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!.!l.I.!!.l!.!lª!l.~.~-!.l!.!l 

Considerando la importancia y trascendencia del sector educativo, 

resulta indiscutible la necesidad de ofrecer diversas alternativas por 

los distintos profesionales que tienen el compromiso de lograr el bie

nestar individual, grupal y colectivo. 

Una de las alternativas más importantes que apoyan la evolución

y desarrollo de la Educación; es la Orientación, expresada operativa-

mente como: personal, escolar, vocacional o profesional; sin embargo -

no se le puede observar fuera del conjunto de elementos involucrados -

en un proceso cont:!nuo y dinámico que ayuda al individuo a conocerse a 

s! mismo y a su entorno social. 

Es por ello que la Orientación Educativa en Méx.i..co es un aspecto

que determina los alcances y limitaciones de los educandos, y cuando -

se encuentra ausente, ocasiona ciertos problemas en la toma de decisi.!?, 

nes¡ aun cuando se reconozca que existen diversos factores que la con

dicionan o la determinan. 

En atención a este problema el presente trabajo se propone escla

recer la particip8ción del trabajador social en el área escolar y ---

especif!camente en la orientación. 

En este sentido, la orientación vocacional y profesional son una

instancia más en la que se hace necesaria la intervención social para

l¡ue se fundamenten los aspectos globales a partir de elementos socia-

les, cult~rales, económicos y familiares. 

De esta forma los contenidos de esta investigación buscan la 

estructuración de un marco teórico donde se vinculen elementos de la-



educación en Trabajo Social, su importancia y utilidad, esclareciendo 

a su vez el lugar que ocupa la vocación en el momento de la elección

profesional. 

Asimismo tiene el propósito de realizar un estudio que permita -

establecer un diagnóstico acerca del nivel de vocación en los alumnos 

de primer ingreso, finalmente se propone establecer sugerencias y al

ternativas que contribuyan a la disminución del problema de la deso

rientación vocacional y profesional que enfrentan los estudiantes de

la Escuela Nacional de Trabajo Social. 

Como se puede observar el trabajo busca exponer, investigar y -

analizar la situación de la orientación en el nivel superior, parti-

cularmente en la E.N.T.S. 

Pero, la parte medular no la conforman los aspectos teóricos, 

abordados por respetables estudiosos, sino mas bien retoma el desemp!_ 

ño escolar involucrado en la problemática de desorientación vocaci,2 

nal y profesional a fin de instrumentar una alternativa con la reo--

rien tnción a nivel superior, señalado como un proceso y distintas fa

ses que conforman una estructura preventiva para ubicar oportunamente 

a los estudiantes con vocación social en la profesión o bien orienta!, 

los a una mayor adaptación en otra ocupación o profesión. 



CAPITULO I 

1:t:.!!!Ut:t!rm2tJ.~2~t:~l!!r:t:1:.t:t!.§!:.!:!!ll~§~!!.R§.m~~!2t!.i:m2m12t!t:1: 

~!lt!!l.!:t:!!I!i.!!§.!:t:.!l!!!§ti:rm2t!.§!!!l~t:rm. 

1. 1. DEFINICION DE CONCEPTOS. 

El aspecto de las decisiones y eleccions ocupacionales y profesi.2, 

nales se ha convertido en un tópico de suma trascendencia en los dife-

rentes ámbitos educativos, asimismo tenemos que ha afectado al, sistema 

educativo, particularmente en el nivel medio superior. 

Quizas es un fenómeno que obedece a diferentes causas, propias -

del creciemiento demográfico y desarrollo teconológico, pero lo que si 

sabemos es que ha determiando las decisiones de muchos jóvenes. 

La elección vocacional es uno de los temas que ha preocupado al

hombre, principalmente cuando se ve en la necesidad de tomar decisiones 

convenientes para su bienestar eñ el futuro, 

La vocación no es "un llamado interior", ni es innata, ni miste

riosa, mucho menos únicamente accesible por medio de la inspiración, -

entonces se puede comprender que la vocación es parte del individuo, P.! 

ro que además se complementa y modifica a lo largo del proceso de desa

rrollo, (se va conformando)• y es el individuo mismo el que tiene el -

papel principal, activo y responsable, por otro lado, hablar de elección 

es hacer alución a las condiciones específicas: a) debe haber más de -

una posibilidad de modos de actuar, b) más de una cosa elegible y c)li

bertad de elegir. 

La elección se encuentra determinada por diversas causas, tanto -

individuales como situaciones socio-económicas que están presentes du-

rante el desarrollo del individuo. 

La elección por otro lado se encuentra condicionada por el conoc.! 

miento o desconocimiento de alternativas y de las causas posibles de -

elegir; esto hace más o menos compleja le elección. 

La importancia de la elección en le vida futura requiere conocer

se a sí mismo, conocer cuáles son las posibilidades que se ofrecen para 

elegir, lo que se quiere en sí y para sí mismo, lo que da pié a cono-

- 7 - . 



cer la& alternativas, las posibilidades y la base real y segura sobre 

la cual se elige. 

No se debe olvidar que la elección se realiza en un período de -

transición, donde no se sabe con precisión como conciliar una serie -

de interrogantes planteadas. ¿Quién se es'l, ¿cómo se es?• ¿Quién se -

quiere ser'l, LQué quieren los demás que sea'l, en fin, cuestionamie!l -

tos que exigen autodefinición social en la que oe conjugan las exp!_ -

rienciae, el momento que se vive y las expectativas futuras. 

Lo anterior requiere de un proceso en el que se pasan momentos -

de duda, conflicto y temor, vlsicitudes desagradables por las que to

do ser humano pasa, en ocasiones es desapercibida y otras sintiendo -

la dificultad para expresarlas. 

En este sentido Martha Garc1a Brea considera que "la elección es 

una preparación para el cambi!,) personal y social puesto que cuando se 

ha tomado una decisión profesional y/o ocupacional se podrá enfrentar 

r.n mejores condiciones toda situaciéin que suponga cambios" (J), que -

exija pensar o bien contribuir al progreso individual o al de la S.Q. -

ciedad. 

Cuando no sucede as! los conflictos de una mala elección redu!l -

dS'n en el sentido de la tradición ocupacional de la familia, pues en 

algunas situaciones se facilita el esfuerzo de elegir por sí mismo, -

por no estar preparados para mantener o reafirmar la decisión. 

En ocasiones la elección se realiza en función de la ocupación -

de los amigos pensando en que as{ perdurará la amistad, el apoyo, la 

convivencia, etcétera. 

Otras veces se plantean disyuntivas falsas, es decir que se tra

ta de alternativas que aparentemente se contraponen pero que se pu.! -

den conciliar, o bien la creencia de que existen profesiones de acue!, 

do al sexo, es decir,unas para mujeres y otras para hombres, otro de 

los aspectos que confunden al joven ocurre cuando escuchan opiniones 

a favor o en contra de determinada actividad o profesión. 

(i) García Brea Martha, ~· Gu{a de Orientación Vocacional Edit~ 

riel América Latina, Argentina 1972, Pág. 11. 
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En conclusión si se toma en cuenta que la elección de profesión signi

fica una necesidad para el adolescente y si esta es vivida como una -

situación problemática, entonces se requiere de orientación para real.!, 

zar una decisión en forma clara y sencilla; en virtud de que el aspec

to vocacional se halla impl1'..cito en la vida de una persona; y la vida 

es un proceso evolutivo que ante las elecciones y decisiones ha de ve! 

se como pasos de maduración, como un proceso. 

l. l. 2 DEFINICION DE ORIENTACION. 

Considerando los contenidos de este trabajo al intentar definir -

la Orientación Vocacional, es necesario primero hacer referencia a la 

Orientación Educativa, ya que es el concepto más amplio que propone al 

individuo realizar sus aptitudes actuales y sus capacidade's potenci.! -

les, conciliando las necesidades del desarrollo individual con las es

tructuras económico-sociales, además de las culturas en las que el su

jeto se desenvuelve. 

El problema de colocar a todos los miembros de una sociedad en el 

sitio donde mejor puedan participar en la vida, sin menoscabos de su -

calidad humana, se presenta como uno de los problemas que reclama ser 

solucionado de manera eficaz e inmediata. 

Es preocupación de la Orientación Educativa, buscar el bienestar 

del individuo y asegurar el de la sociedad. En estos términos se pro

pone establecer una armonía, un equilibrio y un ajuste entre las posi 

bilidades individuales y los requerimientos sociales. El factor econ§. 

inico se ubica cua.ndo al sujeto se le orienta para incorporarse en la -

realización de aquellas tareas productivas para las cuales tienen dis

posiciones. 

Indudablemente el desarrollo de la Orientación Educativa ha depe.n. 

dido de los sistemas que han adoptado los gobiernos de nuestro país, a 

través de sus políticas educativas en distintos momentos históricos. 

Es por ello que la Orientación Educativa constituye uno de los -

objetos centrales de todo el proceso educativo, desde que se inicia --
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con la escuela a nivel primario hasta que culmina con los estudios un! 

vereitarios. 

Ahora bien, como es sabido, en varias ocasiones el término ORIEN

TACION, se ha llegado a utilizar como un sinónimo de la educación, 

cuando en realidad no pueden olvidarse ni excluirse mutuamente, es de

cir dependen la una de la otra. 

Claro esti'i, ambas se dedican a preparar las personas, estimulando 

formas de comportamiento que habilitan al hombre para satisfacer sus -

necesidades propias de inte'gridad, igualmente conciben la educación -

como un proceso humano y social cuyos objetivos, formas, contenidos y 

métodos cambian con las épocas; en razón de diversos factores de índo

le económico y social. 

Es decir, el desarrollo se convierte en una circunstancia que obl,! 

ga a los responsables de la educación a reflexionar sobre el apremio -

de planear una educación para el cambio, (planeación integral), 

Precisamente, uno de los factores primordiales de un país es la -

preparación del hombre con base en la realidad social y económica, es 

decir, que el sistema responda con oportunidad y eficacia a la tran!!. -

formación de las estructuras nacionales y tenga en cuenta las necesid!, 

des sociales. 

La Orientación Educativa inicia en el mismo momento en que el su

jeto se incorpora a las tareas escolares y su principal misión será la 

de prevenir los problemas de la educación. Es conveniente mencionar -

que la Orientación Educativa, se perfila hacia las tareas de la organ! 

zación, programación, recuperación, adaptación y reeducación; aspectos 

que deberan ser incorporados a todos los profesionales que participan 

en la educación integral del individuo. 

En este sentido las acciones de la Orientación Educativa no van -

encaminadas estrictamente al diagnóstico psicológico o a la aplicación 

psicométrica, ni siquiera a la Orientación profesional exclusivamente, 

sino, que las mismas condiciones educativas exigen que se estudie y S,2 

lucione los problemas que rodean a la escuela y al educando. 

- 10 -



Asi, la Orientación Educativa debe ser entendida como un proceso -

evolutivo en cuyo curso y determinados períodos, requiere analizar una 

serie de ajustes en el desenvolvimiento escolar del alumno con el fin -

de ayudarlo a superar los problemas de orientación emergentes, y en los 

momentos de significación más particulares del individuo. 

La orientación educativa se expresa en los siguientes términos: 

a) Como una adecuación de métodos y contenidos del aprendizaje a -

cada persona y a cada situación escolar o social. 

b) Incluye el conocimiento científico-técnico de cada persona y -

su potencial. 

c) Busca la solución, recuperación, adaptación y reeducación en -

forma interna o externa al individuo. 

Para que pueda efectuarse la Orientación Educativa en forma. idónea, 

se emplea o se traduce en procesos independientes y relacionados entre 

si. La orientación personal, la escolar, la vocacional y la profesi.12, -

nal. 

Lo que significa que ningún término es exclusivo, sin embargo, no 

conviene confundirlos como un sólo .elemento, sino más bien, como tres -

instancias que buscan contribuir al óptimo desarrollo del individuo, es 

decir, buscan la misma finalidad; sólo que actuan en momentos difere!!. -

tes. 

El aspecto global de la Orientación Educativa 1 lo constituye el -

proceso educativo mediante el cual el sujeto podrá desarrollar, compren 

der sus intereses y capacidades desde la edad temprana. 

Ante este breve esbozo queda expresado que la orientación educati

va es el ámbito más amplio que guarda en su seno a la orientación prof,! 

siena!, vocacional y escolar. 

Y recordando que este trabajo busca definir los términos menciona

dos se considera conveniente fraccionar el concepto Orientación Vocaci~ 

na! e iniciar la definición del tópico 110rient8cióit". 

Este concepto es y ha sido coÍr{plejo ·y •. como tal, de difícil defin! 

ción. 
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No obstante hay aspectos que convergen en las def±niciones p\.oplle,! 

tas. 

En sentido lato se define como la "acción de dirigir a alguien" --

(!). 

Desde esta perspectiva la orientación se concibe como una acción -

de informar a una persona que ignore algo o que desea saber de una - -

cuestión y manejarse en ella. 

La Orientación vista como un aspecto Educativo, no significa pe!. -

suadir o convencer, no consiste en influir en las mismas opiniones o -

comportamientos mediante la persuación o argumentación y puede exten -

derse al convencimiento indirecto. 

Ello no quiere decir que en la orientación no haya lugar para los 

factores intelectuales, cognocitivos y racionales, ya que se puede ob

servar en la perspectiva adecuada una vez que se ha descubierto y e~ -

plorado el área afectiva. 

De esta manera la Orientación se ocupa esencialmente del conocimie.!l 

to de s! mismo y de la autodeterminación, por ende de la plenitud de -

la vida. 

Algunos autores interpretan la orientación "como aquel proceso CO!!, 

tinuo destinado a ayudar a un individuo mediante sus propios esfuerzos 

e intereses a descubrir, liberar y desarrollar sus potencialidades" --

(2). 

Mediante estas expresiones se estima que la orientación reviste -

gran importancia en el proceso educativo, ya que más que proporcionar 

un consejo, mediante ella se va a asistir en la formulación de planes 

para aprovechar al máximo las facultades de la persona y ayudarle a t.2, 

mar decisiones y realizar las adaptaciones que sirvan para promover en 

la escuela, familia y sociedad. 

(l) Super Donald, Psicología de las Profesiones, Editorial Rialp, - -
Madrid 1962, Pág. 17. 



G. Hoz Victor, define la Orientación como 11un proceso de ayuda al 

individuo pera conocerse a sI mismo y conocer su medio social en el -

que vive. A fin de lograr que sea capaz de alcanzar su máxima orient,! 

ción interna y mejor contribución a la sociedad" '( l). 

De esta manera la orientación versa en el esfuerzo por saber de -

qué' manera pueden desarrollar hasta el máximo las fuerzas latentes de 

la personalidad en fomación. 

Indudablemente para asistir a una persona en sus decisiones respe~ 

to de dr.nde quiere llegar, qué desea hacer, o l,a mejor forma de reali

zar lo que se propone, lo que quiere decir, es que no se pierda de vi.! 

ta la organización de experiencias de tal manera que el joven se sien

ta completamente aceptado, en lo que se le capacita para hacer un 11in

ventario11 de sus posibilidades, aceptar sus limitaciones; sin temor y 

desarrollar una imagen realista de sí mismo y del mundo que le rodea. 

Con previa provisión de oportunidades para que el joven comprenda y -

valore su unicidad y su relación con los demás. Esto significa apre!! 

der a valorarse a a! mismo para comprender y aceptar sus necesidades 

de pertenecer o participar en grupo de manera que pueda tomar decisiE_ 

nes. 

A través de la historia se han formulado diversas definiciones -

de Orientación. con frecuencia, estas han sido restrictivas en térmi

nos de definir funciones particulares y tan exclusivas que no establ.!, 

cen las diferencias entre una definición de la Educación y una de la 

Orientación. 

Sin embargo en todos los medios (escolar, familiar y social, - -

etc.)• El papel de la Orientación se plantea cada vez en forma co.u. -

flictiva. 

Aunque cabe señalar que la labor de la Orien'tación solamente ti,! 

ne sentido en cuanto sea factible la toma de posturas y de opciones -

entre diversas alternativas. En s!, la posib.ilidad de elegir entre -

una u otra vía escolar, entre una u otra ocupación; es lo que le da -

(1) Garc!a Hoz Victor, Diccionario de Pedagogía, Editorial Labor - -
Mexico 1964. 
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razón de ser a la orientación, puesto que la necesidad de orientar se 

encuentra en correspondencia directa con las diferentes alternativas -

que se presentan a una persona y con el desconocimiento de ellas. 

Aei mismo está la relación a la madurez del sujeto para elegir. 

En resumen, el concepto de orientación es un tópico que exige CD!! 

plejidad, sin embargo en la mayor{a de las definiciones que la consid,!. 

ran como parte de proceso educativo, convergen en un binomio insepara

ble: 

A) Individuo B) Sociedad 

A) Las teor!as que dan mayor importancia al individuo son aqu,!. -

llae que entienden a la orientación como un proceso de "ayuda al ind!, 

viduo en su realización personal para hacerle capaz de afrontar con -

éxito los problemas de la vida personal y profesional que le plantea" 

{l). 

Esta definición expresa que la Orientación es necesaria donde 

quiera que exista formación y desarrollo a fin de guiar el proceso de 

grupo de modo que se consiga un desarrollo equilibrado en vistas a fo!. 

mar un miembro de la sociedad que sepa bastarse a s! mismo y que sepa 

compartir aspiraciones con los demás. 

El precepto individuo propone que al realizar la tare(! de orient.!, 

ción deberá tomar en cuenta que va a incidir sobre un sujeto con dete!. 

minada forma de ser y de actuar, con un determinado nivel, y un apren

dizaje, caracter{sticas y desarrollo evolutivo particular. 

B) El segundo término, Sociedad, es un elemento que presupone la 

inserción socioeconómica de la persona, considerando que un sujetO se 

encuentra inmerso en un contexto sociológico. En esto se fundamenta -

la participación de varias ciencias y disciplinas sociales, a fin de -

incluir siempre la dinámica socio económica y cultural existente, asi -

como las líneas de cambio que vayan surgiendo. 

Pese a la dificultad para precisar el término orientación, cabe -

(l) Knapp R.H., Orientaci6n Escolar, Ed. Morata Madrid 1970 Pág. 21, 
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señalar ciertas caracter!sticas que lo diferenc!an de otro elemento -

educativo. Además de que enmarcan su importancia en la educación. 

a) La orientación es un proceso dinámico y continuo que ayuda a 

los jóvenes 'con o sin problemas de elección. 

b) Es una tarea que exige cooperación por todos los elementos que 

participan en el proceso educativo. 

c) La orientación es un proceso relacionado con el cambio y desa

rrollo personal y social. 

d) Mediante la orientación el sujeto ha de ser conducto poco a -

poco hasta que pueda asumir la responsabilidad de su propia vida, con2 

ciendo sus propios recursos. 

e) No es posible establecer un estereotipo universal de orient,! -

ción ya que se encuentra supeditada a las necesidades sociales indivi

duales importantes entre si. 

Analizando un tanto estos eleme.ntos se podría decir que la orien

tación persigue determinados propósitos expresados en los siguientes -

términos. 

- Facilita las elecciones y decisiones prudentes. 

- Promueve la adaptación • con plena conciencia *, y salud mental. 

- Vigila y encauza el proceso educativo en disonancia con el des_! 

rrollo. 

1.1.2. DEFINICION DE VOCACION. 

De los aspectos señalados con anterioridad, se puede deducir que 

la Orientación tiene varias y diversas expresiones, por lo tanto en su 

conjugación con otros elementos tiene diferentes connotaciones. 

Indudablemente en varias ocasiones hablar de orientación signifi

ca no diferenciar hacia que ámbito educativo va dirigido el concepto 1 -

y cuando el concepto se une a otro término se incrementa su dificultad 

por lo que tenemos el caso de la Orientación Vocacional y Profesional. 
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Pero, siguiendo con los objetivos de este trabajo y tratando de -

abordar los componentes de la Orientación Vocacional, se considera con. 

veniente que previa definición ea necesario hacer referencia al tópico 
11 Vocación11

• 

En primera instancia conviene recordar que no es un término nuevo, 

y en cambio. se ha vulgarizado y se la ha llegado a entender "como una 

simpatI'.a personal hacia una actividad conocida11 (1). 

Este concepto hace referencia al individuo, el cual tiene que - -

aplicarse a una acción determinada, pensando que esa es su tendencia,

sin el criterio de que su impulso inicial se encuentra condicionando -

por mecanismos ajenos a su mente. 

Etimológicamente. vocación proviene de "vox" que significa acción. 

y de latI'.n "vacareº o 11efecto de vocare11 significa 11llamar11 (~). 

En un sentido filosófico, la vocación viene a ser identificada c2 

rno el quehacer, designado la autoridad de cada ser humano. 

Estas reflexiones tratan de dar a entender que la vocación es al

go ·ya logrado, algo as! como un llamado o una inspiración. 

Históricamente se le daba respuesta a la luz de las convicciones 

sobrenaturales, se encauzaban en el sentido religioso o bien se trata

ba de explicar con la creencia de que el individuo lograba escuchar --

11un llamado interno, convirtiéndose en un hombre afortunado. Es por -

ello que quién no lograba escuchar el llamado se encontraba condenado 

antes de elegir una ocupación o profesión" (3). 

A pesar de haber transcurrido el tiempo, en algunos casos se s,! -

gue difundiendo que la vocación es un llamado interior, algo que súbi-

(l) López Díaz Chaparro, Lecturas de Orientación Educativa y Vocacio-
nal, Editorial Limusa Wiley, México 1976, Pág. 35 

(2) Garc!a Hoz Víctor, Dicccionario de Pedagogía, Editorial Labor Méx,! 
ca, 1964. 

(3) García Brea Martha et. al. Guía de Orientación Vocacional. Edicio
nes América Latina Argentina 1972, Pág. 38 
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tamente aparece de la noche a la mañana. 

Si esto fuera verdad se entender!a que un joven es una persona P!. 

siva que espera el momento de la aparición de este llamado, eludiendo 

la responsabilidad de su decisión. 

Posiblemente esto se debe a que algunas personas no tienen pr,!? -

blemas para elegir, aunque ni ellas mismas saben porqué una preferen--

• cia y no otra. 

En este sentido se podría suponer que en la sociedad se encuentran 

aquellos que tienen la suerte de escuchar el llamado y aquellos que -

jamás escucharon ese llamado, y que entonces, la vocación para ellos -

se torna como algo misterioso, irracional e imposible de comprenderse 

o explicarse. 

Atendiendo a estos supuestos se han establecido opiniones dive!. -

sas y se ha definido a la vocación como "una inspiración con que pr.! -

destina la providencia a cada criatura para un poder determinado" (1). 

Lógicamente si se aceptara el supuesto de que la vocación no es -

innata, ni misteriosa y que se tiene lugar a ella y no necesariamente 

por medio de la inspiración, entonces habría que tomar en cuenta que -

la vocación "es un elemento personal que se adquiere en un proceso y - • 

durante el desarrollo del individuo y que además exige un papel activo 

y responsable" (2). 

Además, ·aceptar actualmente que la vocación es algo miígico y, que 

cuando se atiende a un llamado interior latente significa tener éxito, 

esto sería tanto como negar el intento de una verdadera orientación; 

Cuando en realidad la vocación bien podría estudiarse como una -

resultante de las potencialidades de la personalidad, vinculadas con -

la realidad natural y social en la que el individuo se desenvuelve y -

que ha alcanzado un nivel consciente. Entonces~ se constituye en uno -

(1) Zavallón Roberto, Psicopedasogía de las Vocaciones, Editorial - -
Herder, 1969 Pág. 29. 

(2) Hill George z. Orientación Escolar Profesional, Editorial Pax. -
México, 1976 Pág. 250. 
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de los fenómenos que induce como fuerza motivadora y orientadora al s~ 

jeto mediante la acción. 

Atendiendo a la historia del término, se podría decir que es uno 

de los hechos mas ocultos, pero, determinantes en la vida del hombre. 

Su importancia radica en que se conforma en uno de los fenómenos 

que induce una definición específica ya que de éste depende en gran m!, 

dida la participación adecuada o impropia de las personas en la socie

dad, 

Pero, a pesar de los años y los intentos, éste ha sido un tema -

que preocupa a las sociedades, ¿ ••• a caso por que se le ha dado un -

cauce de misterio? qui:zas ¿por que a través del tiempo no deja de con_! 

tituirse en un secreto que inquieta a los individuos?. 

Hoy en día diversas profesiones se encargan de dar solución a las 

vocaciones, con la finalidad de: Aclarar su naturaleza; para conocer 

sus elementos, para buscar la fonia de precisarla o para guiar un buen 

rendimiento. 

Si bien es cierto, en la actualidad, la vocación se refiere a un 

hecho individual, complejo, difuso; con probabilidades de encauzamien

to. También es cierto que la complejidad pone de manifiesto una estro.!:_ 

tura integrada con varios elementos y factores entre los que pueden -

distinguirse los ragos innatos de la persona o los adquiridos por ella, 

la orientación o la abundancia de ellos. 

Aunque la Vocación es elemento importante en el hombre se torna -

difusa, no se hace manifiesta en forma precisa y clara, sino que se - -

exhibe parcialmente en una forma ambigua y contradictoria, pues el ho.!!! 

bre la vive como un fenómeno integral, como un hecho psicológico de su 

forma de vida. 

Es.to significa que la vocación tiene una proyección dinámica, que 

tiende a expresarse no como una cualidad concreta, sino, como una nec!. 

sidad de actuar. 

En este sentido la vocación se considera como un "fenómeno indiv! 

dual y difuso, y no permanece oculto, más bien se exterioriza en cada 

- 18 -



persona en forma diferente actuando de manera peculiar y realizando as 

ciones con facilidad y satisfacción" (1). 

Todas estas consideraciones llevan a la conclusión de que la voc!. 

ción es un proceso en el que se deben tomar en cuenta 11 loa elementos -

natos, ya que el proceso suele irse conformando en la medida en que se 

presta mayor dedicación a determinado tipo de actividadesº (2). 

Y aunque existen muchos profesionales que tienen la misma prof,! -

sión, no existen dos vocaciones idénticas como tampoco dos hombres - -

iguales. 

Por consiguiente, también serta aventurado suponer que solamente 

se puede guiar una vocación hacia una sóla actividad. 

Lo que sí es comprensible, es que entre las actividades hay una -

vinculación originada por la semejanza o proximidad de ellas, resultan_ 

do entonces, que la vocación no se dirige a una actividad, sino más -

bien hacia un tipo de actividades. 

As! pues tomado en cuenta los elementos antes descritos se puede 

decir que la vocación es un concepto que tiene dos aspectos de cariis -

ter psicológico; por un lado se encuentran las disposiciones innatas -

(expresadas en aptitudes), y por otro lado se encuentran las preferen

cias susceptibles de ser modificadas por el medio, (traducidas en los 

intereses). 

Producto de estas aseveraciones, se encuentran algunas definicio

nes que convergen en los términos señalados; tenemos por ejemplo a J. 

Villalpando que define a la vocación como 11 la posibilidad individual -

originaria de los disposiciones innatas y condicionad~ en sus prefere!!. 

cias por la acción del medio, de participar con éxito en cualquier ac

tividad reclamada en la vida social, en determinada época11 (3). 

(1) 

(2) 

(3) 

Holland John, La Educación de Vocación, Editorial Trillas, México 
1975, Piíg. 46. 
Jeangros Erw:!.n, Orientación Vocacional y Profesional, Editorial -
l<apelusz Buenos Aires, 1959, Pag. 63. 
Villalpando José, Fundamentos de Orientación Profesional, Editorial 
Porrua,México 1965, Pág. 58. 
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Se puede observar que esta definición quiere dar a entender que 

la vocación se va integrando (durante el desarrollo de la vida), sin -

dejar de lado lo innato de la vocación, pues en la medida en que el i!!_ 

dividuo recibe un sin número de acciones externas gradualme.nte preparan 

y mejoran el momento en que se ha de manifestar. 

Evidentemente se acepta que las personas nacen con ciertas cara~ 

ter!.eticas propias, además de que las adquieren en el medio en que se 

desenvuelven (familia, escuela, lecturas, medios masivos, etcétera), -

pues desde pequeños los seres humanos, están expuestos a recibir i,!!. -

fluencias de las condiciones de vida de las costumbres 1 de los hechos, 

y de personas, en fin, de todo aquello que fomenta la creación de eXp!, 

riencias y que a través del tiempo se hacen tan familiares las caract!. 

rísticas que pareciera ser que siempre se encontraron presentes. 

Lo que quiere decir, en última instancia, la vocación es una ve!. 

tiente por donde discurre la participación individual traducida en ac

tividades de proyección social, y, según el caso, se les denomina pro

fesiones, porque estas son la expresión del afán de los individuos pa

ra resolver las necesidades sociales en base a su naturaleza personal 

y la exigencia de adquirir un bienestar. 

De lo anterior se deduce que una vocación profesional, es una i!!. 

clinación o deseo permanente de dar satisfacción a una aptitud median

te el ejercicio de un trabajo que ha sido preparado en la vida prof!, -

sional. Por lo tanto en la vocación profesional van implícitos los i!!. 

tereses, actitudes y capacidades hacia un área determinada de las pro

fesiones. 

· Dada la conjugación de los elementos de este capítulo, entonces 

conviene integrar el concepto Orientación Vocacional. 

l. l. 4 DEFlNICION DE ORIENTACION VOCACIONAL. 

Una vez definido el concepto de Orientación y ubicada la Orient!. 

ción Vocacional en el proceso educativo, es conveniente introducir en 

este trabajo tres elementos básicos (el individuo, la sociedad y las -

ocupaciones), traduciéndolo en un tópico que incluye todos los elemen

tos del proceso del comportamiento vocacional. 
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El problema de la orientación vocacional no debe verse como un 

problema exclusivo de la población escolar universitaria. Este pr.2_ 

blema corresponde a la crisis educativa donde el Estado mexicano ha 

perdido el control de la formación de recursos humanos, acordes al -

mercado ocupacional. 

Ante estos hechos, cabe preguntarse ¿cómo surge, desarrolla y -

culmina la Orientación Vocacional?. 

En sentido amplio la Orientación Vocacional implica guiar las -

las inclinaciones naturales de un sujeto, as{ como las aspiraciones 

constantes; hacia una actividad específica, en las que se presentan 

aptitudes necesarias. 

Asimismo constituye una decisión vital e influye de modo directo 

en el éxito de la existencia humana. 

Ante las circunstancias educativas en México, la vocación se hn 

transformado en un problema de orden individual y social e inclusó

polf tico. 

Por lo tanto, la Orientació~ Vocacional, se encuentra implícita 

a un. proceso de adaptación escolar, familiar y social. Al mismo - -

tiempo que trata de señalar el camino para encontrar la satisfacción 

en el cumplimiento de sus responsabilidades. 

Aunque la orientación ha sido concebida para asistir a una pers2 

na en sus decisiones, respecto de dónde quiere llegar una persona, -

qué desea hacer o la mejor forma para realizar lo que se propone. No 

ofrece de ninguna manera resolver las dificultades versonales, sino 

busca aportar una cooperación pa~a que el individuo mismo lo haga. 

De este modo dentro de los objetivos de la orientación; destaca, 

el promover el desarrollo personal, haciendo que este proceso esté -

dirigido por el propio individuo. 

En torno a estas consideraciones algunos estudiosos definen la -

Orientación Vocacional como un "proceso mediante el cual se ayuda a 

una persona a desarrollar y aceptar una imagen completa y adecuada -
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de sí mismo y de su papel en el mundo laboral además de poner a pru.! 

ba este concepto frente a la realidad contidiana y convertirla en un 

elementO para su satisfacción personal y para beneficio de la socie

dad" (l), 

Aunque esta definición incluye aspectos de orden racional, deja 

de lado el papel que juegan las emociones en la elección vocacional 

asimismo no toma en cuenta la orientación hacia las ocupaciones en -

general; incluyendo las profesiones. 

En claro que desde hace varios años se ha venido haciendo una -

orientación individualista y conyencional; sujeta a los niveles de -

aspiración personal o de grupos sociales aislados y comprometidos e!!. 

tre si, carentes de esencias y valores que motiven la conducta indi

vidual hacia funciones sociales de características nacionales y uni-

versales. 

Si se toma en cuenta que se ha hecho hincapié en la vocación como 

un llamado de una voz interior, una especie de convicción de lo que 

se quiere y de lo que se sabe mejor que los demási' buscando propo!. -

clonar una sensación de ajuste de los actos personales al medio B.2, -

sioeconómico y complementar las aspiraciones consideradas superiores. 

Estos supuestos conducen a una falsa imagen de la vida profesio

nal. Tomando en cuenta que la Orientación Vocacional es un antec.!:, -

dente preprofesional, una investigación preliminar para una acertada 

ocupación en la vida; actuando en el campo de las actitudes, aptitu

des, intereses y necesidades del trabajo en la colectividad. 

La Orientación Vocacional como parte del proceso educativo persi 

gue las mismas finalidades y coordina sus funciones con las inheren

tes a los demás aspectos del sitema educacional. 

Siguiendo esta misma 11'.nea 1 la orientación vocacional se define 

como 11una parte del proceso educativo que tiene por objeto, canal! -

(1) Super Donald Psicolog{a de las Profesiones, Editorial Rialp, - -
México 1962 Pág. 17. 
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zar racionalmente al individuo; ayudarlo tanto 1..n su situación inme

diata y as{ desenvolverse por s! mismo, proporcionándole la oportun! 

dad de ejercitar sus aptitudes actuales y sus capacidades, tratando 

de conciliar las necesidades del desarrollo individual con las de la 

estructura económico-social, además de la educativa y cultural en la 

que et sujeto se desenvuelve" (l) 

Esta definición denota que la Orientación Vocacional, se dirige 

a la sensibilidad de los sujetos re.~pecto de sus propios intereses y 

aptitudes. 

Además que convierte la orientación vocacional en una guía hacia 

una inteligente y objetiva elección de metas educativas u ocupacion!. 

lee. 

Asimismo contribuye a proporcionar la adaptación a las situaci.!!_ 

nea y hechos que tienen lugar en las distintas etapas por las que -

atraviesa el sujeto y la repercusión en distintos aspectos person!. -

les, escolares, familiares y sociales. 

Ante el afán de retomar elementos integrales; diversos investi

gadores coinciden en las opiniones vertidas acerca de la orientación 

vocacional. 

Tal es el caso de Herrera y Montes, quienes consideran que la -

orientación vocacional es aquella fase del "proceso educativo que -

tiene por objeto ayudar a cada individuo a desenvolverse a través de 

la realización de actividades y experiencias que le permitan reso.,! -

ver sus problemas, al mismo tiempo que adquiere conocimientos de s! 

mismo" (2). 

A pesar de los esfuerzos por modificar los criterios respecto -

al tópico en estudio, aun en la época actual con todo y crisis educ.! 

(1) James A. Rhodes, Orientación Educativa y Vocacional, Editorial 
Pa!dos, Buenos Aires 1978, Piíg. 94. 

(2) Herrera y Montes Luis, La Orientación Educativa y Vocacional, 
Escuela Normal Superior, México l978, Pág. 7. 
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ti va a la Orientación Vocacional (O. V.), se le ve en un plano ideal, 

porque orientar a un adolescente de modo que éste comprenda sus n~ 

titudes, intereses, rasgos personales y necesidades sociales, no es 

un acción fácil de implementar, porque admitir que la forma de desa

rrollarlos lo mejor posible con metas vitales, esto no siempre va a 

llevar a alcanzar un estado completo y de madura auto-orientación,-

as!, como un ente social. 

Si bien es cierto que la orientación es un aspecto tal vez S.!, -

cundario en el actual sistema educativo. La elección vocacional --

constituye una decisión que afecta directamente al desarrollo social 

en cuanto a eficiencia y eficacia, pues la elección vocacional no 

siempre corresponde a las necesidades sociales e individuales. 

Sin embargo no se debe perder de vista que mediante la o. V., se 

garantizan los elementos necesarios para descubrir, despertar o est! 

mular la vocación del sujeto en formación. 

Al igual que se puede hacer un diagnóstico y pronóstico de las 

aptitudes que se encuentran la mayor parte de las veces en un estado 

virtual. 

En si, la importancia de la Orientación Vocacional reside en -

que se convierte en una gu!a para el sujeto a fin de encaminarlo o -

encausarlo a una actividad, apoyándose en el estudio psico-fisiológ! 

ca de la personalidad respecto de las condiciones que se requieren -

del individuo como de los factores sociales y económicos de la vida 

profesional de un país. 

Analizando estas consideraciones se concluye que las elecciones 

de ocupaciones y profesiones no siempre son acertadas, convirtiendo 

esto es un problema individual que trasciende a todas las esferas. 

Tomando en consideración que las elecciones vocacionales prude!l 

tes dependen de un grado importante de los intereses y aptitudes y -

del conocimiento adquirido a través de las experiencias de la escuela 

y las externas a ella. 
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La O.V., viene a constituirse en un eficaz apoyo en el desenvolv! -

miento de la personalidad del joven en e.1 medio ambiente ya que m!. -

diente el asesoramiento vocacional se puede ayudar a escoger, prepa

rarse y progresar en una deteminada ocupación o profesión. 

Csbe señalar que para proporcionar información vocacional no es 

simplemente dar información o explorar las aptitudes e intereses - -

sino, en primera instancia significa ubicarlo como un proceso, en -

ocasiones prolongado, que busca ayudar al individuo a encontrarse a 

st mismo, analizar las oportunidades y necesidades sociales. Y, -

por otro lada, vincular sus intereses, aptitudes y aspiraciones con 

todas sus posibilidades. 

Todo esto quiere decir que es conveniente siempre tener claro -

que el proceso de o.v., dentro del proceso educativo ayuda a un j.2_ -

ven a conseguir un equilibrio necesario para lograr armonía, entre -

la realidad y sus idea.lea, además de descub~ir un factor común que -

correlacione sus habilidades y sus intereses en el medio en que vi

ve. 

Es por ello imprescindible señalar que la O.V., se fundamente -

en la contemplación de necesidades de desarrollo, interacción conti

nua entre individuo y las experiencias de la institución y de la so

ciedad en general. 

De lo anterior se infiere que la o. V.• tiene varias y diferentes 

concepciones, aunque es común que expresen la preocupación de invol_!!, 

erar las personas, la sociedad y las ocupaciones. 

Cabe señalar que la O. V •• no únicamente se dirige a esclarecer 

aspectos ocupacionales. sino también profesionales, sin confundirse 

con el orden profesional, ya que- a un individuo en la etapa de la -

adolescencia se le prepara para una actividad general o para ingr_! -

sar a un nivel superior, claro sin adentrar al papel de la orienta

ción profesional. 

De este modos~ puede señalar que la O.V., vista desde un pano-
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rama mis amplio significa guiar las inclinaciOnes naturales (*), de 

un sujeto, as! como sus aspiraciones constantes hacia una actividad 

espec{fica en las que se presentan las aptitudes necesarias. 

Con esto se induce que una persona orientada; trabajará y se d!, 

sarrollará a gusto, no sólo porque las actividades elegidas corres

ponden a las capacidades potenciales que posee una persona y debe -

desarrollar, sino, que al mismo tiempo una persona logra adquirir -

una nueva meta en su vida. Ya que mediante la O. V., se coloca a un 

individuo en las mejores condiciones para realizar sus actividades·· 

de· tipo económico, en sus estudios escolares y lo más importante -

ayudarle a no hacerse esclavo de sus actividades o estudios. 

Evidentemente al ser ampliado el sentido de la orientación han 

surgido expresiones distintas, que intentan poner en relieve los -

aspectos de la misma orientación. 

Al respecto, la O.V.• se viene refiriendo a un proceso mediante 

el cual se ayuda a los individuos a resolver sus propios problemas 

de modo que aprendan a resolverlos por sí solos, así como formular 

y realizar propósitos personales en consonancia con sus propias CU.!, 

lidades y limitaciones. 

Pues en la especialización y la división del trabajo en una so

ciedad, junto con las presiones del momento tecnológico-moderno han 

traído a primer plano los problemas y necesidades personales. 

En resumen, la O.V., se torna un elemento importante de las 

Ciencias Sociales ya que se fundamenta en el principio de que todas 

las personas necesitan ayuda, as{ como un campo de acción propio y 

actúa para ayudar a los individuos sugiriendo o proporcionando opo.r 

tunidades de proceder. 

En si la Orientación Vocacional, proporciona dos beneficios ge

nerales a la sociedad. 

(lt) Tomando en cuenta aspectos innatos y adquiridos como producto -
de la experiencia - hechos, personas y situaciones-. 
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1) Prepara a un joven para las actividades escolares u ocup.! 

cionales • a la vez da las bases para hacer un hombre res

ponsable y consciente de su papel social. 

2) Antecede y complementa la labor de la Orientación Prof.!. -

sional, ya que permite dar al adolescente una formación -

educativa• haciéndolos responsables de sus propias capac!. 

darles. 

1.1.5 DEFINICION DE ORIENTACION PROFESIONAL. 

Una vez definido el término "Orientación Vocacional" en forma ge

neral, es oportuno <:onceptualizar la Orientación Profesional, y. para 

tales efectos se iniciará con la definición de lo que es ln profesión. 

En e! la Psicolog!a 1 Psicotecnia y otras profesiones se encargan 

del término y sus implicaciones, 

En este sentido la profesión se define como la ocupación o el tr!. 

bajo a que una persona se dedica públicamente y de manera constante .. 

Generalmente cuando se piensa en la profesión como un simple h!,. -

cho de ocupación de los individuos, no se aclara su naturaleza, ni aun 

desde el ángulo de la satisfacción económica de quien ln desempeña Pº! 

que no todas las ocupaciones son productivas. 

Aunque para conocer a una ocupación como profesión, debe ostentar 

un doble carácter; ser económica o productiva y significar un benef! -

cio social .. 

De esta manera Struch, define la profesión como un término que -

"se aplica a. aquellas ocupaciones de tipo no manual que exige una pre

paración prolongada y una competencia en el campo espec!fico" (1). 

En otra de las conceptualizaciones se afirma que una profesión -

representa una actividad personal en la que "el individuo realiza su -

(1) Struch, Juan et.al, Sociolog:!a de una profesión, Pág. 18~ 
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vocación o disposiciones especiales dentro de un trabajo elegido que 

determina su participación en la vida social y que le sj:rve de medio 

de subsistencia" (1). 

La profesión. en el sentido del trabajo organizado, con fines -

específicos. es uno de loe productos de la convivencia social. que. -

surge de la subdivisión del trabajo. con una progresiva especializa

ción; de acuerdo con las necesidades cada vez más apremiantes de la 

vida colectiva. 

Es por ello que se ejerce una profesión tanto en beneficio pro

pio como de la sociedad, 

Como actividad específica, una profesión, ofrece peculiares pr2 

piedades inherentes, y subjetivamente constituye el marco de las li

mitaciones, los obstáculos para ser desempeñados por todos; pues la 

manera en que los individuos se hallan en condiciones de llegar a -

aer profesionistas idóneos en cada rama de actividades. Provienen de 

las aptitudes, capacidades y destrezas que llegan a perfeccionarse -

mediante el ejercicio. 

Generalmente la noción que se tiene de las profesiones procede 

de la experiencia que se tiene de ellas al observar su práctica u -

oir preferencias de ellas. 

Sin embargo, cada profesión exige a quienes la practican; habi

lidades, aptitudes y actitudes exclusivas¡ tomando en cuenta que las 

cualidades no se encuentran en todas las personas. Por lo tanto se 

observa la necesidad de seleccionar a los que manifiestan mayor t!_ -

lento por una profesión que ex.ige determinada vocación. En este sen

tido la profesión se concibe como 11 la aplicación ordenada y racional 

de parte de la actividad del hombre, al conseguimiento de cualquiera 

de los fines inmediatos y fundamentales de la vida humana" (2). 

(1) Cheusebeirge Alejandro, Orientación Profesional, Fundamentos y -
~.Pág. 15 

(2) Villalpando José M. op. cit., pág. 102. 
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Esta definición. se hace mención a la naturaleza humana, se r!. 

salta la supremac!a del hombre sobre el trabajo, el cual desempeña

do racionalmente habrá de significar una forma de participación que 

no implique su deformación en un medio, a fin de afirmar su car&~ -

ter social. 

Por lo anterior, una profesión debe cumplir con algunos eleme.!! 

tos básicos, por ejemplo: Habilidad-apoyada en la preparación sis

temática, respecto a un codice de derechos y deberes. Reconocimie,!! 

to de la utilidad social del servicio que proporciona. Es decir, -

noción de servicio y juicio profesional en base a los conocimientos 

espec!ficos. 

En un sentido contrario, carecera 4el conocimiento concreto -

del ejercicio profesional, el cual representa el cumplimiento de -

una misión profesional, el mismo que reanuda en la función social y 

el significado que representa. 

Mediante estos elementos una concepción social de la profesión, 

exige que cada uno de los profesionales tengan la máxima eficacia -

en el trabajo profesional que hayan elegido. 

Exigencia que obedece a que una profesión es el soporte econó

mico y la base del desarrollo social. 

En resumen, la s!ntesis unitaria de las profesiones respecto a 

sus intereses y aptitudes, constituyen los términos del necesario -

ajuste que se busca: - La vocación individual, proyecta en una acti

vidad de significación superior. 

Como se ha visto la profesión, no es otra cosa que la partici

pación personal en una tarea de beneficio colectivo. Ahora bien, -

esa participación no es casual ni aventurada; responde a la convic

ción que cada uno tiene, de poder realizarla, de reconocr en ella -

alguna posibilidad de ventaja, asl'. como el reconocimiento pleno y -

que si no es del todo reconocida o benéfica, al menos no le sea pe!. 
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nicioea. 

Esta actitud social constituye para la cultura unn especializa

ción, o sea el desempeño eficiente de una acción• orientada en senti

do de servicio colectivo. Cuando la especialización que se origina 

en la diferencial natut'aleza de los individuos 1 se convierte en una 

forma permanente de vida, constituyendo la profesión. 

Ciertamente el profesional vive de las utilidades que le repor

ta el desempeño y no son, sino, el medio de supervivencia. 

Entonces el factor económico aparece pues, como el movil exte! 

no de todas las profesiones; pero su carácter esencial está en el -

sentido social que debe mover su ejercicio en el objetivo cultural. 

Todas las anteriores consideraciones nos llevan a ver en las -

profesiones simple y llanamente, una función social, y este sentido 

funcional constituye la participación de loe individuos en el logro 

de un objetivo, que se plasma en la convivencia. La participación -

individual es el ejercicio de las vocaciones individuales, en tanto 

que los servicios sociales se canalizan en las profesiones. 

Por tanto, el mecanismo profesional so sólo implica una partic_! 

poción social, sino que éste se traduce en un medio de afianzamiento 

colectivo 1 de consistencia social. 

Al encontrarse dilucidado un tanto el término profesión, enton

ces se puede conjugar con el término Orientación. 

En primer lugar, es un término de difícil definición y comunme!!. 

te es utilizado con significados imprecisos y diferentes. 

En forma estricta, indica ayuda hacia una elección de carrera. 

En los últimos años Orientación Profesional actuando dentro de un -

plano social, trata de encausar a los jóvenes hacia cualesquiera de 

las profesiones a las que desee dedicarse. 

En otra vertiente, la Orientación Profesional significa colocar 

a cada individuo en la profesión que se identifique mejor con su - -
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naturaleza vocacional. 

Sin embargo, es más común encontrar que la orientació.n Profes!.!!, 

nal implica proporcionar información objetiva de las profesiones, de 

la constante evolución de las cualificaciones profesionales, de la -

situación del mercado de trabajo laboral, ·de la estructura de la po

blación activa, de las condiciones y prestigio de las profesiones. 

Asi como procurar que se cumplan al máximo las previsiones ª.!!. -

cioeconómicas, favorables al desarrollo del pa!s. 

De acuerdo a Mira y López Emilio, la Orientación Profesional es 

una "Actuación Científica completa y persistente, destinada a conse

guir que cada sujeto se dedique al tipo de trabajo profesional en el 

que con menor esfuerzo pueda obtener un mayor rendimiento, provecho 

y satisfacción para sí y para la· sociedad" (1). 

En esta definición se señala que la orientación profesional es

tá en la conducción atinada de algún sujeto con el propósito de ini

ciar la profesión en que se encuentre mayor conveniencia, la que pe!. 

mita un ajuste entre requerimientos y las disposiciones propias del 

sujeto. 

Así, durante largo tiempo se creyo que la Orientación Profesio

nal, fuese una acción positiva dirigida a individualizar las aptitu

des y a indicar en consecuencia las oportunidades de elección. 

En este sentido la Psicología del trabajo, la Psicotecnia y la 

Profesiografía, se han apoyado durante varios años considerando la -

mayoría de las veces que los mecanismos psicotécnicos y métodos psi

cométricos con los instrumentos para orientar eficazmente. 

La oriP.ntación o formación profesional reviste capital importa~ 

cia en raz6n de la validez del progreso técnico, (lejos de ser supe!. 

flúa es un medio esencial y aprobado para domianr paralelamente la -

(1) Mira y López Emilio, Manual de Orientación Profesional, Editorial 
Kapelusz, Buenos Aires, 1965 Pág. l. 
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capacidad de los sujetos y las posibilidades de su empleo) 1 en torno 

a esto, la orientación profesional se concibe como un elem~nto que -

se dirige a "dar colocación apropiada a cada uno de los miembros que 

la solicitan, con el fin de obtener de ellos el mejor servicio y pr.2 

porcionarles el mayor bienestar posible a través de un trabajo inte~ 

sionado y sistemático" (l). 

Aqui se puede observar que la Orientación Profesional busca la 

armon{a, un equilibrio entre las posibilidades individuales y los r.!:_ 

querimientos sociales. El punto de vista se percibe cuando apoya a 

un individuo a incluirse en las tareas productivas y para las cuales 

tiene disposiciones aprovechando los recursos. 

Hasta este momento se podr{a decir que la orientación profesi,2 

nal, es un proceso de ayuda a un individuo para elegir o prepararse 

a la realización de una profesión. Tiene como principal propósito d.! 

rigir al individuo hacia la ocupación, actividad o profesión mas ad.!:_ 

cuada, a sus aptitudes y repertorio conductual; teniendo en cuenta, -

posibilidades de ejercicio y nece~idades del mercado de trabajo. 

Dentro de ésta línea CLapnrade, considera que la Orientación -

Profesional 11es el conjunto de conceptos directivos y de métodos ef.! 

caces 1 que sirven para indicar a cada individuo la clase de trabajo 

a que debe dedicarse según sus aptitudes y capacidad" (2). Y, en C!:!, 

yo ejercicio por consiguiente tiene la posibilidad de lograr el éxi

to, hasta conseguir los mejores resultados de su propia ventaja y P.! 

ra conveniencia de la sociedad en que actúan. 

Bajo un criterio similar, henri Pie ron, sostiene que la Orien

tación Profesional "es la tarea social destinada a guiar a todos los 

individuos en la elección de ocupación, de tal manera que sean capa-

(1) Villalpando José' J. Fundamentos de Orientación Profesional, - -
Pág. l. 

(2) Claparade Edward,La orientación Profesional, sus Problemas y sus 
Métodos. Ed. M. Aguilar, Madrid 1961, Pág. 72. 
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ces de ejercerla y se encuentren por ello satisfechos, asegurando -

también mediante la distribución de estas elecciones la satisfacción 

de las necesidades de trabajo de la colectividad" (1). 

En conclusión, la orientación profesional es una función conti

nua, unitaria, indivisible que puede en ciertos casos, proceder y -

aun seguir a la elección, o ser extraña a ella. 

Se podr!a concebir como una obra de larga duración que debe ser 

ejercida con ética profesional y con bases profesionales, a fin de -

ayudar a un sujeto a vivir dignamente en cualquiera que sea su esta

do para conseguir su máximo bienestar. 

Después de estos considerandos vale hacer hincapié en la forma

ción vocacional y la orientación profesional, para señalar que gene

ran las bases para que los estudiantes hagan una selección profesio

nal consciente y fundamentada en sus capacidades y en las necesid,! -

des del pa{s, preparándolos con el objetivo incorporarlos al mundo -

de la producción y de los servicios. 

Tanto para que la formación de vocación como para dar a la ele.s, 

ción profesional adecuada, ello se logra con el trabajo sistemático, 

continuo y dinámico durante la niñez y la adolescencia, ya que se r.!:. 

quiere la formación de intereses en el individuo. Siendo un aspecto 

fundamental del proceso educativo y dentro de ese marco debe dárseles 

la solución conjugada con las necesidades económico-sociales. 

La orientación vocacional y profesional no deben entenderse, no 

como un simple saber, sino más bien como una tarea que cumplir, es -

decir -no se propone únicamente el conocimiento del sujeto, vocaci2 -

nes, profesiones, sino se propone un actuar sobre los jóvenes. En, -

tonces su acción habrá de consistir por tanto, en la búsqueda de - -

equilibrio entre los individuos-ocupaciones--necesidades soci! 

les. 

(1) Henri pieron La Orientación Educativa y Profesional, Pág. 37. 
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En realidad el anexo fundamental se podr!a observar de la siguie!l 

te manera: 

rnvrynuo socr¡DAD 

naturaleza necesidades colectivas --
personal que integra que para resolver requie-

1 ren.
1 

VOCACION---------PROFESIONES. 

Los problemas que enfrenta la Orientación Educativa son: Los re

lativos al conocimiento de los sujetos y los que conciernen ol conoci

miento de los sujetos y los que conciernen al conocimiento de profesi.2_ 

nes y vocaciones. Salvar tales dificultades significa; por un lado -

investigar la naturaleza de los individuos y de las vocaciones y por -

otro lado, investigar las características de las profesiones y sus ne

cesidades. 

1.2 OBJETIVOS DE LA ORIENTACION VOCACIONAL Y/O PROFESIONAL. 

Una vez definida la orientación vocacional es conveniente señalar 

los objetivos de.~ mayor importancia se han elaborado en torno a distin

tas y contradictorias definiciones. 

Tanto en la Orientación Vocacional como en la Profesional se han 

dado discrepancias para delimitar los propósitos del proceso de orien

tación. 

A pesar de la importancia de la orientación vocacional, los obje

tivos que señalan a continuación no son exlcusivos de ésta, puesto que 

la Orientación Educativa enmarca el proceso de Orientación como el pr,2_ 

ceso integral, además son válidos en la medida que apoyen e la elección 

de ocupación oprofesión; es decir por un lado prepara al adolescente -

para una carrera profesional y por otro antecede la informacion prepr,2_ 

fesional 1 pero, ambas se encuentran adeterminadas por el sistema educ!!_ 

tivo global. 
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Estudiosos de la orientación vocacional como Tyler E. Leona, -

sostiene que la orientación vocacional versa en torno a la bd'squeda 

de loe siguientes objetivos: 

1) "Facilitar las elecciones y decisiones prudentes" (1) refe

ridas al campo de las ocupaciones y las profesiones. 

2) "Promover el desarrollo personal, haciendo que el proceso -

esté dirigido por el propio individuo" (2). 

3) Ubicar a un joven en aquellas actividades que más se adap

ten "a sus capacidades y necesidades psicológicas, as{ co

mo sus circunstancias ambientales para obtener un mayor -

rendimientoº (3). Por sus aptitudes y circunstancias con 

provecho individual y social. 

La orientación vocacional, fundamentalmente busca lograr el Ó.2, 

timo desarrollo del individuo en base a la labor educativa. 

Y como es sabido, producirá ciertos bienes, que en general re

sultan provechosos a la sociedad en forma global. 

Dentro de los objetivos de mayor relevancia, se encuentra el -

compromiso de comprender las situaciones desfavorables, las cons!. -

cuencias individuales y sociales, del desacierto vocacional y prin

cipalmente cuando el sujeto se hn dado cuenta de esto, pero que no 

se atreve a aceptar por conveniencia económica o por timidez. 

En tales circunstancias, el trabajo en lugar de ser fuente de 

entusiasmo crendor, se transforma en una expresión de frustrJción -

de toda una serie de conflictos a r:.ivel personal. 

(1) Tyler E. Leona, Psicolog:Ca de las Profesiones, Ed. T~illas, 
México, 1965, Pág. 23 

(2) Ibidem Pág. 24. 

(3) Ibidem Pág. 24. 
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Por lo cual, la orientación vocacional debe ir encaminada a CO,!!. 

seguir: 

A) La adocullclén de métodos y contenidos del aprendizaje de - -

acuerdo a una situación escolar determinada. 

B) El conocimiento científico de cada individuo 1 es decir, la -

noción de sus potencialidades. 

C) La solución, recuperación, adaptación y/o reeducación de los 

posibles transtornos creados, bien por la propia situación -

escolar o los provenientes del propio contexto del sujeto. 

Además de estos propósitos, la orientación vocacional busca -

guiar a los jóvenes hacia una inteligente y objetiva elección de pr!?_ 

festón u ocupación. 

Con un similar criterio se considera que la orientación vocaci!!_ 

nal busca 11ayudar a un joven para que realice una elección reflexiva 

de su futura ocupación y prepararlo para competir y lograr su futuro" 

(t). 

Para lograr que la Orientación vocacional se dé en una forma !_!!. 

tcgral se pueden considerar las siguientes finalidades como eje de -

una adecuada ubicación de los recursos humanos en el lugar en el que 

puedan aprovecharse sus potencialidades en beneficio de ellos y de -

la sociedad en que vivan. 

En conclusión, la orientación vocacional primordialmente busca: 

- Contribuir o disminuir, cada vez miís, el número de seres que 

arrastran toda su vida unn actividad que en verdad no han el~ 

gido; o lo han hecho mal, e inclusive que realizan sus tareas 

sin interés y sin tener en ella la plenitud y alegria que pu

diese surgir o implicar. 

- Ayudar a los jóvenes a encontrar sus propias determinaciones 

con la idea de ubicar a un adolescente (con una mejor adapta-

(1) Cheusebairge Alejandro, Orientación Vocacional Fundamentos y Tea
!!!• Ed. Labor, Barcelona 1951, Pág. 23. 
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ción) nl ámbito escolar y ocupacional. 

- Estimular a los estudiantes en un proceso de auto-afirmación.

maduración personal y procurando que cada joven rinda al máxi

mo, al mismo tiempo buscando que aproveche sus capacidades. 

- Preparar a un adolescente para que encuentre lo valioso de s! 

y pueda elegir de acuerdo a su medio a fin de obtener un COfil -

pleto desarrollo de sus cualidades psíquicas y físicas. 

En loe parrafee antes mencionados se trat6 de dar a entender que 

la orientación busca el desarrollo integral de los jóvenes, ndaptan

dolos y procurando su identificación con sus propias aspiraciones, -

intereses, destrezas y habilidades. As!, como enfatizar el papel -

tan importante que desempeña dentro de la sociedad. 

1.3 PRINCIPIOS DE LA ORIENTACION VOCACIONAL. 

De si los objetivos son muy importantes, sin embargo la Orienta

ci6n Educativa y Vocacional, deben regirse por algunos supuestos bá

sicos convertidos en principios. 

Como parte constitutiva de este trabajo se contemplan algunos -

principios generales, pues mediante ellos se busca constituir un me

dio efectivo para valorar los propósitos y la elaboración de progre-

mas. 

Para estos efectos del estudio de la orientación vocacional, un 

principio será una consideracion fundamental o regla básica, cuyo o]? 

jeto es servir como medio para valorar las acciones presentes o como 

guía para las acciones futuras. 

Y 1 tomando en cuenta que cuando se establece un principio se - -

cuenta con cierta extensión y se establecen cuando han demostrado -

ser satisfactorios y eficientes a 

Definitivamente que incluyendo la orientación vocacional dentro 

del programa general de educación, se convierte en un componente de 

- 37 -



de la Orientación Educativa ya que apunta al mundo de las decisiones. 

Siguiendo el precepto de que los principios guian las acciones 

educativas y de orientaci6n, por lo que algunos autores preocupados 

por señalar algunos lineamientos; consideran en primera instancia -

que la "orientación vocacional se encamina al mundo de las decisi~ -

nea" (1). 

Este principio da Valor a la orientación, la cual llega a rea

firmarse por el hecho de proporcionar al sujeto un sistema de refle

xión que lo capacite para analizar los datos de sus opciones y que -

a la larga le permita una auto-orientación. 

Otro de los autores que coinciden en dar importancia a los - -

principios es Hill George, quien señala dentro de su teoría tres - -

principios fundamentales que deben tomarse en cuenta para emprender 

las acciones de orientación sin ser exclusivas de la etapa adolesce,!!. 

te, sino, son susceptibles a cualquier edad y en igual circunstancia 

de decisión o error. 

1) 11 La orientación Educativa y Vocacional se dan siempre y - -

cuando exista un proceso planeado y evolutivo" (2). 

Este principio deja entrever que la orientación debe in! -

ciarse desde la infancia y debe comprender el tiempo suf! -

ciente como para ayudar a un niño o un joven para lograr -

la visión de sí mismo, la responsabilidad y la capacidad -

de planeación y elección. 

En la línea de este trabajo se considera que la orient.!!, -

ción vocacional es y debe ser un proceso evolutivo, y debe 

encontrarse presente desde la familia en la infancia; 

En el medio escolar y posteriormente en el medio ambiente. 

(1) Forns Santacana, Reflexiones en torno a la Orientación Educativa, 
Ed. Oikos-Tau, Barcelona 1972, Pág. 13 

(2) Hill, George, Orientación Escolar Vocacional, Ed. Fax-México, 
México, 1976. Pág. 332. 
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2)En la orientación cualesquiera que sean los objetivos 11es preci

sa una mayor participación de los padres, tanto en los niños co

mo en los jóvenes" (1) 1 y es también importante en la edad adul"'" 

ta. Este lineamiento se fundamenta en las consideraciones de al

gunos autores que señalan que le formación del autoconcepto en-

tre niños y jóvenes es afectada por las imágenes y necesidades -

de los padres y se convierten en el centro de atención y plane!!. 

ción de la vocación. 

J)Otro de los principios señalados como importantes es en relación 

a que los trabajos de orientación "deben realizarse !ntimamente

con los esfuerzos de la orientación, planeación y elección" (2) .' 

1.4 DIFERENTES ASCEPCIONES DE LA ORIENTACION VOCACIONAL, 

Si bien es cierto que los fundamentos para fomular la teoría de 

las Ciencias Naturales difieren de las Sociales, hasta ahora se han 

formulado en igual proporción teorías de los diferentes fenómenos. 

A pesar de que se nivel de abstracción y comprobación son disti!!. 

tos se esfuerzan y enfatizan en el desarrollo integral del hombre. ªº!!. 
que conllevan a dejar atrás la base empírica anteponiendo el control -

de los fenómenos sobre el comportamiento humano, sin embargo las Cien

cias Sociales igual que las naturales se encuentran sujetas a evolución. 

Ahora bien, no debe ser sorprendente que en una sociedad en don-· 

de muchas personas tienen la oportunidad de escoger su carrera y donde 

se reconoce el amplio significado del trabajo se ha intentado compren

der el proceso de la toma de decisiones. 

Evidentemente los primeros intentos, como en todas la-s ciencias

sociales, fue de carácter empírico, sólo que varios teóricos vienen -

tratando de dirigir el comportamiento vocacional. Entonces este fenóm!. 

( l) Hill George 1 Orientación Escolar y Vocacional, Editorial Pax-México 
1976, piíg.333, 

(2) lbidem, piíg. 333 

- 39 -



no ha sido abordado por diferentes corrientes de pensamiento de las 

Ciencias Sociales, constituyendo fragmentos de teor!as que intentan

integrar y sistematizar una porción del comportamiento humano con re_! 

pecto a un problema agudo. 

Durante muchos años se han elaborado múltiples escritos y se -

han realizado considerables investigaciones, lógico, algunas corrie_!! 

tes se hnn desarrollado más que otras. 

Con el propósito de ubicar algunas consideraciones de la orien

tación vocacional se trntarií en forma breve tres de las teorías que -

estudian ampliamente el fenómeno de la vocación que a su vez son las -

que tratan en forma general el proceso el comportamiento vocacional. 

El hecho de tratar únicamente éstas teorías no significa que -

sean las únicas pues existen otras teorías más, unas apegadas a la -

teoría del psicoanálisis, otras se han incorporado a las teorías de -

la personalidad •••• 

As! mismo, dentro de las ramas sociológicas y psicológicas, hay 

diferentes posturas que se agregan al estudio de las elecciones. 

A continuación se enuncian tres corrientes que ubican loe eupue!_ 

tos del comportamiento vocacional y los sucesos situacionales que in

tervienen durante el desarrollo del individuo. 

Las teórias del desarrollo vocacional han desempeñado un papel ~ 

significativo, pues proporcionan guías en el desarrollo e identifica-

ción de áreas destinadas a encontrar la incógnita de la elección voca

cional. 

Empero es de considerár que la psicología ha servido de fundame.!! 

to a las teorías de desarrollo vocacional. En cierta medida todas ---

ellas tienen su origen en la teoría de la personalidad. 

La mayoría de las teorías son muy adecuadas, si se toma como -

criterio el análisis del comportamiento vocacional que cada una de --

ellas aborda. La importancia de varias teorías radica en la descripción 

de cómo evolucionan las decisiones vocacionales en las personas 1 que -

se desarrollan normalmente. 
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1. 4, 1 TEORIAS PSICOLOGICAS. 

1.4.1.1. Bases Teóricas. 

El tópico vocación ha sido abordado por diferentes corrientes de 

la psicolog!e; desde las que explican la vocación mediante las tipol.2_ 

g{as, la personalidad o el aprendizaje, hasta las que sostienen que -

la vocación ea un elemento del desarrollo evolutivo o bien hereditario. 

Sin embargo, hay estduiosos que buscan conjugar la mayoría de -

los elementos psicológicos y proponer un modelo atribuible al desarr2 

llo vocacional. 

Dentro de los investigadores que más empeño han forjado para -

dilucidar los aspectos vocacionales, es Holland John • quien considera 

que la elección vocacional representa une intervención, o una "exten

ei5n de la personalidad y una tentativa por implementar ampliamente -

el estilo de comportamiento personal en el contexto de la vida labo

ral" (1) 

En tanto se da ésta afirmación, se considera que las preferen-

ciae vocacionales se dan por estereotipos ocupacionales y por presti

gio. Además que cuando un joven tiene mínimos conocimientos acerca de 

una profesión o actividad a través del estereotipo se formula la in-

formación. Y en gran parte la familia es la que ofrece oportunidades

ambientales diversas. 

En este sentido, éste psicólogo postula que existen diversos -

ambientes ocupacionales, es decir el estilo de vida se adecúa a un t!. 

po de ambiente. 

Este medio que tiene su origen en la familia, ya que es donde -

se crean los medios característicos que comprenden actitudes al igual 

que una gama de experiencias ambientales. 

Estas experien~ias se conjugan con la herencia y se producen --

ciertas preferencias por actividades o aversiones a otras. Después-

( 1 ) Osipow H. Samuel, Teor!as Sobre la Elección de Carreras. Edito-

rinl Trillas, México 1979, pág. 53 
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de esas preferencias se van convirtiendo en intereses que posterior

mente se convierten en satisfacciones y recompensas. 

Entonces, el empeño por satisfacer los intereses desarrollan -

las capacidades y simultáneamente se van diferenciando y definiendo 

los intereses. 

En esta forma este modelo culmina con un tipo de personalidad y 

una propia individualidad capaz de expresar un conocimiento externo 

o ambiental y autoconcepto. 

Desde esta perspectiva se contempla que existen diferentes per

sonalidades que pasan por el mismo proceso. 

Para estas adecuaciones en función de la personalidad, Holland, 

menciona que existen varios tipos de personalidad tales como: el tipo 

realista, cient{fico, artístico, social, emprendedor y convencional. 

Los mismos que se establecen a través de las suposiciones y de!!_ 

cripciones que se validan con la clasificación de las distintas pre

ferencias, intereses, capacidades y potencialidades. 

El mecanismo utilizado para efectuar la delimitación de los ti

pos de personalidad se lleva a cabo por medio de la investigación ª.!:!. 

todirigida, es decir, empleando actividades, habilidades, ocupaci2 -

nes, profesiones y autoevaluación. 

Evidentemente, estos tipos de personalidad tienen incidencia en 

un medio social. Para lo cual éste investigador considera que un m2 

delo ambiental es "una situación o una atmósfera que crea la gente -

que predomina en un ambiente dado" (1). 

Lo que significa que la conducta humana depende de la personal! 

. dad y del medio en que vive, por lo que los ambientes corresponden a 

loe tipos de personalidad, es decir ésta teoría propone seis ambien

tes 11 modelo", que caracterizan los medios sociales, y físicos de la 

cultura. 

(1) Holland John, La Educación Vocacional, .Editorial Trillas, Méxi

co 1975, Pág. 41, 
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Para ejemplificar se citarán tres tipos de orientación: 

1) Orientación Realista- Este tipo de orientación ubica a las -

perSones cuyas características se manifiestan con cierta agr.!. 

sividad, deseos 'de desarrollar actividades que necesitan coo.r 

dinación y fuerza física, además que se consolida en una per

sono predispuesta a exhibir ciertas conductas -"poco soci,! -

ble, conformista, persistente, falta de perspicacia,etc •• (1) 

Esta persona, se afirma se encontrará en un medio que predomine 

las exigencias y oportunidades vinculadas a la manipulación expl!cita 

y ordenado de objetos, máquinas, o instrumentos. 

2) Orientación Intelectual- Sitúa a las personas con rasgoa de -

concentración, organización y comprensión. Además de las per 

sones que prefieran actividades que tienen que ver con la in

vestigación y el sentido creativo. 

J) Orientación Social- Este tipo de orientación se dirige a las 

personas que satisfacen sus necesidades con las realaciones -

interpersonales y educativas, aunado a su sociabilidad. 

Es decir, es para las personas que prefieren actividades vincul!!. 

das al manejo de otras personas con el propósito de guiar y educar. 

En su medio predominan exigencias y oportunidades vinculadas a -

la interrelación de personas. 

l .• 4.1. 2 POSTULADOS BASICOS. 

La concepción de Holland, acerca del desarrollo vocacional surge 

cuan~o encuentra a un individuo que posee pocos conocimientos acerca 

de una vocación particular. Entonces el estereotipo revela inform!. -

ción sobre él y su misma personalidad. 

Como resultado de sus propias modificaciones considera que la -

elección de una vocación "es una expresión de la personalidad" (2). 

(1) Holland John, La Educación Vocacional, Editorial Trillas, México 

1975 Pág. 27. 

(2) Ibidem, Pág. l 7. 
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Esta afirmación concede importancia a los intereses vocacionales -

que surgen de la historia y de la personalidad del individuo 

En los recientes postulados se admite !1.Ue los intereses Vocacion.! 

les se se constituyen como una expresión de la personalidad, reflejánd~ 

la después en el trabajo, en los estudios, en los pasatiempos, activid,! 

des, etcétera. 

Por lo tanto los intereses vocacionales se conceptualizan como un 

elemento constitutivo de la personalidad. Y por ende todos estos inte

reses vocacionales concretizan los inventarios de la personalidad. 

As{, Osipow considera que la elección de ocupación o "actividades 

es un acto agresivo que refleja l~ motivación, el conocimiento y las -

capacidades de la persona" (1) 

En este sentido las ocupaciones no son el conjunto de destrezas -

de trabajo, sino maé bien conforman un ambiente o una forma de vida. -

Por lo que la elección pasa a representar diversas indicaciones: motiV,! 

ción, conocimiento de la ocupación, de las profesiones, reflexión y co!! 

prensión de sí mismo y de sus capacidades. 

De lo anterior se aduce que las preferencias vocacionales son re.!!. 

goe de la personalidad y es determinante en la vocación, como lo son -

los valores de las personas y demiis características personales. 

Otro de los postulados que rigen la teoría de Holland, se expresa 

en torno a los estereotipos vocacionales de los cuales se afirma que -

tienen "significados psicológicos y sociológicos confiables e importan

tes, ya que los adolescentes conciben de forma similar a las ocupaciones 

y que los estereotipos cambian en forma muy superficial11 (2). 

Ya que se dice que los intereses se sustentan en los supuestos fo!. 

( 1 ) Osipow H. Samuel, Teoría Sobre la Elección de Carrera, Edito--

rial Trillas, México 1979, pñg. 70 

(2) lbidem, pág. 73 
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mando en las personas ideas fijas de las ocupaciones y actividades,

perdurando por mucho tiempo. 

A su vez éstas ideas ocurren en forma similar en las personas -

miembros de una vocación, lo que quiere decir que las personas con -

la misma vocación tienen la misma personalidad, o más o menos análo

gas. 

Y por tanto responderan a situaciones y problemas en forma sim.! 

lar creando medios interpersonales caracter!sticos. 

De esto se infiere, que la estabilidad y el logro dependen de -

la congruencia del medio y la personalidad, cosa que se puede lograr 

mediante entrevistas, según conviene en la teor!.a. 

En conclusión, se señala que los tipos de personalidad y los m.2, 

delos ambientales comparten un conjunto similar de estructura, por -

lo que de ésta forma se clasifican a los medios y las personas. 

A pesar de las investigaciones, la finalidad de la orientación 

vocacional sigue siendo la de ayudar a las personas a ubicarse en un 

trabajo o estudio, de tal manera que garantice un desempeño adecuado 

y a su satisfacción. 

En realidad los tipos de personalidad y los factores ambient!!. -

lee, expresados en los mismos téminos constituyen la base de ésta -

teor!a, para este investigador, los determinantes situacionales más -

importantes, parecen recaer más en la organización individual de -

las percepciones que se tienen sobre el mundo vocacional y de cómo -

interactuar mejor en él. 

Aunque se dice que los valores y necesidades son determinadas -

por el contexto familiar, el joven se forma imágenes, estereotipos -

de las actividades que corresponden a una variedad de trabajos y de.!!_ 

pués de integrar esas imágenes, la· clase social y la responsabilidad 

son factores importantes en la ubicación de 1 mundo. 
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1.4. 2 TEORIAS SOCIOLOGICAS 

Esta como las demás corrientes de pensamiento, sus autores se -

han preocupado por dilucidar desde la perspectiva sociológica, el d!, 

sarrollo de la orientación vocacional. Evidentemente son varias las 

posturas de las cuales en este apartado se tratarán dos de ellas. 

En primera instancia. se encuentra la teoría que se rige por 

d~terminados aspectos ~ue la apoyan y se expresan como principios. 

1. 4. 2. l. PRINCIPIOS CONSTITUTIVOS. 

a) La realidad- Este se contempla como un elemento fundamental 

para el individuo y que éste responda en cierta forma o pre

siones de su ambiente. 

b) Proceso Educativo- Este es el aspecto miis importante, ya que, 

es el que influye sobremanera en la decisión vocacional, por 

la cantidad y calidad de la educación, factor determinante -

para facilitar o limitar la flexibilidad y el tipo de eles_ -

ción vocacional. 

c) Factor Emocional- Este elemento es visto como la respuesta -

de una persona hacia el medio ambiente. 

d) Valores individuales- Se considera que en función de los el.! 

meatos de los valores inherentes a cada persona y a cada pr~ 

fesión se da la calidad de la elección. 

Por lo anterior es fácil admitir que estos cuatro aspectos P.! -

san a formar parte constitutiva de la teor!a ya que son los eleme.!! -

tos fundamentales del proceso de orientación vocacional. 

En este sentido, algunos teóricos, con el afán de vincular los 

postulados, señalan que la 11 elección vocacional es un proceso irr!_ -

versible que ocurre durante períodos claramente marcados11 (1). 

(1) Osipow H. Samuel, Teoría Sobre la Elección de carreras, Edit!!, -

rial Trillas México, 1979, Pág. 90 
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Este concepto deja entrever las aseveraciones de que la educa

ción del individuo está fuertemente influenciada por compromisos, -

producto de sus deseos y posibilidades. 

Es importante señalar' que estas etapas evolutivas no permiten 

del t'odo al joven planear una e lección, ya que la mayoría de estos 

(dado los vínculos familiares), reciben influencia en la perspecti

va del tiempo y en las elecciones. 

Sin embargo, a estas alturas la persona enfrenta la necesidad 

de tomar decisiones acerca de su futuro vocacional. Además, que -

busca nuevos horizontes¡ aumentando al mismo tiempo la conciencia -

del mundo externo. 

Bajo las mismas consideraciones, se encuentra el período re.!!_ -

lista, período en el que la maduración biológica y psicológica eje!. 

cen gran influencia. 

Vale decir que inicia una fase exploratoria donde las metas -

vocacionales presentan flexibilidad vocacional y aunque en ocasi.5!, -

nes la indecisión continúa, es necesario seleccionar los aspectos. -

vocacionales más sobresalientes para delimitar formalmente los i!!. -

te reses. 

Por Último, se propone que durante la edad adulta ocurre la -

etapa de cristalización, fase donde se debe incrementar la solidez 

y el dominio específico de las tareas. 

Es importante aclarar que estas etapas no siempre se llegan a 

dar como tal, inclusive aun en la fase de una aparente cristalii_! __ ,_ 

ción llegan a cambiar las decisiones. 

1.4 • 2. 2. POSTULADOS BASICOS DE LA TEORIA. 

Es una teoría que enfatiza sobre el papel de los factores emo

cionales en el desarrollo de las profesiones. 

As!, después de varios estudios la teoría concluye con la afi.! 

mación de que los adolescentes retoman los siguientes elementos a -

fin de conformar el proceso de elección, las cuales se expresan con 

el objetivo de: 
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- probar la realidad, 

- desarrollar una perspectiva adecuada del tiempo. 

- conformar la habilidad de aplazar las gratificaciones y 

- la habilidad para aceptar e implementar los compromisos de --

los planes vocacionales. 

En este sentido la teor{a aduce que existe un v!nculo entre la 

estabilidad emocional y la desviación vocacional. Asimismo la te_!? -

ria expresa que las personas pueden tener orientaciones dirigidas h.!!, 

cia el aspecto laboral, además en función de ello se encuentran las 

personas activas y pasivas. 

Pese a que esta teoría retoma varios aspectos sociales, en sus 

considerandos existen diversos elementos de la psicología evolutiva. 

En s! la teoría propone que los niños y jóvenes deben conducir 

adecuadamente sus experiencias. 

Es evidente también que se describe el proceso de desarrollo v~ 

cacional en casos normales 1 sin embargo no presenta alternativas - -

cuando un niño o un joven presente patrones desviados 1 ni tampoco -

proporciona técnicas para medir la actividad intelectual o para fac,! 

litar el desarrollo vocacional. 

Por último es importante enmarcar que la teoría se centró en el 

per!odo de la adolescencia, dejando un tanto de lado el comportamie!!. 

to vocacional en la edad adulta. 

J.4.2.3. ENFOQUE SOCIOLOGICO A PARTIR DEL "ENFOQUE SITUACIONAL Y DE

CISION VOCACIONAL". 

Dentro de las primeras consideraciones se asevera que los el.!, -

mentos que se encuentran más allá del alcance del control del indiv! 

duo, ejercen gran influencia en el curso de la vida, llevando implí

citas las decisiones vocacionales. 

Otra de las afirmaciones son en el sentido de asegurar que las 

circunstancias imponen ciertas elecciones en el individuo. 

Es decir, tanto los factores impersonales como los sociales; 

además de la organización de la sociedad, e~ sí mi_!lma, ~ep~e_~ef!_ta un 
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aspecto fundamental que influye en la elección vocacional o profesi.2 

nal. 

Dentro de estas tendencias se enmarcan las influencias de las -

oportunidades económicas y de los elementos de índole general en la 

sociedad. 

Cabe añadir que la teor!a enfatiza sobre la influencia recípro

ca entre clase social y ocupación. 

A pesar de que esta teoría subraya las interacciones de los fa_s 

torea sociales, concede vital importancia a las características per

sonales. 

Esto es, la cultura, los valores, los estereotipos 1 las identi

ficaciones, as{ como el éxito académico y los estímulos del trabajo 

son elementos preponderantes en la formación del individuo y las - -

elecciones. 

Es por tanto que se afirma debe entrecomillarse "libertad de -

elecciones", ya que sobre las decisiones vocacionales pesan las con,! 

xionee familiares y las características personales que limitan y pr_! 

sionan las decisiones. 

A pesar de que en la época actual la herencia de las ocupaci.f!. -

nea pasó a ser remota, es innegable que la situación familiar 1 la ide!!. 

tificación con alguno de los padres, el lugar que ocupa el hijo en -

la familia o su sexo, conforman los componentes que ejercen influen

cia para la toma de decisiones. 

En este enfoque sociológico, también se considera que las deci

siones se dan en función de las clases sociales y es por ello que a! 
gunas personas pretenden sobresalir o ubicarse en una· ocupación o -

profesión con prestigio. 

Aunndo a ellos, generalmente 1 se piensa que para ciertos s~cto

res de la sociedad 11 la educación se torna en un elemento principal -

en la elección y el agente primario en la movilidad ocupacional" ( 1) 

(l) Osipow H. Samuel 1 Teor!a sobre la Elección de Carreras 1 Piig. 97. 
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Como se puede observar ésta posición hace constante hincapié en 

la influencia de los factores sociales sobre el desarrollo vocaci.2. -

nal, es más, sostiene que la posición social es el primer factor co!! 

dicionante, aun después de concluir con una profesión. 

Por otro lado, la teoría propone algunas técnicas para efectuar 

la orientación vocacional: 

- La entrevista personal- utilizada como un instrumento dirigi

do a aclarar las preferencias individuales y grupales, rel.! -

clonadas a su vez con los antecedentes familiares. 

- Propone la utilización de los tests 1 a fin de establecer alg_!! 

nos parámetros significativos para la selección, concretamen

te propone los tests para medir aptitudes e intereses. 

En conclusión, esta teoría proporciona las bases para compre11 -

der la conjugación individuo- sociedad, y en cierta manera la toma -

de decisión. 

En sí se ha tomado como válido que la estructura social ejerce 

influencia en la elección vocacional por medio del papel que ejerce 

el desarrollo de la personalidad del individuo y a través de la i_!! -

fluencia en las condiciones sociales y económicas. 

En resumen, esta teor!a argumenta que las presiones ambientales 

del sistema social incluyendo la cultura, subcultura, comunidad, - -

fuentes personales, etcétera, intervienen para que las decisiones se 

den en función de una persona y sistema social. 

Por otro lado, se ha trata40 de establecer que la ocupación vo

cacional dentro de una estructura organizacional, el individuo debe 

entender que necesita aprender que aun cuando cambie de trabajo, su 

profesión va a ser la misma. 

Lo que quiere decir que la decisión de carrera debe ser modela

da y que las personas se tienen que esforzar en identificar tantas -

alternativas vocacionales como le sean posibles. 

Sin embargo, es necesario admitir que la elección ocupacional -

tiene muchas causas, por lo que esta teoría considera que la orient!. 
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ción vocacional debe enseñar a individuos a comunicarse apropiadameJ! 

te en su nuevo puesto, además de comprender como interactuar dentro 

de una estructure organizacional determinada. 

En s! los elementos preponderantes de la teor!a retoman aspectos 

de diversa !ndole: 

- .El ambiente- aspecto geográfico, presión ambiental. 

- Organización Cultural. 

- Clase Socioeconómica. 

- Contexto Situacional. 

Todos estos elementos influyen en las actitudes hacia la educ!!. -

ción hacia el trabajo y por ende en la toma de decisiones. 

Generalmente le Sociolog!a ocupacional se dedica al estudio de -

factores tales como posición ocupacional y movilidad: (factores étn! 

coa y carrera, personalidad y ocupación, imágenes y estereotipos). 

1,4,J TEORIA DEL DESARROLLO DEL CONCEPTO DE SI MISMO. 

Su principal precusor en esta teoría es Donald Super, quien por -

un lado apoya la teor!a de otros psicólogos cuya idea central parte 

de que la conducta es una reflexión del individuo. 

Por otro lado también retoma elementos de la psicología evolutiva 

considerando que la vida est' compuesta por varias etapas y en cada 

una de ellas los individuos tienen tareas que realizar, además supo

ne que las tareas "vocacionales son un reflejo de las largas tareas 

de la vida" (l) 

l.4. 3 .1 POSTULADOS BASICOS. 

De acuerdo a la teoría, Donald concibe que los comportamientos V!!_ 

cacionales se deben entender a partir de las presiones y demandas en 

cada etapa de desarrollo. 

En primer lugar considera que el esfuerzo de una persona para me

jorar su autoconcepto lo lleva a seleccionar la actividad que le co!!. 

(l) HOlland John, La Elección Vocacional, Pág. 78. 
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cede mayor autoexpresión. 

Posteriormente se da la afirmación de que en función de la eta

pa de desarrollo se dan los componentes para ir mejorando el concep

to de s! mismo. 

Seguidamente se aduce que dado que las personas son Únicas, és

tas tienen diferentes intereses y habilidades. Por lo que en función 

de sus caracter!sticns son aptos para diversas ocupaciones, sin per

der de vista que cada ocupación o profesión exige determinadas habi

lidades, rasgos e intereses. 

Por último, se asevera que la "forma en que el autoconcepto se 

mejora a través de la vocación, depende de las condiciones externas -

del individuo" ( 1) 

En tanto las competencias, y preferencias vocacionales cambian 

se va modificando el proceso de decisiones, guiado por los intereses 

de la vida, marcados por una etapa de desarrollo. 

La teor{a del desarrollo del concepto de s! mismo, se desarrolla 

fundamentalmente en la psicología diferencial, con la conclusión de 

que las personas tienen capacidades para desempeñarse en varias ocu

paciones o profesiones afines, solamente que se tendrá mayor éxito y 

satisfacción, cuando las ocupaciones requieran ciertas capacidades 

habilidades las que a su vez se relacionan con las caracter{sticas -

individuales. 

En et, el autoconcepto se adquiere en el mismo desarrollo de la 

vida ya que en general dependen, de las observaciones e identifiC.!!, -

e iones que se tienen con los adultos. 

Tal afirmación considera que a pesar que las personas tienen d! 

versos comportamientos, siempre siguen patrones generales que son -

producto de la influencia de factores sociales, físicos, emocionales 

y situacionales. 

Básicamente se señala que estos patrones van a ser flexibles, -

pero antes, se conforma un patrón estable considerado casi como per

manente, en segundo lugar se encuentra el factor convencional que -

(1) Osipow M. Samuel, Teoría Sobre la Elección de Carreras. Pág.l42 
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permite alternativas y por último se encuentra el patrón inestable -

que proporciona estabilidad temporal, por lo que se sustituye con un 

patrón de ensayo múltiple. 

Evidentemente se acepta que en un individuo bien integrado, V!!_ 

rfa el concepto de s! mismo, aunque se dirige hasta que el individuo 

madura y prueba su autoconcepto. 

Este va!ven produce el proceso, que da inicio con la diferen -

ciación de ocupaciones y profesiones y en función de ello se va a -

elegir algo. 

Simultáneamente tiene lugar la identificación, que está deter-

1!1neda por las personas e imágenes del medio, por lo que éste est{m.!!. 

lo facilita el desarrollo del autoconcP.pto. 

Estas afirmaciones se encauzan por la etapa evolutiva, ya que 

dependiendo de la fase de desarrollo cambian las preferencias vocaciE_ 

na~ee. 

Después de varios estudios, Donald, integró a su teoría el CO!!, 

cepto de "madurez vocacional11
, en la cual expresa, está condicionada 

por la etapa evolutiva es decir, "por la congruencia que existe e!!. -

tre el comportamiento vocacional del individuo y la conducta que vo

cacionalmente se espera de una persona a su edad" (1) -

Una vez que se han conjugado los elementos antes mencionados, -

se formula un modelo teórico que fundamente la explicación de las -

decisiones vocacionales. 

Es por ello que se consideran varias etapas, denominadas etapas 

de desarrollo. 

Casi inmediatamente al inicio de estas etapas se da la fase ex

ploratoria en la que se encuentran contradicciones; debido a ciertos 

rasgos personales y condiciones ambientales, que van moldeando la -

imagen de s! mismo y de su mundo. Lo que significa que primero es -

(1) Forna Santacana, Reflexiones. en Torno a la Orientación Educativa, 

Editorial Oikos-Tau, Barcelona 1972, Pág. 27 
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una fase tentativa 1 después una de transición y finalmente ocurre la 

de ensayo que se consolida en decisión. 

Estas pruebas se consideran que se presentan durante la adole_! -

cencia y confluyen en una modificación o consolidación de las dec!. -

siones, las mismas que siguen determinadas tareas de desarrollo. 

1) En primer lugar se habla de la Cristalización de una preferen 

cia vocacional- la cual no ea determinante para alguna edad -

sin embargo es más común que al iniciar la adolescencia empi!. 

ce la formación del autoconcepto, lo que permitirá tomar dec!. 

sienes, lo cual significa que el joven pensará cuál es el tr! 

bajo más apropiado para él. 

2) En segundo lugar se encuentra la tarea de la especificación -

de preferencia vocacional- que sucede cuando los adolescentes 

forman conciencia de todos los factores circundantes de tal -

manera que los conduzca a la elección específica. 

Es decir se reconoce que las actividades y comportamientos t'!, 

fieren la necesidad de planear un proyecto de vida. 

3) Seguidamente ocurre la implementación de la tarea vocacional 

que requiere de la estabilización y que la persona haya inci.! 

do su trabajo productivo. 

4) Finalmente sucede la estabilización y consolirlación, como pr.2. 

dueto de un proceso de internalización y conciencia de las t.! 

reas que se ha dispuesto para la edad adulta. 

Es decir Donald, considera que las personas, durante su ciclo de 

vida pasan por etapas distintas, durante las cuales se dan comporta

mientos que llevan a un mayor cumplimiento de la tarea vocacional -

dependiendo de la forma en que se desarrolle en cada etapa. 

Por ejemplo; un joven explora hasta encontrar la guía y post.!:_ -

riormente la dirige y la convierte en acción o trabajo y si decide -

no cambiar de vocación, entonces buscará una posición que le conduc,! 

rii a la estabilización. 

En resumen, las influencias ambientales se expresan más a fondo 
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durante el período de la adolescencia. Asimismo las tareas orienta

doras deben encontrarse dirigidas a la comprensión de los estudia.!!. -

tes o jóvenes además de reconocer y diferenciar a los jóvenes que C,2. 

nacen poco de sus decisiones vocacionales • 

. Operacionalmente las tareas de la orientación durante la adoles

cencia sirven para facilitar la exploración o preparación para deci

dir por una vocación. 

Es decir, la teoría de Super, está constituida sobre los aspe~ -

tos importantes de la psicologia evolutiva y de la personalidad. 

Inicialmente la teor!a no ten!a bases específicas, pero, post.=. -

riormente se torna más práctica y de investigación. 

Quizas incurre en elgunos errores, lo cual se vislumbra en el -

planteamiento de varias fases y etapas ocasionando confusiones. Ad!, 

más que no define o más aun no concluye los aspectos del autoconcep

to y la medición del comportamiento vocacional; por ejemplo. 

Se puede decir que ésta teor!a concede vital importancia a las -

variables ambientales y condiciones socioeconómicas, para formar el 

autoconcepto que significa conocerse a s! mismo como individuo y al 

mismo tiempo reconocer la semejanza de s! con los demás. 

Tal como se ha venido diciendo esta teoría supone que la orient,! 

ción vocacional es considerada por quien la efectúa como una manera 

de implementar el concepto que se tiene de s! mismo y a través de -

la vida de la persona se enfrenta con una serie de tareas que hacen 

más específica la decisión hecha. 

Cada fase de desarrollo ejerce una influencia particular en el -

comportamiento humano, incluyendo la conducta vocacional. 

En el análisis de estos enfoques técnicos se observa que sus Pº.!!. 

tulados convergen en la suposición de que no es en una edad exclusi

va la orientación vocacional, algunos autores señalan que deber!a -

proporcionarse desde la infancia hasta la edad adulta. 

Evidentemente el esfuerzo de las teorías va dirigido a explicar 

de que manera ocurre la decisión vocacional. Aunque existe una ten-
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dencia a describir en tErmlnos generales el proceso del comportamiento 

vocacional. 

En términos teóricos existen datos similares entre e!. en todas -

las teorías, dan importancia a los mismos factores, y a los mismos pe

ríodos de desarrollo vocacional. Las diferencias entre ellas se da en

el énfasis, en los métodos de investigación y en el grado de especifi

cación en relación a sus propios elementos. 

1. 5 FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA CONFORMACION DE LA VOCACION. 

DINAMICA DE LA ORIENTACION VOCACIONAL. 

Muchos son los factores que intervienen en la capacidad de elec-

ci6n del individuo. 

En un mismo plano se encuentran las motivaciones o indicadores -

personales y las posibilidades llevadas a cabo en las situaciones de

la vida 

Aunado a esto, en las primeras fases de desarrollo se condiciona

y supedita por fuerzas externas la capacidad de elección. 

En realidad no es fiicil distinguir cuales son los factores que más 

incidencia tienen en la conformación de vocación, ya que existen dife

rencias personales muy marcadas; y los aspectos que parecieran ser de

terminantes para unas personas, para otras no lo son. 

Pues, en verdad, los factores miís importantes son los que confor

man a cada sujeto con su modo de vivir, en. cómo los percibe o imagina. 

Además de que cada sujeto mantiene características f{sicas y psi

cológicas particulares, ubicado en determinada realidad social. 

Generalmente, las decisiones vocacionales se encuentran condicio

nadas en mayor o menor medida por factores culturales, escolares, fnm! 

liares y económicos de la propia personalidad y de las necesidades eC.f!. 

nómico-sociales. 

Para hacer hincapié en los factores que inciden o contribuyen en

la conformación de vocación se debe pensar que todo joven posee una --
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serie de caracter!sticas que lo hacen Gnico y diferentes de los demiis,

pero también permanece inmerso en un ambiente social que no es sólo de

él, sino además es común a todos los jóvenes de su misma comunidad. 

Este ambiente social ha surgido, como consecuencia de la diferen

ciación del trabajo, una serie de ocupaciones y profesiones que han de

ser objetos de elección, cada una de ellas con diferente prestigio so-

cial, mismo que es propio para su ámbito, pero que puede ser distinto

para otras comunidades, épocas, países o subculturas. 

En este sentido, este apartado se dedica a revisar los factores -

que más importancia tienen en la conformación de vocación. Lógicamente

no es el objetivo profundizar en ellos, sino básicamente exponer en fo! 

ma global los factores que condicionan e influyen tanto en la elección

de vocación como de profesión. 

Para ello se hnn clasificado los factores en dos clases: 

A) Factores de tipo personal.- de índole interna- y son los que -

constituyen todo aquello que un joven aporta; como la personal!. 

dad, actitudes, inteligencia, etcétera, ea decir son aquellos -

componentes del individuo y en cierta forma intrínsecos. 

B) Factores de tipo social.- externos al sujeto-, son considerados 

todos aquellos aspectos, extrínsecos al individuo y propios del 

medio ambiente, la cultura, el mercado de trabajo, la escuela,

los medios de comunicación, el prestigio de las ocupaciones y -

profesiones, entre otros, y cada uno tiene igual importancia ya 

que tienen diferentes influencias. 

l. 5. l FACTORES INTERNOS. 

As{ com~ exiaten condiciones externas que influyen en la toma de -

decisiones, as! también existen factores que son inherentes al indivi

duo mismo, propios de su personalidad y de su individualidad. 

Sólo que existen unos componentes que son innatos y otros que son

adquiridos en el medio social. 

Por tanto 1 en primera instancia se trataran las actitudes, que et.! 

mológicamente provienen de acto, de modo de comportarse. 
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A través de la historia se han ven!do tratando, ya que implican

una elaboración y organización de las experiencias que tienen que ver

con creencias, sentimientos y tendencias reactivas. 

Algunos autores definen las actitudes como "una disposición de -

ánimo, sentimientos relativamente constantes-, que se manifiestan en -

el comportamiento con respecto a las personas, acontecimientos y opi-

niones" (1). 

De igual manera Allport, se inclina por considerar que una acti

tud es "un e atado de disposición anímico, organizado en el marco de la 

experiencia, ejerciendo una influencia dinámica y rectora en las reac

ciones del individuo a todas las situaciones y objetos relacionados -

entre él" (2). 

También se ha llegado a considerar como un sentimiento particu-

lar hacia algo, ya que implica una tendencia a comportarse de una man,! 

ra determinada. 

Lo anterior significa que las actitudes como algo adquirido son

una parte raciona 1 y otra emocional, que rigen las disposiciones hacia 

algo; y bien pueden ser vocaciones, ocupaciones o profesiones. 

Pedagógicamente, podría considerarse que las actitudes constitu

yen uno de los elementos más importantes de la motivación escolar. 

En virtud de que las disposiciones en mayor parte adquiridas si!. 

ven para reac!!ionar de cierta forma ante situaciones, personas o el -

medio ambiente; empero, dependen. de factores constitucionales, educat.!, 

vos, socioculturales, etcétera ••• , los mismos que se unen a otros fac

tores y que repercuten sobre la misma postura de elección, ya que cre

cen en el marco de las normas y los valores; vigentes y aprendidos en

el curso del proceso de socialización de una persona. 

Lo anterior implica una elaboración y organización de la experie!!. 

cia que tiene que ver con las creencias y sentimientos, como se mene!~ 

nó anteriormente, ya que como las actitudes cubren el ámbito Letal del 

(l) Bordas María Dolores, Cómo Elegir Profesión, Editorial Oikos-Tou -
Barcelona, 1972, p.25 

(2) Gordon W. Allport, Psicología de las Profesiones t Editorial Ethea
México 1967, p.277 
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el interés por la actividad. 

Es un hecho que el interés se ha convertido en un indicador impo!. 

tante para la elección vocacional. considerando que es una inclinación

º preferencia que el sujeto expresa por algo; ocupación o actividad. 

También los intereses exhiben una naturaleza afectiva, por tanto

equivale a la fuerza inicial con que se emprende cualquier actividad 

que reclama de la persona una participación esforzada y consciente. 

Evidentemente los intereses cambian dependiendo del desarrollo 

del hombre y del período en el cual viva. 

Es decir, los intereses evolucionan, se desarrollan y cristalizan 

a través de un contacto consigo mismo, con la realidad, el ambiente y -

las personas m.iís cercanas, sin descartar las múltiples influencias fa-

miliares y so e in les. 

Es por ello que los intereses vocacionales tienen gran importancia 

para la elección de carrera. 

Para la psicología, el interés significa 11 la correspondencia en

tre cier'tos objetos y las tendencias propias del sujeto frente a ellos(l) 

En este sentido el interi!s vocacional se podría decir que nace de 

una tendencia que se produce espontáneamente y cuyas motivaciones son a 

menudo muy profundas y dirigen al individuo, se expresan por una canee!! 

tración de un esfuerzo de tipo duradero hacia el ejercicio de activida

des profesionales. De esta forma el interés se podría interpretar, a P!. 

sar. de las circunstancias desfavorables e inclusive enfrentando opoei-

ción y resistencia. 

Es indudable. que los intereses se encuentran en reciprocidad con

las aptitudes, pues de lo contrario se producir!an mayores conflictos -

vocacionales. 

Aunque más adelante se trataran las aptitudes, vale decir que re

gularmente se tiene una buena aptitud para algo, también nace el interés 

hacia esa B.ctividad 1 y en ocasiones por no tener claridad el joven no 

siente el menor interés. 

(1) Bordas María Dolores, Cómo Elegir Profesión, Editorial Oikos-Tau 1 

Barcelona, 1972, pág.21 
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Algunos autores consideran a los intereses como una tendencia -

que puede ser consciente o inconsciente que se fundamenta en una expl,! 

cación lógica de la preferencia, ya que es un resultado de la cultura

(necesidades, valores, costumbres, etcétera,) 

De acuerdo a las investigaciones realizadas, Ribot asevera que -

intereses "expresan necesidades físicas e intelectuales del hombre, -

además, no sólo actúan en la profes!~~~ (1). 

Las corrientes psicológicas ma~'ifiestan que existen varios tipos 

de intereses, pero se pueden clasificar en dos clases: 

1.- Interés Expresado.- "existe cuando las preferencias se mues

tran continuas durante un tiempo" (2). Estas preferencias 

tienden a incorporarse más tarde a la estabilidad. 

2.- Interés Manifiesto.- Se or~gina a través de las vivencias --

11de las experiencias realizadas y de las aficiones que per-

sisten". (3) 

Estas dos clasificaciones encierran los intereses espontáneos, -

los presentes o futuros, los intrínsecos y los disposicionales. 

En s! el problema de los intereses y las motivaciones, se vincu

len con el desarrollo de las necesidades inherentes a la vida socioec2_ 

nómica con las condiciones, requerimientos y producto de la técnica -

que impulsa a las personas a adquirir nuevas habilidades y formas de -

comportamiento. 

En relación a los intereses observados en la conducta, o sea los 

manifiestos, surgen de la observación del comportamiento habitual del

adolescente. Se expresan a través de la actividad y de las tareas que

llaman más la atención de los jóvenes. Lo que significa que para des

cubrir y estimular los intereses manifiestos; se requiere diversificar 

las situaciones educativas y dar oportunidades al joven para obtener -

éxito en las actividades en las que destaca. 

Entonces vale decir que los intereses vocacionales se forman por 

(1) Herrera y Montes Luis, La Orientación Educativa y Vocacional, p. 77 

(2) Super Donald Edward, Psicología de las Profesiones, pág. 68 

(3) ~· piig. 69 
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intermedio de un proceso de exploración que se inicia en la infancia 

y es nuevamente reelaborado en la adolescencia. 

Dicho interés mueve al sujeto a satisfacer al gusto que le causa

el entrar en posesión o simplemente en contacto con uan 11cosa11 que se -

le ha presentado como interesante y pueda realizarla con agrado. 

Según Claparede, "los intereses son como un estado afectivo mani

festado frenta a algo y es considerado como un síntoma de una necesi-

dad" (l). 

Esta definición concibe el interés como la inclinación mis o me

nos vehemente del ánimo hacia un objeto 1 es decir lo que responde a -

una tendencia o e una necesidad de tipo afectivo. 

De esta manera cebe señalar que las tendencias e inclinaciones -

son una parte importante de los intereses, sirven de base de manera -

única y concreta a la conducta interior. 

En resúmen, es aventurado especificar claramente cuándo y cómo -

surgen los intereses, sin embargo lo que si se puede decir es que un

interés responde ante motivos, situaciones, objetos, contenidos o 

acciones capaces de estimular la aparición y/o permanencia de ese in

terés. 

Los intereses vistos como un acto capaz de provocar el esfu.erzo 1 

contiene tres aspectos: 

-Afectivo, tendencia!. 

-Intelectual. 

-Motor por actividades que suscita. 

La importancia de los intereses radica en que son parte de los-

componentes para lograr: 

-Un proceso profesional u ocupacional. 

-Satisfacción económica y afectiva. 

-Selección adecuada o correcta. 

1.5.1.2 APTITUDES Y CAPACIDADES. 

Las aptitudes y la capacidad siempre han tenido una importancia-

preponderante en el proceso de orientación. 
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En razón de las diferencias entre personas, se presenta en los -

individuos.diversas cualidades personales. Estas cualidades tienen es

trecha relación con aptitudes, capacidades y habilidades. 

Comunmente estas expresiones se clasifican en diversas formas -

y, hay quienes hablan de aptitudes sensoriales, motrices, inteleetua-

les y afectivas. 

También, suelen definirse como u· las disposiciones naturales de

cada uno, que si bien pueden perfeccionarse, una vez manifiestas, de -

ninguna manera son susceptibles de crearse superficialmente"(!). 

Aparentemente, estas disposiciones naturales del hombre se mani

fiestan según el grado de su desarrollo hacia la eficacia plen~ o ese! 

ea de las fuerzas y de los impulsos hacia la estructura personal; esto 

quiere decir que las aptitudes existen cuando loe dotes y capacidddes

posiblee de cultivar están dirigidas favorablemente hacia ciertos re-

querimientos y trabajos profesionales. 

Se trata de una relación de rendimiento posible de afirmar y ob

jetivar, y la capacidad responde ante todo a la utilidad social del -

hombre y en cierta forma constituye un valor social. 

Claparede, considera que la aptitud 11 es una disposición general 

• tanto innata como adquirida, para realizar una acción, que puede ser -

un trabajo, como también un nuevo modo de sentir y de reaccionar de -

una manera definida. Es decir todo carácter físico o psíquico conside

rado desde el punto de vista del rendimiento" (2). 

De lo anterior se deduce que las aptitudes permiten realizar al

go en forma eficiente. 

De hecho se infiere que cualquier carácter sea f{sico o ps!quico 

si se considera desde el ángulo del rendimiento, es una aptitud •. 

Sin embargo es necesario tomar en consideración que las aptit!!, -

des conducen a la expresión de las habilidades para hacer algo. 

(1) Villalpando José, Fundamentos de la Orientación Profesional, Edit~ 
rial Porrúa 1965, Pág. 47. 

(2) Claparade E., La Orientación Profesional, sus Problemas Y sus Méto
~. Pág. 30. 
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Además que el diagnóstico de las aptitudes es eminentemente psic.2_ 

lógico denunciando en forma específica el tipo de aptitud, formas gen_!. 

ralee de capacidades y modos de orientación de habilidades. 

Claro está, del conocimiento de las aptitudes depende la adecuada 

y efectiva orientación vocacional, consistente en guiar a cada adoles

cente, hacia una actividad intelectual o manual, y que a su vez reali

ce· con mayor seguridad en virtud del beneficio social. 

De esta forma se han dado diferentes clasificaciones de las apti

tudea 1 pero, en esta ocasión sólo se retomarán las que se presentan a .. 
continuación. 

- Paico-fisiológicas: - sociales 

- motrices. 

- intelectuales. 

- afectivas. 

- De participación Social: - Organización Ejecutiva. 

- Interés afectivo-profesional. 

Dentro de la psicología 1 las aptitudes tienen una clasificación -

un tanto similar: 

- Sociales 

- Motrices 

- Intelectuales. 

Las aptitudes básicas que se requieren para efectuar la orient.! -

ción vocacional son en relación a las aptitudes de tipo: 

Físicas 

Psicológicas 

Intelectuales 

Psicosociales 
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duo - desarrollo 
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Dicho lo anterior se infiere que el término aptitud se ha tranBf.!, 

rido del terreno de la vida psicológica a la social. Siendo su princ! 

pal elemento el rendimiento. 

Algunos autores se inclinan a considerar que la aptitud también -

significa el "individualismo" ... dicho como una actividad que no está d.!, 

terminada por la educación ni por el entrenamiento, sino que es la CD!! 

secuencia de una disposición innata. Y, no por ello deja de tener - -

gran influencia en una aptitud y el factor experiencia que puede dete!, 

minar las capacidades adquiridas. 

Es evidente que una aptitud procede de la vida social e indica la 

eficiencia en determinado campo de actividad ya que supone un modo de 

ser, una reacción emocional a determinadas acciones. 

Y es indudablmente que las aptitudes implican la idea de la dife

rencia individual. 

Finalmente, es importante señalar que las aptitudes contemplan -

las habilidades como elemento que supone una mera adquisición de técn! 

ces, las que conllevan al rendimiento, visto como efecto seguido por -

el ejercicio de una aptitud. 

Por ende el aprendizaje y la ejercitación hacen posible la conso

lidación de las aptitudes requeridas para el buen desemperio en cua,! -

quier actividad. 

Por lo tanto, la capacidad es la encargada de manifestar el CD!! -

portamiento del hombre y expresar las aptitudes, de tal manera que CD!! 

soliden la estabilidad a cada individuo, lo que dará pauta a orientar 

y desarrollar adecuadamente a cada persona. 

1. 5. l ADOLESCENCIA. 

Aunado a los múltiples factores que influyen en la conformación -

de vocación conviene agregar que es en ln adolescencia cuando se tienen 

ciue realizar la elección, y se toma como una etapa donde se gestan los 

problemas biológicos y sociales 1 es decir es una fase de atolondramie11 

to. 
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A más de muchas ascepciones que se asignan vale decir que es un -

término que proviene del lat!n "adolescencia de adolescere, que signi

fica crecer" (1). 

Actualmente, se define por el desarrollo evolutivo del hombre, es 

decir la edad, 11 per{odo comprendido entre los 12 y 18 años. Durante -

ésta época el adolescente presenta ciertos cambios denominados; ciclos 

de crecimiento, de la pubertad" (2). 

En verdad los cambios surgidos durante la etapa de la aüolescen. -

cia son muchos, pero, los que aqu! se mencionarán son los que se vine_!! 

len más de cerca con la elección vocacional, ya que estas caracter!.st.!. 

ces no son las únicas que definen la adolescencia. 

Como es sabido la adolescencia es un factor que reviste gran i!! -

portancia en relación a la elección vocacional, pues resulta ser el P!. 

ríodo donde es necesario aclarar las vocaciones aun cuando no existen 

realmente los medios para su real desenvolvimiento. 

Quizas, obedece a que ésta es prácticamente la primera elección -

que un joven realiza 11 sólo11 y además que se encuentra casi obligado a 

hacerlo porque la sociedad en general se lo exige, aun cuando no hay -

la suficiente madurez para saber discernir las decisiones y posiciones. 

En la adolescencia, edad considerada como per!odo de transición -

en la vida del hombre, verdaderamente hay confusión ya que un indiv.!, -

duo quiere ser chico y grande a la vez; además suele preguntarse con -

más ahínco ¿quien soy?, lcómo soy?, ¿que quiero?; y es precisamente en 

este momento cuando la imagen de s{ mismo, entonces se torna contradi,E_ 

toria. 

Por tanto en esta etapa se presentan dos dificultades; por un la

do esttl la crisis propia de la adolescencia y por otro se encuentra la 

necesidad de elegir en el momento menos. adecuado. 

(1) ponce Anibal, Adolescencia, Educación y Sociedad, Editorial Fondo -
de Cultura Popular, México 1976, Pág. 48 

(2) ~· Pág. 37 
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Ahora bien, casualmente el problem3 de la orientación vocacional, 

se manifiesta en forma más candente al finalizar los estudios secunda

rios, pero los momentos en que tienen más resonancia es durante los -

estudios universitarios y posteriormente en el desarrollo económico S.2, 

cial de un país. 

La importancia del problema de la orientación vocacional toma ca

racterísticas más enérgicas cuando se considera que en el umbral de la 

pubertad, cuando el joven tiene que resolver, cuál es la profesión o -

actividad que habrá de continuar. 

En s{ la adolescencia no deja de ser normal y sin embargo es un -

momento de atolondramiento, en que el mundo empieza a impresionar en -

forma imperiosa, problemas de todos los órdenes surgen y circulan. 

Problemas biosicosociales, sin espíritu sosegado y tranquilo, y -

sin un completo bagaje cultural, entonces tienen que tomar la trascen

dente decisión. 

Tal resolución de fijar su vocación ¿Qué es lo que posee?, ¿cual -

va a ser el quehacer al que va a dedicar todos sus esfuerzos? tomando 

en cuenta de que la elección va a depender del sostenimiento de su vi

da futura. 

"El problema vocacional se plantea a una gran mayoría de jóvenes -

que aun no han alcanzado el poder de autodeterminación para escoger -

ocupación. 

La época en que el individuo se enfrenta con el mundo de un nuevo 

modo, la necesidad de concretar el punto que va a ocupar en la soci!, -

dad, el problema de la vocación, la cuestión de las relaciones con el 

sexo opuesto, el asunto de la independencia, entre otras cosas, se ha

cen manifiestas sin tener la plena claridad de las determinaciones. 

El que los adolescentes no puedan enfrentar sólos las decision.es 

de su ocupación o profesión, representa un problema serio ya que muchos 

jóvenes asisten a los planteles educativos sin tener la más remota - -

idea del objetivo por el cual se encuentran ahí, sin vocación o ahínco 

de superación, sino simplemente porque no tienen otra alternativa lóg!. 

camente los resultados no se hacen esperar, (deserción, reprobación, -
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desgano, poca eficiencia, bajo rendimiento, etcétera), ni las expresi2 

nes de los estudiantes, despreocupados, sin interés por conocerse a -

s1'. mismos y muchas veces tienden a recibir un título que .les sirve pa

ra ejercer sin éxito o bien para olvidarlo y dedicarse a otra actividad. 

Es por ello que los componentes del proceso educativo deben de estar -

convencidos que el fin de la educación no estriba en proporcionar con..2 

cimientos teórico-prácticos, ni siquiera en formas de vida, sino ayudar 

a dirigir la formación del carácter, proporcionando medios para su --

desenvolvimiento. 

Por tanto en el período de la adolescencia confieren dos funcio

nes: -Adaptación.- Búsqueda de originalidad, equilibrio de la perso-

nalidad. 

-Superación.- Integración de los jóvenes a la vida social. 

En general, parece que el comportamiento de los jóvenes durante

la segunda década de la vida, está determinada por fuerzas socio-cult_!!. 

ralea y lo que parece como una conducta arraigada individual y no es-

más que una conducta social. Y 1 así, se convierte en un período de --

adaptación y aprendizaje. 

En la adolescencia aparecen nuevas formas de comportamiento, y -

las aptitudes que van a dirigir a la elección de una vocación; la misma 

que recae muchas veces en la elección de profesión, aunado a las exi-

ge"ncias de la adolescencia, por lo que implica un proceso de tiempo -

gradual de tal manera que se admitan fenómenos de la realidad con un

punto de vista propio, asumiendo la capacidad de razonar, analizar, r! 

lacionar 1 pensar y recordar. 

Durante este proceso es necesario comprender y superar loa perÍ.2, 

dos de lucha y conflictos, sin olvidar que estas vicisitudes, en oca-

siones desagradables. 

' Por lo antes mencionado la orientación vocacional durante la ---

adolescncia es de suma importancia y gravedad convirtiendose en uno de 

los aspectos maé delicados y fundamentales entre todos los que el ha~ 
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bre pueda plantearse en su vida. 

La adolescencia resulta la etapa de la vida en las que se dan --

ciertos cambios y transformaciones. y es precisamente cuando el joven -

se ve precisado a escoger un género de vida o bien una profesión, exac

tamente la edad en la que es exigua su experiencia ·y no raras veces, -

también .hay un mínimo conocimiento de aptitudes y poca claridad de int_! 

reses y posibilidades. 

En este sentido la información es un factor importante para la -

elección vocacional o profesional, pues actualmente los adolescentes se 

enteran de las profesiones y ocupaciones a través de folletos. libros,

gu{as de comunicación, etcétera. 

Por lo que la orientación reviste grnn importancia en el proceso

educativo y debe conformarse en forma amplia, clara, objetiva y repre-

sentativa. 

Finalmente es importante señalar que no en todos los individuos -

la adolescencia se da de igual manera, ya que los jóvenes presentan -

diversas características, para algunos, los menos, la decisión es rápi

da y segura, sin necesdiad de mayor deliberación, pero para otros lle-

gar a ella o ponerla en claro resulta un proceso lento del que pueden -

salir adelante dificultades, 

En realidad la adolescencia es un fenómeno universal, ante todo -

de carácter biológico, pero siempre definido en términos culturales. 

Los jóvenes ahora, más que nunc;:a, busca a lo cual ser ---

fieles, en su aparente volubilidad, siempre respetan la sinceridad en -

las convicciones, la veracidad en las versiones históricas de los hechos 

y, cuando esto es contrario surgen los conflictos. 

Se podría definir a la adolescencia como aquella etapa de la vida 

durante la cual el individuo trata de establecer definitivamente su __ ... 

identidad en base a una comunicación con los padres y de su relación.

También es una época en la que se pone a prueba la realidad del ambien

te social. 
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1 ;S .2 FACTORES EXTERNOS. 

En México, y en cualquier pa!s los factores implícitos en un -

sistema social llegan a ser determinantes en la conformación de las 

vocaciones, pues de las oportunidades que brinden se encuentran las 

posibilidades de los adolescentes para elegir por una actividad con 

o sin vocación. 

Evidentemente es conveniente realsar el optimismo y el esfuer

zo por alcanzar las metas deseadas, sin embargo hay ocasion~s en -

que se anteponen los intereses, las aptitudes, habilidades y demás 

caracter!sticas individuales por lo influencia de los factores que 

son externos al individuo y que sin embargo están tan involucrados 

con el modo de vivir de cada ser humano que hacen parecer que siem

pre han estado ah{ y que no provienen del medio en el que una persa 

na se desenvuelve. 

Es decir, iniciando desde la cultura, la familia, la escuela,

las necesidades sociales, el mercado de trabajo, el prestigio de -

las ocupaciones y profesiones, los pasatiempos, en general todas -

las instituciones y personas que rodean a un individuo influyen en 

las decisiones, además de las necesidades económicas ya sean fam,! -

liares o personales que se aunan a los requerimientos de una perso

na con necesidad de elegir y definir su futuro y su medio de vivir. 

1.5.2. l LA FAMILIA. 

En México, la familiii es el aspecto más importante en la confo.! 

mación de vocación, y no para todas las personas resulta como aspec

to positivo. 

Por hecho histórico, la familia se considera como una entidad -

social psicológica y económica, de este modo se podrá entender que -

se encuentra constituida por diversas actitudes, necesidades, senti

mientos, etcétera, que no sólo son importantes para s! misma sino -

para todos los miembros, que son los protagonistas del funcionamien

to de esa entidad y que a su vez tienen actividades y sentimientos -

totalmente distintos. 
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EL término familia es bastante complejo y por lo cual es un te

ma estudindo por escritores, críticos, literatos, sociólogos y d~m.iís 

estudiosos, con inquietudes por descubrir y aplicar nuevas técnicas 

para el logro de bienestar de esa unidad social. 

La familia también es vista como una institución organizada, -

porque está sujeta n normas y disciplinas creadas por la sociedad P.! 

ra mantener el orden y la armonía entre sus miembros. Es exclusiva

mente humana y responde a las exigencias derivadas de la larga infa!!. 

cia de los seres de la especie. 

Generalmente se considera como base de la estructura social, 

porque de su fuerza y solidaridad depende el progreso social. 

Mucho se ha dicho que la familia representa la base de la soci!. 

dad actual, por lo cual es un hecho que tiene influencia tanto en el 

desarrollo de un individuo como en la elección de ocupación o profe

sión. 

Como todos sabemos, el primer medio que conoce un niño, es la -

familia y mientras se encuentra en su seno se sentirá protegido, y es 

en ese medio donde se desarrolla y evoluciona a la vida adulta; 16&.! 

cemente es el medio que influye en su personalidad, por lo menos en 

los seis primeros años de vida. Tanto en sus valores. costumbres, -

ideales. actitudes, etcétera; los cuales se veran reflejados en cada 

una de las actividades que realice, en sus conductas.:'! en la toma de 

decisiones. 

De ah! la importancia que tiene la familia en la elección de -

ocupación y/o profesiones. 

En un momento determinado se convierten en el condicionante que 

influye en el individuo al seleccionar una profesión u ocupación. 

Más que nada por el medio que crean los padres alrededor de los 

hijos. En este sentido el poder educativo de la familia está en ra

zón directa de la cultura de los padres o de la intensidad de la lu

cha por la existencia. 

Más sin embargo de la salud mental, y emocional de los medios y 

recursos con que cuenta la familia y la forma de hacer uso de ellos 
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repercutirá en beneficio de los jóvenes, de su rendimiento, y de su 

poder de elegir en forma adecuada y tranquila. 

De esta forma se puede observar que la familia en su totalidad. 

pero principalmente los padres son el factor más importante en la d.!_ 

terminación de vocación .. 

Algunos padres de familia por su ignorancia, algunas veces por 

desconocimiento u ofuscación, otras por incapacidad de brindar de -

brindar orientación o apoyo a la elección hecha por el hijo, quizas 

por haber sido ellos mismos víctimas de las circunstancias o porque 

el imperactivo económico es considerado como primordial. 

En otros casos, mucho antes que el niño piense en su futuro, ya 

los padres de familia han elaborado varios proyectos para su vida y 

asumen una postura definida sobre la profesión u ocupación de su hi

jo y eligen las alternativas correspondientes al sujeto. 

Durante muchos años, nadie discutió esta realidad, pues en cie!. 

to modo se consideraba que el padre estaba en el pleno derecho de -

elegir la ocupación de su hijo. Unas veces 11 por casualidad" coinci

dian con los intereses o aptitudes de su hijo. 

El afán era ver en el hijo el destino de su futuro, personaje -

semejante a ellos y continuador de su actividad, es decir para ellos 

el recuerdo de su propio pasado. 

A través del tiempo ciertos conceptos se han modificado y ahora, 

es un medio de la solidaridad que los padres se acercan a los hijos 

se interesan por ellos, les protegen tramando asegurar su dominio a 

través de todos los medios. 

En general el sentimiento de solidaridad predomina en los padres 

por la ley del amor,~estos consideran a los hijos, parte de su propia 

persona y les desean una excelente vida en el futuro, e imaginan el 

perfeccionamiento social, moral e intelectual como el suyo propio. 

Pero, muchas veces bajo la forma del amor paternal surge el pa

dre que se opone a los intereses de los hijos, argumentando mil c~ -

sas (no existe seguridad, pretende la realización de una carrera un.! 

versitaria, debes estudiar), y provocan descontrol e inseguridad. 
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A través de la historia se han manifestado diversas actitudes -

producto de la diferencia de familias y de padres principalmente. ya 

que algunos proyectan en sus hijos los deseos que por diversas ca.!!_ -

ses no lograron obtener. 

Dentro del desarrollo. se han dado familias que pretenden just! 

ficar el hecho de decidir por sus hijos. argumentando que un joven -

no tiene decisión clara• que vacila en lo que quiere. Porque pasa -

por momentos de su desarrollo en que no se encuentra centrado y seg.!!_ 

ro, olvidando que esta etapa 1 si bien es cierto es crítica, es la.-

más adecuada para apoyarse de otras instancias y orientar oportun_! -

mente a esta persona, 

A manera de conclusión, se puede decir que la familia es una en 
tidad primaria de comunicación 1 y es el medio donde se transmiten -

los valores morales y culturales. 

Y hablando de la organización familiar se podrá decir que la f!, 

milis tienen cuatro tareas fundamentales: 

- reproductiva. 

- educativa. 

- económica. 

- sexual. 

Por lo que los estímulos positivos que reciban loe miembros de 

la familia en el desempeño de sus oficios, actividades o de la forma 

de acercarse a sus medios económicos, en el caso de los padres o de 

las profesiones que sientan a los jovenes a estudiar, dependerá en -

forma directa de la influencia familiar, las frustraciones, deaceE. -

clones o estados de confusión. 

Asi pues la influencia que el medio familiar ejerce sobre la -

orientación constituye uno de los factores fundamentales para la tr_! 

yectoria que sig,ue el proceso de elección de carrera u ocupación. 

Aunque cabe señalar que dicha influencia estará en función de -

la cultura, posición económica y socia,!.. Lo que si es muy claro es 

que los padres tienen mayor influencia en el período inicial de la -

adolescencia. 
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l. S.. 2. 2 MERCADO DE TRABAJO. 

Las necesidades del mercado de trabajo es otro de los agentes -

relevantes que figuran en las elecciones, ya que de las necesidades 

sociales depende la integración y el ejercicio de una ocupación o -

profesión. 

Evidentemente; ·e1 desarrollo cient!fico y tecnológico de un - -

pa{s va a exig'ir el tipo de preparación o capacitación que requiera 

una época; y bien se ha observado que parecen modas, la ciencia, la 

técnica, el trabajo manual o intelectual. 

Aunque determinadas condiciones de desarrollo enmarcan las nec! 

sidades y los profesionistas requeridos, hay momentos en que se elu

de la vocación y se atiende más a ciertos factores que marca la mis

ma sociedad. 

Cuando en realidad el ejercicio profesional debería representar 

una realidad, en la cual se afronta la eficiencia de quien la ejecuta 

con las posibilidades de realizarlo adecuadamente a cambio de una -

respectiva renumeraci6n. 

Como se puede observar, el mercado de trabajo es otro de los -

problemas sociales que afronta la orientación educativa, profesional 

y vocacional ya su objetivo no es únicamente encauzar la formación -

de profesionales, sino que también lo es el atender a la capacidad e 

interés de cada sujeto respecto de alguna ocupación o profesión. 

Actualmente desde la orientación educativa hasta la vocación se 

enfrenta a las leyes económicas que descartan la importancia de las 

vocaciones, anteponiendo la oferta y la demanda o poniendo a prueba 

las cualidades y eficiencias a través de la competencia en las acti

vidades en general. 

Es decir, ahora la orientación profesional y vocacional para a! 

canzar un relativo éxito deben encontrarse dirigidas a equilibrar la 

variedad de ocupaciones y profesiones con las necesidades, aunque 

van inclinadas a las oportunidades de la sociedad. 

En términos reales éste es el camino, aun cuando un individuo -
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tiene capacidad y vocación para realizar más de una o dos activid!, -

des. 

Es importante destacar la proyección de una profesión u ocup_! -

ción en la sociedad actual, pues se dan los casos en que el mercado 

de trabajo no crea los suficientes empleos para que los jóvenes se -

incorporen a desarrollar un trabajo satisfactorio y productivo. 

En verdad el mercado de trabajo es cambiante y antagónico, y -

siempre exige que vocaciones y aspiraciones se encaucen hacia aqu!. -

llos sitios donde se ofrezca un porvenir relativamente sólido. 
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cAPrTULO n. ~~~~~:rm~m2~=l!~=~=m1rnx~~~J2~=l!~It=~ll~!lfürn22!l=~~~m 

~=~1t=MJ~=ITT1Mmm,=x=~M=~mi;~M~§=~~=~=2m~mrn~. 
2.1.ASPECTOS GENERALES DE LA EDUCACION PUBLICA EN MEXICO. 

El desarrollo de la educación pública en rtéxico ha pasado por dife

rentes facetas, como fcn6meno socinl y dada. la ::;ituaci6n socioecon§. 

mica y polttica; ha tenido diferentes enfoques y no por ello la pr!:. 

paraci6n del individuo se refiere (mica.mente n la instrucción, sino 

más bien es conaiderade. como un proceso continuo que inicia en la

nii"lez. 

Para continuar hablando de la importancia de la educación, es nece

sario en primer lugar hacer énfasis al proceso histórico y sus dif!_ 

2 rentes facetas, pues como se mencionaba anteriormente no se le pue

de concebir desliga.da de la.s polít leas de desarrollo; emitidas por

el Estado, ya que la educaci6n aparece y se desarrolla. como un as-

pecto inherente o. la sociedad. 

En sí, la historio. de la educación ha. pasa.do por diferentes momen-

tos, podría decirse que desde la época. prehispánica guarda caracte

rísticas peculiares, ya que se menciona. "tenia aspectos bélico-re

ligiosos. Posteriormente, ya en la época coloni.s.l, se di6 como un -

fenómeno eminentemente religiosos, elitista y des crimina torio. En la 

época independiente fue con características neocolonialistas, Y en -

el período de reforma. la. tonalidad fue de carácter populista. y cons

titucionalmente laico. Yo. en la época porfiriana retorna el carácter 

elitista y propicia una siguiente etnpa". (1) 

De lo anterior se deduce que dende la. época independiente se prescr.!_ 

be a la educación dentro del derecho funda.mental del individuo, ne -

plantea como una necesdia.d básica y fundamental dentro de la pol1ti

ca social del Estado. 

Un periodo trascendental en el sistema educativo mexicano lo marca -

la Revolución mexicana en donde se postula la instrumentación jur1d.!_ 

(1) Mea.ve Partitl.a María del Carmen. "La Crisis de la Educación en· -
~·"•Revista E.N.T.S.-No. 14, México l9B3. 
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ca BJlltlarada en el articulo 3º 1 que enfatiza ia educaci6n como un -

primer derecho constitucional; cuyo objetivo primordial lo encauza -

" ••• desarrollar arm6nicamente todas las faculta.des del ser humano y

fomento.r en él a la Vf''Z el amor a la patria ... 11 
( 1). 

La pol1tica cultural del per1odo Inmediato a la consolidaci6n de la

Revoluci6n Mexicana, se plantea como principal to.rea la legitimaci6n 

del nuevo orden. 

En si, toma tal importancia que se considera que se poatula como el 

vínculo que une la filosofía estatal con la política emitido. por el 

Estado. En verdad es un nuevo panorama que hace resurgir el establ.!:_ 

cimiento de la Secretaría. de Educa.ci6n Pública {S. E.P.), con bases

mús s6lidao y con el proÍ>6sito de oalvagua.rdar la educaci6n de to

dos los mexicanos. 

Es decir, a partir de 11'1 consolidaci6n del sistema capitalista, la 

pol1tica educa ti va adquiere caracteres especificas durante el perio

do 1920-1940, que responden a las mismas neceaidades del sistema. 

Antea de continuar con lon siguientes períodos es preciso enmarcar -

el per1odo de Lázaro Cárdenas ya que por suo condiciones, es un me-

mento que económica.mente adopta como a.ctividnd prioritaria el desa-

rrollo industria.!, y dentro de sus cumbias trascendentes busca cons~ 

lidar la.u bases del apoyo social, lo que conduce a adoptar una po11-

ticu destina.da a.l establecimiento de una. ideolog'Ía popular que en -

materia educativa se hace resaltar el curúcter la'Íco, solicitado du

rante el período revoluciona.ria. 

En este oentido la educaci6n adquiere gran importancia y se le inca!:_ 

para como un elemento de reajuste del desarrollo. 

Este periodo se caracteriza por la. necesidad de preparar t~cnicos -

que apoyen las bases de la industrializa.ci6n, y se promulga hO:Cia _un_ 

impulso de la educaci6n Nacional. 

Posteriormente, bajo el marco del desarrollisma ocurre· un p_er~Odo 

que se dirige a apoyar la formaci6n de profes~onales .eri el ·~bito de 

las uni vera ido.des. 
·. ' .. :.·.·."·.· . .::., .... :;· ... 

(l} México, "Constitución de los Estados UnidOs Mexi~~ri~S 1:1 ; La .. \PreBi, 

dencia de la República, Edici6n, 1982, Art1cuio;3° ., 
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Aunque cabe añadir que a.un con expansión "educativa en los inicios de 

los años cincuentas no se nlcanzo al total de la poblnci6n, pese a -

la multiplicaci6n de recursos destinados a la misma. 

f.s importante señalar que el modelo econ6mico entra en crisis dando 

prioridades al desarrollo industrial. 

En consecuencia la pol1tica educativa cambia, y se establece como -

principio báaiC"o de unidad no.cionnl; en busca del progreso y lo. edu

caci6n como v:a para lograr un desarrollo econ6mico de lo.s faculta-

des humanas a nivel individual. 

Entonces se gesta otro de los momentos importantes a partir de los -

afias sesentas, y entre otras cosas el sistema educativo sufre un --

decremento en relación a la inversi6n pública y t!sta vuelve a ser -

destinada a una capa social con todo y los modelos de formaci6n de

maestros. En éste sentido la pol1tica educativa demuestra ineficien

cia para lograr la reciprocidad al proceso de modernizaci6n. 

Dada la expansión continua del sistema educativo, o. partir de los -

arios cincuenta, provoc6 en forma progresiva lo. generaci6n de deman-

das adicionales, que presionaron sobre los ciclos educativ:os poste-

rieres; dándole el carácter masivo que tiene en la actualidad, lsin

alcanzar a toda la poblaci6n porque el crecimiento de la poblaci6n -

ha sido mnyor). 

Hacia 1973 se welve a impulsar la educa.ci6n hasta los sectores mlis

apartados del pn1s, prevaleciendo lo. ideolog1a del desarrollo social 

y elevaci6n de los niveles de vida en base al mejora.miento del sist~ 

ma escolar. 

Caso contradictorio, lejos de promover la mobilidad trajo consigo un 

decremento de la eficiencia y calidad educativa.. 

En el periodo de los sesentas se pretende retomar la reestructura--

ci6n del sistema. educativo; con la fino.li.da.d de poner la educaci6n -

en consonancia con la modernización de la econom1a y la sociedad. 

Asimismo se establece una "reforma educativa", cuyo propósito esen-

cio.l se dirige a revitalizar y a.ctuo.liza.r la ideolog1a educativa. -

Simultó.neMmete se crea un sistema. de educaci6n tecnológico. con la-
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finQ.lidad de capacitar para el traba.jo e impulsar la enseñnnza técni

ca acorde a la estructura del sistema nacional. 

Esta apertura logr6 la expansión del ámbito educativo medio supe:fior

y superior. 

La fase posterior continúo con la misma pol1tico. de desarrollo tecno-

16gico- educación tecnológica. y capacitación para el trabajo. 

0610 .que este ;.Egimcn se encentro en una crisis aguda que le llevo a 

la reducción de presupuesto en materia educativa por que ~ste no for

maba pnrte de las prioridades dentro de la crisis ccon6ñilca nacional

y las posibilidades de desarrollo se redujeron con la insuficiencia -

de recursos. 

"En 1977, se promulga el plan nacional de educaci6n dirigido a cxpan

der y Tenovnr desde el nivel prcescóla.r al universitario, retomando :. 

los campos de la educación para dultos y servicio materno-infa.ntil"ll) 

Posteriormente se anuncio. el programa de 11 Educaci6n para adultos", -

que implicaba duplicar la cobertura del sistema educativo con pocos -

recursos. 

Aun con la idea de controlar lo. crisis educativa se afianza en el -

Plan Global de desarrollo 1980-1982, una pol1tica educativa y i'orma

ci6n -profesional busca.ndo elevar el nivel de la educaci6n a partir -

de modificaciones y cambios a los programas hasta lograr mejorar la.

calidad educativa.. 

Realmente los cambios no tienen mucha. trascendencia, en cambio si -

tienen más prioridad los problemas econ6micos y financieros, pese· a.

ello los objetivos de este plan son ambiciosos y buscan llegar a loa 

cambios trascendentales en la. ca.lidad educativa. 

A partir de lo. d~cado. de 1980, se pretende buscar otro plano en el -

desarrollo socia.l, pero la crisis econ6mica. y financiera tiene mayor 

atenci6n; provocando que ln. educaci6n se visualice hacia un decreme~ 

to. 

Evidentemente la reducción del gasto público, para la educaci6n ha ~ 

(1) 11Sfntesis del Plan Nacional de Educaci6n", Ediciones S.E.P., MEx!. 
ca 1919. 
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traido consecuencias graves, y hoy más que nunca las pol'Íticas ante-

rieres tienen resonancia en todos los niveles. 

Pese a ello el Plan Nacional de Desarrollo se postula algunos aspee-

tos que enfatizan la cobertura educativa. para todos los mexicanos en

aras de un mejora.miento cultural. Lo anterior se plantea a partir de :. 

los siguientes objetivos: (1) 

*ºPromover el desarrollo integral del individuo y de la sociedad

mexicana11. 

*"Ampliar el acceso a todos los mexicanos a las oportunidades ed~ 

cativas, culturales, deportivas y de recreaci6n11
• 

*"Mejorar la presto.ci6n de los servicios educativos, culturales,

deporti vos y de recrcac ión", 

En si este período enfrenta un gran compromiso, ya que ha generado lo. 

exigencia de adaptar el si terna. educ:o.tivo a las necesdiadea nacionales. 

Es evidente que en la Última década, M~xico aun en crisis, es uno de -

los pa'Íoes que ha tratado de elev!lr el nivel educacional desde la ins

trucci6n primaria hasta el nivel profesional. 

Empero de todos es sabido, y no se puede pasa.r por alto que la educa-

ct6n atraviesa. por una crisis, que no sólo masifica ln enseñanza, sino 

merma el acceso al total de la poblo.ci6n, ya que siempre le nnteceden

los problemas prioritarios de la economia. 

En verdad el panorama real de la educación en todos sus niveles es cr_i 

tico y eG por ello que se han planteado varias pol1ticas educativas, -

planes, proyectos educo.e ionales ,o. fin de lograr controlar mas o menas

en forma regular los problemas educB.t i vos del pa1s. 

En concluci6n, actualmente el panorama. r).e educación pública represe!!. 

tn un factor decisivo en la. econom1a. y desarrollo nacional. 

En los Últimos veinte a.í'ios nueotro pais ha tenido grandes e importan-

tes transformaciones, e inclusive se podría hablar de avances cualita

tivos y sin embargo no se puede dejar de admitir que no se ha alcanza

do a involucrur a toda la población en la eficiencia y eficacia educa-

(1) "Plan Nuciona.l de Desarrollo 1983-1988 11
, Poder Ejecutivo Federal, 

Secretaria de Programación y Presupue:;1.o, México 1983, -pág .226. 
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ti va en reciprocidad con el sistema y suti necesidades nacionales. 

Aunque bien se hn aceptado que la educe.cl6n en un pa.1s es primordial 

para el desarrollo del mismo, éste aspecto ha tenido relevante impo!'... 

tanela recientemente y se puede observar mediante la. aplicaci6n de -

diferentes reformas educativas. 

Evidentemente el Tmbajo Social como diaciplina de las Ciencias So-

ciales como tema princ ipo.l busca desarrollar la particij,o.ci6n cona-

ciente de las personn.G con el fin de lograr incorporarlas al bienes

tar. 

Por tanto en cualquiera de su!.l dimensiones tiene un cwnpo propio. P!_ 

ra el Trabajo Social, desde ha.ce varios años ha tenido intervenci6n

en este campo. 

Es importante señalar que las a.reas de trabajo son diversas y que no 

existe unificación de crit.erios en ellas en cuanto a funciones y ªE.. 
ti vida.des, sin embargo se han dado intento5 que son de trasce.ndencia 

en el trabajo social escolar. 

En este sentido la orientact6n vocacional que existe en nuestro me-

dio está basa.da. en lo. doctrina social de la educaci6n. de lo que se 

desprende que no se trata de un tema novedoso. Lo que si se hace na.:.. 

tar es ln presencia de un nuevo elemento que forma parte de dicha -

orientaci6n, y este es el caso de Trabo.Jo Social, 

Esto se afirma partiendo de la convicción de que la educaci6n en ge

neral está dedicada. a lo. labor específica de la oriento.ci6n, ademlís

que debe de admttirsc que no es exclusiva de una sola persona, sino

que su eficacia depende de la integraci6n de dicho proceso. Entonces 

la tarea para el Trabajador Social en el li.mbito educativo es una in!_ 

tanela muy amplia donde los profc~;ionictns del área tienen un gran -

compromiso, lo que redunda en la prepnraci6n exigente para formar -

cuadros profesionales explorando nuevos papeles y que estén acordes

a. las necesdidadcs y expectativas de lo. sociedad. 

Ahora bien, des'Pués de este breve análisis conviene señalar dos dif~ 

rentes niveles de la. eucación formalizo.da, aclarando que el sistema

educativo también comprende la educación para adultos, capacitación

y alfabetizaci6n en general. 
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En México, el sistC'ma. educativo nnciónal comprende la.a siguientes -- · 

et.apa.s: 

I) NIVEL ELEMENTAL: En ésta etapa es donde se integra al educa!!_ 

do a los va.lores socia.les y comprende dos a.reas: preescola.r

y educac-i6n básica "primaria" 

1 Nivel Prcescolur- Aqui se imparten algunos conocimientos bá

sicos y se eotimula. a la formación de los hábitos y habilid~ 

des. Tiene como objetivos: -despertar el interés hacia la. e!. 

cuela, adaptar y orientar el dcoarrollo psicomotriz; todo 

ello pnra formo.r el antecedente de la educaci6n básica, 

Ul t. imamcnte este sis tema ha ten ido un fuerte impulso, yo. que 

supone que contribuye n daptar al niño a ln escuela y a te-

ner un mejor aprovcchnmientp durante la primaria, para que -

al finalizar ob~enp,a el niño un desarrollo armónico en el -

aspecto f'i.s ico, afcct i Yo y soc inl. 

*Educnci6n BG.sicn. -¡:rimaría-: Este fimbito conforma la instru!:._ 

ci6n básica de un niño. 

En ME!xico surge 'J se desarrolla dentro de un sinnúmero de -

problemas sociales, propios del sistema econ6mico en difere!!.. 

tes períodos, 

En esta educa.clón se tiene la finn.liJad de incorporar a los.:.. 

educandos al conocimiento científico. 

En México, lo. educación básica es obligatoria y con1Jta de -

seis años. Actualmente los dos primeros son distintos de los 

demás do.do que se encuentran apoyados por el método 11global

de e.nú.llsis •estructural" (1), el cual consiste en tratar de

dar o.l rducando que globalice la. percepción de los diversos -

ámbitos del conocimiento de la. reo.lidad en forma. global. 

Este método se aba.rea a. través de ocho modules durante un 

periodo escolar *. 
Los gro.dos de 32 a. 62 son abordados con progrrunas de estu-

dio conforma.dos en siete a.reas **. 
(1) "Plan Nacional de Educación", S.E.P., México 1985 

El año escolar comprende de Septiembre n. Junio. 
•• Arena básicas: Español, Matemáticas, Ciencias Sociales, Ciencias 

Naturales, Educ, Física, Educ, Artística. y tecnológica. 
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Cu.da área brindo. elementos indispenonbles a partir de objeti_ 

vos por mater iu.. Los mismos se cumplen con los alumnos de -

acuerdo e las consideraciones de profC'sores y de lo. orgnniZ_! 

ci6n y coordino.ci6n de cada plantel, evidentemente se funda

menta en los postulados generales, en lus planes para el ni

vel básico estipulado por la Secrct.aríu de Educaci6n Pública 

es decir debe crnnplir con sus programas durante el ciclo es

colar. 

Generalmente los centros educativos de instrucción básica se 

encuentran conformados de la sieuiente manera: Director, se

cretarla, mne~tros de grupo ***, maestros adjuntos y admini!_ 

trativos, cabe hacer hota.r que dentro del organigrama no hay 

cobertura paro. Trabajo Social, aunque su insto.uraci6n queda 

bajo el libre albedrío de las autoridades de cada plantel. 

Estos dos niveles sustentan las bases del sistema educntivo

nacional, ya que a través de lo. formación integral del niño

propicia que éste se convierto. en un ente activo de carácter 

formativo. 

Durante estos primeros afias de enoei'l.o.nza escolarizado. en el

nii'lo se hnbrfl. desarrollado un pensamiento reflexivo y de comu 

nicaci6n, ademá.s de identificar los problemas y lns o.J..terno.t.!_ 

vns de solución. Por otro lo.do so.bro. adquirir, asimilar, enr.!, 

quecer y transmitir la cultura, pero lo mas importante es que 

durante esto. etapa obtuvo ln preparación básica para incorpo

rarse a un ciclo posterior, denomino.do secunda.ria. 

II). El proceso educativo Formalizado eontinua con la EDUCACI

ON SECUNDARif.., MEDIA EJ\SICA- cuyos propósitos son conti-

nuar con la instrucción primaria a fin de proporcionar al 

alumno un bagaje cultural amplio. 

Este nivel consto. de tres c;radon impartidos en tres ai'los

escola.res, una vez cubiertos ciertos requisitos; loo alll!!!. 

nos se integran o.l cualquiera de las dos modalidades. 

*Una es la general y es impartida por dos métodos: 

*** Estos son los considerndos profesores titulares. 
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-Arens de Aprendiza.je- En los tres cursos abaren: Espai'lol, 

Ma.tem6.ticas 1 Ciencias .Sociales, Ciencias Na.tura.les, Educ. F! 

sica, Educ. Art1stica y Tecnol6gica. 

-Por Asignaturas- Comprenden: Biologta, Geograrto., historio.,

Fi.sica., etc .... 

Loa progrrunas globales de lo. estructura progro.mática (Areas

o asignaturas), tienen lo. final ido.J. de aproximar al o.lumno -

a los obje-tivos conformi:- se desarrollen los cursos. 

Estos programas "Contienen ocho unidades adscriptas a los 

mef;cs de trabajo aplicados a 30 horas semanales" (1). 

Cada unidad es alcanzada con objetivos especS:ficos y constll!,t 

tes actividades. 

Ia educaci6n medin búsico. ::;e constituye en cada centro educ!. 

tivo por un Director~ un subdirector, maestros por areas, un 

orientador, un Trabajador Eioc ial y prefectos, ademas de los

Jefes de grupo *, que fungen corno lritermediarios del grupo y 

la autoridad, y con la asociaci6n de padres de familia.. 

*Ln otro. modalida.d di"! secundario. es la técnica- que además de

proporcionar conocimientos generales prepara al, educando para 

incorporarse al tí.rea productiva.. 

Ambas modalidades preparan a.l o.dolescente para continuar con

estudlos :;upcriores. 

Es conveniente ai1adir que este nivel educacional recientemente 

ha expcrimentndo una expa.nsi6n considera.ble. 

Bajo cnto. misma ópt.ica.,se contemplo. la educaci6n primaria, -

pues en la. secWldnria se pretende continuar con la educaCi6n 

formativa cuyo prop6s i to es promover el dc5arrollo integral-

del educando de tal forma. que le permita utilizar sus capaci

dades a la vez que asimila una cultura gen~ral que le propo!:_ 

clone un baeaje runplio de conocimientos que le sirvan parn 

continuar sus estudios o incorporarse al a.rea laboral. 

{l) "Cuadernos de lo. G. E. P. -Educa.e ión Secundaria", México,SEP 1979, 
Elegidos democráticamente por sus compañeros. 
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III) .NIVJ:.'L f.IEDIO SUPERIOR: Tiene como untecerlente la educaci6n

media blísica y lo constituye el bachillerato. 

Al igual que la secundaria, proporciona dos alternativas: 

Una fl nivel general y otra a nivel Técnico, ambas con po

eibilidndes a continuo.r a nivel licencie.tura u obtener -

una salida terminal. 

Est.e como los demils ámbitos educa.ti vos requiere definición 

y objetivos propios que a lo. vez· tengan correlaci6n con la 

realidad del país, garantizando en el joven el desarrollo

de una primera s1ntesis personal y social que le permita -

acceso a la educación superior y la comprensi6n de su so-

e !edad y de su tiempo. 

En este sentid.o el bachillerato tiene por objetivo ampliar 

y con.solidar los conocimientos del ciclo anterior para. que 

el estudiante utilice sus conocimientos generales para --

confrontarlos con la. realidad. 

Asimismo buses. equilibrio entre la formaci6n educativa y 

el desarrollo de los va.lores y aptitudes, con la finalidad

de lograr una dizCiplina mental adjunta a la asimilaci6n -

de conocimientos. 

En el perío:lo del bachillerato se suman esfuerzos de una-

nueva estructura y la preparación de profeaionales por ... -

e.reas o materias agrupadas por ciclos, que van de 6 a 10_.

meses activos. 

El nivel es impartido por diversos organismos educativos -

La Secretaría de Educaci6n Pública a través del Colegio

de Ba.chil!.eres, La U.rl.A.M. que ofrece dos opciones: La_.,. 

Escuela Nacional Preparatoria y Colegio de Ciencias y Hum!. 

nidades, por Último se encuentra el Instituto Politécnico

Na.cional a trav~s de los Centros ~de Estudios Científicoa y . 

Tccnol6gicos. 

Aun cuando cada uno busca sus propios objetivos, coinciden 

en buscar la preparación para una carrera profesional a la 
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vez de proporcionar conocimientos suficientes para escla.recer 

las aptitudes y habilidades más adecuadas para el desarrollo 

personal y el de la sociedad. 

En s1 el nivel medio superior en cualquiera de sus exprcsio-

nes pretende proporcionar al Joven una formaci6n integral -

para fortalecer los conocimientos de cultura general, con ln.

posibil idad de continuar sus estudios profesionales o incorp.2., 

raree l1 la uctivit.lad protluctiVa.. 

IV) .NIVEL SUPERIOR: Dentro de la enseñanza escolarizada el ni-

vel superior corresponde n. la última. etapa del sistema educá.

tivo y se encuentro. conformado por la licenciatura. y los dif!:_ 

rentes grados de maestr1a y doctorado. 

En el pa'.i.s la educación superior es o.tendida por 376 institu

ciones que por su naturaleza y funciones pueden organizarse -

en treas ar:as formativas; la e ient tficn., la tecnol6gica y -

lD. humn.n1.stica; impartidas en instituciones públicas y priva

das, instituciones autónomas y esta.tales, y universidades, -

inatitutoo tecnológicos y de diversa 'Índole. 

Ln edlcaciéfl superior básico.mente busca preparar al joven para 

ejercer una actividad profesional. * 

Hasta hoy la participación de Trabajo Social en el úmbito educativo 

se reduce igual que en época de antaño, heterogeneidad en los objet.!_ 

vos y funciones, sin embargo, en tiempos recientes va ganando terre

no. puesto que ya tiene una participación má6 abierta y más o menos

acepto.da, y lo mns importante, es que suo actividades se vun recono

ciendo; aún cuando se limita su acción cotidiana, quizas se puede -

atribuir n que su intervención surge como necesidad histórico-socio.l 

con el objetivo de apoyar las actividades sociales,culturales y edu

cativas de la escuela, para completar la salud y la recreación. 

Aun cuando históricamente Ge ha concebido que el Trabajo Social Escg_ 

lal' es medio de educo.ción humana y oocial, no s6lo para los nii'ios

sino también 'Para los adultos. 

*Este 6mbito se~á abordado en un ·apartado especial en la siguientes
p~ginns. 
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Por tanto se hn considerado que el Trabajo Social Escolar "no tiene

como tarea detectar problemas escala.res, o contactar con el alumno -

durante el periodo escolar, con profesores, médicos o familia, sino

que le pone en condiciones para enlazar a unos con otroa, pero su -

misión básica consiste en poner en práctica conocimientos y habilid.!, 

des de ncuerdo a las necesdiadcs de cada problemn.11 (1) 

Se podria decir que tiene comu misión conocer a loG escolares de una 

manera completa, no solo en el interior de ln escuela, sino debe el.!, 

borar diagn6nticos, proponer los tratamientos sociales para o por la 

organizaci6n de la escuela y los trabo.jan de planificación encolar. 

2.1 PAPEL DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL PROCESO EDUCATIVO. 

Antes que nada es importante señalar la conceptualizaci6n del termi

no 11proceso educa ti va", y c6mo 'su nombre lo indica., son diferentes -

momentos sucesivos en donde se da la transmisión del conjunto preci

so de conocimientos, a.sí como el deoarrollo de actitudes y creaci6n

de capacidades definidas en el comportamiento de uno. persona, 

En este contexto se trata de formar neceoidadcs, aspiraciones, inte

reses y ca.pacida.des, motivos de comporto.miento; fUentes de las que

na.ce la pa.rticipaCión activa del Trabajo Social, de objetivos impor

tantea as1 como el deseo de fomentar lo. habilidad de coexistencia. de 

participaci6n social, 

Bajo esta misma Óptica va.le la pena hacer resaltar el término "Educ!:!:. 

ci6n 11
, !lUcsto que es un aspecto que constituye uno de los probl?.tnas

vitaleo de la 6pocn a.ctunl; porque la. historia. misma ha podido com-

proba.r que el (!xito de los paises depende de la educa.ci6n de los ciu 

da.danos. 

Vista. como un aspecto social se ubica a la. Educaci6n como un proceso 

que involucra transrnioi6n de actividades y conceptos que a traves de 

experiencias vividas por las sociedades, van conformando a la educa

ción como uno. institución de ca.racterí.sticas y partí.metros universa--

(1) "conclusiones del XI Seminario Latinoamericano de Traba o Social, 
CELATS, Julio 19 3, p.3. 
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les, puesto que mediante su::; niveles van utorgando capncidades y pr!?_ 

babilidades que se encuentran en reciprocidad con un nivel de biene!!. 

tar. 

La educaci6n no JlUede comprenderse aislada, más bien debe observarse 

en la multiplicidad y diversidad de las fuerzas sociales e institu-

cionales que concurren en el desenvolvimiento de las sociedades. 

En México, la educaci6n se considera. oficialmente como una ga.ra.ntia

y seguridad constitucional a que tiene derecho todo ciudadano y a -

cuyo loe;ro se obliga al Estado. 

La cduca.ci6n en M~xico, debe ser considerada hist6ricamente como un 

aspecto de aignificativa. importancia en lo. vida social y pol1tica -

del pal'.s. 

Desde sus or1genes la educo.ci6n hu esto.do ligada al sector pG.blico -

naciono.l o. travi;s de la implantaci6n de políticas educativas vincul!. 

das directamente a los proyectos y rolíticas en turno. 

En verdad la educación como expresi6n politice. del proceso social,-

guardo. una estrecha relaci6n entre los proyectos politicos guberno.-

mentales vigentes. 

La o.parici6n de una nueva pol1tico. educativa genera amplitud y diver. 

sido.d en el enfoque hacia uno. s~lida base paro. el desarrollo socio.1-

del país. Eote cambio es resulta.nte del estudio directo de la reali

dad; todos los problemas desembocan o se relo.cionan con el evento -

educativo; el cual se entiende como un proceso en constante co.mbio. 

En ente sentido el Trabajo Social Educativo, constituye un medio pa

ra identificar en el núcleo familiar lo. problemático. que exhiben los 

alumnos en las aulas y que a pesar de ser observadas por los docen-

tes, estos desconocen su origen. 

Tanto el proceso educativo como lo. formación escolar, inciden en el 

proceso global de la soc ializaci6n; puesto que la relación. -escuela

hoear-comunidad, son aspectos fundamentales que facilitan la adqui-

sici6n de valores culturales. 

De ~ate modo l.a escuela o.su.me la responsabilidad de guiar la social.!._ 

zaci6n, es por ello que el Trabajador Social debe de integrarse a -

la dinámica que en el interior de la escuela se desarrolla. 
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Ea evidente que e_n varias esferns de la prtict tea profesional se ---

ofrece 'l'rabajo Social como parte del bienestar social. 

J::n las escuelas como instituciones educacionales han incorporado a

Trabajo Social para ayudar 'al alumno a resolver ciertos conflictos o 

para ayudarle a que aproveche cuanto ofrece la escuela. 

F.n loa albores del siglo se produjeron grandes progresos, no solo de 

Trabajo Social, sino también en le. educación .. Una población en cons

tante crecimiento que exige la preocupnción de atender a los educan

dos, pues ln escuelu. no dede conceptual izarse como el sitio donde se 

reprueba o ae expulsa a. los alumnos que no progresen en sus estudios 

en este sentido la escuela debe convertirse en uno. instancia para -

obtener una ectucnci6n para el futuro. 

Con el advenimiento de las reformas educativan, aunado al crecimien

to de la población, joven por cierto, surgio la existencia de cursos 

numerosos y la tendencia hacia la educación masiva. 

Evidentemente los maestros no han sido ajenos al cambio y se han --

vuelto copa.rticipa.ntes de lo. educa.ci6n. Además los psicólogos se han 

preocupado por la.a diferencias individua.les y la capacidad de una -

persona para involucrarse en su ambiente sin verse afectado. El Tra

bo.jo Social no ha pasado por alto estos problemas, m1nimamente se ha. 

preocupado por la. mejor comprensi6n de los medios paro. modificar el

ambiente del educando, de modo que ~ste pueda satisfacer sus necesi

dades. 

Todos los cambios han apoya.do lo. tendencia a adaptar o incorporar al 

alumno a. la escuela, dando mayor atención a algunos factores emocio

nales que influyen en la. co.pac !dad de aprender. 

El Trabajo Social Escolar es una mús de las instancias en las que -

participa e interviene el Trabajador Social. 

De ncuerdo a los considerandos de María C. CAstellanos (1), oe consi 

llera que el Traba.jo Social E~colar surge y se empieza a desarrollar 

en 1906 en los E.U., implantándose en sus diferentes ciudades cuando 

(1) C. Castellanos Maria, "Manual de Traba.Jo Social", Ediciones de -
1a Prensa Médica Mexiclllla, México 1962, pli.g. 56-57 
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los maestros comprenden que debe existir una relaci6n entre la escu!. 

la y rl hogar, con 111 idea de que esta taren les ayudaría a vincular 

más a ambos nectores, comprometerles con la educaci6n, cooperar y -

conocer mejor el ambiente escolar. 

Inicialmente en lo q11e podria decir como incipiente Trabajo Social -

Escolar estuvo bajo los a.u:::pic ios de los profesores de ensei'lanza -

báslca, quienes establecieron contacto con la familia a trav~s de •

l11s visitas domiciliarias. 

Empero, en lo. medida. que se les dificultaba resolver los problemas -

en forma integral surgen los mu estros visitadores. No obstante, su -

intervenci6n no resulto ser del todo eficiente; se comprendi6 enton

ces que requerían el apoyo de 1 m~dico escolar y de un psic6logo que 

les ayudara a comprender más al alumno y su entorno. 

En 1:1eguida se considero conveniente que los visitadores Sociales re

cibieran un adiestramiento especial, y asi se considero hecesaria--..::i 

la. preparación de un profesional que apoyara la comprensi6n del alU!!!, 

no cbmo un ente soc inl integral. 

Pero, es hacia 1913 que Trabajo Social se involucra de lleno en el -

ámbito escolar, teniendo un impulso que provino de un programa que -

buscaba establecer una relación más estrecha entre el hogar y la es

C:uela. 

Y t"s en este momento cuando en la escuelo. se reconoci6 que el "aerv!_ 

cio social" era el complemento de la labor que se desarrollaba en -

las nulas. 

c. Castcllo.nos Mo.ría (1), menclona que con frecuencia lo que se ha

ce en ln escuela se deshace en el hogar, y si mediante el Trabajo S~ 

cial Escolar se consif!,ue que se complementen en el hogar los esfuer

sos de la escuela, lo. importancia de este servicio queda bien mani-

!'iestu. 

Asimismo se considera que el trabajador social tiene una pista en -

cada alumno para que pueda condur:ir al conocimiento de los condicio

nantes del aprovechamiento. 

(1) e.Castellanos María, "Manual de •rrabn,Jo Social" 1 -:pág.59 
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En las siguientes d~cadns Trabajo Social Escolar fue implementado en 

un número creciente de escuelas, propagándose en todas lo.a ciuda.des

de los Estados Unidos, aunque en España. tuvo casi un proceso similar 

el Trabajo "Social Escolar". 

Durante el siglo XX, con el crecimiento de ln poblaci6n escolar se -

fueron expandiendo los servicios de tal manera, que se considero que 

deb1a rebasar el hecho de involllcrar n los estudiantes en la ins--

trucci6n, pero, además debería ubicarlos en algo as! como la prepar!!_ 

ri6n para el futuro. 

Aunque no de todos es reconocido, el trabajador social es el perso-

nal id6neo para interrelacionar el medio fo.miliar y la escuela, no -

s6lo detectando los problemas, sino buscando alternativas adecuadas. 

F.n M~xico, es aproximadamente en el nBo de 1978-79 cuando surge de-

las situaciones problemáticas de los estudiantes que consto.ntemente

reporto.ban a los directivos de la S.E.P., los conflictos ocasionados 

por indisciplinas en los educandos de enseñanza media bll.sica. 

"Con el mismo impulso de tra.bnjadores sociales que laboraban en la -

SEP, (influencias de Uorte-A.m€ricn), se logro el reconocimiento de-

la participo.ci6n de las trabajadoras socio.les en la. socuci6n de di-

chas problemas, puesto que se cons tderabo. que sus acciones erun dir!_ 

gida.s a la planeaci6n, y a la búsqueda. de posibles alternativas de B.Q. 

luci6n de problemas bio-psico-socio.ies de los individuos 11 (l). 

Din embargo, actualmente del.Je reconocerse que tiene ante sf. una pers

pectiva no muy brillante y un panorama gris, ya que no tiene un reco

nocimiento total, pues aun cuando la Secreta.ría de Educaci6n Pfiblica

reconoce su intervención, hasta el momento se encuentra como un em--

plea.do y no como un profes ion is ta.. 

Va.le decir que el campo de acci6n en el úrea educativa es amplio y -

tienen un compromiso profesional, pese a que actualmente se ocupe nada 

mas en la educación de nivel secundaria. 

Eo importante considerar que el trabajador social como dino.mizo.dar del 

cambio se puede integrar a la educaci~n en cualquier ámbito educativo, 

(1) "Cuadernos de ln S.E.P.", M~xico, S.E.P. 19811, p!ig.17 
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tanto f'ormal como informal. 

Adcm5.s que tiene conocimientos, b!lbilidndcs y cnpacidnd pn.ra soluci2_ 

nar o proponer o.ltP.rnativas pura las relaciones personales y para·º.!. 

ganizar grupos sociales cuy:i acci6n se tradu~'.ca en el beneficio efe~ 

tivo para la colc<'tividaJ eGcolar, para ln familia y la soc<i.ednd. 

Si bien es cierto lu participa.ci6n del Trabajo Social, es m1nima

tnmbit';n Ge va reconociendo el problema hasta. que llega a un unfi.lisis 

de su naturaleza, de los factorer; que lo caur.an y de los medios para 

combatirlos, teniendo en cuenta las condiciones sociales y de perso

no.lido.d, 

Asimismo puede ofrecer una relación de apoyo que se caracteriza. en

una :firme aceptación. Además, nyuda al individuo a reconocer y acep

tar, ae1 como expresar loG oentimienton que lo desequilibran, Por -

otro lado, o.poya y fomenta la capa.cidad del individuo para pensar y

uctuar, lo estimula para que piense acerca de sus dificultades, con

ducta.a, sentimientos, orígenes y a.lternativn:s. 

Puede entonces decirse que Traba.jo Social es una profesi6n que trab!!:_ 

ja con personas y tienen probleman y que quieren tener mayores opor

tunidades para ampliar y desarrollar lo.s experiencias vitales. 

A sabiendas que el Trabo.jo Social debe trabajar para la gente y por

intermedio, va del reconocimiento del problema, al an~lisis de au -

naturaleza espec1fica, es decir de los factores que lo causan a los

medios mlis eficaces para resolverlo, evalua lon hechos y su signifi

cado a fin de determinar la principal dificultad o necesidad, recur

sos humlltlOB y materi'ales para resol verlo. 

Pero, lo mas importante es que hace que el individuo como participB.!!_ 

te act.ivo de la dilucidaci6n y evaluación del problema en sus deseos 

o ideas y lo que debe hacerse al respecto. 

J\.un cuando es sabido que la labor que realiza depende en muchos sen

tidos del lugar en que trabaje, del tipo de servicio que el mismo -

Tra.bajador Social quiera dar. 

Es muy claro que la. complejidad se ha incrementado, ·pero ya hoy le -

inclUllbe ln política. del Esta.do, porque ha lle.gn.do a. a~~:. uno·. de .. _los -

medios reconocidos mundialmente como de gran ~mportanCiá. po.:Í-a l~grar 
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el bieneStar d<"' 'm po.ía. 

En algunoc paises como Estados Unidos o Espai'!.e. el T.S. escolar inicia 

en el plano de la educación primaria., au acci6n tiende a ser progres!_ 

va y a extenderse a otros nivele~. 

Se parte con el prof)6sito de l::>grnr la me,1or adaptaci6n del alumno al 

medio escolar en particular y al fa.miliar y social en general •.• "in-

terviniendo en lo¡) transtornos de la conducta o de rendimiento, en la 

deserción y e:l nuocntismo, en los casos de ambientes fatnilio.res de -

alwnnos, en la distribuc i6n de becas, etcétera .••. 1: (1}. 

Estas a.ce iones son las mfis relevo.ntPo, aunque trabo.jo social escolo.r

entre otras cosas facilita la asistencia m~dica o psicol6gica. 11sirve 

de puente entre ln escuela. y el hogar y entre los organismos sociales 

que actúan en la comunidad. Contribuye trunbi6n nl desarrollo de acti

vidades recrea ti van y vocacionales, orgo.nizaci6n de grupos escolares

juveniles, tareas de contacto y coopcraci6n~ provisi6n de trabo.jo a -

los alumnos mayores" ( 2) 

En realidad el Trabajo Social Escolar surge cuando los educadores de!_ 

cubren que el niño es un ente social integral y que por tanto su edu

co.ci6n requiere del apoyo de ma.s de una persona. 

Evidentemente el Trabajo Soc io.l ha ten ido varias facetas de part ic i-p~ 

cl6n, aWlque emerge cuando los profcnores llegan a la conclusi6n de-

que carecen de comprensión y de conocimientos para solucionar los pr~ 

blemas necio.les y psico16gicos del educando. De alguna manera· se ~ie

ron cuenta. que las causas principales emanaban de la fnmilio. y sin -

embargo cada vez con mayor frecuencia. recurrieron a los tra.bajadorea

sociales quienes han actuado como auxiliares y como o.seaores del pro

Brama educativo. 

En este sentido el Trabajador Goclal Escolar es el r¡ue tiene la misi-

6n de atl'nder los problemas del educando y nus posibles soluciones. 

Con el mismo punto de vista Ha.rr is Perlmu.n proporciona algunos ele--

{1) C. Castellanos Maria, "Manual de Trabajo Social", plÍg, 57 
{2) "Conclusioner: del XI Seminario Latinoamericano de Traba o Socia1 11

, 

M~xico Julio de 1'.I 3, pág. 5. 
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mcntos que señalnn que 11<'1 trabajador soc ia.1 escolar sirve de lazo -

entre la escuela, la familia y el ec1ueando por un lo.ño, y por otro -

con los orp:anismos de bienestar social y asistencia pCiblica~,, 11 (1) 

Ea decir todos estrunos mo.s o menos enternJcs de la. labor que al Tra

bajador Cecial le concierne en la esr11eln. :Jo.bemos de la enorme a.et.!., 

vidad que riuede desarrollo.r J.uran:e todo el tiempo, tanto fuera como 

dentro de ella, su cw:npo de o.ce iún se torno. tan amplio que tiene el

compromiso de resolver lo~ problemu:; relaciono.dos con los ·educa.ndos

la escuela, la flllnilin y la sociec1ad en consonancia con las pol1ti-

cas educacionales y el bienestar social. 

En conclusi6n, un elemento fundrunentnl pnra mejorar la calidad de la 

educación lo conntituye la información y ln orientnci6n y el Traba.}!!:, 

dar Social tiene dentro de sus objetivos organizarla de tal oonera -

que el alumno pueda n<lo.pto.rnc en forma adecuo.do. ul trabajo y as'Í 

obtener el mejor y más equilibrado desarrollo de sus cualidades y de 

su persona.lido.d. 

Evidentemente ln identida.d vocuci.ona.l es parte del proceso de ident!, 

dad personal que cobra importancia. en lu. adolescencia y que puede ser 

atendida. oportuno.mente por los pro reo ionales escolares, y lo más im

portante ser iJUiada hacia una adecua.da elección, vio ta como el acto

acti vo que refleja las motivaciones, los conocimientos, laG habilid!!:, 

iles y la personalidad. 

2,3. INTERVEN~ION DEL TRABAJADOR SOCIAL EN LA EJJUC/\CION SUPERIOR, 

Realmente su participación en este campo no ha tenido grandes pers-

pectivas, ya que su desarrollo ez m1.nimo y hasta el momento no se le 

ha permitido la oportunidad completa, como para demostrar que tiene

E'lementos que puedan contribuir a la superaci6n de la. educaci6n sup~ 

rior; en los niveles acudí'.!mico, culturo.l y recreativo. 

Antes de seiiular el carúcter espec1flco de sus actividades; en la -

-universidad-, es conveniente definir el término y señalar algUnoe-

(lhlelen Harris Perlman, "Qu€! es un t..sistcnte Socia111
, Editorial ... -

Hvmani tas, Buenos Aires 1910, pó.g, 103 
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aspectos generales l!e la s itunc i.6n actual. 

El concepto de lo. Universidad derivada de una palabro. que npnreci6-

en 11le. edad media para· identificar a los gremios que Ge encarga.bnn

de transmitir los conocimientos de los aprendices de algún oficio"ll} 
11 Unl vcrsite. 11 se refiere a aquel conjunto integral y complejos seres 

particulares y constitutivos de una colectividad cualquicru, es de

cir alp;o que va implico.do en la sociedad en general" (2). 

Actualmente se le han dado diferentes connotncionea, ya que quiere

decir el todo, pretender representar la universidad del saber y de

la cultura. 

Aparece integrado en distinto.o. escuelo.::;, faculto.des, institutos, a

cudemias, eolegioG, etcétera. 

En nuestros d1as se concibe como un"organismo que realiza la ense

ñanza superior, científica e intelectual en general, con las direc

ciones de investigac i6n y formac i6n profesional" ( 3). 

La unlveraidad en la ~poca nct.ual e!ltá abierta a todas las inquiet~ 

des del esp"f.ritu, a las vocaciones y a la.s necesidades del desarro

llo na.e lonal, esto es, no debe más que asegurar el desarrollo de la 

sociedad en la que se desenvuelve; investigando sus fen6menos, tran!!._ 

mitiendo libremente el conocimiento científico y técnico, buscando

la. posibllida.d de practicarlo dentro de su realidnd, y con ello a.

su vez, fijando las pol1ticas que conduzcnn al t.desarrollo de la so

ciedad. 

Actualmente el sistema educativo superior tiene tantas y diversifi

ca.das profes iones como vocaciones. 

Al igua.l que los otros niveles educativos, la educa.ci6n superior -

atraviesa por una crisis en sus niveles académicos y de formaci6n

profesional, evidentemente estos problemas son consecuencia de las 

diferentes facetas por las que ha pasado la educaci6n superior. -

Ademfi.s, es el nivel que de alguna manera absorve los problemas que 

arptejan a los ciclos anteriores, desde el preescolar hanta el ni-

vcl medio superior. 

(1)Ra11gel Guerra Alonso, "La. educaci6n Superior en México'; pág. 12 
(2) Ibidem, plíg. 14 
{3)~lverde Antonio, El Sistema de Planeación y el Diagnósti

co de la Educación Superior,, Ed. ANUIES-UNAM, México 1978 
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Desde su surglmiento hEl tenido diferentes cuusea, en 1910 con la --

Universidad y en 1937 con el Polit~cnico, se han dado diferentes ma

tices y se han elaborado y llevado a ca.bo diferentes proyec.tos, mu-

choc de ellos diriBidos a. la superación académica, otros impulsando

ln capacitnci6n y la docen~ia, también hnn exiatido los dedicados a 

preparar el desemreifo p;ofesional del cst.udinntc, y lo máa importan

te, o.decuu.r ln educa.e ión u las nece~ ida.des y desarrollo del pn'Í.s en

el nivel técnico y c>icntíflco. 

Thlpcro se han encontrado momentos de desequilibrio y desajustes so-

ciales qu~ uunndos 11 lu mnn1ficaci6n de la enseñanza han deteriorado 

y desfaondo la. ec1 11caci6n de la sociedo.U. 

Aunque cabe o.clarar que hoy en día se busca poner en consonnncio. de

la prcparo.ci6n con el prestigio y el costo de la misma, ya que tílti

ma.mente se hun e;er:tn.do centro5 eclucativos de nivel superior de ~ndo

le privada, que en aras de la calidad de la enseHanza se han coloca

do por encima de la enseñanza. pública, colocanclo en la sociedad la. -

competencia de la. educa.ci6n selecta.. 

Ahora bien, ca.Ua universidad estú compuesta por faculta.des, escuelas 

institutos y demús centros eclucativos, que centralizan los cursos de 

la.s diferentes carreras, y cada carrera tiene un plan de estudios, -

es decir un conjunto de materias o asignaturas cuya. dura.ci6n es anu

al, semestral o modular. Además, dentro el ca.rúcter gen€!rico suele

ha.ber materias obliea.toriao y optativas. 

Ca.da materia tiene un progrwnn. de estudios que aba.rea temas que Re -

dictan en clases te6ricas o prácticas y las modalidades elegidas. 

Para aprobar los cursos existen disposiciones que devienen del regl!!. 

mento administrativo y de la normatividad de cada escuela. o facultad. 

La cadena. de clausuran y reaperturns de la. universidad hnri roo.rendo -

el rumbo de la instituci6n, se vió inmersa en los avnntares del Méx.!_ 

ca independiente, en medio de la. lucha entre liberales y conservado

res se encontraba di versificada. 

Los causes pooteriores a la revoluci6n mexicana. le dieron una. conno

taci6n distinta., por un lo.do marco la enseñanza a una. población se-

lectn y por otro gesto la probabilidad de universalizar la. enseñanza 

y la preparaci6n. 
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I.a expansión educa.ti va a partir de los nños cincuentas provoc6 en -

forma pro~reniva la generaci6n de las demandas adicionales, que pre

sionaron sobre los e lelos educa ti vos avanzados, dándole el caracter 

maotvo que tiene en la actualidad, sin embarco aun cuando se trans-

torm6 el carácter elitista de la educaci6n no fue suficiente para· a!_ 

can zar al total de los habi tunte::;. 

A partir de los sesentas se r;cner6 una demanda social de educación

en México, no obstante las instituciones no estaban preparadas para.

atender dicha demanda, y no solo en cuanto n recursos materiales --

sino a los humu.nos requeridos para una adecuada formaci6n universit!!:_ 

ria. 

Se puede aducir que la poI1tica de pla.neación educativa no ha podido 

modificar las estructuras tradicionales y por ello se dice que no -

responde al cambio estructural que demanda de ellas, no solwnente el 

sistema. educativo nacionn.l, sino la realidad socio-econ6mica de que

forma parte. 

Evidentemente la educaci6n superior no corregirá sus tendencias es-

pontánewnente, por lo que es preciso que las distintas escuelas, fo.

culto.des o instituciones de Educaci6n Superior, deberan buscar las

medidns que vayan acordes a las necesidades econ6micas. 

La universidad es una inGtituci6n extenso., tiene una plo.neación ce!!. 

tral relnti va, pues las distintas escuelas hnn crecido, desarrolla

do y dispuesto una organiza.('i6n de acuerdo a sus necesidades. 

Es importante hacer notar que la mención de la universidad no equi

vale a tratar asuntos apegados a la autonom'ia, planes, proyectos,-

sindicalizaci6n o asuntos pol'iticos; dado que este no.es el fin, y, 

los anUisis, criticas aceren de é.3te úmbito ya lo han abordado n~ 

me rosos y re6petables estudiosos, que tra.tnn de tcmaG con profundi

dad 'y seriedad, con resultados trascendentes y con una trnyectorin

muy importante. Por ello en éste trabajo no se tratan ns untos de -

profundida.d, ya que lo. importancia de cada uno de ellos no merece -

ser tra.tado en forma somera, en este sentido; únicamente se hace -

referncia a nquellos aspectos genrales que permitan ubicar el pano

rama. universitario y la participaci6n del profesional de Trabajo --
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Social, 

T..o quf"' si en ine~nble es que las universidades y los centros .educat.!_ 

vos a nivel superior tienen lo. m~s alta y rn~s grave misi6n de la hi!. 

toria. Les corresponde preparar n los J~venes, haciendo de ellos ha!!!_ 

brea ca.da. vez mejores, y al mismo tiempo dotarlos de los conocimien

tos necesarios para enfrentarse n problemas pequeílos y grandes que -

plantea la vida social y la comunidad. 

No en vano el nivel superior es el Último de los ciclos educativos -

que culminan con la formaci6n e instrucci6n de un joven, con los co

nocimientos, habilidades, destrezas y actitudes dirigidas hacia. el -

desempeBo profesional. 

Como centro educativo, la universidad es una comunidad de profesores 

y estudiante!; unidos por voluntad para adquirir y transmitir el saber 

en base a unn normatividad y obligatoriedad compartida, 

Esto sucede porque la universidad se rige por 6rga.nos que determinan 

las funciones, los derechos y responsabilidades; lo cual significa -

que este centro educativo est~ abierto n todas las inquietudes y ne

cesidñdea individuo.les y nacionnles. 

El Trabajo Social, como disciplina juega un papel· relevante, con una 

trascendencia determinante en lo. vida universito.rin; pues a este pr~.: 

fesional le corresponde en la vida universitaria. len objetivos de la 

universidad, es decir los que se refieren a la difusi6n de la cultura 

fomento de la investigación y la impartici6n de la ·educaci6n en el -

ámbito superior, 

Sin embargo el prop6sito fundamental paro. el profesionista corilpromet!_ 

do con la educa.e i6n superior tiene la responsabilidad de conjugar el 

sistema educativo con las necesidades de la sociedad. 

La importancia. de la particip11ci6n del trnba.,1o.dor social dentro de la 

universidad reside en comprender que ln prcpnro.ción universitaria es

un ciclo que requier~ de todos lo.!:1 elementos que intervienen en lu -

educaci6n, y~que va a tener reflejos en el desempeño profesional, Y-

e.nte la crisis educativa debe entender que no solo afecta a los egre

sados sino tambi~n a los estudiantes que ven ccrnir:.e sobre de ellos

un fUturo· incierto y nada halagador. 
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Por otra. la.do la. labor de profesionales· como son los de las ciencias 

sociales·, en este caso trabajo socinl 1 debe crearse ln conciencia -

plena de !las necesidades existentes, y que salgan nl término de su -

formaci5n profesional convencidos de lso rroblemns y responsabilida

des a las que tendrán que enfrentarse en el ejercicio de su práctica 

profesional. 

A pesar qu,e ésta profesi6n no cuenta con una participaci6n plena o -

predominante en el área escolar, como parte de un equipo interdisci

plinario, tnmldén le corresponde brindar apoyo n la poblaci6n esca-

lar con problemas orieina.dos por los múltiples desajustes sociales. 

Las posibilidades de dar alternativas deben contemplar un pleno con~ 

cimiento del d~so.rrollo integral del eUucando (fisico- psico-socin.1), 

y rle esta forma poder regular, orientar y estimular al estudiante en 

ln superación personal, escolar y profesional. 

En termlnos gleba.les, en la educa.ci6n superior, el trabajador social, 

nus funciones c. realizar ca.en en lo que se mencionaba anteriormente -

los objetivos de Jn universdad, quedwido implicitn la confrontación -

de la realidad por la que atravieza y las necesidades del pnis; en

este sentido luchar por hacer en el campo de la educación las modif!. 

cnciones o implementa.clones que la encaminen a la superación. 

Evidentemente el traba.jndor social dentro de la educaci6n superior -

le corresponderá buscar el logro de la libertad de la cducaci6n, nde 

más de la disposición para incorporarse a la oociednd y servirle co

mo ente social. 

Asimismo tiene una labor intensiva para que los estudiantes no termi 

nen con ideas falsas e ilusorias, ya que frecuentemente el egresado

universita.rio se relaciona con el "stutus", prestigio o situación -

econ6micn, sin embargo, debe existir la concepción de que la univer

sidad es un proceso formativo, que ayuda a que los Jóvenes sean ca

po.ces· de solucionar problemas que afectan sobremanera. a la sociedad, 

y al desarrollo del pais. 

El trabajador aocio.l debe hacer notar que la universidad no .es un -

refugio "en el que guardan los inmaduros para as:r no sentir lo.a re!:. 
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litlndes socinles en la varyu ilusión de que sin ellas y _a despecho _ 

de ellas adquieren personalidad. (1). 

Por el contra.ria, si realmente se requiere dar una contribuci6n al -

cambio social de acuerdo a una concepción de cambio que de él se tu

viera, entonces se tiene que T'O.rtir Je una renlldnd y una actitud -

crttica de la sociednd; aceptando que el trabajo educativo está pro

fundamente sumergido en su contexto real. esto es, la crisis. las -

recesiones, conflictos, po11ticns y demás problemáticas propias de -

un oj stemn económico no desarrolla.do, 

A decir verdad la -tdea. de la pa.rticipaci~n universitaria debe partir 

de la búnqucda <lel desarrollo de ln persona en todos sus aspectos y

c:onsiderarse como un ser integro, utilizando medios y técnicas ade-

cunrlas, 

Básicamente, canee iendo las condiciones econ6mico.s, socio.les y cult!!_ 

ro.les predominantes en los alumnos, investigación de casos de condu~ 

tn que req11iernn de atenc lón especial, apoyar a los alwnnos destaca

dos; pnrn proyectarlos o impulsarlos hacia lo. utiliznci6n de los re

cursos que ofrece la uni verG ida.d. 

Finalmente y como objetivo, o quiza.s corno meta., vincularse a los tr!_ 

bajos de la oricnthl·ión vocacional en forma interdisciplina.ria con 

miras a re!iol ver o umorticuar los problemas de loo estudiantes al -

elegir una profe:;.i6n. 

En resumen, la educación superior enfrento. las mismas dificulta.des -

y limitu.ntes de los demás ciclos educativos, Esto es, no es exclusi

vo de los niveles que le anteceden el desaprovechamiento, la inasis

tencia, la deserción, el cambio de carrera. o el abandono de la escu!:_ 

la, desinterés, entre otros problemas que enfrenta. la educación, 

Aunado a estas dificulta.des se enc1ientra. presénte la influencia. de -

la reducci6n de presupuestos p¿rn "la edu~ón, crisis econ6mica -

a nivel nacional e internacional, la. intervención creciente de inte.! 

reses pol1ticos heterogéneos, cambiantes necesidades de la sociedad, 

(1) Oliveira L. Lauro, Educar para la Comunidad, Editorial Hvmanitas 
Buenos Aires 1975, pii.g .101. 
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intc:nsificaci6n de los conflictos soclo-pol1ticos, esca.ea y dcficie!!_ 

te tecnolog1a educativa, fa.ltn de recursos humanos acordes nl creci

miento de la población universitaria, crisis del desarrollo econ6mi

co, aunado a la inudccuo.da capacitación y superación del personal -

docente, ns! como la falta de vocaci6n de servicio para transmisión

de conocimientos o perspectivas paru impulsar el sistema educativo. 

Por otro lado, no debiera perderse de vista que en el upoyo o inter

venci6n de cualquier profes ion is ta es conveniente no al vido.r los --

principios que busco. la uni vesridad, como es el impulso de la educa

ci6n superior en cuanto contribuyen a la formación de los cuadros -

co.lificndos, necesarios pura lograr altos niveles de conveniencia -

social conformando el factor del cn.mbio social~ además de implementar 

la educaci6n a un concepto intccrrnl . 

2.3. DESEMPEÑO REAL DEL THABAJADOR SOCIAL EN MEXICO, EN EDUCACION. 

Inicio.lmcnte el Asistente Socio.l cmpez6 o. tro.bnJo.r en· la atm6afera -

escolar paro. yudar nl niño, al padre o o.l profesor en un problema. re

lacionado con la experiencia escolar y con la. adaptación del alumno a. 

la escuela.. 

Hoy en <lta. su intervención no ha tenido gran tra.scendencia, uin embn!._ 

go ya se están sentando las bases de su participación, pues en algunoa 

aitios tienen la oporlunidnd de ir un poco más a.llá del simple control 

de la asistencia, envío de reportes por indisciplino., 

Ahora se torna. (en algunos centros educativos), mó.s ambicioso y con m.!. 

ras a proyectarse como un dinnmizndor y como parte de los elementos -

del proceso cducnt i vo. 

A mo.nera de compilación lo. S.E.P., manifiesta que el Trabajo Social -

Escolar oe dedica a. desempeñar las siguientes accionen: 

*Campafia.s de puntualidad, conducta y aseo. 

*Co.mpnño.s de Higiene mental, 

*Reuniones con padres de familia paro. :.t1."atar problemas indivi

duales por indisciplina o mala conducta. 

•campa.i\as de vacunaci6Il. 
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*Juntas con padres de familia pa.ra. informar de eventos o necea.!, 

da.des de la ef;cuela, 

*Selecci6n de le. po1'lo.ci6n de becas, "mediante estudios socio-

econ6micos", aunque en realidad se sustentan únicamente en los 

mejores promedios, 

*Coordina.ci6n con Delegaciones Pol1ticas con el fin de nprove--

char las actividades recreativas que promueven. 

*Gustituci6n ñe profesores, 

*Envío de cita.torio!; y otros documentos nl hogar del educando, 

*Esporádicamente canaliza problemas f1!';icoo p;raves. 

*Notifica de problemas de documentaci6n a los padres. 

*Informo. de lon alumnoo reprobados o expulsados. 

*Cuando se lo permiten lan autoridades orp;anizn grupos recreativos. 

*l"n funci6n de la atenci6n que sirva prestar la escuela, propor--

ciono. orientaci6n a. los alumnos que lo solicitan o a los inquietos 

*En funci6n de las edades orgnnizn e lnf'orma oobre cursillos de -

c-ducuci6n sexual. 

*En o.le;uncn ca.sos lleva u cabo estudios de cnsos y sus seguimien

tos, mediante estudios. socioeconómicMi. 

*En otros centros educativos rcali1.n campañna de reforeotaci6n. 

*Ul t imnmente se le pcrmi te indagar en el medio del alwnno cuando 

se presentan problemas de usir;tcncia. de conducta, de vicios, etc. 

Cube ai'iadir que se considera que estas acciones no son realizadas en

ferma plu.neadn o oistematiznda, sino mns bien en forma éfimera y aisl!!_ 

da se busca unu actividad. 

Es importante aclarar que los considerundoi:: vertidos son comentarios -

de Trabajadoras Soc lnle::; de Di vero ns Ea cuelas ( 5 secundarias y dos pr!_ 

murias), adema~ de la.s invest iga.ciones del "Quel:ucer Sociol6gico de -

los TrabaJadorcs de la educación media básica en el D.F, {1) 

Conviene mencionar que el mayor reconocimiento de Trabajo Social en e1 

úrea cducuti va y donde más se le ha do.do oportunidad de demostrar sus

alca.nces oc hn logrado en el nivel de secundaria. 

(1) Testimonios del personal de psicopedagogfo. de la Unidad de Educaci6n 
Media Básica, S.E.P., 1987 
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f,a S.E.P., acepta y reconoce la participación de varios profesioni_! 

tas en la educación, sobre todo en la enseilanza media, asimismo va.l.!_ 

da la inserci6n del trabajador social considerando que éste y todo -

el personal de la escuela debe de trabajar ''de manera correlacionada 

y organizarse con los integrantes del proceso educativo, en equipos

multidisciplinarios, además considera que es muy importante lo. inteE.. 

venci6n de Trabajo Social de tal forma que se establezca un nexo en

tre 1s. e6Cllela y lu comunidad de manera que la primera se convierta -

en un centro sociocultural 11 
( 1). 

Por lo a.ntes mencionado la colaboro.ci6n de Tro.bajo Social es signif.!_ 

cativa ya que las mismas autoridades reconocen que esta profesión -

cuenta con el personal especializado para atender a la poblaci6n --

estudiantil y los problemas que pudiesen surgir relacionados a la 

escuela. 

Dásicamente se hace hincapié en los conocimientos de planeaci6n, por 

lo que se ha determinado se generalicen los servicios escolares con

la participación en forma intensiva; tanto de médicos como de traba

jadores sociales, evidentemente con la participación de la.s demás -

profes iones. 

Lo que quiere decir que se encuentra a.ceptnda la intervención del -

trabajador social, como una disciplina que busca la. educa.ci6n social 

y elevar el bienestar de la poblaci6n con o sin problemas por lo que 

sus objetivos, funciones y actividades parten de lo. necesidad de co

nocer la realidad sobre la cual va. a actua.r, pura o.si racionalizar -

la toma de decisiones; por lo que se hace énfasis en lo. lnvestiga--

ción y planeaci6n. 

Y sin embargo, es necesa.rio reconocer que en varias escuelas y cen-

tros educativos el trabajador social se limita o lo limitan cuando -

bien Podria. contribuir al logro de los objetivos de la. educación. 

Esto no sucede en todos los centros educativos, en algunos se dedi-

can a la solución de problemas de conducta, de adaptaci6n, dificult!!, 

des de salud o de aprovechamiento. 

(1 ) Secretaria de Educaci6n Pública, Educaci6n Básica, México 1974 
pág. 17 
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En otras escuelas "presta atenci6n a los alunmos cuando estos prese!!.. 

tan notas bajas, cuando hay un bajo rendimiento, persistentes enfer

medades, des6rdenes de cÓnducta, control de asistencia, atenci6n a -

disturbios o riñas" (1) 

No en todo.e las escuelns reina el mismo panorama ya que en algunas -

escuelas m1nimnmente realizan las siguientes funciones: 

Inveatigaci6n: 

Coordinac i6n 
Institucional: 

Dlfua16n: 

ACTIVIDADES, 

-Ubicaci6n de las instituciones de asistencia 

social y los requisitos de sus servicios. 

-Evaluaci6n de las condiciones econ6micas de 

la zona escolar. 

-Investigo.ci6n y anfilisis asi como canaliza-

ci6n de ca.sos especiales. 

-Elaboraci6n de un directorio de las institu-

ciones circundantes a la escuela, 

-Programaci6n de pláticas a padres de familia 

y profesores. 

-Campnftas de mejoramiento para la salud. 

-Informar a los alumnos de los requisitos 

para incorporarse al úrea laboral. 

-Orientar e informar a los alunmos que deseen 

continuar con el bachillerato. 

Los profesionales que se desempeí'ia.n en ésta área y con estas funcio-

nen 1 reconocen que como funciones generales convergen en el enlace -

de Trabajo Social- comunidad y Trabajo Social y Fa.milla. 

Además de estas fWlciones se acepta que en ocasiones se realizan tra

bajos de prefectura, recepcionista o sustituci6n de algún profesor o

bien que se convierta ~n el ac~rrimo enemigo de los alumnos, pues es

el que determina las expulsiones o suspensiones de los alwnnos. 

(1) 'l'estimonios oralea de las Psicologas de las Oficinas de Planeaci6n 
de la S.E.P., Educaci6n Media Básica, M6xico ·1987 
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Es decir la atenci6n se concentro. en los alumnos que han ocasiono.do -

un problema disciplinario o por presentar alguna dificultad~ pese a -

que los eduCD"lCbs se encuentran en una edad en la que estan deseosos -

de que se les diga pa.ra que sirven. 

Hacia 1983 las acciones en las escuelas secundarias técnicas no hab1an 

cambiado mucho, pues se continuaban desempeñando actividades que no r~ 

basan en nivel y su po.rticipaci6n se centra en el logro de las siguie!!_ 

tes acciones. 

*Tratar a los alumnos de mal comportamiento. 

*Llevar a co.bo estad1sticas y cuadros de honor. 

*Concentro.r la informaci6n de asistencia e inasistencia. 

*Mantener relación con los alumnos con falta de higiene. 

*Citar a reuniones a los padres para cooperaciones o cuotas. 

*Deoigna.r las becas por los mejoren promedios. 

*Controla.r los expedientes en bo.se a los reportes acumulados. 

Como se puede observar los cambios no son importantes, estas son expr!:. 

sienes de las Trabajadoras Socio.len que ne encontraban en el programa

de Actualizaci6n y Capncitaci6n para el sector Educativo hacia 1983(1). 

En las secundarias o. nivel genral no realizan acciones muy distintas -

ya que en el Departamento de Plo.neaci6n Educativa de la Dirección Gen!:_ 

ral de Secundarias (2), se considera que las trabajadoras sociales no

les han dado una verdadera proyecci6n para desarrollnrse como profesi2_ 

nietas que puedan o.poyar el sector educativo, por lo que admiten que -

en gran parte han contribuido para que Trabajo Social no realice más -

que uno. ficha social única y las acciones ya conocidas. 

Es' decir: Control de a.sist..encia, Revi:::il5n de uniformes,Ela.bora.ci6n de

reportes, vigilancia a los alumnos expulaados, sustituci6n de un prof~ 

sor, apoyar la selecci6n de primer ingreso,ayudar en los tallcres,etc .• 

Aunque parezca r.edundante, tal parece que el Trabajador Social eacolnr 

no ha definido su campo de acci6n, su quehacer en un organigra.mo., sus

actividades y perspectiva profesional. 

(1) 

(2) 

SEP. Progre.mas de Capacitaci6n y Actualizo.ci6n del Sector Educativo, 
M~xico, 19B3, p. 3 
SEP, Testimonios de T.S. Neri Castillo Vistoria, Depto.de _Pla.nea.ci6n 
de la Dirección General de Secundarias, México 1987 
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Si bien es cierto refleja.n carencias que se manifiestan al realizar 

actividades inconexas, de las cuales no tienen nada que ver con T.S. 

lo mas importante es que se encuentran inmersos en ln pol1tico. educ~ 

tlva y en la misma crisis de la educación, ma.sificada en la mayoria

de los casos, o bien no se ha logrado que las autoridades escolo.res

conozcan los alcances del profes ionista 

Y no oe puede nee;ar que este aspecto ya se ha toma.do en cuenta, ya -

que constantemente se realizan reuniones para buscar alternativas -

viables y sin embargo parece que únicamente se quedan plasma.das en -

el pnpel. 

Por ejemplo; en un documento de T. S., 'Presentado en Academias de --

personal directivo, orientadores y tro.bajndores sociales, efectuado

en Chiapas en 1980, se concluyo que Trabajo Social debe participar -

en la educo.ci6n integral en una instituci6n, tiene además todo el -

compromiso de resol ver loe problemas escolares en colaboraci6n con

los demas participantes de la cducaci6n. 

En lo que se rC'fiere a la. orientaci6n educativa, se acent6 que los -

resultados de la Orientación Vocacional y Profesional deben ser el -

resulta.do del Traba.je.dar Social, del m~dico, orientador Y'Psic6logo. 

Profesionistas comprometidos a proporcionar servicios educativos de!!_ 

tinados a a.tender las necesidades e intereses de los educnndos con

fines forma.ti vos. 

En lo que se refiere a Trabajo Social, este se enca.rgar1a de encau-

zar a los alumnos con problemas de: 

*Aprovechamiento escolar y relaciones interpersonales. 

*Guiar a los alumno~ que lo requieran y de manera general infor 

mar de la elección de oportunidades educativas y ocupacionales. 

*Colaborar en el proceso de selecci6n de los alumnos de primer -

ingreso, 

*Apoyar e intervenir en el análisis de test, para concluir el -

estudio de la orientación de alumno. 

*Además de otras acciones, elaborar fichas de alumnos que r~qui

riera.n encauzamiento especio.l. 
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Otro de los ejemplos lo constituye el 11 Plan sistemático ", elaborado

en 1983, por la Direción General de Secunda.ri as Técnicas. 

Este plan postula que Trabajo Social Escolar es un campo de la profe

si6n que mediante una metodologia científicn conoce los problemas de

la comunidad escolar, organización y movilizaci6n consciente de la 

misma. 

Dentro de los objetivos más importantes destacan los siguientes: 

*Contribuir corno parte del proceso educativa al desarrollo de la 

comunidad escolar. 

1 Planear y ejecuta.r acciones en las cuales participen la comuni

dad escolar y el conjunto !:iocia.l al que se debe la escuela para 

alcanzar las soluciones más adecuadas. 

*Procurar que toda. acci6n social sea autogestionaria. de los gr~ 

pos interesados en el trabajo educativo. 

*Evaluar permanentemente los resulta.dos de las acciones de Trt;b!. 

Jo Social en la escuela. 

'Elaborar un informe semestral para retroalimentar el plan. 

Como fUnción central se considero la planificación a fin de determ.!_ 

nar y definir acciones, fijar objetivos y orientar soluciones. 

Es por ello que lo. planeac ión se retomo como un instrumento útil para 

llevar a co.bo un proceso lógico de las acciones siotematiza.das, dado -

que a partir de una realida.d concreta se identifican problemas, se i!!! 

plementan actividades y ta.reas que cvaluan los resultados. 

Lo que oignifico. que lo. funci6n del Trabajador Social se traduce en

la promoci6n y coordinación de la labor desarrollada, evitando la ma

ni¡mlaci6n del puesto, esto es, que la participa.ci6n no se reduzca. -

únicamente a la. e,,ecución de o.ctividades, sino que se extienda desde

lo. interpretaci6n de la realidad hasta la. ejecución y evo.luaci6n de -

resulto.dos. * 

Los problemas que hoy enfrento. la educacl6n casi se ha generalizado -

en todos los niveles de la educa.ci6n nacional, debido a que ninguno -

es· ajeno a los condicionantes sociales que imperan en el sistema.. 

'Estos puntos fUeron toma.dos en forma· parcial del Plan Sistemático
de Trabajo Social, editado por la S.E.P., M6xico 1983. 
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Se puede decir que los siguientes considerandos no tienen exclusivi

dad para un nivel, aunque existen ambienten míis propicios que otros

pero de manera global estos se encuentran presentes en lo. educnc i6n 

elemental, educaci6n media blÍsica., media superior y superior tanto en 

la modalidad general como en la técnica. 

-Cursos numerosos (educaci6n masificada.). 

-Ausent.ismo. 

-Impuntualidad. 

-Ba,}o nivel de aprovechamiento. 

-Deficientes o nulas relaciones interpersonales. 

-Educandos con personal ida.des dificiles. 

-Vicios (Drogadlcci6n, alcobolismo, ect ... ) 

-Deserci6n escolar. 

-Repet ic i6n de cursos. 

-Problemas físicos y mentales. 

-Conductas tímidas y retra1das. 

-Fracaso escolar. 

- Indlsciplina. 

-Apat1o. entorno a la escuela. 

- Negligencia y arbitrariedades de profesores. 

-Inada.ptaci6n al medio escolar. 

-Material de apoyo m1nimo, cáduco e insuficiente. 

-Ambientes insanos entorno a la. escuela. 

-Reducci6n de presupuestos, de persone.1., de mobiliario, etc •• 

-Falta de proyectos educativos acordes a las necesida.des. 

-Retrasada. teconología educativa. 

-EtcHera. 

En realidad estos son unos de los tantos problemas o condicionantes para 

loa -educandos de la educación pública. en M~xico. 

De todos es sa.bido que estos problemas o ~imitaciones obedecen n varias 

situaciones de las que muchas veces es ajeno. la misma escuela o lo.e fa

milia~; ya que provienen de las esferas internacionales y a lo. vez se -

convierten en condiciona.ntes que repercuten en situaciones particulares. 

- 108 -



Por ejemplo, se pueden mencionar algunos de los aspectos que se ven -

afectados y a su vez como unos con die ionan otros. 

A nivel global se encuentran: 

-Sistema Econ6mico Internacional (Politice y Social l. 
-Sistema Econ6mico Nucional (Politice y Social). 

-PoJ 1ticas Sociales. 

-Problemas o escncez de recursos económicos a nivel familiar, --

que tienen resonancia en la alimentación, salud y por ende re-

percuten tanto en el desarrollo fisico como mental y a su vez -

condicionan el aprovechM"Jicnto. 

-Estos mismos aspectos determinan el nivel cultural y los pro-

blemaa cotidianos de ln familia en M~xico; por ejemplo: desor

ganiza.ci6n fa.milia.r, desintegración fn.milia.r, padres irrespon

sables, fa.millas numerosas, disc iplino.s r1e;idas, etcétera .•. 

-Por esto mismo se enfrenta una sociedad en crisis, con ámbitos 

nocivos y con falta de control en los problemas sociales. 

-Por otro lo.do, se encuentra presente la preparaci6n de los --

profesores, su compromiso con la educación, actuo.lizaci6n, utJ._ 

lizo.ci6n de métodos y técnica.s adecuo.das, falta de motiva.ci6n -

o. los educandos, sistemas tradicionalistas para transmitir co

nocimientos. 

Estos y otros o.spectoc influyen en los desajustes emocionales, en la 

desorientación, en la necesidad de incorporarse a temprana. edad al -

área productiva, inadaptnci6n al medio escolar, falta de motivaci6n

para encontrarle sentido a la preparación, falta de material para -

continuar estudios, y demás problemas escolares que enlazan la es cu~ 

la-C-familia y la sociedad. 

Como se puede observar no es un panorama fácil al que se enfrentan -

los responsables del proceso educativo, tampoco lo es para el Traba

jador Social ya que las limitaciones de autoridades escolares, pro

blemas sociales producto de la econom1'.a, aunados a los conflictos que 

enfrenta la escuela internamente hacen un mundo complejo que reper-· 

cuten en el desempeño profesional. 
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Los ·puntos mencionados con antelación de alguna forma admiten o rech!!_ 

zan la colaboraci6n de un profesionista que no acaba de reconocerse -

y que no se le permite involucrarse con los problemas escolares de -

manera profUnda sin que salga a relucir la competencia o las fricci~ 

nea con otros profesionales que tienen mús reconocimiento de su part! 

cipaci6n en la educa.ci6n formalizada. 

En conclusión, si bien es cierto que el Traba.jo Social Escolar no ha 

desarrollado su proyección, habr1.a que considerar las politicas, las

autoridades, hasta el desarrollo mismo de la profesi6n en esta área.. 

Es inegable que realiza con mayor frecuencia. actividades relacionadas 

con el estudio individual o de caso, sin profundizar en él e in-

tervienen en menór medida a. nivel grupal o de comunidad. 

Otra de las accioneG que ha pasa.do a ser común es en relaci6n a. la -

información que se proporciona a los padres para beneficio superficial 

a la escuela, reportes de malas conductas o cuotas. 

Sin embargo no se puede dejar de reconocer que no en todos los cen--

tros educativos se desempeñan las mismas actividades; pero , las m!Ís

importantes y relacionadas en cierta manera con el Trabajo Social son 

las siguientes: 

*Investigar problemas socio-econ6micos de la comWlidad escolar 

*Elaborar y manejar la ficha socio-económica y cultural que per

mita determinar el nivel de los alumnos. 

*Informar cuando lo requieran a los directivos, oriento.dores, -

maestros y po.drec de familla acerca de los adolescentes y sus -

ce.racter1sticas, habilidades, intereses y aspiraciones. 

*Visitar los domicilios de los alumnos para. establecer y W1 con-

tacto directo de lo. escuela-familia, a fin de coadyuvar en la -

solución de problemo.s con oportunidad debida. 

* Señalar los casos especiales para su encauzamiento, 

*Proporcionar datos socio-económicos a los orientadores de los -

alumnos 

De lo antes mencionado se infiere que el Trabajador Social Escolar ce 

refiere s6lo e. Wla parte del extenso campo que nos brinda la educa-

ción en M~xico y la aplicaci6n del "I'nbajo Social en ella. 
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La trayectoria en este campo ha pasado por di versas fo.e etas, quizo.s

poco es reconocida su labor, ignorndo a veces, asediado en otras, mal 

remunerado con el prop6sito de dar orientaci6n y motivaci6n a padrea 

y a alumnoa. 

Es bien claro que el Trabajo Social escolo.r contribuye al logro de -

loa objetivos educativos, a la vez que proporciona atenci6n individual 

y grupal a estudiantes con problemas que interfieren en su rendimiento 

ese alar~. 

Asimismo participa en la promoci6n y realizaci6n de tareas de orient!!:_ 

ci6n cuando se le requiere o cuando es el únlco profcsionista que lo.

puede proporc lanar en forma adecuada. 

2 .4. DESEMPEílO IDEAL DEL TRABAJO SOCIAL ESCOLAR EN MEXICO. 

El n\Ícleo personal, la estrructuro. individual se vo. conformando por -

las influencias desde fuera, que obran como est'Í.mulos o como limito.-

ciones de la constitución y del desarrollo del mismo en los individuos. 

Dichas accioneo directas o indirectas, manifiestas o veladas tienen -

su origen en el wnbiente social, seu éste el que está en contacto pe.!:_ 

manente con la persono. o con el que constituye su escenario menos --

frecuente y más leve p=ro que no puede prescindirse de el, ya que mol

dea favorable o desfavorablemente lo. naturaleza. del individuo. 

Se argumenta que conocer estas acciones socio.les y los efectos que --

. producen en la personalidad, es tarea del Trabajo Social; desde com-

prender primero y después buscar buscar los estilos de acci6n más ad~ 

cuados que benefician la. a.ctua.ci6n del individuo. 

Aprovechando que el Trabajo Social se enfoca sobre todos los indi vi-

duos y no s6lo por aquellos que ofrecen alguna deficiencia, altero.-

ci6n en relación al grupo, o bien que caucen conflictos a la colecti

vidad o las familias. 

En eotc sentido Trabajo Social tiene varias alternativas para atender 

al hombre por lo que esta profesi6n viene a constituirse como una in!!_ 

cia de a.plicaci6n de esta disciplina, que tiende a ajustar las relaci2,_ 

nes personales, organizar y coordinar grupos escolares con la idea.· de,. 
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beneficiar a la sociedad en general, no solo a la familia. y la escuela. 

El Trabajo Social dentro de esta área induce al logro del desarrollo de 

un espíritu colectivo en los educandos, indispensable para la creo.ci6n

de formas más elevadas de vida social, trntn de desarrollar su persona

lidad de una manera sana y tiene por objetivo habilitar al individuo a

grupo a realizar sus potencialidades y luchar por una. vida. más satisfa~ 

toria. 

El Trabajo Social en un centro educativo, debe ser un profesionista que 

mediante el ejercicio de sus habilidades fomente un ambiente en el que 

los estudiantes puedan enfrentarse con sus propios conocimientos y sen

timientos paro. explorarlos rms eficazmente en cuanto a la toma de deci-

siones y examinar su:::i valores y objetivos sin peligro alguno. 

El Trabajo Social al igual que otros profesionistas deben centrar sus -

acciones en el proceso de madurez y aprendiza.je, por el cual atro.viesa

el joven en los primeros años de escolaridad, proceso que se encuentrn

en dificultades en el momento de lo.s elecciones. 

La escuelas y las entidudes form!ldns por un grupo de personas, necesi

tan la colaboraci6n de todor; para su mejor desenvolvimiento, Por ello

el Trubajador Social tiene un quehacer en el ámbito escolar; ya. que -

viene a comPlemento.r la la.bar de: profesores, psic6logos y pedag6gos. 

Anteponiendo su preparaci6n pa.ra captar con mayor facilidad las inadal?.. 

to.clones, repercuciones del ambiente fo.miliar que producen en el indi

viduo, etcétera., .•. 

Trabajo Socia,l en la escuela debe tener el compromiso de fomentar la -

relación entre el alumno y profesores, entre la. escuela y el hogar, -

medio ambiente y la escuelo. creando conciencia y capacidad entre las -

partes intervinientes en el proceso, para. la soluci6n de problemas de

sus grupos, de la institl.J!ión y de la comunidad. 

La intervención de ~sta disciplina es indispensable para resolever ·O.d!:._ 

cuadn y oportuna.mente los problemas que se presenten siguiendo los mé

todos cient1ficoG de las ciencias socia.les. 

Ahora bien, tomando en cuenta que la orienctaci6n educacti va es un pr~ 

ceso que tiende a ayudar al educando (nii'\os, adolescentes o adultos),

para conocer su situación personal que les rodea, no puede ser· deslig!_ 
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de. en ningún momento de la funci6n educativo. propiamente dicha, par

lo cual al Trabaja.dar Social le corresponde el estudio exhaustivo del 

medio ambiente social y de las condiciones económicas del individuot 

con el fin de lograr mejorar el rendimiento de sus problemas socioe

con6micos en relaci6n con sus posibilidades de aprendizaje y elecci-

6n de carrera. 

Lo cual quiere decir que su intervención no e5 exclusiva de un Wnbi

to educ-n.tivo, sino más bien tiene ingerencia en todos los niveles -

del sistema educativo nacional, a nivel formal y no formal, ya que -

uno de los prop6sitos de Trabajo Social es lograr una. educación so-

Cial y por ende el bienestar rwcial. 

De nadie es desconocido que Trabo.Jo Socio.l no tiene reconocimiento -

en el área escolar y precisamente se debe a que no es un campo -

muy explorado, :¡uizas obedece o. que no es un campo en el que ha.ye.

escritos en o.bundo.ncia.; es más no se ha. llegado a unificar criterios

pare. determinar el perfil real. Hay estudios~s que mencionan que 

Trabe.jo Social sólo debe de a.decuo.r sun objetivos generales, sus fun 

clones y sun actividades, nl desempeño en tul centro educa.tivo. 

Por lo tanto aun cuando sobre Trabajo Social no existe un esquema pr2_ 

gramático para desarrollar acciones tendientes hacia los educandos,

bien puede llevarse a cnbo actividades que hagan resaltar objetivos

º lineamientos generales de la profesión. 

En este sentido, los objetivos que o. continuación se exponen, no son 

dirigidos a nivel educacional, sino ma.S bien señalan los aspectos -

globales dejando entreveer que pueden ser adecuados y complementados 

dependiendo de las limita.e iones que ofrezca cada centro educo.ti va. 

OBJETIVOS. 

*Estudio del alumnado teniendo. en cuenta los antecedentes regi-

dos en la investigaci6n social. 

*Control del aprovechamiento del alumno en las o.ctivitlades esc2_ 

lares y extraescolares. 

*Orientar individual, grupal o colectivamente respecto a los -

problemas de los alwnnos, la toma de decisiones y la elecci~n. 
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*Realizar actividacles programáticas en grupos cuyas acciones -

sean tendientes a la :formnci6n integral. 

*Crear, favorecer y mantener buenas relaciones; maestro-alumno, 

directiva de la escuela-maestros, maestro~-maestros, y comuni

dad escolar-hogar. 

Pese a que es reducido los escritos de Trabajo Social Escolar

nleunos autores señalan que el profesionisto. en esta área debe 

con~iderar los siguientes propósitos: 

*Lograr un aJustc de los escolares inadaptados al hogar, la es

cuela y la comunidad. 

*Atender pre:ferentemente a. los alumnos que requieran más urgen

t.emente atención f1sicn, mental o emocional y posteriormente -

impu.J.sar a los alumnos por grupos grandeo o pequeños. 

*Cooperar con los padren y maestros para hacer de la escuela un 

centro social de lo. cofilunidad. 

*Participar con el personal técnico de la escuela u orlentndor

para realizar los resultados del proceso orientador, tanto de

ocupa.ciones como de prof'esiones. 

*Da.r a conocer a. padre~ y maestros las necesidades de los alum

nos que estén bajo la atención del Traba.1a.dor Social. 

*Buscar la confianza. e identificación del educando. 

*Como tiren específica buscar obtener el conocimiento de los fa~ 

tares incidentes en el educando con la finalidad de cumplir 

con los siguientes preceptos. 

-Indagar las causas que originan las situaciones de con

:flicto que afectan al educando. 

-Planear, programar y ejecutar acciones que conduzcan o. 

la. obtención de soluciones sobre las problemáticas del 

alumno. 

-Investigar los f'actores o moti vos que influyen y dete!. 

minll!l las dificultades. 

*Lograr un equilibrio de los escolares inadaptados al hogar . 

*Implusar actividades para· mejorar las condiciones de vida de -
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la comunidad y de la escuela. 

*Lograr la cooperaci6n de las instituciones cercano.a a fin de - ' 

buscar el apoyo para la escuela. 

Lo más importante de todo esto es vislumbrar las necesidades, clasi

ficarlas y adecuarlas al centro y nivel escolar, 

Por otro lado, en relaci6n a las funciones del 'l.1rabajo Social en el-

6.reo. escolar var1o.n en las diferentes comunidades escolares donde -

este profesional se desenvuelve, ya que la experiencia ha demostrado 

que el persono.! directivo de algunas escuelas no han recibido infor

rnaci6n precisa de lo que es Trabajo Social y c6mo Iluede participar -

en la escuela, aunque en varias ocasiones s1 se malversan las accio

nes y ha sido difícil demostrar cuáles son las fUnciones a realizar

para el desarrollo de la profesi6n. 

Sin embargo el trabajador social tiene que buscar colocarse en el -

punto donde se puede des en vol ver desempefiando algunas de las funcio

nes que se mene ionan a cent inuac ión: 

*Organizar y coordinar lo.s actividades sociales educativas que

redunden en beneficio de la poblaci6n escolar '! la. sociedad. 

*Ayudar a. los alumnos que tienen dificulto.des para incorporarse 

sin.problemas en la escuelo.. 

*La ta.rea primordial del Trabo.jo.dar Social Escolar consistirá

en coordinar esfuerzos y actividades entre lo.s autoridades del 

centro -educativo, el o.lum.no, lo. faJD.ilia y la comunidad. 

*De acuerdo a sus límites de acción profesiono.l, debe desempeñar 

la funci6n de ORIENTADOR, con la finalido.d de vencer los obstú.

culos que le impidan lograr las metas propuesto.s. 

*Otro de los aspectos importantes, es indagar y estudiar las -

causas, factores o motivos que condicionan el aprovecha.miento-

conductas retraídas o cualquier problema. relacionado con la es

cuela y el educando. 

*Identificar el conjunto de capacidades, habilidades, o.ptitudes

y conocimientos para darles un real encauzamiento. 

*Por Último es importante mencionar la planeación y administra-
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ci6n de recursos dentro de sus acciones consideradas. 

Se podr1a decir que Wla de sus finalidades es el estudio y conocimie!!_ 

to de los individuos en relación a la situación económica-cultural y -

social en las cuales se desenvuelve. 

Ea bien sabido que al trabajador social le corresponde hacer posible -

que la .persona enfrente sus problemas y pueda. reaccionar con responsa

bilidades nnte los mismos. 

Definitivamente las fUnciones del trabajador social están determinadas 

por el objetivo que quiere lograr con su acción profesional. 

Se podrá decir que al Trabajador Social le corresponde la coordinación 

y promoci6n del desarrollo biopsicosocial, a través del manejo de los

problemas de adaptación del adolescente o.l medio escolar, sin olvidar

vincular la problemática del hogar. 

Debe ser misión del Trabajador Social, buscar que al alumno se le den

los elementos teórico-prácticos, as1 como la orientación adecuada que

requiere en cada etapa o nivel del sis tema educa.ti va nacional. 

Partiendo de que lo. acción del trabajador social está dirigida a. lo. -

atención de los problemas sociales siendo la educación parte de esa -

problemática, la Orientación Vocacional vislumbro. un campo de interve!!. 

ci6n profesional, sobre todo cuando el alumno se encuentra en una eta

pa decisoria en su desarrollo. 

Indiscutiblemente esto se apoya en la base de que Traba.jo Social cuen

ta con un campo profeilional y un criterio que orientan o determinan -

las habilidades y aptitudes tendientes a participar en la organización 

para que participe en el deso.rrrollo social y con eficiencia. y respon

sabilidad promoviendo la intervención de los sujetos para la solución

º alternativas a sus problemas. 

En este sentido el papel de Trabnjo Social se convertirfa en el asesor 

gu1a, conseJero que trabaja en equipo; con porfesores, alumnos, autor!. 

dades, familia y demás profesiohnles, 

Se puede mencionar que tiene ca.vida como profesionista real cumpliendo 

con las funciones que se mencionan. 

*Coordinación y asesoramiento, referidos a los distintos esfuer

zos de orientación personal de la escuela, en especial con los --
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profesores y demás autoridades. 

*Asistencia individual y grupal a los alumnos, a sus familias 

o profesores en caso necesario. 

*Investigo.ci6n de ciertos aspectos de las relaciones fBinilia-

rcs, del aprendizaje, del aprovechamiento, de la.s relaciones

entrc los docentes, etcétera .•. 

Estos aunados a los elementos antes mencionados pueden contribuir -

al mejoramiento de las condiciones del aprendizaje, del aprovecha-

miento y lo. enseBanza en el e~tablecimiento educativo que vienen e.

apoyar las condiciones de las relaciones escolares, 

Tomando en cuenta que el problema de toda instituci6n educativa es

resolver sus conflictos en el plano de las relaciones personales, -

entonces la funci6n especifica del Trabajo Social Escolar consiste

en ayudar a la escuela para que cumpla con los objetivos de la ins

trucci6n y transmisi6n de conocimientos para incorporarse a la vida 

social. 

De esta manera buscará tambi~n facilitar una ayuda especializada a 

las escuelas ofreciendo asistencia a cualquier elemento de la escu~ 

la, ya que el profesionista en Trabajo Social sabe apoyar la expe-

riencia escolar, revela si es o no satisfactoria, tomando en cuenta 

que no es responsable del desarrollo ni de la conducta reflejada en 

dicho desarrollo. Gran parte de la ayuda que puede brindar Trabajo

Social Escolar depende no solo de la. actividad directa, sino de la 

interacci6n de él y otras personas con la misma disponibilidad; co

mo son los padres, los maestros, las autoridades y los. demti.s profe

sionistas que llegan a participar. 

Pese a que la literatura escrita no es abundante se puede mencionar 

alguna..s de las consideraciones realizadas para proponer acciones -

hacia el desarrollo del trabajo social escolar. 

Cabe mencionar que en esto existe un ejemplo factible de retomar; -

El caso del Plan Sistemático propuesto en 1983 por la SEP, sugiere

que el trabajador social en la enseñanza media básica deber1a dese~ 

peñar las siguientes funciones a fin de conocer los problemas esco

lares, individuales, familiares y ambientales, con el objeto de ---
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determinar y conocer las neces ido.des de cada plantel. 

Por tal motivo Trabe.jo Social Escolo.r deberá realizar las fUnciones

enmarcadas: (1) 

1Planen.r la investigaci6n para conocer la situaci6n socio-eco

nómica de la poblaci6n escolar. 

*Coordinar las actividades de Trabajo Social con el equipo del

plWltel; en forma interdisciplinaria. 

*Realizar reuniones con padres de familia en las que se traten

tema.s para la soluci6n urgente de la problem!i.tica escolar. 

*Establecer coordinn.ci6n con las instituciones que coadyuven a

la eoluci6n de la problemática escolar. 

*Evaluaci6n de las acti vida.des: 

-Inrormaci6n al personal directivo de las actividades 

de Trabajo Social. 

-Realizar reuniones con el personal del plantel, 

-Llevar a cabo visitas domicilin.i:io.s cuando el caso lo -

amerite. 

-Detectar ino.sistencia y retardos tomando alternativas -

de acci6n. 

Vale la pena irencionar que existen otros autores que proponen funcio

nes· o acciones a desarrollar en el ámbito educati'IO, tal es el caso

del Dr. Alfredo Snavedra (2), quien señala que el Trabajo Social en

el área educativa debe considerar entre otras la.s siguientes accio-

nes en su q.ieht.lcer cotidiano. 

*Investigar la situaci6n de la conducta del alumno en sus rela

ciones con sus maestros y compañeros. 

*Conocer las condiciones higi~nicas del plantel para sugerir -

posibilidades de arreglo. 

*Investigar la. situación del educando en su hogar, considerando 

las relaciones de conducta de sus fa.miliares y situación econ'ª

mico.. 

*Enterarse del aprovecha.miento del alwnno, retraso escolar, in!_ 

sistencia, reproba.ci6n, indiscipline., agresiones, etc~tera., •.• 
(1) Reslllllen· del Plan Sistemático de Trabajo Social, S,E.P., Mhico-1983 
(2 )Saavedra M. Alfredo, Nueiro Libro de Trabajo Social, Editorial Pa.x

Méx, México 1976, plig.43 
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*Organizar circulas de estudio para establecer relaciones entre 

los alumnos-me.estros, y los padres de familia, despertando in

terés por las cuestiones relacionadas a la escuela. 

*Promover y fomentar la lectura, visitas y usos de la bibliote

ca (s). 

*Coordinar mesas redondas, conferencias, talleres Je temas extr.!. 

curriculares,· tanto en alumnos como en docentes. 

*Orientar a la. poblaci6n escolar de la importancia. del a.prove-

chamiento del tieDljlo ¡ ibre. 

*Promover la forma.e i6n de grupos • 

*Investigar, canalizar y/o resolver problemas de ausentismo, d.!:_ 

serci6n, conductas difíciles, incumplimiento, o.po.t1a, be.Jo ni

vel de aprovechamiento, retro.imiento, entre otro.a .• 

En rea.lidad estas no son mas que algunas de las funciones que según

el Dr, Saavedra deben llevarse a cabo en un centro educativo. 

ASimismo hay puntos de convergencia que señdlan que de acuerdo a los 

objetivos del Trabajo Social este se debe desempei1ar en las siguien

tes actividades: 

*Formar grupos con profesores, pura resolver o entender lo.a di

ficultades en la asistencia, rendimiento, capacidad, orienta-

ci6n, hábitos de estudio, problemas ambientales, relu.ciones -

f8llliliares o conductas escolares. 

*"Tratflr los problemas 'psico-econ6micon, referidos a los aspee-

tos de los recursos, nii1os mal dotados intelectualmente; pues

se ha. considero.do un hecho que el i?xito de las situaciones es

colares depende de una serie de factores entre los que figuran 

los afectivos" (1). 

*Ayudar a resolver loG conflictos escolares, con ayuda de los -

profesionistas o autoridades escolares. 

Evidentemente con la ayuda y apoyo de todos los elementos del proce

so educativo se podrá solucionar estos· conflictos y muchos más, en -

(1) Documentaci6n Social, No.22, Centros de Forma.ci6n y. Servicio So
cial, Editorial. Ca.ritas Españolas, Madrid 1965. 
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forma adecuada y oportuna. 

El cumplimiento de estas actividades contribuirli. a la elevaci6n del 

medio ambiente que rodea al educando, pues es bien sabido que se ve 

afectado por las condiciones exógenas a la escuela y a su propia i!!. 

dividualidad, aunado a las condiciones familiares, y: ambientales y

del momento en que vi va. 

Por otro lado también se señala que el Trabajo Social en el área -

escolar debe entre otras cosas ( 1): 

*Intervenir en investigaci6n profesiogr!Ífica, indagando las 

condiciones extra.escolares en que se ejerce un aprendizaje 

diga.se primario o secundario. 

*Apoyar la selecci6n de la poblaci6n para otorgar becas; cono-

ciendo de antemano las necesidades del estudiante. 

*Contribuir al desenvolvimiento de las actividades recreativas 

c1vico-culturales. 

Es decir dentro del tí.mbito escolar, el Trabajo Social aun no esta-

blece los limites profesionales, ya. que dentro de un medio los tra

bajadores socia.les y prof'esores buscan una formaci6n educativa de -

orientaci6n para el futuro. 

Aunque no se debe perder de vista que la f'unci6n más importante del 

Trabajador Social ·Escolar es la Orientnci6n, la ayuda, el apoyo al

individuo de manera que pueda vencer los obstli.culos que se interpo

nen para lograr los objetivos. 

También es importante señalar que la coordinaci6n de los elementos

blisico de la educación; director-profesor-alumnos y familia, ee fil!!. 
damental para el éxito del proceso orientador y educativo. 

Bien podría aceptarse que el Trabajador Social puede contribuir a -

eliminar y atender lo~ conflictos emocionales del alumno y encausar 

los intereses de los estudiantes sin problemas, (relativamente). 

(1) Harris Perlman Helen, Qu€ es un Asistente Socie.l, pli.g.36 
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CAPITULO llI. !ii~I!l!!!!l.!lfi~~~!E:!'ll!!l.!l!l.!:Ml!~kb~!l!!!.!lj¡.Jlj¡~!!':!!!!l.!!!!l!!!i~I! 

~-~-!l~~!!H~.!!~~!l!!!bl<.!!!l.m~~2.~2mi.. 

3. l. CONSIDERACIONES GENERALES. 

La historia de cualquier disciplina está ligada necesariamente al 

desenvolvimiento histórico de la sociedad en que se dA. 

Probablemente sean escasos los elementos para llegar n un análi-

eis real del surgimiento 1 evolución y desarrollo de la profesión de -

Trabajo Social en México. 

La ayuda al desvalido en México, según la literatura, data de va

rios años atrás, pues tanto en la época preh{spanica, como en la colo

nial y en el México independiente se proclamaba y se prestaba ayuda a

la población por amor al prójimo, y se proporcionaba en diferentes fo!, 

mas tanto a los pobres como menesterosos y desvalidos. 

Evidentemente en varias ocasiones fue retomada por la iglesia y -

en muchas otras por el gobierno. 

En ésta historia el Trabajo Social, tiene sus antecedentes en la 

práctica c;.aritativa, con motivación religiosa y filantrópica hasta 

llegar a la beneficiencia pública. 

Después de un per!odo de recesión hacia la década de 1920, acont!_ 

cidos varios sucesos se emprende una reorganización de la beneficien-

da pública. 

Pero, fue hasta 1922 cuando se funda la escuela de salubridad pa

ra preparar médicos y enfernmeras sanitarias * de centros de ºHigiene

Infantil 11
, lo que dió pauta para que más tarde se cpacitara al perso-

nal para cubrir funciones de Trabajo Social; enfermeras (como visitad~ 

ras) formaron el antecedente de Trabajo Social en México. 

Otro de los acontecimientos más importantes y trascendentales de

Trabajo Social, se genera con la creación de la "Misiones Culturales"** 

en 1923 auspiciada por el C. Lic. JOSE VASCONCELOS, en la S.E.P., y --

*Monografía de la Escuela de Trabajadoras Sociales, Secretaría de Edu
cación Pública, México 1937 

** S. E. P., "documento Informativo ,México 1973, piíg.10 
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promovida por dos personas (femeninas) que habf.an tenido breve capaci

tación sobre Trabajo Social en Estados Unidos (E. U.A.). 

Posteriormente, con el fin de adecuar las acciones de las misio-

nes, la S.E.P., envía a los E.U.A. a capacitar a una de las tres trab!. 

jadora s sociales, regresando en 1926, para impartir conocimientos de -

Trabajo Social a enfermeras. 

Coincidiendo casualmente con dos acontecimientos importantes: 
0 Acuerdo presidencial dirigido a remediar las necesidades de las

clases desvalidas, es decir la beneficiencia pública. 

ºLa creación de la primera institución de Trabajo Social (incipie!! 

te e improvisada), en el pa{s, con la instrumentación de la eecu.!_ 

de enseñanza doméstica de la Secretaría de Educación Pública en-

1923 *· 
En el año de 1928 la beneficiencia requiere apoyar al alto !ndice 

mortalidad; y mediante médicos, enfermeras y una trabajadora social -

( d~ influencia norteamericana ) , se dedican a la tarea encomendada. 

No es sino hasta el régimen de Lázaro Cárdenas cuando se impulsa

ron varios aspectos; reorganizando los sectores económico, social y P2. 

l!tico, iniciándose un período de estabilidad política y 11avance econ§. 

mico11
• 

A partir de 1937 la beneficiencia tiene un cambio importante con

la Secrctar!a de Asistencia Pública. Sin embargo, aunque la tarea era

ardua, el Trabajo Social no era conocido como profesión, pero, muchoe

sabian de personas de buena voluntad, habitualmente caritativos que -

ayudaban a los enfermos desprotegidos; proclamando la filantrop!a, la

solidaridad y el apoyo indiviual y aislado. 

De alguna manera se inicia la intervención de Trabajo Social en -

el campo de la salud, primero con propósitos sanitarios y de higiene -

en el hogar, posteriormente, es con miras a buscar mejoras comunitarias. 

Hacia 1939 las labores de beneficiencia tuvieron más claro el -

caráter de servicio y Trabajo Social. Mas que nada atendiendo las deb_! 

lidades sociales e individuales producto de la diferencias económicas. 

* Floree González Marf.n Luisa, 11 Antecedentes de la Ayuda en el Mundo y 
en México, Publicaciones E.N.T.S.- U.N.A.M., 1986, pág. l?.l 
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Entonces se realizan tareas que tratan de fundamentar los servicios 

prestados con una mayor ayuda, por lo que se organizaron apoyos al pera!>_ 

nal médico y jur{dico, haciendo extensivo el tratamiento de loe menores 

de los tribunales con el fin de 11 hacer que los menores de edad volvieran 

al sen.o de la familia y de la sociedad, en condiciones favorables" (1). 

Evidentemente esto dió pauta para la fundación de escuelas a nivel 

técnico para preparar a los trabajadores sociales, por lo que desde ----

1938 fue emitido un planteamiento para la profesión, el cual fue acepta

do en 1941 1 dando lugar a la fundación de la Escuela de Trabajo Social a 

nivel técnico dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

en la Facultad de Derecho y Jurisprudencia, donde se estableció como re

quisito el ciclo escolar medio básico [Secundaria], y en un período de -

tres años lectivos el joven, en su mayoría de sexo femenino, egresarf:an

con una preparación orientada hacia el apoyo para-médico y para-jurídico. 

La Orientación de la U. N .A.M., para Trabajo Social fue una situa-

ción antecedente que se presentaría de manera más sistemática en las 

demás escuelas surgidas años mas tarde en muchos lugares del país. 

La creciente población de profesionales en Trabajo Social, y el 

incipiente reconocimiento para apoyar el bienestar social ponderaron la 

necesidad de reconsiderar el plan de estudioR vigente. 

En 1968 se aprobó realizar la modificación al plan de estudios y -

en 1969 después de varias discusiones se aprobó el nuevo plan de estu-

dios que avalaba el nivel Licenciatura, cuya orientación se dirigía a -

la formación de un ente profesional con una misión amplia y clara de la 

problemática social (influencia latinoamericana) 

Ante el desface teórico-profesional en 1974 y 1975 se analiza el

plan de tal manera que se busca un enfoque más amplio 1 tendiente a lo-

gr ar un análisis de los problemas sociales. 

El 16 de Noviembre de 1976 * 1 se aprueba un plan de estudios que 

prepara varias generaciones para dar alternativas a los problemas soci.! 

les vigentes y prioritarios, con un amplia capacitación en las ciencias 

* U.N.A.M./E.N.T.S., Revista de Trabajo Social No. 1, México 1976, p.9 
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sociales y jud'.dido-administrativas, además de las de Trabajó Social. 

Los problemas sociales-políticos y económicos, el crecimiento de -

la población universitaria • la incoherencia entre la preparación y las 

necesidades sociales, autoridades competentes y conscientes de la situ.! 

ción se dan a la tarea desde 1984 1 por volver la consonancia de la pre

paración y las exigencias sociales, de esto se deriva una profunda rev! 

sión del plan de estudios a fin de plantear nuevas perspectivas de la -

profesión. 

Otro de los fines prioritarios es hacer evolucionar las concordan

cias de Trabajo Social en la historia, delimitar su quehacer, as! como

desarrollar los procesos teórico-metodológicos acordes a la realidad -

actual. 

Es decir, lo más importante es actualizar la curricula a las nece

sidades de la comunidad acordes al desarrollo cient!fico y tecnológi

co de nuestro pa!s. 

3.2 CARACTERIZACION DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA NACIONAL DE -

TRABAJO SOCIAL. 

En varios períodos; autoridades, profesores y estudiantes se han -

preocupado por observar detenidamente las características de loa estu-

diantes de primer ingreso, mencionada situación se encuentra plasmada -

en investigaciones, trabajos de grupo y tesis; todos con diferentes me

tas y objetivos (longitudinales, inmediatos y mediatos). 

Por ejemplo, la Revista No. 1 de la E.N.T.S./U.N.A.M. (!), public6 

una investigación de los estudiantes de primer ingreso entorno a las -

causas de deserción escolar, encontrando en los resultados que los mot.f. 

vos de aban~ono de la escuela ocurrían por causas académicas (desconoci- . 

miento del campo de acción, incoherencia de teorl:a-práctica, cambio de -

cerrera, deficiencia en la docencia), causas sociales (salud, problemas 

'familiares) y económica (necesidad de incorporarse al área laboral o de 

apoyar a la familia). 

En lo que se refería al ingreso, los motivos más sobresalientes -

(1) U.N.A.11./ E.N.T.S., Revista No. 1 de Trabajo Social, México 1979, p.15 
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para seleccionar 4'.!sta profesión giraron en torno a las materias conte

nidas en el plan de estudios, por considerar a la profesión como huma

nitaria, también se dieron respuestas referidas a la falta de suficie~ 

tes recursos económicos para seguir otra profesión. 

Otro de los elementos puntuales de la investigación señalaba que

las condiciones de vida de los estudiantes al ingresar a la carrera -

eran más o menos homogén'eas, pues la mayoría viv{a en el Distrito Fed,! 

ral y zonas aledañas, dependientes económicamente de sus familiares -

(se aducía a que la población en su mayoría correspond{a al sexo feme

nino), 

Cabe señalar que los estudiantes en su más grande proporción pro

venían del Colegio de Ciencias y Humanidades y además• eran los que -

más frecuentemente desertaban. 

Al concluir ésta investigación se proponen varios puntos entre -

los que destacan los siguientes: 

*Una mayor difusión de la carrera, sobre todo en los planteles-

de C.C.H., ayudaría a preever la deserción. 

*El est{mulo h8cia el alumno para su participación y colaboración 

apoyaría al alumno sobre manera en los primeros semestres. 

*La reconsideración de los procesos de enseñanza-aprendizaje pu

diera contribuir en la adecuación del alumno al medio escolar. 

Posteriormente, en 1981 (1), en la investigación denominada 11 Lae

características del estudiante que ingresa a la E.N.T.S .. en la genera

ción 1981-1" 

Dentro de ios aspectos más sobresalientes salen a relucir en el -

sentido de que los alumnoB que se incorporan al nivel superior, espe-

cialmente en Trabajo Social provienen del C.C.H. apoyados en pláticas

de orientación. 

Otro de los aspectos relevantes además de ser comparativos con la 

investigación anterior, es que la historia continúa en el sentido que

la población sigue siendo femenina en su mayoría. 

(1) U.N.A.M./E.N.T.S. • Departamento de Investigación, Lic. Bruna López 
Tapia y Lic. Nelia Tello L., México 1981, 
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De los resultados importantes se obtiene que los motivos que los 

estudiantes consideraron para ingresar e la E.N.T.S. 1 fueron el pres

tigio personal. la obtención de conocimientos para ayudar a la pobla

ción, posibilidad de desarrollar un espíritu de servicio interés por 

trabajar en planes del gobierno. 

En forma genérica, los alumnos consideraron que al obtener un t! 

tu lo profesional le acompañaría el prestigio, en segundo lugar se en

cuentra la consideración de ayudar a los semejantes. 

Al parecer los estudiantes de primer ingreso de esa .sencraci6n -

se encontraba totalmente consciente de su situación como estudiante -

de la Licenciatura en Trabajo Social y las prespectives como futuro -

profesionista, su quehacer, sus tareas, sus funciones, y lo que es -

más importante su papel dentro de la sociedad. 

Sin embargo cabe añadir que una de las grandes conclusiones de -

éste trabajo consiste en deducir que los alumnos de primer ingreso -

desconocen las cualidades principales que debe tener el profesional -

en Trabajo Social, lo que implica que los factores que influyeron pa

ra la selección de la carrera son de otra índole y no precisamente de 

la vocación hacia la carrera. 

Quizas tal afirmación se suelta a consecuencia de las múltiples 

contradicciones que se observan al correlacionar las respuestas y pr.!. 

guntas, además que se reconocen vicios o contaminación en el instr.!!. -

mento, lo cual se infiere se debe a la información introductoria que 

recibieron los alumnos al ingresar a la E.N.T.S, y evidentemente en -

ese momento tal parecía que los alumnos tenían la suficiente claridad 

en cuanto a las características de la profesión, sus perspectivas y -

su proyección dentro de la sociedad. 

Indiscutiblemente se podría comprender que las pláticas o infor

mación introductoria deja huella en el estudiante que recien ingresa 

a la E. N.T. S., y de ser así sería interesante corroborar que los ele

mentos vertidos en una orientación inicial contribuyen para adecuar -

al estudiante en el nivel superior, y lo más importante dentro de una 

profesión que requiere consciencia en el estudiante que la estudia, -
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ya que su ~bj eto de estudio siempre será la población po lo que hay -

que comprenderla desde que es un estudiante. 

3.3, PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

A pesar de que la Orientación Vocacional, y en general la Orien

tación Educativa, son de los principales temas que han preocupado al 

hombre de la época actual, la trascendencia de la desorientación ha -

tenido consecuencias poco favorables para la superación de las profe

siones y el desarrollo del pa!s, en virtud de que no todos los est!!_ -

dientes han tenido una adecuada y oportuna orientación vocacional y -

profesional a nivel preuniversitario que ayuda al joven a encontrarse 

a s! mismo y por ende contribuye a la búsqueda de expectativas en una 

profesión. 

Los estudiantes de la Escuela Nacional de Trabajo Social, no qu~ 

dan excentos de esta desorientación, la misma que se traduce en una -

falta de vocación hacia la carrera; motivada tal vez por los diversos 

factores internos y externos del individuo. 

En este nivel, los problemas de la orientación consisten en pre

guntarse: lQué entiende por vocación?, lHasta dóndo le sirvió la - -

orientación obtenida en el ciclo bachillerato?, ¿Que lugar ocupa la -

vocación en la elección profesional?, tQue importancia tiene la voca

ción en los estudiantes de la E.N.T.S.?, ¿Cuáles son sus intereses y 

capacidades?, y si ¿Estos apoyan la elección realizada?. 

En torno a estas diversas interrogantes queda la incógnita acer

ca de la importancia que tiene la vocación para el desempeño escolar 

as! como ¿Cuál es la ubicación de la vocación en la elección profesi_2 

nal? y ¿cuáles son los factores que la conforman y la condicionan?. 

3.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION. 

En busca de una propuesta de reorientación vocacional y profeai~ 

nal para los alumnos de la Escuela Nacional de Trabajo Social; la in

vestigación de este trabajo giran en torno a los siguientes objetivos. 
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- Realizar un estudio ~ue permita establecer un diagnóstico rel!. 

tivo al nivel de vocación de los alumnos de primer ingreso. 

- Señalar el tipo de orientación Vocacional y/o Profesional que 

los alumnos de primer ingreso obtuvieron en el bachillerato. 

- Buscar los factores que tuvieron más ingerencia en la elecci6n 

profesional de los estudiantes de reciente ingreso, y analizar 

la ubicación de la profesión. 

- Sondear las aptitudes, destrezas y habilidades de los alumnos 

de reciente ingreso, con el fin de proporcionar a la E.N.T.S, 

un aporte eficaz que permita efectuar una reorientación voc.!. -

cional. 

- Indagar los intereses y expectativas profesionales a nivel es

colar y ocupacional de los estudiantes en formación. 

- Lograr conocer si los estudiantes se encuentran en Universidad 

por una verdadera vocación social. 

3, 5 ENUNCIADO DE HIPOTESIS, 

1.- Miestras no se conozcan los factores que conforman la voc!, -

ción y su influencia en la elección profesional, no se podrií analizar 

el lugar que ocupa la vocación en la elección profesional. 

2.- En tanto los estudiantes de primer ingreso carezcan de voca

ción hacia Trabajo Social, además de que exista una deficiente inapta

ción escolar no responderán al tipo de estudiantes que necesita una -

profesión como Trabajo Social, ávida de alternativas de superación. 

3.- Sí se desconoce la verdadera vocación de los alumnos de pri

mer ingreso a la ENTS, entonces no será posible su ubicación y recrie.!! 

tación en el proceso escolar. 

4. - La vocación es un elemento que se evcuentra presente y no ID.!:!, 

tivado en los jóvenes al elegir profesión. 
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3. 6. SELECCION DE LA MUESTRA. 

Por la importancia y trascendencia de la orientación en los jÓV,!_ 

nea de la época actual 1 bien podr!a pensarse que es mlis conveniente -

realizarse previo al inicio de clases o de cualquier semestre• pero 1!!, 

vestigaciones realizadas anteriormente demuestran que el primer nivel 

de licenciatura es un período fundamental donde los estudiantes se CD!!, 

vencen a continuar sus estudios, cambiar de carrera o abandonarlos. 

Debido a ello inicialmente se pretend!a realizar el estudio al -

total de la población de primer semestre de Licenciatura en Trabajo S.2, 

cial en el período 1987-'88 1 pero finalmente, con el objeto de captar 

una muestra representativa, se realizó un muestreo tipo aleatorio, ob

teniendo como resultado 120 opiniones de estudiantes de ambos sexos, -

en los tres diferentes turnos que ofrece la ENTS 1 (matutino, interm.! -

dio y nocturno), en sus respectivos grupos; donde los estudiantes e.!! -

trevistados ofrecieron la mayor disposición para contestar el instru-

mento. 

3. 7. INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACION. 

Para cumplir los preceptos de la investigación se observó que P.2 

dr{an ser aplicados instrumentos diversos, sin embargo, en esta ocastón 

se consideró necesario utilizar el cuestionario mixto, que en primera 

instancia; considera algunos datos generales que sirvieron de referen

cia para obterner las caracter!sticas de los estudiantes. 

Seguidamente se contemplaron algunos aspectos de la estructura -

familiar, .relacionados con la situación académica y económica de la -

familia. En tercer lugar se consideraron los antecedentes escolares -

a nivel global de los jóvenes universitarios, a razón de que se aduce 

que los problemas latentes y manifiestos en los estudiantes proceden o 

tinen su origen tanto en la estructura familiar como escolar. 

Posteriormente se introdujo un aparato para obtener los aspectos 

socio-educativos con el fin de observar las causas de elección y de -

orientación recibida en el bachillerato. 
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Finalmente, dentro del rubro anterior, se agregaron preguntas re

lacionadas al aspecto vocacional y la cuestión de la reorientación vo

cacional, para observar como se concibe este aspecto. 

Con estos elementos se considera que se puede realizar una evalu!. 

ción diagnóstica de las características y antecedentes de los estudia!!. 

tes y por otro lado se podrán captar las expectativas de la licenciat,!! 

ra en Trabajo Social. 

(Ver Anexo) • 
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3. 8 ,¡¡¡¡¡¡2em¡¡6¡;12!l.I.I6n!!!:6mll.!l!l.!:6.!!!f!!~1:12!!.2n:i:§!'!!!l6. 

CUADRO No. 1 

EDADES MAS FRECUENTES E~ LOS ESTUDIANTES 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) 17 - 19 AÑOS ••••••••••••• 72 60 % 

b) 20 - 22 AÑOS .............. 39 32.5 % 

e) 23 - 25 AÑOS •••••••••••••• 09 07.5 % 

120 100,0 % 

Como resultado de la encuesta realizada, éste cuadro indica que -

el 60 % de los estudiantes de los diferentes grupos de primer ingreso

del período 1987-1988 tiene edades que oscilan entre los 17 y los 19 -

años de edad, lo que significa que han llevado una vida académica reg~ 

lar. 

Aunque predominan estas edades, también se puede observar que es

considerable el 32 % de la población, en edades de 20 a 22 años, Lo -

que quiere decir que la comunidad estudiantil de primer nivel es una -

población que cronológicamente es considerada en el fin de la adoles-

cencia o como población joven; estos aspectos pueden influir para con

fundir las decisiones y las elecciones. 

Asimismo puede ser una edad adecuada para poder reafirmar los in

tereses o identificar aquellos que verdaderamente puedan ayudar a 

desempeñar actividades con menos o sin esfuerzo. 
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CUADRO No, 2 

SEXO PREDOMINANTE EN LA MUESTRA 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Masculino •••••••••••••• 27 22.s % 

b) Femenino ··············· 93 77.5 % 

120 100.0 % 

Quizas este cuadro no sirva mas que para reafirmar lo que es -

evidente en la Escuela Nacional de Trabajo Social. 

En realidad, en los estudios realizados con anterioridad se ma

neja que la población de sexo femenino predomina en ésta profesión. 

En esta ocasión la encuP.:sta reporta que. el 77 .5 % de los estu

diantes recién incorporados en la E.N.T.S. • corresponde al sexo fem!_ 

nino, sin embargo el 22.5 % del sexo masculino indica que la pobla-

ción de hombres se ha incrementado en los últimos años, situación -

que deja entrever que la profesión ya no es considerada eminentemen

te femenina, sino que en ella pueden tener inserción ambos sexos, -

pues las demandas y necesidades sociales no requiere de hombres o m~ 

je res, sino de personas dispuestas a dar alternativas viables para -

solucionar los problemas sociales que actualmente enfrenta el país. 
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CUADRO No. 3 

ESTADO CIVIL DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMER INGRESO 
(MUESTRA SELECCIONADA) 

CATEGORIAS RECUENCIA PORCENTAJE 

a)Soltero (a) .......... 100 83.3 % 

b)Casado (a) ........... 17 14.2 % 

c)Divorciado (a) ....... 03 2.5 % 

120 100.0 % 

En este cuadro se puede apreciar que loo estudiantes que en -

la actualidad' se encuentran en el primer semestre son solteros 1 -

pues de la encuesta levantada se obtuvo que 33. 3 % de los alumnos 

señalaron que eran hijos de fnmilia. 

Una proporción menor, 14.2 % expreso que realizaba una vida -

en pareja 1 razón por la cual se justifica en el cuadro No. 5, que 

el 10 % son responsables de familia, es decir que de ese 14.2 % el 

10 % realiza otras actividades para proporcionar la manutención -

familiar y costear sus estudios. 
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CUADRO No. 4 

OCUPACIONES DE LOS ESTUDIANTES ENTREVISTADOS EN 

· LA NUESTRA 1967-BB 
Clt.TEGORlAS FRECUENCIA -··--.. ···---

a) Sólo Estudiante ··········r--"-'---t--69_._2...;~-.j 

b) Otra Ocupación • , • , , ••• , • , • 37 '30.8" 

120 100.0" 

Este cuadro señala que 69. 2 % de la comunidad e~l"\ldiantil que -
actualmente cursa el primer semestre en los· tres turnos, no tiene··
otra ocupación más que estudiar.en este sentido el 30.8 :li: realiza 
actividades simultáneas, ya sea como responsable de familia, como -
persona independiente o como hijo de familia. 

Es importante mencionar que el 30.8 % que realiza otras activi
dades las desempeña como empleado en diversas instituciones, efec-
tuando diversas ac.ciones. 

Un 5 % también realiza otra actividad, en el afea comercial, 
en ocasiones apoyando a la familia. otras estudiantes se desempe-
ñan como secretarias, 3.3 %, recepcionistas 2.5 %, profesoras de -
nivel básico 3.3 %, 

Es decir, el 28.3 % de los estudiantes objeto de estudio oe -
encuentran involucrados en el área laboral desempeñando acciones -
administrativas, de apoyo o de otra índole, lo que les da la opor
tunidad de continuar con sus estudios. 

Las ocupaciones mencionadas con miÍs frecuencia son las siguientes: 

OCUPACIONES. '1 

CATECORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

b.l) Empleado •••••••••••••• ••• 17 14.2 ~ 

b,2) Comerciante •• , ••••••• • •• , 06 os.o" 

b,3) Secretaria ,. ~ ••••• -••• .. -••• º' 03.3" 

b,4) Recepc~oniata. ••••• ....... . . 03 02.s" 

b,5) Depo.!:,~.ista.~ .............. . º' 02.5" 

b,6) Maestra •• , , •••• , •••• ••• •. º' 03.3" 

37 30.e" 
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CUADRO No. 5 

SOSTEN ECONOMICO EN LOS ESTUDIANTES 
DE PRIMER INGRESO 

CATEGORIAS ~IA PORCENTAJE 

12 
•) F.astullintes ~lea de flnilia, 

a:n 1rw-esos fl":PiOtl· ••••••••••••••• 
b) F.atu:llintm izüpcndientes, ara in-l----+----

10 % 

ar'eeo8 pn::pica .... ,,,,,,,,,,,,,,,, 18 15 % 
e) Eat:u11mtea depnllmtes de nrnill! 1----+-----i 

res ••••••••••••••••••••••••••••••• 90 75 % 

TOT.ALi,,,,,,,,,,,, 120 100 % 

El cuadro demuestra que los PGtudiantes en su gran mayor{a, -

(75%), dependen económicamente de sus padres o familiares, lo que -

indica que cuentan con una estructura familiar que les apoya para 

realizar sus estudios a nivel superior. 

De alguna manera éste cuadro se just~fica con el hecho de que 

los ~studiantes son solteros y en una edad que oscila entre los 17 

y los 19 años de edad, aptos para trabajar o bien para continuar 

con una profesión. 

Por otro lado, el 25 % señala que es menor P.l número de cdu-

candos que tienen a su cargo la manutenr:ión personal de la familia 

o bien de apoyar el gasto familiar. 

Los personas que depP.nden económicamente represen.tan un 75% 

DATOS DE LA DEPENDENCIA ECONOMICA 

CATEGORIAS mruJCIA PORCENTAJE 

c.1) Padres .................. 53 
44,2 % 

c,2) Uniclllllente Padre ........ 16 13 • .3" 
'\ 

c,J) Unicamente Madre ........ os.o" 

c.4) De Hermanea ............. os.e" 

c.5) Otros Parientes ......... 06,7" 

T o T ;. L : ........ 90 7S.0" 
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CUADRO No. 6 

TIEMPO EMPLEADO EN LA PREPARACION ACADEMICA PREVIA 
AL NIVEL SUPERIOR. 

CATEGORIAS. FRECUENCIA PORCENTAJES 

a) PRIMARIA 
a) Seis años ................. 89 74.2% 

b) Siete años •••••••••••••••• 26 21. 7% 

e) Ocho años o más ........... 05 04. 1% 

120 100 .0% 

b) SECUNDARIA 

a) Tres años ................. 105 87 .5% 

b) Cuatro años ............... 10 08.3% 

e) Cinco años o más .......... 05 04 .2% 

120 100.0% 

e) BACHILLERATO 

a) Tres años ................. 106 88.3% 

b) Cuatro años ............... 12 10.0% 

e) Cinco años o más ••••••••••• 02 01. 7% 

120 100.0% 

En promedio el 80% de los estudiantes realizaron sus 
estudios en el tiempo señalado para cada nivel educativo 
y es una minoría de que emplea miís tiempo en cada período, 
además no fue regla que en los distintos niveles se repi
tiera tal situación. 

Esto también es un indicador que enuncia que los es
tudiantes son regulares y que especialmente en esta mues
tra no se dió con frecuencia la repetición de cursos o -
los espacios amplios entre cada nivel. 
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CUADRO No, 7 

ESCUELA ANTECEDENTE AL NIVEL SUPERIOR 

CATEGORIAS F1lEUl'N:!IA PORCENTAJE 

a) O:>legio de Ciencias y flmnidades ••• 36 31.6 % 

b) Escuela Naciaial ~tnria ....... 26 21.7 % 

e) Elachilleralx> Técnico ................ 10 6.3 % 

d) Preparalx>ria Pc:p.Jl.ar ................ 11 9.2 % 

e) F.sc. l'hl. de EciJcadoras, Nomal ..... 04 3.3 % 

f) O:>legio de Elachilleres .............. 10 6,3 % 

g) F.scuclas PartiOJlares ............... 09 7.6 % 

h) Elachilleralx> aJl"&ÓJ en provirx:ia ••• 12 10.0 % 

T o T A L : ············· 120 100.0 % 

Como se puede observar, son distintos los centros educativos

de donde proceden los alumnos que ingresan a la E.N.T.S. Las res-

puestas predominantes señalan que del Colegio de Ciencias y Human! 

dades -c.c.H.-, provienen el 31.6 % de los estudiantes de primer -

ingreso y 21% de la Eescuela Nacional Preparatoria, estas son las 

principal.es escuelas en donde se elije Trabajo Social, aunque las

causae son diversas, también no hay que olvidar que en cada escuela 

tienen una modalidad distinta para preparar a los alu?Ttnos, lo cual 

significa que las decisiones de sus alumnos también son distintas. 

En orden de importancia el 10 % de los estudiantes realizaron 

bachillerato en diferentes lugares de la provincia, lo que quiere 

decir que las perspectivas son distintas. 

Loa demás centros educativos proveen de estudiantes a la --

E.N.T .S. en menor proporción, aunque no dejan de SP.r i.J'Tlportantes. 
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CUADRO No. 

ASIGNATURAS QUE MAS DIFICULTAD HAN OCPSICJWXJ 

EN LA TRAYECTORIA ACADEMICA DE LOS ESTUDIANTES 

CATEGORIAS ~FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Matemáticas 1 Analítica •••••• 
83* 34.6 % 

b) Física ............... 44• 18.3 % 

c) Quimica .............. 31 * 13.0 % 

d) Lógica ..... ··········· 18* 07.5 % 

e) Inglés,- ~.i_dioma~ ••••••• 20• 08.3 % 

f') Espaf'ioi~ Li·teratura ••. 18* 07.5 % 
,, 

g) Hi~tori¡ 'Social. •••••• 11. 04.6 % 
-- - --~:.-o---

•: ... _:',<'· 

h) E-c-~no-~j á - ·-· 04. 01. 7 % .. ··········· 
i) Filosofía ............ 06• 02.s % 

j) Psicología ........... os• 02.0 % 

240• 100.0 % 

Es evidente en éste cuadro que las materias de las ciencias exactas 

ocasionan mayor dificultad en los educandos, entre ellas se observa 

que predominan las matemáticas, f!sica y química con un 34.6 %, ---

1&.3 % y 13 % respectivamente. 

Otras de las asignaturas consideradas con cierto grado de dif! 

cultad corresponden al ingléa o idiomas, con 8.3%, Lógica con 7 .5 % 

~ y español y Literatura con 7. 5 % • 

En las demás materias ya no hay común denominador que las cal! 

fique como difíciles para poder acreditarlas. No obstante todas es

tas asignaturas proporcionan un panorama de la predisposición de 

las alumnos ante estas materias, al cursar Trabajo Social. 

* Cada Frecuencia señala 2 respuestas por cada estudiante, debido l\ 
ello se duplica el total de la muestra. 
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CUADRO No. 9 

PROFESIONES ELEGIDAS DE LAS QUE FUERON RECHAZADOS 
EN LA ELECCION PROFESIONAL. 

CATEGORIAS. FRECUENCIA PORCENTAJE 

") Derecho .................... 11 09.2% 

b) Sociolog!a ................. 04 03.3% 

e) Ciencias Exactas ........... 08 06. 7% 

d) Pedagogía .................. 04 03.3% 

e) Psicología ................. 04 03.3% 

f) c. de la comunicación ...... 02 01. 7% 

g) Administración ............. 02 01. 7% 

35 29.2% 

En cuadro nueve muestra que 29. 2% de la población estudiada 

no eligió Trabajo Social como primera opción responsabilizando a 

la UNAM de dicha situación, en el cuadro 10 se manifestó esta -

respuesta en un 24 .1%. 

De las distintas profesiones elegidas las que más sobres! -

len son derecho y profesiones de las Ciencias Exactas, el resto 

se encuentra a disgusto con una profesión que no eligió. 

En este cuadro vale la pena hacer resaltar que 70.8% de los 

estudiantes expresaron que a pesar de conocer a fondo Trabajo S~ 

cial esta fue su primer opción al elegir profesión. 
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CUADRO No, 10 

CAUSAS QUE INFLUYERON EN LA ELECCION 
OE PROFESION. 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a)Conocía aspectos de Trab.Soc. 12 10 " 
b) Influencia Familiar ••••••• 10 8.4% 

e) Escasos recursos ecaiánicce ••••• 16 13.4% 

d) Prufesién sin netenáticas, ••••••• 05 04.1% 

e) Era la posibilidad de ingre-
sar al nivel superior ••••••• 13 10.8% 

-, f)F\Je as!gmada JX>r laU.N.A.M. .... 29 24.1% 

g) Sra la única opción •••••••• 07 05.8% 

h) Por Vocación Social •••••••• 28 23.4% 

120 100.0% 

Aqu! básicamente se manifiesta que entre los motivos que infl!!_ 

yeron para elegir profesión sobresalen dos respuestas: con 24.1% -

expresando que fue una designación de la UNA?-: 1 y 23.4 % que mencionó 

que se eligió por vocación social, aunque vale decir que cuando se 

les preguntó que entendían por vocación el 42.5 % no sab!a al res-

pecto. 

Además de estas. causas se considera también que la elección -

llevar!a a 10.8 % de alumnos a nivel superior. De los demás aspec

tos también es imp'"'rtante la falta de recursos económicos y la --

influencia familiar, ya que el 13.4 % y 8.4 % consideran que estas 

situaciones son decisivaa en su elección. 
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CUADRO No. 11 

PERSONAS QUE CONTRIBUYEN A LA 
ELECCION PROFESIONAL 

CATEGORIAS FREO.E'l:IA PORCENTAJE 

a) Padres •••••••••••.•••• , ••• 08 6.7 % 

b) Hermanos .................. 04 3.3 % 

e) Compañeros ................ 11 9.2 % 

d) Familiares ................ 11 9.2 % 

e) Profesores ................ 10 B.3 % 

f) Servicio de Orientacion ... 11 9.2 % 

g) Ninguna Persona, por inici!! 
ti va propia ··············· 65 54.l % 

T o T A L : .......... 120 100.0 % 

En este cuadro se advierte que poco menos de la mitad estudiada 

recibió ayuda de diferentes personas de su entorno, que contribuye-

ron para que eligieran su profesión. 

Los que se enuncian con mayor frecuencia hacen tPferncia a los 

compañeros, familiares y servicio de orientación con un 9.2 % cada -

uno. Enseguida se hace mención de los profesores, 8.3%, y padree y -

hermanos en menor proporción. 

También se puede observar que 54 .1% de los alumnos admiten no -

haber recibido ningún tipo de ayuda de las personas que le rodean -

sostienen que en la elección profesional nadie les ayudo y realiza-

ron RU elección por propia iniciativa. 
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CUADRO No, 12 

rACTORES UTERtf(IS QUE JNHU'l'ERON PARA 
r.UGtR LIC. [f't TRABAJO so:UL 

•) Hlb1llc1ad41• ••••••••••••••• 17 14.2'1 

bJ lnt•r••••••••••••••••••·•• 11¡:;srutsTA PO!ICfNTAJE 

1-----1----; •I rer11ltl'l1 •m 111cerca111lrnto con 

el Aptitud"' .............. ~.. IS l!i-0" la poblaclon ............... l--'-'---.J----1 
bl faclllhn la Co11unlc1ci6n 1 1----+---; 

dl S•ao •••••••••••••••••••••' 1---º-'-+~'·-'-''-i 
)a11 rl'l1clonl'I con 11 a111nll'. 1--..:'-'--+-'"-'º''-'-I 

el Sl' pul'den proponrr 11ltem1ot! 
val a lo• proble11111.a Socialea,,1--..::::.-+.::":.:-':...::.•-¡ 

dl Propician el duea.peno d111 la •I P•r1onal1d1d '"'"''""" 12 10.0 X 1----+---; 
ti Voc•clt'in Socl•l , •••••••• :. ¡?,!iS profH16n 11ln 11fueri.o •••••• 1--.:.':..' --+-"""'º''-'=--¡ 

1----~-----1 

:: :::::::~ ~:·;:~:~~~:~·~:·~)~ 1-----t----
¡ir Jn>fmlt.l o ruwl f4>erk.r,... 20 JG,15 " 

T O T A L 1 ''''"""' :ce.o" 

el Noconteateron,debldoaque 
pUnsan ca.i:>bt11rdeprofeal6n. 

T O T A L 1 120 

Aun cuando no existe plena claridad de que los aspectos internos -

motivaron a los estudiantes para realizar la elección profesional. se -

admite que varios elementos apoyaron su elección; y nqu.C sin hacer ref.!:_ 

rencia a las arcas, pue¡¡ las personas que no eligieron esta profesión -

y se encuentrnn en ella de alguna manera les interesa el área de las -

ciencias sociales que al igual que Trabajo Social requieren de actit!!_ -

des, habilidades, conocimientos, y capacidades Aimilares, ya que su ob

jeto de estudio es el hombre; que necesita bienestar y no necesariamen

te que se encuentre en conflicto o con alguna dificultad. 

Entre los aspectos los que más reprcsentatividad tienen son la vo

cación con 17,51, las aptitudes y hab i1 idades con un 15 y 14. 2%, en se

guida se se1i11l11 con 12.5% cada uno al carácter y los intereses. 

Los miamos estudiantes reconocen que estos a!lpectos personales les 

henefici:m co!lniderablemente y esto se refleja cuando el 38,3% aduce -

que se pueden proponer alternativas v 4 riles a los problemas sociales, -

otro de los beneficios importantes es el hecho de que propician un d.! -

sempeño de la profesión con menor P.sfuerzo, esto lo señala un 15.8% y 

el 151 alude que permiten un acercamiento con la población y el menor -

porcentaje J4.2:t registra que estas cualidades faci,Utan la comuniC! -

ción y posibilitan las relaciones humanas. 

En el cuadro también se nota que 16. 7% se abstienen de contestar -

debido a que piensan cambiar de profesión • 
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CUADRO No. 13 

EXPECTATIVAS-DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMER 
INGRESO ACERCA DE TRABAJO SOCIAL 

CATEGORIAS mnim:IA PORCENTAJE_ 

a) (]Jtener ccroclmient:oo para eyudar 
a la gente ........................ 15 12.5 % 

b) ClJtener un nivel profesicnal •••••• 34 28.3 % 

e) Alcanzar un prestigio Co.Jpacicnal •• 08 06.6 % 

d) Ad:¡uirir reccroclmiento faniliar •• 02 01.6 % 

e) f\:Jsibilidad de obtener UWesoo ..• 02 01.6 % 

f) Trabajar en Insti b.Jcicnes de Gobi"!: 

00 •••••••••••••••••••••••••••••••• 
04 03.3 % 

g) Cmtrib.llr en la Solocién de probl_!: 
rrns S:x1ales ••••••••••••••••.•• , •• 31 25.B % 

h) Ingresar a la lhiversidad ••••••••• 24 20.Q % 

T o T A L : ........... 120 100.0 % 

De la muestra estudiada en este cuadro se concluye que las es 

pectativas de los alumnos de primer nivel se dir{gen en 28.35% a -

obtener un nivel profesional, o bien a contribuir en la solución -

de problemas sociales, aspecto señalado por 25.8% de los alumnos -

otra de las respuestas que sobresalen es la· que reporta .en 12.5% -

que los objetivos se encausan a adquirir conocimientos para ayudar 

a la gente. 

El resto de las respuestas no tienen mayor relevancia a la -

que incluye el 20% que no tiene perspectivas en Trabajo Social, -

siendo sólo el ingreso a ln Universidad. 
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CUADRO No. 14 

CONSIDERACIONES lil>E LA ELECCION PROFECIONAL 

FRECUF.NCIA ---- '" 

a) Fue oportuna .............. 90 75" 

b) Fue inadecuada ••.........• 30 26" 

120 100.0% 

El cuadro revela que 75% de los estudiantes de la ENTS en pr,!. 

mer semestre estiman que la elección profesional fue opot:tunn, al -

resto, 25%, considera que fué ina<!ecuada, circunstancia que obedece 

a diversos factores ya que las diversas respuestos demuestran que -

ante la falta de orientación profesional, el rechazo de la elección 

ocasionan confusiones y falta de estimulnción pP.ra continuar en - -

Trabajo Social. 
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CUADRO No, 15 

DIFICULTADES AL REALIZAR LA 
ELECCION DE PROFESION 

CATEGORlAS """""1A PORCENTAJE 

a) Nin¡una : • •• , •••••• 80 66.7 % 

b) Probler:1aa Diversos, 40 33.3"' .. o T A L ·, ... 120 100.0"' 

En este cuadro se puede observar que 66. 7% representa la mayor 
parte de la población estudiantil que refiere no haber tenido com -
plicación alguna al decidir estudiar la licenciatura en Trabajo So
cial. 

Sin embargo es una cantidad considerable la que enuncio algunos 
aspectos negativos nnte la elección, 33. 3%. 

Tal como se presumía al principio de este trabajo, el aspecto 
de la masificación de la enseñanza induce a la UNAM a proporcionar 
alternativas distintas a las que el estudiante elige. Asimismo el -
aspecto de las decisiones sale a relucir aburtamente para la elec -
ción porfesional. Pues como lo expresa el cuadro, el 13.3% de lOs 
estudiantes ingresan a la profesión no elegida, mientras que 12.5% 
tuvo indecisión por falta de información de las profesiones existe,n 
tes. 

El cuadro que a continuación se señala marca el 33.3% del Anterior. 

PROBLEl'-AS PRESENTADOS ANTE LA 
ELECClON DE TRABAJO SOCIAL 

CATECiORlAS PORCENTAJE 

b,l) Prcsiln far.illnr ....... 1--º-º--+-º-'-·º-"-t 
b.2) f.scaso ccooclmimto de -

• lns profesl<XlOS ......... 1--º-'--+-º-2_. '-"--1 
b.3) =~~.~:~~·· 1--'-º--+_1_,_·'-"--1 
b.4) Irotx:isiál ;xir fnlta de 

infbnr.lcifu •• , •••••••••• lS 12.5" 

T O T A L : ... 40 
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a) 

b) 

CUADRO No, 16 

ALUMNOS QUE RECIBIERON ORlENTAClON 
EN EL BACHILLERATO 

CATEGORIAS fHlllN:IA PORCENTAJE 

Si recibieron infOM!lación ••• 87 72.S" 

No tuvieron or1entac16n •••• 33 27,S 1' 

T o T • L : ......... 120 100.0" 

De un total de 120 cuestionarios este cuadro dennota que 72.5i 
de los educandos recibió información previa al nivel superior, y B,2_ 
lo 27,.-5% no tuvieron orientaci6n para la elección profesional. 

Del 72.5% que si recibió información; el 38.2% la obtuvo por -
medio de folletos adquiridos por propia iniciativa, el 29. 2% la re
cibio a través de pláticas parciales. 

Cabe mencionar que aun cuando se dieron varias opciones de in
. formación en su generalidad sólo se señaló una, especificando que -
se califica como regular ya que no brindó un apoyo suficiente para 
la elección profesional. 

El siguiente cuadro rebasa el total de lo muestra debido a que en 
la encuesta se dió la opción de elegir los distintos medios por -
los que se recibió ln orientación 1 y se puede observar que en la
mo·{or!a de los casos s5lo se señalo a uno. 

MEDIOS POR LOS QUE RECIBIERON ORlENTACION 
PREVIA AL NIVEL SUPERIOR 

CATEr.OR ru• FREOJ:1CIA PORCF.NTAJE 

al PlAtiaJB do crlenbrUn i:er-c.iAles.. 42 29,2 " 

bl folletce ld}..d.rtdos p::ll'" iniciaUw. 55 36,2 ',C 

e) Auilov1aalea dtl dlversoo profesi<>-
neo ••••••••••••••••••••••••••••••• t--"'-11'---l-=-º7'-'."'-º -"%'-"' 

d) ~cio de l'.rlmtaciln aw.A ....... t---º4---1-.;..02.;..B_.:;%_¡ 

e) Profl!ifQt!8 dr! tl.lr:hillctat.o '""''' 1----1•--1_:.11:.:.·:.' .;;%-1 

f) $erVicio dr! l'.rienblcicn - U.N.A.M. 12 06.J" 

aJ Ned1os limi\ICll .................. . 04 

TOTA~1 •••• ,,,,,, 144 ício.o" 
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CUADRO 17 

VALORACION DE LA ORlENTACION 
RECIBIDA EN BACHILLERATO * 

CATEGbRIAS FTmECIA PORCENTAJE 

25.0" a) Buena, oportuna • , ••••• , , , , • 30 
t----+-----1 

b) Re¡ular, muy general.,,,,,,, l---'43'---+--'3:.::.5:..:.8c.%"---l 

e) Deficiente • , , •• ,, , •• , , , •• , , 14 11.6 " 

87 72.5" TOTAL:,,,,,,,,,,,, 
'-----1---...J 

Del 72.5% de los estudiantes que afirmaron que en el ciclo ba
chillerato tuvieron orientación el 35. 8% la conciben como regular o 
más o menos adecuada, en virtud de que fue proporcionada con breve
dad y superficialidad, no se le dió la importancia necesaria a las
personas que lo impartieron no fueron las adecuadas. 

Es decir la orientación preprofesional se encentro con la limi 
tente de los grupos masivos y de la escasa motivación para llegar li' 
todos los estudiantes. 

Del total de la población el 25% consideró que la orientación 
rP.cibida fue buena y oportuna en contraste con el 11.6% que califi
co la información recibida como deficiente debido a que fue propor
cionada a nivel general. 

INFORMACION RECIBIDA POR LA ORIENTACION* 

1---~C"'-ñ"l'.EGORIAS Fml.E'CIA PORCENTAJE 

a) 016 tri paDmm gtn!rUl de txxbB 
lt.a profesicnes .................. 13 10.B % 

b) ~lcrD Wbmu:Un de Tn:it:aJo 
Social ........................... 12 10.0 " 

e) Pennltlo roo.fi."mll" lnt:.cr'c9es ..... 12 10.0 % 

dlf\Jelrevt-,sinprof\J'didad....... 11 09.2" 

e) tb prqndcn> rinb!rial de 'P"JO·• 1-----1--º:..'..:.· 5:..::%--l 

f) Mininn in:f'on-Eciál de Tnlbojo &lcia' 

g) tb se irrp¡:lrti6 ¡xr el pel"'"..anl Dde 1----+--'º:::
8

:.:• 
3
:..%=.._,_¡ 

c..md:> ............................ 7 f--º'--+-~º~·"··~%~ 

10 

h) Se reciblo orientaciá\ de otro ~ 
Ccsfál ........................... 7 13 

TOTAL1 000 ,, ••••• 87 72.5" 

* Ambos cuadros sólo refieren información de los alumnos que afirmaron 
haber recibido orientación en. el- Bachilleiato. 
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CUADRO 18 

ACTITUD FAMILIAR ANTE LA ELECCION 
PROFESIONAL 

CATEGORIAS ~ PORCENTAJE 

a) Aceptación y Apoyo ········ 73 60.9 % 

b) Rechazo, apatía ••••••••••• 19 15.B % 

c) Indiferencia .............. 28 23.3 % 

TOTAL: ·············· 120 100.0 % 

Este cuadro enmarca que el mayor porcentaje (60.9%) lo ocupa 

la respuesta de los estudiantes que consideran tener apoyo de su-

familia para llevar a cabo la Licenciatura en Trabajo Social 1 --

sin embargo hay una cantidad importante que expresa que su familia 

mantiene una actitud indiferente respecto a la elección de profe--

sión, lo que dealguna manera señala que en ese 23.3% no se propor-

ciona orientación a nivel del núcleo familiar. 

En relación al rechazo o no aceptación de la elección quizas-

obedece a que la profesión carece de prestigio colectivo o se tie-

ne un mal concepto de ella, pues ~1 15.8% cita que existen dificu! 

tades familiares o de las personas que le rodean por estudiar Tra-

bajo Social. 
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CUADRO 19 

INFORMACION DE TRABAJO SOCIAL 
AL INGRESAR A LA E.N.T.S. 

CATEGORIAS rnEO.JEN::IA PORCENTAJE 

a) Nln@.rla infonracién ••••••••••••••• 34 28.4 % 

b) F.s ""' profesién accesible •••••••• 07 05.8 % 
e) ai plm de estudios es Teórico - -

Práctico •••••••••••••••••••••••••• 08 06.7 % 

d) F.s profesién ~ puede eyular a la 
¡xbla::ién ......................... 22 18.3 % 

e) F.s profesién ~ a,yula a la gmte ••• 07 05.8 % 

!') Profesién cpe participa "' prograras 
de bienestar sxial ................ 09 07.5 % 

g) F.s <.na carrera H.m:n!stica ......... 33 27.5 % 

TO T AL : ................. 120 100,0 % 

Es evidente que el cuadro refleja que de la población que -

ingresa ala E.N.T.S., · el 28.4% cat:ece de información de la pro-

fesión p ésta es m!nima. Si se analiza un poco se diría que obe-

dece a que proporciona un nivel profesional en sentido amplio, -

pues 27. 5% sólo refiere que la profesión es humanística, mien-

tras que el 16. 3% apunta que es carrera con posibilidad de ayu-

dar a la gente. 

LAs respuestas de menor representación aducen que es una -

profesi6n que puede tener ingerencia en programas de bienestar-

señalado po un 75%, o bien que es una profesión fácil de reali-

zar (5.8). 
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CUADRO 20 

ESTUDJANTES QUE CONf'lAN EN ALCANZAR SUS 
ASPIRACIONES CON TRABAJO SOCIAL * 

CATEGORIAS ll<XIDC!A PORCENTAJE 

a) Rosp..mtas p:aitivas .............. 78 

a.l) .\Yl.dBr, crimt:Br e infbrnar • la 

¡aite ••••••••••••••••••••••••••• 
22 18.3" 

a.2) Attrder pnblerros eociales ...... 24 20.0 % 
a.3) PcsibUidad do cxm.nlc:ame a:n la 

¡eit.e ........................... 10 08.3" 

a.4) O:nocer y dU\.ndJ.r la profesUn •• 13 10.8 5' 

a.5) Cbt.emer la Uc. y cierto prestigio 09 07,5" 

T O TA L ' ·············· 78 65.0 s 

El cuadro señala que el 65% de los estudiantes esperan con
tribuir en la superación de la profesión, pues la identifican con 
aspectos propios de la misma, quizris no sean expresiones claras -
o bien se expresan as!p por las materias de este primer semestre 
que les orientan un poco. 

En relación alas estudiantes que señalaron que la profesión 
está lejos de corresponder a sus aspiraciones, 35% de los añumnos 
mencioanaron que tienen poca información de Trabajo Social o se
integraron a la carrera porque era la única opción para ingresar 
al nivel superior. 

Algunas de las causas ,señaladas por el 75% lo atribuye a -
que la profesión no tiene elementospara competir con otras prof!, 
sienes. Lo más relevante de este cuadro es que el 12.5% manifee
to que la profesión no res'{>onde a sus intereses, por no ser la 
profesión elegida. 

MOTIVOS POR LOS CUALES TRABAJO SOCIAL NO 
RESPONDE A LAS ASPIRACIONES * 

CATEC:O~IAS mn.eC!A PORCENTl\.JE 

b)Resp..icstm~tivn:J •••••••••••••• 42 

b.l) Falta de llDtiw::iái pr porte de 
06 os.o % pn:ifcsores •••••••••••••••• , ••• , 

b.2) 1nlb."\,\o Social ro tier-.c recx:rn:! 
05 04.2 ~ miento y si U'l carp:> limitaó::l,.. 

b.3) Fs r.nl J"O"l..l'V!I' Institu::icnal-
07 os.e% llO'ltc .......................... 

b.4) 9J plm de estuilce es ajero a -
15 12.~·" la Vocaciál ••••••••••••••••• ·, •• 

b.5) lb tieno elml!rltal paro ooipetir 
09 o:n lalt d9:D8 pn:ifesia'leG ••• , ... 07.5" 

TO TA L ' ·············· 42 35.0 % 

*La sumatoria de ambos cuadros señalan la encuesta realiz&da. 
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CUADRO 21 

EVALUACION DE LA INFORMACION RECIBDA AL INGRESAR 

A LA E.N.T.S. 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

.a)Buena, •••••••••••••••••• 33 07.5 % 

b)Regular ................... 65 54.2 % 

c)Mala ...................... 
22 18.3 % 

120 100.0 % 

Preocupados por dar a conocer la profesión 1 las autoridades 

de la ENTS 1 proporcionan una información global antes de iniciar 

con las clases 1 de las características y circunstancias en las

que surge y se desarrolla la profesión 1 la cual es valorada por 

el 54.2% como más o menos adecuada ya que brinda conocimientos -

generales de la profesión que de alguna manera ayudan a reafir-

mar intereses o a propiciar la inquietud para cambiar de profe-

sión. 

El cuadro también señala que un 7. 5% considera que la info.!. 

mación es adecuada y amplía la que se tenía antes de ingresar. 

Hay también quienes opinan que 'es mala y que no ayuda al-

estudiante, esto lo contesto una frecuencia que acumula un 

18.3.% de la muestra estudiada. 
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CUADRO 22 

CONOCIMIENTO DE LAS FUNCIONES Y 
ACTIVIDADES DE LA PROFESION 

CATEGORIAS FREOJEN:IA PORCENTAJE 

a) Se desca1ocen mtalnmte .. .. • • .. .. • 39 
100.00% 

b) Se cxn:x:m parcla!Jlmte .. .. .. .. .. .. 81 

b.2) Ayuda a loo senejB'ltes .......... . 25 20.8 % 
1--~~~~-1-~~~~-1 

b.3) Investiga y da alternativas ...... 16 13.3 % 

b.4)~ ........................ . 
03.3" 

04 

b.5) Reallm encuestas, censos ........ 07 05.8 % 
1-~~~~t-~~~~-1 

b.6) Elabora y prarueve programs de -
bl...,,.tar ...................... .. 15 12.6 % 

TOTAL: .......... . 81 67.5 % 

El cuadro reporta que el 67 .5% representa que la mayor -

parte de la población que de alguna manera conoce genéricamente 

las funciones y actividades de un' trabajador social, no las --

delimita o las tiene muy claras, bien podr!a decirse que se de

be a que las materias que actualmente cursa se ha vertido info!. 

mación de la profesión. 

Tomando enccuenta que en la escuela existen alumnos que no 

les interesa la profesión, en este sentido se podría justificar 

el desconocimiento de aspectos de Trabajo Social ya que el 32.5% 

que dice desconocer las funciones y actividades, esto también -

se apoya en el cuadro donde se reporta la posibilidad de un --

cambio de profesión en el que 38% piensan cambiar de profesión. 
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CUADRO 23 

DISTINTAS FORMAS EN QUE SE CONCIBE LA VOCACION 

CATEGORIAS -FREXUN:IA PORCENTAJE 

a) rb sabe, ruica lo ha Pensado ........ 43 35.8 % 

b) Es ténnloo religlcso ............... 08 06.7 % 

e) Es elenmtx> de persaialidad ........ 06 os.o% 

d) Es algo nalx> ....................... 09 01.s % 

e) Es 1.11 aspeclx> perscml que notiw ... 30 25.0 % 

f) Alg:> que pennite hacer lo que gusta 
24 20.0 % y ro reqilere llUCOO esfuerzo ....... 

T O TA L : ................. 120 100.0 % 

En este cuadro se observa que la vocación para los estu--

diantes es algo ajeno a su entorno, pues 35.8% dijo desconocer el -

término, más aun lo confundio con otros términos. No obstante es un 

porcentaje considerable 
0

-45%- el que tiene una noción acertada del-

significado de la vocación, en los que seguramente al vertirles su 

importancia y trascendencia asimilar!an el término como algo deter-

minante en su vida escolar y profesional, y sería válido tanto para 

los que decidieran continuar con la carrera de Trabajo Social, cam-

biar a otra o incorporarse a una ocuapción. 
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CUADRO 24 

HABILIDADES QUE LOS ESTUDIANTES CONSIDERAN 
PARA TRABAJO SOCIAL 

c•~~°'HH A!'l FHEUJEN::IA PORCENTAJE 

a) Facilidad para ccm.nicarse .. , , , .... 20 16,7 % 

b) Aptib.Jd para observar .............. 19 15.8 % 

e) Iniciativa para 1nTar decisicr.es .... 13 10.8 % 

d) Qp>:idad de málisis y slnt.esis .... 09 07.5 % 

e) CaTprender sit:uaoicnes Sociales ..... 26 21.7 % 

f) Real.izar mtrevistas ............... 14 11.7 % 

g) Se desccmcm ...................... 19 15,8 % 

T O T A L : ················· 120 100,0 % 

Aún los estudiantes que no desean continuar con la profesión, --

están conscientes que un Trabajador Social necesita de ciertas habil! 

dades y aptitudes, en ei. cuadro fácilmente se enuncian elementos in-

dispensables. 

Las respuestas más frecuentes ocurren con el 21. 7% de los es tu--

dientes que consideran que se requiere comprender ciertas situaciones 

sociales, o bien es necesaria la facilidad para la comunicación, res-

puesta que manifiestan 16. 7%. de los alumnos y 15.8% que enuncian que-

se necesita aptitude!f de obe~rvador. 

Dentro de éste caudro ·también son significativas. ~as resp~estas

que acumulan un 15 •. 8% d~ ,los ~~~~:~~~:~:te:~ :~~-u~;·;i-~·~~~·~O~:~~ l~s haÍ>~lida-
des de un Trabajador SociáL._, 



CUADRO 25 

LOS ALUMNOS CONSIDERAN QUE LA VOCACION 
PARA ESTUDIAR TRABAJO SOCIAL ES: 

CATEGORIAS F1lEUJEN::IA PORCENTAJE 

a) Es importante ............• 113 94.0 % 

b) No se requiere .....•...... 07 06.0 % 

TO TA L : ··············· 120 100.0 % 

A pesar de que no existe plena claridad del significa-

do de la vocación, los alumnos advierteQ en un 94% que en cual--

quier profesión este elemento es de suma importancia 1 por el ---

contrario el 6% restante piensa que el aspecto de la vocación en 

Trabajo Social no es necesario, o bien que es una carrera que no 

lo requiere, que se puede adaptar con facilidad a diversas eitu.! 

clones. 
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a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

j) 

k) 

CUADRO 26 

ASIGNATURAS QUE ENTUSIASMAN A LOS 
ALUMNOS DE PRIMER INGRESO 

CATEGORIAS F'REX:mlCIA PORCENTAJE 

Psicolog!a ................. 23 6.4 % 

Historia de Trabajo Social •• 44 12.2 % 

Investigación .............. 22 6.1 % 

Sociología ·,, ., .... , , , , .. , , , 51 14.2 % 

Antropología ··············· 46 13.3 .: 

Derecho .................... 22 6.2 % 

Comunicaci6n ............... 13 3,6 % 

Economía ················.··· 41 11.4 % 

Teoría de Trabajo Social •• ,. 29 os.o% 

Demografía ... ~ ............. 37 10.3 % 

Matemáticas ................ 30 08.3 % 

TOTAL : ................ 360 * 100.0 % 

El cuadro muestra que en los estudiantes hay diversas prefe
rencias por las asiganaturas, pero, prevalecen en un 14.2% la in
clinación por la Sociología, seguidamente en 13.3.% por Antropolo 
g{a, 12.2.% por Historia de Trabajo Social, finalmente ll.4% pot= 
Economía. 

Tanto las asignaturas que más sobresalen en preferencias, -
como las que fueron menos enunciadas son materias de primer nivel 
escolar de la Licenciatura, por lo que se aduce que en general se 
desconocen las materias subsecuentes, de ·lo que se infiere que en
cada semestre es tan nuevo como sus materias. 

Aqu! también se puede hacer alución a que en aquellas asig-
naturas que más dificultad han ocasionado a los estudiantes no -
aparecen con gran representatividad en las preferencias menciona
das. 

* Este total es el producto de tres respuestas por estudiante. 
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CUADRO 27 

ESTUDIANTES QUE CONSIDERAN ALCANZAR su IDEAL 
PROFESIONAL CON TRABAJO SOCIAL 

CATEGORIAS FREaJEl'CIA PORCENTAJE 

a) Hay posibilidades 93 77.5 % ......... 
b) No es posible lograrlo .... 27 22.5 % 

TOTAL: ··············· 120 100.0 % 

De los 120 estudiantes a los que se les aplico la encuesta, el 

77. 5% aduce que existen posibilidades de lograr sus expectativas 

personales con la Licenciatura. Contrariamente 22.5% considera que-

no es posible lograrlo, aquí es factible incluir a los alumnos que;';"' 

no puensan concluir la profesión, sino mas bien esperar un semestre 

más y buscar incorporarse a la profesión de su agrado . 

.. 
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CUADRO 28 

ESTUDIANTEt:i QUE HAN PENSADO CAMBIAR DE PROF!SION 

O ESTUDIARLA SIMULTANEAM~NTJ::. 

CATEGGRIAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

120 100.05 

En relación con el cuadro anterior, del 77 .5% se considera 

alcanzar sus aspiraciones con Trabajo Social, el 61. 7% no ha -

considerado la posibilidad de cambiar de profesión o estudiarla 

simultáneamente. No as! ocurre con el 38.3% que ha pensado cam

biar de profesión o estudiarla al mismo tiempo. 

Las personas que han decidido otras profesiones alternati

vas, señalan con mayor frecuencia la carrera de Derecho repre-

sentando 10.8% de la población en la encuesta. En seguida, por

orden de importancia tienen ihual preferencia las profesiones -

de las ciencias exactas, Administración y Computación, señala-

da; con un 5% respc...:.t.ivamente. 

PROFESIONES ALTERmTIVAS 

CATECiORIA.5 FRECUENCIA PORCENTAJE 

a.l) Derecho ••••·•••• •••••••••, 13 10.8.S 

a.2) Pedago¡Ia , '.',,,, ••• ,,.,,,. 05 04.2" 

a.3) Sociolo¡Ia ••••• , , • , •• , , • , 05 04.2" 

a,4) C, de la· Comunicaci6n,: .... 05 04.2" 

a.5} Paicolo¡la •• , ,, , ,, , , • ,, , , , 04 "' .. 
06 . 

a.7~ Ciencias Exactas •••••••••• 06 . os.ó 11: 

a,B) Medicina , , , ••••• ••••••••,, 02 01,6." 

40 38.3" 
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CUADRO No. 29 

* CAUSAS QUE DETERMINAN EN LOS ESTUDIANTES 
CONTINUAR CON LA PREPARACION EN TRABAJO SOCIAL 

CATEGORIAS FRECUENCIA ------ ·-
b.1) TRABAJO SOCIAL SATISFACE 34 28.3 % 

PERSONALMENTE •••• , •••••• 

b.2) FALTA OE RECURSOS ECONOMI 
11 09.2 % cos ......••.•.....•.••. -:-

b.3) TEMOR A PERDER 1 AÑO ... 04 03.3 % 

b.4) FALTA DE TIEMPO ......... 10 08.3 % 

b.S) TRABAJO SOCIAL HA CONVEN-
CIDO •••••••••••••••••• •• 15 12.6 % 

TO TA L : ............. 74 61.7 % 

En el 61. 7% la muestra representa en este cuadro a la población 

que por causas diversas piensan continuar con la profesión. 

Baeicamente se enuncia que con Trabajo Social se obtiene una -

satisfacción personal, opción marcada por el 28.3% de educandos de -

primer semestre, le sigue el 12.6% que manifiesta que la carrera le 

ha convencido al estar cursando su primer nivel de la licenciatura. 

Las tres respuestas restantes se podr!an considerar como aspec

tos poco favorables para continuar pues se observa que se señalan -

respuestas alusivas al tiempo invertido en el semestre o bien a la -

insuficiencia de recursos económicos. 

* Este cuadro se relaciona con el cuadro No. 28. 
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CUADRO No. 30 

CONSIDERACIONES POSITIVAS ANTE UNA REORIEN

TACION VOCACIONAL / PROFESIONAL. 

FRECUENCIA PORCENTAJES 
a.1) Ayudarla a conocer el 

Trabajo Social,,., •••• ,,,. 

a,2) Se podrfon reafirmar los 
intereses • , , , ••• , • , , , • , ., 

a,3) Motivaría a continuar la 
preparación.,,.,.,,., ••• ,, 

a,4) Permitiría ver loa alcan
ces y liml tacionaa,,, •• , •• 

a,5) Sa conocar!lln las demb 
profesiones •• ,,.,, •• , •• ,,. 

29 24.2" 

20 16.7" 

18 15.0" 

16 13.3" 

20 16.7" 

103 BS.9 1 

El cuadro refleja que 14, 1% de los estudiantes valoran la 
posibilidad de la reorientación vocacional/profecional como -
una situación que sobre todo causar!a confusiones e inestabili 
dad 5. 8, además que no es tiempo adecuado 5% y 3. 3% que señal! 
ron que contribuiría a la deserción o cambios de carrera. No 
obstante 85.9% manejo que existen aspectos verdaderamente posi 
ti vos ante la reorientación, 24. 2% expresó que ayuder!a a conO 
cer el Trabajo Social más profundamente, dos porcentajes de. -
16. 7% aseveran que se podrían reafirmar los intereses y que 
permitiría ver los alcances y limitaciones de la profesión. 

CAUSAS POR LAS QUE NO SE CONSIDERA CONVENIENTE 

LA REORIENTACION. 
CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

b.1) Propiciarh ccnfUaicnea. • 07 os.e" 

b.2) Ne ea tiempo adecuado, ••• • 06 os.o" 

b,3) Provocarlo. deoe:rC1tn e curb1ol 04 03.3" 

.17 14.1 " 
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CUADRO NO. 31 

CONCEPCION DE LA VOCACION PARA UN PROFESIONISTA 

EN TRABAJO SOCIAL, 

CATECORlAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

a) 51 ae requiere ••• ,.•.• •• , 110 91,7" 
t-~~--i--i~~~I 

b) No ea neceaaria •••• , , • • 10 os.~ 

120 100.0% 

Ya en otros cuadros se capta que aun cuando no se conoce 
expresamente el término de la vocación 1 este elemento se consi 
dera importante una vez más en este cuadro 1 pues 91. 7% consi= 
dera que se requiere y sólo 8. 3% cita que no es necesario. 

La necesidad de vocación en los profesionales de Trabajo 
Social se debe a la posibilidad de que trabaje a gusto y sin 
esfuerzo 36.6%, o bien para ayudar a la población 14.2% 

MOTIVOS POR LOS QUE SE REQUIERE LA VOCACION, 

CATEGORIAS 

a.l) Pora ayudar a '10 gente •••• 17 14.2" 

a,2)Comprender loe problemas.,, 18 15.0" 

a,3) &gPJ't81g~ .!!~~:~~~~~. ~~ ... 13 10.9 " 

ª· 41 ~g~8Mgc~Mo}~~~~~~. ~~. ~~ ••• 18 15.0" 

a,S)Paraq.ic truOOjea ¡µsboy sin 
ea!\Jo"2o ......................... 44 36.6" 

110 91.7 ~· 
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APORTACIONES PARA QUE LOS ESTUDIANTES ADQUIERAN 

VOCACION SOCIAL. 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Asesorias Extracurriculares 06 05 % 

b) Información amplia al ini-
ci:o de la carrera ••.••••••• 16 13.3% 

e) Preparar y notivar a los profeso-
para que sw rraterlas se avo;¡uen a 14 11.7% 
Trabajo Social ... ••••••••••••••••• 

d )Enfocar las rraterl.as a Trab. Soc. 06 05.0% 

e)Vincular teoria-práctica ••.• 10 OB.3% 

f) Infonrar, Orientar de la carera 
en todos los semestres •.•••• 22 lB.3% 

g) <;\Je tn área de la EM'S, PrqxJl'- os . 06.7% 
clone orientación perna-ienete. 

h) Motivar al alumno con plá-
ticas reales y positivas de T.S •• lB 15.0% 

1) Prqxirci01ar Orient. Profesicnal 
para ubicarlos en ru wcacién real. 20 16.7% 

120 100.0% 

El cuadro permite obtener diversas propuestas para inducir a 
los estudiantes hacia una vocación sOciaL 

Las respuestas más frecuentes se ubican en el porcentaje de 
13.3% que contiene la respuesta que refiere que es conveniente -
proporcionar amplia información al iniciar la carrera. Otro por
centaje importante lo ocupa un ll. 7% donde destaca la preparación 
y motivación a los profesores para que impartan sus materias dir.! 
gidas a Trabajo Social. 

Pero el porcentaje más representativo se obtiene del 18.3% -
de las respuestas que refieren que la vocación social se puede ob 
tener orientado e iriformado de la profesión en cada semestre. -

En general en esta pregunta aun las personas que no están de 
acuerdo con la profesión estiman que pueden existir varias alter
nativas para fomentar la vocación en los estudiantes. 

- 163 -



.F EDADES MAS FRECUENTES EN LOS ESTUDIANTES. [GRAF!CA l] 
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SEXO PREDOMINANTE EN LA MUESTRA, [GRAFICA 2) 
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[GRAFICA 3] 

ESTADO CIVIL DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMER INGRESO. 
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[GRAFICA 4] 

PERSONAS QUE CONTRIBUYERON A LA ELECClON PROFESIONAL. 

!54.1ª/o 

8.3"/o 

Padres. 

Hermanos. 

Compañeros. 

Familiares. 

Profesores. 

Servico de Orienta.ción. 

Ninguna persona. 
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[GRAFICA 5] 

F 
FACTORES INTERNOS QUE INFLUYERON PARA ELEGIR LA

LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL. 

17.5% 
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16.6 º/a 
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a) Habilidades. 

b) Intereses. 

c) Aptitudes, 

d) Sexo. 

e) Personalidad, 

f) Vocación Social. 

g) Caricter. 

h) La necesidad de elegir profesión a nivel Superior. 
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[GRAFICA 6) 

ALUMNOS QUE RECIBIERON ORIENTACION EN EL BACHILLERATO. 

'ºº 
72.,% 

a) S! recibieron Orientación. 

b) No tuVier'on Información. 
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F 
ACTITUD FAMILIAR ANTE LA ELECCION PROFESIONAL. [GRAFICA 7] 
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F INFORMACION DE TRABAJO SOCIAL AL INGRSAR A LA ENTS. (GRAFICA 8) 
3~ 

28.4º/o 
2.7,Sº/o 
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20 

10 

!5.8°/o ~Bº/o 
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a) Ninguna información. 

b) Profesión accesible. 

e) Su plan de estudios es teórico-práctico. 

d) Es profesión que puede ayudar a la población. 

e) Es una profesión que tiene facilidad para ayudar a la gente. 

f) Profesión que participa en programas de bienestar social. 

g) Es una carrera human!stica. 
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[GRAFICA 9] 

F 

ESTUDIANTES QUE CONFIAN EN ALCANZAR SUS ASPIRACIONES

CON LA PROFESION DE TRABAJO SOCIAL. 
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a. l) Ayudar. orientar e informar a la gente. 
a. 2) Atender problemas sociales. 
a.3)Posibilidad de comunicarse con la gente. 
a.4) Conocer y difundir la profesión. 
a.5) Obtener la Licenciatura y cierto prestigio. 

b. l) Falta de motivación por parte de los profesores. 
b.2) T.S. no tiene reconocimiento y su campo es limitado. 
b.3) Es una carrera mal remunerada. 
b.4) Su plan de estdios es ajeno a la vocación por la que se tiene 

inclinación. 
b.5) No tiene elementos para competir con las demás profesiones. 

- 172 -



! 

[GRAFICA 10] 

F 

EVALUACION DE LA INFORMACION RECIBIDA AL INGRESAR -

A LA ENTS. 
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[ GRAFICA 11 J 

F CONOCIMIENTO DE LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES DE LA PROFES ION. 
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b. l) Organiza a la población o grupos. 

b.2) Ayuda a los semejantes. 

b.3) Investiga y da alternativas. 

b.4) Supervisa. 

b.5) Realiza encuestas. censos. 

b.6) Elabora y promueve programas. 
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[GRAFICA 12] 

DISTINTAS FORMAS EN QUE SE CONCIBE LA VOCACION. 

sabe, nunca lo hapensado. 

un término religioso. 

elemento de la personalidad. 

algo nato. 

un aspecto personal que motiva .. 

f)Algo que permite hacer lo que gusta y no requiere. esfuerzo. 
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[GRAFICA 13] 

F 

JO 

HABILIDADES QUE LOS ESTUDIANTES CONSIDERAN PARA -

TRABAJO SOCIAL. 
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a) Facilidad para comunicarse. 

b) Aptitud para observar. 

e) Iniciativa para tomar decisiones. 
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e) Comprender situaciones sociales. 

f) Realizar entrevistas. 

g) Se desconocen . . 
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[GRAFICA 14] 

CONSIDERACIONES DE LOS ALUMNOS, EN RELACION A

LA VOCACION • 
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[GRAFICA 15] 

ASIGNATURAS QUE ENTUSIASMAN A LOS ALUMNOS DE -

PRIMER INGRESO. 
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a) Psicolog!a h) Econom~a. 

b) Historia de Trabajo Social. i) Teor!a de Trabajo Social. 

e) Investigación. j) Demografía. 

d) Sociologfa. k) Matemáticas. 

e) Antropología 

f) Derecho. 

g) Comunicación. 
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[GRAFICA 16] 

F ESTUDIANTES QUE PIENSAN ALCANZAR SU IDEAL PROFESIONAL

CON TRABAJO SOCIAL. 
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a) Hay Posibilidades. 

b) No es posible lograrlo. 
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15 
PROFESIONES ALTERNATIVAS ANTE UN CAMBIO. 
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a.l) Derecho. 

a.2) Pedagogfo. 

a.3) Sociología. 
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a.5) Pssicología. 

a.6) Computación y Administración. 

•• 7) Ciencias Exactas. 

a.8) Medicina. 
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[GRAFICA 18] 

CONSIDERACIONES POSITIVAS Y NEGATIVAS ANTE LAS -

POSIBILIDADES DE UNA REORIENTACION VOCACIONAL/ 
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[GRAFlCA 19] 
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3.10. COMPROBACION DE HIPOTESIS. 

En este apartado corresponde realizar la confrontación de hipó

tesis con los resultados obtenidos en la investigación de campo. 

HIPOTESIS I. 

ºMientras no se conozcan los factores que conforman la vocación 

y su influencia en la elección profesional no se podrá analizar el 1,!! 

gar de la vocación en la elección de profesión~• 

Para la comprobación o rechazo de esta hipótesis se retomaron -

las causas internas y externas que ayudan a elegir profesión, objeti

vos del estudiante al ingresar al nivel superior, importancia de la -

vocación para el alumno y una adecuada y oportuna orientación prepro

fesional. Además del contexto teórico señalado en cap!tulos anterio--

res. 

Para dilucidar estos indicadores se realizaron las preguntas: 11 

12, 13, 15, 16, 18, 19, 20 y 30. 

El apoyo teórico de diversos documentos señalan que efectivamen

te para analizar la importancia de la vocación en la elección es ne-

cesarlo conocer los aspectos o factores que influyen en el joven para 

tomar decisiones. 

Aunq~e no es fácil distinguir cuales son los que más incidencia 

tienen en la conformación de vocación debido a las diferencias indi

viduales, que tienen como consecuencia que para algunas personas los

aspectos sean determinantes y para otras si lo sean, no obstante se

evidencía que hay elementos de. tipo personal; constituidos por los -

intereses, aptitudes, personalidad, actitudes, inteligencia, etcéte

ra, que determinan y contribuyen en la toma de decisiones. Además de 

estos componentes existen los factores de tipo social, encontrados en 

el entorno extrísecos al individuo; como la familia, la cultura, el 

mercado de trabajo, el desarrollo tecnológico, el prestigio de las -

ocupaciones y profesiones, etc ••• , que influyen en diferentes grados 

y situaciones en el momento de elegir ocupación o profesión. 

Ahora ~ien, los resultados reportan que el 75% de los estudiantes 

- 183 - . 



señalaron que su elección profesional fue adecuada y oportuna, mien

tras que el 25% restante consdiera que fue inadecuada; respuesta en -

la que se observo contradicción, ya que al preguntarles las dificult!, 

des de la elección; el 66% menc.ionó que fueron nulos los problemas y 

33.3 % afirmó que se les presentaron múltiples problemas al elegir -

su protesión. De ellos, el 13.3% dijo que no ingresó a la profesión -

elegida, 12.2% enfrentó la indecisión ante varias alternativas, y aun

que en menor proporción, pero, fue un 5%' de estudiantes los que enfre.!! 

taron presiones de tipo familar ante su elección y 2.5% que opto por -

Trabajo Social por los escasos recursos económicos. 

Tanto estas dificultades, como otros motivos fueron determinan-

tes para la elección, ante esto 13.4% de estudiantes reconocen que -

los escasos recursos económicos influyeron en su elección, otra causa 

importante obedece a la posibilidad de continuar con los estudios su

periores (I0,8%). 

Otro de los aspectos importantes corresponde a los que se ubican 

a nivel externo, pues 8.4% de la población estudiantil,dentro de es

ta pregunta el porcentaje más alto es de 24.1% que señala no haber -

realizado la elección de Trabajo Social. 

A la luz de diversas situaciones en torno a los estudiantes se -

encontraron personas que influyeron en la elección profesional. El --

9. 2% lo ocupa personal del servicio de orientación, el mismo porcent.!_ 

je se atribuye a diferentes familiares y compañeros o personas cerca

nas, y un 10% se atribuyo a padres y hermanos. 

Dentro de los factores internos que influyeron para elegir prof.!, 

sión destaca la vocación social, 17.5%, las aptitudes con 15% y con el 

14.2% las habilidades, también los intereses salieron a relucir en un 

12.5% y de igual manera que en varias respuestas se observa con un -

porcentaje alto (16.6%), que menciona que ningún factor influyo sino 

más bien la carrera que cursa .le. fue asignada. 

De alguna forma todos estos antecedentes propician que los obje

tivos de los estudiantes se den entorno a la obtención de un nivel -

profesional y de cierto prestigio, contrariamente 25. 8% espera contr!, 

huir. 
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En la solución de problemas sociales, y nuevamente se antepone 

a muchas frecuencias un 20% de estudiantes que sólo buscaban ingre

sar a la Universidad, en proporción un 12.5% espera obtener conoci

mientos para ayudar a sus semejantes que as! lo demanden. 

Con todo y la orientación que 72.5% de estudiantes afirm6 h.! -

her tenido, no fue lo suficiente profunda como para afirmar que los 

educandos conocieran su vocación y decidieron estudiar Trabajo 5,2. -

cial, afirmación que se constata en la valoración de un 35.1% de -

alumnos que consideran fue regular y muy general de tal manera que 

sus logros más altos, fueron dar a conocer un panorama general de -

todas las profesiones a un 10. 8% proporcionar a un 10% información 

de Trabajo Social y sólo a otro 10% logró reafirmar sus intereses -

por Trabajo Social. 

En conclusión aun cuando no es muy amplia la concepción de la 

vocación 94% de los estudiantes la conciben como elemento necesario 

e importante para desarrollar la vida académica durante la prof!_ -

sión. 

Estos elementos dan la pauta para considerar que en una parte 

importante de los estudiantes la vocación tiene un carácter latente 

y no manifiesto, por lo que no se alcanza a observar el aspecto que 

influye predominantemente. 

HIPOTESIS 2 

"En tanto los estudiantes de primer ingreso carezcan de voc.!_ -

ción social hacia Trabajo Social, además de que existS una deficie!!. 

te adaptación escolar no responderan al tipo de e~tudiantes que ne

cesita una profesión como Trabajo Social, ávida de alternativas de 

superación". 

Los indicadores tomados en cuenta con relacionados con loo di

ferentes tipos de orientación proporcionada en cada cei:itro educati

vo en el bachillerato. 
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Otro elemento es el conocimiento de la vocación y la necesidad 

de esta en los estudiantes, asimismo son importantes de la elección, 

elecciones oportunas y sin problemas. 

Estos indicadores se encuentran impl!citos en las preguntas -

del instrumento enumerados con el 8, 10, 15, 16, 21, 24, 25 y 26. 

A la luz de diversos problemas esta hipótesis se puede decir -

que fue comprobada a lo largo de la investigación realizada, pues -

se puede observar que la población estudiantil que actualmente cursa 

el primer semestre, no se encuentra por una elección consciente - -

pues aunque de 70.8% que eligieron Trabajo Social no todos tienen -

claridad en su elección, en en el cuadro No. 19 se observa que 28.4% 

carec!an de información y el resto sólo contaba con elementos muy -

generales. 

Aun cuando 72.5% de la comunidad estudiantil menciono recibir 

orientación preprofesional esta se caracterizo por ser genérica y -

regular 35. 8%, sin negar que de alguna manera apoyó la elección pr.2 

fesional, pero no precisamente por vocación, ya de que 120 alumnos 

35.8% dijQ desconocer el término, aunque esto de alguna manera tie

ne su origen en los diversos centros educativos y en el programa de 

orientación de cada plantel, en esta ocasión el 31.6% de alumnos -

les antecede el Colegio de Ciencias y Humanidades y a 21. 7% la E! -

cuela Nacional Preparatoria, que en conjunto suman ocho escuelas de 

las que egresaron estudiantes que se encuentran e~ Trabajo Social -

en donde 38. 3 % esperan cambiar de profesión lo que no favorece a -

la profesión. 

Este número se incrementa con un 35% que no creen alcanzar sus 

aspiraciones, pues 12.5% lo sustenta expresando que el plan de est_!! 

dios no responde a sus intereses vocacionales, el 7. 5% considera -

que no tiene elementos para competir con las demás profesiones y --

5. 8% aduce que es una carrera mal renumerada. 

El desconocimiento de la profesión se da con todos los sent! -
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dos Pues al cuestionarlos sobre las funciones y actividades el 32. 5% 

menciono desconocerlas en su totalidad y 67 .5% c'Onsidero conocerlas 

parcialmente. 

En cuanto a las habilidades necesarias para trabajo social sólo 

15.8% desconocía las actividades, el resto mencion6 que no sabía si 

eran funciones o actividades, sólo que era lo que realizaba Trabajo 

Social. 

No obstante al preguntar cómo se valoraba la elección 75% me!!. -

clono que fue oportuna, pero al preguntar las dificultades 33.3% r!_ 

portaron problemas de indecisión por carecer de información 12.5%, 

la falta de recursos y lo presión familiar. 

De lo que se concluye que no en todos los estudiantes de primer 

ingreso es factible la motivación de la vocación hacia la carrera -

debido a que en ella se encuentran personas que por circunstancias 

diversas eligieron Trabajo Social, también se encuentran los que no 

eligieron la profesión por lo que es mínima la población con posib! 

lidades de desarrollar una vocación social. 

· llIPOTESIS 3 

"Si se desconoce la verdadera vocación de los alumnos de primer 

ingreso entonces no será posible su ubicación y reorientación en el 

proceso escolar". 

Para realizar la confrontación de esta hipótesis se retomaran -

del instrumento las preguntas; 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 23, 26, -

29, 30, 32, 32 y 33. 

Antes de decir que esta hipótesis se puede aprobar en· esta i!!. -

vestigación, conviene señalar que de la muestra estudiada el 27.5% 

de los estudiantes no recibieron orientación y del 72.5% restante -

38. 2% la obtuvo básicamente por medio de los folletos distribuidos 

durante las pláticas parciales o adquiridas por iniciativa propia -

lo que habla de un contacto personal superficial que ocasiona que -

la orientación se evalue como regular por un 35.8% de los educandos. 
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En este sentido se puede decir que la hipótesis se puede compr~ 

bar al observar que un 29. 2% de la comunidad estudiantil no eligió -

Trabajo Social como primera opción, sino que fue una designación que 

al 9. 2% de estudiantes le ocasionó no estudiar Derecho y el 6. 7% - -

Ciencias Exactas principalmente. Pero que esperan culminar el pr! -

mer nivel para buscar su cambio de profesión, en el cuadro 28-A, se 

puede observar que 38. 3% de los estudiantes han contemplado la posi

bilidad de cambiar de profesión, principalmente a Derecho 10.8% y 5% 

a computación y administración y 5% a ciencias exactas. Aunque es -

mayor el número de estudiantes que no han pensado cambiarse, tampoco 

dijeron que más adelante no lo pensarian. 

Entonces en los estudiantes que recibieron orientación podr{a -

decirse que ingresaron a la unviersidad con alguna información de -

Trabajo Social puesto que el 70.8% de los alumnos había escogido la 

profesión como la primera opción, pero en realidad sólo 10% expreso 

conocer aspectos realacionados de Trabajo Social. 

Quizas por la ausencia de un servicio de orientación existió 

cierta influencia de personas que rodean al estudiante como a los 

compañeros familiares 9.2% respectivamente y profesores en un 8.3%. 

No obstante 54 .1% realizo su elección sin una convicción plena de la 

profesión elegida haciendo alusión n sus características personales 

para ello. 

Con el fin de subsanar un tanto las confusiones al ingresar a 

la ENTS se proporciona información de la profesión, la misma que e!!, 

ta ocasión es considerada en un 54. 2% como regular, 18. 3% como mala 

y deficiente y 7 .5% como adecuada, lo que quiere decir que el alumno 

se confunde y resta importancia a la cuestión de la vocación. Pese 

a ello el 91. 7% cita que la vocación es un aspecto importante para -

el Trabajador Social, pues 36.6% aduce que es necesaria para que se 

desarrollo sin esfuerzo y 15% menciona que se requiere porque Traba

jo Social no es reconocido, otro 15% considera que se debe adquirir 

la vocación para comprender los problemas sociales del pa!s. 
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Es evidente que existe un lugar para la vocación pero que no -

se ha esclarecido debido a la hetereogenidad de intereses, inform!!. -

cienes y confusiones, no obstante la reorientación se concibe princ! 

palmen te por un 24. 2% como una forma de conocer realmente al Trabajo 

Social y 16. 7% manifiesta que podr!a reafirmar los intereses y otro 

16. 7% sostiene que mediante la reorientación existe in posibilidad -

de conocer otras profesionP.:i. En resumen la vocación no se puede o!!_ 

tener sino se tiene cooocimiertos de ella, y la forma en que un estu

diante puede hacerla suya es mediante la orientación y si esta es -

una parte considerable no se lleva a cabo entonces no es posible que 

los alumnos la conoscan y la validen. 

Entonces ante la falta de orientación y ante la designación -

de profesiones ocasiona más estudiantes sin intereses por el Trabajo 

Social. 

HIPOTESIS 4 

11 la vocación es un elemento que se encuentra presente y no mo

tivado en los j6venes al elegir profesiÓn11
• 

La comprobaci6n de esta hipótesis se puede dilucidar las pr~ -

guntas: t. 2, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

25, 27, 29 y 32. 

En primera instancia se puede hablar que la población de pr,! -

mer nivel en la ENTS. es una población eminente joven pues de 120 C.!!, 

tudiantes el 60% se ubica entre los 27 y 19 años de edad y un 32.5% 

oscila entre los 20 y 22 años s y aun cuando predomina en un 77. 5% la 

población femenina no es un indicador que intervenga en la elección, 

pues lso estudiantes mencionan que las principales causas de ele.s:_ -

cién profesional se atribuyen en un 23.4% a la vocación social, a -

una designación de la UNAM 24.1% o bien por los escasos recursos ec2 

nómicos y nunca se menciona que el sexo haya sido motivo de elección. 

No obstante se menciono que existen diferentes personas del entorno 

que ayudaron a elegir carrera, entre ellos sobresale con 9.2% respef. 
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tivamente familiares y compañeros y con un B.3% los profesores de d! 

versas áreas; estos datos demuestran que no es en la mayor!a en los 

que se incide para la elección, pues el 54.1% indicó que su elección 

fue por mera iniciativa y no por influencia externa. 

Este último aspecto se encuentra señalado en el cuadro 12 don

de se muestra que de los factores internos que apoyáron la elección 

se encuentran en la categoría de vocación social con un 17 .5% ocupan. 

do el más alto porcentaje de la pregunta, dentro de estos mismos as

pectos se considera en un 14.2% que las habilidades, los intereses -

12.5% y las aptitudes 15% son loe elementos personales que influyen 

en la elección y esto no se debe a que mediante ellas van a tener P.2. 

sibilidades de proponer alternativas a los problemas sociales, esto 

lo menciona un 38.3%, esto se auna el 16.7% que expresa que son fac

tores que propician el desempeño de la profesión sin esfuerzo. 

Quizas estas afirmaciones parezcan contradictorias, cuando en 

el cuadro No. 13 se observa que el mayor porcentaje de las expectat!. 

vas de los estudiantes se ubica en el logro de un nivel profesional 

con 28. 3% aunque también es significativo el 25. 8% que representa a 

la población que busca estudiar Trabajo Social a fin de tener posib!. 

lidades de coadyuvar en la solución de problemas sociales, n este -

mismo objetivo se puede agrupar el 12.5% que busca obtener conoc1 -

mientas pnra ayudar a la gente. 

En realidad estas expectativas se corroboran con las materias 

que más dificultad han ocasionado en la vida acádemica de los estu -

diantes, pues corresponde al 73.4% de los educandos que no se sie,!! -

ten atraídos por las asignaturas de las Ciencias Exactas y es claro 

que para la elección no fue determinante, debido a que esa respuesta 

fue vertida por un 4.1% de los estudiantes, esto se observa en el -

cuadro No. 10. 

Esta aseveración se vuelve a confrontar en el cuadro No. 26 do!!. 

de se señala que las materias que actualmente cursan los estudiantes 

les atraen y sienten que corresponden a sus intereses, claro, esto -
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ocurre con el 61. 7% de. estudiantes que no piensan cambiar de prof,! -

Sión. 

De lo anterior se deduce que de los antecedentes académicos y -

en torno social provienen las dificultades de las elecciones, ya -

del 33.3% que menciono tener problemas el 12.5% argumento que básic!. 

mente se debe a la falta de información previa al ingreso no fue pr.2 

píamente por haber elegido Trabajo Social sino más bieri porque fue -

una designación de la UNAM cuadro No. 15. Todas estas circunsta.!!_ -

cias no quieren decir que ln generalidad de los estudiantes descono!. 

can plenamente la vocación o su importancia pues en el cuadro No. 22 

sólo 35.8% reporto desconocer el término o nunca haber pensado en él, 

de año fuera el porcentaje restante virtió de las muchas respuestan 

que trata la misma literatura, el 6. 7% lo relaciona con la religión, 

7 .5% lo observa como algo inherente a la persona, 5% lo concibe co

mo aspecto de la personalidad y 45% miís o menos acertadamente lo -

ubica como un aspecto personal que, motiva, gusta y permite real! -

zar las actividades sin mucho esfuerzo. 

Aun con estas nociones de la vocación el 94% de estudiantes -

considera que la vocac~ón es un elemento fundamental para un est!!_ -

diante de Trabajo Social y 91. 7% afirma que aun es miís valioso para 

el profesionista debido n que tiene la facilidad de trabajar a gus

to 36.6%, aunado a que es una profesión poco reconocida, 15%, bien 

porque esto le ayudaría a comprender los problemas sociales 15%, -

Cuadro No. 30. 

Por otro lado, la idea de recibir una reorientación vocación -

y/o profesional durante la carrera entusiasma al 85.8% de los alum

nos pues el 24.2% argumenta que ayudaría a conocer el trabajo S,2 -

cial, dos respuestas con el mismo porcentaje de 16. 7%, una aduce -

que se podrían conocer más profesiones, la otra menciona que se pu.! 

den reafirmar los intereses. Esto se podría explicar debido a que 

el 27% de los alumnos que ingresó a la universidad lo hizo sin rec,! 

bir una orientación mínima, no obstante el 72.5% de los estudiantes 

que si recibio información esta no fue muy amplia y se evalua por -
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un 35.8% de los alumnos como regular, lo que justifica que de los e.!!_ 

tudiantes que ingreso a la universidad un 28. 4% no conoc{a inform.! -

ción alguna de Trabajo Social y el 71.6% restante menciono sllo ª.! -

pectas genéricos de la profesión. 

Evidentemente esta no es única responsabilidad de la Univers! -

dad, sino que de alguna manera se comparte con la familia, y como el 

75% de los alumnos son dependientes de familiares, estos tienen un -

papel fundamental en la conformación de la vocación de los jovenes y 

por ende de sus elecciones y en la muestra se observa que por un la

do el 15.8% de los familiares tuvo una reacción de rechazo y apatía 

ante la elección y 23.3% actitud indiferente lo que quiere decir que 

no existe 'apoyo para desarrollar conjuntamente la superación educat! 

vn. 

De todo esto se puede concluir que efectivamente la vocación es 

un elemento implícito en el estudiante, que no se concibe claramente, 

ni se le da la importancia que requiere, sin embargo las nociones no 

pasan por alto su valiosa intervención, pero desafortunadamente n,! -

die las retoma para enriquecer lo que son ideas en los estudiantes -

y que pudieran prevenir prob¡emas ante la elección. Vale decir que 

a estas considrnciones no se suman las situaciones de los estudia.!!. -

tes q"ue no realizan la elección de trabajo social y se encuentran en 

ella. 
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CAPITULO IV: ALTERNATIVA PARA LA PROPUESTA DE ACCIONES DE REORIEN

TACION VOCACIONAL EN LA ESCUELA NACIONAL DE TRABAJO 

~· 
4. 1 APORTACION DEL TRABAJO SOCIAL A LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

Es innegable que la Orientación Educativa como otras tantas categ2 

rias del mundo moderno, tropieza en su aplicaci6n con obstáculos estru_s 

turales que la limitan reduciendo su campo de acción. 

Pese a que en la actualidad la dinámica educativa ha proclamado e~ 

mo fundamental el hecho de que no p.uede existir educación integral sino 

hay formas de enseñanza capaces de brindar al alumno adaptación y pr~ -

greso. 

En términos realistas en los últimos años los sistemas educativos 

han sufrido escacez de fondos, de profesores, de escuelas; aulas de ma

terial didáctico y en s{, escacez de todo, menos de estudiantes, que -

tienen como responsabilidad única, decidir su futuro. 

A la luz de diversos problemas del sistema educativo nacional. co

mo es el caso de la inadaptación escolar, la deserción, la repetición -

de cursos, fracasos escolares (totales o parciales] , abandono de la es

cuela entre otros problemas actuales. Muchos de ellos se derivan esen

cialmente del desconocimiento que los estudiantes tienen de los cursos. 

Provienen otros de la falta de interés o de aptitudes hacia el ám

bito escolar. As! como también de factores extraescolares ubicados en 

el ámbito personal y social; problemas que podr!an hallar solución B.!, -

tisfactoria de disponer de instrumentos válidos y eficaces. 

Requieren sobre todo de programas capaces de impulsar una verdade

ra transformación. 

Orientar a un ser en desarrollo debe alcanzar la plenitud de su -

personalidad y donde el aspecto profesional va a ocupar un lugar más, -

junto a factores tam importantes como las relaciones sociales y escola

res o la orientación vocacional o profesional. 

En virtud de todo esto es necesaria la orientación en todos los --
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niveles educativos, desde su ingreso en la vida escolar hasta la culm! 

nación de su especialidad profesional, mínimamente en lo que concierne 

a los siguientes aspectos: 

* Salud física y mental. 

* Su régimen de estudio. 

* Relaciones entre profesores y autoridades. 

* Su vida escolar y estraescolar. 

* Estudio y canalización de intereses y aptitudes. 

En este sentido, el trabajador social junto con los participantes 

del proceso de la orientación, mediante el cual se ayuda a los indivi

duos a resolver sus propios problemas de modo que aprendan a resolver

los por s! mismos, as! como a formular y realizar propósitos person! -

les en consonancia con sus propias cualidades y limitaciones. 

Pues como se mencionaba en capítulos anteriores, la orientación -

ha de cubrir los preceptos de la educación racional del individuo a su 

medio, a la vez de proporcionarle la oportunidad de realizar sus apti

tudes actuales, y sus capacidades potenciales, conciliando las necesi

dades de desarrollo individual con la estructura económico-social-cul

tural, en la que el sujeto se desenvuelve. 

Puesto que es propósito de la orientación vocacional buscar redu

cir el número de fracasados, así como convertirse en un elemento fund!, 

mental para mejorar la calidad de la educación. Sin menoscabo de las 

potencialidades de cada individuo 1 que bien pueden ser modificadas po

sitiva o negativamente por el ambiente. 

Por lo que afirma que cuando se ha conseguido que cada persona -

se ubique en la ocupación/profesión en el que empleando el mínimo de -

esfuerzo obtenga el máximo rendimiento, para sí y para loe demás con -

la finalidad de conocer virtudes y defectos, se estará proporcionando 

una orientación vocacional. 

La significación e importancia de la orientación en el programa -

educativo de una comunidad, as! como en las diferentes instituciones -

de enseñanza es evidente por el gran número de especialistas en el ca!!! 
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po de la orientación y porque de ello no sólo se desprende la atención 

a individuos que tienen problemas en la escuela, sino también los 11 bu!, 

nos estudiantesº que no causan problemas. 

Por ende, cada vez es más necesario que la orientación se convie!, 

ta en preventiva, que se interese por ella las autoridades, profesores 

y alumnos. 

Aun cuando la orientación educativa toma cuerpo a nivel práctico, 

en el ámbito teórico y técnico el concepto de orientación educativa -

tiene un avance paulatino, pero lento, sin embargo se dirige hacia las 

tareas de organización, programación, recuperación, reeducación y V!!, -

rias otras• que se van incorporando al quehacer de las disciplinas so

ciales. 

En este sentido la labor de los estudios no se debe remitir únic!. 

mente al diagnóstico psicológico, o aplicación psicométrica, ni n la -

orientación profesional estricta, sino que progresivamente se debe ex,! 

gir una función más compleja que abarque la totalidad de los problemas 

que rodean a la escuela y al medio ambiente. 

En esta perspectiva al Trabajador Social como n otros profesioni! 

tas le atañen simultáneamente la problemática escolar, en cuanto n su 

comodidad educativa como a nivel individual y familiar. La problemát! 

ca educativa y socioeconómica, sobre todas las repercusiones que supo

ne el nivel educativo y cultural. 

Lo anterior implica cambios de mentalidad, valores. creencias, la 

formación o en global la cultura. 

En la medida en que tales problemáticas inciden en el desarrollo 

de cada sujeto y en el enfoque educativo en general, el Trabajador So

cial deber hacerlas suyas. 

Dentro de su ámbito la labor de orientación solamente tiene sent,! 

do en cuanto sea factible la toma de posturas, de opciones, decisiones; 

entre varias posibilidades. 

La posibilidad de elegir o volver a elegir entre una u otri;· vía 

escolar. entre un trabajo u otro, entre una opción y otra, es lo que le 
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da razón de ser a la orientación entendida como un servicio escolar. 

Por ello es conveniente que el sujeto de la educación obtenga plena 

confianza en sí mismo, y es necesario darle en su justa medida, la -

orientación indispensable, para que pueda integrarse al ambiente es

colar fácil y constructivamente. 

Quizas sea mucho pedir, pero conviene una reestructuración del -

sitema de orientación, pues no es suficiente la información genérica 

en forma indirecta como se realiza actualmente, ya que la verdadera 

orientación requiere de un proceso, de tal manera que a un joven se 

le instrumente de los elementos necesarios para poder vencer la dif! 

cultad de las decisiones. 

Probablemente no sea exclusivo de México una planificación educ.! 

tiva que integre los criterios de la orientación vocacional en la -

que la preparación que se dé a los jóvénes no circunscriba sus obje

tivos dentro de las limitaciones de carácter económico. 

Por lo tanto se hace indispensable introducir una orientaci6n vp_ 

cacional que exija y promueva elaboración de planes realistas, fortn,! 

tivos y acordes a la realidad social. 

Con ello por lo menos se daría mayor importancia para todo ho!!!. -

bre consciente de la responsabilidad que tiene que lograr en un aju!_ 

te entre sus aptitudes, sus inclinaciones y sus destrezas con el tr!, 

bajo específico a que va a dedicarse, con ello se obtendrá mayor re!_ 

peto a su personalidad y mejor adaptación de ella a su actividad que 

va a desempeñar. 

4. l. l. PROCESO DE ORIENTACION. 

El proceso mismo de orientación requiere de mecanismos concretos 

y objetivos a causa de la diversidad y dificultad de alguna de las -

t~cnicas que deben ser empleadas. 

Por lo menos los tres factores siguientes son elementos a tomar

se en cuenta para obtener algunos resultados positiyos. 

* Trabajo en equipo- Aunque el especialista orientador sea al --
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que le corresponda hacer la s{ntesis final, es conveniente que -

cuente con la estrecha relación, colaboración con el Trabajador 

Social, éste con la familia, el médico (análisis fisiológico), -

psicólogo (estudios psicológicos,.) en general de todos los ele

mentos que brinden una aportación de datos decisivos para un co

nocimiento más perfecto y objetivo del sujeto. 

* Continuidad en la Orientación- La orientación no puede ser fruto 

de un examen o prueba inicial, intermedia o final, entrevista o 

aplicación de un test,es por el contrario un proceso que se rea

liza a través de una secuencia continua y sistemática por lo que 

se requiere de un tiempo que variará segúr, las circunstancias, -

el nivel educativo y el ciclo evolutivo del individuo. 

* Coordinación- La coordinación entre otros niveles educativos, 

servicio e instituciones por los que ha pasado el individuo, es 

uno de los factores importantes del proceso de la orientación. 

Posiblemente es complejo, pero debe ser considerado a nivel macro 

analizado que entre el nivel inferior y superior (formación escolar) -

debe existir concordancia, coherencia y retroalimentación, y ha de CD,!! 

tribuir a una coordinación tal, que en la orientación hecha al alumno 

en el nivel inferior debe ser conocida en el nivel superior ello permi 

tirá continuar, en el último nivel. el proceso orientador con un cono

cimiento más profundo del sujeto. 

Igualmente podría suceder con la coordinación entre los diversos 

servicios e instituciones. 

En este sentido el Trabajador Social dentro del ámbito educativo 

nacional tiene varias tarCas y compromisos con la finalidad de ubicar 

siempre a los estudiantes en su tiempo y espacios• y proporcionar la -

planeación de un proyecto de vida del campo ocupacional y profesional 

al mencionar que 18 orientación no es una tarea única de un profesional 

significa que en ella participan o deben intervenir las siguientes - -

áreas, señalando a grosomodo sus aportaciones: 

* Contribución de la Medicina: El desarrollo dl mismo sujeto ha 

mostrado que existe una íntima relación entre la estructura cor 
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poral y el dinamismo, as! como el modo de sentir y el reflejo -

en el desempeño escolar. 

* La pedagog!a: Es un hecho reconocido que los primeros que se -

encargaron de la tarea orientadora fueron los maestros de pritn.! 

ria, quienes acudían a loe padres de familia para solicitar su 

apoyo en los problemas y orientación de los edt1candos. 

Motivo por el cual se aduce que a la pedagogía le corresponde -

proporcionar los métodos adecuados y accesibles para ampliar la 

comprensión y la reflexión en torno a la toma de decisiones, es 

decir le corresponde elnborar la síntesis pedagógica del plano 

personal del alumno. 

· * Contribución del Trabajo Social: Con mirns a promover e incre

mentar el bienestar colectivo, se considera necesario obtener -

un conocimii!nto - a - nivel nacional- de los campos profesiona

les en general, y las expectativas de desarrollo. 

También le confiere la intervención sobre el aspecto socioecon& 

mico y cultural del sujeto, su familia y su ambiente directo al 

que pertenece. 

Dentro de otros tópicos Trabajo Social aporta comprensión social, 

asesoramiento apoyo para solucionar problemas. 

El Trabajador Social como participante directo en la educación 

debe cumplir con algunos de los siguientes objetivos: 

* Motivar al estudiante pnra que éste reflexione y se plantee el!. 

ramente cuál va a ser su misión en el futuro. 

* Esclarecer el significado de la iniciación de una actividad, -

puesto que no todas las actividades tienen las mismas implic!_ -

clones, para algunos el continuar con estudios posteriores o -

una profesión significa una oportunidad de realizar las ambici~ 

nea, para otros es ver los alcances de s! mismos, y hay para 

quienes implica un reto por carecer de recursos económicos. 

Evidentemente estos propósitos requieren una atención un comprom.! 

so real donde de alguna forma se pueda cumplir con loa preceptos de la 
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orientación y se realicen las siguientes funciones: 

* Coordinación de las diferentes áreas que interviniesen, tal es 

el caso de la psicología, sociología, medicina, pedagogía. Tr.! 

bajo Social y demás Disciplinas y ciencias sociales. 

* Organización de seciones de grupo (discusión o reflexión), pa

ra decidir el o los mecanismos pa:-a: 

0 Los conocimientos de orientación. 
0 La información acerca de las técnicas de estudio. 
0 Los criterios para estimular la vocación social. 
0 los mecanismos para atender los problemas graves vocacion!!_ -

les. 
0 Lineamientos para captar problemas individuales y colectivos. 
0 Promoción y difusión de las tareas colectivas e individuales. 
0 Investigación de alternativa~ viables a problemas vocacionales 

y en forma sucinta de las condiciones de los estudiantes. 

Para hacer más eficiente la colaboración del trabajador Social en 

la Orientación debe contar con elementos, conocimientos• habilidades y 

condiciones adecuadas como para poder contribuir a los problemas de la 

crisis educativa. 

Por ejemplo: 

1.- Estar informado de las peculiaridades y naturaleza de las 

ocupaciones (finalidades, procedimientos, desarrollo)• o pr.2 

festones (tipos, objetivos, ambientes educativos, circunstan 

etas, significado económico y cultural, ética profesional, -

etc ••• ,) 

2. - Tener conocimientos de los hombres (niños 1 adolescentes• jÓV!_ 

nea y adultos) , como entes sociales. 

3.- Poseer una habilidad sociales, de observación, sensibilidad, 

experiencia y capacidad de aprovechamiento. 

4.- Manejar conocimientos de psicología social, evolutiva, y ed.!!. 

estiva, comunicación social, relaciones humanas 1 educación -

social, sociología, atropolog~a. pedagogía; entre otras, den 

tro de las ciencias sociales. 
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5.- Conocimiento sobre estrategias teórico-metodológicas de Tra

bajo Social, sobre posibilidades de desarrollo del campo pr.2 

fesional en las instituciones de bienestar social. 

6.- Capacidad de participar en procesos educativos. de decisión, 

de organización, movili'"Zación, de sistematización de los pr_2. 

e esos sociales, de formación de grupos, de nplicar técnicas 

y métodos. 

7 .- Manifestar actitudes de responsabilidad, de respeto, control 

de s{ mismo, ser cr!tico y objetivo, honradez, de actuar sin 

prejuicios, tener esp{titu de servicio, prestar colaboración, 

ser puntual, en general manifestar un compromiso con la P.2 -

blación y con ln institución. 

8.- Vincular la práctica profesional con las necesidades soci.!!. -

les, institucionales y del propio individuo. 

9.- Habilidad para asesorar y capacitar al personal dirigido a -

atender y apoyar a la población. 

4, 2. PARTICIPACION DEL TRABAJADOR SOCIAL COMO COORDINADOR EN UN 

EQUIPO INTERDISCIPLINARIO PARA UN PROGRAMA DE ORIENTACION VOCACIONAL. 

Por las diversas características de cada nivel e institución ed~ 

estiva, va a requerir diversas formas de intervención y participación 

de los profesionistas que participan en ella. 

Sin embargo conviene no perder de vista que la orientación cuo-

1t!squiera que sea su nivel no deja de ser una actividad inherente a -

toda labor escolar; pues su intervención coadyuva en la consecución -

de los fines de la educación nacional, evidentemente con participación, 

de todos y cada uno de los elementos que integran el proceso educati

vo; pues en conjunto tienen el objetivo de buscar el desarrollo inte

gral del estudiante. 

Como ente participante de la Educación el Trabajador Social, 

dentro del proceso de orientación puede fungir como coordinador de 
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los elementos participantes. Pues el servicio de orientación requiere 

de la vinculación de distintas áreas en un mismo objetivo a fin de lo

grar alternativas precisas y adecuadas a una población estudiantil, -

por lo que puede retomar a las siguientes consideraciones en cualquie

ra que sea el programa de orientación. 

- Vigilar que la acción orientadora sea acorde con las necesid!_ -

des del educando, sus diferencias individuales y sus posibilid!. 

des para incorporarse a la realidad socio-económica en que se -

desenvuelve. 

- Con la orientación proporcionada ver que el educando descubra -

por si mismo sus necesidades vocacionales, tendencias e inclin,! 

clones que analice las oportunidades que le ofrecen las instit!!_ 

cienes en el aspecto educativo y laboral. 

- Formar grupos para despertar el interés en el trabajo colectivo. 

- Detectar oportunamente problemas de bajo rendimiento, deserción, 

ausentismo, reprobación, repetición de cursos, etcétera. 

- Evaluar si a los alumnos se les ofrecen los elementos necesarios 

que les permitan tomar decisiones personales en cuento a la - -

elección. 

- Cuidar que se difundan los resultados obtenidos en grupo, para 

conocimiento de todos los elementos del proceso escolar, (médi

co, orientador, autoridades, profesores, padres de familia o -

los mismos alumnos). 

- Promover el trabajo conjunto a fin de establecer condiciones P.!. 

ra conocer las necesidades de la institución y sugerir acciones 

y formas de realizarlas. 

- Buscar que la orientación sea impartida en dos áreas: Unn con

formada por el equipo avocado a implantar y ejecutar los conte

ni.dos orientadores a la población escolar y otra que comprenda 

la selección y elaboración de materiales de apoyo. 

- Corroborar que se realicen actividades colaterales con profeso

res y padres de familia, éste último en el sistema básico y me

dio. 
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- Promover en el estudiante el autoconocimiento y el desarrollo -

de características factibles de llevar a la planeación y condu.s, 

ción de su vida escolar y profesional. 

- Buscar que se convierta en un proceso de apoyo al desarrollo -

del estudiante, adquiriendo un carácter continuo y sistemático, 

paralelo al mismo proceso de educación. 

- Observar que los servicios que sustenten la orientación partan 

de un propósito fundamentado en una realidad particular, lo - -

cual significa procurar respuestas particulares a necesidades -

específicas. 

Evidentemente no podrá permanecer como supervisor o por encima 

de los medicas, psocólogos, pedagogos, profesores o autoridades; 

por el contrario tiene que coordinar esfuerzos entr~ profesores 

y alumnos para brindarles una mejor orientación. Asimismo debe 

evitar suplantar el papel de padres, profesor u orientador, si

no más bien fomentar la adaptación escolar y social. 

Sobre todo porque debe estar consciente de que trabaja muchas -

veces con vocación incierta que requiere utilizar formulaciones 

que ofrece la orientación a fin de contribuir en el mejor rcnd! 

miento escolar. 

En este sentido debe propiciar la sistematización de la prácti

ca en el área escolar, crear y fortalecer la relación y apoyo -

interdisciplinario y finalmente contribuir en los procesos y -

técnicas selectivas-planeación, educación y vocación; así como 

ayudar a la maduración de la capac.idad de aprovechamiento de -

los esfuerzos. 
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"' o ..., 

' 

En términos genéricos las acciones de la Orientación Vocacit;>nal requieren de un proceso 

metodológico y de la consccuci6n de las siguientes fases. 

[ *~ FASE EXPLO~TORIA. 

FASE DE INVESTlGAClON Ocupaciones, Salidas terminales, Profesionales. 

Debe Aclarar --------------"'"'lQué Formación requiere? 

Encauzamiento del Estudiante a la Orientación. 

* FASE DE ADAPTACION ]____,,. Ambientes escolares, Ocupacionales. 

FASE DE EVALUACION 



4, 3 MODELO DE REORIENTACION VOCACIONAL Y PROFESIONAL A NIVEL --

SUPERIOR, PARTICULARMENTE EN J.A ESCUELA NACIONAL DE TRABAJO -

SOCIAL. 

A estas alturas donde suceden grandes acontecimientos y grandes -

obstáculos de índole no educativa, que limitan un desarrollo y una su

peración académica en muchos sentidos, qui zas sea un poco trascendente 

la idea de una reorientación vocacional a nivel profesional o en la V! 
da universitaria, pero, recordando ei desempeño de muchos profesiona-

les sin vocación social, vale la pena intentar algunos estímulos e in

centivos que permitan un mejor desenvolvimierito profesional. 

La educación superior en México tiene dentro de sus principales -

objetivos la 11 preparación de cuadros profesionales acordes a las nece

sidades sociales". 

Evidentemente para que este precepto se cumpla, además de ayudar

a! desarrollo social. económico y cultural es necesaria la reciproci-"".. 

dad entre profesionales egresados de la educación superior y los requ~ 

rimientos del país. 

Condiciones sociales que afloran en distintas expresiones y vale

~eñalar los aspectos que atañen al educando en la universidad. 

Por ejemplo: al ingresar a la universidad el estudiante queda de!!. 

tro del nuevo ambiente, en espera de lo que va a suceder, y muchas ve

ces ocurre sin tener muy claro ¿Cuáles son sus responsabilidades?, sus 

derechos, sus métodos de estudio que debe de utilizar. forma más ade-

cuada de razonar, etcétera. 

Además de todo esto se suman los estudiantes que por primera vez

tienen que adaptarse a centros urbanos y los que se encuentran en pl!:_ 

na adolescencia. 

Por ello la mayoría de la población universitaria necesita que se 

le proporcionen recursos para alcanzar la madurez que exige el desen-

volvimiento social apto. 

Asimismo, formar ciudadanos integrales en el campo de la ciencia-
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y la técnica capees de operar eficazmente en el progreso y desarrollo

del medio cultural. 

Es por ello conveniente contemplar los elementos necesarios con -

los que los estudiantes puedan realizar un decisión concreta y respon

sable, además de: 

1.- Una investigación detallda de todas las alternativas posible. 

2.- Una información relevante y concreta. 

3.- Una interrelación positiva orientador- orientado. 

4.- Unos objetivos deseables y unos niveles de altas expectativas. 

Ahora bien, después de observar en capítulos anteriores el proceso 

de orientación, a continuación se realizará un análisis del proceso de 

reorientación iniciando por desmembrar el subcapítulo, iniciando por -

la conceptualización de modelo. 

Indiscutiblemente hablar de un modelo en Trabajo Social, es sosl,! 

yar los niveles de intervención o estrategias de acción en una disci-

plina. Pues si bien es cierto que es un lineamiento o una guía que ha

ce referencia a una sucesión de momentos o etapas consecutivas y pr.Q 

gresivas de la acción. 

Evidentemente hablar hoy en día de modelos, por lo menos en Traba

jo Social, es hacer referencia a un proceso que guía la acción profe-

sional, en donde se conjugan diferentes métodos y técnicas; sustenta-

das en un cuerpo teórico que subsume genéricamente a una línea !doló&! 

ca muy específica. 

Por ejemplo; Kisnerman Natalio, (1) aborda el término haciendo -

referencia a un método de intervención de la comunidad, para la aten-

ción grupal y colectiva, apoyado en concepciones teóricas y en metodo

log!a científica. 

Ander Egg (2), también retoma el tópico, coincidiendo que un mod.! 

lo es una gu!a, un método llevado a la práctica, en diferentes fases. 

(!) Kisnerman Na talio, Introducción al Trabajo Socia1 1 Ed. Hvmanitas, -
Argentina 1981, piig. 46 

(2) Ander Egg Ezequiel, Diccionario de Trabajo Social, Editorial ECRO, 
Argentina 1971. 
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Otro de los estudiosos que consideran el tema es Ricardo Hill, -

quien conceb!a el término de modelo como un conjunto de 11principios -

de acción relativos a un campo definido de fenómenos o experienciasº ( 1) 

Este proceso señala llill, va encaminado hacia la atención de ca

sos por lo que en la anterior descripción se. estima conveniente supr.!, 

mir el sujeto y al objeto como tal, ya que se conside1a que el modelo 

es como un proceso que puede ser adecuado a otros fenómenos, situa--

ciones u objetos de estudio. 

Lo anterior significo una serie de lineamientos que deben guiar

a un modelo: (2) 

1.- Identificafión y Clarificación de fenómenos ubicando en su -

entorno la forma más real y objetiva de abordar el problema. 

2.- Otro de los parámetros para obtener un modelo, es teniendo -

en cuenta el marco conceptual, que apoye el nivel de .. análisis 

y permita enmarcar los objetivos de la intervención, los li

neamientos teóricos y la forma de sistematizarlos. 

3.- Procedimientos, objetivos coherentes al marco conceptual y -

accesible para señalar: alcances de los objetivos, métodos y 

técnicas de desarrollo. 

4.- Morco institucional de tal manera que permita analizar las -

limitaciones y las perspectivas de aplicación del modelo. 

5.- La "Sociologf.a de la práctica", término que se enfoca hacia

el compromiso profesional, es decir subyace en el impacto y

a poyo que pueda tener, la fuerzá y la intensidad con que se

lleve a cabo. 

6. - Los valores y la ética implícitos en todos los valores del -

proceso en que se encuentra. 

7 .- La apariencia del fenómeno y la forma de abo_rdnt;~o, de_ c_~n-

ceptualiznrlo, identificación de las influencias o causas -

que determinan un problema. 

(1) Hill Ricardo, Caso Individual, Editorial Hvmanitas, Buenos Aires, 
1972, pág. 11 

(2) Ibidem, pág. 12 
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8.- Naturaleza de la relación entre el sujeto y el objeto de estu

dio. 

Estas consideraciones señalan que el acercamiento social debe efe~ 

tuarse bajo términos reales, guindos por conceptos, ideas, teorías, pri!!. 

cipios, mecanismos de intervención, métodos o técnicas apli_cables a un

fenómeno o situación; objeto de estudio del Trabajo Social. 

En s! un modelo viene a conformar un proceso que equivale a un pa

radigma teórico-operativo, ubicación de un contexto y sustentaciones -

teórico globales. 

Modelos o estrategias han sido desarrolladas en diferentes planos

como es elcaso de la planeación, educación social, concientización, --

asistencuia social, promoción social, investigación, asesor ta, capac:tt!_ 

ción y hasta la misma orientación; con asignación a diferentes unidades 

de análisis, por ejemplo: caso, grupo, comunidad, bienestar social. 

Con una concepción más o menos clara de lo que se aduce por modelo 

entonces es necesario involucrar el segundo término que corresponde a -

éste epígrafe, de tal forma que se vayan vinculando los conceptos hasta 

llegar al objetivo final. 

Es por ello que Shora corresponde abordar el término que sustenta -

la elaboración de este trabajo, REORIENTACION, en este sentido conviene

señalor que como tal el tópico no ha sido atendido 1 sin embargo agrosom.2_ 

do se le puede señalar de la siguiente manera. 

En sentido amplio 1 podría significar volver a orientar. En el cnso

de este trabajo, volver a orientar la vocación o la profesión. 

Bien podría entenderse como la adaptación a algo nuevo en el mismo

ambiente. 

Pero, en realidad, en medios escolares, familiares y sociales, e~ -

papel de la misma orientación se plantea en forma más significativa, ta,!! 

to para educadores, psicólogos como padres de familia; quienes van cue_!! 

tionando acerca de lo necesidad e importancia de los servicios de orien

tación. 

Por ello es de suma importancia considerar una reorientación plan-

teada en términos de una acción persistente que permita continuar la ---
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orientación; deficiente y superficial, permitiendo vigilar el desarr2 

llo del sujeto, su adaptación o cambio de actividad. 

Es decir lograr que mediante la reorientación se contrarreste la 

orientación espóradica o parcializada antes recibida. 

, Pudiera ser que la reorientación se capte con un doble signific.! 

do, ya que se encuentra al lado del desarrollo educativo en el terre

no escolar con progresiv9 est{mulo de aptitudes y como en complejo de 

contradicciones que tienden a excluir con obvios indicios de probabi

lidad de recapitular la orientación. 

En estas circunstancias, entonces es necesario esclarecer que la 

orientación no debe limitarse para los que ya se han incorporado a -

las actividades o profesión como es el caso, puesto que lo más impor

tante es la claridad y la confirmación de lo que se ha elegido• o --

bien propiciar la reflexión en los que se hayan confundidos para con-

" tinuar una profesión que hnn iniciado. ello con el objetivo de encau

zar el mejor empleo de la fuerzas humanas. 

ADemiÍs, considerando que donde quiera que exista formación y de

sarrllo es oportuna la orientación, a fin de guiar el proceso educati 

vo, de modo que se consiga un desarrollo equilibrado en vistas de fo!. 

mar miembros de la sociedad que sepan bastarse a s{ mismos y que se

pan compartir las aspiraciones con los demás. 

Por tanto en vista de las grandes crisis y de las complejas 

situaciones sociales en la educación superior, la realización de un

nuevo diagnóstico de aptitudes, intereses y capacidades de los ind,! 

viduos con la finalidad de guiar a los estudiantes hacia otra ocupn-

ci6n o porfesión, o bien resolver sus dudas guiándolos a reafirmar -

sus intereses con el fin de modificar el estado confuso y volver a -

capacitar al individuo en su misma profesión. 

Bien es sabido que en los primeros años de la educación superior 

es indispensable estar bien consciente de que la preparación profesio

nal puede resultar una experiencia constructiva fértil, o bien lograr

unn frustración en la perso'nalidad. 

El sino habitual del estudiante que ingresa a la escuela superior 
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es llegar al plantel donde se educará en un estado de nerviosa expec

tación; ser orientado en los primeros d!as hacia un estado de conf!!_ -

sión que abarca todos los detalles, estar expuesto después a todas -

las realidades fortuitas acerca de los privilegios y el sentido re.!!. -

pecto de la educación superior y a partir de ese momento ser abandon!. 

do para que se confunda en su camino y no comprender lo que sucede. 

En multiples ocasiones sientes que su educación acndémica ha pe!. 

dido su significado y ya no les proporciona una satisfacción auténti-

ca, 

En cambio también la re orientación, no siempre es pnra quienes -

tienen problemas durante el desarrollo profesional sino también para 

que observen sobre las posibilidades que se les ofrecen y con lo que 

los estudiantes pueden participar en el funcionamiento de la univers!, 

dad. 

Pues cuando el camino a tomar o la disposición que se presenta a 

un sujeto con carácter imperativo no cabe hablar de reorientación, -

sino de determinación. Por ello la problemática y la necesidad de -

reorientar están, por una parte, en relación directa con la multipli

cidad de opciones que se presentant a un sujeto. 

Es por ello que hay que atender que en la medida en que la elec

ción se vivencie como decisiva y determinante para el propio futuro, 

la necesidad de reorientación de hará miís acuciante. 

También habría que considerarse que la mobilidad de empleo, la -

especialización en distintas categorias profesionales, los cont!nuos 

cambios de planes y contenidos de los estudios, las crisis económicas, 

los conflictos políticos y sociales; son factores que se aunan en el 

momento de conceder importancia a unos servicios especializados de -

reorientación. 

Examinando las constantes decisiones se observa que algunas son 

accidentales o casuales, pues es inevitable que la vida funcione en -

base a decisiones. 

No obstante una decisión se toma a partir de ciertos criterios (pr.Q. -
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pios) positivos o negativos• es decir se va haciendo una eliminación 

de posibilidades y alcances hasta elegir la que más valor representa. 

Empero puede ocurrir que la elección signifique un riesgo. en, -

tonces es el momento de que la labor de orientación debe dejarse se_!! 

tir, antes de entrar de lleno a la propuesta del modelo de reorient!, 

ción es preciso señalar algunos considerandos. 

La reorientación debe tomar como fundamentación los siguientes 

principios: 

- Entender a los individuos como personas, es decir, mantener -

el reconocimiento de la unicidad del individuo. 

- Manifestar interés por el individuo. dar importancia a cada -

persona. 

- Proclamar la acción planeada a favor de la sociedad. 

Evidentemente estos deben guiarse hacia algunas ori.entaciones -

básicas, por ejemplo: 

- Enfatizar en el desarrollo de ln madurez dirigida a la aut2 -

comprensión y hacia un sentido de responsabilidad hacia e{ -

mismo. 

- Enaltecer que la adquisición de capacidad de elegir y reso! -

ver los propios problemas sobre una base más madura, conside

rada como un aspecto importante ciel equipo, de elementos que 

la juventud requiere para avanzar hacia el futuro;· con cierta 

seguridad. Puntualizando que las decisiones no deben verse -

como inamovibles y definitivas, sino como aprendizajes que -

ayudan a desarrollar la capacidad de cambiar las propias sol!!_ 

clones. 

Aunque la literatura sea limitada en señalar, definiciones, con, 

ceptos, modelos o metodología, para la reorientación ha de consid,! -

rarse que vovler a orientar vocacional o profesionalmente viene a -

centrarse en un proceso que significa que mediante él se podrá resol 

ver en una parte algunas interrogantes claras o reafirmar las que se 
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encuentren presentes. Por lo tanto debe regirse por normas o princ! 

pios como los que a continuación se mencionan: 

- El profesional que se interese por el aspecto de la orient! -

ción educativa en cualquiera de sus alcances debe estar cons

ciente de que su intervención apoya la tarea educativa y de -

formación. 

- Asimismo debe adquirir la eficiencia en el trato personal, no 

haciendo suya la tarea orientadora. 

- Participar en la orientación educativa sin olvidar la contri

bución a la planeación y elaboración de programas en forma -

conjunta. 

- Por dus destrezas, conocimientos y habilidades, propicia una 

adecuada integración a la educación. 

- Reclamar su apoyo a las tareas de investigación, evaluación y 

anal!sis de los problemas educativos, 

- Fomentar el trabajo interdisciplinario, que a su vez propicie 

la participación de profesores, en la tarea orientadora. 

- Desarrollar conjuntamente programas exploratorios para lograr 

la cooperación entre organismos. 

- Utilización de comisiones de consulta a fin 'de lograr la pre

paración de orientadores de diversas ramas. 

- Acuciar la capacidad de distinguir tempranamente a los jov!. -

nea con necesidades especiales, a fin de que experiencias ri

cas, varias y mejor adaptadas, el estudiante pueda encontrar 

una razonable oportunidad para desarrollarse y los medios pa

ra realizar una maduración. 

De tal forma que la educación se torne utilitaria, en el sen

tido que ayude a los jovenes a prepararse en forma realista. 

4. 3. l. OBJETIVOS. 

Evidentemente e1 servicio de orientación comprende una labor --
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compleja, pues a la vez de investigar y tratar de mejorar cuanto se 

refiere a la situación docente, también debe tratar de apoyar el as

pecto personal, familiar o social del alumnado. 

Contribuir al ajuste del estudiantado al medio universitario en 

forma armónica y satisfactoria; brindando una atención de tipo fortn,! 

tivo, .integral, organizado y sitemático. 

Desde luego apoyando al estudiante en cuestiones relativas a m!, 

todos de estudio, medios de investigación, forma de aprovechamiento, 

as{ como ayudar a quienes presenten problemas cuyo origen resida fu~ 

ra del recinto universitario. 

En este sentido los objetivos de la reorientación vocacional d!, 

ben girar en torno a los siguientes puntos. 

* Estimular la actividad intelectual en los estudiantes y míni

mamente corregir los defectos de formación. 

* Buscar la formación integral del alumno y a su capacidad para 

una funsión útil a la sociedad. 

* Orientar a los profesores para hacerles comprender la necesi

dad de planificar en conjunto, con objetivos precisos a cu!!! -

plir en el desarrollo integral de la formación del alumno. 

* Contribuir al ajuste del estudiante al medio universitario -

brindándole asistencia de carácter formativo, integral; orga

nizado y sistemático en aspectos personales, sociales, educa

tivos y profesionales. 

* Realizar trabajos de investigación que unifiquen y coordinen 

las experiencias obtenidas en el desarrollo de la labor de la 

orientación. 

* Conocer las características generales; personales y socioeco

nómicas con la finalidad de trazar planes de estudio o re2 -

rientarlos vocacionalmente. 

* Investigar, determinar y recomendar técnicas y procedimientos 

de reorientación educativa y reorientación vocacional que de

ban emplearse en la universidad de acuerdo con las necesid!_ -
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des del alumnado y los propósitos· de la investigación. 

* Elaborar estudios de extensión cultural, conexos al programa -

regular de estudios. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Primordialmente deben encontrarse aquellos que surjan de los di

ferentes campos de trabajo y de sus características, sobre todo lo re

ferido a métodos de estudio. 

* Desarrollar el sentido de la planificación en el estudiante a 

fin de facilitar la reafirmación de vocación, en cualquiera que sea el 

área. 

* Llevar a cabo un plan de acción real que permita actual del m!. 

jor modo posible, con instrumentos a su alcance en favor de las perso

nas que tienen dificultades. 

* Lograr que el alumno obtenga, conserve y fomente la seguridad 

para efectuar su formación. 

* Propiciar que el alumno se integre y comparta la dinámica de la 

E.N.T.S., asegurando un mayor rendimiento con el fin de: 

- Mantener al alumno estimulado e 

- integrarlo a la dinamice profesional, as! como; 

- Adaptar y mejorar las técnicas de aprendizaje. 

* Lograr un conocimiento bio-psicosocial a fin de proporcionar -

al estudiante una amplia y realista información profesional. 

* Propiciar la reflexión en los alumnos, a fin de confirmar su -

vocación o hacer la elección más o menos adecuada. 

Retomando los propósitos mencionados en la enseñanza superior, -

la reorientación debe dirigirse a cristalizar la personalidad de alum

no iniciando con la adaptación al medio escolar con objetivos y princ! 

pies rectores. 

La reorientación como concepción miís elevada de la orientación -

debe guier al alumno en la consecución de métodos de estudio para el -

mejor desenvolvimiento de sus aptitudes, al mismo tiempo de estudiar -

las capacidades de los alumnos y orientarlos al área específica de esp.!. 
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cialización, a la vez de armonizar loe factores latentes y manifiestos 

que contribuyen al éxito profesional. 

4,3.2 FUNCIONES, 

Dentro del campo de . la reorientación, las funciones y activida-

des que realice el trabajador social debe dirigirse hacia: 

- El apoyo y participación en la planificación de actividades. 

-Tener función preventiva para combatir los transtornos del apre!! 

dizaje y de adaptación escolar a nivel colectivo. 

-Función diagnóstica a nivel grupal e individual. 

-Elabiorar programas de reeducación en los casos que a pesar de-

las dificultades se manifiestan a través de problemas de apren

dizaje y adaptación. 

-Ayudar al estudiante a comprender los factores importantes de la 

elección y decisión vocacional con la finalidad de que éste se 

desarrolle hacia la comprensión del campo vocacional que le int.!:_ 

resa. 

-Brindar ayuda mediante entrevistas focalizadas donde se obtengan 

datos de las experiencias culturales, sociales y t!sicas del in

viduo ayudando a integrar su decisión. 

Ahora bien 1 el modelo de Reorientación Vocacional y Profesional

debe iniciar con los alumnos que ingresan al primer nivel de educación

superior, especialmente a los que se encuentran en la Licencustura en -

Trabajo Social. 

Antes de dar inicio a la propuesta es importante mencionar que 

éste modelo es una alternativa a nivel preventivo y de solución ante la 

diversidad de problemas que enfrenta la educación superior, a manera de 

ejemplo podemos mencionar: el bajo rendimiento, cambios de carrera,.--

deserción escolar, falta o malos hábitos de estudio, estudiantes sin -

vocación , nula o escasa motivación de los profesores, m!nimo rendimie.!!, 

to de las profesiones, etcétera, en fin, existen un sinnúmero de probl~ 

mas que bien se podrían disminuir con una reorientación en el ámbito -

superior sin importar el nivel en que se encuentren, pues la experien-

cia demuestra que no resulta benéfico ni a nivel personal ni colectivo-
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que egresen profesionistas impreparados o con una deficiente preparación 

que han adquirido por falta de vocación o por una mala elección. 

Previo a la instrumentación de un servicio de Reorientación Voca-

cional y Profesional, es necesario realizar mínimamente las siguientes -

acciones: 

*Planificar las experiencias significativas del tal manera que el

proceso adapte al alumno. 

*Implantar mecanismos que permitan captar alumnos con decisiones -

confusas y los que requieren de ayuda por desajustes emocionales. 

*Establecer convenios con instituciones de Orientación que apoyen -

las acciones de reorientación. 

*Ayudar y motivar a los profesores a comprender al individuo como -

tal, a fin de encausar sus inquietudes, intereses y capacidades. 

*Iniciar un programa que permita utilizar al máximo de las capaci-

dades e intereses del personal docente. 

l\'Qrganizar y prestar un servicio de orientación en alguna de las -

arene de la escuela que brinde atención a los alumnos desde que se incor

poran hasta que culminan la carrera. 

*Elaborar una revisión sistemática en cada semestre de la atención 

que se da a la educación y a los valores vocacionales. 

*Definir en forma homogénea la forma de entencJer y tratar a los -

alumnos. 

*Acordar la manera de proporcionar ln reorientación y su forma de 

evaluación. 

*Interactuar con profesionistas de distintas carreras para ampliar 

su visión de la realida. 

**proyectar un programa de reorientación estrictamente interdisci

plinario. 

*promover el desarrollo de personalidad, a través de su plena ide!!. 

tidad y autodeterminación, dentro de una satisfactoria ubicación en la -

comunidad escolar, familiar, institucional y social, además de una activa 

participación productiva y cultural. 
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Partiendo de estos planteamientos la orientación y reorientación 

debe estar sustentada en un concepto donde se intenta la comprensión y 

formación del individuo como una unidad dinámica, que para constituir

se debe acumular conocimientos, con peculiares aptitudes e intereses;

como ser capaz de volver a elegir entre un número cada vez más amplio

de alterna ti vas ocupacionales. 

-A través de dinámicas grupales. (pláticas, conferencias, semin,! 

rios • talleres, etc •• ) proporcionar información amplia de la profesión 

situación real y perspectivas. 

-Coordinar acciones de intercambio de información con profesio-

nistas egresados a fin de vincular la orientación hacia el desempeño -

actual. 

-Mantener una comunicación permanente con la Dirección General -

de Orientación Vocacional de la UNAM, con el objetivo de lograr apoyo

mutúo para el impulso de la profesión. 

-Establecer convenios con institutos y facultades para que ah! -

sean canalizados los estudiantes que requieran atención especial. 

- Realizar investigaciones periódicas para elaborar diagnósticos 

de los alumnos de semestres avanzados, para encauzar los intereses de

los estudiantes hacia los diferentes campos de acción del Trabajo Social. 

-Efectuar cursos cxttracurriculares que apoyen la preparaci6n -

profesional en los aspectos de comprensión, métodos y técnicas de est.!!_ 

dio. 

-Apoyar e impulsar la difusión de documentos que brinden panora

mas generales de la profesión. 

-Buscar la participación del alumnado en alternativas de orient_! 

ción. 

En términos generales la Reorientación necesita de la atención de act.! 

vidades interdisciplinarias, es decir; asesoramiento (con individuos, 

grupos [grandes o pequeños])• aplicación de tests (evaluación y desa--. 

rrollo del estudiante), información, comunicación, asesoría, inventa-

rios grupales e individuales, seguimiento de estudiantes con proble

mas o perspectivas, evaluación del proceso orientador. 
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Un servicio de Reorientación Vocacional y Profesional debe estor 

integrado por acciones estratégicas que impulsen los aspectos: escolar 

personal, vocacional, ocupacional y profesional con el propósito de l.f! 

gr ar bienestar en el estudiante. 

4, 3. 3 INFORMACION ANTECEDENTE. 

Cuyo objetivo sea proporcionar información de la profesión en -

los niveles educativos antecedentes. 

- Profundizar e incrementar la coordinación con instituciones -

educativas. 

-Proponer la información de Trabajo Social a través de los meca

nismos universitarios; radio Universitario, Dirección General de Orie,!! 

tación Vocacional, por ejemplo. 

-Lograr que la orientación mencionada con Trabajo Social sea pr.2 

porcionada por personal capacitado dentro del área, preferentemente -

que sea un Trabajador Social. 

-Supervisar que se imparta información precisa, de Trabajo Social 

enalteciendo la importancia de la Licenciatura. 

Son muchas las ideas que facilitan lo teoría de la organización

puesta en marcha del servicio de orientación, no obstante cualquier

opinión puede resultar aproximada en virtud de que el proceso organiz!. 

tivo se encuentra en función de la situación e institución educativa. 

Sin embargo no se puede olvidar que la orientación debe ser una

acción continua y sistemática que se propone adaptar el sujeto al --

quehacer más acorde con las caracter!sticas personales para el bienes

tar y utilidad social. 

Tomando en cuenta que ln Orientación y Reorienteción requieren

una obre de equipo en estrecha colaboración, por lo que es necesario -

elaborar programas que atiendan a los alumnos con problemas de deci--

sión o confusión dentro de una profesión, así como aquellos estudian-

tes que sólo necesitan estímulos para continuar con su preparación, -

puesto que la reorientación a nivel universitario debe aparecer funda

mentalmente como respuesta a los probJ .... rons ocasionados por el aumento-
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por el aumento de población escolar y por la diversificación de las -

ramas profesionales. 

Los programas de reorientación a nivel universitario deben -

guardar estrecha relación con la realidad institucional a fin de su-

mar esfuerzos para el mejor logro de los objetivos propuestos. 

Por tal motivo se cree conveniente la creación de un organismo

de coordianción y asesoramiento con las siguientes funciones fundame.!!. 

tales: 

1) Dirigir y Supervisar los planes que desarrollan a nivel uni

versitario. 

2) Colaborar en la elaboración de planes generales y específicos 

para las instituciones de Educación superior. 

3) Vincularse con otros organismos que puedan participar en el 

incremento de las obras de orientación, o apoyar las labores 

de: Sociólogos, Médicos, pedagoogos y Trabajador Social. 

4) Promover investigaciones longitudinales para obtener: 

-Caracter!sticas psicológicas, sociales, culturales y ec.2. 

nómicas del estudiante. 

-Causas del problema de aprendizaje. 

-Problemas que afectan la adaptación general de los estu-

diantes. 

-Información constante de las oportunidades de estudio. 

-Continuar con los seguimientos de los egresados, dar a 

conocer los resultados a la comunidad estudiantil y prop.2, 

ner los cambios a la curricula de cada materia, adecuados 

al mercado ocupacional. 
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4.3.4. ETAPA DE INICIACION O PRELIMINAR. 

Con el objetivo de brindar una valoi-ación de los intereses nece

sidades y expectativas de los estudiantes de primer ingreso a la pro

fesión. 

Las metas a lograr ser!an:crear las bases de la comunicación con 

los alumnos, Descubrir la situación real del orientado, profundizar

a ayuaarle a explorar eu vocación y su situación real. 

Distinguir tempranamente las necesidades especiales de los jóve

nes con vocaciones confusas. 

Los mecanismos a emplear pueden ser distintos; por ejemplo: Entr.! 

vistas grupales ( en función de la edad, nivel escolar, problema social 

o de adaptación). 

Lo mismo que se puede apoyar con una investigación de la influen-

cia social, sobre el estudiante, y as! obtener las condiciones familia

res y ambientales 1 problemas de aprendizajes 1 desajustes 1 etcétera. 

O bien, implementar formas de análisis de la información y progra

mación de la información relacionada con trabajo social, señalando la 

realidad y expectativas en el mercado de trabajo. 

Esto es, mediante la aplicación de instrumentos que permitan esta

blecer diagnósticos para determinar el nivel de confusión. 

Finalmente esto se podr!a complementar con evaluaciones periódicas 

con participación interdisciplinaria a nivel profesional con participa

ción ~de --los estudiantes. 
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4.3.5. ETAPA DIAGNOSTICA. 

Con el objetivo de identificar el estilo de vida, rasgos conduc-

tuales y de cualquier inadaptación. 

Por otro lado, con el propósito de conocer el grupo de alumnos con 

posibilidades de ser orientados hacia un mejor desempeño como estudia.!!. 

tes. 

En esta etapa las metas a lograr se dar!an en torno a dirigir la-

orientación para el desarrollo académico y alcanzar una maduración. 

Bajo ésta misma Óptica se podría pensar en una orientación ca-

rrectiva o cambio de decisión o una orientación para buscar la ver-

dadera vocación en el campo profesional u ocupacional. 

Asimismo, en esta fase hay la posibilidad de reafirmar las dec! 

sienes, al mismo tiempo de que se aprovechen las experiencias ricas-

y mejor adaptadas para ser dirigidas a un desarrollo académico y --

alcanzar una maduración. 

Los mecanismos a emplear pueden ser mediante la exploración y -

estudio de las vocaciones en los primeros niveles escolares 1 estim!!, 

lar intereses, dispocisiones y actividades con propósitos formativos. 

De igual manera hay posibilidad de brindar asesorías a los estudian-

tes en relación a sus habilidades y deficiencias a favor de su mejo-

ramiento vocacional y profesional. 

Mediante eventos culturales buscar el mejoramiento de la· conduc-

ta colectiva. A través de grupos proporcionar información de la pro-

fesión; complementaria a las materias. 

Aprovechar las técnicas de comunicación en forma intensiva para 

ilustrar la formación teórica. As{ como dar a ·conócE!:r. permanentemen-
'.· ( .:: ,·-::. 

te resultados de eventos nacionales e. int~rn8.~i0na~es., ·. 
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4.3.6 ETAPA DE COMUNICACION. 

Con el propósito de clarificar el concepto de s! mismo, de acuer

do a sus relaciones y personalidad. Además de mantener una comunic!_ -

ción permanente para conformar la vocación social. 

La meta sería alcanzar medidas <iue permitan encausar intereses -

aptitudes y capacidades hacia el área social, para prepa~ar profesio -

nis tas con vocación social. 

Con ello evitar un ejercicio profesional a disgusto o sin grandes 

expectativas, lo que significa formar un ambiente de comprensión en -

maestros y alumnos. 

Los medios utilizables pueden ser las pláticas, conferencias P.! -

riódico mural, carteles, graficas, folletos, directorios y todos aque

llos apoyos que brinden la posibilidad de dar a conocer innovaciones -

de Trabajo Social y sus diferentes campos de acción, y todos los aspe_s 

tos factibles de no ser proporcionados por los profesores durante la -

carrera. 

Efectuar diagnósticos de intereses y capacidades, as! como expec

tativas en diferentes niveles; de tal forma que periódicamente todas -

las generaciones su interés por alguna de las áreas de la carrera o -

decidan no ejercerla porque no van a dar el desarrollo esperado a n! -

vel de los problemas sociales que enfrenta la profesión. 

Los mecanismos se pueden reforzar al motivar a los alumnos a que 

tengan decisiones de continuar con la profesión. 

Bien realizar las sig~ientes acciones: 

Eventos permanentes para fortalecer el conocimiento e interés por 

la profesión;. ellos son participación múltiple para confirmar las pos

turas de Trabajo Social. 
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-Evidentemente una de las areas donde tienen ingerencia los Trab!. 

jadores Sociales, es en el ámbito educativo como una instancia más -

donde hay apertura para una participación y donde se adquiere una gran 

responaabilidad, 

-Pese a todos los esfuerzos por lograr una real participación, el 

Trabajo Social escolar hasta el momento no se ha desarrollado plename!!. 

te! en realidad tiene una participación mínima en los diferentes nive

les educacionales. A decir verdad su intervención más importante y más 

o menos reconocida ha sido en la instrucción media básica, sin embargo 

el Trabajo Social actual tiene una participación institucionalizada y

poco a poco le perrnitiran una colaboración que se conforme en algo más 

amplio. 

-Es fácil observar que hasta el momento se valora miis su interve!l 

ción en el área de la educación informal con el objeto de incrementar

el nivel cultural en la población o que se tengan los m!nimos conoci

mientos en la población. 

-En materia de educación formal y planificación educativa no tiene 

un recocimiento real o por lo menos la Secretaría de Educación Pública 

no lo contempla dentro de los elementos que apoyen la planificación -

educativa. 

-Como se menciona a lo largo de éste trabajo, es tarea de Trabajo

Social involucrarse como profesionista interdisciplinario, con el com

promiso de explorar nuevos perfiles profesionales; en virtud de las n!_ 

cesidades y expectativas sociales que exige la sociedad. 

-Es necesario que a través de las tareas de servicio, contribuir

al desarrollo permn.T'\P.nte del individuo y a la transformación de la so

ciedad, ello con la finalidad de propiciar la reflexión y mostrar dis

posiciones reales o se apoye en un estudio integral de la personali-

dad del sujeto para determinar que la profesión le aporte una mayor B!!, 

tisfacción, éxito y rendimiento en beneficio propio y de la comunidad. 
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-La elección consciente no sólo significa vínculos de adaptación

sino que se escoge simultáneamente con el tipo de tarea, una clase de

estudios una forma y estilo de vida, un ámbito de oportunidades; deja!! 

do de lado otras posibilidades 1 y es precisamente los concomitantes de 

una profesión lo que hace más dif{cil las decisiones. 

-Aunque es conveniente reconocer que el problema de la elección -

si bien se da en la mayor{a de las personas 1 no en todas presenta las

mismas características. En algunos casos la elección pareciera que se

da sin mayor deliberación, no obstante para otras personas es difícil

superar esta e tapa sin ayuda, hay quienes parecen no tener ninguna du

da al respecto 1 y sostienen saber qué profesión u ocupación les agrnd_! 

r!a ejercer, sin embargo suelen presentarse situaciones que les limitan 

el desarrollo,· momento en que se hace necesaria la orientación. 

-A decir verdad, si la juventud de un pn{s fuera orientada en for

ma racional hacia la profesión m!is adecuada, con las aptitudes requeri

das, estaría para siempre asegurado el desarrollo cultural, económico -

e industrial de un país. 

De la orientación educativa no se pueden desvincular los intereses 

de la sociedad 1 pues el trabajo no sólo es un derecho del hombre para -

tener bienestar, sino también es un atributo que cada quien aporta a la 

vida social. 

-Aunque parezca insistencia es necesario enfatizar que las posibi

lidades de servicio se extienden a lo largo y a lo ancho del territorio 

nacional, con la mira de hacer del Trabajo Social una profesión que se 

valide por los hechos. 

Dado que las últimas décadas, si bien es cierto la educación se -

ha desarrollado y diversificado no ha alcanzado ,los logros requeridos

ni ha alcanzado a todos los mexicanos. En este sentido tiene como obj!_ 

tivo lograr que los individuos tengan plena confianza para adquirir -

los instrumentos disponibles para integrarse fácil y constructivamente 

a la sociedad. 

-Señalando que para que el hombre se adecúe a la vida y al tra

bajo hay que dotarlo de todas las condiciones que resulten básicas pa-
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ra lograr la aplicación abierta hacia el desenvolvimiento ascendente 

de la personalidad, 

-Como producto de este trabajo se puede decir. que un elemento fu!!. 

damental para mej
0

orar la calidad de la educación es mediante la info.! 

mación y la orientación, por ello conviene organizarla de tal manera

que el alumno pueda adaptarse en forma adecuada al trabajo y as! obt!, 

ner el mejor y más equilibrado desarrollo de sus cualidades y person_! 

lidad. 

-En su aplicación la orientación puede ser personal, escolar, v~ 

cacional o profesional, ello depende de la adaptación al medio esco-

lar, tanto en el desarrollo del aprendb.aje como en el desenvolvimien

to personal y social. 

-La significación e importancia de la orientación en un programa 

educativo para la comunidad, as{ como en las diferentes instituciones 

de enseñanza es evidente por el gran número de especialistas en el -

campo de la orientación y porque de ello se desprende la atención a -

individuos con o sin problemas. Por ello conviene que la ol-ientación 

se convierta en preventiva y que se interese por ella las autoridades, 

profesores y alumnos 

-Si bien es cierto que la orientación es un aspecto que ha pasa

do a ser secundario en el sistema educativo, la elección vocacional o 

profesional constituye una decisión que afecta directamente al desa-

rrollo social en cuanto a eficiencia y eficacia, puesto que la elec-

ción vocacional no siempre corresponde a las necesidades sociales e -

individuales, 

-La orientación educativa y sus diferentes expresiones se ha tr!_ 

tado en diferentes situaciones y diversos puntos de vista, sin embar

go, en forma estricta indica ayuda hacia una elección de carreta u -

ocupación. 
1 

- La orientación educativa inicia en el mismo momento en que el 

sujeto se incorpora a las tareas escolares con la misión de prevenir 

los problemas de la educación. No obstante, es importante señalar --
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que la Orientación Educativa se perfila hacia las tareas de la organi

zación• programación, recuperación• adaptación y reeducación, aspectos 

que deberán ser incorporados a todos los que participan en la educ!!. -

ción de los individuos. 

- En la época actual a la Orientación Vocacional se le ve en un -

plano ideal• dado que capacitar u orientar a un adolescente• de modo -

que éste comprenda sus aptitudes, intereses, rasgos personales y nece

sidades sociales, no es una acción· fácil de implementar. 

- El proceso mismo de la orientación requiere de mecanismos co!!. -

cretas, de objetivos y técnicas por lo que se hace indispensable intr!?, 

ducir una Orientación Vocacional que exija y promueva la elaboración -

de planes realistas, formativos y acordes a la realidad social. 

- La función más importante del Trabajador Social Escolar es la -

orientación, la ayuda• el apoyo al individuo, de forma que pueda vencer 

los obstáculos que se interponen para lograr los objetivos. 

También es importante que no olvide la coordinación de elementos 

básicos (directivos, profesores, alumnos y familia)• puesto que puede 

contribuir a eliminar y atender los conflictos emocionales del alumno, 

o bien prepararlo para una elección oportuna y adecuada. 

- La vocación es un concepto que abarca dos aspectos de carácter 

psicológico, por un lado se encuentran las disposiciones innatas (e~ -

presadas en aptitudes) y por otro lado se encuentran las preferencias 

susceptibles de ser modificadas por el medio (traducidas en interesesl 

- Ayudar a conformar la vocación y apoyar la elección profesional 

adecuada se logra con un trabajo sistemático, contínuo y dinámico d.!:!, -

rante la etapa infantil y de adolescencia ya que se requiere la forma

ción de intereses en el individuo; siendo este un aspecto fundamental -

dentro del proceso educativo y dentro de ese marco se le debe dar una 

solución conjunta con las necesidades económico-sociales. 

,- Generalmente las decisiones vocacionales se encuentran condici~ 

nadas en mayor o menor medida por factores culturales, escolares, fam.! 

liares, económico-sociales y de la propia personalidad y en realidad -
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no es fácil distinguir cuales son los que más incidencia tienen en la 

conformación de vocación, ya que las diferencias y caracter!sticas pe!. 

sonales juegan un papel importante, en este sentido algunos aspectos -

parecieran ser más determinantes que otros. 

- Aun con los esfuerzos empleados y la implementación de disti!!_ -

tos progr~mas que se han elaborado para propiciar la orientación, no -

ha sido posible su aplicación pera disminuir la indecisión en los alu.!!! 

nos que eligen profesión. 

Tampoco ha sido posible elaborar programas amplios como pera a!, -

canzar a cubrir el total de la población con miras a ingresar al nivel 

superior. Esta consecuencia no se puede decir que es exclusiva de la -

orientación preprofesional, sino que más bien reflejo de los distintos 

niveles del sistema educativo nacional. 

- La propuesta de este trabajo quizae requiera mayor profundidad, 

sin embargo sienta las bases para tratar un tema amplio y complejo, -

tratado con diferentes enfoques y mecanismos, la variante aer!a prg_ -

poner una participación netamente interdisciplinaria de tal manera que 

se logre el objetivo final de la orientación integral. 



[ANEXO l] 

ACTUALMENTE LA ORIENTACION EDUCATIVA SE HA CONVERTIDO EN UN ASPECTO DE SUMA 

TRASCENDENCIA PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO DE LOS JOVENES UNIVERSITARIOS, -

MOTIVO POR EL CUAL SE CONVIERTE EN UN TOPICO DE ESTUDIO 

EL INSTRUMENTO QUE A CONTINUACION SE PRESENTA TIENE EL PROPOSITO DE ESTABLE
CER UN DIAGNOSTICO Y UNA ALTERNATIVA A LOS ASPECTOS VOCACIONALES EN LOS ALlJ!:! 
NOS DE PRIMER NIVEL PROFESIONAL EN LA ESCUELA NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL. 

I. DATOS GENERALES. 

1) Edad ___ Años. 2) Sexo __ _ 

3) Estado Civil: 

a) Soltero (a) ....... ( d)Uni6n Libre ...... ( 
b) Casado (a) ........ ( e)Madre Soltera .... ( 
c) Divorciado (a) .... ( 

4) ¿Además de ser estudiante tienes otra ocupaci6n? 

a).No ... C: b) Si. .. ( ) ¿Cuál? _____________ ~ 
(menciona si es ele Trabajo Social) 

Il. ESTRUCTURA· FAMILIAR. 

5) Aspectos académicos de la familia. (señala con una "!") 

--;~;:~~:~~~---~~~~--=~~y--;~i:;.--~1~-~~~;--~¡.:;.1~-

Padre 
Madre 
Hermano 1° 

2º 
30 

4º 
5º 

6) En relaci6n a tu familia, económicamente ¿eres? 

a) Responsable de tu familia, tieien !ngresoo propioe y otroo elepEn:IE» •••• , ( 

b) Eres independiente, con ingresos propios ...............•.....•. ( 

c) Dependiente ••• ( Menciona de q.¡ién cleperxles ___________ _ 

III. ANTECEDENTES ESCOLARES. 

7) ¿Menciona en qué tiempo cursaste tus estudios previos al nive.l ·ayperior?-_-~:~~ 

a)Primaria ___ Años b) secundaria. ____ Años 

e) Bachillerato ___ Años. 

8) ¿Señala la escuela antecedente al nivel superior? 
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9) Indica dos de las materias que más dificultad te han ocasionado durante 
tu vida académica? 

b) ____________ _ 

IV. ASPECTOS SOCIOEDUCATIVOS. 

10) ¿La Licenciatura en Trabajo Social ,fue tu primera opción para elegir 
profesión? 

a)Si. .• ( b) No ••. ( ) ¿Cuál fue? ____________ _ 

11) ¿Cuáles fueron las causas o notivoe que te impulsaron a elegir Trabajo 
Social? 

a)Conocía aspectos de Trab Soc ..... { e)Era el ingreso al nivel 

b) Influencia familiar •••.• : ••.•••• ( superior ............ ( 

c) Escasos recursos -económicos . .... ( f) 4'cién asl.gra:la por la 
U. N. A. M ••••••••• ( 

d) F.s U1B profesién sin nataráticas ••••••. ( 
g)Era la única opción. ( 

h)Por Vocación Social. ( 

i)Otro _ _,..--.,..,,,,-----,--
(especifique) 

12) ¿Quién te ayudo o motivo a elegir profesión? 

13) ¿De tus aspectos person.ales ¿Cuál piensas que contribuyo para elegir 

ésta carrera? 

a) Habilidades ••••••••••• ( 

b) Intereses ••••••••••••• ( 

c) Aptitudes .•..•••••••• ( 

ñ) Sexo •••••••• •••••·· •• ( 

e)Personalidad ••••••••.. ( 

f) Vocación ••••.•••.•.••.••••• ( 

g) Carácter ••••.•••••.•••••••• ( 

h) Nivel de Aprovecleniento ••••••••• ( 

i) Edad ••••••••••••••••••••••• ( 

j) 

(especifique) 

¿Q.X, beneficioe te p.Jeden dat'?----------------------
14) ¿Qué perspectivaa u objetivos tenías con la elección d~ Trsb~J~ ~~~J.~i: •: 

a nivel Licenciatura?-
·--'-'.~·.:O:::~ -,--'-~.~--;"c. 

" ' -. •.,::;; ' .,·;- ·~ 

a)------------'---------------·-_ .. _~·-·_:~_ .. _· -
b) __________________________ -;_:\_~_.:·_-_·~-~---_ 

15) ¿Piensas que tu elecciÓO ·rue·o~~~t~~~:? ';":., 

a) Si •••• ( b)No:";~. ( ' }{ , 
2s> ¿Tuviste alguna dificultad ai e~egir_tti:;;"~~~;~~.¡:' ;t~(Y 

a) No ••• ( b) Si. •• ( );,:¿Cu~l?_';'-·,--'-'-'-------'--------

·,-:·1~ \~ :.·/!~· .. «-
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17) ¿Recibiste Orientación VocaciOnal y/o Profesional previa a tu elección? 

a) Si. ... ( b) No •••••••• ,.' •• ;( 

18) En caso afirmativo, sei\ala 1 o 2 de los medi~s por los que recibiste -

la orientación, 

a)Pláticas de Orientación Parciales •• ( 

b)Folletos adquiridos por propia 

iniciativa ••••••••••••••••••••••••• ( 

e )Audiovisuales ....... ........••....• ( 

a)Sistema de Orientación Educativa 
CREA •••••.•••••••.•••••••••••• , •••• ( 

e)Por profesores .......•.•....••...•. ( 

f)Servicios de Orientación 

de la U.N.A.M ••••••• ( 

g)Medios masivos •••••• ( 

h)Otroa~-------~ 
especifique .. 

19) ¿Cómo consideras que fue la orientac~ón recibida en el bachillerato? 

a) Buena, oportuna.~ •... ( e) deficiente, mala .•.•.... ( 

b) Regular 1 general . ...• ( 

¿Por qué? 

20) ¿Cuál fue la actitud de tu familia hacia tu elección? 

a )Aceptación y apoyo •••••••• ( c)lndiferencia ••••••••••• ( 

b)Rechazo, apatía ....•.•..•. ( 

21) ¿Qué información de Trabajo Social· teniaa ,al incorporarte a la ENTS? 

22) ¿En este momento, consideras que la profesión responde a tus aspiraciones? 

a)Si. •• ( b) No ••••• ( 

¿Por qué? ---------------------------
23} ¿Cómo valoras la informaci6n que recibiste al ingresar a la ENTS? 

a)Buena ••• ( b)Regular ••• ( c)Mala •••• ( 

24) ¿Señala cuáles son las fu¡¡ciones y actividades de una trabajador social? 

25) ¿Cómo podrías definir la Vocación? 

26) ¿Qué habilidades consideras que requiere un Ti-abajador Social?-'" 

27) ¿Consideras que el Trabajo Social requiere que. sus. es~Üdiantes t~ngan 

Vocación? 

a) Es importante, necesaria .•• ( b)No se req\Jiere ...•. 

28) Específica tres de las materias que .. más· te entusiasman ac_t~·~l~ent·~·? 
a) 

c) 



29) ¿Con esta profe~ión crees alcanzar tu ideal profesional? 

a) Si hay posibilidades ••• ( b) No es posible ••••• ( 

30) ¿Has pensado cambiar de carrera o estudiarla simultáneamente? 

a) Si. •• ( ¿Cuál escogerías? _______________ _ 

b) No •• , ( ¿Cuál es el motivo? ______________ _ 

31} Te ayudaría una reorientación Vocacional Profesional en el nivel en 

que te encuentras? 

a) Si. •.••••.•••.•. ( b). No •••••••••••• ( 

Eh caso afirnativo señala córo? ------------------

fu casc.i negativo señala p:lr ~?-------------------
32) ¿Piensas que un profesionista de Trabajo Social requiere Vocación? 

a) Si ••••••• ( b) No •••••••• ( 

33) ¿Que sugieres para que los estudiantes adquieran vocación social? 
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