evoluci6n económica,. la acci6n en materia de orientaci6n será ent01!_ 

ces el reflejo de situaciones particulares y del momento de cada esta

do en partit:ular. 

Cualquier ori'entacitln, ya sea escolar o profesional deberá tener en -

cuenta las características del mercado de trabajo y de las estructuras 

del empleo aunque, se asemeje a i.ma simple operación de distribuci6n y 

a un·correctivo de las presiones sociales, De todas fonnas, el conoc.!_ 

miento de los datos del mercado de trabajo son elementos principales -

de la orientaci6n. Esto es realmente válido para colocar personas ya 

orientadas, cuando tienen fonnaci6n especializada conveniénte o cuando 
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se trata de candidatos para puestos que no requieren de una larga for

maci6n previa. Pero, ¿qué pasa cuando una orjentaci6n debe ser efec-

tuada antes y durante una fonnación profesional que compromete al ind!. 

viduo muchos afios?. La respuesta implica la noción de pronóstico, ta!!_ 

to para la estructura social como para el individuo, necesario para -

la economía y para el individuo afectado por el problema de su orient.e_ 

ci6n. 

Por esto, la estructura del empleo, que representa una guía en la bús

queda de orientación, es una estructura ·futura que implica tiempo, cu

ya fuente de informaci6n, en lo que respecta al mercado de trabajo, la 

previsi6n econtlmica, los caracteres de la producción, las inversiones, 

etc.J permite suponer e inducir bases para estudios de orientaci6n pr.Q_ 

fesional. Las previsiones econ6micas son muy generales, pero es impo

sible que la orientación las igno~e y menosprecie. 

Por otra parte, el incremento de la producci6n y el aumento de la pro

ductividad han hecho posible la prolongación de la duraci6n de los es

tudios, el desarrollo económico hace necesario esta prolongaci6n. Con 

tal desarrollo aumenta el número de empleos calificados, 

Las condiciones técnicas del desarrollo económico enlazan nuy estrech.e_ 

mente esta cualificaci6n y la fonnaci6n escolar. 
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Esto representa un aspecto de gran importancia ya que solamente estu-

dios suficientemente largos pueden suministrar a la economía el perso

nal calificado que necesita imperiosamente. 

En la orientaci6n es necesario graduar la importancia que tienen las 

previsiones relativas al empleo, Es:tas se basan en dos previsiones 

m!is: las que esttin en re!,aci6n al consl.D11o y las que están en relación 

a la productividad. Cada producto y cada actividad tienen particulares 

condiciones de desarrollo, condiciones muy difíciles de prever en lo -

que concierne a los futuros progresos científicos de manera precisa pa

ra poder apreciar sus incidencias probables sobre la evoluci6n del tec-

nicismo. 

Por otro lado, la noción de cualificación necesaria es de dificil defi

nición, porque si bien depende de las tareas a efectuar, también depen

de del nivel efectivo de cualificación de las personal actualmente dis

ponibles. Aqui se hace eVi.dente una dependencia rectproca entre las n! 

cesidades de economía y las posibilidades de educación, con ésto, se h!!_ 

ce necesario tanto el progreso constante de los métodos de previsión -

con el establecimiento de la importancia de los medios utilizados por -

la educación. Aclarando que la relativa incertidumbre de la p~evisión 

económica representa una razón que impide considerarla como una varia-

ble determinante en lo que se refiere a la planificaci6n de la orientá

ci6n. Ese carácter no determinante tiene implicados varios factores, -
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uno de mayor relevancia es la explosi6n demográfica. El sistema esco-

lar se enfrenta con la necesidad de albergar m1is allfi del período obli

gatorio, esto dá como resultado la intervenci6n de factores extraecon6-· 

micos en la planificaci6n escolar, por lo que la orientaci6n puede no -

responder a las necesidades planteadas por la econcm!a. 

Es probable que la prolongaci6n de la enseñanza general haga que el ni

vel medio de instrucci6n de la poblaci6n aumente por encima de las exi

gencias profesionales actuales. Así, es posible que en la actualidad 

el bachillerato indique el nivel cultural al cual uno accede en fonna -

nonnal y natural, lo que representaría uno de los elementos de soluci6n 

en lo que respecta al problema humano en el desarrollo econánico, por-

que es evidente la necesidad de que cada persona disponga de una forma

ci6n básica y un repertorio que le pemita participar en la vida econ6-

mica en fonna activa, incluso en los m:is modestos niveles profesiona-

les. 

Por otra parte, las orientaciones deseables por la economía a determin.!!_ 

do nivel de fonnaci6n pueden no concordar con las preferencias por el -

joven o las familias. Esta dificultad tiene lugar en el bachillerado, 

principalmente en lo que concierne a la orientaci6n hacia carreras téc

nicas, que representa, en cierto sentido, l.Ula propuesta que puede ser -

la mfis ventajosa y 1a mejor para los individuos que son en última ins-

tancia los que deciden aceptar o no dicha propuesta. Ante esta situa--

.,,.' 
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ci6n, dar soluciones &utoritarias a los individuos en m.1teria ·de orien

tación, sería conducirlos en función de infonnaciones dictadas por la -

economía particular de una población, lo que constituiría una oríenta-

ci6n autoritaria para asegurar una expansión econ6míca óptima. En rea

lidad nadie realiza una orientación autoritaria a nivel individual que 

tenga base en necesidades de la econanía nacional, Más bien el proble

ma se plantea en lo que concieine a la infonnaci6n que el proceso orie!1_· 

tador aporta a los individuos. Es absolutamente necesaria la infonna-

ci8n sobre el nrundo del trabajo y sobre la organización y las salidas -

de las distintas ensefianzas que conducen a él. 
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1.3.4, lQlJE ES SER PROFESIONISfA? 

Tarde o temprano, los padres, los educadores, y la propia sociedad, se 

plantean esta pregunta ¿que har~ la juventud de hoy para el mañana? 

Este problema, realmente es un problema de vida, ya que la elecci6n de 

la profesi6n se le puede considerar como uno de los problemas más impo_r 

tantes en la vida del hombre, elegir oficio es más que eso, es en real.!. 

dad, escoger la fisonCl!Úa de la propia vida, es elegir quién ser en el 

contexto social. 

El problema de la elecci6n de una profesi6n tiende a agravarse si no 

hay una adecuada atenci6n para el problema, veamos por qué: 

Ayer, el problema prácticamente no existía, pues los j6venes que estu-

diaban eran pocos y automliticamente estaban empleados. Los que no estg 

diaban tenían solamente una oportunidad: ocupar el primer empleo que -

apareciese ••• La variedad de tipos de trabajo era mínima, lo que limi

taba muchísimo la posibilidad de elecci6n ••• 

El trabajo era un imperativo de supervivencia y pocos lo discutían. No 

había sobras y todas las familias tenían que vivir bajo un fuerte régi

men de ahorro. De esta manera el que no trabajase tenía pocas probabi

lidades de supervivencia.,, 
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Hoy, son muchísiioos los j6venes que estudian, y el empleo no está tan -

garantizado como antes, Los j6venes tienen también mayores aspiracio-

nes y proyectos en la vida, que les gustaría realizar. El mercado de -

trabajo es variadísimo y el joven no sabe, ciertamente, culil es la pro

fesi6n que más le conviene. 

El joven, se preocupa mucho con la posici6n social y con la remunera- · 

c:i.6n, porque está continuamente "banbardeado" por necesidades, algunas 

reales, otras ficticias, creadas por la propaganda ••• El joven sufre -

hoy tambi6n el rechazo por el trabajo, lo que no deja de impresionarlo. 

Y todo ese cuadro lo angustia,,, 

Los motivos que empujan al adolescente a buscar una actividad profesio

nal son varios, y muchos pueden aparecer en fonna simultánea: 

1.- Necesidad de ganar dinero, porque sus necesidades aumentan y lo que 

recibe de la. familia casi siempre está lejos de satisfacerlas; 

2.- Necesidad de seguridad, pues se da cuenta de que todo o casi todo -

en su vida va a depender de lo que pueda ganar por medio de su tra

bajo, 

3,- Desequilibrio en los estudios y voluntad .de•abandonar la escuela. 
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4.· Necesidad de ayudar econánicamente en la casa; 

S.· Necesidad de mantenerse o por la pérdida de los padres o por aban

dono del hogar; 

6.· Medio para alcanzar un objetivo en la vida, donde una cierta acti

·vidad de trabajo se realiza como ''puente" hacia otra actividad pro

fesional o para una mejor preparaci6n .a través de estudios inteI'l'Ufil 

pidas; 

7. - Afinnaci6n de persqnalidad, para demostrar en su casa y a sf mismo 

que es capaz¡ 

8. - Medio para alcanzar un mejor "status social", siendo !Sste el motivo 

~s común en adolescentes de la clase social menos favorecida. Ad~ 

~s. es curioso notar que, cuando un joven no trabaja a pesar de la 

edad que alcanz6, trata siempre de encontrar una justificaci6n raz.e, 

nable. (z7) 

El oficio o profesión es el modelador del comportamiento individual al 

darle la posibilidad de autoafinnarse y de desarrollarse a través del -· 

ejercicio libre y espontáneo. Esto se c~rueba cuando el sujeto se s.e. 

mete a detenninadas disciplinas, las que lo llevan a crear maneras de -

percibir y de pensar, las ·que repercuten claramente en su vida ordina--

(37) Nerici, Imídeo G, op. cit. p. 85 
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ria, así se pueden observar diferentes características de comportamien

to relativos a las distintas profesiones,, médicos, profesores, artistas, 

ingenieros, abogados, que piensan y obran según los esquemas de su pro

fesión. 

1 
Frente al acontecimiento tan decisivo de la elección de la profesión y 

tan lleno de consecuencias para la vida de un individuo, es necesario -

garantizar, en lo posible, el buen éxito de esta realidad. 

No se trata de un hecho que podemos dejar a largas meditaciones o real!. 

zarlos en la ocasión m§s oportuna, es necesario actuar inmediatamente -

ofreciendo una ayuda que se adapte, al caso particular, considerando -

las condiciones concretas de su vida sin dejarse llevar por proyectos -

ilusorios que a menudo, por imprudencias iniciales o por falta de ayuda 

y experiencias lo llevan al fracaso en las necesidades m1is apremiantes 

de la vida, 

Una decisión equivocada, abstracta e infecunda, puede ser el origen de 

toda una vida frustrada, un ejenqilo de ~llo lo constituyen las personas 

que se encuentran rezagadas en otras ocupaciones que no les agrada, per. 
maneciendo ahí por la única motivaci6n que les produce el ingreso econ§. 

mico, De 'ahí la necesidad de encontrar satisfacción en el propio tra

bajo, sentirse activos y bien adaptados, faltando esta satisfacci6n di~ 

minuye también la eficiencia en el trabajo y el deseo de superarse. 
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De lo anterior se deduce, que uno de los elementos esenciales de la -

orientaci6n, lo constituye el conocimiento de las profesiones. El PTQ. 

ceso orientador debe abarcar ampliamente la vida profesional y las ca

racterísticas esenciales de cada profesi6n, con el fin de relacionar a 

los jovenes con el campo profesional, 

Pero, ¿que es \.U1ll profesi6n? una profesi6n constituye el ejercicio de 

un trabajo de car§cter intelectual C\JYOS fines convergen y llevan a la 

producci6n y bienes y servicios útiles a cualquiera. 

Los géneros de actividad se presentan siempre en una unidad, pues no 

hay actividad en el hombre que no sea a la vez física e intelectual. 

No existen motivos para establecer una distinci6n radiciilentre profe

si6n y oficio en relaci6n con lo intelectual o físico ya que casi se 

trata de un único tipo de trabajo, el trabajo humano. 

Si se considera todo el conjunto de las actividades laborales, desde -

las m§s simples a las m§s complejas, se constata que la raz6n trata de 

orientarse buscando clasificarlas, Tal catalogaci6n resulta necesaria 

y útil para precisar los conocimientos acerca del estudio y el tipo de 

los distintos trabajos para responder los fines de la orientaci6n prof~ 

sional. 

El conocimiento de las profesiones representan, efectivamente, l.010 de -
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los requisitos de la orientaci6n profesional, cuyo fin principal es in

fonnar adecuadamente a los individuos en los distintos puestos de traba 

jo. 

Las profesiones son nruchas y muy variadas. Cada profesión, como traba

jo planeado y regular, tiene por Wl lado, particularidades que la dis-

tinguen de las demlis, por otro, puede tener afinidades o relaciones con 

otras actividades,· Esto pennite clasificarlas de acuerdo a diversos C!!_ 

racteres o puntos de vista, como base para el conocimiento de las prof! 

siones, así como para la comprensión de sus problemas. 

El proceso orientador no se confonna con conocer las profesiones y los 

~ trabajos s6lo como factores econánicos y s0ciales o como instituciones 

externas, Se interesa por la uni6n entre las mismas y los aspirantes, 

por ·1as relaciones internas entre el trabajo y el trabajador, por las -

exigencias físicas y morales de las diferentes ocupaciones, por la pro

fesión como centro de vida. Por esto, le es útil Wla clasificaci6n de 

las profesiones de acuerdo con los distintos requerimientos, es cuando 

el grado de particularidades físicas y psicológicas. 

Cuando se habla de trabajo, se hace mención del empleo de la energía -

personal en la realización de cualquier forma de actividad. A este tY"!_ 

bajo, ya individualizado y ejercido por cada uno con modalidades parti

culares se le llama profesión. 
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La profesión, como fonna particular de trabajo, es motivo de estudio -

analítico, descriptivo y esencial, por medio de la profesiografía, 

Es en la orientación profesional donde interesa el punto de vista psi~ 

cológico de la profesiografía y por lo consiguiente, el análisis y el!!_ 

sificación de las profesiones desde el punto de vista de las aptitudes 

psicofísicas necesarias para ejercer los trabajo~ de modo eficiente. 

Pero, además desde el punto de vista psicológico, a la orientación le 

interesa el pllllto de vista social y ambiental, para estudiar las vent.!!_ 

jas e inconvenientes personales, sociales y económicas, y detenninar -

en cada profesión las relaéiones existentes y profesionales pedidos o 

deseados, 

La investigación profesiográfica consiste en la consideración de la -

ejecución del trabajo profesional. El desempeño de toda ocupación, e.!!_ 

tá condicionado por tma gran variedad de factores, sobre todo ambient.!!_ 

les, que si no alteran la naturaleza esencial de las profesiones, si -

las modelan de manera específica, esto da como consecuencia que los r!!. 

sultados de las investigaciones profesiográficas no pueden ser de em-

pleo generalizado, sino que han de adaptarse a las condiciones especí

ficas de cada país. 

La orientación profesional, por su carácter social y psicotécnico, CO!!. 

., 
··~ 
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tribuye a la elaboración de l~s fichas profesiogrrtficas, sin perder de 

vista que ésta es un trabajo de investigación. cada ficha proporciona 

datos valiosos acerca de la situación de la profesión en el momento de 

ser confeccionada, y constituye una ayuda para el conocimiento de la -

misma, Pero, cada profesión es algo din!lmico, no un producto detenni

nado de una vez para siempre. 

En nuestro país, es conocido que, hasta no hace muchos años, las prof~· 

siones mas prestigiosas eran las llamadas "tradicionales", (ejemplo: -

medicina, abogacía), Esto tiene su explicación por la función centra.!_ 

mente polf tica y no económica que ha venido cumpliendo el sistema edu

cativo, particula:nnente en sus ciclos medios y superiores. 

Ahora cabe definir lo que llamaremos entonces,''profesiones tradiciona

les: a aquéllas profesiones cuyo prestigio social deviene del hecho de 

representar para ciertos sectores sociales la prolongación de una cul

tura de status o simbólica y, para otros,la adquisición de esos sñnbo

los de ascenso social; y esto más o menos independientemente de la ÍU!!. 

ción social que cumplan y de la retribución econánica real que se deri

ve de su ejercicio profesionar~f3$.Estas profesiones, como todas las -

demás, implican el manejo de técnicas, conocimientos generales y un -

cierto nivel cultura, pero su prestigio se deriva no tanto de ellos, 

cerno de la posición social y, acceso al poder, que supone para quien -

la detenta, 

C38)cairoli, I. Izaguirre de: Estratificación y orientación profesional 

en la Universidad de Buenos Ai!eS. noviembre 1965. 
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Por otra parte, llamaremos profesiones no tradicionales o "modernas", 

a aquellas cuya característica principal es que el status se adquiere 

a través de la eficacia del trabajo profesional y de los beneficios s.Q_ 

ciales que del mismo se deriven, y no automáticamente con la posesi6n 

~el título. 

En base a estos conceptos podrían construirse tipologías de carreras -

universitarias, incluyéndolas en uno u otro grupo, según consideracio

nes de orden hist6rico-social y regional, 

Como consecuencia de las exigencias sociales y econánicas el sistema -

·educativo se ha diversificado en su nivel superior, modificando algu-

. nas carreras ya existentes o creando otras nuevas, tales como: Admi--

nistraci6n de Empresas, Estadística, Ingenietía Electrónica, Ingenie-

ría Forestal, Física, Psicología, Sociología, etc,, cuyo prestigio as

cendente se debe principalmente a que se las asocia con la imagen de -

un país moderno y dinmnico. 

Muchas veces, el ndcleo del problema v~cacional reside en la.disyunti

va que se le presenta a los estudiantes entre satisfacer los anhelos -

familiares que·en parte son también suyos eligiendo una carrera tradi

cional que les pennita aumentar o conservar el status familiar o ele-." 

gir otra carrera que ellos piensan aunque sea en fonna imprecisa al d! 

cir; "es la carrera del futuro" que esta ligada al desarrollo cientí-
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fico y técnico, a las necesidades de la sociedad en que vivir1in cano ~ 

adultos. En estos jóvenes se habría producido, al parecer, un cambio 

en la noción de prestigio que otorgan a las carreras, y en la elección 

de las mismas, frente a las ideas tradicionalmente dominantes al res--

pecto. 

Cabe preguntarse entonces, por qué los jóvenes tienen en muchos casos, 

imágenes virtuales. Entendemos por :imágenes virtuales: aquellas repr.!:_· 

sentaciones de una actividad que no se corre5ponde con la realidad en · 

el contexto social de individuo, de las características de las profe-

sienes que elijen y-de su campo ocupacional. Aparte de la típica ide! 

lizaci6n que algunos jóvenes suelen hacer respecto de su futuro, en P.~ 

tas imágenes profesionales se puede ver tani>ién la incidencia de opi-~ 

niones sociales cormmes en nuestro país. SU origen puede encontrarse, 

en parte, en el "efecto demostraci6n" que ejercen los niveles de vi-

da, las conquistas científicas y técnicas, y, en general, las pautas, 

nonnas y valores de los países desarrollados soóre los que no han al

canzado ese nivel. Es así que la sociedad a través de la televisión y 

el cine, le ofrece al joven en fonna Jll!is o menos peilJlaflente modelos 

profesionales que no responden muchas veces a los requerimientos de 

países con una estructura social distinta, Si bien puede afinnarse 

que ellos constituyen un valioso elemento en la infonnación sobre el ~ 

mundo moderno, si éste no va acompafiado de un sólido conocimiento de 

la propia realidad social, de sus necesidades y de las oportunidades 
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que brinda¡ los modelos que inspiran pueden obrar como factores disto!_ 

sionantes en las aspiraciones de los j6venes. 

Teniendo en cuenta este fen6mcno, los procesos de orientaci6n vocacio

nal no pueden sino asl.Ullir como ·objetivos la movilizaci6n de im§genes -

profesionales estereotipadas o virtuales. Por lo tanto"la tarea mfo!_ 

mativa, por ejemplo, no puede ser encarada exclusivamente como 'la l~ 

tura'· de canpos profesionales o charlas infonnativas o proyecci6n de -

películas que por sí solas no bastan para esclarecer la base emocional 

que tiene dichas irn§genes", C39) 

Así al hablar de Orientaci6n vOc:acional conduce inevitablemente al aná-

lisis de problemas como este que es el de la. posibilidad de ser profe

sionista con sus restricciones de opmi6n entre carreras o trabajos di 

ferentes, y la limitaci6n de la práctica real de la orientaci6n voca-

cional que se presta a los estudiantes que concurren a la consulta y -

que por supuesto son miembros de las clases media y alta. 

La profesitin va a venir a expresar distintas propuestas personales - -

frente a las condiciones sociales, contextuales, propia de la organiz!!_ 

ci6n capitalista del trabajo. 

El sujeto vive tm entrenamiento para un desempeño tan eficaz de su rol 

dentro del sistema social de un modo sutil tanto por la organizaci6n -

C39)Fantmo, Aria Ma. Cipolattide~ 'Un aspecto social de la Orientaci6n 
vocacional: prestigio y elecci6n de carreras. Eñ: Bohoslavs¡¿y, -
Rodolfo, Lo vocacional. Teoría Técnica e Ideología, Ed. Búsqueda, 
Btienos Aíres, 1975, p.26 
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fruniliar caoo educativa que a "lo vocacional" dan un sentido detenni.JJ:e. 

do, una direccionalidad, a la annipotencia del sujeto orientándolo ha

cia aquello que el sistema instaura como símbolo de la misma. Todo e~ 

to puede llevar al sujeto a una elecci6n de profesi6n con una falta de 

conciencia relativamente profunda, tanto de los factores del contexto 

en el cual la profesi6n se desenvuelve. tula de las relaciones entre el 

rol profesional, la estructura productiva y la estructura .educacio- · 

nal. 

Aquí la decisión por una profesf6n muestra el producto de la acci6n de 

detenninado contexto sociocultural sobre la expresi6n de los impulsos 

surgidos en el sujeto como respuesta a la percepcien inconsciente de · 

sus objetos internos, 

Al JQOmento de examinar que es ser profesionista o cuál va a ser nues·· 

tra identidad profesional. tenemos que remitirnos al rol productivo ·· 

que Vank)S a ejercer en la estructura social y para esto debemos tener 

en cuenta¡ en un plano contextual (a ~l nos referimos cuando entende·· 

mos la sociedad como pl1lveedora de rectJ!sos de instrlDllentalizaci6n o · 

de obstaculos en la realizaci6n de los proyectos vocacionales)¡ y un· 

nivel de detenrlnaci6n m§s profundo, estructural, que no se agota en · 

el primero. 

Al nivel de determinaciones contextuales corresponden afinnaciones ·· 

':' 



141. 

del siguiente tipo: 

1) El adolescente que elige se propone detenninados fines y cambios de 

estado de cosas tanto en la 6rbita de su personalidad como en la 6rbi

ta de la estructura social que están reglados por condiciones que ese.e_ 

pan a su decisi6n y control. 

2) La elecci6n tiene que realizarse dentro de una estructura social -

que nruestra los efectos de cambios acelerados que se expresan tanto en 

el tipo de actividades sociales como en el proceso de modernizaci6n, -

de institucionalización del cambio de pasaje de la indiferenciaci6n -

institucional a la diferenciación progresiva de roles taharales y pro

fesionales. 

3) También al nivel de determinaciones contextuales corresponde la re_! 

tricci'6n en el acceso a los estudios superiores que sigue la fonna de 

una p!rrunide condic!onada por la divisi6n en clases, Basta examinar -

las estadisticas universitarias para ver el car§cter de progresiva re~ 

tricci6n que tienen los estudios superiores y el carácter clasista atin 

de la distribución de la matrícula. 

4) El reemplazo condicionado por la industrialización del reclamo de -

mano de. obra en actividades primarias a secundarias y terciarias, y 
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5) La demanda concreta del mercado de trabajo y sus vicisitudes, espe

cialmente cuando está determinado por una estructura econ6micamente ~ 

pendiente. : 

Además de las condiciones contextuales que hemo~ enunciado, un IJV:)delo 

de la identidad profesional debe revelar climo la misma está determina

da por los factores socioecon6micos: Para esto es necesario examinar 

c6mo lo contextual se inserta o engarza con las deternúnaciones de or

den subjetivo. Y para ello es conveniente definir la demanda social -

del sistema total, y la fotma en que ésta se impone por vias directas 

e indirectas sobre el sujeto, agregarse una v!a indirecta de detennin! 

ci6n que está constituida por el sistema de representaciones que. acer

ca de las actividades sociales tiene una fonnaci6n histórica detennin! 

da. Este sistema de representaciones denominado "imaginería ocupacio

nal" constituye tm orden casual de s\llla :importancia por su particular 

articulación con la ideología dominante, . Afinnanos esto en tanto di-

cha imageneria (como segundo orden.de detenninaciones) puede reforzar 

a través de los instnunentos del aparato ideológico como la familia y 

la educación el sometimiento de los sujetos al primer orden de detenn.!_ 

naciones sociales directas, 

Examinado a fondo el doble orden de determinaciones de la elección de 

los sujetos, su caracteristica de sujeto sujetado queda un escaso mar

gen como para sustentar la idea de que la elección pueda ser libre o -

. t. 
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autónoma, En todo caso la libertad (relativa) o la autonomía (relati- · 

va) de la elecci8n surgirá de la conciencia de estas determinaciones, 

pero la mayoria de las veces el proceso de Orientaci6n Vocacional es

conde y en ese sentido contribuye a reforzar las defensas que el suje

to adolescente ejercita en la determinación de su desconocimiento. 
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1.3,5, EL INGRESO AL SISTINA PRODUCTIVO. 

Una de las mayores preocupaciones ha sido tratar de responder a las i.1}. 

terrogantes ¿Es la orientaci6n vocacional infonnaci6n que induce a ca

rreras profesionales que más requiere el país? la orientaci6n vocacio

nal es: ¿elegir quién ser en el contexto ocupadonal? 

Sin embargo, ambas interrogantes han sido abordadas sobre la base de -

que, por una parte, el desarrollo es un proceso progresivo de crecí- -

miento económico, siendo su carácter distintivo el a1.m1ento del produc

to total de la econanía asociado a independencia econánica, industria

lización y bienestar económico y social; y, por otra, que sobre estos 

supuestos, la educación es un canal para aumentar la eficiencia del -

sistema productivo a través de la preparación de la fuerza de trabajo, 

la creación de alternativas de movilidad social, desarrollo político, 

participación e igualdad. 

Esta asociación presenta dos pl.Ultos débiles entre otros: primero, se -

as\llle que existe tma relación lineal en~re educación y crecimiento e~ 

nómico, ignorando la estratificación social al interior de la sociedad; 

y segundo se parte del supuesto que cualquier mejoramiento planificado 

de la educación, para satisfacer necesidades del aparato productivo, -

se reduce a un problema de eficiencia cuya solución beneficiaría indi~ 

tintamente a toda la población, No obstante, la realización entre ed.!!, 
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caci6n y desarrollo encierra una din!Ílllica mucho mlis. compleja que una -

simple interacci6n mecánica y eficiente entre escuela y sistema prodUf.· 

tivo. 

Los lazos entre desarrollo y educaci6n deben ser analizados a la luz·

de las relaciones de poder entre clases que determina, en tiltimo ténni 

no, los mecanismos de producci6n, distribuci6n y conslDllO, cC1110 tant>ién 

al sistema educacional en cuanto instrumento del Estado. 

La base sobre la cual se sustenta la estructura de clase de esta soci!· 

dad dependiente es la acumulación progresiva de capital, cimentada en 

la división nacional e intenlllcional·del trabajo; asi el individuo en 

cuanto miembro de una clase es valorado, primeramente, según su capac.! 

dad productiva, 

La concentraci6n de capital hace que la participación y pennanencia de 

los individuos en el mercado de trabajo dependa de las necesidades e -

intereses de los duefios de los medios de producción y no de las capac!_ 

dades, intereses y decisioaes de los tr~bajadores. 

El supuesto de que cada individuo tiene las posibilidades de decidir -

sobre su rol en la sociedad, detenninar su ingreso y sus posibilidades 

de movilidad social, parecen estar lejos de la realidad. En la prácti 

ca, los trabajadores no tienen posibilidades de decidir sobre el valor 



. ¡ 
i 
¡ 

.1 

1 
'·' ' i 

146. 

de su trabajo o el valor de producto de su trabajo en el mercado de -

consumo. "Dada la naturaleza del sistema econánico, el trabajo indivi

dual tiene un doóle valor: por una parte, el valor del trabajo para -

el individuo como medio básico de subsistencia, que en el mercado de -

trabajo en cuanto fuerza productiva, representada por el capital a~ 

lado en cuanto ganancia, Ambos no son independientes uno del otro; 

por el contrario, este Oltimo está determinado por el primero, como 

también por las funciones y oportunidades que se presentan en el mere!!_ 

do de trabajo a los individuos que entran en él"~4o) 

La educaci6n en esta sociedad ha sido orientada a atunentar el valor -

del trabajo en cuanto fuerza productiva, atendiendo las necesidades -

del proceso de reproducci6n del capital. La escuela ha pranovido la -

idea 'de·que el éxito individual en la vida depende del caqiromiso de -

la persona a adquirir educaci6n, Así, para asegurar una posible fuen- · 

te de subsistencia el individuo compite dentro de la escuela para.al--. 

canzar los niveles más altos del sistema y ser admitido en aquellas C!!_ 

rreras rnlis seguras en ténninos de futuras ganancias; mientras que, al 

mismo tiempo, ellos venden su fuerza de.trabajo, en el mercado al va-

lor comprado por la empresa, independientemente de su nivel educacio-

nal. De este modo la fuerza de trabajo que entra al sistema producti

vo, su calidad, el lugar que ocupa en la estructura productiva y sus -

posibilidades de mejoramiento, dependen de las necesidades específicas 

del proceso de reproducción de capital. 

C4o) Carnoy, Martín,. 'The Political Conseguences of Manpower Fonnl!tion:, 

en Comparative Education Review, Feb. 1975. 
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embareo, en un sistema productivo donde el capital juega el rol mas i!!! · 

portante, la capacidad individual o la educaci6n no es el factor que -

detennina la productividad. 

Por Ültimo, la falta de movilidad y oportunidades en el mercado de tr!!_ 

bajo, y en la sociedad en general, es atribuida a los individuos en l!:!, 

gar de ser atribuidas al sistema en sí mismo. Los bajos salarios y la 

falta de oportunidades de trabajo son atribuidas ya sea al bajo nivel 

de especializaci6n de los trabajadores o a la falta de interés de és-

tos por seguir los caminos que ofrece la educaci6n fonnal o no formal. 

Pensando que en todo esto hay algo de verdad, es necesario considerar 

que el problema de la educaci6n en nuestra sociedad tiene algo más de 

fondo en las oportunidades de acceso a la educaci6n y, principalmente, 

en las posibilidades de sobrevivencia dentro de la escuela. 

A través de la educaci6n se inculca al sujeto a asumir un compromiso -

personal a una tarea que es : el desarrollo del país; creando la ilu-

si6n entre los estudiantes que su futuro rol como productores es una -

contribuci6n esencial y directa al crecimiento de la sociedad cano Un 

tcxlo. Sin embargo, la escuela ha evitado enseñar a los estudiantes la 

fonna de enfrentar críticamente el sistema social en el cual ellos vi

ven, de tal fonna que puedan comprender por qué, cada vez que la econ~ 

mía crece, las diferencias sociales se profundizan, la estructura so-

cial se hace más estratificada y las posibilidades de movilidad social 
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más dependientes del origen de clase del individuo. 

Al nruchacho al pennanecer varios afios en la escuela se le trasmite tm -

conocimiento parcializado del sistema en el cual viven, mientras que al 

rniS11P tiempo les da una visi6n falsa de las fuerzas que lllleven la soci~ 

dad. Las ideas dominantes cumplen dos funciones en el contexto social: 

detexminan las conductas individuales dentro ·de la estnictura ccon6mi-

ca, y generan los roles a ser asumidos en le sistema educacional. La·

ideologia'dominante no es, por tanto, un fenáneno puramente psicol6gi-

co, por el contrario, es un elemento concreto que estnictura y legitima 

las relaciones de producción dominantes. 

Las relaciones sociales autoritarias, competitivas y alienantes creadas 

al interior de la escuela son también instl'll!lelltnles en la creaci6n de 

la fuerza de trabajo, La escuela prepara Wl grupo relativamente pequ~ 

fio desarrolllindole su capacidad para decidir y gobernar la sociedad, -

mientras que, al mismo tiempo, un sector inmensamente amplio de la so

ciedad_ es capacitado para seguir instrucciones respetando la jerarquia 

vertical de poder, 

Al mismo tiempo, la escuela prepara el contingente para el sistema pro

ductivo, desarrollando las habilidades y destrezas para participar efi

cientemente en el mercado de trabajo, satisfaciendo los requerimientos 

del modelo de modernización. Prepara ciudadanos que se van a ellos ~ 
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mos como productores modernos y competitivos dentro de los n.ibros t~c

nicos y profesionales de la sociedad. En este contexto, la escuela C!!_ 

tegoriza y distribuye los conocimientos de acuerdo a las posiciones 

que los individuos ocuparán en la pirlimide econánica. 

En ctD11plimiento de su rol, el Estado rraneja la expansi6n de la educa-

ci6n y sus contenidos, acomodando los servicios de la escuela a las n~ 

cesidades de quienes· controlan los medios de producci6n. 

En esta sociedad de clase existen patrones especificas de producci6n y 

distribuci6n de los bienes tanto materiales como culturales, y que los 

individuos no tienen igualdad de oportunidades en cuanto a sus posibi

lidades de movilidad social y acceso a la educaci6n. De hecho, quie-

nes son aceptados por el sistema educacional no tienen seguridad de s.2_ 

brevivencia o respecto a la calidad de la educaci6n que van a recibir; 

s5lo aquellos que cuentan con suficiente dinero para pagar tantos años 

de escolaridad cuantos estimen necesitar, ·pueden estar seguros que el 

sistema no los expulsará, De este modo, quienes tiene reales posibili 

dades para llegar a los nivelesmás altos del sistema educacional son -

los mismos que ya se encuentran en los niveles más. altos de la estruc

tura socio-econ6mica, No es por tanto la educaci6n la que detennina -

los ingresos, sino, por el contrario, el ingreso familiar, esto es la 

clase a que se pertenece el individuo la que detennina la cantidad y la 

calidad de la educaci6n que puede comprar en el mercado de bienes de 
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consumo. Así cuanto a mayor sea el nivel educacional al que se aspi-

ra, mayor ser!i el valor que como mercancía ~sta adquiere y consecuent~ 

mente mayores los costos que implica el adquirirla, transfonnándose -

así, en tul bien accesible solo para quienes poseen mayor poder de corn-

pra. 

La idea central es que la educaci6n ofrece beneficios al sistema so-' -

cial preparando la fuerza de trabajo para cmtplir tma funci6n acorde -

con la demanda del sistema productivo a fin de lograr cierto grado de 

crecimiento económico, 

Quienes invierten en educaci6n, perciben este proceso cano .un punto -

más en la funci6n de producci6~ de la escuela, que es tanto un factor 

en la producci6n como un fin en sí mismo. Ellos ven la educaci6n como 

un blanco seguro de· reproducci6n de capital, dadas las expectativas a 

largo plazo del capital como fuerza directriz del desarrollo. 

La introducción de tecnología en educaci6n, la creaci6n de ccmplejos -

sistemas de comunicación aplicados a ld_educaci6n, tales co!1Xl radio y 

televisi6n, la aplicaci6n de mecanismos pedag6gicos y administrativos, 

en W1a consecuencia, primero de tm proceso pennanente de transferencia 

de te01ología respaldado por la tecnocracia nacional, quien ve la tec

nología como tm medio para satisfacer sus aspiraciones de moderniza- -

ción, y segundo, es tma consecuencia de las necesidades del Estado de 

... _, 
'. 
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mejorar la eficiencia y la efectividad de sus aparatos ideológicos y • 

represivos, 

Un aspecto significativo es el hecho de que las decisiones en educaci6n 

han sido tomadas por polSticos y tecno-bur6cratas pero no por educado-

res. 

Resumiendo, es posible afirmar que la educaci6n cumple cuatro funcio-

nes blisicas, a partir de las cuales se derivan otras. Primero, la es

cuela cumple una funci6n de preservaci6n de la jerarquía social a tra

vés de la reproducción de la estructura de clases y las relaciones de 

producci6n al interior del sistema educacional. Segundo, la escuela • · 

cumple una funci6n de transmisi6n y reproducci6n de los valores, nor·· 

mas y actitudes intrínsecas al modo de producción capitalista, a tra-

vés de un proceso de entrega de conocimientos, Tercero, la escuela "'" 

cunple una funci6n de fonnaci6n de la fuerza de trabajo adaptada a las 

necesidades sociales y econ6micas del proceso de producción cuya meta 

es la acumulación de capital, para ello usa la instrucción especialiZ.!!_ 

da. CUarto, la escuela cunple la función de desarrollar las habilida

des que los individuos necesitan para desempeñar roles complejos den:..

tro de las estructuras administrativas económicas y políticas del sis

tema. 

Para poner .en práctica estas funciones ha sido necesario crear estrat~ 
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gias de refonna educativa de las masas. Los cambios o refonnas han s.!_ 

do Wl proceso por el cual lUla reducida élite tecnocrática, trabajando 

en las esferas de gobierno, ha decidido lo que debe ser hecho en educ!!_ 

cHin. 

Los intentos por cambiar la educación han enfatizado cuatro aspectos -

entre otros: mecanismos de admisión¡ la organización del conocimiento 

entregado por la escuela; la eficiencia y la efectividad en las fWlCi.Q. 

nes de transmisión de ese conocimiento, y los mecanismos a través de -

los cuales el sistema asegura su propia eficiencia y selecciona los i!!_ 

dividuos. 

A nivel de educación seCW1daria se han creado instnnnentos de selección 

que penniten repartir los estudiantes hacia la escuela tradicional o -

hacia las escuelas técnicas¡ de este modo se determinan las posibilirl! 

des futuras de los estudiantes cuando ellos tienen entre 12 y 15 afios 

de edad. .Aquellos que son enviados a las escuelas técnicas o vocacio

nales saben que las alternativas disponibles para ellos estlin limita-

das a trabajos muchas veces mal pagados, o escasas posiüilidades de m.Q_ 

vilidad social, y a pertenecer a los estratos mas bajos de la estructu 

ra social. 

La expansión cuantitativa de la escuela en \llla sociedad que no ha cam

biado sus patrones de distribución del poder, concentración de la ri·· 
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queza, y posibilidades de participaci6n y acceso en el nrundo exterior 

a la escuela, no implica un cambio de los criterios sustanciales de S!:_ 

lecci6n, considerando la evolución natural y la influencia del proceso 

mundial de modernización, 

Los cambios de los contenidos· curriculares han sido orientados a poner 

en práctica nuevos programas a través de los que se busca reorganizar 

los conocimientos científicos y técnicos.considerados productivamente 

úti.les, rulturalmente actualizados, políticamente inofensivos y apro-

piados para transmitir los valores manejados por el régimen en el po-

der. El currículum ha sido organizado, depurado, y filtrado, dando a 

los estudiantes una visión defonnada del mundo. Los conocimientos -

transmitidos por la escuela están divididos y jerárquicamente organi-

zados, y a través de su adquisici6n se reproduce la e.stratificación -

social del sistema externo a la escuela. Tal como en el mundo exterior 

los individuos están estratificados según la aCIDllllación de su riqueza, 

dentro de la escuela los estudiantes son estratificados según la acull!!:!. 

lación de conocimiento. 

Los cambios curriculares en esta sociedad dependiente han sido \D1 mej.Q_ 

ramiento del instrumento clave de la escuela para indoctrinar las nue

vas generaciones¡ contribuyendo a generar el producto específico de la 

educaciónt tm hombre "moderno", esto es, un hanbre considerado \D1 ciu

dadano modelo, que apoya fuertemente las políticas de desarrollo econ§. 
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mico y social propuestas por la élite dominante, ob~diente a los prin· 

cipios establecidos de comportamiento social y democracia, buen traba· 

jador, canpetitivo en su desarrollo personal, buen consunúdor, y prep.!!_ 

rado para defender el sistema. 

No es posible pensar que la educación a través de la orientación prof~ 

sional resolver~ los problemas que presenta la compleja realidad, se -

puede sostener que, dado el examen que es efectuado, la educación no .· 

ha solucionado ningun problema socio·econ6mico de importancia; aún mlis 

ha colaborado a su agudización. Si se considera el carácter capitali,! 

ta que ha asumido el proceso de industrialización (uso intensivo de ~ 

pita!) la poca absorcHln de mano de obra, la educación sirve cano un · 

vehículo por el cual se ha aumentado el potencial de desempleo y subem_ 

pleo de la población, dado el conjunto de habilidades y destrezas que 

entrega. Esto puede demostrarse claramente ya que debido a la expan-· 

sión de las oportunidades educativas registradas la oferta de mano de 

obra calificada ha aunentado, mientras que la de.manda por tales habil!. 

dades ha pennanecido proporcionalmente casi invariable; esto significa 

que, en el proceso de selección que se ~fectúa para ingresar al siste· 

ma productivo industrial y de servicios ha ido aumentando los requerí· 

mientos sin que esto. signifique un aumento proporcional de los sala·· 

rios. Ante esto, el industrial tiene personal más calificado donde -~ 

elegir, y dado el proceso de deterioro de los salarios, éstos pagan, · 

en proporci6n, menos que hace veinte años. 
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No se debe pensar que la educación por sí misma provoca tales situaci.Q_ 

nes. Es necesario recordar que, es un vehículo de transmisión de con.Q_ 

cimientos, valores y habilidades y por lo tanto no es generador de ta

. les condiciones. "El anlilisis cualitativo del rol que la educación ha 

jugado tanto en la promoción humana, como en el desarrollo socio-econ-ª. 

mico de la región, arroja un saldo negativo; sin embargo, pienso que -

no hay nada en la esencia misma del proceso educativo que impida que ..: 

éste se convierta en un verdadero agente de liberación, que ayuda al -

hombre a conocerse mejor a sí mismo, para que de este modo pueda real!_ 

zar su vocación de ser humano'~~ 41) 

C4l)?-lorales-G6mez, Daniel A.· Educación y Desarrollo Dependiente.en Amé 
rica Latina. Una visi6n General del Problema. Ed. Geonika, 1980 

p. 88 
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Z. METOOOLOOIA PARA EL .ANALISIS DE ALGUNOS ASPECTOS DE LA ORIOOAC!Cl'J 

VOCACIOOAL • 

. ~-. 
Para la programación del trabajo se tomó como base la duraci6n de un -

semestre de clases dentro de la Universidad Nacional Autóncma de Méxi-

co. Se iniciaron las actividades en noviembre de 1984, emple!indose -

las primeras semanas en el disefio del modelo teórico de la investiga-

ci6n, así como en trabajos de investigación general sobre orientación 

vocacional. 

La duración de las actividades de la investigación de campo se progra

mó en Z semanas • 

Para coo~dinar, analizar e interpretar la infonnaci6n recolectada se -

requirieron 3 semanas más obteniendo ·1os resultados el 23 de abril de 

este afio. 

OBSERVACION INICIAL 

La inmersión sistemática a través de infonnación documental, observa-

cien directa y el intercambio de ideas con personas que han aa.mrulado 

experiencia práctica en orientación vocacional, fue suficiente para -

que se cuestionara la noticia de la implementación del Sistema Nacio-

nal para la Orientación Educativa dado a conocer en los medios de in-
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,. ... ,,. 

infonnaci6n logrando, observar específica y detenidwnente que: 

El planteamiento y las modificaciones necesarias en el sistema 

educativo respecto a la orientaci6n vocacional, se estlin lle-

vando a cabo en el lirnbito interno de las dependencias guberna

mentales, sin garantizar el debido cumplimiento de las dispos.!_ 

ciones que en materia de orientaci6n vocacional han sido acor-

dadas por el Ejecutivo Federal y de los objetivos y programas 

fijados en las recomendaciones realizadas hasta la fecha. 

~ La pranoci6n y ejecuci6n de la orientaci6n vocacional en las -

llllidades y escuelas profesionales, exige compartir la respons.!!_ 

bilidad de su aplicaci6n entre los actores: orientador y orie!!. 

tado, 

FOm.VLACION DEL PROBI..fi.fA 

Las observaciones realizadas, llevaron a fonnular problemas y pregun

tas, cuya urgencia las puse de relieve ~ara ser estudiadas: 

¿La orientaci6n vocacional ayuda a una elecci6n personal y responsa-

ble? ¿En la orientaci6n vocacional hay elecci6n o interpelaci6n? -

¿Est§ demasiado idealizada la orientaci6n vocacional? ¿Es la orien

taci6n vocacional informaci6n que induce a carreras profesionales qué 
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m&s requiere el pars? La orientación vocacional es: ¿Elegir quién -

ser en el contexto ocupacional? 

FORMULACION DE LA HIPOTESIS 

Siendo la lúpótesis una proposición enunciada para responder tentatiV,!!. 

mente a un problema; su principal utilidad fue haber sido guía en la -

investigaci8n. 

La hipótesis planteada :fue la siguiente: 

El adolescente se enfrenta a algunos conflictos y ansiedades en el mo

mento en que tiene que hacer la elecci6n de su profesión y puede lo- -

grar sal.ir· adelante mediante un proceso de orientación vocacional, mi~ 

mo que le llegar& a permitir reconocer los problemas que involucran su 

capacidad de elección, sus limitaciones y alcances para que así asunir 

responsablemente su elección. 

SEL"OCCION DE TECNICAS DE <XMPROBACION DE.LA HIPOTESIS 

Como la probabilidad de que la aplicación de una sola técnica de inve.§_ 

tigación diera un resultado significativo para comprobar o rechazar la 

hipótesis del trabajo, fue necesario que adem!is de la técnica de campo 
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seleccionada, se complementara con la té01ica documental que pennitió 

comparar los resultados obtenidos en la en01esta, con escritos o bi-

bliografia de muy diversos tipos. 
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2 .1. DISa:lO DE LA ENQJESTA 

Otro de los aspectos tratados de irunediato dentro del disefio de la -

pxueba, fue el de definir las técnicas más id6neas para recolectar los 

datos en el c~o sujeto a estudio. 

Para tal fin, se estudiaron las técnicas mlis conocidas, se analizaron 

sus ventajas y desventajas, seleccionándose la técnica de encuesta. 

Después de seleccionar esta técnica por ser la mlis apropiada para los 

fines perseguidos y antes de disefiar los cuestionarios que la misma -

exige, se opt6 por determinar: 

El Universo 

La muestra y 

El nlimero de a1estionarios 

DETERMINACION DEL UNIVERSO 

Podemos decir que universo es la totalidad de elementos que retmen 

ciertas características homogéneas las cuales son objeto de una inves

tigaci6n. Como es el.caso de todos los estudiantes de distintas escu.!:_· 

las y facultades. 

" ¡ 
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··' 
El tuliverso de los estudiantes se obtuvo de algunas carreras multipli-

cado por el número de estudiantes aproximado 26110, por lo cual se op

t6 por usa la técnica de muestreo de distribuci6n binanial. 

ELABORACION DE IA MUESTRA 

Con el prop6sito de obtener infonnaci6n lo más representativa posible, 

que permitiera cwnplir con los objetivos que interesan a la investiga

ci6n, se aplicaron la técnica de muestreo id6nea con la que se obtuvo 

posterionnente el número de cuestionarios. 

ME'l'ODO O TECNICA ESTADISfICA APLICADA 

Para detenninar la muestra, se consider6 como tma poblaci6n dicotánica 

en donde, la probabilidad de tener noticia acerca de orientaci6n voca

cional es mayor que ."20 se presenta la siguiente f6nnula: 

FORMULA: 

Donde: 

n = Tamaño de la muestra, 
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DISTRIBUCION DE OJESfIOOARIOS 

CARRERA.5 AUMNOS i a.iestionarios 
Aplicados 

ARQUITECnlRA 2866 10.9 68 

AcruARIA 630 2.4 15 

RELACICM:S 1144 4.4 27 
INTERNACIOOAI.ES 

CIENCrAS POLITICAS Y 871 3.3 21 
AtMINISTRACION PUBLICA 

SOC!OLOOIA 986 3.8 24 

PERIODISl-0 Y 1107 4.2 26 
CCMllNICACION COLECTIVA 

DERECHO 6472 24.8 155 

ECONCMIA 1861 7.1 44 

FILC\50FIA 434 1.7 11 

LENGUA Y LITERATIJRA 304 1.2 7 

HISTORIA 364 1.4 9 

PEIY\OOGIA 538 2.1 13 

UliENIERIA · 1772 6.8 43 

MA.Te.IATICAS APLICADAS 761 2.9 18 
Y CCMPUTACION 

e.u. 3 FAOJLTADES 3000 11.5 72 

I.T.E.S.M. 3000 11.S 72 

TOTAL 26110 100 625 

11 DATOS PROPORCIONAOOS POR LA UNIDAD DE AI:MINISTRACION ESCOLAR 

POBLACION POR CARRERA 1984, 
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P ª Tanto por uno estimado, de los estudiantes que pueden con-

testar afinnativamente. 

Q = Tanto por uno estimado, de los estudiantes que pueden con-

testar en fonna negativa la primera pregunta. 

L2 = Margen de error estimado al cuadrado. 

DATO.S: 

P = soi 
Q 50% 

L2 = 2% 

SUSTI1UCION: 

n iSO. X .so 
(.02) 2 

625 cuestionarios 

Las 625 entrevistas dirigidas fueron distribuidas proporcionalmente e!!_ 

tre las diferentes escuelas como se muestra a continuaci6n. 

DISE~O DEL ClJESTIONA!UO PILOTO 

Como la técnica de la entrevista dirigida debe seguir un procedimiento 

fijado de antemano por un cuestionario, esto es por una serie de pre-

guntas, fue necesario disefiar varios cuestionarios de prueba que se i!!, 

tegraron en dos.Ver Anexo 1 y 2. 

·¡ 
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Tomando en consideraci6n los diferentes niveles de estudio que se de

seaba conocer, la finalidad de las entrevistas y el tipo de datos que 

se trataba de recabar, se logr6 a travSs de un procedimiento estricto 

de diseflar los cuestionarios necesarios para la investigaci6n. 

Para preveer dificultades al momento de realizar la encuesta definiti

va y lograr conocer a fondo el problema, se realiz6 una prueba de cam

po que permiti6 administrar experimentalmente los cuestionarios a un -

pequeño grupo de personas para verificar la fidedignidad, operatividad 

y validez de los mismos, pero con posibilidades de rectificarlos antes 

de ser administrados a la muestra. 

DIS~O DE OJESTICNARIOS DEFINITIVOS 

Una vez fijados los pretlmbulos metodol6gicos ya mencionados se proce-

di6 al disefio definitivo de los cuestionarios. estudiando los tipos, el 

orden, los grupos de preguntas y la formulación de las mismas, para lo 

cual se preparó en dos fonnatos. 
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2.2. REALIZACICN DEL TRA.llAJO DE CAMPO 

Debido a la ccmplejidad de la investigaci6n y al nCimero de entrevistas 

previamente calculadas para la encuesta, fue necesario reunir recursos 

humanos suficientes para el trabajo de campo. 

Para reunir los entrevistadores se llevaron a cabo las actividades si

gi.Jientes: 

RECUITAMIENI'O DE ENaJESTAOORES 

Se solicit6 la colaboración de compafieros pasantes y titula_dos de la -

cal'l'era. 

ADIESTIW-lIENfO DE ENOJESl'ADORFS 

Una vez integrado el equipo de entrevistadores, se logr6 interpretar -

sus juicios valorativos y preferencias personales con los objetivos de 

la investigaci6n. Se les dió un restnne~ documental acerca del tema -

e instruyó para el manejo y estructura de los cuestionarios, para lo -

cual se elaboró un plan de trabajo consistente en dos etapas: 

. TEORICA 



Explicaci6n sobre los cuestionarios y lineamientos del 

trabajo de campo. 

Se explic6 el objetivo de cada pregunta, 

Se sel'íalaron las preguntas "clave". 

Se marcaron los saltos de preguntas en funci6n de las 

respuestas afinnativas'o negativas. 

Se explic6 como controlar las preguntas cerradas y - -

abiertas. 

Se dieron los lineamientos necesarios para localizar -

y tratar a las personas sujetas a entrevistarse. 

PRACTICA 

Prueba de cuestionarios en la ·fonna siguiente: ' 

Dramatizaci6n en presencia d~os instructores para -

eliminar dudas, 

Se hizo una prueba entre el grupo para confirmar el 

tiempo de duraci6n de las entrevistas. 

CAPI'ACIO'l DE LOS AVANCES DEL TRABAJO 

168. 

Con el fin de controlar tanto el trabajo del equipo como el de cada e!! 

trevistador, se disefi6 una fonna que penniti6: 



Conocer el nGrnero de cada cuestionario entregado al en

trevistador y fecha de entrega, 

Registrar las fechas en que se recibían los cuestiona-

rios contestados. 

Conocer que cuestionarios habían sido revisados por el 

revisor y sus observaciones y 

Detenninar definitivamente que cuestionarios se daban -

por completos, 

169. 
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2,3, PROCESN>llENTO DE DATOS 

Para tabular la infonnaci6n recabada en la encuesta, se utiliz6 el sis 

tema manual que consisti6 en traspasar a hojas tabulares las preguntas 

y sus respectivas variables de los cuestionarios, dejando espaéios pa

ra marcar las posibles respuestas. 

Con objeto de utilizar.el sistema de tabulaci6n de la mejor forma pos,!. 

ble y habiendo tOJlllldo en cuenta las respuestas de los cuestionarios Pi 

loto, se disefiaron catAlogos de c6digos que permitieron realizar la C.Q. 

dificaci6n o clasificaci6n de los datos contenidos en los cuestiona- -

rios definitivos. 

t ;:-,', 

','.' 
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COMPORTAMIENTO DE LOS QUE SI TUVIERON ORIENTACION 
VOCACIONAL Y COMO SE LES IMPARTIO 

% 
1 00 

90 

80 

10 

80 

00· 

40 

ªº 
20 

10 

74 % 

CONFERE!i 
86% 

"· CIAS 
TESTS 

.. . 

31% 

DIALOGO . 
211% 

·CON 

ORIENTA_ PELICULAS 

OOR l '0 "' 1 FOLLETOS 

El comportamiento de las diferentes fonnas en que se les asisti6 para 

ser orientados fueron las conferencias y los tests, que forman parte 

del proceso, así como las películas y los folletos, pero que dejan de 

lado el aspecto de la relaci6n personal. 



f • .' 

1 . • • • 

'•'"'""''-•·• --· s.- ... ,a.•;!• '•~.'t•'' .... ~'d+•.•,i.I, ""'<H~···--• ... •'-'~ -~• • 

MOTIVACION QUE TUVIERON LOS ENCUESTADOS RESPECTO A 
. "lo LA ELECCION DE LA CARRERA PROFESIONAL 
100 

60 

10 

D 
2 3 4 5 6 1 

Esta grfifica muestra la realidad a la que se enfrenta el sujeto al hacer una clccci6n que expresa 

lns tlemnndas, apclacione~ y llnmados a trnvés de la estructura etlucacionnl en su sentido socinl. 



RESPUESTA RESPECTO A LA CARRERA ELEGIDA 

77 º/o 70 °/o 
57% 

Pensó que Afirmó ltn., La morot1'0 
Ell9fÓ uno· sf padío · lnlormoclón de IUI 

corr1r11 ltntr ewllo 
de los 01i9nolura1 IObtt en· tslulfias · · correra1 san 11obloda 

superiores . ;n11ruan1es. 

En esta gráfica apreciamos que la fantasla que. tuvieron los encuestados para hacer ma elecci&tl -· 

que de alguna fo:nna los podli llevar a realizarla. 
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COMO LES HUBIERA GUSTADO LA ORIENTACION VOCACIONAL 

SERVICIO MAS co~ 27 % 
PLE TO Y PERSONI!_ 
LIZADO. 

INFORMACION MAS A 
FONDO DE CADA 
CARRERA. 

LOS SERVICIOS DE ORIEN -
TACION VOCAC'':JNAL NECE
SARIOS DURANTE LOS TRES 
AROS DE LA PREPARATORIA. 

ORIENTACION VOCACIONAL 

VERDADERA Y PROFESIONAL. 

OUE LA ORIENTACION FUERA MAS 

PERSONALIZADA Y DE SER - _ 

l>OSIBLE INTERESARSE POR_ 

LOS PROBLEMAS PERSONALES. 

44 % 

En esta gr§fica se representa la preferencia que tienen los llUlChachos 

por contar con un servicio de orientaci6n, en el que el orientador se 

llegue a interesar por sus problemas. De esta manera se confirma la 

hip6tesis de este trabajo de investigaci6n, de que el adolescente, arr 
te la posibilidad que se le preste de expresar sus conflictos y ansi,t 

dades, por medio de entrevistas, llegar§ a aceptar los problemas que 

ín\-olucra su capacidad de elecci6n, reconociendo sus limitaciones y -

alcances. 



C A P I T U L O III 
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3. IM.\GEN DE LA ORIENTACION VOCACIONAL 

La orientación vocacional, en este manento, es el reflejo de los con-

flictos que vive el país. 

La actual si tuaci6n de cr'isis ha contribuido a demos·trar con claridad 

la interrelación existente entre los "esfuerzos" educativos realizados 

por el Estado y los factores sociales, económicos y políticos que inci · 

den en ellos, como se lee en la noticia del pasado 4 de octubre de 

1984 en la que dice: 

"El Presidente de la República, Miguel de la Madrid, estableció ayer -

el Sistema Nacional de Orientaci6n Educativa, que tendrá como objetivo 

fl.Dldamental posibilitar a los estudiantes que cursan desde la educación 

básica hasta las etapas más avanzadas del nivel superior, una elección 

adecuada de sus opciones fonnativas y perspectivas laborales mediante 

la promoci6n, coordinación y difusión intensa de cada uno de los facto 

res que inciden en dicha elección". 

El entonces secretario de Educación Pública, Jesús _Reyes Heroles, opi

nó que "este sistema forma parte de un cuadro general de medidas adop

tadas y medios puestos en ejecución. Al Sistema Nacional de Investig! 

dores, que trata de fomentar la inwestigación científica en todos sus 

campos, se afiade hoy este Sistema Nacional de Orientación Educativa, -



178. 

que está encaminado a evitar la saturaci6n de ciertas ramas profesion!!_ 

les, asf como la carencia de técnicos y profesionales indispensables -

en otros. Se combate asf, en sus raíces, que los centros de estudios 

superiores sean verdaderas fábricas de desempleos, y se pretende conci 

liar la libre vocaci6n individual del educando con las necesidades na

cionales" ••• C4Z) 

Es a partir de esto que existe la necesidad de delimitar la estrategia 

que concuerde con la dananda. Al detenninar el cáno, será necesario -

consecuentemente declarar quienes serán esos técnicos o profesionales 

que ejercerán la labor mncionada y cáno producirá la formaci6n de es

te personal como toda práctica técnico-te6rica, la de la Orienta,ci6n 

Vocacional engendra tma ideología cientffica y ésta, en Wl segundo mo

mento, refuerza en sus orientadores vocacionales una ideología ya hab.!. 

da, ya viví~ y asimilada en sus estudios universitarios. 

OJalquiera que sea, la orientaci6n vocacional deberá tener en cuenta -

las ·características del mercado de trabajo, o, si se prefiere, de la -

estructura del empleo. En efecto, s6lo se puede escoger entre cosas p~ 

sibles. 

Si se trata de orientaci6n inmediata, el problema parece sencillo, y -

puede explicitarse en términos de colocaci6n y distribuci6n de la po-

blaci6n o bien entre centros escolares, o bien entre puestos o funcio-

(42) . 
Uno mas Uno; Creó la S.E.P. un Sistema Nacional para la Orientación 
Educativa, 4 octubre, 1984. 
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nes ofrecidas por el mundo del trabajo. En ténninos familiares, se --

trata de ''poner en orden" ª· los individuos. ¿Pero se trata realmente 

de lUla orientaci6n? 

AlUlque socialmente esta acci6n tenga un valor muy claro, aunque puede 

proporcionar estadísticas para una orientaci6n colectiva, no es menos 

cierto que no es en absoluto una acci6n de orientaci6n, sino una sim

ple operaci6n de distribuci6n y un correctivo de las presiones socia

les. 

Si una orientaci6n significa, por ejemplo, el ingreso y una estancia -

de cinco afias en un centro de fonnaci6n profesional, ¿qué datos del -

mercado de trabajo nos pennitirán afinnar que esta orientaci6n es sen

sata desde el punto de vista econánico, y podrá culminar en una colee!!_ 

ci6n que satisfaga al mismo tiempo el individuo y a la sociedad? ¿Las 

características actuales de la estructura del enipleo? Por supuesto que 

no, porque tienen muchas posibilidades de haberse quedado anticuadas -

durante esos cinco afios. "Cuando la situaci6n ecÓnómica es lo suficie!!_ 

temente estable, se pueden tanar cano base 'las tasas de sustitución' 

de las diferentes profesiones para apreciar las disposiciones futuras 

en mteria de empleo'.'~43) Pero la coyt.Dltura actual ha puesto de reli~ 

ve, con claridad y crudeza, la existencia de una estructura socioecon§. 

mica que opera incluso en contra de las propias metas educativas,cre3!!, 

do niveles de confrontación y contradicción propios de la falta de ra-

C43)Drevillon, Jean, op. cit. p. 170 
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cionalidad en el sistema. 

Desde nuestro punto de vista una historia rápida de la Orientaci6n Vo

cacional podría ser escrita sobre el descubrimiento sucesivo de la si

tuaci6n de llamado y la característica de lo que llama. 

En el momento religioso-precientífico el que llamaba era Dios y a - -

quien llamaba era a el alma a ser dedicada a su servicio. En el mome!!_ 

to científico acad€mico pre-psicoanalítico el llamado es la estructura 

educacional y apelaba a los intereses y aptitudes del sujeto, mediante 

la intervenci6n del psic6logo testista, 

En el momento psicoanalítico el llamado es a los objetos internos y lo 

llamado es el yo (relativamente aut6nomo) del sujeto. 

Actualmente el llamado que reconocemos está en el sistema productivo y 

en los deseos del sujeto. Y en el yo de un sujeto-sujetado la instan

cia de reconocimiento-desconocimiento de las demandas y por lo tanto -

de las respuestas llamadas. 
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3.1. OBSTAa.JLOS QUE DIFlaJLTAN lA ORIENTACION VOCACIONAL A NIVEL 

PREPARATORIA 

Uno de los problemas centrales de la adolescencia lo constituye su in

definici6n respecto del futuro, y es precisamente cuando cursa la pre

paratoria cuando debe tratar de alcanzar una soluci6n respecto a sus -

estudios superiores y al trabajo. 

Los conflictos son serios aunque los adolescentes no siempre sean co~ 

cientes de los mismos. En general no adquieren conciencia de la nece

sidad y posibilidad de elegir hasta que sus estudios preparatorios es

tán por concluir. A la urgencia por resolver la situaci6n se responde 

de distintas maneras: a) Renuncian a la posibilidad de elegir por sí -

mismos, y se someten voluntariamente a la elecci6n de otros (padres, -

amigos, compafieros, el psicólogo); b) se aferran a viejas elecciones -

negfuldose.a pensar sobre un campo de posibilidades que el crecimiento 

y el aprendizaje han ido ampliando; c) eligen no elegir, despreocupán

dose de un problema porque en el fondo les preocupa mucho, y d) eligen 

por sí mismos pero sobre la base de prejuicios, distorsiones o conoci

mientos parciales sobre ellos mismos y sobre el mundo de las ocupacio

nes y el nnmdo de la universidad. 

Cuando el conflicto adquiere estas connotaciones la intervención del -

psicólogo se.hace imprescindible para ayudarles a conocer, discriminar 
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realidades y fantasía, integrar gustos personales con oportunidades -

reales: evaluar su i>asado cano estudiante y prever su futuro; dismi-· -

nuir su inseguridad frente al cambio y pennitirle adaptaciones maduras 

frente a lo nuevo que enfrentará. En sintesis: acompafiarlo y asistir

lo en la tarea de elegir por sí mismo qué hacer; pero no elegir en su 

lugar, puesto que en la medida en que elegir qué hacer es en cierto rre_ 

do elegir quién ser,'Teemplazarlo en la empresa estaría refiido con la 

ética y constituiría en el fondo interferir en su desarrollo COl!k) per

sona libre y responsable•.•r44l 

La convivencia diaria dur?Jlte prolongados períodos debería servir al -

alU11D10 para conocer de un modo progresivo y gradual la realidad del -

mundo del trabajo al que ingresará y para experimentar en la práctica 

cotidiana de la convivencia con compafieros y profesores la sensación -

de que es una persona cada vez más aut6noma, capaz de preguntar y pre

guntarse, plantearse problemas e intentar soluciones, comunicarse con 

el mundo adulto e ir definiendo natural y progresivamente su proyecto 

·vocacional. 

La vocación no es algo innato: se desarrolla.en el plano de la acción, 

el conocimiento y la convivencia. Un c<imulo de experiencias adquiri--· 

das de un modo consciente e inconciente llevarán al adolescente a la -

convicción de que puede elegir por sí mismo. 

C44lBohoslavsky, _Rodolfo, Orierttación·vocacional, óp. cit. p. 190, 
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Para esto necesita conocer y conocerse. Tanto una aptitud no desarro

llada como el desinterés por distintas areas de la realidad y del tra

bajo revelan más bien la carencia de experiencias valiosas que un fa-

tal destino innatamente detenninado. 

De aquí que surjan algunos obstáculos que dificultan la orientación V.2_ 

cacional en la escuela preparatoria y son: 

Que el maestro enseñe su materia en fonna abstract~; sin mostrar a los 

alunmos su vinculación con la actividad concreta de los hanbres (para 

qué sirve, quillnes requieren el conocimiento de esa disciplina, qué ~

aplicaciones tiene, cómo se trabaja e investiga, quiénes se dedican a 

su estudio). 

Existen pocas salidas o visi tas,sino es que ninguna para mostrar a los 

alU11D1os no sólo qué cosa se realiza allí,sino quillnes y cómo trabajan 

en ese lugar. 

Cuando surgen preguntas y dudas en los alumnos,no se aprovechan esos -

momentos para hablar de las distintas carreras que el profesor conoce, 

pues cuenta con tan poco tiempo y tiene un programa que cubrir, que a 

él no le da tiempo de canentar,qué se estudia y cómo se estudia,sin -

que sus preferencias personales por unas y rechazo por otras vulnere -

un juicio objetivo sobre ellas. 
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Si algún alumno no aprende una materia el maestro no se cuestiona si -

no aprende porque no tiene interés porque tiene dificultades para -

aprenderla y conocerla. 

Existen pocos canentarios acerca de los inventos o descubrimientos im

portantes dentro de la esfera de cada materia, cosa que serviría para 

que los alumnos vean que la ciencia, el arte y la técnica están en CO!l 

tinua evoluci6n, son actividades creadoras que contribuyen al bienes-

tar de la humanidad. 

Considerar a algún alumno inepto para alguna cosa por haber reprobado 

Wla materia deja una huella muy fuerte en los adolescentes, ya que na

die es apto desde que nace para una cosa e inepto para otra, sino que 

las aptitudes, parejas con el interés, también son producto de una ev,2_ 

luci6n. 

En relaci6n con los padres, existe el obstáculo que no se organizan -

grupos de discusi6n que permitan ubicarlos respecto del momento, pro-

blemas, dificultades y expectativas que despiertan en sus hijos alter

nativas del cambio que enfrentan. 

Así, nuestra sociedad exige del adolescente que finaliza sus estudios 

preparatorios la elecci6n de su futuro mediato (ejercicio profesional) 

o inmediato (el trabajo), pero algunos de ellos se enfrenta a la situ_!!. 
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ci6n que su escuela no presta ese servicio de orientación vocacional, 

siendo éste uno de los obstáculos mas fuertes con que se encuentran y 

que va a provocarles a!ln mas angustia. Habrful algunos que acudan a -

consultas particulares, pero otros que van a elegir en cuanto el tiem

po les ponga limite a su decisi6n, y esta podrá llegar a ser una elec

ción madura dependiendo de la elaboración de los conflictos y no de la 

negación de los mismos. 

El servicio de orientaci6n vocacional es manejado con técnicas difere.!!. 

tes en cada lugar en que se lleva a cabo. Es por esto que veo que en 

algunos casos sólo se de el uso de los "tests", corriendo el riesgo de 

que el adolescente lo vea cano un instrumento dotado de poderes mági-

cos capaz de resolver el problema de elegir el propio futuro. Este -

proceso no le resuelve el problema al adolescente y por otro lado el -

psicólogo transfiere a este instn.unento la tarea asistencial para la -

que se requieren sus servicios. 

·¡: 

··'.'. 
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3. 2; PAPEL DE LOS PADRES ANTE l.A. ORIENTACION VOCACIONAL 

Padres y orientadores vocacionales son inevitablemente socios en el -

proceso orientacional. Realmente, uno bien puede· aseverar que la el!!_ 

se de cimientos fincados en la vida de familia y en las experiencias -

del hogar son detenninantes en cuanto a lo que el orientador en la es

cuela y sus colegas pueden hacer con y por detenninado joven, .·:El pa

dre que ayuda a su hijo a comprender que es una criatura valiosa, cu-

yos sentimientos son nonnales y controlables, pone las bases necesa- -
• 

rias para el descubrimiento y realizaci6n, por parte del joven, de su 

sentido de la individualidad e integridad, Una persona aprende mejor 

a hallar su "yo" y su integridad en el seno de su familia, principal-

mente a través de sus padres •. 

Las funciones de orientaci6n de los padres, representan un intento de 

fonnular un tratamiento más detallado de su parte en la labor orienta

dora, del que usualmente se pretende llevar a cabo. 

El desarrollo de una finre comprensi6n de la orientaci6n y otros serv.!_ 

cios al altunnado es básico para un apoyo finne. Esto exigirá un sent.! 

do de responsabilidad de parte de los padres, que habrá de implicar e~ 

tudio y asistencia a las reuniones de confrontaci6n de hogar y escue-

la, así com;i consulta con los orientadores vocacionales y otros miem--

bros del personal. 
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Los padres examinarlin su propia vida hogarefia con una mirada crítica -

en cuanto a su contribuci6n a las necesidades de sus hijos. Deben po

der desprenderse de si mismos y ser autocríticas a veces. Los padres 

no pueden hacer su mejor aportaci6n al desenvolvimiento de sus hijos -

sin cierto grado de espíritu de autoexamen y de autocrítica. Esto te!!. 

derá a apoyar la buena orientaci6n, 

Es indudable que la funci6n de consulta m§s usual que llevan a cabo -

los padres es la de sus contactos directos con los maestros, los orie!!_ 

tadores y otros, en la discusi6n sobre sus propios hijos. Por este ~ 

dio la escuela mantiene un vínculo :funcional con los padres interesa-

dos, y de paso obtiene ayuda para detel'lllinar la fonna de establecer ~ 

jores relaciones con los papás que no parecen estar interesados en la 

educaci6n de sus hijos. 

De vez en cuando, los padres harán bien en alentar a sus hijos a acu-

dir al orientador. Al par que esto apoya el trabajo de éste, le pro-

porciona medios de contacto con chicos que necesitan ayuda. 

Los padres estarán en la coyuntura, ocasionalmente, de ayudarse unos -

a otros animándose entre sí a buscar la ayuda de la escuela o de agen

cias de la comunidad. Esto se aplica especialmente a la referencia i:!}_ 

fonnal de padres a agencias de servicio familiar y salud mental. Un 

padres que puede decirle a otro: "Yo fui allí a solicitar ayuda y - -
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realmente me ayudaron", lleva a cabo una labor referencial a!in mayor -

que la que a veces puede realizar un orientador o director de escuela. 

los padres proporcionan a los maestros, y orientadores una gran canti· 

dad de infonnaci6n acerca de sus hijos, que contribuye a la buena - -

orientación. Por supuesto que a veces algo de lo que los padres "sa-

ben'' es inexacto¡ pero esto mismo debiera hacer que los educadores vi~ 

ran las limitantes de sus propias nociones, Ellos también pueden es-

tar equivocados. 

Los padres fincan en el hogar, desde la infancia, los cimientos de los 

aspectos más fundamentales de la educaci6n del joven. El esfuerzo - -

consciente para hacer que esta educación aporte tanto cano sea posible 

al desenvolvimiento del joven es una de las principales contribuciones 

de los padres a la orientación efectiva. 

La real participaci6n de los padres con los orientadores vocacionales -

se da cuando aquéllos se dan cuenta que la situaci6n no la pueden con-

trolar y está causando conflicto en la relación padres-adolescente • 

. Mientras tanto, o mientras aflora alguna inquietud, el problema se le -

deja a la relaci6n adolescente-orientador. 

"Por lo general los padres consideran a la orientaci6n vocacional cano -

un servicio adicional con el que cuenta la escuela preparatoria, sin --
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llegar a cuestionar si en realidad brinda el servicio que de él se es-
( 45) pera", 

Esto hace que la relación padres-orientadores-adolescente quede anula

da al no establecer ningun lazo de canunicación los padres con los - -

orientadores, restando tan sólo la ayuda padres-adolescente que se pue

da llevar a cabo en el hogar, 

C45)Hill, George, Orientación escolar y vocacional, Ed. Pax, México, 
1973, pag. 115 

\ 
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3.3. PAPEL DE LOS PROFESORES ANTE LA ORIENTAC!OO VOCACIONAL 

El detenninar los papeles y fWlciones de los otros miembros del equipo 

educador constituye un considerable problema. Ellos fonnan un grupo -

diverso cuyos papeles primarios no est!in relacionados directamente con 

la consecuci6n de los propósitos de orientación. No obstante, cada -

miembro del equipo tiene la oportunidad y responsabilidad de ayudarle 

a lograr aquellos aprendizajes orientacionales. 

Aparte de los padres, los maestros son los miembros del personal más ~ 

estrechamente conectados con los j6venes, los maestros de clase const.!. 

tuyen, para el consejero escolar, tmo de los medios nras importantes de 

identificación de las necesidades de los alumnos y de acceso a éstos a 

propósito del consejo. 

Los papeles del maestro, pues, son primeramente de apoyo, consulta y -

referencia; pero también pueden estar involucrados directamente en al

gunas funciones de servicio, 

La más importante funci6n de apoyo del maestro consiste en animar a -

los jóvenes a aprender aquellos conceptos, actitudes, técnicas y noci.Q. 

nes que a él se le ha encargado ":impartir", es importante tanto en sus 

contacto cotidianos con los jóvenes como en instancias especiales de -

servicio de orientaci6n. 
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Los maestros también consultarlin literatura profesional, a sus colegas 

orientadores y OJalesquiera otras fuentes posibles para mantener su n2_ 

ci6n de la orientaci6n y de los otros servicios personales al ahmma-

do, viva y capaz de significar respaldo auténtico, las pldticas menos 

fonnales y más frecuentes del maestro y el consejero, b§sicamente per

sonales, suelen implicar interés mutuo por un joven en particular. 

Una maestra ejecuta una función de consulta cuando transmite informa-

ción para que se afiada al expediente personal del alumno. La m!is ob--

. via de estas infonnaciones es el reporte académico perHldico, Otra i!! 
formación puede incluir historiales anecdóticos de conducta, descubri

mientos en juntas y conferencias maestro y alumnos sobre problemas de 

aprendizaje, sugerencias provenientes de conferencias con los padres, 

etc. Este proceso de enriquecimie~to del fondo escolar de infonnaci6n 

corriente acerca de los jóvenes es una de las funciones de orientaci6n 

más importantes del maestro, 

Antes de que la transferencia o remisi6n de un alumno para servicios -

especiales pueda ser considerada sensata, se impone una importante ~ 

ción previa de identificací6n, El maestro cumple con esta funci6n al 

identificar a jóvenes cuya conducta, logros o intereses expresados pa

rezcan indicar la necesidad de una ayuda que esté más all§ de sus al-

canees o de su tiempo o competencia. La mayoría de los maestros, en -

la formación que reciben antes de entrar en servicio, se habrán funda-
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mentado bien sobre los aspectos sintomfiticos de la conducta de un jo-

ven y sobre qué es lo que hay que considerar como indicio de problemas 

de desajuste o aprendizaje, El desarrollo de habilidad y visi6n para 

la aplicación de estas nociones suele tener un punto de apoyo en la El! 

periencia del salón de clases, Tal experiencia, sin embargo, precisa 

de un mayor enriquecimiento adicional los proyectos como parte del ser_ 

vicio que incluyen al personal entero, 

La identificación de los j6venes que requieran ayuda extra o especial 

puede no llevar a la transferencia, Si de la dificultad en el aprendi 

zaje puede encargarse el mismo maestro o maestra, por lo com1ln asi lo 

hará. Ocasionalmente algún chico tendrá que ser puesto en contacto -

con el consejero para un más prolongado estudio, para que reciba cons~ 

jo o para disimular la remisi6n a algún otro miembro.del personal. 

Una maestra lleva a cabo una función de transferencia en orientación -

cuando hace posible que los j6venes tengan experiencias de aprendizaje 

fuera del aula y asi aprendan sobre el mundo de la educaci6n y del tr!!_ 

bajo, Las visitas llamadas "de campe" a los establecimientos de nego

cios e industria y a agencias de servicio de la comunidad, ayudan al -

joven a establecer puntos de contacto y a lograr aprendizajes que se -

encuentran más allá del alcance de los materiales de aprendizaje comu

nes del sal6n de clases, Esta fonna de remisi6n tiene gran valor, 

Es importante sefialar, al presentar estas funciones del maestro, que -
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ni éstas ni otras anotadas previamente suplantan en modo alguno el tr!!_ 

bajo del consejero. El valor de tales funciones es sumplementario. 

Una maestra presta servicio directo con implicaciones orientacionales 

cuando sostiene pláticas individuales con j6venes que tienen problemas 

de aprendizaje. Tales conferencias ayudan al joven a aprender mejor, 

pero también le sirven para que adquiera un sentido más seguro del in

dividuo, un sentido de aceptaci6n y de la educaci6n que es muy impor-

tante para sus procesos de maduraci6n, los maestros estarfui involucra

dos en el .esfuerzo de poner a los nuevos alumnos al tanto del programa 

y prop6sitos de la escuela que va a recibirlos, Asimismo, en el aula, 

los maestros cumplen con prop6sitos muy importantes al orientar cuida

dosamente a sus estudiantes en cuanto a los propósitos y requer:imien-· 

tos de los cursos que ellos imparten, un aspecto muy valioso de esto -

son los .cursos s.ueltos que se dan sobre las implicaciones vocacionales 

del terreno de la asignatura en cuesti6n. Si se práctica sistemática

mente en una escuela, esto puede contribuir grandemente a los trabajos 

de informaci6n y orientación vocacional. 

Los maestros pueden escuchar a aquellos estudiantes que quieren desear 

gar sus mentes de cosas que las agobian. Aun aquella maestra que cla· 

ma no ser competente para aconsejar, si acepta a los jovencitos y enf.!!. 

bla buenas relaciones de armonía con ellos, se las verá con chicos que 

individualmente o en pequefios grupos desearan que los escuche respecto 
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de algo. A menudo le pedirán su consejo y su ayuda, Qué tan le,ios -

llegar en tal consejo es lo que constituye un auténtico problema para 

muchos buenos maestros. Frecuentemente está indicada la referencia al 

consejero, pero algunas veces los chicos no están listos para esto - -

mientras no hayan tenido oportunidad de charlar un poco con su maestro 

o maestra, a quien suelen conocer mejor que al consejero. El esclare

cimiento y desarrollo de esta ftmci6n de servicio es cuesti6n que mae~ 

tros y consejeros tienen que someter a considerable discusi6n mutua. -

Tienen que detenninar, en colaboraci6n, sus nociones sobre las funcio

nes de consejo compartidas. 

Los maestros contribuyen directamente al servicio de anftlisis indivi-

dual proveyendo al consejero y a otros de infonnaci6n sobre sus all.Dll-

nos. En su diario contacto con los alumnos, el maestro tiene muchas -

oportunidades de observar su conducta, de oír sus comentarios y pregtl!!_ 

tas, y de percibir los problemas de aprendizaje y adaptaci6n que sur-

gen de las demandas de su trabajo de clase en el salón. Una maestra -

iniciará la transferencia al consejero de lo que ha captado en los ca

sos en que tengan un interés mutuo, y a pedido del consejero le propo.r. 

cionará la infol11\lci6n sobre los chicos con los que ella trabaja, 

Los maestros de todos los años y de todas las diversas asignaturas im

partirán cursos sueltos que contribuirán a las nociones de los alumnos 

sobre el mundo del trabajo y de la educación, y sobre los procesos de 
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la planeación personal del propio futuro, Una acci6n cooperativa de -

los comités de curriculum y los de orientación, estructurará una se- -

cuencia planeada de tales cursos sueltos. En la secundaria y la prep,! 

ratoria el programa planeado de orientaci6n en grupo puede involucrar 

a los consejeros en la instrucción de grupo, con las contribuciones S.!:!. 

plementarias de ciertos maestros, cuyos campos de asignatura e intere

ses constituyen una buena oportunidad para la preparación sobre las i!!!_ 

plicaciones vocacionales de las mismas. Dichos esfuerzos de orienta-

ci6n colectiva que incluyen tanto a maestros como a consejeros, deben 

ser planeados en cooperación y significar:lll una aportación directa a -

los propósitos de la orientación y de los aprendizajes orientacionales. 

Al igual que la función de conferencia o consejo, la de orientaci6n C.Q. 

lectiva demandará de muchos maestros un serio esfuerzo de preparación 

como parte del servicio y algún cambio en sus enfoques. El contenido 

personalizado de la buena orientación en grupo requiere fonnas de ens!!_ 

ñanza ún tanto diferentes de las utilizables en los cursos académicos 

requeridos, Como regla general,'tuando más personal es el contenido, 

de la instrucción, rn!is imperativo es que los jóvenes mismos toioon par

te activa en la p¡aneac.i:ón y dirección del cursd~~ 46) 

C 46lHill, George, op. cit. p. 213 



196, 

3.4. LA INFORMACION EN LA ORIENTACION 

Las consultas de los adolescentes a los problemas de orientaci6n voca

cional revelan que gran parte de los conflictos se refieren a la caren 

cia de infonnaci6n con respecto a su futuro. 

La infonnaci6n ocupacional tiene mucha :importancia y no se debe de pre~ 

cindir de ella en el proceso de orientación vocacional, 

En el cmnpo específico de la Orientaci6n Vocacional, la infonnaci6p es 

un momento en el proceso de elección. Este momento tiende al esclare

cimiento de aspectos organizativos, características y perspectivas de 

las distintas carreras, as~ como de la Instituci6n en que las mismas -

se cursan, a fin de lograr una inserci6n mas conciente en ella. 

Los objetivos de la infonnaci6n ocupacional son dobles: por un la-

do, transmitir infonnacitin, pero por otro, sinrult1inemnente, corre 

gir las :i:mSgenes distorsionadas que ya tiene el adolescente sobre 

el mundo adulto. Por otra parte, se ha de tener en cuenta que la 

distorsión en las imágenes del mundo adulto se deben no sólo a la fal

ta de infonnaci6n sino a otras fuentes de error, En fonna esque- -

mfitica las fallas o déficit de infonnación obedecen a factores: 

a) intrapersonales (características "de personalidad", de la edad que 

atraviesa, factores cognitivos, afectivos, etc~tera); b) interpersona

les (la distorsi6n surge fundamentalmente de trastornos en los proce

sos de identificación con otros significativos, cuyas características 
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son desÍ>lazadas a las profesiones o actividades que ejercen), y c) ~ 

personales o cultúrales (me refiero a las distorsiones suscitadas en el 

adolescente por su relaci6n con tma comunidad que valora las profesio--

nes de tma manera inconsciente y consciente- con mucha secuencia ajena 

a la funci6n social real de las profesiones. En la medida en que las -

distintas profesiones confieren distintos status, poder, prestigio, ni

veles de ingreso, etcétera, es fácil entender que la valoración de las 

profesiones sea tma manifestaci6n -entre otras- de la ideología dominarr 

te, 

La tarea de informar a tm adolescente que presenta conflictos frente a 

la definici6n de su identidad ocupacional es sorprendente, pues a pesar 

de los largos afios de estudio transcurridos desde su ingreso a la ense

fianza sistematizada en instituciones el adolescente carece de informa--

ción sobre las posibilidades que le ofrece el mundo adulto en términos 

de ocupaci6n. 

Sin embargo es necesario aclarar que el adolescente no carece de infor

maci6n, sino que ésta tiene característi~as tales que hacen imprescindi 

ble el trabajo de esclarecimiento a la par que el suministro de nueva -

infonnaci6n. Sus conocimientos son parciales, confusos y prejuiciosos; 

además la infonnaci6n recogida hasta el momento ha dejado huecos donde 

las distintas ocupaciones no guardan relaci6n entre sí. El adolescente 

posee infonnaci6n, pero ésta se halla distorsionada y por lo tanto la -
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tarea de e~clarecimiento debe estar necesariamente integrada con el su 

ministro de nueva infonmci6n. El orientador tendr§ que operar simul

t!ineamente sobre ambas fuentes de error: los conocimientos de que ca~ 

ce el adolescente y las actitudes y ansiedades que distorsionan la in

fonnaci6n que posee. 

Las mismas actitudes, ansiedades y fantasías frente a las infonnacio- -

nes relativas a las carreras y ocupaciones futuras se convierten en un 

obst§culo para la tarea de infonnaci6n, pues dado que la nueva infol'lll! 

ci6n conecta al adolescente con la vida adulta de un modo mlís directo, 

se convierte a su vez en fuente de ansiedad, lo que puede llevarlo a -

esteriotipar aOn mlís los conocimientos que posee. 

Pueden observarse conductas·de tipo f6bico frente a la infonnaci6n que 

. lo lleven a recurrir a sus "viejos y conocidos prejuicios" aun cuando 

conscientemente manifieste el deseo de ser infonnado. Defensas de es

te y otro tipo hacen que el suninistro de datos respecto ·de la reali

dad "universidad" o de la realidad "ocupaci6n" choque con dificultades 

similares a las que se' observan. durante las entrevistas de esclareci~

miento, 

Hay otro grupo de conductas que se traducen en demandas sobreexigentes 

respecto de la infonnaci6n que puede stuninistrar el orientador vocaci2_ 

nal, Esta sobreexigencia hace establecer con el orientador un vinculo 
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de exagerada dependencia; de alli que el esclarecimiento de sus actit.!:!_ 

des, ansiedades y fantasías respecto de la infonnnción que se le sumi

nistre deber5 incluir necesariamente el sefialamiento del vinculo tr~ 

ferencial establecido. 

' No sólo se trata, por lo tanto, de infonnar al adolescente acerca de -

lo que, por ejemplo, es la ingeniería, sus planes de estudios, el rég!. 

men de inscripción y las oportunidades que tendrá tllla vez egresado de 

la universidad, sino tamoién sobre la corrección de las distorsiones • 

que en la situación de infonnación introduce inconscientemente el re-

ceptor de la misma. 

Los prejuicios del adolescente y la distorsión de las imágenes de la - · 

realidad ocupacional derivada de aquellos expresan.no sólo caracterís

ticas personales de quien consulta sino que son a la vez emergentes -

del contexto social del cual fonna parte el adolescente, Sus prejui-

cios-, la distorsión de sus im!igenes, la confusión de sus conocimientos, 

la parcialidad de los mismos y la falta de articulación entre las dis

tintas §reas ocupacionales expresan no·sólo sus puntos de vista perso

nales sino los valores de su sociedad, de su clase, y de los grupos a 

los cuales pertenece, La estereotipia no es un problema exclusivo del 

adolescente, es un prolllema social, Cada sociedad define las estruct.!:!_ 

ras ocupacionales integrando variables económicas, politicas, educaci2_ 

nales, históricas, etcétera, Estas estructuras pueden constituir una 
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de exagerada dependencia; de allí que el esclarecimiento de sus acti~ 

des, ansiedades y fantasías respecto de la infonnaci5n que se le sumi

nistre deberá incluir necesariamente el sefialamiento del vínculo trans 

ferencial establecido. 

' No sólo se trata, por lo tanto, de infonnar al adolescente acerca de -

lo que, por ejemplo, es la ingeniería, sus planes de estudios, el régi 

men de inscripci5n y las oportunidades que tendrá tma vez egresado de 

la tmiversidad, sino también sobre la correcci6n de las distorsiones -

que en la situación de infonnaci5n introduce inconscientemente el re-

ceptor de la misma. 

Los prejuicios del adolescente y la 'distorsi5n de las im!igenes de la - .. 

realidad ocupacional derivada de aquellos expresan.no sólo caracterís

ticas personales de quien consulta sino que son a la vez emergentes -

del contexto social del cual fonna parte el adolescente. Sus prejui-

cios·, la distorsi5n de sus imligenes, la confusi5n de sus conocimientos, 

la parcialidad de los mismos y la falta de articulación entre las dis

tintas áreas ocupacionales expresan no·s6lo sus puntos de vista perso

nales sino los valores de su sociedad, de su clase, y de los grupos a 

los cuales pertenece. La estereotipia no es tm problema exclusivo del 

adolescente, es un proolema social. Cada sociedad define las estruc~ 

ras ocupacionales integrando variables económicas, políticas, educaci.2_ 

nales, históricas, etcétera, Estas estructuras pueden constituir una 
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oportunidad o por el contrario W1 serio óbst§culo para el desarrollo -

de la personalidad de quien elige. 

El adolescente realiza clasificaciones de tipo afectivo reuniendo ocu

paciones objetivamente diferentes entre si pero que tienen en canlin el 

hechJ de motivar sentimientos similares en él. Las relaciones anal6g!. 

cas establecidas entre las carreras reemplazan las relaciones objeti-

vas entre las mismas y esto da pie para que aparezcan procesos de na't!!_ 

raleza mligica o prel6gica que, asentados en su conflictiva con respec

to al ingreso al mundo adulto, fortalecen los prejuicios e impiden a -

la vez W1a aproximaci6n madura a la infonnaci6n que se le suministre. 

Los objetivos de la infonnaci6n no consisten solamente en brindar in-

fonnaci6n: deberán tener en cuenta simultáneamente qué infonnar, quién 

es el sujeto al que se debe infonnar, cuál es su historia personal, -

cuáles son los motivos de las distorsiones que presenta, de sus conoc!_ 

mientes parciales, prejuicios y distorsionados; c6mo infonnar, cu:ínto 

infonnar y cuándo llevar a cabo esta tarea. 

Vemos que el adolescente ·posee más infonnaci6n de la que cree. Su pa

so por la secundaria, aunque no haya satisfecho todas las necesidades 

de información para poder elegir de un modo maduro y responsable, le -

ha brindado un contacto parcial y teórico con las distintas áreas del 

conocimiento cienttfico; Este contacto se ha dado, sin embargo, de tm 
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modo pasivo, la relación con sus profesores le brinda ima visión part!. 

cular de cada profesi6n por tal motivo es necesario tener en claro cu! 

les son las distorsiones de estos profesionales respecto de su propia 

profesi6n. 

En cuanto a qué infonnar, parece evidente que el adolescente necesita -

conocer: 

Cu§.les son las distintas actividades profesionales. La infonnaci6n de

be ser completa y de ningtin modo excluir aquellas actividades en las .:- . 

que el adolescente ya ha pensado, puesto que es probable que el adoles

cente sólo mencione en la consulta actividades que en cierto'IOC>do cono

ce, Es obvio, por lo tanto, que una verdadera infonuaci6n debe incluir 

esta infoI111aci6n previa del ·adolescente dentro del contexto mlis amplio 

de las actividades que realizan los miembros de su canunidad. 

Para infonnar acerca de las actividades profesionales es preciso cono-

cer en primer lugar cuál es el objeto con que las distintas profesiones 

realizan su tarea, cuál es la finalidad social de las mismas (cuál es -

el papel de los distintos profesionales dentro del contexto socioecon6-

mico), cu§les son las t~cnicas e instrumentos empleados; qué demanda de 

trabajo existe en la comu\lidad en cuanto a· esos especialistas y, al. mi.2_ 

mo tiempo y diferenci!indose de la demanda, cu!il es la necesidad real ·

que tiene la comunidad respecto de esos especialistas; cuáles son los -

\ 
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lugares en que se realiza esa labor, etcétera. 

la infonnación debe incluir la relaci6n existente entre las distintas 

actividades. De esta manera se contribuirli a que el adolescente deje 

de percibir las ocupaciones como si estuvieran separadas entre sí y -

se prepare desde este momento para la labor en equipo que el desarro

llo de la ciencia exige cada vez mas de cada es~ialidad. 

La infonnación tiene que tener en cuenta cáno es la organización de -

la ensefianza en el ciclo universitario o superior al cual el adoles-

cente pretende tener acceso, En este sentido, deben discutirse con -

el adolescente aun los detalles de las actividades que se realizan en 

las facultades o escuelas universitarias, pues la tmiversidad, como -

toda institución, es sede de una cultura tan extrafia y desconocida P!!. 

ra el adolescente cano el rmmdo adulto para el cual se supone que lo 

prepara esa ensefianza superior. Dado el carácter novedoso que tiene 

para el joven los estudios superiores resulta vlilido, también en el -

caso de la infonnación, los c9nflictos deri\'ados del ingreso al mundo 

adulto y las ansiedades y fantasias fomentadas por el desconocimiento 

del mismo. 

La infonnación debe centrarse en las carreras entendidas como medios 

para acceder a actividades científicas, técnicas y profesionales; 

cu§.1 es la organizaci6n de las carreras, sus objetivos generales y e! 
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pec!ficos, los ciclos que abarca (por ejemplo, introductorio, básico, 

de especializaci6n)¡ organizaci6n académica (espacio, tiempo, roles, -

tareas), contenidos bdsicos de las materias, requisitos para el ingre

so, pennanencia y egreso, etcétera. 

El adolescente posee m§s informaci6n sobre el mundo adulto de la que a 

menudo supone. Esta' infonnaci6n ha provenido de fuentes con las que -

el adolescente ha establecido contacto de un modo tanto sistanático C2, 

mo asistem§tico, Cuando decimos contacto sistem.!itico, nos referimos -

fundamentalmente a su paso por el ciclo medio; con contacto asistemáti 

co queremos decir la lectura de libros, las peliculas, los espectácu-

los en general, el contacto ~on adultos, la relaci6n con sus pares y -

la imnersi6n en los medios de comunicaci6n masiva, todo lo cual confi

gura en el adolescente un antecedente de conocimientos que el orienta-

dor no puede ni debe desatender. 

El orientador que realiza la tarea de infonnaci6n como parte de la - -

orientaci6n vocacional ayuda al adolescente a acercarse a la realidad 

en fonna paulatina y met6dita, asesorándolo en la construcci6n de un -

marco de referencia sobre bases objetivas, poniendo orden en sus cono

cimientos, promoviendo la destrucci6n de viejos esquemas estereotipa-

dos y distorsionados acerca de las profesiones, ayudándolo a valorizar 

sus experiencias anteriores para que pueda utilizarlas en la construc

ci6n de nuevas pautas para el futuro. Quién informa, por lo tanto, --
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opera no s6lo sobre el aqui, ahora, y sobre el futuro de las ocupacio

nes a las que la Universi<L.~d dará acceso a ese adolescente que consul

ta, sino también sobre su historia pasada y su tarea fundamentalmente 

tendr§ que ver con la vinculación entre su experiencia y los conoci- -

mientes adquiridos, los conocimientos que todavia no posee, la discri

minación entre fantasías y realidad y la confrontaci6n de sus imágenes 

con respecto a lo que las carreras son objetivamente. Tal tarea no -

puede realizarse evidentemente de un modo mecánico y, en este sentido, 

el planteamiento en cuanto al Stm1inistro de infonnación deber& seguir 

una estrategia tal que pennita que la infonnación dada sea ofrecida de 

un modo dosificado a los efectos de que el sl.Dlli.nistro masivo de infor

mación no fortalezca los mecanismos de distorsión, controle los inten

tos de encapsulamiento de la misma y ayude al adolescente a analizar 

los datos que posee, a enriquecerlo con nuevos datos, lograr síntesis 

progresivas e integrar el conocimiento habido con los sentimientos, 

afectos y aspiraciones propias respectos de sus estudios futuros; 

La información es parte de la_tarea clínica y todo lo planteado en - -

otras oportunidades con respecto a qué ha de entenderse por modalidad 

clínica en orientación vocacional, vale también para el suministro de 

infonnación, Para el desempefio de este rol se requiere que el orient.!!_ 

dor posea infonnaci6n exhaustiva sobre la organización de los ciclos -

superiores de ensefianza, así como sobre las ocupaciones y las relacio

nes entre las mismas. 
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Es evidente, sin embargo, que es prácticamente imposible que el orien

tador pueda disponer de todos los conocimientos necesarios. Su tarea 

consistirá por lo tanto en suministrar la infonnaci6n que considere n~ 

cesaria, esclareciendo las distorsiones a que esta infonnaci6n diera -

lugar y en vincular al adolescente con otras fuentes de infonnaci6n ~ 

ra suplir las carencias de infonnaci6n del profesional. Estas fuentes 

son de naturaleza oral, por ejemplo, el contacto con profesionales l.Dli_ 

versitarios, con profesores, estudiantes de las carreras en que el ad~ 

lescente está interesado; y escrita, por ejenvlo, los libros y las pu

blicaciones de distinta índole que cumplen un rol fundamental; los ar

tículos, guras, monografías, folletos y recortes periodísticos. Las -

películas, las grabaciones, los discos, el material audiovisual, los -

documentos fotográficos, radiales y televisados a.unplen un papel impo!, 

tantísimo. Por supuesto es difícil que el psic6logo clínico disponga 

de todos estos medios de infonnaci6n, no s6lo porque tendría que disP.Q_ 

ner de una biblioteca de prciporciones desconrunales, sino porque la re_!! 

lidad ocupacional cambia tanto de afio que exigiría una revisi6n cons--

tan te. 



3. 5, mTIVACION PARA LA BUSQUEDA DE DATOS ACERCA DE ESaJELAS Y 

CARRERAS. 

20ti. 

En cuanto a c6mo motivar al adolescente para la búsqueda de infonna- -

ción acerca de las distintas carreras que existen, es necesario que -

los datos que se hayan suministrado exija la participación activa del 

adolescente mediante el análisis, la síntesis y la integración de.los 

los conocimientos stuninistrados. 

Esta participación activa deberá darse tanto dentro del contexto de -

las entrevistas infonnativas como fuera de ellas, estableciendo contaf_ 

to con lugares de trabajo, facultades, organismos de la universidad, -

etc. Nada de lo que el adolescente escuche es suficiente para conocer 

los ámbitos profesionales que desconoce. 

El propósito, entonces, es lograr el cuestionamiento como actividad -

fundamental que deben ejercer las partes en ·juego (quienes dan y quie

nes reciben). La infonnaci6n no s6lo debe tender a crear certidumbres 

sino tambien a abrir interrogantes. 

Una nueva tarea para los alU!lUlos podría ser que ellos mismos entrevis

taran a distintos profesionales recabando infonnaci6n sobre las disti!!.· 

tas carreras, y su ejercicio profesional. El objetivo será incentivar 

en los alunnos, la búsqueda activa de infonnación, sumado a la posibi_ 
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lidad de contactar con egresados de la Facultad, preguntarles directa

mente sobre sus dudas, escuchar su relato sobre su propia dicisi6n v~ 

cacional, aflos de estudio y posterior ingreso al área de trabajo, La 

experiencia puede resultar enriquecedora. 

La técnica motiva y facilita la tarea de infonnaci6n. Es una, tarea -

agradable que promueve necesariamente un papel activo; el consultante 

deja de ser un mero receptor de infonnaci6n y se convierte en un eva

luador de la misma. 

Esta técnica contribuye a acelerar el proceso de correcci6n y autoco-

rrecci6n de la infonnaci6n deficiente, pues va a pennitir al orienta-

dor visualizar el cambio de las ~genes ocupacionales que tienen los 

adolescentes, 

Con el objeto de que esta experiencia de entrevista resulte de be~ 

ficio para un grupo, lo primero que debemos hacer es organizarla. 

Contar con un coordinador, el cual debe conocer y aceptar realmen

te la tarea, tratando de que en el gropo se cuente con infonnaci6n di

versificada, referente por lo menos a la mitad de las carreras de la -

universidad. La infonnaci6n sobre las carreras restantes será suplida 

por los integrantes de otros grupos a través de un sistema de intercB!!!_ 
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bio de infonnes coordinado por otros superiores. 

Calendarizar las tareas, el coordinador señalará los objetivos que 

se deberán alcanzar por quincenas. Ejemplo: la. recolección de mate-

rial, 2a. entrega; 3a. intercambio, etc. 

El coordinador trabajad desde la primera reuni6ri con el grupo so

bre los objetivos y sentido de la tarea para motivar a los alumnos. -

Como técnica auxiliar podría recurrir a las dramatizaciones para favo

recer el entrenamiento de los all.Dll!los en el rol de entrevistadores. 

Cada grupo confeccionar:l lllla guía para la entrevista que le permi

tirli recoger material mas rico. Esta guía cubrirá tres áreas básicas: 

proceso de elección del entrevistado, afies de estudio·e inserción en -

el canq:io laboral. 

Se organizaría al grupo en subgrupos, de dos o tres alumnos. 

Después se tendrá una reunión plenaria por grupo acerca· de la in-'

fonnaci6n recabada en la cual se podrán ·hacer aportaciones de periódi

cos, o bibliográfica, además· de los relatos de las experiencias vivi-

das en las entrevistas. 

La tarea aquí del coordinador debe ser la de tratar de.lograr un equi-. 
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librio entre promover la bú~queda aut6noma por parte de los integran-

tes del grupo, pero a la vez tener la infonnaci6n mínima necesaria co

mo para hacer correcciones necesarias cuando es el déficit infonnativo 

el responsable de los errores, 

La infonnación total se concreta 01ando el infonnado procesa los datos 

recibidos, concordantes con elementos objetivos de la realidad • 

Con esta técnica de entrevista que realiza el orientado a diferentes -

sujetos ya insertos en el sistema ocupacional pennite alcanzar diver-

sos objetivos que menciono a continuaci6n: 

En primer lugar penniten operar simultlineamente sobre el suminis·

tro de infonnación y el esclarecimiento de los vínculos del adolescen

te con las carreras, profesionales y ocupaciones futuras. Las actitü· 

des, .ansiedades, fantasías y miedos del adolescente ante las distintas 

ocupaciones podrán, detectarse en la guía de la entrevista que llevar~ 

el orientado al realizar la entrevista, así el orientador al compren-

derlas, puede señ.alarlas y ayudar al adolescente a tener conciencia de 

los vínculos con las ocupaciones y la infonnación suministrada, 

Por otra parte la entrevista le va a pennitir al orientado obser-

var, diagnosticar y corregir distorsiones perceptuales y conceptuales. 

De este modo, la tarea de infonnación adquiere características de moti_ 
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vaci6n en la búsqueda de infonnaci6n en fonna activa. 

El adolescente al operar sobre el contacto activo, en el aquí y •• 

ahora le va a pennitir establecer vínculos con la realidad ocupacional 

en ténninos de proyectos. 

El adolescente reconocerá los factores afectivos y personales al · 

hacer una valoraci6n de las profesiones. Esto le penni tirá elaborar, 

en fonna mas concreta y comprensible para él, sobre su futuro. 

''Hay que sufirayar que las ocupaciones y profesiones, por el hecho 

de estar personificadas, adquieren para el adolescente un carácter más 

. realista, dejan de ser meros rótulos que aluden a conjuntos de conoci· 

mientes y pasan a designar más concretamente actividades que se reali· 

zan en el contexto socioeconánico al que ingresará p0sterionnente".(4
7) 

El rol del orientador vocacional detennina intervenciones integradas · 

de tres modos: a) infonnando al adolescente respecto de lo que las -

ocupaciones y carreras son realmente,.y esclareciéndole las lagunas i!2 

formativas que tenga respecto de las mismas; b) motivando al adolesce!}_ 

te para que establezca un contacto directo con otras fuentes de infor

maci6n, y c) esclareciendo mediante intervenciones de distinto nivel 

interpretativo, las motivaciones, actitudes, prejuicios, etc., que el 

adolescente pueda tener respecto del mundo adulto en cuanto a su es- · 

C 41)Bohoslavs~, Rodolfo; ·0rientaci6n Vocacional,. op. cit. p. 197 
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tn.ictura ocupacional. 

Al aplicar la modalidad clínica al suministro de infonnaci6n ocupacio

nal la labor deja de ser una situaci6n asimétrica en la que el orient.!!_ 

dor habla y el adolescente escucha, y así se convierte en una situa--

ci6n de interacción, cooperación y coinvestigación, en la que la infor 

maci6n ocupacional se establece sobre la base de "cómo lo sabe" y 

"quién lo sabe" adem!is de "cu§ndo, qué y cómo necesita saber". 
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3.6. LA ORIENTACION VOCACICNAL EN SU ROL PSICOPROFILACTICO 

El concepto de psicoprofilaxis para algunos es sin6nimo de higiene me!! 

tal, o sea \.Ul conj1.U1to de recursos puestos al servicio de la preven- -

ci6n, el diagnóstico precoz y la rehabilitaci6n de los 'enfermos "mente_ 

les". Más bien hay que destacar que la psicoprofilaxis se caracteriza 

por ser una actitud delineada a partir de la salud, o lo que se entie!!. 

da por tal. La psicoprofilaxis puede entenderse cano toda actividad -

que desde \.Ul nivel de análisis psicol6gico y mediante el empleo de re

cursos y técnicas psicol6gicas, como en este caso, el uso de la entre

vista, tienda a promover el desarrollo de las posibilidades del ser h!!_ 

mano, su madurez cano individuo y, en definitiva, su felicidad. 

La finalidad psicoprofiláctica está presente en infinidad de tareas -

que puede asumir el psic61ogo o pedagogo. La situaci6n en la que la -

emplearemos será cuando existen problemas que crean ansiedad en el 100-

mento de elección de una profesión, por acentuarse el momento de cam-

bio o de crisis en el sujeto adolescente. 

Si por psicoprofilaxis entendemos blisicamente una finalidad, intención 

o actitud en el quehacer del pedagogo, podemos entender que su prop6s!_ 

to requiere apelar a una estrategia de abordaje al objeto de estudio, 

que es la conducta de los seres hwnanos y es a través de este medio -

que la orientación vocacional pued7 tener un instrumento para la ayuda 
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del sujeto en la elecci6n de Wl:l carrera. Hablar de "estrategia" impli 

ca subrayar el tipo de ''mirada" y de "operaci6n sobre las conductas hu

manas por encima de lo que se mire o lo que se opere". Esta estrategia 

puede emplearse para estudiar cualquier tipo de conducta, en cualquier 

limbito de trabajo, (aquí podrin ser el institucional), dentro de cual-

quier campo de trabajo (el nuestro sería el educacional) y según la fi

nalidad de quien emplee esta estrategia respecto de una situaci6n huma

na, cualquiera sea su modificaci6n, su comprensi6n y explicaci6n, o - -

bien la prevenci6n de dificultades. El término estrategia reconoce su 

parentesco con un ténnino de origen militar referido a ias acciones pl!!_ 

nificadas o previstas tendientes a actuar sobre Wla situaci6n con el -

fin de modificarla según determinados prop6sitos. En tal sentido toda 

estrategia tiene un carácter intencional consciente, o sea que quien la 

emplea sabe por qué y para qué la emplea. 

la si tuaci6n sobre la que se va a actuar es la consulta en que se soli

cita orientaci6n vocacional, con el fin Oltimo de ayudar al sujeto que 

la demanda a que haga una elecci6n propia y que le satisfaga. 

Los momentos que configuran una estrategia responden a criterios racio

nales que surgen del marco de referencia del psic6logo o pedagogo sobre 

la base de las teorías y sistemas con los que está de acuerdo, como so

bre la de sus experiencias, sistema de valores, ideología y·estilo per

sonal, que han de ser conscientes y explícitos. 
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Una estrategia ciínica, (Etimol6gicamente "cHnica" deriva de·"cama". -

Señala el trabajo concreto sobre un paciente específico), es fundamen-

talmente científica pues se basa sobre ciertas hip6tesis o predicciones 

que han de verificarse ciñéndose al imperativo del "control"que caract~ 

riza al método científico, 

El orientador tiene en cuenta, que su rol de observador modifica, aún -

por su sola presencia, el campo de observaci6n, por lo tanto, es un -

observador participante y consciente de esa participaci6n en el fen6me

no que está bajo su mirada, Al observar una situaci6n, está por consi

gUiente observ§ndose a sí mismo y al vinculo que ha establecido con -

ella, 

En la estrategia clínica el vehículo, la comunicaci6n, no sólo persi- -

gue un buen conocimiento del sujeto, sino, al mismo tiempo, la promo

ci6n de beneficios para él, bajo la fonna de modificaciones favorables 

o de prevenci6n de dificultades. 

Asl., tomaremos una teoría construida eminentemente segGn una es trate- -

gia clínica, como es el psicoanálisis por lo que podemos ver que: 

a) no descarta la necesidad de tma validaci6n empírica. 

b) no escapa a las exigencias de un razonamiento experimental que bus

ca en los aportes de la antropología y el arte, datos para validar las 

.. ~ 
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hip6tesis sugeridas en el transcurso de las entrevistas para la orien

tación vocacional. 

Es por este motivo que en la tarea de orientación vocacional del peda

gogo, la entrevista puede ser aplicada para conocer, investigar, com-

prender, modificar la conduct.a de los seres humanos. 

La entrevista es un instn.unento fundamental del método clínico y es -

i.ma técnica de investiga~ión científica de la psicología. La entreviE_ 

ta psicológica es aquella en la que se persiguen objetivos psicológi-

cos : investigación, diagnóstico, terapia, etc.,. Es también el inst~ 

mento fundamental de trabajo no sólo para el psicólogo, sino también -

para otros profesionales, como el pedagogo. 

La entrevista puede ser de dos tipos fi.mdamentales: abierta y cerrada. 

En la segunda, las preguntas ya estan previstas, tanto cano lo están -

el orden y la fonna de plantearlas, y el entrevistador no puede alte-

rar ninguna de estas disposiciones. La que nos interesa es la entre-

vista abierta e~ la que el entrevistador tiene amplia libertad para -

las preguntas " para sus intervenciones, penni tiéndase toda la flexibi 

lidad necesaria en cada caso particular. Debemos subrayar que la li-

bertad del entrevistador, reside en la flexibilidad suficiente como P.!!. 

ra pennitir en todo lo posible que el entrevistado configure el Call\lO 

de la entrevista según su estn.ictura psicológica particular, o que el 

·_.;\ 

·I 
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campo de la entrevista se configure al máximo posible por las varia- -

bles que dependen de la personalidad del entrevistado. 

La entrevista es sienpre tm fenáneno grupal, ya que aGn con la particl 

paci6n de tm solo entrevistado, su relaci6n con el entrevistador debe 

ser considerada en funci6n de la psicología y la dirWmica grupal. 

El tipo de entrevista al que me enfocaré es a la que se realiza en be

neficio del entrevistado, que es el caso de la consulta de orientaci6n 

vocacional. 

La entrevista es sólo uno de los procedimien~os con los que el orient~ 

dor puede atender la solicitud de asistencia técnica o profesional de 

orientaci6n. La entrevista psicológica intenta el estudio y la utili-

zaci6n del conportamiento total sujeto en todo el curso de la relaci6n 

establecida con el orientador, durante el tienpo en que dicha relaci6n 

se extienda. 

La entrevista es una relad6n de índole particular que se establece e.!!. 

tre dos o mas personas. Uno de los integrantes es un técnico de la -

orientación (psic6logo o pedagogo) que debe actuar en ese rol, y el -

otro necesita de su intervenci6n técnica. Pero es tm ptmto ñmdamen-

tal que el técnico no sólo utiliza en la entrevista sus conocimientos 

psicológicos para aplicarlos al entrevistado sino que esta aplicaci6n ;; 
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se produce precisamente a través de su propio comportamiento en -el CU!. 

so de la entrevista, la entrevista consiste en una relación humana en 

la cual uno de sus integrantes debe tratar de saber lo que está pasan

do en la misma y debe actuar según ese conocimiento, De ese saber y -

de esa actuación,según ese saber depende que se satisfagan los objeti

vos posibles de la entrevista, que son el de diagnóstico y orienta- -

ción. Algunos de los lineamientos para la ejecución de la entrevista 

serían el de obtener datos completos de su comportamiento total en el 

curso de la entrevista, Este canportamiento total incluye lo que rec.!:!_ 

gemos aplicando nuestra función de escuchar, pero también nuestra fun

ción de vivenciar y observar, de tal manera que quedan incluidas las -

tres áreas del comportamiento del entrevistado, 

"La teoria de la entrevista ha sido enonnemente influida por conoci- -

mientos derivados del psicoanálisis, la Gestalt, la topología y el CO!!. 

ductismo. El psicoanálisis ha influido con el conocimiento de la di-

mensión inconsciente de la conducta, de la transferencia y la contra-

transferencia, de la resistencia y la represión, de la proyección y la 

introyección, etc. la Gestalt ha aportado la comprensión de la entre

vista como \lll todo en el cual el entrevistador, es uno de los integra!!_ 

tes, y considera el comportamiento de éste como uno de los elementos -

de la totalidad. La topología ha conducido a plantear y reconocer el 

campo psicológico y sus leyes, tanto como el enfoque situacional, El 

conductismo ha influido con la importancia de la observación del crnn--
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portamiento. Todo ello ña conducido a la posibilidad de realizar la -

entrevista en condic~~nes metodológicas más est~ictas, conviertiéndola 

en instnllllento científico en el cual el ' arte de la entrevista ' se -

ha visto reducido en ñmción de tD'la sistematización de las variables, 

y es esta sistematización la que posibilita un mayor rigor en su apli

cación y en sus resultados". ( 48) 

En la entrevista se tiene configurado tm campo, ello. significa que en

tre los participantes se estructura una relación de la cual depende t.Q. 

do lo que en ella acontece. La diferencia básica, en este sentido, en, 

tre entrevista y cualquier otro tipo de relación interpersonal reside 

en que la regla fundamental es tratar de o tener que el campo se confi 

gure especialmente y en su mayor grado por las variables que dependen 

del entrevistado. Se podría decir que el entrevistador controla la en, 

trevista, pero quien la dirige es el entrevistado,· La relación entre 

ambos delimita y determina el campo de la entrevista y todo lo que en 

ella acontece, pero el entrevistador.debe permitir que el campo de la 

relación interpersonal sea predominantemente establecido y configurado 

por el entrevistado. 

Como todos conocemos, cada ser hUJJl3Do posee sistematizada su personal!, • dad en una serie de pautas o en un conjlD'lto o repertorio de posibili--

dades, y son éstas las que esperamos que se pongan en juego o exterio

ricen en el curso de la entrevista. Así, pues, la entrevista funciona 

C48 )Bleger, José, Temas de psicologia (Entrevista y grupos) Ed. Nueva 

Visión, Buenos Aires, 1983, p. 86 
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como una situaci6n en la que se observa tma parte de la vida del orierr 

tado, que se desarrolla en relaci6n a nosotros y frente a nosotros. 

Creo que la entrevista no puede reemplazar ni excluir otros procedi-

mientos de investigaci6n de cierto conjunto de variables en constantes. 

Dentro de este encuadre se incluyen no sólo la actitud técnica y el -

rol del entrevistador, sino también los objetivos, el lugar y el tiem

po de la entrevista. El encuadre funciona como una especie de estand.e_ 

rización de la situaci6n estínrulo que se ofrece al entrevistador y con 

ello se pretende que deje de actuar cano estínrulo para él, sino que d~ 

je de oscilar como variable para .el entrevistador. El C!DllpO de la en

trevista t~oco es fijo sino din:imico, en realidad se podría decir que 

la observación de la continuidad y contigttidad de los cambios, es lo -

que penitlte completar la observaci6n e inferir la estructura y sentido 

de cada campo. 

Una sistematización de la entrevista como campo consiste en centrar el 

estudio sobre: a) el entrevistador, en el que se incluye su actitud, -

su disociación instnuoontal, contratransferencia. identificaci6n, etc.; 

b) el entrevistado, incluyéndose aquí la tranferencia, estructW'as de 

conducta, rasgos de car~cter, ansiedades, defensas, etc.; c) la rela-

ción interpersonal, en la que se incluye la interacción entre los par

ticipantes, el proceso de comilnicaci6n (proyecci6n, introyecci6n,_ ide!!, 

tificación, etc.), el problema de la ansiedad, etc. 
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La entrevista considera que cada ser humano tiene organi~ada l.Ula hist.9, 

ria ele su vida y l.lll esquema de su presente, y de esta historia y de e~ 

te esquema tenemos que deducir lo que no sabe. Lo que no nos puede -

dar como conocimiento explícito se nos ofrece o emerge a través de su 

comportamiento no verbal; y este Gltimo puede infonnar sobre su histo

ria y sobre su presente en grados muy variables de coincidencia y con

tradicción con lo que verbal y conscientenente expresa. Por otra par

te, además, en distintas entrevistar el orientado puede ofrecernos di~ 

tintas historias o diferentes esquemas de su vida presente, que guar~ 

rán entre sí relación de complementación o de contradicción, Los da-

tos no deben ser evaluados en funci5n de que sean ciertos o erróneos, 

sino como grados o fenómenos de disociación de la personalidad. 

La entrevista no consiste en "aplicar" consignas, sino en investigar -

en la personalidad del orientado a la vez que en nuestras teorías y -

nuestros propios instrumentos de trabajo. 

En la entrevista el orientador fonna parte del campo, es decir, que en 

cierta medida condiciona los fenómenos que él mismo va a registrar. 

Cada situación humana es siempre original. y Gnica; por lo tanto, la C!!_ 

trevista también lo es, pero esto no sólo rige en los fenómenos huma-

nos sino también en los fenómenos de la naturaleza. Esta originalidad 

de cada suceso no impide el establecimiento de constantes generales, -

es decir, de las condiciones que se repiten con más frecuencia. 
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Er. el caso de la entrevista, algo que debemos tener presente es que el 

orientador tiene también que hacerse cargo de su condici6n hlmlllila y no 

sentirse por encima o en situaci6n privilegiada frente al orientado. 

El pensar sobre lo que se est§ haciendo debe intervenir en todas las -

acciones humanas, así el indagar y actuar, teoría y pr§ctica, deben -

ser manejador cano momentos inseparables, fomando parte de un solo -

proceso. 

En el proceso de canunicaci6n que se establece en la entrevista, el -

orientador observa c6mo y a través de qué el orientado condiciona, sin 

saberlo, efectos de los cuales él mismo se queja o resulta una víctima, 

ésto es importante así como las inhibiciones, intercepciones y blo- -

queos. 

En la relaci6n que se establece en la entrevista hay que contar con -

dos fen6menos altamente significativos: la.transferencia y la.contra-

transferencia. La primera se refiere a la actualizaci6n en la entre-

vista de sentimientos, actitudes y conch.ictas inconscientes, por parte 

del orientado, que corresponden a pautas que éste ha establecido en el 

curso del desarrollo, especialmente en la relaci6n interpersonal con -

su medio familiar. En la transferencia el entrevistado asigna roles -

al entrevistador y se comporta en funci6n de los mismos. 
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En otros ténninos, traslada situaciones y pautas a \.Ula realidad prese!!. 

te y desconocida, y tiende a configurar a esta Oltima como situación -

ya conocida, repetitiva. 

Con la transferencia el entrevistado aporta aspectos irracionales e i!!, 

maduros de su personalidad, su grado de dependencia, su omnipotencia -

y su pensamiento mágico, En ellos es donde el orientador podrli encon

trar lo que el orientado espera de él, su fantasía en la entrevista, -

su fantasía de ayuda, es decir, qué cree él que es ser ayudado y estar 

bien. Otro factor importante es el de la resistencia a la entrevista 

o a ser ayudado u orientado, y la intención de satisfacer anhelos f~ 

trados de dependencia o de protección. 

En la contratransferencia se incluyen todos los fen6menos que aparecen 

en el entrevistador, como emergentes del campo psicológico que se con

figura en la entrevista¡ son las respuestas del orientador a las mani

festaciones del orientado, el efecto que tienen sobre él. Dependen en 

alto grado de la historia personal del orientador. Por lo tanto, a la 

ol>servaci6n en la entrevista se agrega también la autoobservaci6n. 

Transferencia y contratransferencia son fenánenos que aparecen en toda 

relación inteipersonal y por eso mismo también se dan en la entrevista, 

pero deben ser utilizados como inst:n.unentos técnicos de observación y 

comprensión, 
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Otro factor que se presenta en la entrevista es la ansiedad, la cual ~ 

be ser seguida por el orientador, tanto la que se produce en él misroo -

cano la que aparece en el orientado. Debe ser vigilada no sólo su apa

rición sino también su grado o intensidad, porque si bien dentro de de

tenninados límites es un agente motor de la relación interpersonal, es~ 

ta última puede quedar totalmente perturbada e incontrolada si sobrepa

sa cierto nivel, por lo que el l.Ullbral de tolerancia a la misma debe ser 

pennanenternente detectado, Orientador y orientado se enfrentan con tma 

situación desconocida, ante la cual no tienen todavía estabilizadas pa~ 

tas reaccionales adecuadas, y la situación no organizada implica una -

cierta desorganización.de la personalidad de cada uno de los participS;!!. 

tes¡ esa desorganizací6n es la ansiedad,· Frente a la ansiedad del - -

orientado no se debe recurrir a ningún procedimiento que la disimule o 

·reprüna, sino debe comprenderse los factores por los que surge el orie~ 

tador. 

El instrumento de trabajo del orientador es él mismo, su propia persol'I:!!. 

lidad, que entra sin duda en juego en la relación interpersonal. Al -

examinar la vida de los demás, se halla dir~ctamente implicada la revi

sión y examen de su propia vida, de su personalidad, conflictos y frus

traciones. 

El orientador debe operar disociado: en parte actuando con una identifi 

cación proyectiva con el orientado y en parte ··pennaneciendo fuera de -

,·.~· 
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esta identificaci6n observando y controlando lo que ocurre, de manera 

de graduar así el impacto emocional y la desorganizaci6n ansiosa. En 

su tarea, el orientador, puede oscilar entre la ansiedad y el bloqueo, 

y esto no perturba su tarea, siempre que pueda resolver ambos fenáne

nos en la medida en que aparecen. El orientador tiene que trabajar j_!! 

gando los roles que en él son pranovidcis por el orientado, pero sin --
• astonirlos en su totalidad, Asumir el rol implica la ruptura del encll!!. 

dre de la entrevista. Fastidio, cansancio, suefio, irritaci6n, bloqueo, 

l§stima, carifio, rechazo, seducci6n, etc., son todos indicios contra-

transferenciales que el orientador debe percibir como tales en la rnedi 

da en que se producen, y tiene que resolverlos analiz!indose para sí -

mismo en funci6n de la personalidad del orientado, de la suya propia, 

y en funci6n del contexto y el manento en que aparecen en la canunica

ci6n el orientado, 

Para que una persona concurra a una entrevista de orientaci6n vocacio

nal, debe haber llegado a una cierta percepci6n de que algo no anda -

bien, o bien se percibe a sí mismo con ansiedad o temores de llegar a 

hacer la elecci6n de carrera que se ajuste lo mejor posible a él. 

El que viene a la orientaci6n es en ese momento el emergente de los 

conflictos grupales de la familia; haciendo la diferencia adem§s entre 

el que viene solo y el que viene acompafiado, que representan distintos 

grupos familiares, mismos que ya mencionamos en otro punto. 
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El joven que sale de una familia aislada, en el que la comunicación e!!. 

tre sus miembros es muy precaria: viven dispersos o separados, regula!. 

mente viene a la entrevista solo sintiendo culpa. Otro grupo familiar 

viscoso o aglutinado, en el cual hay una falta o déficit en la person!!_ 

lidad de sus miembros, con un alto grado de simbiosis o interdependen

cia, el joven está aislado y abandonado, aunque esté demasiado rodeado 

por un ·.ciJidado exagerado o asfixiante, 

Estos dos tipos polares pueden encontrarse en sus formas extremas, o -

en formas mixtas. Otro tipo es el que viene acompafíado por una perso

na, familiar o amigo, que es el caso del que necesita del aconq:iafíante. 

En estos casos, el estudio del interjuego de roles y de la din!Ín'ica -

del grupo son los elementos que sirven de orientación para hacer una -

percepción de la situación a todo el grupo. 

Funcionamiento de la entrevista 

La entrevista tiene un Hmi te que debe ser mantenido y a veces defend!_ 

do por el orientador; éste cubre todos los factores que intervienen en 

el encuadre de la entrevista; tiempo, lugar y rol técnico del profesi.Q. 

nal. El tienq:io se refiere a un horario y un límite en la extensi6n de 

la entrevista; el espacio abarca el marco o el terreno ambiental en el 

cual se realiza la entrevista. El rol técnico imPlica que en ning(in -
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caso el orientador debe pennitir el ser presentado como un amigo. CUa!!, 

do tengamos que intervenir preguntando, las preguntas deben ser direc-

tas y sin rodeos, sin segundas intenciones, adecuadas a la situaci6n y . 

al grado de tolerancia del. yo del orientado. La entrevista canienza -

por donde comienza el orientado. El orientado debe ser recibido cor-

t~smente pero no efusivamente¡ si se tienen datos del entrevistado pro

porcionados por otra persona, se le debe infonnar, tanto cano, según ya 
lo dijimos, anticipar al infonnante, al comienzo de la entrevista. 

Si el silencio total no es lo óptimo en una entrevista, el que habla 111.!!. 

cho en realidad deja de decir lo m§s importante, porque el lenguaje no 

es s6lo un medio de transmitir infonnaci6n sino tambi6n un poderoso me

dio para evitar la infonnación. 

El fin de la entrevista debe ser respetado cano todo el eneuadre, y la 

reacción a la separación es un dato de gran importancia, tanto cano la 

evaluación de cómo se va el orientado y c6mo quedamos nosotros contra

transferencialmente con respecto a {il. 

El nCimero de entrevistas que se sugieran para llevar un proceso de • -

orientación vocacional es muy variable, pero podría estar entre 4 y 6 

entrevistas. 

Siempre que se interprete, se debe saber que la interpretaci6n es una 

/ 
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hip6tesis que debe ser verificada o rectificada en el mismo campo de -

trabajo por la respuesta que movilizarocis o condicionamos al poner en -

juego dicha hip6tesis. 

El 6ptimo alcance de una entrevista es el de canprender y esclarecer -

un problema o una situación que el orientado aporta aporta como centro 

o motivo de la ansiedad que lo llev6 a la entrevista, 

Con gran freeuencia, en este sentido, una entrevista logra mucho si se 

consigue esclarecer cu§l es el verdadero problema que se trae detriís -

de lo que se trae en fonna manifiesta, 

Infonne Vocacional. 

Este informe tiene como finalidad condensar o resumir conclusiones re

ferentes al trabajo que se ha llevado a cabo respecto a la orientaci6n 

vocacional. 

El orden en que se redacta un informe no tiene nada que ver con. el or

den en que se han recabado los datos o en el que se han hecho las de-

ducciones, ya que todo ha surgido a través de todas las entrevistas. 

1) Datos de filiaci6n: Nombre, edad, sexo, estado civil, domicilio y -

oficio, 
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2) Técnicas: Mencionar el nOmero de entrevistas realizadas. Si se ut.!_ 

!izaron tests, cu§les fueron, etc, 

3) Descripci6n de su esfera familiar: C6mo es su relaci6n con ellos, -

qué lugar ocupa entre los hijos, qué es lo que más le gusta de su -

familia, qué es lo que mfu; le disgusta de su familia, cuál es el ni 

vel socio-econ6mico de ella. 

4) Descripci6n de su desarrollo escolar: qué recuerdos tiene de su es

cuela primaria, c6mo fue su ingreso a la escuela seCl.llldaria, a la -

preparatoria, en cuáles materias ha sentido que ha tenido mlis exito 

Y en cuáles menos, a qué se podría deber ésto, cuál ha sido su vi-

vencia más agradable en la escuela. 

S) Descripci6n de la conducta observada, diferenciando entre las pred.2_ 

minantes y las accesorias. 

6) Descripci6n de rasgos ·de carácter y de la personalidad, ce.no mani-

fest6 sus ansiedades, defensas, que grado de madurez de la persona

lidad apreciamos. 

7) Conclusi6n. Diagn6stico y caracterizaci6n psicol6gica del individuo 

respondiendo específicamente al objetivo de orientaci6n vocacional, 

si el sujeto alcanz6 hacer su elecci6n propia de carrera, o no. 

8) Pronóstico que tiene el orientador de que el orientado obtenga lo -

que se propuso respecto al área profesional elegida. 
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e o N e L u s I o N E s 

Trabajar y hablar de Orientaci9n Vocacional me ha conducido al análisis 

de problemas como el de la identidad, el de la articulaci6n entre lo i!!, 

dividual y lo social, el de la posibilidad de elecci6n, el de las res-

tricciones de la libertad de opci6n entre carreras y trabajos, por lo -

que pude llegar a las siguientes conclusiones. 

La Orientaci6n Vocacional ha sido desarrollada hasta ahora como una - -

práctica donde se aplican conocimientos provenientes de disciplinas co

mo la psicología, sociología, filosofía y la educaci6n, careciendo de -

una teoría propia, teniendo entonces un "enfoque interdisciplinario que 

al intentar ser aplicado para analizar los problemas de orientaci6n re

sultan parcializadoras de la realidad, pudiendo obstaculizar la situa

ci6n de elecci6n. 

Por esta razón veo claramente que la promoci6n, coordinaci6n y difusión 

intensa de la orientaci6n·vocacional que se propone el Sistema Nacional 

de Orientación Ech.tcativa. va a enfrentarse a muchas limitaciones, la mas 

grande de ellas seria la falta de orientadores profesionales. Así la -

primera tarea a la que se debe abocar es a la preparación de cuadros de 

orientadores educativos, dentro de los cuales se prepararán a los· que -

se inclinar§n por la orientaci6n vocacional. 
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Una propuesta concreta como solución a mediano plazo, podría ser la si 

guiente: Las personas tituladas de maestros nonnalistas que desearan -

alcanzar la supuesta Licenciatura en Orientación Vocacional, deber!in -

cursar cuatro semestres en los que se les brindarían materias de psic.Q. 

logia, sin dejar de estudiar el desarrollo biológico y social del ado

lescente, también se incluirían técnicas de orientación vocacional en 

las que abarcarían motivaciones para la búsqueda de infonnación sobre 

carreras y que el último de esos cuatro semestres fuera de prlícticas -

concretas pero llevando reportes y teniendo retroalimentación con un -

maestro en sesiones de grupo tres o cuatro veces antes de concluir las 

prácticas y el semestre, 

A lo largo de la investigación me di cuenta que la Orientación Vocaci.Q_ 

nal existe, y que esto se comprobó con las respuestas que se obtuvie-

ron de los encuestados. Es una realidad que no se puede negar; pero -

habría también que ver que la situación de elección es la que encierra 

el mito, ya que el problema de la vocación es propio de la estructura 

social capitalista y sólo a determinados sujetos se les plantea, y ad~ 

más se les hace creer que pueden elegir una profesión. Claro que "el~ 

girá" pero dentro de los lugares que la estructura social le tiene - -

asignados. 

Por otro lado vemos cómo la realidad de la Orientación Vocacional es -

expresada a través de demandas, apelaciones, llamados, al sujeto a tr!!_ 
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vés de: a) la familia, b) la estructura educacional y c) los medios de 

comunicación masivas, que van cristalizando la ideología del sistema -

social en representaciones de las carreras de sus relaciones, de los -

requisitos personales para acceder a ellas, su sentido social, y el -

propio valor del trabajo u organización, el siste~ de retribuciones -

materiales y morales. alcanzables, etc. 

Los códigos que el adolescente haya incorporado de la familia, la es-

cuela y los medios de infonnación implican las posibilidades de ilu- -

·sión de elegir que tiene el sujeto en función de sus aptitudes, (aquí 

cabe mencionar el mito de las aptitudes) entre las variantes o espec--

· tro de profesiones. Aquí se va a organizar el deseo del sujeto artil:!:!_ 

llindolo con .las demandas sociales, y eºsto se relaciona con una pllitica 

que tuve con un ingeniero al hacer el trabajo de investigación de C8!!!. 

· po. Me decía: las oficinas de Orientación Vocacional ahí estlin y los 

muchachos no se acercan. Lo primero que tiende uno a pensar es que el!. 

ta juventud no sabe aprovechar la oportunidad que se le brinda de con

tar con un psicólogo en el departamento de orientaci6n vocacional. A 

lo que contesté que se presentan en el adolescente mecanismos de defe!!_ 

sa que hacen que no ·se acerque, pues no quiere verse cuestionado, ya -

que esto le podría provocar angustia, así que renuncia a la posibili-

dad de elegir por sí mismo y se sanete voluntariamente a la elecci6n -

de sus padres por ejemplo o como vemos a otros adolescentes, en situa

ci6n de parálisis, que eligen no elegir, despreocuplindose de este pro-
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blema porque en el fondo les preocupa mucho, 

Al recabar la opini6n de algunos allDIU1os, ellos sienten· que existe una 

necesidad de ser orientados, ya que un 48% de los encuestados hacían · 

patente que la orientaci6n dehe ser una ayuda prestada, durante el - -

transcurso de los tres af'ios de la preparatoria. 

Ami modo de ver, este dato confinna mi hip6tesis de que el adolescen

te ante la posibilidad que se le presta de expresar sus conflictos y -

ansiedades, por medio de entrevistas, le pennitirá aceptar los proble

mas que involucra su capacidad de elecci6n, reconociendo sus limitaci.2_ 

nes y alcances en la realizaci6n de una elecci6n de profesi6n, 

También a través del análisis de las respuestas, aprecio que a la - -

Orientaci6n Vocacional se le ve como un dep6sito, Ahí a través del -

orientador, a quién se tiene idealizado en su rol con características 

omnipotentes y mágicas, el orientado tendrá la posibilidad de.prever -

el futuro, de garantizar el éxito en la elecci6n, a través de dos ins

trumentos que son los mas manejados en Orientaci6n Vocacional: las co.!!_ 

ferencias (infonnaci6n) y los tests (aptitudes, intereses e inteligen· 

cia). Estas dos técnicas no se deben descartar, pero s6lo fonnar par· 

te de un proceso, por lo que la Orientaci6n Vocacional reclama un en-

cuadre que supere sus condicionamientos y refleje el nn111do adulto tran.2_ 

¡ i'i. 
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fonnador, politica y socialmente conpranetido, que harfi de ella una -

prlictica responsa~le centrada en lo que el individuo ''puede llegar a -

ser" brindándole al adolescente los medios de establecer un encuentro 

entre su biografia y la historia. En este sentido la Orientaci6n Vo~ 

cional es tanto una práctica psicol6gica de esclarecimiento cano una -

actividad pedagógica. 

Así el intento de este trabajo ha sido el de mostrar la necesidad de -

una redefinici6n de la orientaci6n vocacional, a la vez que tratar de 

despejar el mito que sobre la misma existe que es el que al hacer lUla 

elecci6n va a encontrar la ~ierra prometida, pues la realidad es otra, 

ya que es a partir de una elecci6n de carrera que empieza a hacerse -

conciente de que la libertad humana, es una libertad encuadrada dentro 

de lo real, por lo tanto condicionado o relativa. 

La tarea de pedagogo y del psicólogo especia~izados es luchar por la -

toma de conciencia trátando de develar, conocer y demistificar los mi

tos y no reforzarlos. La conciencia debe de ser de nuestra condición 

de sujetos, de aquello que nos determina, de los factores que definen 

lo vocacional como una encrucijada, de las falsas instituciones que -

nos son propuestas como verdaderas, y del largo camino que media entre 

una conciencia ajena y una conciencia nacional, condición necesaria, -

aunque no suficiente para enfrentar aquellas prácticas liberadoras en 

lo econ6mico, en lo polttico, en lo mental, en las que los estudiantes 
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que orientamos, y los profesionales que egresen de las universidades, -

habrán de ocupar algún papel, 

Así los responsables de esta tarea debemos enfrentarnos a la raz6n, -

pues debemos pensar bien a fondo, reflexionar sobre nuestras prácticas, 

sin dejar a un lado a la imaginaci6n, pues debemos ser creadores, in-

confonnes, reinventar la educaci6n. Las teorías y los instrumentos de 

nuestro quehacer también son annas útiles en esa empresa, por eso es -

necesario ser científicos y técnicos buenos, si es posible los mejo--

res. 
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OBJETIVO 

Deseamos descubrir qué tanto logr6 usted familiarizarse con los servi

cios orientadores que le ofrecieron en su escuela preparatoria. Sa- -

blendo cuál es su parecer acerca de esta fase, estaremos más capacita

dos para anal Izar los beneficios de la Orlentac16n Vocacional. ·1e ro

gamos que responda con franqueza y honestidad. NO PONGA SU NOMBRE EN 

ESTE CUESTIONARIO. 
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238. 
ENCUESTA DE OPINION SOBRE ORIENTACION VOCACIONAL 

INSTRUCCIONES: 

Ponga una (X) en el espacio que Indique mejor su parecer. SI no está 
seguro, marque el espacio correspondiente a la lnterrogacl6n (1). 

1.- Lle asistieron su orientador, un consejero o un -
maestro para que examinara ust~d sus capacidades, 
rasgos de personalidad e Intereses, en la medida 
en que correspondTan a sus planes futuros? 

2.- Lle brind6 su preparatoria experiencias que le -
ayudaron a prepararse para una lnstrucc16n o em
pleo posteriores? 

3,- LTuvo usted por lo menos un perfodo de consejo In 
dividua! con el orientador durante sus anos de ':'" 
preparator la? . 

4.- LTuvo usted al menos un período de consejo lndlv.!. 
dual con el orientador una vez al afto? 

• 5,- lFue Informado de los resultados de los tests de 
aptitud e Intereses que le fueron dados a resol
ver? 

6.- Lle parece que el conocer los resultados de estos 
tests le ayudó a decidir qué es lo· que querfa? 

7.- SI tuvo conferencias con el orientador, lslente -
que fueron necesarias? 

8.- SI tuvo conferencias, lpiensa que fueron útiles? 

9.- LFue informado de su capacidad mental? 
SI fue Informado, Lplensa que esto le ayud6 en -
algo? 

10.- LPudo hablar con su orientador escolar de sus ver 
daderos' sentimientos y su parecer sobre diversas 
cosas? 

Sí_No._·?_ 

Sf_No_?_ 

Sf_._No_?_ 

Sf_No_?_ 

sr_ No___._ 1_ 

sr_ "º- 7 -

sr No_ 7 - -

sr_ No_ 7 -
Sí_ No __ 7 --

Sf_No_?_ 



i 
i 
i 
1 

! 
í 

1 

. ! 

1 
·.¡ 

11,~ lSe le aslst16 para que se familiarizara co las 
posibilidades de empleos en su comunidad y en 
las zonas circundantes? 

12.- lSupo usted dónde estaba ubicada la oficina de -
su orientador escolar? 

13.• lSe le ayudó a determinar si tenra capacidad pa 
ra tener buen éxito en su colegio superior o:: 
una universidad? 

14.- lSe exhibieron pelTculas en su escuela y se usa 
ron folletos y libros para ayudarle a compren:: 
der problemas de desenvolvimiento personal y -
social? 

15.- lle fueron atlles los resultados de sus tests de 
capacidad y aprovechamiento en su planeaclón 
educacional y vocacional? 

16.- lDlscutló su orientador lndlvl·dualmente con us
ted Jos resultados de sus tests de capacidad y 
aprovechaml·ento? 

17.• lle dl8 coyuntu•J su escuela de madurar en su -
capacidad de hacer planes realistas concernle!!. 
tes a usted mismo? 

18.- LTuvo usted acceso a la lnformacl6n que dese6 y 
neceslt6 saber acerca de .las varias ocupaclo-
nes que conslder67 

19.- lSupo usted cuBI miembro del personal de la es· 
cuela fué su orientador? 

20.- LCelebró su escuela conferencias acerca de los -
planes educativos y vocacionales? 

21.- llnformó Ja escuela a sus padres de Jos resulta 
dos de Jos tests regulares a Jos que usted re:!: 
pondló? 

22.- l016 Ja escuela coyuntura a sus padres para que 
discutieran los planes ed~cativos de usted? 

23.~ LTuvo usted acceso a la Información que deseó y 
necesitó acerca de colegios superiores y otras 
escuelas que ofrecían preparación posterior a 
Ja preparatoria? 

., 
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sr_.No_?_ 

Sf No_?_ 

Sí_ No ?_ 

Sí No ?_ 

ST_No_ ?_ 

sr_No_?_ 

sr_No_?_ 

ST_ No_?· 

ST_No_ ?_ 

sr_No 1 

Sf_No_ ?_ 

ST_No_? 

ST No_ 7 



24,• LEllg16 una ocup~cl6n que ya se encontraba 10-
brepoblada o muy competida? 

25.- LTuvo usted oportunidad de discutir con su - -
orientador escolar varios métodos para resol
ver problemas que se le planteaban? 

26.- lPlensa que la labor del orientador fue ayudar 
le a usted con cualesquiera problemas que pu':" 
do tener? 

27.- lPlensa que los orientadores de su escuela le 
ayudaron a resolver problemas que no hubiera 
podido solucionar solo? 

28.- LPlensa que es Importante la labor del orlent!!_ 
dor? 

29.- LFue alentado para Investigar los requisitos -
personales y educativos de ocupaciones? 

30,- SI tuvo usted un problema personal, Lse slnt16 
dispuesto a discutirlo con alguien del perso-
nal escolar? 

31;- lHlzo usted algunos planes definidos de estudio 
o colocación para después de estudiar la prep!!_ 
ratorla? 

32.- lEstuvo usted al tanto de las oportunidades de 
trabajo que hay en su comunidad? 

33,- LDiscutleron sus maestros las varias ocupaciones 
con las asignaturas que ellos Impartían? 

·34,. LPiensa usted que su trato con sus padres era -
más o menos parecido al de la mayoría de los -
jóvenes con Jos suyos? 

35.- LSlntió muchos deseos de abandonar la escuela 
preparatoria para Ingresar a Ja escuela supe
rior? 

36,- LTlene la Impresión de que gran parte de su -
trabajo escolar ha sido de valor para usted -
en su vida. 

sr_No_ ?_ 

sr_No_ ?_ 

sr_No_?_ 

ST_No_?_ 

sr_No_?_ 

Sf_No_?_ 

Sí_ No_?_ 

ST_No_?_ 

ST_No_?_ 

Sí_ No_?_ 

Sí_ No_?_ 

ST_No_7_ 



37,- Ltiescubrl6 que la mayoría de sus asignaturas 
en la escuela eran Interesantes? 

38.- LSabe con seguridad lo que le gusta hacer en 
la vida? 

39,- Cuando entró usted a la preparatoria Lse le -
ayud6 a aprender cómo era dicha escuela y c6· 
mo podía conformarse a ella? 

40.· LPertenec16 a algún grupo cuyos miembros em·· 
prendieron cosas Interesantes en conjunto du 
rante la preparatoria? -

41.- LPensó que tenía capacidad para tener éxl· 
to en el colegio superior o la universidad? 

42.- LCree usted, hablando en términos generales, 
que el mundo es cada vez un lugar mejor d6n 
de vivir? -

43.- LC6mo escogió su carrera profesional? 

ESCUELA'--_________ PUBLICA ( ) 

Sf_No __ ?_, 

sr_No_ 7_ 

Sf No_?_ 

Sf._No_?_ 

sr No_?_ 

Sf_No_?_ 

PRIVADA ( ) 

SEXO: M_ F __ TERMINO LA ESCUELA SUPERIOR SI ( ) NO ( ) 

GRADO ESCOLAR -----



ENCUESTA DE OPINION SOBRE ORIENTACION VOCACIONAL 

INSTRUCCIONES: 

Ponga una (X) en el espacio que Indique "~Jor su parecer. 

t.- lPlensa usted que, de los tests que se le dieron a 
resolver en el pasado, los de aptitudes, Intereses 
e Inteligencia fueron: 

para los archivos escolares solamente? 
para uso de los maestros solamente? 
para la escuela y para usted, pero principalmente 
para ayudarle a usted a conocerse mejor? 

z.- LPiensa usted que las conferencias que celebr6 con 
el orientador fueron: 

para satisfacción de él? 
para usted y para cualesquiera problema que pudl,!;_ 
ra usted tener? 
para los archivos de la escuela solamente? 
(SI no celebró conferencias marque aquf) 

3.- lPlensa usted que el orientador de su escuela está 
1 nteresado m&s q•1e nada en: 

los estudiantes brillantes? 
los estudiantes flojos? 
los estudiantes promedio? 
todos éstos? 
ninguno de éstos? 

4.- lPlensa usted que Jos servicios de orientación de 
su escuela con principalmente para: 

Jos casos problema? 
todos los estudiantes? 
los estudiantes que son populares? 

5,- LTlene usted la Impresión de que los servicios de 
orientación de su escuela son principalmente pa
ra: 

los de tercero de preparatoria? 
Jos de segundo de preparatoria? 
los de primero de preparatoria? 
para todos por Igual? 

24! 



-------
6.- LAI elegir su carrera profesional slntl6 usted? 

miedo por no saber si era lo que en verdad le 
gustaba? 
alegrTa porque habta llegado el momento espera 
do? -
angustTa ante su Indecisión? 
no puedo explicar lo que sentf? 

7,- lle ayudó su orientador a ver en su elección de 
carrera: 

los lfmltes que tenfa7 
los alcances que podfa tener? 
la responsabilidad que adqulrfa en usted mismo? 

B.- lCómo le hubiera gustado la·orlentaclón vocacio
nal? 

243. 

ESCUELA PUBLICA ( PRIVADA ( ) 

SEXO: M_ F_ TERHINO LA ESCUELA SUPERIOR SI ( ) NO ( ) 

GRADO ESCOLAR -----
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