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p R O L O G o 

Nuestro prop6sito principal al realizar esta investigación 

es que las escuelas cooperen para lograr un mejor cumplimiento

de las metas establecidas por la Orientación Vocacional, abar 

cando el desarrollo personal que se presenta al evolucionar el-

niño haci~ la madure~. Tal desarrollo incluye las habilidades-

que toda persona adquiere en determinado momento para completar 

su formación como individuo Y como miembro de la sociedad. 

El estudio de la Orientación Vocacional ha merecido el in 

terés de gran número de personas y aunque no pretendemos haber

expuesto aquí todo el conocimiento en esta ·área, sí, deseamos -

demostrar la importancia de la Orientación Vocacional y lo nec~ 

sario que es ~~alizar una integración de aspectos característi_ 

cos como inteligencia, intereses, aptitudes, valores y persona· 

lidad así como de la situación económica del adolescente, de -

tal manera que al sintetizar la información e interpretarla co 

rrectamente, se identifiquen tanto las capacidades de cada alu~ 

no para la gran variedad de profesiones, como sus deficiencias 

y proporcionarle la instrucción adecuada sugiriendo asesoramie~ 

to en las diversas disciplinas para aquellos que presentan se -

ríos problemas. 

Por lo que, intentamos que lo~ orientadores de las escue 

las secundarias comprendan qu~~es una imperiosa necesidad el -~ 

que estén preparados correctament~ para ayudar al adolescent~,-' 

así como de las consecuencias de no hacerlo. 

El orientador puede ayudar mucho al adolescer:te, siempre y 

cuando, conozca su desarrollo y advierta cuando s~ ~sruerza por 

realizarlo, así como, proporcionarle experiencias para adquirir 

y lograr el éxito. 
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Para esto, la misma inestabilidad propia del adolescente con~ 

tituye una ventaja pues en esta •tapa se abandonan los h~bitos de

la nifiez, y se asientan las bases de una personalidad adulta madu 

ra y se resisten a todo intento interno de dominio queriendo asu 

mir la iniciativa y la responsabilidad de sus actos. 

Otro importante factor es el punto de vista de los padres que 

si se lograra que consideraran la educaci6n\ de sus hijos como un 

implemento necesario para su realizaci6n individual, su progreso 

econ6mico y su protecci6n-_social en el mundo moderno, ayudarian a

la realización del programa, siempre y cuando se les informe deta_ 

lladamente sobre éste. 
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SINOPSIS • 

Esta es una investigación qu~ tiene como objetivo elaborar, 

aplicar y evaluar un program~ de orientacion vocacional para -

alumnos de tercer año de secundaria, ésta se realizó en cuatro 

Gscuelas secundarias (turno matutino y vespertino ), tomando c~ 

mo muestra ochenta alumnos divididos en grupo control y grupo e~ 

perimental. Considerando el presupuesto destinado·.a la orienta_ 

ción vocacional de las escuelas en estudio y las características 

de salud, economía y cultura del estudiante. 

Se manejó como variable independiente; el programa y como -

variable dependiente; que el estudiante elija una ocupación y co 

nosca que es la Orientación Vocacional. 

En el programa se explorarón las áreas de inteligencia, int~ 

reses, aptitudes, valores y personalidad del estudiante, mediante 

pr~ebas psicológicas y una entrevista individual, da~os que con 

tribuyerón para sugerir la pro~esión de mayor éxito laboral y pe~ 

sonal. 
' Los resultados obtenidos indicarón la ericiencia del progra_ 

ma. 

IN T Ro o u c·c I o N 

Observando la relevancia que tiene la orientación v~cacional 

surge el interés por explorar en .ésta área tan importante para el 

individuo porque presentado el momento, toda persona debe elegir-

que hacer en su vida futura. Esta es una decisión importante y -

dificil más que nada po~ que pocos tienen los ~lementos que le -

proporcibnan s~~ur~dad para poder determinar que estan haciendo 

una buena elecci6n. Vislumbrando esta serie de situaciones, se 

despertó el interés por contribuir a proporcionar elementos para

que el estudiante pueda seleccionar una ocupación. 
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La Orientación Vocacional es importante por las repercuciones

manifestadas en aquellos profesionistas que por falta ~e una corres 

ta -~~~~~~aci6n elig'n err6neamente su carrera, y al no estar_ desem_ 

.Pf!.i'lál'!d.o_.·s-u profesión de acuerdo a sus intereses y aptitudes no son-.- - . 
eficientes en su trabajo, ocacionándoles desajustes tanto en su pe~ 

sena como en su comunidad. Por tal motivo es necesario que los 

alumnos consideren para su elección, la informaci6n sabre las opor 

tunidades profesionales que el medio a su alrededor les brinde y ~

las implicaciones sociales de las mismas. 

Por lo que, es necesario destacar el papel de la Orientación 

Vocacional y lo importante que es ésta, ya que proporciona una di 

rectriz para que el estudiante logre un ajuste a su medio escolar 

y posteriormente en el laboral, así como, un desarrollo óptimo de 

sus potencialidades. 

La orientación es un proceso de continúo ajuste que se extien 

de a todas las necesidades y capacidades del niño en base a sus di 

ferencias individuales utilizando los recursos de la comunidad y -

coordinando la labor de la escuela y el hogar, con la finalidad de

que los miembros de una sociedad resuelvan sus problemas individua~ 

mente o en grupo, según sea el caso. 

De esta manera, la orientación debe ser parte integrante del -

proceso de aprendizaje combinando aptitudes, habilidades, intereses 

Y valores para equilibrar el desarrollo de la personalidad, al mis 

mo tiempo que adquiere un mejor conocimiento de sí mismo y de su m~ 

dio escolar, familiar y social que le rodea, aceptando los hechos -

en forma realista. 



6 

Con el desarrollo obtenido de la Orientaci6n Vocacional se 

ha logrado que actualmente la Direcci6n de Educaci6n Secundaria 

ha visto con interés la necesidad de iniciar una etapa de plan~ 

team{ento, organizaci6n y programa de trabajo al servicio de -

Orientación Escolar y Vocacional, y así se han dado los prime _ 

ros pasos para que actualmente dentro de un marco de mayor con_ 

gruencia con la realidad educativa de nuestro país se restruct~ 

re este servicio para lograr alcanzar con eficiencia las tareas 

que tiene ~ncomendadas. 

De esta manera, se ha manifestado un interés por organiza~ 

se a nivel nacional e internacional en asambleas, congresos y -

reuniones. Estos eventos manifestar6n el deseo de dar a ls Ori 

entación la importancia que merece socialmente, ya que ésta no

ha sido ajena a los cambios hist6ricos, sociales, econ6micos y_ 

educativos que ha tenido el país. 

Por otro lado, es importante hacer notar que los departa 

mentes de Orientaci6n Voca~ional, no son.suficientes ~ara.cubrir 

las demandas de los estudiantes, ocasionando así, que en la ma_ 

yoria de las zonas de bajos recursos tengan un desconocimiento-

' sobre lo que verdaderamente es la Orientaci6n Vocacional. Por-
lo que, la presente investigac~ón consiste en elaborar, evaluar 

y analizar un programa de Orientación Vocacional para estudian_ 

tes de tercer año de secundaria en zonas marginadas como en Ci~ 

dad Nezahualc6yotl. 

El presente trabajo se describe en dos partes, en la prim~ 

ra parte, se ~nvestigó a grandes rasgos, el papel que desempeaa 

la Psicología dentro del área educativa, las tareas del .. ·Psiéo.l.·~ 

go y los principales métodos que éste utiliza. Los anteceden 

tes hist6ricos de la Orientación Vocacional tanto a nivel mun 

dial como en México, contemplando los principales problemas de

la Orientación; definiciones, análisis y objetivos de ésta. 
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Los aspectos generales de la Orientación y las pri __ ~c;i-pal.es--

concecé.~·nciaH de ·--no recibirla. Dfl.-igual ma~~-~ se des.¡~-~·~,~' a~ .. g!:!. 

·na~ ··;:re 1-as --pr1n.c·1pa:1es caract-er-!·sti·cas - de 1os adolesc;:~p.~~·~' _ ~~---9.t.:t~------·
esto es de vital. importancia, puesto que el Orientador debe mane 

jarlas y conocerlas en detalle para así poder ayudar a los estu 

di antes. Asi también, se. contempla la importancia de la motiva 

ción. 

Para finalizar el capítulo de esta investigac._'!-ón, se revisa_ 

rón las características generales de la zona en estuduio. 

La segunda parte del trabajo está integrada por cuatro capí_ 

tules, donde se describe el desarrollo de la investigación, l.os -

resultados, conclusiones y sugerencias. 

En el capitulo dos, se describe la manera en que se desarro_ 

lló la investigación. De igual forma, se presentan los pasos que 

integran el diseño de investigación. 

El capitulo tres, está enfocado a describir el análisis e i~ 

terpretación de los resultados, así como la presentación de los -

mismos. Los resultados presentados corresponden a las investiga_ 

ciones previas a la elaboracióri del programa; los resul.tados de -

las pruebas psicológicas y lo~ resultados del pre-test post-test. 

En el capitulo cuatro, se describen las conclusiones obteni_ 

das a lo largo del desarrollo de l.a investigación. 

El capítulo cinco, corresponde a las sugerencias, en donde -

se mencionan algunas recomendacipnes, que se plantean con la Cini 

lidad de motivar estudios relacionados con la presente investiga_ 

ción. Finalmente, se incluye una parte de seis anexos donde en 

centramos instrumentos que elaboramos de acue~do a las necesida 

des que consideramos pertinentes, y que sirvier6n para recoger i~ 

portantes datos de utilidad para la investigación. Entre éstos -

encontramos la encuesta realizada a los directores de las-escuelas 

que participar6n en la investigación, la ~ncuesta aplicada a los-
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padres de los alumnos seleccionados para el estudio, el cuestio ... . 
nario pre-test post-test (instrumento de medición ), la entre 

'----··- --- ,. - .. ------· -·-~---~------~-
vista indivídual aplicada a los alumnoü del grupo experimental. 

a~í mismo, se ~ncluye el anexo correspondiente al programa. Por 

ú1timo, se integra un folleto de información sobre la orientación 

vocacional comprensible para alumnos de tercer año de secundaria. 
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CAPITULO I 

l.- MARCO TEORICO 

1 .. 1 Papel de: .... la Psicología en la educación. 

En los últimos años la Psicología ha sido de suma importa~ 

cia en la educación, principalmente por la capacidad de ésta, -

para ocuparse de la singularidad de cada individuo. 

tud~os de James Me. Keen Catell ( en Ahmann, 1968 

Con los e:!_ 

sobre las -

direrencias individuales es como surgen estudios internos sobre 

la naturaleza y cantidad de las característic8s únicas que cada 

uno de nosotros posee. 

El estudio de las diferencias individuales ha contribuido,

ª la preocupación por el individuo así como al desarrollo de los 

test-psicoló~icos, y las técnicas de diagnóstico 

cial. ( Ahmann, 1968 ) • 

personal y so 

i.1.1 Tareas del Psicólogo dentro de la Orientación. 

La principal tarea del Psicólogo es el diagnóstico y la re 

solución de la problemática vocaciona1, a la que el individuo se 

enCrenta como estudiante y en un futuro como ser productivo en el 

sistema económico de la sociedad a la que pertenece. 

La orientación vocacional es una de las tareas a las que se 

en~rentan los Psicólogos especializados ayudando a personas que

se encuentran en un determinado momento de su vida, generalmente 

el paso de un ciclo educativo a otro y con la posibilidad de to_ 

mar decisiones. Es lo que hace de la elección un momento crítico 

de cambio en la vida de los individuos, por que es en la adoles 

cencia donde emergen las dificultades y sus posibles soluciones

con lo que respecta a cuestiones de vocación, especialmente en 

tre los 15 y 19 años se detectan con más claridad los conrlictos 

relativos al acceso al mundo.adulto en términos ocupacionales. 
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Dentro de la orientación existen diferen~es actividades que 

responden a diferentes marcos de referencia, orientaciones te6r! 

cas, concepciones filosófica~ y 6ientíficas así como diversas téc 

nicas de trabajo. 

A este respecto, Bohoslavsky (1977), menciona dos modalida~ 

des que son: a).- Modalidad ~ctuarial; en esta consideración-

el joven que debe elegir una carr~ra o un trabajo puede se~ ais_ 

lado por un Psicólogo si éste, una vez conocidas las aptitudes e 

~ntereses del consultante, puede encontrar entre las oportunida_ 

des existentes, aquellas que más se ajustan a las posibilidades-

y gustos del futuro profesional. El test es el instrumento fun_ 

damental para conocer estas ap±itudes e inteseses. 

b) .- Modalidad clínica; aqui, la elección de una carrera y un -

trabajo puede ser aislado si el joven puede llegar a tomar en 

sus manas la situación que enfrenta y al comprenderla, llegar a-

una decisión personal responsable. La entrevista es para estos-

Psicólogos el principal instrumento porque considera que ninguna 

adaptación a la situación de aprendizaje o trabajo es buena si -

supone una decisión autónoma. 

1.1.2 Métodos del Psicólogo utilizados en la Orientación. 

La orientación vocacional es necesaria por varios motivos

en las escuelas secundarias, uno de ellos, es por que se encue~ 

tran ahí individuos con toda clase de capacidades que ~e ocupa_ 

ran de los oficios y profesiones existentes en el país. Y otro 

por los cambios de curso, fracasos, falta de motivación e ina 

daptación en las escuelas, por lo que éstas corresponden a la 

orientación. Antes debe reunir toda la posible información a 

cerca de los alumnos, esto se hace mediante dos métodos: 

a).- Métodos formales; por medio de la observación durante un

período determinado (registros anecdóticos, entrevistas, visi 

tas a la familia, experiencias vocacionales, actividades escol~ 

res, exámen físico, caliricaciones escolares ), (Bent y Kronen 

breg, 1963 ). 
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/ 
La importancia de estos métodos, es por que en este periodo 

el alumno debe tomar decisiones en cuanto a su Cuturo educacio-~ 

nal, muchos tomarán decisiones irreversibles, donde se sientan -

obligados a estudiar lo que les convenga, cerrando as! las_ puer~ 

tas de estudio o de campos más amplios y adecuados a su.verdade~ 

ra capacidad. 

Numerosos alumnos en este período no pueden conside~ar la 

posibiliqad de continuar sus estudios, otros no sabe~ como cos 

tear sus estudios. superiores, otros más dudan del lugar que ele_ 

giran como institución escolar. Por lo que para orieritar es ne 

cesario obtener información suficiente. Ya que cada alumno ocu_ 

para un lugar dentro de la sociedad, y su ocupación deberá pro 

porcionarle el máximo de satisfacción posible. Por esto necesi_ 

tan conocerse así mismos, reconocer sus aptitudes y aceptar lo -

que no pueden cambiar. Es importante que sepa que ciertos rasgos 

del carácter y de la personalidad son fundamentales para obtener

éxi tO en las ocup3ciones, aunque cabe mencionar que un buen estu 

diante no siempre es posible que obtenga éxito en su trabajo. 

Se recurre a los métodos for.inal.es como a los informales, pa_ 

ra de esta manera obtener la inf~rmaci6n 

orientación; 

necesaria 
• 

para una buena 

Dentro de los métodos informales, la más usual es la observ~ 

ción, para que ésta sea útil es necesario saber como y que obser_ 

var, para poder conocer y comprend~r las normas de conduct~ del -

alumno. 

objetiva 
Por lo que se recomienda que la observación sea•aguda y

Strang y Morris, 1966 ) 
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Otro método informal es la entrevista; ya que hablar con el 

alumno ayuda a interpretar mejor lo que se observa, y se comple 

menta con visitas al .hogar del alumno y con la entrevista indivi 

dual arrojando así tnf~r~ación mis detallada sobre lo que el - -

alumno necesita para su mejor desarrollo. 

Las fuentes fundamentales de datos que hacen de la entrevis 

ta Un instrumento priviligiado para el diagnóstico y la· modifica 

ción de quien le dar& ori~ntación, surge d~l predominio coheren .•.. 
cia, contradicción o disociación de las diferencias del mensaje, 

de la correspondencia de los procesos de codificación y decodifi 

caci6n del modo particular en que el entrevistador asume los ro 

les del orientador (Bohosiavsky, 1977 ). Por lo que la entre 

vista es uno de los mejores medios en la orientación para reu 

nir la información pertinente sobre el alumno, por la importan 

cia de la relación de persona a persona, se puede así aconsejar

a! sujeto a comprender y a conseguir relaciones armoniosas entre 

él mismo y el mundo que lo rodea (Knapp, 1965 ). 

Dentro de los métodos formales; se encuentran los cuestio 

narios y los tests • Estos últimos se desarrollarón rlpidamente -

_~dcspües de la primera guerra mundial; este ~ovimiento .llevóª· 

las escuelas una amplia variedad de instrumentos.PsicológLcos 

para la medición de las aptitudes y capacidades individual~s, 

ellos contribuyerón a la difusión amplia del reconocimiento de -

las diferencias individuales, y suministraron al asistente de -

orientación valiosos in~trumentos de diagnóstico ( Johnston,1967) 

Los tests e inventarios deben siempre considerarse como in~ 

trumentos que se usan con un fin, y ese fin es añadir algo al 

conocimiento del niño individual. Los tests son meramente uno 

de los instrumentos a usar para la comprensión y orientación de 
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los niños. Han sido criticados y, probablemente con razón, por-

que se había puesto demasiado énfasis en ellos y en sus valores-

significativos. Hay mucho más en lo que al desarrollo y forma 

ci6n de un niño se refiere, que no puede ser reducido a términos 

objetivos. 11 Los tests son: primariamente, los instrumentos del-

trabajador hábil en relaciones humanas. Dan información que es-

particularmente útil cuando se combina o compara con la obtenida 

de otras fuentes o por otras técnicas " 

1952, p. 198-199 ). 

Ross y Stanley (1954) indicarón que: 

( Froelich y Darley, -

11 LB. orientación es -

algo más que aplicar tests no importa lo cuidadoso y extensanien 

rte· qae se haga " (Rosa y Stanley, 1954, p. 369 ). 

Los términos tests y orientación no son sinónimos; los tests 

deben conservar siempre su apropiado lugar, que es el de instru 

mento de orientación. 

Los que utilizan los tests en la orientación deben estar al 

tanto de sus valores y limitaciones. 11 Los tests son instrumen 

tos que pueden ser útiles o dañosos en su aplicación. Como cual 

quier otro utensil.io, por ejemplo; un martillo, un test en bue 

nas manos es un instrumento efectivo de artesanía, pero en otras 

manos es un instrumento de mutilaci6n y afin de destrucción''· 

( Froelich y Darle~, 1952 p. 199). 

'' El encargado de la orientaci6n tiene la obligación de in 

terpretar la informaci6n del test dentro de los limites de su d~ 

mostrada utilidad y ayuda a los demás miembros del personal para 

ver la información de forma similar " ( Hatch, 1951, 1951 p. 43) 
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Sólo aquellas personas profesionalmente formadas y en pose_ 

sión de la competencia necesaria para seleccionar. aplicar, pun 

tuar, interpnstar y utilizar tests deberian tratar de emplearlos 

en la orientación. Cada profesor y encargado de la orientación-

deberia conocer sus limitaciones y no emprender ninguna fase del 

programa de aplicación de tests que se encuentre más allá de su-

comprensión. La competencia en el uso de pruebas como instrume~ 

tos de orientación pueden obtenerla los profesor~s y los otros -

encargados de la misma por medio de estudio individual y cursos

de aplicaci6n, o mediante los programas del servicios interno de 

formación (Knapp, 1965 ). 

El conocer la personalidad ajena, es una inquietud de las -

más viejas planteada por filósofo, literatos, políticos, así co 

mo también por seres humanos comunes en sus relaciones cotidia 

nas con sus semejantes. Jung (1904) fué el primero en confeccio 

~ar una prueba Psicológica proyectiva llamada " Asociación de i 

deas " y diez afias más tarde Bleuler (en André, 1974) realiza un 

movimiento que dá auge a las pruebas Psicológicas, tratando así-
' de contestar tales preguntas. 

Las pruebas Psicológicas, son procedimientos estandarizados 

concebid.os para provocar en el individuo reacciones registrables, 

reacciones de cualquier naturaleza en cuanto a complejidad, dur~ 

ción, forma y expresión. Por lo que un test represent~ un medio 

para confrontar a un individuo- a raíz de una reacción, de una t~ 

rea, de una producción, con un grupo de individuos que han.reac_ 

cionado en las mismali condiciones, cuando se ha sometido a un s~ 

jeto a una prueba Psicológica lo que se estima es el resultado -

registrado. 
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Las formas de conocimiento aportadas por 1as pruebas Psic2 

lógica~ han ido evolucionando y con ellas hao. evolucionado tam_ 

bién el carácter de estos instrumentos y la manera de utilizar

los ( André, 1974 ) • 

Bellak y Symonds, (en Anzieu, 1962, 

tipos de técnicas Psicológicas. a).-

P• 3 proponen tres -

Técnicas de expresión,-

donde el sujeto esta libre, tanto en las instru~ciones como en-

el material propuesto. b). - Técnicas proyectivas, donde las-

respuestas son libres, pero el material está definido y estand~ 

rizado. c).- Técnicas Psicométricas, donde una sola respues 

ta es la correcta, el material requiere una precisi6n rigurosa

y la calificación cuantitativa. 

En las prueba~ Psicométricas de inteligencia y aptitudes -

confronta al sujeto a una estructura perfectamente para así re~ 

:pender a las tareas de la prueba ( Anzieu, 1962 ). 

Las pruebas Psicométricas se administran individualmente 

o en grupo, se ha tenido pr~~erencia por éste Bltimo debido a 

su ~conomía y conveniencia ~dministrativa. Algo importante que 

no debe olvidarse, es que las pruebas que se apliquen sean apr2 

piadas y pertinentes a los alumnos y que la información conten! 

da en las calificaciones le sea comunicada al sujeto a orientar. 

Por lo que un orientador debe saber cómo seleccionar las pruebas 

Psicológicas apropiadas para un individuo o para un grupo, y - -

cómo comunicar los resultados a quienes los resuelvan ( Tyler,-

1984 ). 

Actual~•nte se dispone de pruebas para muy variadas clases 

de habilidades, cada uno de ellos representativo de diversos -

grados de complejidad, determinados mediante la investigación 

Psicométricas. -
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La¿1•t :ifeía prueba de habilidad suele subdividirse en pru~ 

bas de logro y pruebas de aptitud. Diversas investigaciones han 

demostrado, sin embargo, que no se puede trazar una linea clara-

entre las dos subdivisiones. Un método mejor para la evaluaci--

ón de las posibilidades de un individuo es distinguir entre las-

habilidades desarrolladas y las capacidades de desarrollo. Una-

prueba determinada puede servir, en un caso dado como indicador

del desarrollo que ya se ~a verificado y en otro, como indicador 

del potencial de desarrollo. 

Es el contexto, que se puede conocer mediante el registro ~ 

de casos y la entrevista, lo que determina el significado de las 

calif'icaciones. 

Los inventarios de intereses vocacionales, son otro tipo de 

pruebas Psicométricas, utilizadas expresamente en la orientación 

·debido a que investigan los gustos y pref'erencias que el sujeto

tiene sobre las diversas actividades, existiendo diversos tipos

apropiados para distintos sujetos. 

Los intereses vocacionales de los alumnos constituyen un -

punto de partida en su e~ ... fu':i?.i.mier1to vocacio7.:a:'t-,-· .. es.tc .~s neo::esa_ 

rio por que la mayoria de los escolares saben con seguridad cua 

les son las ocupaciones o carreras ~ue realmente les gustan. 

Mediante la aplicación de cuestionarios al respecto, se permite

un momento de reflexión a los alumnos, por que se les enfrenta a 

una situación que antes no habian meditado y que es importante 

para identificar lo que realmente les gusta (Herrera y Montes, 

l.960 ) • 

Otro aspecto importante es que, con pocas excepciones, los

alumnos no conocen el campo especializado de las pruebas Psicol~ 

gicas. Es posible que estos sostengan ideas completamente erró 

neas en cuanto a lo que de las pruebas se puede esperar y que no 
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comprendan correctamente el significado de sus propias calific~ 

ciones. Por lo que a1 emplear pruebas, se tratará de que tal ~ 

cosa no acontezca. 

Primero, se utilizarán unas cuantas frases bien escogidas

que indiquen simple y precisamente el fin para el cual fuerón -

elaboradas las pruebas y 1o que significa una determinada cali 

ficación. Esta no es una tarea fácili ante todo es e~en~•~1 --

que el orientador se percate de qué es lo que el alumno desea -

saber de sí mismo. 

El segundo requisi~ esencial, para que la comunicaci6n -

sea provechosa, es que el orientador organice en forma coheren_ 

te la información que las pruebas proporcionan, poco o nada se

gana presentando al sujeto una masa inintelegible de datos cua~ 

titativos y esperando que él los in~orpore al resto de su expe_ 

riencia. 

Si realmente se consideran los resultados de las pruebas -

como una fuente de información, lo que puede promover y profun_ 

dizar la propia comprensión, es que los hechos se organicen de

modo que puedan comunicarse c~n claridad ( Tyler, 1984 ) 

¡ 

"'' L~-intelig~~ia g.i"~e-;.if'l de cada uno de los alumnos, se debe 

examinar para obtener un índice de capacidad, comprensión y a -

prendizaje que a1 combinarse con factores complementarios como

personalidad, aptitudes, valores e intereses, permiten conocer

las posibilidades de progreso en los estudios y en las profesi~ 

nea en general Herrera y Montes, 1960 ) 

Tal pronóstico es confiable de acuerdo ~ la validez y con~ 

sistencia, ad·emás de las condiciones y oportunidades de estudio 

de los propios alumnos, lo que se investiga mediante la entrevi~ 

ta Psicol6gi~a y observaciones hechas a los alumnos. 
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Por lo que la evaluación de las pruebas Psicométricas, esta 

en funci6n de la validez, normas y confiabilidad. Al elegir en

determinadas pruebas, de entre las condiciones y que puedan dis 

ponerse, y al interpretar las calificaciones que sus alumnos ob 

tienen en ellas, el orientador emplea conceptos fundamentales 

en la teoría de las pruebas, dando importancia al carácter de la 

situación de orientación, destacando la validez por que es nece 

Bario tener una idea clara de qué es lo que la prueba mide, fam! 

liaridad con los datos correlacionados los criterios con otras -

pruebas, y de distinciones entre las medidas y las distribuciones 

de varios grupos separados. Cuanto más adecuados sean los datos 

de que se disponga, más esclarecedores serán los resultados de -

un test, al usarse para valorar las características de las per_ 

senas. 

Nunca podrá deci~se que una prueba es válida si se basa en

uno, dos o tres estudios, s6lo despúes de probarse en muchas si 

tuaciones y de indagar su relación con muchos criterios, es cua~ 

do se puede dar un significado de las calificaciones. Lo que dá 

sentido a las calificaciones de una prueb~ es el ambiente total

de la informaci6n, óon-ello se ha demostnado qOe las califiCaGi~ 

nes sbn predictivas. L-.iprueba debe tener este ambiente y el ori 

entador ~onocerlo ( Tyler, 1984 

Las pruebas proyectivas, tienen en común un método propio

diferente de aquel en que se fundan los Psicométricos y que -

aportan, en la práctica efectiva del conocimiento del sujeto, 

eficiencia y fecundidad que hacen olvidar su falta de rigor es 

tadístico. 

El método proyectivo, consiste en presentar al sujeto un -

material lo menos extructurado posible, pidiéndoles que lo or 

ganice a su manera, lo cual no puede hacerse sin " Proyectar " 
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sobre ésta la estructura propia de su personalidad, para confo~. 

mar a reglas de desciframiento adecuadas al tipo de mat~~ial y

de act1vidad creadora manifiesta rasgos de su carácter y cier_ 

tos sistemas de organizaci~n d~ su condu~ta y de _sus em~ciones~ 

( Anzieu, 1962 ) . 

La Psicología proyectiva representa la segunda faz de la -

forma, aquella que se interesa por las reacc~on~s d~1 hombre ~

con los demás y no ya de las reacciones del hombre con el mundo. 

Otras características de las pruebas proyectiva~ deriva de la -

antigüedad del material, las instrucciones han de ser imprecisas 

las respuestas y con frecuencia la duración de la prueba son li~ 

bres, detalles importantes al jnterpretar la prueba. La inter_ 

pretación de las respuestas son cualitativas como cuantit•tivas, 

ya que el diagnóstico de una personalidad no puede reducirse a

una colecci6n de puntajes, sino que requiere de comprender las

.. interrelaciones dinámica.i;¡ entre las necesidades del suje_to, sus 

mecanismos de defensa, su historia y las posibilidades de reali 

zación ofrecidas por el ambiente. 

El simbolismo del dibujo ha sido objeto de gran número de -
; 

pruebas, una de ellas es, la prueba de dibujo de la figura huma_ 

na de Machover, donde el sujeto debe dibujar una persona, luego-

otra del sexo opuesto. En tales dibujos,el sujeto proyecta la -

imagen de su propio cue·~\;,·;; y de su idea de sí mismo, su actitud

frente al mundo circundante, ~l examinador y a la vida· en gene _ 

ral. 

Machover ( en Anzieu, 1962, p. 152 preparó una hoja de -

notación que .. permite registrar el comportamiento del sujeto, la 

descripción del sujeto, tamaño, localización, representación, 

movimiento, partes omitidas, borradas, la cara, la indumentaria, 

el grafismo, número de detalles, el equilibrio y la precisión de 

la forma y de los sombreados. Por lo que es importante la pera_ 

picacia del Psicólogo para las interpretaciones simbólicas. 
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Para que una prueba proyectiva sea aceptada, debe cumplir -
!•. 

con la característica de validación, sensibilidad y fiabilidad. 

La validez se correlaciona con un criterio externo y con el aná 

lisis estadístico de las correlaciones. Desde hace algunos años 

se han presentado progresos en la validación de las pruebas pro_ 

yectivas con respecto a la estandarización, la influencia de la

relaci6n sujeto-examinador, la interpretación intuitiva, el aná 

lisis de elementos de la con~iguración total, a crear y validar

técnicas proyectivas simples, asegurando su sensibilidad, fideli. 

dad y validez ( Anzieu, 1962 ). 

Por tales motivos, las pruebas Psicológicas son importante 

ayuda para el Psicólogo en general como para el orientador por -

que éstos suministran amplia información sobre la inteligencia,

los intereses, personalidad, etc. del sujeto, para así ayudarlo

ª elegir la vocaci6n que mejor convenga de acuerdo a todas sus -

características. 

1.2 Antecedentes Históricos de la Orientación Vocacional. 

1. 2.]. Desarrollo de la Orientación a nive1 mundial. 

La educaci6n elemental permanente e ·t~diferente del desa_ 

rrollo progresista del hombre, es también fundamental en dicho 

desarrollo y ocupó en la sociedad una posición variada y multi 

forme. Basta recordar que mientras la instrucción de aprendices 

destacaba importancia en tiempos de Hammurabi, en Esparta se le 

descubrió 15 siglos despúes. Durante el siglo de oro de Pericles 

los recursps financieros de Atenas permitierón desplegar no solo 

un maravilloso pr~grama de obras públicas, sino también un cons~ 

derable bienestar económico, debido en parte a que se les pagaba 

a los artesanos por sus servicios. No obstante la importancia -

dada a la instrucción de aprendices, no se convirtió ésta en un

elemento de la política griega ( Barlow y Richey, 1968 ). 
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El antecedente más remoto de la Orientación Vocacional., se.:

encuentra en la República de Pl.atón, filósofo griego que naci6 -

en el año 428 a. de J.C., quien concebia al estado como jerarqu! 

zado estructurado en función de una distribución racional de los 

quehaceres individuales para llegar a especial.izarse en el. trab~ 

jo y así a la selección profesional Mira y López, 1957 ). 

Durante la edad·media el derecho primitivo ·hizo al padre --

responsable de la instrucción de' su hijo en un oficio. En esta-

época, los secretos de las arte~ariías se transmitían de padres -

a hijos y era poco el esfuerzo colectivo destinado a suministrar 

instrucción sobre ellos. Pero a partir de 1061, año en que se -

instruyo el Gremio de Fabricantes de Villas, en París, aparecie_ 

rón diversas organizaciones de artesanos, entre cuyas finalida 

des se encontraba la de desarroll.ar algunas formas de Educación-

Vo·c·a·c.i o.n.a1. Esta fué cada vez más necesaria en la sociedad y --

:sus primeras manifestaciones aparecen ya en las reformas pedag6_ 

gicas de Rousseau, Pestalozzi y Fallenberg, los cuales tardaron

en infiltrarse en la educaci6n formal y diferentes formas de in~ 

trucción de aprendices conti~uarón siendo el. principal medio de

educación en este sentido ( ~arl.ow y Richey, 1968 ). 

En el siglo XIV Juan de Dios Huerta Navarro escribió un ex~ 

men de ingenios, para las ciencias, en el cual especificaba el. -

concepto básico de la Orientación Profesional, además de propor_ 

cionar reglas prácticas para conocer las '' Versaciones '' de laa

di ferentes ramas del hombre ( Mira y L6pez, 1957 ) • 

Durante el periodo colonial norteamericano, la formación de 

-,.prendices fÜé una Institución Educativa Fundamental, relaciona_ 

da con la estabilidad social y económica de las colonias. Un --
sistema de leyes de aprendi~aje obligatorio impedía que los hué~ 

:!"'~ 
fanos y los hijos de familias pobres se convirtieran en cargas -



r 

22 

públicas al proporcionarles los medios para alcanzar la indepe~ 

dencia econ6mica .• Pero el aprendizaje no estaba destinado solo 

para ellos. Floreció un sistema voluntario de educación que-

produjo artesanos para las colonias ( Barlow y Richey, 1968 ). 

En este mismo periodo el desarrollo de la Educación Vaca _ 

ci-Crnal corrió a la par de su progreso económico. La inclusión-

de la Edúcación Vocacional dentro del programa de estudios de -

educaci6n pública fué un resultado natural de la Educación Voc~ 

cional de que se le considerase como dignificativa del plan de

estudios de las escuelas públicas, fué robustecida por los pro

gresos comerciales, industriales y tecnológicos ( Barlow y Ló_ 

pez, 1968 ) • 

~n el siglo XIX, Goe±he, escribia al respecto 11 No todos 

los caminos son para todos los ~aminantes •• ( Mira y López, 

1957, p. 4 ), indicando con ello que no todas las personas po 

seen las características necesarias para desempeñar un oficio. 

En Suiza, el desarrollo de la orientación se remota hacia 

los aftos de 1900, cuando son promulgadas las 11 Leyes cantorales 

de aprendizaje "; en la misma época algunas sociedades de util! 

dad pública fundan en diferentes ciudades el llamado Patronato-

..,... de Aprendizaje para pobres. Nueve años despúes Otto Stoke en -

Basilea Suiza, establece una oficina de consejo profesional pa

ra jóvenes. 

Asímismo y casi simultáneamente Mustenberg siguiendo los -

métodos de la Psicolog1a experimental se interesa por la clasi 

ficación de los trabajos según las aptitudes requeridas para -

ello; este trabajo dió fundamentación a la publicación de sus -

libros " Psicología de la Actividad Industrial '' y "Psicología
de la Vida de los Negocios" 
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Por esta fecha se extiende en Suiza el movimiento de las 1! 

gas d~ pre-aprendizaje, su propósito consistia en guiar a los J! 
venes hacia profesiones que les pudieran proporcionar provecho. 

Al inicio del siglo en curso, se crea en Munich, Alemania la pr!. 

mera oficina de Orientación Profesional. Hacia 1909. Cristiaens 

y Decroly fundan en Bruselas la " Oficina Internacional de Oriea 

tación y Selección Profesion'.'r.l " Mira y López, 1957 ) • 

En este mismo año Frank Parsons, escribe al respecto y funda 

una oficina ~rientadora, iniciando así el movimiento de Orienta_ 

ción Profesional. De igual.manera en España se funda una Secre_ 

taría de aprendizaje donde se iniciaban estudios e investigacio_ 

ne~ que más tarde en 1909 lograrían la formación del Instituto ~ 

de Orientación Pró>esional Lar~, 1984 ) • 

En América, la creación de centros y departamentos abocados 

·a proporcionar información y a dar Orientación Vocacional, se r~ 

monta hacia los. años de 1900; por estas fechas los intentos. por

darle formalidad a la educación, se cristaliza al dar estructura 
·. 

de guia vocacional a los programas de orientación. A Frank Par_ 

sons, se le atribuye el mérito de •:acer posible el proyecto, 

con base en sus trabajos realizados en EJZ&bbi Unidos, en el año 

de 1907. A partir de este momento se hace evidente 1a necesidad 

de asesoría personal y en consecuencia se organiza una o~icina 

consultiva vocacional en Boston, iniciando en Norteame,rica, el 

movimiento de Orientación Vocacional. La ley Smith-Hunghes 

(1917), trató de facilitar la elección de ocupación al suminis_ 

trar a los estados fondos 

de Educación Vocacional. 

para promover y desarrollar programas 
• -::,i.. 

En favor del ''Bienestar General'' ~e -

la nación se instó a los estados a que dieran instrucción ocup~ 

cional a los jóvenes que acudían a las escuelas, y a los jóvenes 

Y adultos que habian superado la edad escolar (Barlow y Richy, 

1968 ) . 
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En Suiza en 1911, el desarrolio de la Orientación Profesi2 

nal plantea la necesidad de dar oportunidad de aprendizaje a 

las niñas dando origen a la aceptsción de la mujer dentro de 

las actividades profesionales. En 1916, se funda el Gabinete -

de Orientación Profesional en Ginebra y en apoyo a la prpblemá_ 

tica que plantea la orientación a instancias de Otto Stoke se -

forma la liga en Suiza de Orientación Profesional y Asistencia-

de Aprendices. Esta misma asociación cinco años despúes funda-

una oficina central que contenía una divisi6n para niñas y otra 

para varones, bajo la direcci6n de dos orientadores. Sin duda-

el movimiento de orientación ha recibido innumerables consider~ 

cienes en Suiza, a tal grado que en 1920 se reunier6n en el in~ 

tituto J.J. Rousseau de Ginebra once países Europeos para la --

discusión de temas relativos a la orientación. A partir de es 

ta reunión queda integrada la Primera Conferencia Internacio 

nal Permanente se discutierón problemas y Técnicas de la Orien 

tación y Selección Profesional. De lo cual surgier6n numerosas 

instituciones encargadas de la Orientación ( Lara, 1964 

En €rancia, la trayectoria y el desarrollo de la Orienta 

ción surge con el desenvolvimiento de las ciencias sociales, 

cuando Psicológos y Sociólogos se plantean la posible aplica 

ci6n de los adelantos científicos a la definición de los perfi 

les vocacionales y a su orientación práctica, respecto a las -

alternativas ocupacionales. En septiembre de 1923 se construye 

por primera vez con carácter oficial la creación del "Instituto 

de .~studios para el trabajo y Orientación Profesional", con el

fin d~ ~ncontrar las habilidades físicas e intelectuales de los 

jóvenes, para obtener diversas colocaciones en el área comercial 

e industrial. En 1938, queda establecido un centro de Orienta 

ción Vocacional y se contempla la creación en cada departamento

escolar de una Orientación Profesional para jóvenes recien egre_ 

sados de las escuelas. Este mismo año se legaliza y vuelve obl~ 

gatoria la Orientación Profesional para alumnos ( id~rn ,) 
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Así mismo, menciona, Lara (1984) que en la India. en 1931,

el interés por la orientación se hace patente de acuerdo al in _ 

forme de la Universidad de Calcuta al realizar ~1 XI Congreso I~ 

ternacional de la Psicología Expeeimental de la Universidad de 

Tokio; se rea1izan en este sentido investigaciones en el campo 

de la Orientación Profesional y posteriorm""'1te se crean laborat~ 

ríos para la investigación de las aptitudes profesionales de di 

versas ciudades del país. 

En este mismo año (1931) la Unión Soviética de Psicotecnia 

presidida por Spaidrein organiza en Moscú la VII Conferencia I~ 

ternacional de Psicología en donde destacan los trabajos reali 

zados por diversos investigadores; ( Memorias de la Primera Re~ 

nión Universitaria de Orientación ) a partir de esta reunión -

queda integrada la primera Conferencia Internacional permanente, 

que se mnntuvo hasta 1936. 

En América, la importancia de la Orientación Vocacional -

vislumbra con el Primer Seu,~nario Latinoamericano de Psicotec 

nia realizado en Río de Janetro y Sao Pablo en el año de 1955, 

donde asistierón representanfes de ocho países~Sud y Centroame 

ricanos y la temática a discutir se centró en los exámenes de -

personalidad, en la selección profesional, los resultados de la 

Orientación Vocacional. En Brasil, el servicio de la orienta 

ción intenta ayudar al individuo en su vida vocacional, Camiliar 

y social idem . , 

Lara (1984), menciona que, es importante destacar la rele 

vancia que este país le ha conrerido a la orientación, ya que -

es la primera nación del mundo que consideró constituciona1mente 

como derecho la necesidad de orientación profesional y en conse 

cuencia funda en 1925 el Instituto Psicotecnia y Orientación Pr~ 

fesional. El Departamento de Orientación Vocacional se crea en-



1958 y posteriormente se integra con el Departamento de Psicolo 

gia Médica con base en el interés manifestado por los problemas-

Psicológicos por parte de los estudiantes. Asi también la dire~ 

ción de Psicología y Orientación Vocacional tiene como objeto 

fundamental lograr la ubicación del individuo en su mundo con el 

objeto de lograr la -x~alización personal e incorporarlo como mi 

embro activo de la sociedad. 

Siguiendo con el desarrollo de la Orientación Vocacional, 

en Guatemala, además de a~astecer los servicios de Orientación 

Profesional se impartirian cursos para la preparaci6n de orient~ 

dores. 

En colombia no es sino hasta 1964 cuando el servicio de - -

orientación esco1ar y profesional inicia sus funciones integrando 

al programa de formación profesional p~ra los estudiantes de la

especialización de Pedagogía y Administración Educ~tiva del Dep~~ 

tamento de Educación; dependiente del Instituto de Aplicación - -

Pedagógica. 

En Caracas, Venezuela, se Cunda en 1959 el Instituto Expe~l 

mental de Formac~ón Doc~nte, y se organiza el Departamento de -

Orientación y Bienestar, con base en los tres principios básicos 

de la Orientación; ... J.- El servicio es para todos los alumnos. 

b).- Atiende todos los aspectos de la personalidad y c).- Es -

un proceso de aprendizaje ídem . , 

En 1961, se crea bajo un precepto constitucional, por parte 

del Consejo Venezolano del niño, el Instituto Nacional de Orien 

tación Y. Selección, destinado a llevar a cabo el programa Nacio 

nsl de Orientación Profesional. 

•· 
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En Chile, el servicio de Orientación nacé~los centros 

,universitarios, instituciones de educaci6n superior que ~arman 

parte inmediata y directa del Sistema Nacional de Educación. 

27 

Por otro lado en Canadá, la orientación hasta 1962 estaba -

encaminada a llevar a 1CF"~alumnos a la comprensión de sí mismos, 
-t· .~ 

se les proporcionaba información sobre las oportunidades educat~ 

vas y de trabajo y se les daba a conocer los re~uisitos necesa 

rios para llegar a realizar metas ocupacionales. 

Mientras tanto, en Bulgaria, se postula a la orientación -

ligada con la Educación y por lo tanto, con la vida global del -

individuo, es así que la fundación de la orientación consiste en 

preparar al individuo.para que sea productivo y creativo. 

Asimismo, en Checoslovaquia, desde 1962 todas las escuelas

:de ensefianza general adoptarón la nueva opción pedagógica denom! 

nada "Educación con vistas a la elección Profesional" 

·JI>··•· 
En el mismo periodo, en'Bélgica, se desarrolló un experime~ 

to a nivel de secundaria, e~ el cual la orientación cubre los -

tres años de estudio y se plantea la posibilidad para estudiantes 

de cambiar de .un curs.o a otro; se cuenta .con cursos ... esp .. e.ci:,q.l~s·O.e 

orientación para log~ar el ajuste de los alumnos a los nuevos e~ 

tudios elegidos. En la~ centros Psicométricos y sociales se re~ 

lizan en 1967 interesan.t'es 1n·v:estigaciones al respecto·. 

Para 1962, la República de China, cuenta con campos de ocu_ 

paci6n y consejo en las escuelas secundaria~ y de educación su 

perior; son ·~tendidos en estos centros los problemBs relativos a 

la selección ocupacional y de Orientación Vocacional. En esta 

misma fecha se inician cursos en artes industriales, con objeti 

vos Y propósitos encaminados al aspecto social y a la posible -
colocación de los estudiantes en empleos. 
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La importancia adquirida por la orientación en Suiza se ma 

nifiesta en el hecho de que en 1966, la Oficina Internacional de 

Educación en su XXIX Conferenc~,.,.-cnternacional de Instrucción Pú 

b1ica, realizada en Ginebra, con asistencia de más de ochenta 

países solicitada a cada uno de los representantes los servicios 

de Psicología Escolar y de Orientación Profesional, así como la

colaboraci6n de un capítulo complementario concerniente a dicho

aspecto. 

A partir de en~onces, en cada cant6n Suizo existe un serví 

cio .de orientación, algunas de las oficinas de ~rientaci6n surgen 

como iniciativa privada posteriormente son tomadas por el poder

público; estas oficinas ~uer6n creadas en sus inicios por orga 

nizaciones de asistencia. social y por oficinas de Orientación 

Profesional Lara, 1984 

1.2.2 Historia de la Orientación en México. 

El desarrollo de la Orientación escolar ha dependido funda_ 

mentalmente de los sistemas de enseñanza que han adoptado los g2 

biernos de nuestro país a tráves de sus políticas educativas. 

En México la institucionalización de la educación, se remo~ 

ta a los aftas en que se la Universidad en 1551 y la Prepar~ 

t-~rÍ.a- NaC".i-C::.nái. en -i867; -.. iosé 1ias.conéii!i.os''é':omo rector de la Univer 

crea 

. 
sidad, promueve el Segundo Congreso de Maestros en 1920 y se ma_ 

nifiesta por la federación de enseñanza, elaborando un proyecto-

de ley para la creación de la Secretaria de Educación Pública 

aprobado el 28 de septiembre de 1921, dos ideas guian el pensa 

miento de Vasconcelos para la creación de ésta; la primera de_ --



• 
29 

ellas constituía la necesidad imperiosa de unificar y reorgani 

zar la educación, debido a las c~ndiciones por las que habia P~ 

sado el país; la segunda reside en la urgencia de revitalizar -

su organización y dar a México a través de ella su identidad d~ 

finitiva cuando pensadores, legisladores, maestros y funciona 

ríos le dan un carácter de realidad nacional. Desde esta pera 

pectiva, la educaci6n ~s concebida como medio fundament•lmente 

de nuestro desarrollo social y en sí mismo la fipalidad de la -

educación nacional Lara, 1984 

Hasta el año de 1926, la información educativa del adoles 

cente se consideró como una mera institución preparatoria para

continuar estudios superiores, aunque en el curso de este mismo 

año se prepararón las etapas de secundaria y preparatoria. Se

considerarón sobre todo los casos, los contenidos técnicos y -

profesiográficos que propiciarán concebir a la secundaria como

:un principio educativo en sí mismo, teniendo en cuenta estas -

ideas o tendencias se organizarón en la Secretaría de Educación 

Pública, el Departamento de Psicopedagogía e Higiene Mental, la 

Sección de Orientación Escol~r y Vocacional así como el Instit~ 
to Nacional de Pedagogía ( ~orales, 1979 

El mismo autor menciona que, en el año de 1932, en e1 seno 

de la Escuela Preparatoria Técnica de la Secretaría de Educación 

Pública surge un servicio de Orientación con carácter preponde 

rante vocacional, cuyo prop6si±o es el brindar a los alumnos que 

hubiesen demostrado mayor capacidad en una área determinada, la·

oportunidad de continuar cursos o una carrera a nivel profesio 

nal, un año despúes la Universidad Autónoma.de México, organiza

varios cicloS de conferencias de contenido profesiográfico como

primeros pasos tendientes a establecer la Orientación Profesio 

nal a los estudiantes mexicanos. 
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Los estudios de los problemas educativos, se fortalecen con 

los resultados de las investigaciones científicas que se realiz~ 

rón acerca de las características Psicosociales del educado mex~ 

cano, así como, el empleo de instrumentos Psicopedagógicos desa 

rrollados en otros paises. 

Sobresalen en este campo los trabajos realizados por Luis -

Herrera y Montes, ~osé G6me~ Robleda, Roberto Salís Quiroga, Fe~ 

nando Quiroz, entre otros. 

Por primera vez en México la Escuela Nacional de Maestros -

(1937) realizaba la selección de aspirantes a seguir la carrera

magistr.aJ. apoyandose en métodos de selección profesional. 

Con la creación de la especialidad de técnicos en Educación 

en la Escuela Normal Superior de México en el año de i942, se -

inicia la formación de las primeras generaciones de especialistas 

que más tarde pasarán a incorporarse al servicio en el campo de

la Orientación Educativa y Vocacional para const·ituirse en los -

primeros pioneros que ~edicarán su vida profesional a esta disci 

plina en varias Instituciones Educativas ( Morales, 1979 

Este mismo autor dice que, hacia el año de 1950, se organi 

zar6n las actividades de la Orientación Educativa en las escue 

las de segunda enseñanza, y en 1952, el profesor José Antonio -

Magaña, Director General de Segunda Enseñanza, en funciones en 

aquel entonces, presentó al Lic. Manuel Gual Vidal, Secretario 

de Educación Pública un proyecto elaborado por el profesor Luis

Herrera y Montes, por medio del cual se ~re6 el servicio de -

Orientación Educativa y Vocacional, aprobado el 25 de febrero 

del mismo año. 
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Se realizarón trabajos encaminados a 1a e1aboración de mat~ 

riales y en febrero de 1954 se inició un servicio de orientaci6n 

en las escuelas secundarias diurnas enfocándose preferentemente

ª la atención de problemas· de aprendizaje sin descuidar el aspe~ 

~o vocacionai en_ las ~erceroa.afios. 

El profesor Lui~ Herrera y Montes presenta una obra titulada 

" La Orientaci6n Educativa y Vocacional en la Se_gunda Enseñanza " 

editada por la Secretaria de Educación Pública, en 1a cu~l da a

conocer el primer programa de Orientación Educativa y Vocacional. 

Posteriormente el servicio de Orientación se ve favorecido, con

la graduación de maestros orientadores en la Escuela Nacional 

Superior, asi como, con el ingreso de Psicólogos egresados de la 

Universidad Nacional Autónoma de México con antecedentes como 

profesores d~ escuela prmaria, que amplificar6n el servicio de -

las escuelas secundarias ( Morales, 1979 

Así bien, en este marco de referencia educativa y cultural 

de nuestros años, se crea la Universidad Nacional de México, el 

servicio de Psicopedagogía, y el Departamento de Orientación en 

1956, este último a instanc~as del Lic. Raúl Pous Or~íz; en la 

Secretaría de Educaci6n Pública se crea el Departamento de Orie~ 

tación Escolar y Vocacional de la Dirección General de Enseñanza 

Tecnológica, Industrial y Comercial y los perspectivos departa 

mentos Psicopedagógicos en la Universidad de Guadalajara, Monte 

rrey y Guanajuato. Así también, en la Universidad Ibecoamerica_ 

que propone la creación de un centro de orientación ( Lara, 1984) 

En 1955, se edita en la Universidad Napional Aut6noma de 

Mixico el li~ro '' Las Profesiones Universitarias ''• '' Guía de 

Carreras 11 del Dr. Jorge Derbez. Estas p~blicaciones sin duda
constituyen una aportación significativa respecto a la tématica 
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de la Orientación Vocacional al proponer una tipología Psicológi_ 

ca de la Vocación. 

En esos· momentos en la Escuela Normal Preparatoria es aprob~ 

do el plan bachillerato único, en 1956, por el Consejo Universita 

rio. El bachillerato sería cursado en cinco años; para los que -

provienen de primaria y en dos para los que proceden de secundaria 

El contenido Pedagógico de la enseñanza de bachillerato del

plan único, plantea método~ novedosos teóricos y prácticos que· -

incluían ya a la enseñanza objetiva audiovisual; este sistema Pe 

dagógico contaba para sus objetivos con biblioteca y laboratorios. 

En principio se intentó hacer un plan más flexible en el cual 

la universidad de conocimientos estuviera presentada en el elenco 

de materias, sin que el estudiante tuviera que cursar todas, sino 

sólo aquellas que de acuerdo con sus intereses pudieran ser e~ 

cogidas por ellos bajo el cri~erio de concordancia con sus incli 

naciones. 

Se plantea entonces el objetivo vocacional consistente en 

dejar en libertad al alumno para seleccionar aquellas materias 

consideradas como optativas (Lara, 1984) 

El departame.nto de Orientación se cr.">a en 1956 como factor 

importante del bachillerato, el cual proporcionaba al alumno la 

posibilidad de elegir sus materias según sus intereses y aptitudes 

con ayuda de orientadores a fin de forjar su vocación futura. 
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Se crea en base a 

a).- La necesidad de una Pedagogía moderna y de que su carácter-
. ~ 

Psicopedagógico dé cabida a Psicólogos y Pedagogos fundame~ 

talmente, en 1a atención a 1os alumnos universitarios para

fomentar el desaJ1Joff':5*adecuado de la personalidad. 

b).- La urgencia de atender los problemas implicados en el núme 

ro de fracasos procesionales, en bajo índi~e de aprovecha 

miento, la irregularidad y la deserción que se observa en 

los planteles. 

c).- La responsabilidad que la universidad tiene en tanto insti 

tución pública a tráves de la inversión económica que en la 

preparatoria hace en los alumnos, lo cual requiere de ser -

aprovechado. 

d).- La diversidad de carreras, que claman aptitudes e intereses 

específicos, de carácter, elementos éstos que los alumnos -

no pueden conocer sino a tráves de la nyudn de instrumentos 

apropiados que les permiten descubrirlos. 

·. 
e).- La necesidad de investigar constantemente las profesiones y 

oficios en cuanto a sustobjetivos, las aptitudes requeridas 

para su desempeño, el campo de trabajo, la oferta, la deman 

da, la estructuración profesional. 

sionales, etc. 

Los nuevos campos prof~ 

f).- La urgente atención a los alumnos que son derivados por los 

profesores con marcados problemas de conducta y aprendizaje; 

que no saben estudiar o que lo hacen inadecuadamente¡ de -

ahí la necesidad de actuar sobre las dificultades personales 

mediant~ ia enseñanza de métodos de estudio y aprendizaje. 

Al iniciar sus labores, el Departamento de Orientaci6n in_ 

tegra un programa en el cual se desarrolla la orientaci6n

en su forma escolar; que utiliza métodos y procedimientos

para lograr el ajuste adecuado del alumno al medio escolar. 
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Al continuar sus actividades implementa el programa relativo 

a la orientación vocacional y lo complementa finalmente con 

la orientación profesional. 

Fué este Departamento el encargado de organizar y planifi 

car todo lo relativo al servicio; de proporcionar información, 

aplicada a la estructura que estaba dedicada a estas funciones -

en cada plantel y turno; el servicio de orientación estaba diri 

gida p~inCipalmente a los· estudiantes de la Escuela Nacional Pr~ 

paratoria ( Lara, 1984 

El plan de estudios de educación secundaria de 1960 implanta 

el servicio de Orientación Educativa con carácter obligatorio en 

tercer grado con una hora o sesi6n semanaria. 

Con el a~an de encontrar mejores caminos y formas de traba_ 

jo más eCicaces que condujeran al logro de una escuela secunda 

ria integrada que permitiera el escenario vital para una educa 

ción completa; en donde el adolescente pudiera desarrollar su p~ 

·tencial humano, destaca la importancia de la orientación como un 

servicio edµcativo substancial e inseparable en la formación del 

adolescente ( morales, 1979 ) 

En 1963, se habia implementado el servicio de Orientación

Vocacional en la Universidad de Morelos cuyo fundador fué el -

profesor Antonio M. Pedroza. 

Para 1966 se crea el Servicio Nacional de Orientación Vaca 

cional ( SNOV ), por acuerdo del Secretario de Educación Públi 

ca, Lic. Agustín Yañez. 

En el mismo año, se hizo patente la relevancia concedida a 

la Orientación Vocaci~nal can la difusión· masiva a niv~l. nacional 
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de mensajes vocacionales, oportunidades educativas y áreas ocu _ 

pacionales; la Educaci6n Tecnol6gica adquiri6 importancia en los 

planes de la educación nacional. La política educativa amplió 

sus enfoques hacia la formaci6n de generaciones j6venes de téc 

nicos que se integrarían a la vida productiva del país, tomando

en cuenta .sus capacidades, intereses y necesidades. 

Como consecuencia surgió en 1967 la oficina de Orientaci6n

Educati va de la DGETI, que se abocó al reclutamiento del perso _ 

nal de la orientaci6n y a la planificación de las actividades de 

los orientadores que pasarían a formar parte del person~l de las 

escuelas técnicas ( Rios, 1979 ,_) 

En el affo de 1968 se crea la Oficina de Orientación Vocaci~ 

nal en la Dirección General de Enseñanza Técnica, bajo la direc 

ci6n de la Dra. Sara Margarita Zendejas; en la misma década de 

los sesentas se instrumento este servicio en el Instituto Poli 

técnico Nacional presidido por el Dr. Antonio Flores Oramas. 

En el m~smo régimen se crea la subdirecci6n de orientación, de 

pendiente de la Direcci6n Media Superior de la S E P ( Valle 

1979 ) 

En 1973, se planteó la necesidad de vigorizar la acción or~ 

entadora en las escuelas secundarias y a tráves de un estudio se 

obtuvo un diagnóstico del estado real del servicio y se presen_ 

tar6n ~lternativas de solución para alcanzar los objetivos pre 

vistos. Los resultados de esta valiosa investigación fuerón da 

dos a conocer en el boletín Num. dos publicado por la Direcci6n

General de Educación Media en 1974. 

A partir del ciclo escolar 1975-1976, con motivo de la refo~ 

ma educativa, entró en vigilancia un nuevo plan de estudios de -

Educación Secundaria en el que dejo de figurar la Orientación con 

una hora semanal obligatoria, sin que ello signifique que se le -
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haya restado importancia al papel que juega dentro del proceso

educati vo. 

Es importante hacer notar que la Dirección General de Edu_ 

cación Secundaria ha visto con interés la necesidad de iniciar

una etapa de replanteamiento, organización y programas de trab~ 

jo del servicio de Educación Educativa y Vocacional, dando asi

los primeros pasos para que, actuando dentro de-~n marco de ma_ 

yor congruencia con la realidad educativa de nuestro pafs, se 

restructure este servicio para 1ograr con eficacia iaS tareas 

encomendadas. Es así como a partir del período 1978-1979, los-

maestros orientadores de las escuelas secundarias adoptan un -

programa que responde a las necesidades del servicio, 1os cua 

les estaban encaminados a promover el desarrollo integral del 

educando para lograr una integración personal y planear su vida 

futura. El programa se enfoca fundamentalmente a tres áreas; 

~a primera es el aprovechamiento escolar que tiende a guiar al

educando en el proceso de aprendizaje, para que adquieran~ las -

experiencias que les permiten asimilar los contenidos programá_ 

ticos las diferentes áreas. La segunda es la orientación Psie2 

social que pretende desarro~1ar en el alumno actitudes y senti 

mientos de seguridad en sí mismo y establecer relaciones adecu~ 

das con los miembros de su comunidad. La Orientación Vocacio 

nal ea la tercera de P.stas áreas que aspiran a que el educando

descubra por sí mismo sus necesidades vocacionales, te~dencias

e inclinaciones, analice las oportunidades que le ofrecen las 

instituciones educativas y las posiblidades de trabajo que se 

le presentan ( Morales, 1979 

Por otro lado, en 1967, se crea el SNOV, Servicio Nacional 

de Orientación Vocacional, organismo que presentó sus servicios 

al personal de orientación en las escuelas tecnológicas, desap~ 

reciendo con ello la oficina educativa de la O G E T I 
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y no es sino hasta 1976 cuando ésta, vuelve a hacerse car 

go de la Orientación Educativa al crear el Departamento de Ser 

vicios Educativos Complementarios que se responzabilizó de la -

coordinación y asesoria de los orientadores educativos, trabaj~ 

dores sociales, médicos escolares y prefectos cuyos campos de -

acci6n son específicos pero interdependientes. 

En 1977 este departamento adopta el nombre de Orientación

y Servicios Educativos di~ididos en oficinas que coordinaban Y 

asesoraban acciones propias de su especialidad ( Rios, 1979 ). 
»:.-· -J" 

En este mismo año, se crea en la Dirección de Educación -

Media Superior, la Subdirección de Orientación Vocacional para

planear, diseñar, operar y supervisar el servicio de orientación 

vocacional en las Escuelas Preparatorias Federales, Federales -

por Cooperación y Particulares incorporadas a la Secretaría de -

Educación Pública. 

Es a partir de este año en que se elaboró un plan para def~ 

nir científicamente e instrumentar el sistema de Orientación Ed~ 

Oativa en la iuseñanza Técnica; ya que dicha orientación venia -

siendo contemplada en forma especial y por otro lado no tenía -

una metodología científica de trabajo que permitiera coordinar -

al máximo de eficiencia los recursos humanos y materiales que i~ 

tervinier6n en el proceso de la orientación; así también se man~ 

jaban marcos de referencia teóricos muy diversos debido a la he 

terogeneidad de la preparación de los orientadores. 

Dicho plan comprendia investigar, elaborar y desarrollar -

programas para uniCicar criterios sobre el concepto y finalidad

dP. la orientación educativa y así delimitar su campo y determi 

nar las Cunciones del orientador. Determinar una metodología --

científica de trabajo, y dar a conocer un instrumento de detec 

ci6n de necesidades de orientación educativa que diera marcos de 
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referencias reales. Por io cual uno de los programas fué capaci_ 

tar a los orientadores en servicio e información a los directores 

de las escuelas sobre el sistema de orientación edu~ativa. Esta-

capacitación instrumentaría al orientador para elaborar técnica ~ 

mente un plan sistemático de actividades que permitieran dar una-

Orientación Educativa integral a todos los educandos. Así como -

sensibilizar a los directores de las escuelas para dar apoyo a la 

labor de orientación en coordinación con el equipo~ educativo. Es 

ta capacitación e información constituyó uno de los objetivos de

trabajo primordiales para el departamento; que a partir de septi_ 

embre de 1978 adptó el nombre de Departamento de Orientación Edu_ 

cativa, mismo que hasta ahora conserva ( Rios, 1979 

Finalmente en 1980, la Dirección Técnica de Educación Media, 

reimplanta la oficina de orientación vocacional. 

De esta manera se ha manifestado un interés por organizarse

ª :nivel nacional-e internacional en asambleas, congresos y reuni~ 

nes. Estos eventos manifiestan el deseo de dar a 1a orientaci6n

vocacional la importancia que merece socialmente. Tomando en cu_ 

enta tanto su realidad personal como económica y social ~ichar~ 
do y Melina, 1979 

1.3 Definición y Análisis de la Orientación 

Algunos autores conciben a la orientación como un servicio 

de ayuda al proceso de autoconocimiento del sujeto y su adaptación 

social, Jones (1964) y Johnston (1967) 

Otros autores como Hatch y Costar (1965), Luis Herrera y Mo~ 

tes (1960), Bent R. y· Kronenberg (1963) y Hamrin (1960) 
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lo ven como parte integral de la educación que va a dar ayuda al 

sujeto en su ambiente escolar y planear su futuro de acuerdo 

sus intereses, capacidades y necesidades sociales. 

a -

Osipow (1984), considera la orientación como un proceso de

aprendizaje para el individuo a orientar, y cuyo punto focal se

localiza en la comprensión cognoscitiva consciente que el indiv! 

duo tenga del yo, de las condiciones situacionaL~s importantes -

y de las relaciones entre el yo y el medio. 

Con lo que respecta a las definiciones dadas sobre lo que -

es la Orientación Vocacional, la Asociación Nacional de Orienta_ 

ci6n V,ocacional en 1967, menciona que ésta es el proceso por el

cual se ayuda a elegir una ocupación, prepararse para ella, in 

gresar prosperar en ella. 

Bohoslavsky (1977), concibe a la Orientación Vocacional co 

mo un campo de actividades de los científicos sociales, como tal 

abarca una serie de dimensiones o ejes que van desde. el asesora_ 

miento en la elaboración de ~ianes de estudio hasta la elección

de becarios cuando e1 criter~o selectivo es la vocaci6n, abarca~ 

do un amplio orden de tareas que incluyen lo pedagógico y lo Ps! 

cológico en el nivel de diagnóstico, la investigación, la preve~ 

ción y resolución de la problemática vocacional. 

Para el doctor Donald Super (en Rhodes, 1975 p. 25) lider -

en el campo de la orientación, así como para Mira y López (1957) 

la orientación vocacional es una actuación científica compleja y 

persistente, destinada a conseguir que cada ~ujeto, pueda desa 

rrollar y aceptar una imagen completa y adecuada de sí mismo y 

de su papel en ~l mundo laboral y que se dedique al tipo de tra_ 

bajo profesional en el que con menor esfuerzo pueda obtener ma 

yor rendimiento, 

dad. 
provecho y satisfacción para sí y para la soci~ 

~"'-···~ 
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La Orientación Vocacional es el proceso de familiarizar a -

un individuo con los distintos métodos mediante los cuales pue 

den descubrir y poner en uso sus dotes naturales, y con todo -

tipo de instrucción d~sponible, de manera gue pueda vivir y ga 

nar lo mejor posib~e, para su propio beneficio y el de la sacie 

dad, este concepto es presentado por el Departamento Norteameri 

cano de Educación en 1939. 

La Orientaci6n Profesional se define como, el conjunto de 

métodos y procedimientos que en función de las características 

individuales y de las necesidades económicas y sociales, permi 

ten determinar las posibilidades de mayor rendimiento en el tra 

bajo del sujeto que es motivo de educación vocacional; sin emba~ 

go, estos mismos planteamientos algunos autores los definen como 

orientación escolar ( Valle, 1979 

En relación a lo que es la educación y la oricntaci6n, va~· 

rios autores mencionan que éstos son &inónimos,tales autores 11~ 

gan a esta conclusión por que algunos de los principios de la -

orientación y de la educación son similares ( Hamrin, 1960 

Weinberg (1972), define a la Orientación Educacional como 

una filosofía, una ~unción, un ro1 y una actividad; la orienta 

ci6n es una concepción pragmática de la relación que debe exis 

tir entre la institución educacional y los escolares. Como fun 

ción es un determinado sistema de responsabilidades que la escu~ 

la considera que legítimamente puede y debe asumir. Como rol o-

conjunto de roles la orientación implica un sistema de ocupacio 

nea estructuradas que permiten a la escuela cumplir con sus res 

ponsabilidades en este terreno. Como actividad, ésta es ~ ca"!.! 

tidad de casos que los titulares del rol realizan sobre y en fa_ 

vor de los educandos, lo que necesariamente~berán ser coheren 

tes con la filosofía, la función y el rol. 
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En su forma más evidente la Orientación Educacional es un -

conglomerado de nociones y prácticas que cada institución educa_ 

cional ha adquirido distintas formas de rutina. 

Educacional Vocacional; es parte del programa de la escuel~ 

secundaria, ya que un objetivo de -la escuela secundaria es dar -

orientaci6n vocacional. Por lo que el sentido de este puede es_ 

tudiarse desde el punto de vista cultural y de su eficacia voca_ 

cional. Es aquí donde el alumno descubre sus itl"tereses y capac! 

dades. La orientación en un sentido amplio comprende cualquier-

experiencia o actividad a la que puedan dedicarse los alumnos -

y que habran de ayudarles a conseguir mayor eficiencia en cual 

quier tipo de trabajo profesional. En un sentido restringido la 

educación vocacional considera a la educación profesional como 

preparación especifica para una profesión particular, donde el 

conocimiento y las habilidades no se darán si no se enseñan 

.( Bent y Kronenberg, 1963 ). 

Para Barlow y Richey (1968), la Educación Vocacional es una 

preparación para una ocupaci6n específica, mediante una combina_ 

ción ~e la enseñanza teórica y la experiencia práctica, suminis 
;, 

trada por muchas escuelas superiores en sus .divisiones comerci~ 

les y técnicas y a tráves de instituciones especiales. 

1.4 Objetivos de la Orientación. 

Con r~specto a los objetos, en términos generales los auto 

res Stang y Morris (1966), Hill (1973), Gor?ón (1967), Weinberg

(1972), Barl~w y Richey (1968) entre otros, concuerdan en gran -

medida en sus planteamientos. 

El principal objetivo de la orientaci"ón Psico.socia1 com·o de 
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la orientación vocacional es la de integrar al alumno a su-

comunidad desde el punto de vista social, aceptable y as~ 

qui ble familiar y escolar ( aprender provechosamente ) c~ 

mo ser activo y posteriormente productivo. Y que el alumna 

do comprenda mejor su propia capacidad profesional y sus re 

querimientos, para así prepararse, ingresar y prosperar en

una de ellas. 

Conseguir la fórmula de adaptación entre el hombre y su tr~ 

bajo, ya que a falta de orientación vocacional es el hombre 

quien se adapta a la forma de trabajo elegida. Sin embargo 

el orientador parte del conocimiento integral del individuo 

lo que mejor se adapte a sus caracxerísticas de aptitud y -

vocaci6n, para asi ayudarle en el desarrollo y la formación 

de su personalidad, el proceso influye en las habilidades,

conocimientos, con~eptos y apti·tudes q~e ellos adquieren. 

Weinberg (1972), menciona que los objetivos de la orienta_ 

ción pueden ser abstractos y vagamente prescriptivos, como por

ejemplo; 11 Ayudar a los estudiantes a adaptarse al medio escolar•• 

o pueden ser concretos y señalar metas precisas, como ser "brin 

dar a los escolares datos ocupacionales y educacionales'' con -

frecuencia lo que determina los objetivos es la evoluci6n reali~ 

ta de la capacidad de cada escuela o distrito para llevarlos a -

cabo. La interacción entre lo deseable y lo posible se transfo~ 

ma para la orientación. 

1.5 Funciones de la Orientación. 

Una de las tradicionales funciones de la orientaci6n en las 

escuelas, consiste en familiarizar a los estudiantes con la se 

rie de posibles carreras. Muchas escuelas organizan algún tipo-
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de programa de orientación y se presentan a Los estudiantes Las

ocupaciones más representativas ( Weinberg, L972 ) 

La orientación escolar trata de realizar dos funciones, -am 

has esenciales. 

La Primera! a la función orientadora concierne el esfuerzo

que hace la escuela para instruirlos y dar ayud~·a los nifios pa_ 

ra que rnadure su capacidad de aprovechamiento. Así eL consejero 

trabaja con ellos ayudandolos a confrontar las dificuLtades que-

surgen al encarar- las exigencias del aprendizaje. EL consejero 

trata de ayudar a todos Los niños a planear y desempeñarse en ao 

experiencia educacional de modo que curse los estudios con 6pti_ 

mos resultados de aprovechamiento. 

La Segunda: A la orientación compete ayud~r a los niños a 

madurar en los procesos y técnicas selectivas, especialmente a 

los que se refieren a la planeaci6n educacional y vocacional 

( HiLl, 1973) 

Este mismo autor menciona, que la necesidad de ia Orienta 

ci6n escolar se refiere a dos bases a).- La necesidad de nue~ 

tra sociedad de un más eficiente y completo uso del potencial h~ 

mano. b).- La necesidad de cada individuo de aprender a ser una 

persona libre dentro de un marco de responsabilidad. La primera 

de estas bases en una sociedad "libre, depende de la conquista de 

la segunda. Y es donde el niño necesita que se le ayude a madu 

rar en una determinada clase de aprendizaje: 

a).- Madurar en la autocomprensión y en un sentido de responsab! 

lidad de sí mismo. 

b).- Madurar en la comprensión del cambiante mundo de La educa 

ción y del trabajo e integrar estas dos áreas comprensivas-
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en la adopción de decisiones y la selección flexible y adaR 

table. 

e).- Madurar en la capacidad de elegir y resolver por sí mismo -

sus problemas. 

d).- Madurar en el sentido de los valores morales y el carácter. 

e).- Madurar en la comprensión de la naturaleza humana ( Hill, 

1973 

Así, la actividad de la orientación, se convierte en un di 

namismo inherente a toda labor escolar para así lograr los fines 

de la escuela secundaria con la participación de todos y cada -

uno de los elementos que integran el personal y sus acciones van 

encaminadas a promover el desarrollo integral del educando. 

Conduce al alumno al conocimiento de sí mismo, de los medios 

que le perm~ten establecer relaciones cordiales con sus semejan_ 

tes y del ámbito que le rodea, a fin de que logre su integración 

personal y social, lo cual le permite ubicarse en la realidad -

presente y planear su vida futura. 

De tal manera que, la acción orientadora exige, programa -

ci6n relacionada con lds necesidades del educando, sus diferen 

cias individuales· y sus potencialidades para incorporarse a la-

realidad socioeconómica en.que se desenvuelve. La relación del-

orientador con la escuela como institución y con la sociedad así 

_, ...... como el asesorado ee r.r,·l~cioni::l con la" riéitUi--á.leza :-:~s1-=c:·;i1igt~a·, so 

cial y cultural Morales, 1979 

1.6 Importancia de la Orientación. 

La importancia de conocer las etapas de desarrollo de la -

Orientaci6n consiste en poder hacer nuevas aportaciones respecto 

a ésta que beneficien al desarrollo integral del individuo y a la 

sociedad. 
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. De igual manera es importante saber la .forma.de cómo se dá 

la orientación en México y cómo ésta se abordadentro d~ las ex 

perienci~s socioculturales y educativas· latinoamericanas. 

En nuestro país el desarrollo económico y social se ha dado 

mediante dos polos de crecimiento 

a).- Uno urbano, moderno y desarrollado. 

b).-Otro rural y tradicional. 

Así, el esfuerzo educati~~ se ha distribuido de igual mane 

ra que '1a riqueza nacional ampliandose la distancia social entre 

el polo de progreso y el de el atraso. 

Los estudiantes de los centros urbanos son preparados desde 

el nivel elemental hasta el superior, de acuerdo a los valores -

del desarrollo y a sus alternativas. Radicanü~;-:.::::~ui la· no í"ácil 

incorporación de las zonas rurales y semiurbanas, que son laB -

más urgidas de sus servicios. 

Por lo que las fallas de la planeaci6n económica correspon_ 

den a las fallas en la plan~ación educativa, formando as[ un cí~ 

cu1o vicioso; esto es que, a mayor desarrollo de una zona. un m~ 

yor esfuerzo técnico especializado que acelera su crecimiento¡ a 

_5.;.:.e~--~ec~r_.~~~~f:;~-~-1'.>ºnde un~,.~prep~nderanc.~-~~~~.~- trabajo no espe 
cializado ( García, 1970 ) -La orientación relaciona y dirige coordinando las experien 

cias del escolar con sus necesidades y diferenci3s intelectuales, 

físicas, soc~ales y emocionales. La manera·en como el niño se -

desarrolle y se ajuste social y emocionalmente puede ser para-

éste má.s importante que sus habilidade.s y conoc·imien~o!' que· ad:_;· 

quiere. 
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La esco1aridad es importante, pero lo más adecuado se basa

en la orientación y toma en cuenta todas las necesidades de su -

ser en ·desarrollo. 

Seria idóneo que la orientación se diera desde la primaria

y cuando el alumno llegara a la secundaria, ya habría iniciado -

un proceso que vendría a facilitar su elección. 

La orientación se preocupa por las necesidades y diferencias 

del niño en crecimiento, es un proceso cualitativo y dinámico, -

intenta que .los miembros de una sociedad se desarrollen y puedan 

resol~er sus problemas individuales o en grupo según sea el caso. 

La orientación debe ser parte integrante del proceso de - -

aprendizaje, a medida que el niño aprende, cambian sus actitudes 

habilidades, conceptos y comprensiones por lo que todos necesi 

__ ., .tan de 101 pcr:::;o:!a...!.idad, ya que ésta es un proceso de ajuste (Kn!! 

pp, 1965 ) 

Por otro lado, es importante que se dé la orientación en las 

escuelas secundarias, ya que ésta al estudiar la personalidad del 

alumno, contempla cuestiones emocionales que suelen impedir que-

~~l alumno se concentre, o b~én fracaso en las materias escolares 

siendo ésta la causa que puede originar los problemas en los -

adolescentes, por las repercuciones de esto en la familia y en ~ 

sus mismos co~pafferos, ocasionando que abandonen prematuramente

la escuela, en otros casos puede suceder que se vuelvan delincue~ 

tes o perturbados emoc~onalmente,· representando para la sociedad 

posibilidades de no realizarse y pérdida de recursos humanos - -

( Strang y Morris, 1966 

Decidir su vocación es cada día más dificil para la juventud 

hay miles de empleos y carreras diferentes para elegir. En estu 

1 
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~ -
dios sobre el tema se señala que aproximadamente el 90% dé ellos 

se encuentren dentro de más o menos 240 " Familias " laborales. 

En los programas tradicionales de las insti~uciones educacionales 

el estu~ante no tiene oportunidades de familiarizarse con más-

de uno o dos trabajos, si es que tiene siquiera esa oportunidad. 

El joven en rara ocasión tiene la oportunidad de observar -

directamente los procesos industriales, que dan .~rigen a los pr~ 

duetos de nuestra sociedad. La rápida evolución tecnológica, el 

aumento de la especialización ocupacional y de la interdependen 

cia social, econ6tnica y vocacional del hombre, son lo que en co~ 

junto han creado una gran necesidad de orientaci6n vocacional -

( Rhodes, 1975 ) 

Muchos alumnos eligen vocaci~nes equivocadas debido a la -

falta de información o informaci6n errónea, o a causa de la alta 

:consideración social y econ6mica de algunas profesiones y a la -

falta de conocimiento de sí mismo, esto puede condu~ir a los alu~ 

nos a una selección poco acertada en su carrera. Ya que si uno-

no conoce adecuadamente sus'posibilidades de éxito o de fracaso 

en el desempeño de alguna a~tividad. No es ra~o que un alumno -

de escasa capacidad escoja una profesión un tanto difícil y que

otro con suficiente habilidad escoja una que requiera menos de -

la que él posee. 

A los alumnos se les prop?rciona información de sí mismos 

en las entrevistas, y conocimiento e información acerca de las 

vocaciones por varios métodos; cursos, actividades complementa_ 

rias, excursiones, charlas colectivas, inrormaci6n sobre carre 

ras, ensayos··vocacionales, cursos de verano o en las bibliotecas 

( Bent y Kronenberg, 1963 ) 
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La solución al problema de la falta de orientación vocacio 

nal consiste en preparar a la gente para el trabajo antes de que 

finalice un programa educacional comple~o, que sea de nivel secu~ 

daria o universitario. Para la mayoria de los jóvenes, sin em 

bargo, la escuela secundaria representa la últim~ oportunidad de 

terminar un programa educacional en su tatalidad. A los 16 años 

~a juventud ~empieza a buscar metas, y se da cuenta que su futuro 

está íntimamente vinculado con su capacidad para desempeñar efi 

cazmente alguna tarea ( Rhodes, 1975 

Consecuencias de no recibir Orientaci6n. 

Entre las consecuencias más importantes, destacan principal 

mente las siguientes 

Falta de conocimiento sobre los beneficios a que puede condu 

cir al individuo la orientación vocacional. 

Decisiones precipitadas, ansiosas o deformadas. 

Alto indice de reprobados. 

Deserci6n prematura o profesional. 

Insatisfacci6n emocional frente al trabajo, ocasionando con -

ello la mediocridad del profesionista. 

Inseguridad social y emocional. 

Desempleo. 

Delincuencia. 

Prostituci6n. 

Alcoholismo y Drogadicción. 

Probabilidades de que nuestro país no logre adelantos en su -

desarrollo, ni alcanzar condiciones óptimas de producci6n 1 -

calidad, mano de obra calificada, etc. 
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Bajas calificaciones que pueden ser más, debido a· una falta -

de interés que a una baja capacidad intelectual. 

Por otro lado, el nivel económico del alumno, es muchas veces 

determinante para la elecci6n de la carrera, pudiendo éste -

sentirse presionado ante tal situación y elegir erróneamente

su carrera ( Osipow, 1984 

1.6.2 Características del Orientador. 

La personalidad del orientador influye constantemente y en 

silencio en cada alumno, la relación entre orientador y alumno

es una técnica específica de la orientación, es una relación de 
mutuo respe:to. También influye el concepto que el orientador -

tiene de sí mismo el valor que le asigne a los bienes materiales 

ya que e~to determina en gran medida "que consagren sus vidas a

ayudar a los demás a lograr su desarrollo, aunque con frecuencia 

se descubre que tales ideas se desvanecen en especial cuando se-

necesita cubrir necesidades propias. Ya que los seres humanos -

realizan sus mejores esfuerzos cuando sientan aceptación por lo

que son, y por lo que pueden llegar a realizar (Strang y Morris-

1966 

Otro punto que influye es reconocer sus diferencias indivi 

duales en el aprendizaje, encontrar los mejores sistemas para -

ayudar a cada alumno, o sea impartir instrucción individu~lizada 

en la clase y mantener un alto grado de eficacia en la enseñanza. 

Los especialistas en orientación, tratan al sujeto como do 

tado de:toE~ialidades para asumir progresivamente la direcció~ 
de sí mismos, deben ser: acogedores, amistosos, comunicativos, 

agradables, nensibles, amables, aceptar al sujeto como es, tam 
... ~~;;;r._"1,:,f-

1 
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bién saber cómo atraer al alumno y llevarse bien con ellos, ser

cordial, simpático y brindar comprensión al joven, además de po_ 

seer equidad, sinceridad, capacidad de buenas relaciones, tener

interés por la gente, ser Sensible con los demás, tener tacto, 

paciencia, inspirar confianza, respeto por el individuo y por 

sus ideas y no poner apodos ni hacer generalizaciones. 

Entre otras características propias del orientador estan 

Poseer cierto tipo de actitudes positivas hacia las personas, 

comprensión básica de la conducta humana, comprensión de algu 

nos procesos interpersonales y habilidades para resolver pro 

blemas y para investigar la acción ( Gordón, 1967 ) 

Para ser un buen orientador, además, debe ten_\rn un ,:j .. ust.e 

personal, el cua1 consiste en poseer madurez, personalidad, es 

tabilidad emocional, flexibilidad y adaptabilidad, capacidad de 

:dar y recibir críticas, respeto y confianza en s~ mismo. Pote!!. 

cialidades intelectuales: Capacidad para el trabajo, intelige!!. 

cia, interés social de elevado nivel cultural, conocimiento e -

i~tereses 1 sentido común. Buena salud Debe tener voz timbra_ 

da, aspecto personal agradable, capacidad de dirigir a los de 

más inspirando confianza, buen car&cter, sana filosofía de la 

vida, ·-v~lorcs aceptables, fé y confianza en la naturaleza huma_ 

na. Interés en°el trabajo de orientación, dedicaci6nr ética -

profesional pensando que la orientación es una relació~ de ayu_ 

da ( Roeber, 1971 

1.7 La adolescencia. 

En esta época, en nuestra cultura resulta un periódo de --

desarrollo muy conflictivo, la pubertad y ~dolescencia temprana, 

tal situación se complica más por el radical cambio a que se en_ 

frenta el joven cuando pasa del nivel primario a la secundaria. 
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Incrementándose más este conflicto por la desaptación del -

estudiante al ingresar a una institución universitaria cuyos lí 

neamientos y organización de trabajo son diferentes a las Insti_ 

tuciones de este nivel. Y de esta manera el estudiante alcanzace 

un descrrollo biopsicosocial óptimo, así como un buen rendimiento 

escolar ( Pichardo y Molina, 1979 

Como la juventud de hoy es más activa de lo_ que ha sido en

el pasado, es importante aprender sobre ellos tanto como sea po_ 

sible, por que son fuente importante de influencia. 

La palabra adolescencia, proviene de la palabra latina ado_ 

lescere que significa ''Crecimiento hacia la madurez'' de este modo 

la adolescencia definida como un período de crecimiento entre la 

niñez y la edad adulta, manifestandose notables cambios físicos

biol6g/~·,;s -Y psicológicos• en "i!ste ·¡;e-r--í·odo- el ·1rrdividuo alcanza

~ª madurez, durante la transición entre la niñez y la edaG adul 

ta; por lo que es llamado frecuentemente edad crítica o crisis -

de la pubertad. 

En términos generales, ¡~a adolescencia se inicia cuand~ el

individuo accede a la madurez sexual y culmina cu~~do se indepe~ 

diza legalmente de la autoridad de los adultos. 

Establecer con seguridad el comienzo de la ad0"1escencia es

-difícil por que la edad de la madurez sexual es muy variable. 

Como prom~\.'dio, la adolesce":"".·C:ia se extiende desde !os 13 a l.os 

18 años en. las mujeres y de los 14 a los 16 en los varones. 

Dado que hay diferencias entre los patrones de la conducta 

de adolescentes menores y mayores, la adolescencia puede ser di 

vidida en dos periodos, Inicial y Final siendo los 17 años, la -

~!n~a di~isoria entre ambas. Tal línea no ésta determinada por-

a,t._teraciones~~siol6gicas, ·sino pór" diferencias en los patrones-
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de conducta ( Hurlock, 1980 ) 

Powell 1981, me·nciona los siguientes factores como inicio de 

la adolescencia : 

La pubertad (aceptado universalmente). 

Al presentarse la primera me~struaCión(en-las nifias). 

Á- tos 13 ><<1.ños. 

Al comenzar el 11 estirón 11 

Al ingresar a la secundaria . 

Factores que caracterizan el fin de la adolescencia: 

Al completa_rse el desarrollo sexual. 

A los 19 años. 

Al término del crecimiento físico. 

Al salir de la escuela secundaria. 

Ai- C<:>iftraer matrimonio. 

Al lograr la independencia económica. 

Al lograr la emancipación de los padres. 

Al alcanzar la madurez emocional e intelectual. 

A los 21 años (definición legal). 

Aunque no puede limitarse a ningún período único de ti9mpo el 

fin de la adolescencia, ya que se podria deci·r que existen perso

nas que siguen siendo adolescentes toda su vida. 

La pubertad, es decir, el período en que se produce la madu_ 

rez sexual forma parte de la adolescencia pero no equivale a ésta, 

que comprende todas las fases de la madurez y no solo a la sexual. 

La pubertad dura unos cuatro años. Durante unos dos afias, el ~ue~ 

po se prepara para la reproducción y aproximadamente otros dos sir 

ven para completar el proceso. 

Los primeros dos años de la pubertad se conocen como "Preado 

lescencia", donde el individuo es un niño ºPubesc~nte". No es un 
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-·· 
adolescente por que carece de madurez sexual, tampoco manifiest~

las caract~rísticas propias de un niño por que muchos de sus ras 

gos físicos y pautas de conducta han comenzado a trasnformarse en 

los de un adulto ( Hurlock, 1980 

La pubertad, según el punto de vista de H uyer (citado en -

Planchard, 1963 p. 57) es un período largo que se subdivide a su

vez en dos períodos 

La pre-adolescencia¡ de los 12 a los 13 .años en las mujeres

y de los 13 a los 14 años en los hombres, se caracteriza por un -

punto de vista orgánico por manifestaciones mo~fológicas, en esp~ 

cial el aumento de talla. Los caracteres sexuales secundarios se 

manifiestan y la secreción de la hipófisis es intensa. 

La pubertad; de los 13 a los 16 años, que sigue de. inmediato 

con· la maduración y con la aparición de los caracteres primarios

de la función de la reproducción. 

La post-pubertad; durante esta etapa se verifica un acrecen 

tamiento del peso, acentuación del sistema piloso, desarrollo de--la musculatura de los 17 a los 18 años, que es precisamente cuan 

do se le puede poner fin al período do la pubertad en general. 

Esta es una serie de modificaciones biosomáticas orgánicas, una 

revolución bastante profunda. Es un período de tr~~sición donde-

el adolescente ya no es un niño pero tampoco es un hombre ( Plan 

chard, 1963 ) 

La etapa de la adolescencia significa para cada generación 

el rompimiento con la lógica infantil. A partir de la pubertsd 

.·~~p ..... 

el mundo organizado del niño se derrumba; el crecimiento de huesos 

y músculos asi como la definición sexual, despiertan sensacion~s -

y desconciertan el pensamiento simple; el ~undo se torna para ellos 

inhóspito, no lo sientes acogedor y se rebelan culpando a los adul 

tos. 



--

54 

Los adolescentes, con todas las limitaciones de expresión, son 

~~rsonas hambrientas de dignidad, de reconocimiento famili•r y ª2 

cial. Con .~J ... -~~)trt tcm trr·MªSºnte~~t.~-~~a~ -~~:c~l'~,,: 

la aceptación de su intelige·ncia·,- srn-éxi-"l:o- ·l·a.--mayoria de las ve 

ces ( Oliver, 1985 

Las modificaciones estan acompañadas de cambios en los inte 

reses, por ejemplo, Los compañeros de la infanci~.o las activida 

des recreativas propias de esta etapa ya no satisfacen al adoles 

cente, éste descubre un nuevo intéres, lo inclina hacia el sexo -

opuesto, lo lleva a participar en actividades sociales y lo impu~ 

sa hacia libros, film¿;.~ programas de telev;...i~u-ntes desd~ 

ñaba. 

Además se le presentan problemas nuevos y con me~~s tiempo 

para resolverlos que en ningún otro período anterior a su vida. 

Se dé cuenta de que en razón de su apariencia adulta se espera --

que actúe como tal. Pero no sabe como hacerlo. 

Más aún, debe aprender a'valerse por si mismo y a enfrentar 

se al mundo sin que sus padrep y profesores oficien de paragolpes 

como lo hacían cuando era niño. 

Elaborar el cambio desde la infancia a la adultez es una ta 

rea demasiado vasta para un lapso breve. Por consiguie~te el ni 

ño debe contar con tiempo· para realizar el cambio. 

ción de la adolescencia ( Hurlock, 1980 

Esa es la fu!l 

Desde el punto dP. vista psicológico, la.pubertad se caracte_ 

riza por cambi'os en las costumbres, preocupaciones, aspiraciones, 

por una impregnación erótica de la personalidad. El yo se proyes_ 

ta hacia el futuro,bajo múltiples apariencias. El adolescente --

experimenta una imperiosa necesidad de afirmar su personalidad; 

su vida interior se hace más rica. Se .siente dividido entre la 
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alegria y la tristeza, el entusiasmo y el desaliento, la risa Y -

el llanto. 

Con frecuencia se siente animado por un sentimiento de rebe_ 

lión contra la vida de los adultos y. al descubrir los <11a.l.c:.;:-;;~,-d~-
éstos se siente arrastrado en extremo. Se siente herido por la 

injusticia por lo que muestra una actitud más crítica hacia sus 

padres y maestros. 

Según Hearly (citado en planchard, 1963 pag. 60) las causas 

más frecuentes de 1as conmociones emotivas durante la adolescencia 

son: -
a).- Dudas relacionadas con la familia. b).- Convicción de haber 

_sido engañado por un adulto. c).- Trato injusto y duro. d) .-Ve!: 

gUenza de la familia. e).- Defecto~ de lenguaje. f) • - Deformidad 

fJ.'..sica. g).- Sentimiento de soledad, de incomprensión, de vanidad, 

-~~- pérdida de las creencias religiosas, dificultad de orden sexual, 

restricciones de todo género impuesto deliberadamente .. 

El adolescente es una per;sona en crisis por que está deses-

tructurando y reestructurando su mundo interno como sus relacio 

nes con el mundo exterior. La manera de cómo salga de esta crí 

sis depende de sus relacion•es con su mundo interno y su mundo ex 

terno. Por lo que la tarea más importante del psicólogo o del --

orientador es conocer con gran d~talle la crisis del adolescente

para asi poder ayu~ar a reestructurar s~ personalidad. 

Las operaciones que caracterizan la elab?ración de la condu~ 

ta en una situación de cambio son principalmente de selección, 

elección y decisión. En toda situación de cambio, la elección 

del futuro implica siempre un incremento de conflictos, donde el

adolescente pasa por cuatro situaciones; a).- Situación pre-dil~ 

mática; es donde no se de cuenta que tiene que elegir. b).- $i 
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tuaci6n de Lemática; caracterizada por la presencia de afectos

confusionales en una persona que sí se da cuenta de que enfren_ .. ·.~.- .-.. - - . 

ta una duda, una d'Pficultad en un momento de cambio. c).- Situ! 

ci6n problemática; se caracteriza por un grado 6ptimo de confli~ 

to. d).- Situaci6n de ~esoluci6n;.donde e~ sujeto da salida a le 

problemática ( Bohoslavsky, 1977 

1.7.1 Factores que contribuyen a hacer más fácil la tran_ 

sici6n. 

La facilidad con que el adolescente efectúe la transición

que lo lleva a la adultez depende en parte del individuo, en -

parte del apoyo o de los obstáculos que provienen del medio y -

en parte de las espectativas adultas. Los factores que se des 

criben a continuaci6n son los más importantes: 

~2~!~.!!.!L.~_l~_!E~~!!~!2~i En ningún otro período el in 

dividuo experimenta un cambio tan repentino y drástico en un -

lapso tan breve; en ningún otro momento de su vida se halla me 

nos preparado para enfrentarse con los problemas que trae este

cambio, que es especialmente difícil si el adolescente se dedi 

ca a trabajar cuando finaliza sus estudios secundarios. 

~!~n~2n-~~-!E!n!ic!2ni Quienes maduran con rápidez 

son los que parecen haber crecido de un día para otro, encuen 

tran una especial dificultad para su adaptaci6n. El medio as 

pero que comparten como adultos s6lo por que tienen la aparien_ 

cia de tales. 

~!E~~~n!~!~~2-~!!~2ntin~~i Gran parte de la tensi6n y de 

la tirantez de la adolescencia se debe al entrenamiento discon_ 

tinuo. Por ejemplo asumir responsabilidades durante la adoles_ 

cencia es dtCícil por que el niño ha sido preparado para ser -

dependiente y sumiso. 
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~E~~~-~~-~~E~~~~~~!~l El grado de dependencia que tomará el 

joven adolescente esta determinado principalmente por la clase de 

entrenamiento que haya recibido en la infancia, por la cantidad -

de incentivos que tenga para.ser independiente y por el éxito que 

obtenga en el manejo de la independencia que se le concede. Con-

frecuencia los padres tomarán la dependencia por que creen que los 

adolescentes no están listos para asumir la responsabilidad de un 

comportamiento propio. En consecuencia, muchos jó.~enes tienen 

dificultades para pasar a la condición adulta. 

~!~!~~-~~~!&~~l En algunas sociedades se espera que el niño 

siga los pasos paternos, esto le proporciona un modelo de conducta 

que se puede imitar. 

~~!&~~~!~~-~~!~&~~!~~~l El adolescente enfrenta exigencias

contradictorias de padres, maestros, compañeros y de la comunidad. 

S~ siente confundido y exasperado cuando se le dice "Eres lo bas 

tante grande como para saberloº, aunque luego, quizá inmediatame~ 

te deba oir "No eres lo bastante grande como para hacer tal o cual 

cosa". Se dice que debe asumir responsabilidades, mostrar algún-

discernimiento y tomar decisiones. Acto seguido se le trata como 
; 

a un nifio y se eppera que obedezca a sus padres y profesores. 

,. . 
~E~~~-~~-E~~!!~~2i Cuando el adolescente comienza a tomar la 

apariencia de adulto se le concede un grado mayor de libertad. 

Con frecuencia este hecho lo estimula a establecer metas'carentes 

de realismo, a creer que los obstáculos en su camino ~stán elimi 

nadas y que ya puede ser y hacer lo que desea. Si descubre que 

no esta en condiciones físicas ni psicológicas de desempeñar un 

rol adulto, entonces se convierte en un ser insatis~echo consigo

mismo y esto debilita su motivación para tratar de alcanzar la -

condición adulta. 
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~!!~~~!~~i El adolescente atraviesa un período en el cual

se pregunta cómo se enfrentará a los nuevos problemas que se le 

presenten. Le gustaría llegar a adulto pero se siente inseguro -

de su capacidad para afrontar la adultez. Mientras perdure este-

sentimiento de inseguridad estará poco motivado para efectuar la-

transición hacia la siguiente etapa Gordón, 1967 

La conducta adolescente, co~o la conducta en general, es re 

sultado de fuerzas culturales, sociales, biológicas y físicas que 

actuan sobre el individuo al mismo tiempo que interactuan entre 

sí. La cultur~ es importante, por que el individuo no nace con 

formas de pensar, creencias, emociones a modos de conducta, no -

tienen actitudes ni valores, ni prejuicios, ni aspiraciones, nor 

mas o capacidades. Esto se aprende mediante la cultura, durante 

todo su desarrollo hasta la edad adulta. 

Si bien es cierto que la escuela desempeña un papel vital en 

la enseñanza de normas, la organizaci6n de sus actividades son 

creadas partiendo de un sistema de valores culturales. 

Por otro lado, la familia, tiené normas definidas, esperanzas 

fundadas en la edad y el sexo, donde niños y niñas aprenden la -

apropiada conducta sexual en la familia ( Gordón, 1967 ) 

Con respecto a la diferencia entre sexos, se conviene en que 

las niñas maduran mental y físicamente antes que los niños. En -

la mayoria de los casos, las diferencias observadas durante la n~ 

ñez aumentan en la adolescencia, es visible principalmente en el

desarrollo físico, la estatura es la característica que más resa~ 

ta entre loe once y los trece años, las niñas son más altas que -

los nif'los. Con respecto a los problemas que pueden surgir por --

ello, pueden estar influidos por patrones culturales, es decir -

que como las niñas maduran más temprano, se parecen a los adultos 
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antes y son tratadas más como adultos que los nifios, por lo que -

se espera que las mujeres sean más dociles y sumisas, mientras que 

los hombres se muestran más inquietos y difíciles de controlar 

( Powell, 1981) 

1.7.2 La Orientación en la Adolescencia. 

A este respecto se debe tomar en cuenta dos aspectos: a).-La 

percepción valorativa que tiene el grupo familiar acerca de las 

ocupa~iones en función de los sistemas valor actitud de grupo. 

b).- La propia problemática vocacional de los miembros del grupo

:familiar. 

Los nifios hablan de lo que les gustaría ser de adultos aunque 

dé•to no se relacione a 1o que eligen en el €uturo, por que sus in_ 

tereses están relacionados entre otras cosas con el ~ipo de jugue_ 

tes que se les proporciona, por lo que no es recomendable conside_ 

rar estos :factores con seriedad al hacer una elección vocacional -

a futuro ( Hurlock, 1980 

Este mismo autor dice que, al acercarse el nifio a la adoles 

cencia, los intereses empiezan a ser mas realistas y relacionados

con la perspectiva de su elección vocacional, aunque muchos de --

ellos están alejados de la reali~ad, en lo referente a sus metas -

vocacionales. 

El adolescente, considera al elegir su v~cación :futura como

un paso hacia una mejor existencia que anhela para sí mismo y pa_ 

ra su :futuro núcleo familiar, donde la actitud del joven se con 

centra más en los beneficios económicos que la carrera pueda darle 

cuando el alumno no recibe orientación vocacional ésta actitud -

es la que determina en gran medida su preferencia vocacional y la 

dedicación a su trabajo. 
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Con frecuencia, el elevado nivel de aspiración vocacional del 

adolescente carece de realismo, cuando le llega el momento de bus_ 

car una ocupación muchas veces descubre que su- capacidad no es tan 

grande como pensaba, que su preparación es incompleta y que la com 

petencia entre aspirantes es abrumadora, en consecuencia sus pla 

nea vocacionales tienen que ajustarse a las exigencias del mercado. 

A medida que el niño se aproxima a la adolescencia aumenta su 

preocúpación por su ~utura vocación, se da cuenta que el momento -

de ir a trabajar lo•espera, el problema de elegir una carrera, que 

alguna vez pareció tan remoto, se convierte en algo inmediato, pe~ 

sonal y de gran importancia. El adolescente sabe que todo su futu 

ro ha de ser influido por su decisión vocacional y que quizas esta 

decisión deba ser mantenida para siempre. 

Por varias razones elegir una carrera interesa a··los dos sexos 

pero, como .la mayoría de las muchachas contraerán matrimonio, se 

gún cánones establecidos, su preocupaci6n vocacional no es tan 

grande como la de los varones, aunque sí les interesa entrar a un

terreno en el que pueda relacionarse con buenos candidatos para -

formar pareja y al que podrán reincorporarse cuando sus hijos sean 

lo bastante crecidos como para no requerir cuidados constantes. 

La edad en la cual los adolescentes seleccionan sus carreras 

varia considerablemente. La elección no es rápida ni siquiera d~ 

finitiva una vez tomada, como dijo Holdan la elección vocacional

del individuo es un proceso evolutivo que abarca muchos años, du 

rante los cuales la decisión final está determinada por una serie 

de acciones e incidentes que en cierta medida dependan de otros -

preéedentes Hurlock, 1980 ) 

Este mismo autor, menciona que los factores que más influyen 

en la elección vocacional son: La influencia de la familia en la-
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elección vocacional puede ser positiva o negativa. La influencia 

positiva comprende principalmente consejos, sugerencias paternas

acerca de la carrera que el adolescente debería elegir o recomen_ 

daciones indirectas ;; re1aci6n con determinadas ocupaciones que-

los padres consideran deseables. La influencia negativa puede --

ser directa o indirecta quizá los padres eviten ciertas profesio_ 

nes en raz6n de sus mágras remuneraciones, de su escaso prestigio 

por que las oportunidades de progreso son limitadas o por otras 

desventajas. También pueden influir en sus hijos por medio de ob 

servaciones casuales, por ejemplo, si los padres se quejan de sus 

propios trabajos, sus hijos desarrollaran apreciaciones desfavor~ 

bles respecto de esas ocupaciones y una actitud negativa hacia -

ellas. 

Es posib1e predecir ciertas variaciones de la influ~ncia ra 

miliar en la elecci6n vocacional. Los adolescentes menores tien 

den a seguir el consejo paterno con más disposición que los de m~ 

yor edad ya que la inf'luencia f'amiliar se desvanece despl.lt!°s que· -

el joven cumple los 19 años. Entre los diferentes miembros de la 

familia, el padre ejerce por lo general la influencia más podero_ 

sa, aunque esto varía según los sentimientos del adolescente ha 

cía sus· padres, el padre influye más en la elección vocacional de 

las muchachas que en el de los muchachos, los adolescentes de gr~ 

pos socioeconómicos superiores están sujetos a mayor influencia -

que los de grupos modestos ( Hurlock, 1980 ). 

Con respecto a las diferencias sexuales Hurlock (1980) dice

que como los muchachos y muchachas manifiestan a menudo distintas 

actitudes hacia las vocaciones, la dif'erencia de sexo influye en

la elecci6n de carreras; para un var6n, la vocación que selecciona 

será por lo general la ocupación de toda su vida, por tal razón -

desea asegurarse.de que seguirá siendo satisfactoria con el paso

de los años, a tal ~fecto está dispuesto a perder mucho tiempo Y 

es~uerzos en la preparaci6n correspondiente. Para la muchacha --

·:.> • 
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promedio, una ocupación sólo es un expediente interino entre la 

escuela y el matrimonio, por lo tanto no tiene apuro, por decir 

que es lo que quiere hacer, sometiéndose a poca presión para que

tome una decisión única y definitiva. 

Este mismo autor, nos dice que, para los varones se abren -

más posibilidades sobre el tipo de trabajo que desean desempefiar

Así mismo, a despecho de las le~es contra la disc~iminación, las

muchachas saben que es probable que cualquier ocupación que ten _ 

gan se halle en el nivel inferior, sea menos remunerada y menos-

prestigiosa que la de los varones con capacidad similar. Esto 

conspira contra la motivación ~emenina de aspirar a tareas más 

acordes con sus aptitudes e intereses. Con frecuencia, las much~ 

chas se conforman con el tipo de'trabajo que saben que pueden ob 

tener. 

Mucho ·antes de la adolescencia, ambos sexos reconocen que 

ciertas vocaciones se consideran masculinas, así como otras se 

vinculan con el sexo femenino. Los varones que desean desempeña~ 

se ~n una ocupaci6n ''femenina'',· como la emfermería a la ensefianza 

en escuelas primarias, descubren a menudo que las actitudes soci~ 

les son desfavorables hacia esa e1ecci6n y significa una merma 

para su amor propio y para su prestigio ( Hurlock, 1980 ). 

Por lo que, la identidad sexual, si bien es cierto 9ue nue~ 

tra sociedad se encamina hacia la igualdad de oportunidades ocu 

pacionales para hombres y mujeres, las ocupaciones no ·son consid~ 

radas sexualmente y el adolescente integra la valoración de ocup~ 

ciones más o menos masculinas y más o menos femeninas, dentro de

su identidad o~upacional. Los patrones culturales en cuanto al -

rol social del hombre y la mujer, son asimilados a lo largo de -

las etapas cubiertas en la identidad ocupacional del adolescente

Y juegán importante papel como casuales de gustos, intereses, ac 
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t~.tudes e inclinaciones ( Bohoslavsky, 1977 ) 

Hurlock (1980) dice que en la escuela; la influencia de los

profesores en la elecci6n de carreras, es importante entre los --

adolescentes hacia los 19 affos. Las muchachas de toda edad son-

más influidas por los docentes que los muchachos, si bien los co~ 

pañeros de clase influye en cierta medida, su influencia es menor 

que l~ de los docentes o padres al principio de la adolescencia,

hacia fines de la adolescencia, la influencia de condiscípulos -

aumenta un poco. 

Este mismo autor~ menciona que el conteni~o de las distintas 

materias de estudio se hace cada vez más importante para determi 

nar el interés vocacional del ~dolescente en la escuela secunda 

ria y en la universidad. También las calificaciones y el éxito 

en el estudio influye en la elección de carreras, los alumnos cu 

yo rendimiento escolar es bueno aspiran a ocupaciones de mayor n! 

vel que aquellos qué manifiestan limitaciones en .~anto a su cap!!_ 

cidad intelectual o a su motivación. 

"''' ~!!._.!!.!?..!:.!.:!!:.!..!!~_.!:.!!..!:E..!!.!!.!!E.2!.!!E..!!.!!.1. También influyen en las as_ 
piraciones vocacionales, por ejemplo, el adolescente que siente-

predilección por los deportes, opta muchas veces por un tipo de 

trabajo que le permita expresar su interés y es probable que se 

convierta en director técnico de su escuela, o si es un atleta -

sobresaliente, en un jugador profesional. 

!:!E..!!.!!2_.!!~_E..!!.!~is~21. La falta de realismo se manifiesta tanto 

en la elección ocupacional como en la ·consideración de oportunid! 

des de trabajo, muchos jóvenes cuya capacidad es limitada se int~ 

resan en ocupacion·es en las que su éxito es imposibl.e, la mayoria 

desea contar con un empleo burocrático, pero sucede que sólo el -

50% de los puestos disponibles se ubican en está categoria, el --
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resto son oficios y ocupaciones industria1es ( Hur1ock, 1980 ). 

Este mismo autor, considera que, ai bien 1a fa1ta de realie 

mo se expresa a menudo en forma de aepi~aciones por encima de 1·a

propia capacidad, también se mani~iesta de manera contraria; cua~ 

do la aspiraci6n es demasiado modesta, loe estudiantes cuyo rend! 

miento es subnormal y los adolescentes que padecen de sentimien _ 

tos de inadecuaci6n persona1 son quienes tienen mayores probabi1! 

dades de aspirar a posiciones sin re1ieve, de ordinario, a medida 

que avanza 1a adolescencia, 1a fa1ta de rea1ismo en la e1ecci6n 

vocacional es compensada por recomendaciones que ponen a1 joven 

al tanto de los tipos de tareas disponib1e.s y de las aptitudes n!!_ 

cesarias para distintos trabajos, también contribuyen a esa com 

pensaci6n una evaluaci6n más realista de 1a capacidad individua1-

Y las ocasiones para obtener a1guna experiencia en el mundo de1 -

trabajo. 

Hurlock (1980) dice que, hacia el fin de la ado1escencia, m~ 

chos jóvenes están vocacionalmente maduros púes manifiestan crit!!_ 

rios cada vez más acordes en sus preferencias vocaciona1es _y una

merma de las Cantasias al reap~cto. 

!.!!.f~~~~~!22_Y~~~~~!l Una información vocacional de•aaia_ 

do escasa limita al adolescente y lo obliga a menudo a aeleccio 

nar Una ocupaci6n que no se adapte bien a ~S ·intereses r aptit~
des, la poca información puede confundirlos y demorar s~ deciai6n 

vocacional. La información que pone de relieve los aspectos ind!!_ 

seables de una ocupación que puede hacer que no elija aún cuando

sienta gran preferencia por ella. 

~~~~~~~~!E~~l Los individuos que se desempefian en diversas

ocupaciones tienen una profunda influencia en las actitudes de --

los adolescentes respecto de éstas. Contribuyen a ello la manera 
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en que lo presentan los medios masivos de comunicación, particulaE 

mente libros, historietas, cine y televisión. 

AtE~~~!~~-~-~E~~~!&!~i Mucho antes de dejnr la infancia, ch! 

cos y chicas comprenden la importancia del prestigio para la acep_ 

tación social, saben cuales son las ocupaciones prestigiosas y cu! 

les no lo son, y son conscientes de los símbolos por los cuales se 

juzga al prestigio del trabajo. En la infancia, ~} prestigio de -

las ocupaciones se juzga principalmente en función de la clase de

vestimenta que usa la persona que trabaja. La ocupación que re ~

quiere un traje corr~cto es más prestigiosa que la labor que desa 

rrolla el operario que luce un uniforme o el popul~r '1 overoll'1
, 

por el contrario, el adolescente jtizga el prestigio de la ocupa 

ción en función de la autoridad y autonomía del individuo, de su -

remuneración y del título que obtenga, de éstos quiza el título 

sea lo más importante por que es manifiesto, cualquiera está al 

ta'..~to del título de una persona determinada, pero pocos saben cua~ 

to gana, que grado de autoridad tiene sobre sus subordinados y - -

cuanta independencia le permite su trabajo. A ello s~ debe que --

los títulos que suenan como im~ortantes atraigan con tanta fuerza

ª los jóvenes en el momento d~ decidirse por una carrera. 

PeE~~~~!!~~~i Si el adolescente opta por una carrera que se

ajuste a sus necesidades personales se sentirá felíz en su trabajo 

y la adaptación vocacional consecuente será adecuada. Si selecci~ 

na una vocación inconveniente papa su personalidad se sebtira inf~ 

liz en su ocupación, insatisfecho con su rendimiento y deseoso de

cambiar por una labor que mejor se conforme a sus necesidades - -

( Hurlock, 1980 .1 

Este mismo autor, dice que el joven a quien embargan sentimie~ 

tos de inadecuación no tiende a considerar aquellos empleos en los 

que debe alternar constantemente con otras personas o en los que -
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se espera que·asuma la responsabilidad por decisiones de importa~ 

cia ~undamental. En un estudio realizado con químicos, para ci-

tar un curso a proposito, se descubre que preferian los trabajos

que les oCrecian oportunidades para la labor solitaria y el domi 

nio intelectual a los que requerían estrechas relaciones interpe~ 

sonales. 

El adolescente tiene un conocimiento limitado del trabajo -

real inherente a varias profesiones, s6lo despúes de haber acumu 

lado alguna experiencia laboral está en condiciones de determinar 

si se encuentra ubicado en el campo adecuado para la estructura -

de su personalidad. Esta es una de las razones que explican por-

qué las opciones vocacionales tempranas son menos estables que -

las que se resuelven más tarde. 

Estabilidad de los intereses vocacion8les, en el curso del 

segundo año de secundaria, la mayoria de los adolescentes expre 

san intereses vocacionales bastantes estables, ello no quiere de 

cir, que los resultados no se alteren con frecuencia. 

Para Hurlock (1980), algunas causas de la modiCicación de i~ 

tereses vocacionales son: 

a).- ~~~~!2~2-~~~n2~!s~~ Tal vez los padres no pueden pagar la 

preparaci6ó necesaria para la carrera a la que aspira el adoles 

cente o asimismo este puede haber abandonado sus estudios para -

ayudar a superar una crisis econl'mica .f'amiliar. 

b).- Mo2!f!S~~!2n_2~-Y~!2E~~~ Justo con la madurez mental y la -

mayor experiencia, el adolescente desarrolla nuevos valores e in 

tereses, lo que parecia una carrera excitante, fascinante e inte 

resante cuando era más joven puede perder su atractivo luego de -

un tiempo. 

c).- Q~!~n1~~!~~-Y2~~~!2~!~ Que proporciona al adolescente una -
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idea de lo que comprenden las distintas ocupaciones y sugiere tr~ 

bajos sobre los cuáles está .poco informado pero que podrían sati~ 

facer sus necesidades y adaptarse a sus aptitudes. 

d).- ExE~~~~~~ia 1~~2~~!~ Puede ser un ·elemento revelador para el 

joven cuya comprensión de las distintas tareas y del trabajo se -

limita a conversaciones, lecturas o estereotipos culturales. 

e).- Au~~~~~-~~_!!~~!!~~~~ La orientación vocacional y la experie~ 

cia en un trabajo, hacen que el adolescente sea má¿ realista a ce~ 

ca de las posibilidades laborales y de su aptitud para las distin_ 

tas ocupaciones. Las oscilaciones eri los intereses vocacionales--

varían según el sexo, la personalidad, las influencias escolares,

la inteligencia y la dirección, las diferencias que establece el 

sexo en favor de una mayor estabilidad de las opciones femeninas 

puede deberse a una de las tres causas siguientes: La madurez fía~ 

ca de las chicas, que como se manifiestan antes lleva a una madu-

r~z emocional y social más temprana, la restricci6n en oportunida_, 

des de trabajo para muchachas y la menor preocupación que muestran 

éstas respecto de las vocaciones por su tendencia a considerarias

como algo temporal. 

f).- La_~~~~2~~lida2_2~~-~22!~~~~~~~~ También influye en la esta 

bilidad de sus intereses vocacionales, 1os j6venes autosuficien 

tes y seguros se inclinan a tener intereses más persistentes que

los que se sienten inseguros e inadecuados, cuando más extrovert~ 

do es el adolescente, mayores probabilidades hay de que ~eciban 

la influencia del grupo de pares~ Los individuos más inteligen 

tes y estudiosos en la secundaria tienden a las opciones vocacio_ 

nales más satisfactorias, vale decir más realistas y apropiadas,

los intereses vocacionales que se desarrollan como consecuencia -

de las influencias escolares sobreviven más tiempo que los deriv~ 

dos de otras influencias externas, por último los adolescentes -

que reciben orientación vocacional en centros de enseñanza desa 

rrollan por lo general intereses más persistentes que los indivi_ 

duos que carecen de ella. 
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g).- ~~!~l~ss!2~-~-!rr~~!!~f.e;.s!2~_Y2s~s!2~~!~ La insatisfacción

con el trabajo que se realiza puede obedecer a una cantidad de --

causas. E; _ _s posible que el adolescente tenga que desempeñarse en-

cualquier empleo que consiga, a despecho de sus intereses y pref~ 

rencias, quiza encuentre difícil acomodarse a la transición entre 

la atmosfera en extremo protectora del hogar y de la escuela con

el ambiente impersonal y exigente que es habitual en el mundo del 

trabajo. La persona que lucha ansiosamente por emplearse puede -

sufrir un cruel despertar si descubre que hay una gran discrepan_ 

cia entre lo que esperaba y la realidad, a medida que el adoles 

cente se ve forzado por sus experiencias laborales a ser más rea 

listas; es probable que su insatisfacción aumente; en especial si 

aspira a un trabajo para el cual no tiene aptitudes. 

h).- Ex~E~~!2~-2~-~~!!~f~ss!2~-~-2~_!rr~~!!~f~~s!2~~ El adolescen 
te que gusta de su tl'.'~!>-~_j_~ esta dispuesto a esforzarse en él mu 

cho más de lo necesario, de lo que se le paga, y de muchas otras-

cosas, por lo general sólo sigue la pauta fijada por sus compañ~ 

ros de trabajo ( Hurlock, 1980 ) 

Cualquiera que sea la razón, es probable que el resultado -

sea la frustraci6n, la persona que no logra alcanzar una meta de 

seada, probablemente tendrá dificultades para ajustarse a otra -

ocupación ( Powell, 1981 ) 

Para este mismo autor, el período de la adolescencia es· Oni 

co en la vida del hombre, además de los cambios físicos reales, -

las reacciones psicológicas y emocionales que otros cambios prod~ 

cen, son importantes en las pautas de conducta del adolescente. 

Algo importante del adolescente, es la imagén del yo físico

que se basa en gran medida en normas culturales particularmente -

en la interpretación de estas normas aceptadas como normal por el 

grupo de iguales. Una desviación puede provocar dificultades em~ 
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cionales, influye la familia para tal actitud. 

Las características que afectan la personalidad· son las fís~ 

cas, e intelectuales. La elección del yo ideal, para el adoles 

cente estA influido por el ideal aceptado socialmente, _al cambiar 

esta imagén con la edad también cambia el concepto de sí mismo. 

Para el adolescente, la buena personalidad esta más que nada en -

terminas de conducta, quiere que le identifiquen como agradable y 

de bu~n humor, él regularmente esta consciente de lo que su grupo 

de 

ca 

iguales considera negativo, 

personal~dad o sea tímido, 

no quiere que lo consideren 

agresivo, tonto y demás. En 

con p~ 

si-

los rasgos de personalidad y carácter van cobrando más importan 

cia, ante el adolescente, cuando este empieza a preocuparse por -

el desarrollo social y heterosexual. 

Por otro lado, existe cierto grado de tensión emocional que

se relaciona con el crecimiento físico, desarrollo social, plane~ 

ci6n vocacional, religión, etc. pero para un buen ajuste influyen 

las relaciones padre-hijo, tendencias emocionales, relaciones he 

terosexuales, apariencia física, religión y aceptación social 

( Powell, 1981 ) 

Este mismo autor, dice que, el adolescente esta entrando a -

un mundo incierto, complicado y afligido donde al adulto le es d~ 

ficil ayudarlo a comprender los problemas para lograr la indepen 

dencia, compromisos, matrimonio, encontrar trabajo y hacer una fi 

losofía de la vida, esto se hace más difícil.porque muchos adultos 

estan confundidos con los mismos problemas. La mayoria de los --

adultos se preocupan por la rebelión del adolescente, Colm (1955) 

piensa que el preadolescente es necesario que se rebele en cierto 

grado a las normas y valores de sus padres para. llegar a ser un -

buen adulto sano donde los padres deben sostener su ~apel para -

dar al niño la firmeza y estabilidad que necesita. 
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Los problemas más frecuentes que se presentan durante la ad2 

lescencia son: Personales psicológicos, de estudio aprendizaje, 

social psicológicos y relación hogar-familia. Así como del futu_ 

ro vocacional, facilidades sociales y aprendizaje de las relacio_ 

nes sexú.ales. 

El proceso de socializaci6n inicia con la niñez, ya en la -

pubescencia siente que es necesario desligarse de ~u grupo fami _ 

liar y asociarse con personas de su misma edad y generalmente de

su mismo sexo, sin embargo poco desp6es, en la pubertad, se desa_ 

rrolla un interés hacia los miembros del sexo opuesto. 

Estudios al respecto, indican que el adolescente distingue -

entre el amor y la atracción, la camaradería y la amistad, que el 

amor esta separado de cuestiones sexuales y que si es verdadero 

no puede limitarse a experiencias de naturaleza sexual. 

Las principales causas de las desviaciones sexuales son por 

rechazo, disciplÍnas estrictas impuestas por los padres, fuertes-

tabúes sociales, malas influenc.ias ambientales. Por lo que la e 

ducación sexual debería darse en el hogar que es donde el niño. h~ 

ce sus primeras preguntas Powell, 1981 

1.8 Importancia de la Motivación. 

Hace mucho que el sentimiento y la emoción ha~ s~d~ im~orta~ 

tes conceptos psicol..1gicos, se han referido en lo histórico a es_ 

tados y experiericias mentales conscientes. Sin embargo en algu _ 

nas teor!as contemporaneas se les asignan funciones centrales en

teoría de la motivación ( Cofer y Appley, 1982 
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se recurre a la motivación de la conducta para referirse a -

las causas de la conducta. Por referirse al estudio de necesida_ 

des, deseos, aspiraciones, interés, urgencias, pulsiones Y otros

energetizadores o motivos de la conducta donde las necesidades, 

los deseos y otros motivos parecen relacionarse con el concepto 

de reforzadores. Donde necesidades y deseos se refieren al hecho 

de que debido a un período de ausencia de X, y X se vuelue refor_ 

zador. ( Millenson, 1979 

Para la mayoría de los teóricos,(Hull (1929), Miller (1951), 

Young (1952), Mowrer (1943), entre otros) los conceptos motiva

ci~nales desempeñan un importante papel central, en gran medida 

esas teorias consideran la motivaci6n biol6gica como fuente o ea~ 

sa primaria de que haya conducta y de su fuerza, y como implicada 

a fondo en su desarrollo de esos procesos ( hábitos, experiencias 

e incentivos ) que la hacen tener un propósito y dirección. Así-

l~ conduc~a parece servir a las neces~dades del organismo en in 

terés de la sobrevivencia orgánica. 

' Los motivos y recompensas son aprendidos y l~s incentivos, 

como factores que vienen a act~var y guiar la conducta mediante 

el aprendizaje. Sin embargo, estos métodos aprendidos desarrollan 

sus funciones, mediante una relación con factores motivadores pri 

marias biológicos y en cierta medida, continuan dependiendo, para

existir, de sus antecedentes b~ológicos. ( Cofer y Appley, 1982 ). 

Young 1952, afirma que el goce afectivo es un factor impor 

tante en organizar, dirigir y vigorizar la conducta, y creer que

no puede explicarse el goce afectivo en base ~l aprendizaje. 

Me Clelland 1953, también usa lo placentero y lo desagrada _ 

ble en su teoría motivacional, define a estos estados como las -

desviaciones de un nivel de adaptación; Las desviaciones pequeñas 
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los motivos son aprendidos. 

Para este autor todos 
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' 

Helen Peak (citado en Cofer y Apple, 1982) usa el afecto - -

como un factor de dirección para la conducta más que como un age~ 

te motivador, la emoción la usa como concepto motivacional. 

El hombre en relación a cualquier actividad ésta motivado -

por un generador interno que lo lleva a conseguir la satisfacción 

de necesidades de carácter biológico, básico o primarias y otras-

de carácter psicológico. Donde la percepción, los valores y los-

motivos interactuan para dar salida a un estado motivacional que

causa en el individuo insatisfacción psicológica que lo ll~va a -

desarrollar actividades con determinada magnitud o intensidad, 

por lo que todos los individuos son susceptibles de presentar un-

estado motivacional. 

El proceso de la motivación no puede ser generado por otra -

persona sino despertado o incrementado a traves de estímulos o -

incentivos, solo así se podra correlacionar la motivación, el 

aprendizaje y las actividades educativas. Entendiendo que la mo 

tivación es la tendencia a liberar tensión siguiendo una meta e-

incluyendo la superación de barreras que se puedan presentar ( Cb 

fer y Appley, 1982 

Dentro de la motivación la función del orientador es: a).-Ay~ 

dar al alumno a seleccionar objetivos convenientes desde un punto

de vista individual y social Y. que el alumno pueda alcanzar. t)) .• Ayu 

darle a darse cuenta de que estos objetivos son variados para él -

e impulsarle a que los acepte. e).- Guiarle en la selección de -

aquellas actividades y experiencias que le capacitarán para alean 

zar los objetivos propuestos y d).- Ayudarle a saber cuándo ha al 

canzado los objetivos. Los métodos de ayuda deben ser tales que -
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aumenten la capacidad del alumno para marchar por sí solo ( Jones, 

1969 

Este mismo autor señala que. la motivaci6n es un estímulo p~ 

ra una acci6n definida y el motivo es el impulso del alumno hacia 

una acci6n definida, hacia el logro de un fin que comprende y de_ 

sea. La motivación es el intento del maestro para proporcionar -

al alumno una situaci6n que por sí misma induzca 4~a actividad in 

tencionada hacia un producto educa~ivo que el alumno comprende y

desea. 

Los motivos varian en natura1eza y ericacia, los intereses -

son un tipo de motivos que al utilizarlos produce a menudo una a~ 

tividad eficaz de aprendizaj~. La curiosidad es otro motivo im 

pulsor que resulta muy útil si se dirige acertadamente. 

Los incentivos se hallan estrechamente relacionados con los

intcrcses, se diferencian en su artificialidad, éstos tienen poca 

relación con las necesidades del alumno, son estímulos de activi 

dad más bien que aprendizaje réal. 
-·~·~·-

Se utilizan muchos incentivos diferentes Bills 1937, ( cita_ 

do en Jones, 1969 } señala los siguientes: Competencia.y rivali _ 

dad,conocimiento de los resultados de realizaciones anteriores -

alabanza y censura, ánimo y desaliento, instrucciones positivas e 

instrucciones negativas, recompe?sas específicas, castig~s especf 

ficos y amenazas de castigo. Dentro de los intereses sociales -

encontramos: Trabajar en grupo y el que proviene de la conciencia 

de ser escuchados. 

Para mantener la acción frente al desaliento, la fatiga o el 

fracaso, encontramos a la voluntad de ganar, acabar de una vez o

bién el seguir hasta el final. 
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Por la importancia de la motivación dentro del proceso de la 

orientación ésta puede tener lugar en cualquier momento o bién al 

gunas veces puede no ser necesaria ( Jones, 1969 l 

1.9 Características de Ciudad Nezahualéóyotl. 

El presente estudio se realiz6 ~n una zona considerada como

marginada, caracterizandose ésta por una serie de problemas que -

en un momento dado vienen a alterar al individuo en su desarrollo 

personal, cultural y político. 

Las zonas marginadas se caracterizan por una deficiencia de

servicios urbanos ( Luz, agua, drenaje, pavimentación ); así como 

también una escasez de servicios médicos, falta de higiene y des 

nutrici6n, factores importantes y determinantes en el desarrollo

integral del hombre. 

Entre ~tras aspectos propios de las zonas marginadas se en 

cuentran el de hacinamiento y promiscuidad estos determinados por 

las condiciones económicas de los habitantes, pues la mayoria de

estas familias pertenecen a una clase social baja en un momento 

dado los ingresos que perciben no les permiten mejores condicio 

nes de vida. 

Uno de los aspectos a los que menor importancia se les pre 

senta son los lugares o centros de recreación factor importante 

en el desarrollo del hombre y que en las zonas de bajos ~ecursos

poc~ importancia se les da, pQes la existencia de éstos es nula -

comparada con las necesidades reales ( Aguirre, 1983 ) y ( Mesa,-

1979 ) 
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1.9.l Breve reseña histórica 

La desecación de los variados lagos comprendidos dentro del

valle de México, según los historiadores, se inició el siglo XVI. 

Esta desecación del lago progresivo se atribuye a la práctica -

de chinampas que ejercian los aztecas Y a la extensión de la agri 

cultura que implantaron los españoles, cuya técnic~ aunada a la -

desforestación y al pastoreo provocaron la sequía de esa inmensa

región. 

Se inaguraron las obras del desagüe del valle de México en 

1900, reduciendo el embalse del lago de Texcoco, quedando descu 

biertas miles de hectáreas, pertenecientes a los municipios de -

Chimalhuacán, Los reyes la Paz, Texcoco, Ecatepec y Ateneo. 

Al bajar el nivel de las aguas que con~ormen el lago de Te~ 

co~o, se plantearían serios problemas de orden legal, sin embar 

go, luego de varias disposiciones de carácter oficial y ante la 

continuación de la baja del ni~•l del agua, se originó que queda_ 

ran al descubierto diversas y ronsiderables extensiones de terre 

no, lo que indujo a· particulares a la tramitación para adqui_ 

rir en propiedad gran parte de esa extensión de tierra, y poco a

poco fuerón lotificando los fraccionamientos respectivos dando 

origen al establecimiento de las colonias que formarón p~rte de 

lo que hoy y desde hace poco más de 21 años es el munici~io -~20 

del Edo. de México (Nezahualcóyotl Cd. del cambio 1982-1984) 

Allá en los años de 1940-1955 se inicio en esta zona una et~ 

pa desordenada ·de compra venta de terrenos que fué propiciado por 

la ambición del hombre, motivo por el cual campesinos abandonarón 

su provincia, así como también personas que tenian su asentamien_ 

to en el D.F. llegarón en busca del patrimonio de sus hijos, lo -
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que originó afluencia de población que año con año fué en aumento. 

Ciudad Nezahualc6yotl, recibe este nombre en honor al rey de 

Texcoco que vivió de 1402 a 1468. El municipio de Nezahualcóyotl 

está ubicado al noreste del D.F. y colinda al norte con el muni 

cipio de Ecatepec de Morelos, Texcoco y San Salvador Ateneo, al -

sur y al poniente con el D.F., al oriente con los Reyes y Chimal 

huacán~ cuenta con una extensión territorial de 77 km. 

Lo anterior di6 margen a que al principio y tomando en consi 

deración la forma simultánea en que fuer6n llegando los poblado 

res al municipío, se le considerase como una más de las muchas 

"ciudades perdidas•• que se ubican, en algunos casos, en las inme 

diaciones de la zona metropolitana habíendose también considera 

do como ''cinturón de miseria''· 

Simultáneamente al crecimiento demográfico se fuer6n regís 

trando una diversidad de problemas de diversa índole, particular~ 

mente irregularidad y falta de definición en la tenencia de la -

tierra, así como la carencia de sPrvicios, la natural inseguridad, 

desempleo, falta de medios y posibilidades de esparcimiento. 

En resumen, tensi6n social en un asentamiento que actualmente re 

presenta en promedio cerca de dos millones y medio de habitantes

( Mesa Orosco, 1979 ) 

El municipio de Ciudad Nezahualc6yotl está integrado por Se 

tenta y tres colonias. Hasta 1970 la ciudad carecía sustancial 

mente de los servicios mínimos de urbanidad. 

idó progresando con el paso de los años. 

1.9.2 Aspecto Cultural. 

Actualmente ésta ha 

En Ciudad Nezahualc6yotl, se cuenta con una Casa de Cultura; 
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donde se realizan actividades de danza~ conferencias, proyecci6n

de documentales, etc. Además cuenta con siete bibliotecas. 

El número de planteles educaEivos ha ido en aumento. Sin em 

bargo debido al crecimiento demográfico los planteles educativos

particularmente para segunda enseñanza y a nivel medio superior -

no son suficientes para albergar al estudiante de Nezahualc6yotl. 

Los planteles educativos existentes en el municipio son: 

a nivel pre-escolar cuenta con veintitres escuelas, con trescien 

tas treinta y siete primarias, ochenta y tres secundarias entre 

federales, estatales y particulares, doce secundarias técnicas, 

veinticuatro telesecundarias, cinco escuelas de capacitación para 

el trabajo. Además de una escuela normal prescolar y una normal-

para maestros, un colegio de bachilleres, una escuela de enferme 

ria, un centro de estudios tecnológicos industrial y de servicio, 

un CONALEP, así como tambi6n ~na Escuela Nacional de Estudios Pro 

fesionales, plantel Arag6n que se encuentra en el municipio. 

Así mismo, Nezahualc6yotl, cuenta con 20 centros de desarro 

llo infant~l; una estancia infantil que atiende a niños de cuatro 

a cinco años y 4 centros de desarrollo de la comunidad donde se -

imparten clases de corte y confecci6n, mecanografía,!•danza, etc. 

( Nezahualc6yotl Cd. del Cambio, 1982-1984 ) 

El papel de la cultura en el desarrollo del niño es impor 

tante, ya que éste, no nace con formas de pensar, creencias, emo 

cienes o modos de conducta, no tiene actitudes ni valores, ni pr~ 

juicios, aspiraciones, normas o capacidades. Todo esto es apren 

dido mediante la cultura o forma parte de la vida en que va ere 

ciendo hasEa ser adulto. La cultura, interáctua con el organismo 

físico, ·Sistematizando la conducta y el pensamiento de tal manera 

que lo vemos en nosotros mismos y en todas las personas. 



78 

Lint6n ( citando en Gord6n, 1967 pag. 61 define 1a cultura 

como la masa de conducta que los seres humanos de cualquier soci~ 

dad aprenden de los mayores y lo transmiten a generaciones mAs j~ 

vGne8, por lo que, la cultur~ son formas regulares de hacer cosas 

y de pensar que la gente practica y ensefia a los jóvenes, no sie~ 

pre de manera formal. Es la forma de vida de una sociedad, esto

posibilita comprender la conducta si conocemos la sociedad Y forma 

de vida. 

Al observar la conducta ~orno funcional y útil en la sociedad 

en que se vive, podemos re1acionarnos mejor nosotros mismos, así-

como también con grupos diferentes. Por lo que algunas pautas de 

conducta pueden parecernos extraffas, cuando no se entienden en un 

contexto, con su grado de desarrollo técnico, en re1aci6n con to 

dos los factores que actúan. Al aceptar que la conducta es funci~ 

nal ayuda a conocer cuando las pautas que nosotros seguimos son 

buenas acertadas o las únicas que tienen sentido. 

Sin duda, la conducta del alumno en la clase es un reflejo de 

la c_onducta que se le esta ense
0

fiando, sin embargo, el sujet!) esta 

sometido a la influencia de la,conducta. Ya que todos pertene~é-

mos a sociedades de diversa naturaleza; naci6n, religión, vecin 

dad, grupo étnico,clase social, por lo que somos miembros de va 

rios grupos. 

La escuela desempefia un papel vital en la ensefianza de las -

normas, la organización de sus actividades son creadas·partiendo

-de un sistema de valores culturales actuando sobre el principio-· 

del tiempo, lo justo, lo injusto, limites, cooperación y compete~ 

cia. 

La familia, tiene normas definidas, esperanzas; fundadas en

la edad y el sexo, valores; donde nifios y nifias aprenden la con 
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ducta sexual apropiada de la familia. La familia se puede conce~ 

bir de dos maneras relacionadas entr.e ·sí; a) • .;.. como un campo de -

fuerzas interpersonales, donde la calidad de las relaciones afee 

ta a la estabilidad, al sentimiento hogareffo, de comodidad, calor 

seguridad. b).-

nsmite una forma 

Como una agencia de enseñanza· que· muestra y tra_ 

de vida. Donde lo que el niño aprende e inter 

preta en su familia, es aceptado fuerteme~te ( Gord6n, 1967 

1.9 .3 Aspecto·Socio-econ6mico 

La producci6n del municipio de Nezahua1c6yotl, esta basada -

en la maquila de ropa y en el comercio. Entre otros servicios --

cuenta con cincuenta y seis mercados, un rastro de ganado y otro-

de aves. Existen en 

vi~ y tres juzgados 

bio, 1982-1984 ) 

el municip~o cinco oficinas del registro ci_ 

calificadores ~ Nezahualc6yotl, Cd. del Cam 

A este respecto se sabe, ~ue en toda sociedad humana existe

algfin sistema de cla~ificaci6n 1 ocupacional, pero no se sabe con -

exactitud en que momento la mente del niffo comienza a integrar la 

configuración de status; la o~upa~ión que aspira desempeffar en un 

futuro. Sin embargo es casi seguro que estos planteamientos se -

establecen en el momento en que el estudiante de secundaria comi_ 

enza a decidir su plan de estud~9s en la escuela. 

Eugene Weinstein ( citado en Weinberg, 1972 pag. 150 ) ha e~ 

tudiado el proceso y el hecho de la estratificación so~ial en la

percepc i6n de Tos niños, queria descubrir la diferencia entre ni 

ños de diferentes status socio-econ6micos, encontró que los niftos 

de status bajo tienden a considerar, las tareas especializadas, 

como por ejemplo electricista o carpintero, como un trabajo de -

status bastante elevado, mientras que los niños de la clase media 
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se referian fundamentalmente a las tareas prqfesionales para refe 

rirse a su idea de ocupaciones de status elevado ( Weinberg, 1972) 

1.9.4 Aspecto Salud 

El municipio cuenta con un hospital general, siete centros

de salud tipo A, trece centros de salus comunitaria, una clinica

hospital del ISSEMYN, una clínica del ISSSTE, y dos clínicas del

Seguro Social. 

Todas las colonias cuentan con el servicio de agua y drenaje 

no siendo así con el alcantarillado. El noventa por ciento de --

Nezahualc6yotl cuenta con alumbrado público. Dentro del departa 

mento de limpia funcionan ciento veintidos unidades que recogen 

1883 toneladas de basura diarias. 

( Nezahualc6yotl, Cd. del Cambio, 1982-1984 ) 

La buena salud es un importante atributo del niño en desarro 

llo, lo escencial para la salud física es el ambiente escolar sa 

no que cuenta con servicios sanitarios, un programa de ~ormaci6n

Císica y recreo. Y los factores que contribuyen a la salud del -

niño son: el ambiente escolar, el hogar y 

1965 

la comunidad Knapp, 

De igual manera es importante destacar, que la nutrición es

basica para el crecimiento, la actividad y el aprendizaje. 
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SEGUNDA P A R T E 

C A P I T U L O II 

En base a las características requeridas en e.l presente est~· 

dio, se consideró que la teoría de los rasgos factÓriales es la -

que más se apega a las necesidades de este tipo de fenómeno. 

Osipow (1984) mencione que la teoría sirve para facilitar -

una conceptua1izaci6n de eventos naturales que inician con la ob_ 

servación de conocimientos que aumentan de complejidad para as! -

formular, deducir y predecir eventos, hasta formar teoremas, púes 

la teoría es imperfecta y debe partir de que las teorías un día ~ 

se.rán sustituidas por otras más modernas, por tal motivo en la a~ 

tualidad las teorías de las profesiones son imperfectas y en gran 

medida poco válidas por sus mínimas aportaciones prácticas, por -

lo que el orientador debe evitar ~rabajar fuera de un contexto teo 

ricb, de lo contrario sus aportadones al respecto serian pOco 

aprobadas. 

Por otro lado, Hewer (1963) menciona que las críticas dirig~ 

das en contra del estado prematuro de las te'orías del desarrollo

vocacional, al parecer no toman en cuenta el verdadero sentido de 

una teoría. Las teorías pueden preceder o acompañar al conocimi 

ente empirico y orientarlo mientras éste se encuentra en una eta 

pa de desar~ollo, donde influye la manera en que el orientador -

utiliza la teoría para interpretarla. 

La teoría de los rasgos factoriales menciona que se puede -

lograr un acoplamiento entre las habilidades, los intereses y las 

oportunidades vocacionales que se les ofrece a los individuos. 



Una vez lograr esto, se podria afirmar que los problemas de ele~ 

ci6n profesional quedan resueltos. Algunos de los primeros te6_ 

ricos que hablar6n acerca de los rasgos factoriales y que influ 

yerón bastante en la orientación vocacional fuerón Parscn (1909), 

Hull (1928) y Kitson (1925). Dentro de este modelo se han desa 

rrollado varias tendencias. El movimiento que le da impo~tancia 

a las pruebas en la orientación vocacional se ha desarrollado a-
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partir de este punto de vista. Así, entre las tendencias basadas 

en el punto de vista de los rasgos factoriales, se encuentran los 

inventarios de intereses, entre ellos el inventario de intereses

de Kuder y además de las pruebas de aptitudes como la Prueba de 

Aptitud Diferencial y la Prueba de Aptitudes de Guilford-Zimmer 

mam. Generalmente, el modelo de los rasgos factoriales se encue~ 

tra integrado dentro de otras concepciones de la Orientación Voc~ 

cional. La teoría de los rasgos factoriales ha sido sistematiza 

da por Williamson 1965 ( OSipow, 1984 pag. 21-22 

Identificar si el programa cubre la información necesaria 

que el alumno debe poseer para poder seleccionar una ocupación o

profesi6n. 
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Objetivo General. 

Elaborar, Evaluar y Analizar un programa de Orientación Voc~ 

¿i6nal para alumnos de tercer afio de secundaria en zonas margina_ 

das como en Ciudad Nezahualcóyotl. ·-
l.- Elaborar un programa de Orientación Vocacional para tercer -

año de secundaria. 

1.1 Realizar una breve revisión bibliográfica. 

1.1.1 Sobre las características generales de la Orienta 

ción Vocacional. 

1.1.2 Aspectos reiacionados con la Orientación Vocacional. 

1.2 Que el programa cubre las necesidades del estudiante. 

1.2.1 Conocer cómo el estudiante de secundaria recibe Or! 

entaci6n Vocacional. 

1.2.2 Inspeccionar el nivel de conocimiento del alumno -

respecto a la Or:i,.entación Vocacional. 

l.2.3 Investigar el presupuesto para Orientación Vocacio_ 

nal de las escue1as en estudio. 

1.2.4 Investigar las características generales de los a 

lumnos de la muestra seleccionada. 

1.2.5 Seleccionar la bateria de pruebas psicológicas. 

1.2.6 Investigar la profesiografia. 

1.2.7 Elaborar los instrumentos de medición. 

1.3 Aplicación del programa. 

1.4 Evaluación del programa. 

2.- Que el programa sea aplicado a los alumnos de tercer año de -

secundaria. 

2.1 En la zona de Ciudad Nezahualcóyotl. 

2.2 En zonas con características semejantes. 
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4.- Que los alumnos adquieran los elementos necesarios para poder 

seleccionar una carrera. 

El estudio es de tipo exploratorio, por que aumenta la rami 

liaridad del investigador con el fen6meno que ·desea conocer por -

me~io de un estudio subsiguiente y más estructurado, así mismo -

aclara conceptos; establece prioridades pa~a posteriores investi 

gaciones y reune informaci6n acerca de posibilidades prácticas --

para llevar a cabo estudios en marcos de vida actual. Es aplica_ 

da por que esta orientada a resolver algún problema de índole so 

cial, en este caso un sencillo programa que pueda aplicarse a los 

aiumnos de tercero de secundaria. 

Si se aplica el programa, entonces el alumno obtendra la i~ 

formaci6n necesaria para seleccionar una ocupación de acuerdo a -

sus intereses, habilidades y personalidad. 

En la presente investigación se manejarón los siguientes: 

Conceptos: Orientación; es l" parte inLegral de la educación que 

va a dar ayuda al sujeto en su adaptación social, Ca 
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miliar e individual avocandose principalmente a su a~ 

biente escolar y planear su Cuturo de acuerdo a sus ~ 

intereses, capaci~ades y necesidades sociales. 

Categorias: Vocación; Es un estímulo creador, que ayuda al indiv! 

duo a desenvolverse y realizarse, aspirando a desper_ 

Variables: 

tar sus capacidades y potencialidades. Es la aplica_ 

ción de diversas técnicas para el conocimiento paico~. 

lógico de los sujetos, para que éstos ·adquieran un c~ 

nocimiento de si mismo. 

Marginaci6n; Es un fenómeno que se presenta en zonas

~e bajos recursos económicos que se caracterizan por

d~f iciencias urtanas. así como de centros educativos, 

centros de salud y centros recreaCivos. 

Orientación Vocacional; Es el proceso psicopedagógi_ 

co mediante el cual se estudia y dirige al individuo

para que pueda elegir inteligentemente su ocupación,

oCicio, arte o procesión. 

Orientación Profesional; Es el conjunto de métodos y

procedimientos que,en Cunción de las características

individuales y de las necesidades económico-sociales -

permiten det~'~'minar 1 as pos i\.ül.<i-cfttties de may.or rcii:"di 

miento en el trabajo del sujeto que es motivo de edu 

cación vocacional. 

Orientación Educacional; Es una Cilosofía, una conce~ 

ción pragmática de las relaciones entre la escuela y

los escolares. Es una función. un sistema de respon_ 

sabilidades que la escuela considera que puede y debe 

asumir. 

Variable Inde~endiente Variable Dependiente 

El programa Que el estudiante -

elija una ocupación. 

Conocer que es la -

Orientación Vocacio 

nal. 
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Esta investigación tiene como punto de referencia, el Munic! 

pío de Ciudad Nezahualcóyotl, correspondiente a todas las escuelas 

secundarias federales y estatales, ubicadas en esta zona. 

La población estuvo formada por los alumnos de las cuatro e~ 

cuelas siguientes: Secundaria Federal número 209 " Emiliano Zapa_ 

ta '', Secundaria Estatal namero 39 '' Revolución Mexicana '', Secu~ 

daria Federal namero 14 '' Mexicayotl '' y la Secundaria Federal n~ 

mero 63 •1 Coyolxauhqui ''• Todas ellas ubicadas en el municipio -

de Ciudad Nezahualc6yotl. 

Estuvó integrada por ochenta alumnos de los terceros años del 

turno matutino y vespertino de las escuelas secundarias número 14, 

39, 63 y 209. 

El lugar de trabajo fué en la biblioteca y el auditorio de la 

Escuela Secundaria Federal número 63 " Coyolxauhqui "• en el salón 

de laboratorio de la Escuela Secundaria Federal número 209 " Emi-

liano Zapara ", en la sala de orientación de la Escuela Secundaria 

Estatal nGmero 39 '' Revolución Mexicana '' y en el auditorio de la

Escuela Secundaria Federal nGmero 14," Mexicayotl " ~odas ellas

ubicadas en el municipio de Ciudad Nezahualcóyotl. 



Una máquina de escribir. 

Hojas blancas, milimétricas y calca ) 

Pluma y lápiz. 

Recursos Humanos 

Alumnos que participarón en el estudio. 

Orientadores de las escuelas seleccionadas. 

Directores de las escuelas seleccionadas. 

Familiares de los alumnos participantes 
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Para recopilar la información se recurrió a las siguientes técni_ 

c~s e Instrumentos 

- Observación. 

- Libros, Folletos, Encicloped~as, Tesis y Revistas. 

Ficha bibliográfica y Ficha de trabajo. 

Encuesta a los directores d~ las escue.las { anexo J. pag. 

- Encuesta a los padres de familia anexo 2 pag. 155 

- Entrevista a los alumnos { anexo 4 pag. 159 

Cuestionario pre-test y post-test { anexo 3 pag. 157 ) 

153) 

Pruebas psicológicas { Test de Matrices Progresivos de J. c. R~ 
ven, Prueba de Intereses de Thurstone, Prueba de Intereses de -

Herrera y Montes, Escala de preferencias Vocacionales de kuder, 

Prueba de Aptitudes de Herrera y Montes, Estudio de Valores de

Allport, Vernon y Lindzey, Inventario de pr
0

eferencias Persona 

les de Edwards y Dibujo de la figura humana de Karen Machover ). 
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La investigación se inició con una breve revisión bibliográf~ 

ca con respecto a la Orientación Vocacional. Desde la definición~ 

desarrollo, Historia de la Orientación en México, Objetivos de la-

-~entaci6n, Importancia de ésta. Así como, las característicae.-· 

de la adolescencia y las características generales de la zona en -

estudio ( Ciudad Nezahualcóyotl ). Por último se hizó una revisi 

ón de programas de Orientación de la Secretaria de Educación Públ~ 

ca y de otras Instituciones. 

posteriomente se hizó la selección de la población ( las cua 

tro escuelas secundarias ) mediante principios no aleatorios util~ 

zando el muestro accidental no probabilistico. 

Igualmente se utilizar6n principios no aleatorios mediante el 

muestreo por cuota no probabilístico para decidir que participari 

an dos alumnos por cada uno de los grupos, por que de esta manera -

fué más. representati~a la muestra. Como siguiente pasp,_ para~ se~e~ 

cionar a los alumnos que integrarian el grupo control y los alum 

nos que integrarian el grupo experimental, se utilizarán principi 

os aleato~ios, ya que la población se encontraba dividida en estr~ 

tos ( fuer6n los diferentes grupos ya formados de alumnos de los -

terceros grados, de las escuelas secundarias seleccionadas ), para 

luego sacar muestra simple por azar y finalmente una muestra por -

estratiCicación de azar para dividir así al grupo control y al gr~ 

po experimental. Los grupos de los terceros grados hacian un to~-

tal de cuarenta, abarcando el turno matutino y el turno vespertino 

obteniendo así una muestr~ de ochenta alumnos en total, quedando -

cuarenta en el grupo control y cuarenta en el grupo experimental. 

La división del grupo control y del grupo experimental se realizó

mediante procedimientos de azar, quedando de cada grupo un alumno-

en el grupo control y otro en el grupo experimental ( Selltiz, 

l.980 ) 
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Como siguiente paso se hicierón algunas investigaciones pr~ 

vias para ¡a elaboración del programa, que conaistier6n en la 

elaboración y aplicación de una encuesta ( anexo 1 pag. 153 ) a

las directores de las escue~as que participar6n en la investiga_ 

ción. 

Inmediatamente despúes, se procedió a elaborar y aplicar -

una encuesta ( anexo 2 pag. 155 ) para los padres,~de f'amilia de

cada uno de los alumnos participantes, explorando aspectos uobre 

información general, ocupación, lugar de origen, datos económi 

coa, de ingresos, de salud y de alimentación. 

Como siguiente paso se procedió a elaborar y·aplicar un cu_ 

estionario anexo 3 pag. 157 ) pre-test post-test elaborado en

base a las necesidades del estudio que consistió en medir el co_ 

nacimiento que los alumnos de las escuelas en estudio tenían so_ 

b~e la Orientación Vocacional y aspectos relacionados con Esta.

La aplicación del cuestionario fu~ _tanto a los ~lumnos del grupo 

con.trol como a los alumnos del grupo experimental, cop. la fi.nal!_ 

dad de evaluar el programa. 

Obtenida tal información, se procedió, a elaborar el progr~ 

ma de investigación, para ello se tomarón en cuenta característ! 

cas de salud, alimentici.as, económicas y culturales de los alum_ 

nos. Información obteni.da mediante la aplicación de la encuesta 

a los padres de los alumnos que_participarón en el estudio, ade_ 

más de considerar la información obtenida de las encu-entas apli_ 

cadas a los.directores de las secundarias en estudio, así como -

las características propias de la zona de in~luencia, informaci_ 

6n descrita déntro del marco teórico. 

Despues de considerar la información obtenida de las encue~ 

tas realizadas a los padres de familia de los alumnos participa~ 
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tes, del presupuesto destinado a la O~ientación Vocacional, de -

los datos recabados mediante la encuesta aplicada a los directo 

res dec.ada plantel, se procedió a la selección de la bateria de

p ruebas psicológicas. 

Por lo que el programa de inveséigación se formó de la sigu! 

ente manera: 

·:-E'i ....-.Srama inicia con una entrevista individual anexo ·4 ,-

pag. ~59 ), de tipo estructurada, ésta con la finalidad de ob 

tener información general sobre el alumno del grupo experimental

así como de historia ~amiliar, aspecto de satud, conocimiento so 

br~ el área sexual e intereses vocacionales. Así también se ex 

ploró el área escolar, intereses, tiempo libre y valoración pera~ 

nal. Información básica para conocer las condiciones reales en 

que el alumno se deselvuelva y de esta manera proporcionarle al 

ternetivae vocacionales que sean acordes a su realidad. 

Despúes de la entrevista individual, se procedio a hacer una 

valoración psicológica mediante la aplicación de una bateria de -

pruebas psicológicas, explorando las áreas de Inteligencia, Inte 

reses, Aptitudes, Valores y Personalidad, utilizando para ello -

ocho pruebas psicológicas que son: 

La prueba o test de Matrices Progresivas de J.C. Raven, para 

medir Inteligencia, seleccionada ésta por su estandarización en -

América Latina y por su fácil calificación e interpretación, para 

mayor comprensión de esta prueba y de las siguientes que se utili 

zarón es necesario recordar los planteamientos establecidos den 

tro del marco teórico referentes a las pruebas o test psicológi 

coa. Para explorar el área de intereses se aplicarón tres prue 

baa; una fué la Prueba de Intereses de Thurstone, por ser ésta -

económica y fácil de calificar además de la información que pro 

porciona del alumno, otra fué la Prueba de Intereses de Herrera 

y Montes, ésta por su economía y f~cil calificación, además de --
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que el alumno puede ayudar a calificarla, situación que ahorra -

mucho tiempo al orientador, y la tercera prueba fué la Escala de 

Preferencias Vocacionales de Kuder, dicha prueba aunque podria -

resultar cansada y tediosa para el alumno, al orientador le pro_ 

porciona va1iosa inrormaci6n. 

Otra de las áreas que se exploró es la de aptitu~es, para -

lo que se aplicó la Prueba de Aptitudes de Herre~~ y Montes, por 

su economía y facilidad al calificar. En el área de valores, se 

a~licó la Prueba o Es~udio de Valores de Allport, donde se expl~ 

ran ampliamente los valores que prevalecen en los alumnos. 

Para investigar características de personalidad se aplicarón 

dos pruebas, el Inventario de Preferencias Personales de Edwards

Y la prueba del Dibujo de la Figura Humana de Karen Machover, am_ 

bas complementarias por la información que proporcionan tanto cu_ 

a.ntitativa como cualitativamente. 

Posteriormente, para finalizar la aplicación del programa -

se proporcionó información a los alumnos sobre la definición de-

la ·orientación vocacional, la importancia, ventajas y desventa 
;. 

jas de recibir ésta. Así como también que es una carrera profe_ 

sional y una visión general del sistema educativo en México. 

Despúes se les informo sobre las áreas del bachillerato que son: 

Físico-Matemáticas, Qu~mico-BiolÓgicas, Económico-Ad•inistrati 

vas, Disciplinas Sociales, Huma~idades clásicas y Bella~ Artes. 

Mencionando las principales carreras dentro de cada área y en 

las profesiones citadas se habla sobre el tiempo de duración, 

campo de trabajo, escuelas donde se imparten y las oportunidades 

de trabajo de•acuerdo a las necesidades que ~l país requiere. 

De igual manera se informo a los alumnos sobre las carreras téc 

nicas correspondientes a las seis áreas antes mencionadas. 
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Como siguiente paso, se aplicó una entrevista final indivi_ 

dual con los alumnos del grupo experimental para entrega de resu! 

tados, que consistierón en dar información detallada a los alum 

nos sobre sus intereses, capacidades, valores, aptitudes y rasgos 

de personalidad. Menc~onando en promedio tres carreras profesio 

na les y tres c.Br~eras técnicas, en las cuales de acuerdo a las -

características •ntes dichas pueden tener mayores probabilidades-

de éxito. Destacando en cada uno de éstos lo que necesita, lo --

que él posee y lo que le hace falta para obtener mayores _logros. 

En este caso, dandole alg~nas sugerencias para lograr la caracte 

rística que no posee. 

Por último, se agradeció la participación de los alumnos del 

grupo control como del grupo experimental, así como también se -

agradecio a los familiares de estos alumnos, además de informar 

les sobre los resultados obtenidos en la investigación, ponienCo

fin a la aplicación cel programa. 

Se ut~l~zó el análisis de contenido para sintetizar la info~ 

mación obtenida por las encuestas y así obtener las característi 

cas de la población en estudio, así como para seleccionar la bat~ 

ria de !'-ru_ebas; de Orientación V!"cacional. Para analizar los resu! 

tados obtenidos de las pruebas psicológicas se utilizarón los fo~ 

matos ya establecidos y se calificarón a mano, complementandose -

con las características de cada estudiante obtenidas por la entr~ 

vista individual inicial con los alumnos del grupo experirnental,

los resuitados se integran dando una imagen un poco más real del

sujeto. 

De igual manera se utilizó el análisis de contenido, para la 

obtención de las conclusiones y·· resultados, por que esta técnica 

de análisis es objetiva, hace que cada paso sea explicito, siste 

mático y por que el material es incluido o excluido en base a r_f'_ 
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glas y sus resultados poseen una amplia importancia teórica, si 

endo sus categorías claras y definidas, todo el material signif! 

cativo de la muestra es clasificado metódicamente, para lo que -

se utilizarán procedimientos cuantitativos. Y por que la fiabi 

lidad del análisis de contenido aumenta con la, experimentación,7 

buena definici6n y cuidadoso entrenamiento en la clasificación -

de datos. 

Como pa~te final de la investigación, se aplicó el cuestio 

nario del post-test ( anexo 3, pag. 157 ) a Los 80 alumnos que -

participarón en el estudio y que integrarán 40 el grupo control

y 40 el grupo experimental. Siendo tal cuestionario, la base de 

evaluación del programa. 
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C A P I T U L O III 

Al análizar las encuestas hechas a los directores ( anexo 1, 

pag. 153 ) de las escuelas donde se realizó la inv~stigación se

obtuvierón los siguientes datos: se puede observar. que una de 

las características de estas escuelas es la diferencia que pre 

sentan las escuelas federalb1 respecto de las estatales, la cual 

consiste en la manera de obtener y manejar el presupuesto; en --

las escuelas federales, la Secretaría de Educación Pública (S.E.P) 

proporciona presupuesto en las secundarias para cubrir los gas _ 

tos de ésta, así como pagar los sueldos de la docencia, a difere~ 

cia de las escuelas Estatales que en su gran mayoría los gastos -

san cubiertos con las cuotas anua1es que c~d~ a1umno proporciona

al inscribirse. 

No solamente a nivel admi~istrativo existen diferencias en_ 

tre las escuelas, sino también, dentro del campo de la Orienta 

ción Vocacional ya que las escuelas Estatales trabajan con un h~ 

rario destinado a orientación vocacional de dos horas semanales

Y cuentan con un orientador para hacerse cargo de dos grupos, s! 

tuaci6n que en las escuelas federales no se presenta ya que en -

éstas solo se cuenta con un servicio de orientación para toda la 

escuela es decir que hay un orientador para cada turno. 

Otra diferencia que presentan las escuel~s Federales es que 

no tienen un hOrario especifico para recibir orientación vocaci~ 

nal, solamente cuando algún grupo no llega a tener clase, el or! 

entador del turno correspondiente acude a proporcionarles infor_ 

maci6n sobre orientaci6n • 
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Con respecto a los programas que las escuelas siguen, en su 

gran mayoría.el orientador tanto de escuelas Federales como de -

escuelas Estatales organiza su propio programa adaptado a las n~ 

cesidades reales de los alumnos de cada escuela. Otros en cam 

bio, se limitan a seguir el programa de la S.E.P. ó el programa

de orientación vocacional del Estado de México seguido por orie~ 

tadores de escuelas estatales Datos recabados mediante la ene~ 

esta realizada a los direc~ores de las escuelas en estudio y pl~ 

ticas con los orientadores de las mismas, Septiembre, 1985 

Entre otras limitaciones se encuentra la del presupuesto p~ 

ra la orientación, ya que ninguna escuela tiene un porcentaje 

destinado a la misma, solamente cuando el orientador lo solicita 

y hay posibilidades de proporcionarlo por parte de la dirección

de la escuela lo obtiene, de lo contrario el orientador tiene -

que trabajar con lo disponible. 

Otro de los servicios de las escuelas es la del cui~ado del 

orden que es encomendado a los prefectos y asesores principalme~ 

te, no sin excluir a los orientadores, que son los que se encar 

gan de aconsejar a los alumnos que tienen problemas en su casa,

con sus compafieros D con otros maestros, así como también ''resu 

elven" los problemas que muchas veces ameritan la expulsión del

alumno de la Institución. 

Al análizar los datos de cada encuesta realizada a los pa 

dres de familia de los estudiantes que participarón en la inves 

tigaci6n se obtuvierón los siguientes datos, que se pueden ob 

servar en las gráficas; de la 1 a la a. La edad de los padres

oscila entre 40 y 45 años y de las madres entre los 36 y 40 años 

de edad, y que en ambos casos corresponde al 32.5 % del total -

de la muestra ( gráfica 1pag.100 }. La escolaridad tanto de

padres como de madres es de primaria incompleta, equivalentes 

al 53.75 % y 47.5 % respectivamente (gráfica 3, pag. 102 }. 
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La ocupación de loa padres en principalmente de obreros, 

técnicos y comerciantes¡ destacando otras actividades como la de

albañil, carpintero. etc. de las madres es en el hogar. aunque -

cabe mencionar que la mayoría de éstas realiza otras actividadea

que le permiten obtener ingresos extras a su hogar, como ea la m~ 

quila, tejer, vender artículos domesticos como Avón, Tupperware,

etc. y que no lo consideran como un trabajo ( grá:fica 6, pag. 105) 

El 76 % de la población ea de provincia, destacando el Esta_ 

do de Oaxaca ( grá:fica 7, pag. 106 ). Su tiempo libre, loa padrea 

lo dedican a realizar diversas actividades en el hogar como ver 

TV. principalmente, aiguiendole el deporte, convivir con sus hi 

jos, estudiar, leer, dormir, asistir a sindicatos, pasear, oir --

mGsica, a ''tomar", etc. Y el 10 % de la población en estudio se-

dedica a realizar trabajos extras. Las madre.s se dedican en su -

mayoria a ver TV~ coser, tejer, convivir con sus hijos, a vender

d~rmir, leer, ir al cine, actividades sociales, visitar a la tam! 

lia, pasear, estudiar y cuidar niños. El número de hijos que ti~ 

ne cada :familia oscila entre 3 y 5 ( grá:fica 8, pag. ~07 

Con respecto a loa datos; económicos; el 85 % de las casas 

son propias de las :familias en estudio, el 11.25 % rentan y el 

13.75 % viven con :familiares. El 100 % de las casas tienen pare_ 

des de tabique, el 52.5 % tiene techo de concreto, y el 47.5 % es 

de lámina, el 30 % de las :familias tienen cuatro cuarto~, el 

18.75 % 3, el 13.75 % 2, el 12.5 % 6, el 8.75 % 7, el 3.75 % 8 y_ 

10, el 2.5 % 12,y el 1.25% tiene un cuarto, sin contar los baños. 

El 38.75% de los ingresos de la muestra seleccionada, corresponde 

a un salario menor al sueldo mínimo, pero so~o el 38.76 % de las

:familias encue"stadas recibe un sueldo, los demás reciben dos o -

más sueldos ya sea de la madre o de los hijos, lo cual les permi_ 

te mejorar un poco sus condiciones de vida. (grá:fica 5, pag. 104) 
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Con respecto a su alimentaci6n (gr~rica A, pag. 103), se P2 

dría decir que ésta es nutritiva, ya que el 45 % de la poblaci6n 

en estudio como carne de una a dos veces por semana, pero el hu~ 

vo lo consume el 68.25 % de la poblaci6n diariamente, el 12.5 %

de las ramillas de 1 a 2 veces por semana, el 16.25 % de las ra 

millas de 3 a 4 veces por semana y el 2.5 % de las ramillas de 

5 a 6 veces por semana. La leche la ·toman diariamente el 70 % 
de la poblaci6n en estudio consumen principalment~ la leche de 

Conasupo y es tomada en especial por nifios de 1 a 12 afias de e 

dad, el 5 % de las ramilias,la toman de 3 a 4 veces por semana 

y solo el 2.5 % de las ramillas encuestadas reportar6n no tomar

la leche. 

El 53.75% de la poblaci6 en estudio, consume la rruta de -

temporada diariamente, el 17.5 % de las ramilias de 1 a 2 veces

por semana, el 26.25 % de 3 a 4 veces por semana y el 2.5 % de -

las ramilias de 5 a 6 veces por semana. La verdura es consumida 

diariamente por el 50 % de la poblaci6n en estudio, el 20 % de 

las ramilias de 1 a 2 veces por semana y el 27.5 % de las rami 

lías de 3 a 4 veces. 

Como se puede observar en la grárica 2, pag. 101 reciben -

atenci6n médica igual número en el Seguro Social que con m~dico

particular, destacando los remedios caseros que son utilizados 

por la mayoría de la poblaci6n. De una muestra de 80 ramillas 

encuestadas el .3.75 % de ellas acostumbran checarse cada afio, el 

10 % mensualmente y el 1.25 % de las ramillas se checan cada me_ 

dio año, los restantes que son el 85 % de la poblaci6n en estu 

dio acuden al médico cada vez que se enrerma~. 

Presentaci6n de los Resultados obtenidos en el pre-test - -

qu~ se observan en las gráficas de la 9 a la 18. 
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La edad de los alumnos de tercero de secundaria, de la muestra 

seleccionada es principalmente de 14 a 15 años de edad, que corres 

pende al 38.75 %; predominando el sexo femenino en un 55 %. 

Con respecto a 1os conocimientos que tienen sobre lo que es la 

Orientaci6n Vocacional, ( gráfica, 10, pag. 109 el 75 % de la po 

blaci6n en estudio no sabia a que se refiere, ya que de una muestra 

de 80, el 75 % tenian un total desconocimiento de lo que es la ori 

entaci6n vocacional, el 15 % de ellos tenían idea de lo que se tra_ 

taba y el 10 % de ellos tenian un "compl~ _ _1::o" conocimiento sobre la

que es la orientación vocacional. En condiciones semejantes se en_ 

cuentra el conocimiento que l~s alumnos de tercero de secundaria de 

la muestra seleccionada manejan sobre lo que es una carrera técnica 

( gráfica 11, pag. 110 ) y una carrera profesional ( gráfica 12, p. 

111...¡.,. Se puede decir que las áreas del bachillerato a nivel terc~ 

ro de secundaria en la zona de Nezahualc6yotl no se conocían, ya ~

que. de la muestra estudiada, ninguno conocía nada al respecto (grá_ 

fica 13, pag. 112 

Sin embargo, es curioso observar, que a pesar de manejar tan -

escasa informaci6n sobre la Orientaci6n Vocacional, por su gran ma_ 

yoria· es considerada ésta como importante ( gráfica 15, pag. 114 )

y que puede ayudarlos gráfica 16, pag. 115 ). Al preguntarles si 

habian recibido orientaci6n vocacional gráfica 17, pag. 116 ) co~ 

siderando las deficiencias de ésta, en las escuelas en estudio, se

eopera en los resul.tados que la mayoria no recibe orientaci6n, el -

10 % de la población encuestada manifest6 haberla recibido, pero al 

describir loe procedimientos de ésta, se pudo comprobar que en rea 

lidad.no se podria llamar Orientaci6n Vocacional, sino consejos so 

bre alguna problemática en particular. 

Al preguntarles, si era importante elegir la carrera en este -

momento ( gráfica l.8, pag. 117 ) el 28.75 % de los alumnos encuest~ 
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dos mencionarán que no era el momento que hab~an de esperar más -

tiempo, quiza en preparatoria. Y e1 3.75 % de e1los no sabian si 

era necesario e1egXr en ese momento la proCesi6n. Es importante-

considerar que el 67.5 % de los a1umnos que mencionar6n que sí -

era importante elegir la carrera. no sabían por qué. 

Con respecto a 1as carreras que e1 país requiere (gráfica 14 

pag. 113 de la poblaci6n encuestada el 12.5 % ma.~if'est6 que son 

las técnicas, el 35.5 % las prof'esiones, el 18.75 % que las técn~ 

cas y las prof'esionales requieren de igual manera y el 31.25 % de 

ellos manifestar6n que no sabian que carreras requiere el país, si 

las técnicas o las profesionales ni de que tipo. -
3.2 Present~ción de los Resultados 

A continuación se presentan en gráf'icas los datos de la gr! 

f'ica 1 a la 8 ) obtenidos a través de las encuestas aplicadas a -

los padres de f'amilia de los alumnos que participar6n en la inves 

tigación. De igual manera se ¡presentan las gráf'icas ( de la 9 a 

la 18 ) que comparan los datos del pre-test post-test. Como tam 

bién, se presentan las gráf'icas de resultados de las pruebas psic~ 

lógicas. de la 19 a la 25 -:;.,', 
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GRAFICA 7: Lugar de origen de padres y madres de los alumnos que 

participar6n en la investigación. 
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es la Orientación Vocacional. 
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Fig. 21. Intereses V-Ocacionales de 40 alumnos de tercer a~o de 

secundaria en la prueba de Intereses de Herrera y ~ontes 
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Fig. 22. I~tereses de 40 alumnos de tercer afio de secundaria 
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3.3 Análisis e Interpretación de los Resultados de las Prue 

bas Psicológicas. 

Los resultados obtenidos de la aplicación de la bateria de 

pruebas psicológicas, mediante las cuales se exploran las áreas 

de Inteligencia, Irtteréses, Aptitudes, Valores y personalidad son 

los siguientes 

AR~~-g~-!~!~~!Q~~Q!~L En la prueba de matrices progresivas

de J.C. Raven ( gráfica 19 pag. 118 ) con la cual se midio la ca 

pacidad intelectual de los estudiantes del grupo experimental de

la muestra seleccionada, se encontró que en el 50· % de los alumnos 

predomina la puntuación que oscila entre 10-25 que corresponde al 

diagnóstico Inferior al Término Medio; 32.5 % fie los alumnos obtu 

vier6n una puntuaci6n de 50 que corresponde al término medio; 10 % 

d.e ellos callerón dentro del puntaje 75-90 que corresponde a supe 

rior al Tármino Medio y 7 .5 % de los alumnos corresponde el diag_ 

nósEico deficiente por obtener una puntuación de 5. ( gráfica 19 -

pag. 118 ) 

Consideramos que el nivel intelectual se encuentra relacion~ 

do con las características de la zona en estudio, con los aspee 

tos sociales, económicos, de salud y cultura expuestas en el mar_ 

co teórico ( p. 74-80 ). Considerando que el medio ambiente es -

un factor importante para la estimulación y desarrollo del indiv~ 

duo. Así mismo, nos indica la capacidad intelectual de los estu 

diantes para desarrollarse dentro de un medio laboral. 

La importancia de la capacidad intelectual se pudo apreciar

cuando algunos alumnos con un diagnóstico deficiente, deseaban es 

tudiar una carrera del área Físico-Matemáticas que requiere de un 

alto intelecto, estos alumnos probablemente se verian limitados -
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en su desarrollo escolar y profesional. Con el previo conocimie~ 

to de la capacidad de los alumnos se les pudo canalizar para de_ 

sempeñarse dentro de una área en donde se requiere menos capaci-

dad intelectual y así éste aproveche otras habilidades que le pr~ 

porcionen mayor satisfacción dentro de un medio laboral y personal. 

~~~-Q!_IN!~~!~!~~ En la prueba de intereses de Thurstone,-

gráfica 20 pag. 119 se puede apreciar que en ~n 35 % de los -

alumnos prevalecierón los intereses Físicos y Biológicos; un 24.1% 

de los alumnos se inclinó por los intereses contables; un 20 % -

por los ejecutivos, Literario y Musical; un 17.5 % se inclinar6n

por el interés Artístico y un 12.5 % por el interés Negociable -

y solamente un 2.5 % por el persuasivo. 

En la prueba de Herrera y Montes gráfica 21, pag. 120 al 

observar los resultados se encontró que el 40 % de los alumnos se 

i~clinan por el interés de Organización, siguiendole un 35 % en 

interés por el Servicio So~ial; en Aire Libre, así como también 

en el área Científica un 32.5 %; y un 10 % en el área .Mecánica, 

las Artes Plásticas, la Verbalización y el interés Musical; y un-

5 % en Ejecución y Planeaci6n iasí como en el Cálculo. 

En la Prueba de Intereses de Kuder, ( gráfica 22, pag. 121 

se encontró que el 40 % de los alumnos se inclinan hacia el inte_ 

rés relacionado con todo lo mecánico ( tanto en hombre como en m~ 

jeres ) siguiendole un 30 % de a~umnos por el interés sobre el 

cálculo; un 22.5 % por Servicio Social; un 20 % por el interés 

Científico y un 15 % de los alumnos tuvierón intereses por el Ai 

re Libre, Artístico y Literario. 

Los datos que exploran el área de intereses indican cierta -

variación entre ellas, consideramos que la probable causa se deba 

a el proceso de adolescencia por la que los estudiantes atravie--
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san. Como se puede apreciar en el marco teórico y de acuerdo a 

las características planteadas por Hurlock 1980, y Powe11 1981, 

con respecto al proceso de la adolescencia y el papel que desemp~ 

ña éste en la Orientación Vocacional, por los cambios biológicos

y psicológicos que presenta el indi~iduo en· esta etapa, donde aún 

no determina lo que'erl r.ealidad le gusta. 

Otro aspecto que se puede apreciar ea la contradicción existente

con respecto al interés musical, que si bién es cierto que éste -

se encuentra entre los más altos también se encuentra como el in_ 

terés más bajo, considerando que la probable causa de esto se de 

be a la etapa de la adolescencia, en donde el estudiante es muy -

soñador y fantasioso ( Powell, 1981 

El área de intereses se exploró con la finalidad de conocer-

1o que más le gustaba al alumno y relacionar1o con los intereses

d• las diferentes profesiones~para sí encontrar la carrera en que 

el estudiante pueda tener mayores probabilidades de éxito. 

AREA DE APTITUDES; En la'Prueba de Aptitudes de Herrera y -

Montes ( gráfica 23, pag. 122 .) . se encontró al observar los datos 

que el 45 % de los alumnos tienen mayor inclinación o se conside 

ran aptos y capaces para desempeñar trabajos relacionados con el

Servicio Social púes se obtuvo un 45 % de alumnos inclinados a e~ 

ta área, un 35 % respecto a tareas de ejecución y planeación; un-

22.5 % en Cálculo; un 20 % en de~treza manual y organiza6ión, un-

10 % de alumnos interesados en el área Mecánica y un 7.5 % tuvie 

r.ón inclinación hacia las Artes Plásticas, Musical y Científico. 

Al explorar el área de aptitudes pudimos observar que el es 

tudiante en esta etapa de su vida tiene cierto grado de realismo

e!Jl lo que respecta a lo que le gustarla y a lo que puede desempe_ 

ñar de acuerdo a sus capacidades y limitaciones. Deducción hecha 
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en base a la comparaci6n de los datos de las pruebas de intereses 

con respecto a la de Aptitudes. 

Al explorar el área de Aptitudes se pueden conocer las habil~ 

dades y limitaciones de los estudiantes, datos importantes y rele 

vantes para sugerir una proCesi6n ya que conociendo sus Aptitudes 

se puede lograr un mejor desarrollo pro~esional. 

~~§~_Q§_~~~2~§~~ Al explorar el área de valores, mediante -

la aplicaci6n de la prueba de Valores de Allport ( gráfica 24, -

pag. 123 ) se encontr6 que en el 77.5 % de los alumnos predomina

una inclinación hacia un valor teórico, relacionado con la inves 

tigaci6n, el conocimiento sobre el suceso de fenómenos, de el por 

qUé de las cosas, siguiendole el valor social con un 27.5 %, para 

el valor econ6mico y político le corresponde un 22.5 %, a el est! 

tico un 12.5 % y por último el valor religioso obtuvo una puntua 

ci6n de 2.5 %. 

El conocimiento de valores del estudiante es un factor impo~ 

tante a considerar al sugerir una carrera, ya que si el estudian 

te tiene un alto interés por el valor econ6mico y elige una prof~ 

si6n q~e no es bien remunerada provocara insatisfacción, lo mismo 

sucedería con un alumno donde predomina el valor social, pero sus 

características de personalidad, interés y aptitud no concuerdan

con sus valores, provocaria sentimientos de insatisfacción y fru~ 

traci6n. 

~~!~_Q!_~§~~Q~~~!Q~Ei Al explorar el área de personalidad,

mediante la aplicaci6n de dos pruebas psicológicas; la prueba de

personalidad de Edwards y la Prueba del dibujo de la Fig. humana

de Karen Machover, se encontrar6n los siguientes datos: (gráfica-

25, pag. 124 ) destacan principalmente las siguientes caracteris 

ticas un 40 % de alumnos tienen una inclinación hacia el Orden, 
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continuando con un 27.5 % hacia la agresión: un 22.5 % hacia la 

Deferencia; un 17.5 % por la Perseverancia; Exhibición y Autono 

mía un 15 % ; hacia la Dependencia Afectiva, Protección y Hetero 

sexualidad un 12 % en Logro un 5 % al igual que en Inferiori 

dad; y un 2.5 % en afiliación y cambio. 

El conocer las características de personalidad del alumno 

contribuyó para tener una integración global y más acertada al 

sugerir una carrera. 

Como podemos observar las características predominantes de la 

muestra fuerón la Agresión y el Exhibicionismo entre los factores 

que como se mencionó en el marco teórico son propios de esta etapa 

ya que el adolescente se encuentra con~undido y como menciona - -

Hurlock (1980) y Powell (1981) el adolescente pasa por una etapa

crítica y de ma~cada rebeldía. 

Por ejemplo, algunos tienen intereses y valores que se con _ 

traponen por las características de su personalidad y si es un

alumno que tiene una inc1inaci·ón hacia trabajos de aire libre, -

don de mando, y agresión y pretende estudiar una carrera en donde 

se trabaje en 1ugares cerrado~ y tener que sujetarse a 6rdenes s~ 
periores provocara un desajuste personal y laboral • 

.-..-~-

Las puntuaciones más bajas o de poco interés para los ~lumnos 

son relacionadas principalmente con el aspecto Musical,~Es~4tico

y Religioso, Persuasivo y Heterosexualidad. 

3.4 Análisis e Interpretación de los Resultados del Post-Test 

A continuación se describe la evaluación del programa que -

esta determinada por la comparación de los resultados obtenidos -
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del cuestionario del pre-test post-test (anexo, 3) que como se 

podra observar en las gráficas de la 9 a la 18 pag. 108 - 117 

comparan los datos del pre-test con l.os del. post-test donde se --

logra apreciar mejor las di~erencias y resultados. 

que demuestran la utilidad y validez del. programa. 

Hechos éstos-

De 80 alumnos que participarán en la investigación, solamente 

el 10% de ellos tenian conocimiento completo sobre lo que era la

orientaci6n vocacional, despúes de la aplicación del programa, -

este porcentaje se elevó a un 41.25 %, si consideramos que solo -

son 40 integrantes del grupo experimental y 40 del grupo control

este porcentaje es bastante considerable. 

Con respecto al conocimiento de lo que es una carrera técni 

ca y una carrera profesional, hasta de aplicar el programa, el -

porcentaje oscila entre 1.25% y 2.5% los alumnos encuestados que

contaban con un conocimiento completo, porcentaje que al final se 

elevó al. 50%. Los que tenían un total desconocimiento era del 

75% y 72.5% respectivamente porcentaje que se redujo al 35.5% de

los alumnos encuestados de~púes de la aplicación del programa. 

De los que inicialmente tenían un conocimiento incompleto también 

se puede observar variaciones positivas en los resultados, con la 

apl.icación del programa. ( gráficas 11 y 12, pag. 110-111 ). 

En cuanto a l.a importancia que el alumno le dá a la ~rienta_ 

ción vocacional y el criterio que tiene respecto a si ésta puede

ayudarlo, no se encontrarán grandes variaciones, ya que en su gran 

mayoría los alumnos consideraban que la orientación vocacional es 

importante y puede ayudarles a encontrar su ve~dadera vocación. 

Sin embargo, en el pre-test los alumnos contaban con un escaso c~ 

nocimiento sobre l.a orientación vocacional, los del grupo centro~ 

como .los del grupo experimental, a pesar de ello consideraban que 

ésta es importante y podia ayudarles aunque no sabian cómo. 
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Ya en el post-test, los alumnos del grupo experimental sabian qué 

era la orientaci6n vocacional, su importancia asi como, 1a manera 

en que ésta podia ayudarlos. 

Cuando se l.es ~reguntó a los al.umnos encuestados, si habian

recibido orientación vocacional., el. 8.75% de los alumnos contest~ 

rón que si y el. 87.5% que no, el. resto 3.75% no sabia si habían 

recibido orienta~i6n, desp6es de aplicar. el cOestioftbrio··del· -

post-test, el 53.75% manifestarón que si habian recibido orienta_ 

ción y el. 46.25% que no, por lo que no quedo ningún alumno que no 

supiera si habia o no recibido la orientación. ( gráfica 17 p.116) 

Además,a1 cuesbienar al alumno, sobre si era importante e1e_ 

gir una carrera en el nivel en que se encontraban (tercero de se_ 

cundaria), el. 67.5% de los alumnos encuestados manifestarón que -

si, el. 28.74% que no, y solamente el 3.75% de ell.os no sabian si-

e~a el momento apropiado. Despúes de apl.icar el cuestionario 

post-test, el 75% consideraban que si era el momento idóneo y el-

15% que no y el 10% de ellos manifestarón que no sabian si era -

conveniente elegir en ese mome~to su carrera ( gráfica 18, pag. -

117 ) 

Con respecto al criterio que los alumnos encúestados tenian

sobre las carreras que el país requiere el 12.5% de ellos manife~ 

tarón que se necesitaban las carreras técnicas, el 35.5% que se 

requería de 1as profesionales, ~l 18.75% de ellos argu~entarón 

que ambas son necesarias y el 31.25% no sabían cuales de las dos-

eran las que el país requiere. Oespúes de aplicar el. cuestiona 

rio del post-test, el 18.75% de los alumnos encuestados se incli 

narón por las.~arreras técnicas y el 31.25% por las profesionales 

el 18.75% de el.los se mantuvierón en l.a posición de que tanto las 

técniéas como las profesionales requería el país y el 31.25% de -

los alumnos participantes no sabian cuáles eran las que se reque 

rian (gráfica 14, pag. 113 
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Se describe el programa en el anexo 5, pag. 164 pretendiendo 

los siguientes objetivo~· 

Que el programa de orientación vocacional sea aplicado para

alumnos de tercer año de secundaria en la zona de Cd. Nezahualcó 

yotl. 

Enmarcar la importancia de la Orientación Vocacional para el 

nivel secundaria. 

Conociendo esta información, obtener un mejor autoconocimie~ 

to y adaptación social de.parte del alumno. 

Que, el programa sea aplicado a zonas con las mismas caracte 

rísticas. 
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C A P I T U L O JV 

4.- CONCLUSIONES 

Despúes de haber tenido la agradable experiencia de realizar 

la investigaci6~·, en la cual aprendi~os gracias a las vivencias -

que nOs permit~er6n obtener interesantes e importantes observaci~ 

nes, para comprender y mejorar el campo de la. Orientaci6n Vocaci~ 

nal, llegamos a las siguient~s conclusiones. 

Durante el desarrollo de la investigación pudimos comprobar

que el proceso de la Orientación Vocacional ha evolucionado muy -

p~co, por lo que es neceario que la orientaci6n se difunda, para

apreciarla. Consideramos que es aquí donde los psicólogos tienen 

un arduo trabajo que realizar, como el dar a conoce~ la importan_ 

cia de la orientación y c6mo ésta beneficia a los alumnos, así e~ 

mo también ubicar el campo de trabajo de la psicología en la ori 

entación. Ya que observamos que el papel de la psicología en la-

educación principalmente en la orientación vocacional es bastante 

limitado. Esto se palpa con claridad al ver el trabajo que dese~ 

peñan los orientadores, en el cual aún no se hin unificado los -

criterios sobre la actividad a realizar, reduciéndose a otro tipo 

de acciones relacionadas con la orientaci6n vocacional o bién a -

simples consejos en caso que el alumno lo necesite. 

mentes se plantean dentro del marco teórico. 

Tales funda_ 

Otra prueba de ello es que mediante comentarios hechos por -

los hermanos de los participantes durante la aplicación de las e~ 

cuestas y comentarios de los padres fuera de las preguntas reali 

zadas, notamos que muchos de ellos no saben que hacer al terminar 

la secundaria, las causas son variadas; se les pasan las fechas -
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rato o bién han perdido años por que no les gusta o no encontra -

rón el ambiente esperado con la escuela elegida, siendo estos ex

alumnos de la misma escuela donde ahora asisten sus hermanos, se

considera que la probable causa de esto es la falta de informaci 

ón especificamente de orientación vocacional. Y asi, dejar atrae 

la posibilidad de ingresar a alguna de las escuelas y terminar -

una carrera técnica o profesional, de acuerdo a s~s posibilidades 

económicas. Otros ya habian desertado de la escuela a la que i~ 

gresarón, algunos decidierón casarse y olvidar la posibilidad de

estudiar, otros más ae dedicarón a las drogas o el alcohol. 

El tercero de secundaria, es el momento ideal para hacer la

elección por varios motivos; en primera por que el estudiante al

salir de la secundaria se encuentra con que puede ingresar a mu 

chas escuelas ¿ por qué preparatoria ?, ¿ por qué bachilleres ? 

e~c. que pueden estudiar carreras técnicas y carreras profesiona_ 

les 1 si al terminar encontrará trabajo y lo más importante ¿ Cu~l 

carrera ?, ¿ por qué ? interrogantes que a falta de orientación 

el estudiante no sabra que had~r. Como consecuencia. son estos 

importantes factores los que yan limitando más y más al alumn~ -

que tendrá que tomar una determinacién sobre la carrera que eleg! 

rá. Por lo que, es necesario y urgente que se dé esta informaci 

ón en todas las escuelas secundarias. 

Otro aspecto que tuvimos l~ oportunidad de contempiar fué -

qué, los métodos utilizados por los orientadores son 4pformales,

basados en observaciones y entrevistas muy empíricas, además que

no cuentan con un lugar específico para tal ~ctividad y los pro -

gramas que siguen son muy elaborados y no acordes con las necesi 

dades reales, por lo que no son óptimos para proporcionar orient~ 

ción a los alumnos, y los que ellos elaboran tampoco son funcion~ 

les comprobando esto con el escaso conocimiento con que el alumno 



cuenta sobre la orientación vocacional al terminar su nivel secu~ 

daria. Información obtenida mediante platicas con los orientad~ 

res de las escuelas en estudio, Septiembre, 1984 

De igual manera, a1 convivir con los alumnos, nos dimos cuen 

ta que el proceso de la adolescencia, afecta la personalidad del

estudiante, por lo que es importante que al trabajar con ellos se 

tenga el conocimiento adecuado de cómo evoluciona._tal proceso, de 

acuerdo con los planteamientos de Powell y Hurlock sobre el proc~ 

so del adolescente así como también es importante considerar 1aa

características del orientador, planteadas dentro del marco teóri 

ca ( ver el punto 1.7 y 1.6.2 del marco teórico ). Sin olvidar -

que es determinante el trato que se les dá a los alumnos, ademáa

de contemplar factores de personalidad del Orientador, la relaci_ 

ón de mutuo respeto entre orientador-alumno, un buen ajuste pera~ 

nal, valores aceptables y sobre todo un marcado interés sobre la

orientación vocacional, y así proporcionar ayuda para que el alu~ 

no supere con éxito lo conflictivo de esta etapa. 

Con la realización de la~nvestigación, comprendimos que el

conocer las características d~ la población en estudio sirve para 

conocer y entre otras cosas ayudar a orientar mejor a los alumnos 

además de que nos permite conocer mejor la problemática en que se 

desenvuelven los estudiantes de la zona de Nezahualcóyotl y del -

tipo de ayuda que requieren. 

Y así, en la información obtenida a través de las encuestas

realizadas a los directores de las escuelas que participarón ~n el 

estudio. pud~mos constatar~ que no ~dos los di~ecto~es de las es 

cuelas secundárias conocen y apoyan la orientación vocacional, a~ 

gumentando entre otras cosas que no existe presupuesto suficiente. 

Una prueba de ello es que permiten que los orientadores realicen

actividades ajenas a la orientación vocacional como: cuidado de la 
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biblioteca, organizar actividades sociales, cuidado del orden,etc. 

Si bié~ es cierto que estas escuelas no disponen de un pres~ 

puesto fijo para orientación vocacional, si es posible adquirir

la batería de pruebas siempre y cuando se organicen para ello. 

Ya que de acuerdo a nuestra experiencia pudimos comprobar que los 

alumnos sí están de acuerdo en cooperar con el material necesario 

lo que posibilita en parte.la aplicación del programa, ya que la

otra parte la compone la preparación del orientador. 

En la información obtenida a través de las encuestas aplica_ 

das a los padres de familia observamos el escaso conocimiento que 

se maneja acerca de la orientaci6n vocacional, en la zona de estu 

dio, ya que a pesar de explicarles con detalle el tipo de estudio, 

lo costoso y laborioso de éste, no deja de presentarse la falta ~ 

de cooperatividad y desconfianza, o bién la negativa a participar 

en el estudio, por parte de algunos padres de familia o de algunos 

alumnos. 

De igual manera tuvimos la oportunidad de comprobar que la -

edad, lugar de origen y escolaridad de los padres, entre otros -

factores influyen para el apoyo proporcionado por los padres para 

el estudio de sus hijos. 

Así como la ocupación, ingresos, alimentación, número de hi 

jos y at~nc~ón médica son importantes factores que nos permitie 

r6n conocer la forma de vida de la zona en estudio, donde observa 

mas que no se podría considerar la zona de Cd. Nezahualcóyotl ca 

mo totalmente marginada, ya que cuenta con servic~os de agua, luz 

drenaje y pavimentación en casi toda la zona, además de que son -

pocas las personas que viven en forma promiscua. Apoyado esto --

por los planteamientos de Michel, citados por Magdalena Aguirre -

(1983) establecidos dentro del marco teórico. 
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Otro aspecto que contemplamos, es que el padre apoya a sus -

hijos, cuando comprende, basado en sus experiencias, que es impo~ 

tante superarse para cubrir sus necesidades lo mejor posible. No 

apoya a sus hijos cuando su eorto nivel educacional, normas, cos_ 

tumbres y otros factores le impiden comprender la importancia del 

estudio y el anhelo de superación y de no limitar el posible éxi_ 

to de sus hijos. 

Por vivencias realizadas durante la investigación es probable 

que, el apoyo que los padres brindan a sus hijos para el.est~dio ·es 

de suma importancia, no sólo por el buen éxito en la profesi6n, 

si no también influye en la personalidad y en los hábitos ~onduc_ 

tuales que éste adquiera. 

Otro interesante aspecto que advertimos, es que al predominar 

las familias pequeñas, se habre una posibilidad más de que el est~ 

diante no se vea limitado por cuestiones econ6micas a elegir su -

profesión, pues tuvimos la oportunidad de constatar que muchas ve 

ces los hijos, en especial los mayores de Camilias numerosas, se -

ven forzados a trabajar en lo .que puedan dejando atras la posibil! 

dad de estudiar, en algunos c~sos comentaban, que estaban en la -

mejor disposición de ayudar a sus hermanos menores a que estudia 

ran ( información obtenida mediante comentarios hechos por los he~ 

manos de los participantes, durante la entrevista eón los padres -

de familia ). 

También observamos, que el orientador no ayuda al estudiante 

a tomar conciencia de su realidad, al considerar las diversas po 

sibilidades que se le presentan al terminar ~a secundaria, como -

son, principafffiente la de continuar sus estudios a nivel técnico

º bién procesional, así como las incapacidades personales, econ6_ 

micas y sociales que obliguen al estudiante a suspender sus estu_ 

dios y trabajar. 
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En base a la experiencia que tuvimos al aplicar el programa

se recomienda suprimir la prueba de Intereses de Kuder, conside 

randa que ésta resulta tediosa y cansada para los alumnos. 

De igual manera se recomienda motivar ampliamente a los alu~ 

nos y de acuerdo con los planteamientos establecidos en el marco

te6rico en donde Maslow plantea que el hombre está motivado por -

un generador interno que lo lleva a satisfacer necesidades bioló 

gicas y psicológicas, ya que por na contar con un adecuado conoci 

miento sobre los beneficios de la orientación vocacional, no va_ 

loran el esfuerzo que el orientadpr hace. Por lo que recomenda 

mas en forma muy especial los incentivos motivacionales a los alu 

mnos, considerando que el éxito del programa depende en gran med~ 

da de el grado de motivación que el orientador les brinde. 

Finalmente pudimos concluir, que el programa es válido, com 

probando esto al observar la comparación de los resultados obten~ 

dos del cuestionario del pre-test y los del pos-test, con lo que

se puede decir que al aplicar el programa en esta zona, se benefi 

ciará a los estudiantes de tercero de secundaria. 

Consideramos que no es tan relevante, y que se puede supri 

mir la Prueba de Intereses de Kuder por las experiencias obteni 

das al aplicar el programa, tanto por los resultados obtenidos, 

como por lo fatigosa y por la duración de ésta. Sin embargo, su 

gerimos que, si desea aplicarse se puede tomar una muestra, y si

los alumnos alcanzan el nivel de aceptación de la prueba, entien 

den las preguntas y no les es muy fatigoso se puede aplicar, en 

riqueciendo así la información. De lo contrario el suprimirla --

del programa no afecta ya que para explorar el área de intereses

se encuentran las pruebas de Intereses de Thurstone y la de Herre 

ra y Montes. 
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C A P I T U L O V 

5.- SUGERENCIAS 

De acuerdo a las experiencias obtenidas durante la realiza~

ci6n de la presente investi~ación, se considera necesario e impo~ 

tante mencionar algunas pautas ~ara establecer estudio~ ~•·conti~ 

n~idad. sobre el tema. 

Aún falta mucho que explorar sobre el campo de la orientación 

vocacional y más aún para que ésta responda a las necesidades rea_ 

les de los estudiantes, para que en el momento de elegir una prof~ 

sión tengan los elementos necesarios para hacerlo. 

Otro importante aspecto a considerar es qu~ ln Orientación -

Vocacional no se da en forma aislada, sino que se encuentra ínti_ 

mamente relacionada con muchos otros factores que al conjuntarse

forman un todo que~ayuda a la formación del individuo y a lograr

un buen desarrollo de la sociedad en que éste se desenvuelve. 

Ante este prog~ama se sugiere la realización de los siguien_ 

tes planteamientos. 

- Realizar un seguimiento de los estudiantes que participarán en

la investigación, tanto los del grupo control como los del grupo

experimental, con la finalidad de seguir c~mparando los resulta 

dos, así como para comprobar en qué porcentaje los alumnos que -

recibierón Orie~~9ción Vocacional ingresarán a las escuelas auge_ 

ridas, o bién si seleccionarán la carrera que se les sugirió y si 

ésta satisface sus necesidades de interés y vocación. 

- Elaborar un programa semejante en zonas no marginadas, para ver 
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la diferencia, ya que se considera que el desarrollo del niffo dé

estas zonas difiere de los de zonas marginadas, estudio que ayud~ 

ria a establecer semejanzas y diferencias de importantes aspectos, 

de los que destacan entre otros: el aprovechamiento escolar, ali_ 

mentación, comportamiento de padres y como influye éste en el de_ 

sarrollo de la personalidad del niffo, la preparación de los orie~ 

tadores, forma en que se proporciona la orientaci~n vocacional Y

cómo ésta beneficia al alumno. 

- Elaborar un programa de hábitos de estudio, por la íntima rela_ 

ción que guarda con el aprovechamiento escolar y que sirve para 

guiar al estudiante en el proceso de aprendizaje, para que éste 

adquiera experiencia que le ayude a asimilar las diferentes asig_ 

naturas que con~arman el plan de estudios llevados en las escue 

las; aunado esto a una eficaz orientación que el alumno reciba, 

e~ beneficio será mayor, desarrollando en el alumno actitudes y 

sentimientos de seguridad en sí mismo y posteriormente a estable_ 

cer relaciones adecuadn3 en su comunidad, para ayudar .a la supe 

ración de ésta y de él mismo c6mo individuo y profesionista. 

- Investigar el actual mercado laboral del país por medio de en -

cuestas, entreviscas, visitas a las fuentes de trabajo, platicas

con las personas involucradas directamente sobre cuales son las -

profesiones en las que el futuro profesionista pueda des~rrollar_ 

se plenamente; evitando los prob~emas de desempleo y saturación -

en algunas áreas. Situación difícil y de arduo trabaSo, pero so_ 

lo de esta forma se puede lograr tener un panorama real de~las -

profesiones que el país requiere y cuales son.las carreras en las 

que puede llegar a tener desarrollo profesional. 

Por medio de ello se contribuira enormemente a orientar al estu -

diante hacia carreras en donde pueda obtener un buen ingreso eco_ 

nómico y una satisfacción personal. 
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- Investigar e1 perfi1 profesiona1 de los orientadores de Cd. Ne_ 

zahualcóyotl por medio de entrevistas, encuestas, cuestionarios 

entre otros instrumentos, con 1a finalidad de conocer realmente 

e1 conocimiento, experiencia·que posee el or2ent;.Jor sobre la Ps! 

co1ogía, desarro1lo y evolución de1 ado1escente, factor importan_ 

te ya que es 1a pob1aci6n con la cual se trabaja. 

Asi mismo, destacar el nivel de preparaci6n que el encargado de -

la orientación tiene sobre profesiografía, conocimiento indispen_ 

sable para poder ofrecer al alumno un panorama general sobre las

opciones que tiene a estudiar. 

En general investigar el conocimiento genera1 del orientador sobre 

la orientación vocacional, conocimiento y manejo de pruebas Psico_ 

lógicas, preparación para destacar los intereses y aptitudes de -

los alumnos, etc. 

- •n base a los resu1tados e1aborar un programa completo de capac! 

tución u los orientadores que aborde .entre otros los si.gui·entes. -

puntos 

Manejo de entrevistas. 

Conocimiento sobre la Psico1pgía de1 adolescente. 

Información profesiográfica. 

Información sobre el mercado laboral. 

- Dar a conocer el trabajo de1 Psicólogo dentro de la or~entación 

vocacional pues en la actualidad.poca importancia se le proporci~ 

na a la Psico1ogía, esto se puede realizar por medio d~ ciclos de 

conferencias en escuelas secundarias enrocadas a los directores -

orientad~res y alumnos para dar a conocer todQ lo que la Psicolo_ 

gia puede propo·rcionar en el campo de la orientación vocaciona1. 

Es tarea del Psicólogo dar a conocer a todos ellos que la función 

de la Psicología es de suma importancia dentro de la educación -

del alumno. 



142 

~lgunos qe los trabajos que el Psicólogo puede realizar en las -

escuelas entre otros son los siguientes: 

- Cursos de capacitación a los orientadores que contemplan los -

siguientes puntos 

a).- La aplicación, calificación e interpretaci6n de pruebas psi 

col6gicas, enfocándose pri~cipalmente a las que se utilizan den -

tro de la orientaci6n vocacional. 

b).- El conocimiento sobre lo que es el desarrollo del individuo

enfocándose principalmente en el proceso de la adolescencia por -

ser esta la edad en que se encuentran los alumnos a nivel secund~ 

ria. 

e).- Relaciones interpersonales, por lo que la importancia que -

tiene el trato y la relación entre orientador y alumno. 

d).- De motivación, por ser este aspecto determinante para obtener 

éxito al orientar a los alumnos ya que el escaso conocimiento que 

1os a1umnos de esta zona tienen sobre los beneficios que 1es puede 

proporcionar la orientación· vocacional les impide apreciar y vale 

rar el trabajo de el orientador. 

e).- Sobre una amplia información acerca de la gran variedad de -

carreras existentes ( Proresiograría ) ya que el escaso conocimi 

ento al respecto acaciana que se saturen las carreras más conoci 

das como la medicina, el. derecho entre otras y dejan escapar cam 

po de trabajo y además que el país requiere. 

f).- Cómo canalizar adecuadamente a los alumnos que presentan al 

gún problema conductual o de personalidad. 



Entre otros temas que se dejan a consideración y criterio de la -

persona interesada. 

- Investigar mediante encuestas, entrevistas, o cuestionarios, el 

conocimiento que los directores tienen sobre la orientación voca_ 

cional, para asi proporcionarles inCormaci6n sobre la importancia 

que tiene la orientaci6n vocacional a nivel secundaria, ya que m~ 

chos de ellos coinciden en la manera en que se ve~ afectados los-

estudiantes que no reciben orientación en forma adecuada. Y más-

que nada por el papel funcional que desempeña un director, el co_ 

nocer éste los beneficios que puede ofrecer a sus alumnos exigie_ 

ra a sus orientadores que tengan los elementos y preparación nec~ 

saria para realizar un buen trabajo. 

Aunque es una labor de cooperatividad y conjunto él. daría el im -

pulso necesario a la orientación por lo menos en su escuela. 

Elaborar un programa motivacional para que el alumno se intere 

se, participe y sienta la necesidad 

" 
de recibir la orientación v~ 

cacional así como crear cierta conciencia que en un Cuturo va a -

llegar a ser de mucha utilidad~ 

Se sugiere que el orientador implemente sistemas que manten_ 

gan al estudiante interesado en el trabajo de orientación como -

por ejemplo, puede incluir dentro del programa visitas a,diferen_ 

tes campos de trabajo como : fabticas, empresas, oficinas, con la 

finalidad de dar a conocer al alumno un panorama más real en el -

cual en un futuro pueda llegar a desarrollar. Así como esto, tam 

bién se sugieren trabajos de investigación sobre el desarrollo, 

ingresos, posi¿~6n social entre otros aspectos de las direrentes-
carreras. 

Motivar al alumno para que éste investigue sobre el desarro_ 

llo de la carrera que le interesa, por medio de entrevistas a la-
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gente que ya esta trabajando en el campo, con estudiantes para c~ 

nacer los planes de estudio, ya que muchas veces la elección se -

realiza sin conocer aspectos importantes y determinantes para ob~ 

tener satisfacciones al desempeñarse profesionalmente. Investi 

gar sobre el mercado laboral de la carrera que le interese. 
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G L O S A R I O 

ADOLESCENCIA.- Proviene de la palabra latina adolescere que signi

fica ''conocimiento hacia la madurez''· La adolescencia es definida

como un período de crecimiento entre la niñez y 1a edad adulta, se 

ha estipulado que est~ período inicla cuando la pubertad aparece. 

CONSEJERO.- Persona que ayuda a los ·alumnos en el proceso de adap_ 

taci6n y a tomar decisiones especialmente en temas profesionales,-

peda~ógicos y personales. En ~aso de que se trate de un psicólogo 

adscrito a un establecimiento.~scolar se denomina consejero psic6 

logo. 

CARRERA TECNICA.- Es aquella que se encarga de la capacitación de

personal técnico a. n'rv-e'!" p-ost~ndaria. propiciando su incorpora 

ción a las actividades productivas. El profesional técnico es un-

i-ndividuo que através del conocimiento asume una actividad que se

traduce en acciones para elevar el nivel de la productividad. Se-

suelen usar sin6nimos ''carrera subprofesional'' ''carrera corta'' --

pues son los estudios que conducen a la obtención de un título o -

c.ccdi.pl..oma .. que acredita 

dia. 

grado académico a nivel de 
e .• -9 ......... 

enseñanza me 

CARRERA PROFESIONAL.- Es la encargada de formar profesionales en -

las diferentes áreas para lograr un mejor desarrollo de la humani 

dad y de las ciencias en general. 

tificado de bachillerato. 

Es requisito de ingreso el cer 

EDUCAR.- Es modificar en un sentido determinado, es conducir de un 

estado a otro. 

·EDUCACION.- Es una actividad sistemática_~jercida_por los adultos 

sobre niftos y adolescentes con el fin de prepararlos para la vida~ 
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en un medio determinado. 

EDUCACION PRIMARIA O ELEMENTAL.- Periodo de enseñanza que comienza 

generalmente a los seis años y termina a los dbce; sirve de base 

para la enseñanza secundaria. 

EDUCACION SECUNDARIA.- Es el periodo de educaci6n que sigue a la 

primaria. La distingue una particularidad en su pr6posito, pues 

en su desarrollo se adapta a los intereses de los alumnos. De -

acuerdo con este criterio, la enseHanza secundaria puede ser "ter_ 

minal'' o preparatoria para los estudios superiores. 

ENCUESTA.- Es averiguar, ·me~ianEe la reuni6n de opciones recogi _ 

das median~e un cuestionario para aclarar un asunto. 

ENTREVISTA.- Es el encuentro entre dos o más personas para tratar 

uri asunto. 

ESCOLARIDAD.- Es una ~ase de suma importancia, lb emocional, lo -

físico, lo social, lo intelect~al, lo religioso que se conjugan en 

una constituci6n que influye ~obre el ·futuro adulto. 

IMPEDIMENTO FISICO.- Son funcionamientos deficientes de origen ff 
sico que de alguna manera determinan la habilidad de los individuos 

para llevar a cabo tareas motrices o perceptuales normalfS· 

INTELIGENCIA.- Capacidad de ciertos organismos para enfrentarse a una 

situaci6n nueva improvisando una reacci6n de adaptaci6n, en~renta~ 

dose a situaciones nuevas con rápidez y éxito, en su medio ambiente. 

MARGINACION.- Es un fen6meno que se presenta en zonas de bajos re~ 

cursos económicos que se caracteriza por- ~eticiencias urbanaft",-a-a"t

como de centros educativos, oentros de salud y centros recreativos. 
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MEDICION.- Es el proceso de asignar símbolos a las observaciones 

de una manera signiCicaziva y coherente. 

OCUPACION.- Es el conjunto de capacidades de rol. Es entregarse 

todos ~os días a ejecutar determinado trabajo. 

ORIENTACION.- Es la parte integral de la educación que va a dar

ayuda al sujeto en su adaptación social, Camiliar e individual -

avocándose principalmente a su ambiente escolar y planear su fut~ 

ro de acuerdo a sus intereses, capacidades y ~ecesidades sociales. 

PEDAGOGIA.- Es la ciencia y el arte de instruir educar con efici 

encia a los niños. 

PUBESCENCIA.- E~ la gran variedad de cambios corporales que tie 

nen lugar en relación con la maduración sexual del organismo humano 

TEST.- Son instrumentos, pruebas psicológicas que sirven de apoyo 

al psicólogo. Donde se confronta a un individuo a raíz de una re 

acci6n, de una teoría, de una producción con uºn grupo de individu 

os que han reaccionado en las mismas condiciones, estimando resul 

tados registrados. 

TIEMPO LIBRE.- Es considerado como la duración del tiempo, Cuera

de 1as actividades obligatorias del hógar, jornada de trabajo, así 

como ias horas de dormir. 

. ...... 
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ANEXO # 1 

Encuesta a los directores de las escuelas que participar6n 

en la investigación. 

Nombre de la Bscuela 

Dírección de la Escuela 

Características físicas de la Escuela 

Organigrama 

Con que servicios cuen~a: 

a).- Médicos 

b).- Cuidado del Orden 

c).- Orientación Vocacional. 

¿ De •que presupuesto disponen para Orientación Vocacional? 

¿ Cuá11~os grupos de tercer afio tienen? 

¿ De cuan±os alumnos? 

¿ Reciben los alumnos Orientación Vocacional? 



154 

Describir de que manera 

¿ Cuántas horas a 1a semana? 

¿ Quién la imparte? 

¿ Qué preparación tiene? 

¿ Siguen algún programa? 

¿ En que consiste? 

OBSERVACIONES 
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ANEXO # 2 

Encuesta aplicada a los ~amiliares de los estudiantes muestra. 

DATOS GENERALES. 

No. Grupo Familiar Zdad M F Escolaridad 

Otros 

Ocupación Lugar de Origen Tiempo Libre 

Otros 

Condiciones Claicas de la Camilla 



Datos Econ6micos. 

CASA Propia ______ Alquilada----- Otros 

Condiciones rísicas de la casa : 

PAREDES Lámina ____ Tabique ____ Madera --------

TECHO : Lámina ---- Concreto ____ otros ---------

No. de cuartos 

INGRESOS 

Del padre 

De la madre 

-·~si: los hijos 

Otros 

SALUD 

l.~ Alimentación ¿ Cuántas veces a la semana come? 
carne"'~,~--::...- .--.:.-·-:.-:.-. :.:.:..:~.!:'::.-:____ _..:...=:;--...::·.:::h· • 

Pescado ------Pollo ______ nes Puerco 

HU evo Leche----- Pan -----l' ruta 

Verduras 

2. Donde recibe atención médica 

I 11.S s----- ISSSTE---- S S A Particular 

Remedios caseros 

¿ Con qué frecuencia recibe atención médica? 

OBSERVACIONES 

Fecha Encues·tador 
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ANEXO # 3 

CUESTIONARIO DEL PRE-TEST Y POST-TEST 

Edad Sexo 

¿ Qué es la Orientaci6n Vocacional? 

¿ Considera importante la Orientaci6n Vocacional? - No Si 

Por qué 

¿ Cree" que la Orientación Vocacional puede ayudarte? 

Si No 

Por qué 

¿ Crees que deberias recibir Orientación Vocacional? 

Si No 

Por qué 

¿ Has recibido Orientaci6n Vocacional? 

¿ Te hicierón entrevista individual? 

¿ Te aplicarón pruebas psicol6gicas? 

¿ Te dier6n resultados? 

Como fué 

Si-~--

¿ Crees que es importante elegir una ocupaci6n en este momento? 

Por qué 

157 
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¿ Sabes en cuántas áreas esta dividido el bachillerato? 

Si No 

Cuáles son 

Dime qué es una carrera técnica 

Dime que es una carrera profesional 

¿En la:~ctualidad que tipo de carreras consideras que el país requ! 

ere? 

Por qué 

OBSERVACIONES 

Fecha Encuestador 

" AGRADECEMOS TU COLABORACION " 
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ANEXO # 4 

ENTREVISTA INDIVIDUAL. 

Información general 

Nombre l!dad Sexo--------

Fecha de riacimiento 

Escolaridad 

Dirección Teléfono 

Nombre completo del padre ----------------------------
Es col ari dad 

Sueldo 

Ocupación 

Nombre completo de la madre --------------------------
Es col ari dad 

Sueldo 

Ocupación 

De~cripción y. aptitud del sujeto durante la entrevista 

Historia familiar 

Miembros Parentesco Edad Sexo Ócupación 
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¿ C6mo son las relaciones con tu f'amilia? ________________ _ 

¿ Consideras que es una f'amilia integrada?---------------

¿ A que nivel aocioecon6mico perteneces?----------------

¿ Recibes apoyo para estudiar por parte de tu padre? 

¿ Recibes apoyo para estudiar por parte de tu madre? 

¿ Tienes alglin lugar especial para estudiar? --------------

¿ Trabajas? 

Salud 

¿ Qué en:fermedades has padecido?-----------------------

¿ Has tenido intervenciones quirurgicas? 

Fracturas 

¿ Carencias :físicas? ( oir, ver, hablar bién ) 

¿ éomo consideras que es tu al1mentaci6n? 

Aspecto Sexual 

¿ Qué inf'ormaci6n tienes del sexo? ----------------------

¿ C6mo la obtuviste?------------------------------
¿ Estas conforme con tal información? 

¿ Cómo consideras a la sexualidad? 



Aspecto Escolar : 
Nombre de la escuela primaria ____________ afios ----iprom. 

De la secundaria Afios Prom. 

¿ Qué calificaciones obtuviste por áreas? 
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¿Has perdido afios? _ ¿ Por qué?------------------------

¿ Qué te ha dado mayor satisfacción en la escuela ? 

¿ Qué te ha provocado insatisfacción? ----------------------

¿ Qué materias te han gustado más? 

¿ Por qué? 

¿ Qué materias no te han gustado? 

¿ Por qué? 

¿ Cómo es la relación con tue compañeros? 

¿ Qué opinas del autoritarismo? --------------------------

Intereses y tiempo libre .. 
¿ Tienes tiempo libre? 

.• 
¿ A qué lo dedicas? 

¿ A qué te dedicas sábados y domingos? 
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¿ Tienes amigoa? 

¿ Cómo es tu relación con ellos?---------------------

¿ Cuánto tiempo convives con ellos?-------------------

¿ Tienes novio (a) ?_Cómo es tu relación---------------

¿ Cuán to tiempo lo (a) ves ? -------------------------
¿ Te gusta ir a fiestas? 

¿ Acostumbras desvelarte en éstas?--------------------

¿ Prácticas algún depoete? -------------------------

¿ Tomas e 1 ases extras?-----------------------------

¿ Acostumbras estudiar por las noches?------------------

¿ Consideras ser una persona organizada?----------------
¿ Qué te gustaria hacer si tubieras más tiempo libre? 

¿ Te gusta_a~udar a la gente? 

,· 
Valoración Personal 

¿ Cómo te consideras; Guapo (a) o Feo (a) ? 

Agradable o Desagradable---------------------------

¿ Considerás qué le caes bién a la gente? 

¿ Te gustaria ser mejor? 

¿ Estas sa~isfacho con lo que has realizado? 

¿ Tienes ídolos? 

Cuáles 

¿ Cuáles son tus metas? 

•• 
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Ambiciones Vocacionales 

¿ Que~ ¡fastaria Estudiar ? 

¿ Tü lo elegiste o ·te lo sugirierón otras personas ? 

¿ Qué in:Cormación tienes de ella.?---------------------

¿ Por qué la e 1 eg is te ? ----------------------------

¿ Piensas ganar mucho dinero ? ----------------------
¿ Qué piensas hacer en el futuro ? 

¿ Qué motivaciones tienes ?-------------------------
¿ Qué :Cantasías tienes ? 

¿ Cómo resuelves los problemas que se te presentan ? 

¿ Cuándo algo ~e sale mal o no lo puedes· hacer que actitud tomas ? 

Fecha Encuestador 



A N E X O 5 

PROGRAMA DE ORIENTACION VOCACIONAL PARA TERCER AÑO DE 

SECUNDARIA 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA 

1.- Entrevista inicial a nivel individual con los alumnos. 

2.- Aplicación de pruebas. 

2.1.- Aplicación de la prueba de inteligencia. 

2.1.1. Tests de Matrices Progresivas de J. C. Raven. 

2.2.- Aplicación de la prueba de intereses. 

2.2.1. Prueba de Intereses de Herrera y Montes. 

2.2.2. Prueba de Intereses de Thurstone. 

2.3.- Aplicación de la prueba de aptitudes. 

2.3.1. Prueba de aptitudes de Herrera y Montes. 

2.4.- Aplicación de la prueba de valores. 

164 

; 
2.4.1. Estudio de Valores de Allport, Vernon y Lindzéy. 

2.5.- Aplicación de la prueba de Personalidad. 

2.s.1. Inventario Preferencias Personales de Edwards. 

2.s.2. Prueba del Dibujo de la Figura Humana de Karen 

Machover. 

3.- Calificación de Pruebas. 

4.- Integración de la información de las pruebas psicológicas. 

·5.- Exposición del Profesiograma. 

5.1.- Carre~as técnicas y profesionales, así como las nece 

sidades reales que el país requiere en las siguientes 

áreas 

5.1.1. Nivel técnico 



5.1.1.1. A rea admirlistrativa. 

5.1.1.2. A rea Agropecuaria. 

5.1.1.3. Are a Industrial. 

5.1.1.4. A rea de Pesca. 

5.1.1.5. Are a de Salud. 

5.1.2. Nivel Profesional. 

5.l.2.1. Area Físico Matemáticas. 

5.1.2.2. Area Químico Biológicas. 

5.1.2.3. Area Económico Administrativas. 

5.1.2.4. Area Disciplinas Sociales. 

5.1.2.5. Humanidades Clásicas. 

5.1.2.6. Area de Bellas Artes. 
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6.- Entrevista final, individual con los alumnos para entrega de 

resultados. 



SUGE~ENCIAS PARA LA ~PLICACION DEL PROGRAMA 

Para el manejo del presente programa, es de vital 

importancia el amplio conocimiento sobre aplicación, 

calificación e integración de pruebas psicológicas. 

Considerando que de no ser así, lejos de prestar ayuda 

al alumno se ~e perjudicara en su desarrcllo profesio_ 

nal. 

Es necesario el conocimiento adecuado de carreras 

técnicas y profesionales, así como de las necesidades

reales que el país requiere de estas profesiones. 

Se recomienda un amplio conocimiento en la psicol~ 

gía del adolescente. 

L 
Muy especialmente se recomienda, motivar a los alum 

nos para que estos participen y se interesen en la Orie~ 

tación V~cacional. 
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ANEXO # 6 

FOLLETO INFORMATIVO 

Este folleto, tiene como finalidad ayudarte a conocer lo que 

es la orientación vocacional, su importancia y la manera en que -

puede ayudarte. Así como la presentación de las diferentes carr~ 

ras a nivel técnico y profesiobal que puedes estudiar. 

La· orientación vocacional es un proceso ~ue te ayuda a lograr 

una mejor adaptación social, familiar e individual, tomarldo en - -

cuenta tus intereses, aptitudes, valores, características de pers~ 

nalidad y situación económica, para así elegir la profesión en la

que puedes obtener mayor éxito. 

La orientación es importante por que si no la recibes adecua 

damente puede ocasionar que no te sientas agusto en tu trabajo, 

ipsatisfacci6n personal, conformismo, sacar bajas calificaciones 

por falta de interés, dejar de estudiar, ser un profesionista me 

diocre o bién problemas más serios como no encontrar trabajo, re 

fugiarte en las drogas, el alcohol o la delincuencia entre otras 

cosas. Por lo que la orientación vccacional puede ayudarte a en 

contrar tu verdadera vocación. 

A continuaci6n encontraras las carreras técnicas que puedes -

estudiar expresadas en áreas que son : área industrial, área admi 

nistrativa y el área de salud. 

Y las carreras pro~esionales en 6reas que son 

Físico-Matemáticas, Químico-Biologicas, Económico-Administrativas, 

Disciplínas Sociales, Humanidades Clásicas y Bellas Artes. 

Si alguna te llama la atención INVESTIGA solo conociendo 

algo puedes saber s~ te gusta o no te gusta. 



AREA ADMINISTRATIVA 

"Administrativa------------------------

Archivonomía--------------------------

Administración del sutotransporte----

Adminrstraci6n de Empresas Turísticas 

Adminisfrsci6n de Recursos Humanos---

Comercio Exterior--------------------

Comunicaciones Electr6nicas----------

Contable Administrativo--------------

Contabilidad--------------------------

Cooperativismo-----------------------

Director de Ediciones-----------------

Economía------------------------~~----

Estenograría-------------------------

F inanzas y Crédito Bancario-----------

CE CAP CEOS CET 
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CONALEP CEBETIS CECY').' 

* 

* 

* 

Hote ler i a y Gas tronomi a--------------- 1-----+----+----+--.....;..---lt-------t-----; 
I n f'ormá ti e a--------------------------- 1-----1-----+----+----'----+-------t-----; 
Inglés-------------------------------- 1--..:..-+---='-----+---+-----t------r----t 
Me re ado te en i a-- ----------------------- l------l-----+-----+------1-------;--~--¡ 

P rogramac i 6n-------------------------- 1-----+----+---=--+------t----=----t---=---; 
P romo e i 6n y Ven tas-------------------- 1-----+----+--..:...-+------t---....::...---t-----; 
S e cr etario Eje e u ti vo- - ---------------- 1-----+----+---=--+---~--t----=----;----""'I 

Se rv i e i os A dm in is tr a ti vos------------- 1-----+----+----+------t-------;-----; 
Serv i e i os de Be 11 e za ----------------- l-----+----+----4------i-------t-----i 
Serv ic i os Tur ! s ti e os------------------ .._ ____ _._ ____ ~----'-------'--------o------
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AREA INDUSTRIAL 

CE CAP CEOS CET CONALEP CBTIS CECYT 

Acabados Industriales------------
* Ai re Ai:: ond i e i o nado y Re :fr igerac i ón . 1-----+-----+-----1--------t-----+------t 

Artesanias------------------------

Artes Grá:ficas--------------------

Carp interia-----------------------

Comunicación---------------------

Construcción---------------------

Control de Calidad----------=-----

Dibujo--- ------~------------------
Diseño Arquitectónico------------

Diseño Decorativo-----------------

Diseño Grá:fico-------------------

Diseño Industrial----------------

Diseño Públicitario--------------

Electricidad---------------------

Electrónica----------------------

Electromecánica------------------

Electrdnica y ~omunicaciones-----~ 

Fotomecánica-----~~--------------

Fundición Industrial--------------

* 

* 

.* 

* *· 

* ... 

* 
* 
* 

* .. 
* 

.. 
* '* 



AREA INDUSTRIAL 

F'undición y Tratamiento Térmico--

Industria del Vestido------------

Instal.aciones y Mantenimiento----

Instrumentación de Control-------

Máquioas-Herramientas------------

Mantenimiento del Autotransporte-

Mantenimiento Industrial---------

Manufacturas Metálicas------------

Mecánica--------------------------

Metalmecánica--------------------

Metereol ogía---------------------

Modelos Industrial.es-------------

Modelismo y Fundición------------

Mecánica Autbmotriz---------------

Plásticos-------------------------

Proceso.de Alimentos-------------

Proceso de Producción------------

Química Industrial---------------

Recursos Audiovisuales------------

Reloj eria-------------------------

Seguridad Industrial--------------

CE CAP CEOS 

* 

l.70 

CET CONALEP -CBTIS .CECYT 

* 

* 

* ·' 



.AREA INDUSTRIAL 

,Servicios de Equipo de Computo~ 

Siderurgía--------------------

Sistumas Térmicos-------------

Soldadura y Paileria-----------

Tapiceria----------------------

Textil-------------------------
Topografía---------------------

CECAP CEOS 
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CET CONALEP CBTIS CECYT 

.. 



AREA SALUD 

CECAP CEOS CET CONALEP CBTIS CECYT 

Aná l. is i B e 1 r ni e os----------+-----t----1----t-------;1-----;------i 
Clínica Dental-------------i-----+-----t----+-------t------+-----; 

Dietética------------------1-----+-----+----+------+------+------t 

Enf'•.! rm ería Gen era 1---------t-----+-----t----+-------t-----4-----1 
Farmacéutico lndustrial----l"-~·----+-----+-----+-------+------+-----4 

Gericultura----~-----------t-----+-----+----+-------+------+-----4 

Inhaloterapia--------------t-----+----+----+------+------+------t 

Labo ra torio en Agro b i o 1 og í a¡-----+----+---+------+-----1------1 

Labor a to ti o C J í n 1e0--------1------1-----1-----+-------1------t------I 

Nutrici6n------------------1------1-----1-----l-------1------t------1 
Protesis Dental------------1------+----+---+------+-----1------t 

Puericultura---------------1-----+-----+-...:...-+-------+---=---;----~ 

Radiología-----------------1-----;----+---+-------;------1------t 

Salud Comunitaria----------t-----+----+----+-------1------1------1 

Tra bajo So e i a 1--.-.----------t-----+-----t-:---,-t--...,-----;------1------1 

Instrumentación------------~----~---~---~-----~----~~---~ 

J.72 



AREA FISICO MATEMATICAS 

. B Sem. Lic. en llateml!iticas---·----------------------
8 Sem. Natematico ~n Computac16n-------------------
B Sem. Actuario------------------------------------
8 Sem. Lic. en F!aica--~---------------------------

10 Sem. Ina•niero en Comunicaciones y Electrdnica---
9 Sem. Inaenieria Biomedica------------------------
8 Sem. Inaeniero ~nduatrial------------------------

10 Sem. Inaeniaro Mecl!inico Electriciata-------------
10 Sem. Inaeniero MecAnico--------------------------
10 Sem. Inaeniero ·Electricista----------------------

8 Sem. Inaeniero Textil-----;----------------------
10 Sem. Lic. en Diaefto Induatrial-------------------
10 Sem. Inaeniero Petrolero-------------------------
10 Sep. Inaeniero Químico Petrolero--------all-------
10 Sem. Ingeniero de Minas y Metalurgieta-----------
10 Sem. Ing~niero Metalurgico--------~--------------

7 Sem. Químico Metelurgico-------------------------
6 Sem. Inaeniero Topóararc-------------------------

12 Tri. Inaeniero Hidr6logo-------------------------
10 Sem. Inaeniaro Civil-----------------------------
10 Sem. Arquitecto----------------------------------
10 Sem. Inaeniero Ge6logo---------------------~----
·4 aftoa Inaeniero en Aoronautica--------------------

12 Tri. Inaeniero en Recursos Energetico•-----------
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e 
9 
e 
9 
9 
9 

10 
9 
e 

12 
10 

6 
e 
e 
e 

16 
10 

e 

Sem. 
Sem. 
Sem. 
Sem. 
Sem. 
Sem. 
Sem. 
Sem. 
Sem. 
Tri. 
Sem. 
Afias 
Sem. 
Sem. 
Sem. 

Meses 
Sem. 
Sem. 

AREA QUIMICO BIOLOGICAS 

Lic. en Qu!mica------------------------------1-_,f--i-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--i-:-+-+-+-+---l 
Ingeniero Químico----------------------------i-:-+-+-+-+-+-+-1--+-+--+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--I 
Ingeniero Bioquimico-------------------------1---1-+-l---l--1--1--l--l--+--+--l--l--l-+-+-+-.¡_.:.+-+--I 
Ingeniero Bioquimico en Alimentos------------'"-''--'-+--<+--=-<--+--+--+--+-_,__,__.__.__.__._.._.._._,_.__, 
Químico Farmacéutico Biólogo-----------------i-:-+-+-+-+-+-+=+-+-+-'-++-+-+=+-+-+-+-+-+--1 
Químico Farmac6utico Indu~tria1-------------- 1----1--+-l--+-+-+-l--+-+--+-+-+-+-+--h-+-+-+-+--I 
Químico Bacteriólogo y Parasit6logo----------l---l-+--l--+-l--1--+-l--l--+--l--l-+-+-+-+-+-+-+--I 
Lic. en Nutrición y Ciencias de los Alimentos 1---1..:.+-l--l--+-+-+-+-+--+--l-+-+-+-+-+-~+-+--I 
Lic. en Ciencias Biológicas------------------l---l-+-+-+.-+-+-l--l--+--+--l-+-+-+-+-+-¡....:.1-;--1 
Lic. Ocean6logo------------------------------1---1-+-+=+-+-+-+--+-+--+--l-+-+-+-+-+-+-+-+--I 
Médico Cirujano------------------------------1-'-l-+-'+-'+-+--+-+-+'-+--+--l-+-+.:.+.:.+-+-+-+-l--I 
Médico Cirujano Homéopata--------------------1---l~-l-..+-+-+-+-+-+--+--l--l-+-+-+-+.:..¡_.:.+-+--I 
Lic. en Enrermeria---------------------------1---!-+-+.:.+-+-+-+4-4-4-+-+-+-+-+-+-l-"+-+-7-I 
Cirujano Dentista----------------------------l-''-l~-l-.:+-+:..i-....¡.::..¡.::c¡__¡..:-1--'=-+=+.:.+-+-+-+-l-~ 
Optometrista---------------------------------1---1-+-+-+-+4-4-4-4-4-+-+-+-+-+-+-!-=-+-f-"-I 
A u d i O me t r is ta - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - l---l-+-l--l--1--1--+-+-+--+--l-+-+-+-~+-+-+-+--I 
Médico Veterinario y Zootecnista-------------¡_...:~>-4--+..:..i.-+-+-+-+-+4-4-4-+--1---l--4--1---1---1---! 
Ingeniero Agronomo---------------------------L.........JL.....l-l-l-L-L-1.__.1.....L...L...L...L.....L.....L.....L.....L...L....L....L...--' 
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