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R E F L E X I O N E S 

Reir es arriesgarse a quedar como un tonto. Llorar es arriesgarse 

a parecer sentimental. Tenderle la mano a otro es arriesgarse 

a contraer un compromiso. Exponer a los sentimientos es arries-

garse a sufrir. Exponer las ideas y los sueños a la mutitud es -

arriesgarse a quedar en ridículo. Pero es necesario correr ries-

gos porque el riesgo más grande en la vida es no arriesgar nada. 

La persona que no :irriesga nada, no hace nada, no tiene nada, y -

no es nada. 

Puede evitar el dolor y las penas, pero nunca aprenderá a sentir,

ª crecer, a amar, a existir. 

Encadenada por sus certidumbres. es una esclava. 

i Solo la persona que arriesga es verdaderamente LIDE! 
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INTRODUCCION 

En México la crisis mundial ha generado una situación sin preceden-

te. Lo más sobresaliente es que la economla mexicana se ha vuelto vulner.! 

ble a los problemas internos y externos. En muchos aspectos la econom!a -

mexicana enfrenta condiciones imprevisibles, y a pesar de ellas, busca &.! 

nerar su proceso de acumulación, a través de un nuevo proceso de sustitu-

ción de importaciones; de la reactivación del crecimiento estancado dura.!! 

te años, buscando que los costos sociales y políticos del reajuste econó-

mico sean controlables lo que dependerá hasta que punto puede evitarse el 

agravamiento de las tasas de desempleo y subempleo, la manutención de los 

polos de desarrollo urbanos y el aumento de .. las diferencias regionales y_ 

la desigualdad entre el campo y la ciudad. El incipiente desarrollo de la 

planta industrial y la inflación pasmosamente acelerada. 

"Dentro de este marco, la educación se encuentra presionada a res--

ponder sobre un proceso de contradicciones, pero novedosas modificaciones 

en la producción, la ciencia y la tecnología, porque en esencia, su prin-

cipal labOr: áoci8.l (la formación de profesionales y técnicos de alto ni--

vel), ha' sufrido un i~pacto por el advenimiento de cambios estructurales_ 

en la orgat\ización de1. trabajo de los distintos sectores económicos, en -

las pósibilidades ocupacionales y en los requisitos sobre los atributos -

eduCativos exigidos para la inserción en el mercado laboral". (1) 

Este fenómeno ha forj8do la ~pinión de que los procesos de cambio -

(1) "Cuadernos educativos No~ 2 11 
• Aguirre Beltrán Editores, Méxicp; abril 

de 1986. P• 7. 
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económico y la diversificación en la estructura del capital industrial, -

aumentan las necesidades de orientación profesional, de formación técnica 

y capacitación. Por lo tanto se vislumbra la necesidad de proporcionar de 

manera general, el nivel de educación de la fuerza de trabajo. For lo que 

el proceso educativo (formal), masivo con calidad no es homogéneo, ni vi!!_ 

lumbra en la v!a de futuro. 

Inmersa en este panorama, la orientación vocacional y profesional -

trata un problema de previsión en función de una inserción profesional en 

la vida activa cotidiana a largo plazo. 

Sus funciones parten de la reflexión de un conjunto de caracteres -

propios del aparato escolar que pueden expr.~sarse bajo una forma cuantit!. 

tiva (la duración de la escolaridad obligatoria o voluntaria, la duración 

de las enseñanzas comunes), hay muchos otros que se prestarían a una for

malización de este tipo: la naturaleza de las ideas diferenciadas, los m,! 

todos. pedagógicos en vigor, los criterios adoptados para la admisión de -

los estudios superiores, la existencia de medios de información, etc. No_ 

obstante, para cada categor!a habrá que ponderar las posibilidades efect! 

vas de acceso a estudios prolongados y el deseo de acceder a tales estu-

dios, la ambición profesional y los límites que le sean asignados. 

Sin embargo, cabe mencionar algunas consecuencias sociales de la -

evolución de la ciencia y .la tecnología. La rapidez de tal evolución par!:. 

ce tener ciertas reper_Cusiones.' de· una determinada profesión, al éxito prE_ 

fesional, las· actitudes_:.con·r.eSpecto a la escuela y el mundo del trabajo. 

De hecho se sabe_ que·. la. evolución científica y técnica hace imprev! 
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sible en gran medida la sucesión de empleos que serán ocupados. Esta mov! 

lidad del empleo se percibe de modo dist!nto en las diferentes categorías 

socioprofesionales de la población, pero generalmente parece suscitar más 

desconfianza que esperanzas y las orientaciones profesionales que son co_!! 

sideradas con mayor. atención, parecen ser aquellas que ofrecen carreras -

caracterizadas justamente por la previsibilidad del empleo. Tales esque-

mas se confeccionan no solamente de información socioprofesioanl, sino -

también de actitudes favorables o desfavorables, de esperanzas o temores_ 

en relación a la realidad social y laboral a la cual conducirán los estu

dios emprendidos y las elecciones efectuadas. 

En cuanto a los aspectos pedagógicos son los más visibles de la 

orientación educativa y en último término sus aspectos determinantes. Las 

posibilidades de admisión concedidas a cada tipo de enseñanza, contribu-

yen a fijar la distribución de la población escolar entre tales opciones. 

Esto tiene que ver con situaciones de desajuste grave entre lo que se - -

ofrece al alumno y lo que éste necesita para desempeñar lo mejor posible 

su actividad laboral a partir de la formación profesional que le fue dada. 

Los cambios técnicos, económicos y sociales que experimenta nuestra 

sociedad desd'! hace unos años, ha cuestionado promoviendo una evolución -

del cometido de la escuela y se ha podido percibir los aspectos económi-

cos y sociológicos de la orientación antes de llegar a sus aspectos peda

gógicos. 

Pero estos proyectos de análisis económicos y sociológicos han con

seguido poner en evidencia las nuevas dimensiones que toma la educación y 

la responsabilidad que deb~ asumir: dar a mayor número de alumnos una fo!. 
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mación integral de un nivel más elevado que les permita acceder a los es 

pleos calificados, que imperativamente deberán ser ocupados, hacer a es--

tos alumnos capaces de adaptarse a las distintas formaciones especializa-

·das sucesivas que tendrán que seguir. 

Prepararse para asumir el cambio, abrir la reflexión sobre el fu tu-

ro es una tarea ambiciosa que no puede ser la única contribución de los -

servicio&· de orientación, sino en la cual deben trabajar activamente los_ 

involucrados en la educación y los orientadores, porque están colocados -

entre el mundo del trabajo y el espacio educativo. 

Por lo que se hace necesario definir el contexto social en el cual_ 

han de desenvolverse nuestros jóvenes: la ~ociedad actual ha experimenta

do cambios, sólo si hablamos de ocupaciones se ofrece al estudiante una -

amplia y desconcertante gama de posibilidades¡ sin dejar de emitir el Pº!. 

centaje en aumento del abandono en las universidades, que es de un prome-

dio de 50% y se calcula que para finales de los noventas podría llegar a 

un porcentaje mayor. 

Conviene señalar el caso de los estudiantes que abandonan la unive!. 

sidad; relación rec!proca a la excesiva persuación de ir a la misma, la -

dificultad de los estudios (si no se tiene la formación ni los conocimie~ 

tos adecuados), la mala elección de asignaturas, la pér~i~a de interés y 

la· falta de metas concretas. 

Por lo que es conveniente considerar a·· 1a·· o~i~á.t~CÜjn vocaCional y 
.:.>'.··. :,, 

profesional como un proceso formativo; siri __ embal;~o,,:·el 'mcido de dar~e es -

distinto, difiere de unas teor!as a otras, · inclusO'." en ~~.'modo de entender 
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una misma formulación puede variar de acuerdo con los elementos de la te.2, 

r!a mantenida. 

Por lo que el papel del orientador-educador es informar y formar, -

más no persuadir, aconsejar y en su caso interpretar lo que el educando -

pretende saber. Frecuentemente es el educador (orientador) quien debe de!, 

cubrir las necesidades del otro, puede revelarlas, pero haciendo que sea_ 

el alumno quien las descubra, sin imponerle algo para lo que quizá aún no 

está preparado. Por consiguiente la acción de ayudar, puede ser realizada 

de diversos modos; en un primer momento ésta estaría dada en la El~quisición 

de un compromiso en la propia tarea de autoconocimiento, ya que autocono-

cerse supone en primer luga~ una toma de conciencia seguida de una deci--

sión. 

En el caso de la orientación personal, la ayuda consistirá en lo- -

grar que el alumno tome conciencia de la importancia de la terea y se de-

cida por st mismo a explorar al máximo todas sus potencialidades persona-

les. Es decir, que el sujeto reconozca la estructura dinámica que contem-

pla el campo de la elección, ya que elegir no es un acto único y lineal. 

Por lo tanto elegir es una acción de búsqueda electiva y deciderat!. 

va; desde que el niño nace, selecciona aspectos del medio tanto como res-

puestas sin mayor conciencia de ello, mientras su medio social ejerce so-

bre él una presión selectora de su modo comportamental, se distiende la -

madre cuando el niño come, se crispa o contrae cuando llora, le acerca o 

le aleja un objeto, le dice ¡que lindo! o tque malt, por diferentes cana-

les el contexto le comunica la aprobación o no de sus comportamientos. E!, 

tá incluido en selecciones y elecciones que dejarái\ huella de lo que se -



espera de él,. de·· lo que se· considera positivo o negativo. Necesidades pr! 

marias se incluyen· (comer, v~stir, dormir, abrigo, etc.) se incluyen en -

complej.as organizaciones de necesidades derivadas que se hacen caracterÍ.! 

ticas ·indispensables como aval de pertenencia social. La identidad perso

nal es expresada y evaluada por el medio antes de que ella se plantee co

mo tal. 

Es entonces que la elecci6n ocupacional es la elección de un hacer_ 

que permita ser en el mundo. 

Por lo que la orientación profesional (vocación-ocupación) debe ser 

la acción del medio que facilite a una persona, elegir un hacer que en -

una síntesis integrativa lo vincule con sí mismo y con el contexto. No es 

por lo ·tanto, un acto solamente individual, ni solamente social. No es ni 

sólo una asimilación, ni sólo acomodación. Es un acto de ejercicio de la_ 

libertad dentro de los límites de lo posible; y ese acto implica evolu:- ~ 

ción y aprendizaje, Aprender a elegir, es aprender a elegir-se. ·No es una 

liberación en un sentido reactivo, como protesta a lo dado que.8:j~nicen ·

al sujeto su estilo de recrear el mundo. 

Desde esta perspectiva, la tarea del educando, en principio es en-

tender el proceso de la elección profesional y desde ella y pal-a e11a - -

crear una orientación que le corresponda, 

De esta manera ·Se comprometerá con la tarea, aceptando tambié~ to-

das sus consecuencias, de manera personal y libre y no como algo . impuesto 

o exigido a éL 

Por lo tanto la labor de la orientación vocacional· y· pri:>fesiorial y 



consecuentemente la del orientador según Bohoslawsky (1975) es de desemp!_ 

ñar las siguientes tareas: esclarecer situaciones. concientizar, es decir, 

brindar conocimientos y elementos para la toma de conciencia, a través -

del reconocimiento de las resistencias y defensas del adolescente, y es -

aqu! donde radica la posibilidad de vincular los problemas de ese adoles

cente frente a la elección de futuro, con el contexto histórico y las si

tuaciones locales en los que la elección de futuro tiene lugar, en rela-

ción a su proyecto jndividual con el social. 

Es a partir de estos criterios que entendemos la orientación voca-

cional y profesional como el hecho de: capacitar al alumno para la toma -

de decisiones que son importantes para él, para comprender sus propias c!_ 

pacidades y as! poder ejercitar su libertad de elección. No es cambiar a 

la persona, sino capacitarle para reconocer tedas sus potencialidades y -

utilizar los recursos de que dispone para afrontar su vida. 

Por lo general, cuando se lleva a cabo la elección de una carrera,_ 

se cree, que ésta traerá consigo prestigio social, sin embargo, este pre_!! 

tigio sólo es consecuencia de un valor social asignado. Para ello habr!a_ 

.que diferenciar entre dos grupos de profesiones las comunmente denomina-

das tradiciona.les y las no tradicionales. 

Entre estas dos clasificaciones, es importante destacar el valor e_! 

pl!cito que se da a los dos tipos de carreras y ese valor otorgado es el_ 

prestigio social; entendiendo por prestigio social el producto de una va

loración social que asigna ciertos rasgos de status a roles sociales. En_ 

es te caso lo que interesa es la imagen o percepción social del rol m§.s -

que el rol mismo o las personas que la desempeñan. 
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En nuestro país, es conocido que hasta no hace muchos años, las pr,2_ 

fesiones más. prestigiosas eran las llamadas tradicionales (por ejemplo M!, 

dicina, Derecho, Arquitectura, Ingeniería, etc.). 11Llamaremos entonces -

profesiones tradicionales a aquellas profesiones cuyo prestigio social d!_ 

viene d.el hecho -de representar para ciertos sectores sociales la prolong!_ 

ción de unS: cultura de status o simbólica, y para otros la adquisición de 

esos s{mbolos de ascenso social, y esto más o menos independientemente de 

la función social que cumplen y de la retribución económica real que se -

derive de su ejercicio profesional. Estas profesiones como todas las de--

más, implican el manejo de técnicas, conocimientos generales y un cierto_ 

nivel cultural', pero su prestigio se deriva no tanto de ellos, como de la 

posición social ••• 11 (2) 

_. ' 

Por otro lado llamaremos· p~ofesio~es -no tiadiciO?'ª~~s :a_-·á..quellas -

cuya característica principal es que el si:atús se adqu~é'r~ a· traveS de la 

eficacia del trabajo profesional y de los ben:efÍ~ios .. ~-o~ial~~ · 'c¡ue .: ~el ·._mi_! 

mo se derivan y no automáticamente con la posesi~n· del. tít~i~~\E~·tre_ -~~-~e 

grupo de profesiones podríamos citar carreras como· I~·;genier!~:.Q~í~ica, I!!.·' 

geniería Agrícola, Matemático, Investigación Biomédica Bi~ÍC~~--:.:~·~6'~: 
:,,·:·:· 

:. ,:, 

Con base a estos conceptos podrían. construirse· -tipol~gÍ~~·:·de -~arre-.. . ~; .. -, "'' . ' . . . 
ras universitarias incluyéndolas en uno u otro grup~ ~-·· se'~~·n · c?ñ'sÍde~acio

nes de orden histórico social y regional, pero Do es este el objetivo del 

presente trabajo. 

Es nuestro interés conocer si se ha operado un cambio en el presti-

(2) Lo vocacional: Teoría, técnica e ideología. BOHOSLAYSKY, Rodolfo. - -
Edit. Era. P• 20. 



gio de las profesiones, las áreas laborales y ocupacionales y en los cri

terios de elección así como cuales son los factores determinantes de los_ 

mismos en un pa!s como México, en transición. Esta transición a que nos -

referimos presenta un alto grado de asincron!a entre una modernización re 

lativamente avanzada y una industrialización incipiente. 

En este contexto, a la vez que aparecen nuevas ocupaciones y profe

siones en el mercado de trabajo, otras se modifican en varios sentidos, -

por ejemplo, profesionales que antes ejercían su profesión como una acti

vidad liberal (sin relación de dependencia) hoy en día d~ben, cacia vez -

más, ingresar como personal asalariado de las grandes empresas o del Est,! 

do, otros deben incorporar rápidamente en su formación técnicas modernas_ 

de trabajo para adaptarse a los requerimientos de una sociedad con nuevas 

necesidades; y otros reconocer que su base formativa no los habilita para 

desempeñar con eficiencia en ella. 

Como consecuencia de estas exigencias sociolabcrales y económicas -

el sistema educir:tivo se ha diversificado en su nivel superior, modifican

do algunas carreras ya existentes o creando otras nuevas (Ing. Mecánica -

Eléctrica, lng. en Telecomunicaciones, Diseño Gráfico, etc • .) cuyo presti

gio ascendente. se debe principalmente a que se las asocia con la imagen -

de un país moderno y dinámico. 

Al mismo tiempo las áreas afectadas por el proceso de "moderniza- -

ción" reflejan la incapacidad de decisión en cuanto a la investigación -

científica y tecnológica, la cual se halla restringida por la dependencia 

del país haCia los países industrializados. 
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Ante este panorama breve de lo que implica reflexionar e indagar s~ 

bre la orientación profesional me propongo resaltar y anali~ar algunos ª!. 

pectas del problema vocacional y profesional que se presenta cuando el e_! 

tudiante se enfrenta a la disyuntiva de satisfacer los anhelos familiares 

(que en parte son suyos) y los suyos propios, elegir entre una carrera -

"tradicional" o elegir una carrera no tradicional. La sensibilización que 

se logre en los estudiantes al respecto (un cambio en la noción de elec--

ción de carrera frente a las ideas tradicionales dominantes) cambiará en 

gran medida la visión que sobre las carreras tradicionales se mantiene e~ 

presando una nu'eva forma de acceso al mercado de trabajo. 

Por lo que consi.dero que la orientación profesional a nivel inform.! 

tivo y formativa se configuran como instrum'entos importantes encaminados_ 

a facilitar la adaptación de los individuos al mundo laboral. 

Si bien la Orientación Profesional posee básicamente. un carácter i!!_ 

dividualizado, la información profesional ofrece una perspectiva más am:--

plia en extensión, permitiendo atender a grupos de sujetos que necesitan_ 

disponer de una información a la hora de efectuar una elección profesio--

nal o de intentar acceder al mercado de trabajo. Ello hace que resulte -

una acción muy rentable en términos sociales por cuanto permite exten--

der colectivamente los beneficios de la orientación profesional, sobre tE_ 

do en situaciones en las que los recursos humanos dedicados a la orienta-

ción profesional son más bien escasos. 

Por otra parte desde el punto de .vista técnico se encu~ntran tam- -

bién --justificaciones r_especto, a ··la: importanci8. de·· la iOformación. pr0fe~i~ : 

nal . T~da elección pi_O f~.~-¡ona.l. Y. {~ ,· .po6
1

~erior ~.°~-erción_ laboi:al ~xigeti -
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conjugar factores internos al sujeto (inteligencia, aptitudes, personali

dad, intereses) y externos (características de las ocupaciones, aptitudes 

ejercicio, formación necesaria para el acceso de las ~lamas, situci5n del 

mercado de trabajo, etc.) •. La Orientación profesional intenta entonces, of.r,! 

cer una información y formación objetiva sobre la realidad profesional y_ 

laboral a quienes ti.enen necesidad de disponer de dicha información, bien -

sea para efectuar una elección sobre su futuro profesional, bien para 

conocer qué camino seguir, una vez hecha esta elección. 

Un nuevo argumento a considerar dentro del presente trabajo serta -

también el papel preventivo que pueden representar los programas de -

orientación profesional en el contexto de la planeación de recursos huma

nos para el logro de un ajuste entre la oferta y la demanda de mano de -

obra; si las personas que han de tomar una decisión sobre su futuro prof.~. 

sional están informadas sobre las características, exigencias y posibili

dades de empleo de diferentes profesiones 1 esto puede evitar que dediquen 

meses o años de esfuerzo a prepararse en algo para lo que no tienen cual! 

dades o en lo que nunca se emplearán, a la vez que se encontrarán frustr! 

dos al no ver realizadas sus expectativas. 

Finalmente, los modelos tradicionales de actuación en orientación -

profesional que concedían especial importancia al diagnóstico cuantitati

vo de las características individuales (capacidades, habilidades e inter! 

ses profesionales) parecen enfocarse hacia nuevos modelos tanto teóricos_ 

como funcionales. 

'!- así parece que las decisiones profesionales no deben basarse ex-

clusivamente, eri .variables de índole personal, sino equilibrarse con otras 
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variables de carácter ocupacional, sociolabora'l y económico que definen -

la estructur~ del mercado de trabajo· y su futuro desarrollo previsible. 

En esta perspectiva, la intervención de ayuda al sujeto en el proc!_ 

so de decisión profesional y en la posterior inserción en el mundo !abo--

ral exige posiblemente un nuevo modelo de actuación enfocado en la línea_ 

de una preparación para la elección-decisión de la vía profes:iónal, evo!~ 

ción para la carrera de la vida y orientación evolutiva, iniciada desde -

los primeros cursos de la escolaridad e integrada en el programa general_ 

del currículum escolar. 

De los métodos de trabajo individuales se está pasando a los méto--

dos grupales. Se están incorporando nuevos .sistemas de orientaci6n como -

simulaci6n de situaciones laborales, petición de trabajo y en actualidad, 

la necesidad de orientaci6n profesional no concluye una vez clarificada -

la elección de estudios u ocupación, sino que se hace presente nuevamente 

en el tránsito de la escuela al mundo laboral y posteriormente en los mo-

mentos de reciclaje, reconversión o readaptación profesional. 

En este contexto es donde se sitúa la información y formación profe 

sional cuyo objetivo estriba en la presentación del panorama de la reali-

dad profesional presente y futura, de forma que cada persona pueda com- -

prender y aplicar la información a su propio caso. 

Siendo el obj~tivo de este trabajo difundir la trascendencia que -

tiene la orientació_t,t P:rofesa.ionl tanto para el adolescente, así como a -

!Os que interv{f:!:_~e~ ·en ~a e~ucació~, así como _los elementos que intervie

nen y constitu~~n ·~{ pr.oceso electivo; el plan general del trabajo, pre--



13 

senta la siguiente forma. 

En el capítulo I 1 se hace énfasis en la orientación como proceso -

educativo, ya que si se asume que el ser humano se desenvuelve como un -

ser social éste por la misma razón es influenciado a partir de las inte--

racciones que _mantiene a lo largo de su "crecimiento11 con la familia, la 

escuela y la sociedad; influencia que incide en su futura elección profe-

sional. 

En el capítulo II, se presenta una reflexión sobre el papel de la -

escuela en la creación de expectativas en los estudiantes y su relación -

con ia satisfacción de las mismas a partir de una profesión u ocupación,_ 

así como la transición de la escuelo. al trabajo y la enunciación de los ~ 

itinerarios de transición del adolescente a la vida adulta y laboral, ad!, 

más de que necesita la escuela para dar una formación integral a sus est!!_ 

diantes. 

En el capítulo III, se reconoce la importancia de la motivación co-

mo condición humana que posibilitá. la -clarificación. hacia una elección en 
~· . '-. :_,. . ·>'·: ':'. - .·.. . . ' 

función de sus ideales,, au~ovalorá.Ción·:.Y-.-e1'é~Ción. P~ofésionai~ 
, ... · .. :>)C;¡~''.''"?.~ ;>·. : > . . . 

En el ~ap!t~l~ ~Y[¿;•~•!' t;~Efot~!fa~.~:~~~~~~~~-.i~;t.::~~!~hfü·~~~ da~ or! .· 
gen a una metodología···de::trabajo;..que·. permita·; conocer.:.si.~·el·;::alumno.· ha:.-des!· 

• •• -• .- •• ::·- :_:· _ '.':_. .. ,··'.\1:'.:f:r::;;:~l\~·~· ~~:"Jj~;-;'.:~:'5g;;~;/~~~g--_,_ .. ~!fJ!f~;-~~'.Ff~.;:<>:~~tF~~}··; ?.\·f :~:;· .. ··'.Y~ .. ·. ·_ . 
rrollado intenciones:. prófesi~)nales~, como. antecederite ~P.ª~ª- •.ll~_:var·:~~·:,cabo, -

una decisiónal~:~,º~f,~;·1."J~:::11~;;
1

;:.:J~~~&f:·f i;t2:~.:0::.•:'.'5~!if ··.:~~-r i~·;,:.r .•..• •. .·. 
En el· capítulO"" V ,_:'ii·«pai-ti.r::de:;lá '..·coiijUtlción'' de ~.tOdó ·.:el ~cOnt_enidc:> · d!, 

· · ..;,:.-~:: :1.-_j /:~: .. :~:·.~; (,,}.-;·~~.;:~:~~~~~(· ·: ~);·:~:;,·;~,~::o:r· '-~~~-t:'.·.··:('.>'.:.·:~fY)'. \ .. ':·· .;; :·,,. -_ 
sarrollado se hace refeiencia:-a 'un"sistema;.educativo,qu:.;prom~eva en 'el -

. joven como. ser··-iiu·~·~:~~ l~,,.'POs¡~-¡~¡~~~~:'.~~~·~~~·~-e~i.-.:~·:.~~·. v·ida. y :~~·,;~~-~ré~a, en~ 
.. , - ·-1· • 
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tendiendo ·que St: encuentra en una etapa vital que es el aquí y el ahora,_ 

y que es un ser en desarrollo, al mismo tiempo se presentan los princi- -

pios fundamentales que facilitan el desarrollo del adolescente hasta pro

mover su autorrealización. 

Finalmente en el capítulo VI 1 se desarrolla la experiencia de trab.!!. 

jo en la orientación profesional, obtenida en el Departamento de Psicope

dagog!a del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Azcapotzalco. 

Como colofón, se presentan algunas conclusiones a las que se han -

llegado a trayés de la realización de este trabajo. 



BASES CONCEPTUALES PARA LA INVESTIGACION 

Los profesionales que intervenimos directa o indirectamente en la -

escuela estamos familiarizados con el término "orientación", el cual se -

utiliza para enmarcar tareas o funciones diversas según se parta de una -

definición, más amplia o más restringida del mismo .. En un sentido más am

plio, concebimos la orientacHfo como cualquier tipo de intervención educ!. 

tiva cuya finalidad es ayudar al alumno-persona en su desarrollo psicoed}! 

cativo. 

A partir de esta definición de carácter general podemos encontrar -

otras más concretas que respondan a objetivos más específicos, una de. - -

ellas es precisamente la que fundamenta el 'presente trabajo la orienta- -

ción profesional (v.Jcación-ocupación), que se define como el conjunto de 

actividades que se realizan con el propósito de informar y formar al alu_e 

no para facilitar una opción de estudios adecuada, basada en el conoci- -

miento de s!. mismo (intereses, aptitudes, conocimientos, fantasias) y en 

el de la realidad en que está inmerso (opciones de estudio, sectores ocu

paci~nales, campo laboral, contexto socioeconómico). 

Situándonos en este ámbito de la orientación, quisiera hacer una -

breve referencia; el sistema educativo obliga a los alumnos que acaban el 

bachillerato a una elección de estudios que en muchos casos determina su 

futuro personal, profesional y laboral. Esta situación se da en un momen

to poco adecuado. Evolutivamente el alumno está en una etapa de cambios -

importantes que conllevan desorientación y confusión. 

Por otra parte, es importante ayudar al alumno a reflexionar sobre_ 
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sí mismo, todo ello.·con e_l -objeti~o- ~e.fa~ilitar ·la toma de decisión más_ 

adecuada; tal· cómo se~m6~t~·~~~>en -tii d·~s~r~61~0 del trabajo se presenta -

un apartado· que· res~fi~_'.:~~~(~~Perie~~:i.~ \¡úe se ·ha obtenido en la orienta- -

ción profesional en ~<:~~\l~i~;~<Je ciencias y Humanidades, en donde la ve_;: 

tiente informativa·.<?~~~~: .. ~-~".:.~~&~'r- i~p·~rtante., pero se complementa con la_ 

reflexión ·indispens'able:'·p~·~a··_ay~dár a Cada alumno en su elección-decisión. 

Por lo tanto eritender ia orientación en todas sus ramas se presenta 
.- '· '--· 

como una vía alterna· de-.~;J~U-dión _capaz de remover los obstáculos que pue-

dan impedir e~ de~arrollo satisf8:ctorio y arinónico de la persona en su e.!! 

torno escolar y profesional., - · 
- '• ·.· ·- -_ 

Se considera a la orient,aci~n ,c~mo'~~,,fa~::or educacional detemina!! 

te y decisivo en la eficac-ia educa't'i~1/ ~-~~·~·~~;i.?.~~).~:~~uda que se puede -

brindar al alumno para el desarrollo ·d~·. s·~~·:'.l¡¿;biiidade·~ intelectuales y -

afectivas, fundamentalmente en beneficio -pro'Pi~;j,:···de· ):~ Sociedad. 
1 ' 3~:~~ ~_.:, -~-~.-~:,. :_ .. 

Orientar es en definitiva educar· p~~-~~:~i.~g-~-~tt~·~"', ~~~.~.~· ~l. alumno -

más tntraconsciente cautoconocimtento de. sr· ~1~~~-" e·~-~~ '_p~;:.~º·~~lidad) y 
''·" 

circunsconciente (su contexto socioprofe8iona'1::y~~~~~~~"~: ecO~ómico), de 

tal modo que le permita seguro de sí acertar en
1

.S;~ Su'cesivas decisiones_ 

a tomar. 

Este enfoque debería ir acorde al ávance .',Bc::~i~·rado de la ciencia y 

la tecnología en el ámbito mundial y n8.cio~al_', --~Si cóm'o con el surgimien

to de nuevas esferas de trabajo y profe.Sioneá; · Iá complejidad y la exige!! 

cia de los requisitos que se. P¡8:º-~~a~:~.~-~~~-.:\~~~d~Ciones de ingreso en las_ 

industrias de agricultura y la· c·~e~~ia ·~oderna hacen que aumente la nece-
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sidad de lograr una mejor orientación vocacional y profesional, a los es-

tudiantes que egresan del bachillerato. 

Es as!, que se hace necesario considerar a la orientación· vocacio--

nal y profesional como el sistema de influencias soc~ales inc~uyeÍldo las 

pedagóg~cae que preparen a la juventud con el fin· de· que .ilijan conscien• 

temerte una profesión que corresponda a las demandas sociales, econ6micas 

y a las cualidades individuales de la personalidad. 

Este trabajo constituye la concepción e instrumentación de una met~ 

dología donde se integran ·la acción de diferentes factores entre los cua-

les se encuentra la familia, la escuela, los itinerarios de transición, -

la personalidad como un todo 1 la información y orientación profesional P.! 

ra contr~buir al mejoramiento del proceso de elección. Como ya se ha men-

cionado el avance de la ciencia y las tecnologías que emergen en la actu_! 

lidad ampliadas y su aplicación práctica a la vez que han vuelto m8s cara 

la formación, sobre todo la escolarizada, han multiplicado las diferen- -

cias ocupacionales y permiten al individuo optar, si existe una buena in-

formación y orientación profesional, a un número muy grande de opciones,_ 

.que serán a medida que la ciencia y la tecnología avancen y su aplicación 

se haga más diversa. todav{a más abundante. 

Sin embargo, a la vez que esta situación produce una diversidad de_ 

opciones, hace la tarea de elección más difícil, dado que esta misma di-

versidad hace que el individuo, requiera cada día en mayor grado una mad~ 

rez en el proceso de toma de decisiones, as! como un conocimiento más pe!, 

feccionado de dichas oportunidades. Po X. otra parte, es tas oportunidades -

ocupacionales muy diversificadas, son también cada d{a más específicas y_ 
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sofisticadas, lo que produce la necesidad de una formación escolarizada -

que cada vez se prolonga por más tiempo, propiciando que entre la elec- -

ción (decisión) y la aplicación (Integración al mundo del trabajo) trans

curren largos períodos de tiempo 1 dando la posibilidad que en este lapso_ 

y debido al fuerte impacto tecnológico puedan haber cambios substanciales 

en las tareas que se realizan en la ocupación elegida. 

As! pues, el orientador como profesional necesita apoyar al sujeto, 

para el campo especf'.fico de la elección profesional. 

Cuando una elección vocación-ocupación sólo toma en cuenta los re--

soltados de un test, o los duelos por las renuncias a otras opciones, o -

la demanda ocupacional, reduce y parcializ~. la orientación; y cuando toma 

diferentes pruebas y las adiciona en un mosaico de puntos de vista, par--

cializa y cuando ejerce presión para una determinada profesión niega la -

capacidad electiva del sujeto y se confiere el dominio del futuro del --

otro. Porque una elección profesional puede analizarse como acto psicoló-

gico, pedagógico, formativo, como valor social o como una adaptación bio-

lógic-a al 11stress11 • Y cada una es válida, pero parcial, es que ante eso,_ 

. en función de la libertad de elección, es que la posición human!stico - -

existencial intenta ayudar al adolescente-persona en su elección profe--

sional, proveyéndolo de un campo de reflexión para autovalorarse_ y autod!, 

terminarse en función ya sea de una pro.~esión o una o~upación ·~ara. elegir 

su _identidad desde y para la identidad personal, que no est~ ~.:Í.sladB.. del_ 

contexto social. Para ser en el hacer y eón. el hac~~ · p~der ser. Porque la 

elecció~ es posible a menos que no se Pretend~. uila ·el~~ción-decisión sin" 

una selección, a través de una orientación que decide por él. 
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Por e~ contrario la posición humanístico existencial, que es ia ba

se que sustenta este trabajo, entiende al ser humano en razón ·de. su ·cons

tituci6n multipotencial:. formativa, existencial, psicodiná'mÍca y' so~~ocu,! 

tural. 

La primera hace referencia al desarrollo interactivo del ·sujeto, es 

decir, la relaciOn con sus primeros cuidadores, fundamentalmente la madre, 

es unidad simbiótica, le permiten una relación retroalimentada de la que_ 

poco a poco deberá difere~ciarse. En esa interacción primaria se estable

ce un modelo básico de incorporación de valores y pautas sobre cómo ser,_ 

qué hacer y cómo hacer; n.o sólo aprenderá sobre el otro sino sobre sí, 

con ese o esos otros que representan su grupo. 

Las funciones yoicas se irán desarrol.lando y poniéndose a prueba en 

acciones recíprocas con personas y objetos, aumentando la elaboración de 

aprendizajes, enriqueciéndose finalmente con la palabra. Otros significa

tivos ampliarán su contacto interpersonal y las identificaciones jugarán_ 

en su alternancia del modo de ser confrontando sus resultados según la -

eficacia que resulte. La escuela, los amigos, el trabajo le darán nuevos_ 

.campos para experienciar y experienciar-se. Y en este acto de aprendiza

je podremos de.tectar distintos modos de aprender dando validez a los dif~ 

rentes tipos de formación experiencias vi tables significativas, formación 

cotidiana, formacióri formal y experiencias laborales. Pero el sOlo diag-

nóstico de un tipo de formación es incompleto. Debe de unirse el modo en 

que los distintos tipos de formación se interrelacionan y combinan, y re

visar así los resultados a los que se llega como un todo integral. 

Quien elige una vocación y una ocupación tiene en cuenta sus posib! 
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lidades formativas y si ésta no le es clarificada, se apoyará en los re-

sultados hasta entonces obtenidos. 

La familia y la escuela tienen modelos lineales de enseñanza con -

los que cree cumplir su cometido, en un sentido amplio, de socialización, 

no 11sumiendo su responsabilidad en la personalización. 

En una orientación profesional, tener en cuenta los diferentes pro-

cesas formativos del joven abre dos grandes posibilidades: una la revi- -

sión y reflexión de los potenciales no desarrollados y la otra, planear -

la estrategia de orientación más adecuada a las necesidades del joven. 

En cuanto al aspecto existencial, cuando un individuo nace lo hace_ 

en un medio que lo espera con unn expectati:Va que podemos denominar nove-

la familiar que se nutre con mayor o menor conflicto de los mitos famili!!_ 

res. El recién concebido ya está incluido en el proyecto de sus familia--

res, de un modo peculiar. Cuando se le da su nombre, se conjugan en él, -

los valores de lo que se espera. El punto de partida para el orientador,_ 

como fundamento para poder ayudar al joven que está por elegir una profe-

sión, es junto con el joven ir destejiendo la investidura familiar y pe,r 

mitirle tomar para sí lo que quiere conservar, siri la culpa de no coinci-.. · 

dir totalmente con el personaje que se le atribuy_era·._en la ~ov_ela _fatri~.'..· -

liar. 

y reprobado. Y ese aplauso o reprobación h~ ~.~ia~o,.:sua·:a~.tO_~~lc:>~áCi.Orí~s,_· 

aquellas que fueron conformando la imagen .~e ~~ J.~~,~~~~~¿f: ~:.: . , .. 

Elegir una ocupaci6n es elegir y deter;,,inaf e~<nconc~~t~• de sí mis-· 
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mo profei:;ional11
• La expectativa familiar incide en la elección del futuro 

·y su influencia debe ser confrontada con la propia, en cada acto electivo 

en que se moviliza la novela familiar. 

En lo que se refiere al espacio psicodinámico, como en las anterio

res, existen leyes y funciones propias. El sistema psicológico recibe, a! 

macena y reproduce información, como lo hace cualquier sistema y puede -

iniciar, de tener o diferir la acción. En cuanto sistema asociado a la -

conducta verbal, posee la función de transformación simbólica de signos,_ 

la capacidad de identificar al yo y la posibilidad de proyectar este yo -

en el futuro. 

La relación articulada entre identidad personal y conciencia del sí 

mismo profesional, su combinación en el núcleo de la personalidad nos da_ 

pautas para discriminar elecciones anómalas de aquellas que no lo son. 

La influencia sociocultural, dan cuenta de las pautas contradicto-

rias del hombre de nuestra sociedad. Se espera que un individuo sea tan -

competitivo como cooperativo. 

Las profesiones y ocupaciones cuentan con un prestigio que no con-

cuerda con la realidad ocupacional; carreras que dan mérito de eficiencia 

e inteligencia como "ingeniería. no son reconocidas en la remuneración ec2 

nómica como si lo es un hábil plomero. El éxito es una exigencia social y 

se acentúa más el halago que el logro en una actividad. Se disocia traba

jo y placer, y se llenan los consultorios psicológicos Con aquellos que -

preguntan si amar su trabajo es estar alienado y que no entrar en los pl.!_ 

ceres indicados por la sociedad. vendidos como necesarios. Se entiende C.!:!_ 
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mo objetivo, la personalización y se evalúa por la masificación. 

Los aspectos que se han enunciado, emergen como fuerzas motivacion! 

les para elegir. En la medida que esas fuerzas no se vivencian y revalo-

ran como ta.les, . resultan datos relevantes para el proceso electivo -

profesional. De ahl que sea necesario instrumentarlos activamente en una_ 

elección vocación-ocupación autovalorada y autodeterminada a partir de la 

re flexión y la confrontación con la realidad personal y sociolaboral. 

Estas cumplen con el requisito de ser disparadores de la experien-

cia de autovaloración en situcción relacional con su identidad personal,_ 

profesional y laboral, con sus valores de ser, hacer, tener, con las ex-

pectativas del medio y sus posibilidades re~les • con su estilo de vida y_ 

su proyecto de autorealización personal. Cada una de ellas abre y cierra_ 

subestad!os que confluyen en la decisión final en cada uno, se tienen en 

cuenta, entendiendo el lenguaje y el pensamiento verbal como no verbal, -

el aspecto corporeo, tanto como el psicosocial. 

Todo ésto nos lleva a pensar a la escuela como un sistema en el &e,!! 

tido de la teoría de la comunicación. Desde este punto de vista ciertas -

reglas rigen su funcionamiento. 

Mencionemos algunas: la de totalidad por ejemplo; nada puede afec-

tar a una parte d~ este todo sin afectar también a las demás. La de suma

tividad; hay algo distinto a la suma de las partes que constituyen el to

do. 

La educación media superior carece de una estr':'ctura moderna y ada.E_ 

tada y arrastra todavía el concepto de compartimentación del conocimiento; 
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~ . ' 

pero aún así una· escuela en furicion,~miento es -~n~·siste~a ~ d~~d~· 10 qúS pa-

sa en un '.ladO -r~·~~rc~~·~, ~~·' O·~~~,'.i --~~~~~.~.:~:~.~~>-~·~~~;~:~~· ~~·,::~Ji~~:·3/--~str~ctu--. 

ralmente dife~en~iádo de lo.a dem~s.< · ;',, ;J,:· •i; ~;i;) .. ~; \·. ·· 
Por- eso en-í:eridC~~~···qu·~ --~6·ó~~ª~~:~~~·~~; t-~~e·r::~-~j_:;r~.--~~~~~;E!~f:.~~~~iéa:.en-~· 

-_ ._. . ._ _ -- _ .. ~-- ('.-,~:;:~-~'.,..t::-.::'{(_fc.~ 1-j,-,~- .,· ::-.,, ;.-:·,' .. -'.- -- . 
tenderla. como estÍ'uctura y p~o&~ama_r:· objetivos) para: todo ·:el~ movimiento· -

. :~-·:-.:~-; \t'./\:~~~f.f:::'.~:~·::.",\~-.. ;~·::~./~ .. _,• -. . ' .. 
que pueda_ ocasionar un cambio~ a:' la ·v-~Z ~ebe."génerar.:resPuestB.s -~~: é~:_pr~ 
ceso del mismo cambio. · -· ·' ·;:;~~(~"j/:);(~:~~:f./r::·:~~:--::z .. ;'.,- ~ _: 

51 nuestra tarea como asesores' }.i{ii~~~J~jr'I;~'~fJ:ii~~~orÚ de un_ 
• ·c. ,< ·-·'..: i:r:·:~,;;_ 3.;.-\:,~_;·':~.:~--0:_'.\?- ~~ .. :: -., _ .. , .. _\ .. · 

proceso de reflexión y confroittación;P.a~~' _U~~'-.el".!CC:ión:.Pro'~e'siona_l, es' -

orientar; debemos plantearnos .lá ta~e~;,:ff~t.21'.1,l~~~Jt;d?fdu~~~~v~ en su -
conjunto, sabiendo .. qll:e pod_emos· enconti-ai'nos·~ con ·:mayor-7 o "menor--grado de in 

. . .:.', -~~'.¿_:.=~·: ~:·;'.~J.:~if;'..~)(:;~\~;:;_::«y?<./i't:y--.. \::_.. ·.-· -
t'egraCión de las -áreas que interviénen:\'~la~familia'~:~~la .eSctiela .y.-la soci_!, 

. ~,_ .ª ·~····'e'.it;~i,;~:~~:~¡~!ili~i~~L.~ :¡¡,Y~'°"-
porque_· somo~-.. ~-ª~· .~aC~:l~_tad_~:~~ª.-~Y_:.~~d-.é~e~·º-ª7-\~~~-r::~~--~?-~'ú_é~-~á:~·-~-Odos los ele--

mentas• qu~ 'i~fi:;~~;;~;j¡:O~l~~~!~1i¡tt~i~~,~~~li:;~f t~~;;:¿'~~ ~~:~-~: 
._ .. , ... - - . 

. nal como un. ~s~~d~· mu·; .. ~·rJ:ti·c~:-;~n·.·1~·:;.;~~./~;~Í~-~-~-~· :~-d~l.escen.cia. Nos basamos 

en el concepto de crisis, ~~e-:i:~;iic~'.-u'~-:~a~~~ .de vida del sujeto donde -

por. la situación dé cambio, ya sÉ!a evOiu.tiva ·o accidental, sufre alterna-

tivas en su conducta para lograr 11ajuste11 y adaptación activa a un probl.!:, 

ma •. Son situaciones nu~vas que el individuo no puede manejar rápidamente_ 

con los mecanismos de superación y defensa que ya posee. 

Los cambios que en este caso son de rol, pueden llevar a una mayor_ 
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maduret, en cuyo caso .la crisis habrá sido una experiencia positiva. Es -
: - ' · .... _ -·: 

este momeÍlto, p~_r--1~. tanto, en el cual el individuo· experime~~-.~--~_na ~'a.Yor 

necesidad de ayu.da y es mas sUscepi:1b1e a ta inf1uenc.1a ·d~ ·oc-ros;·: es ·Por_ 

eso que por. este he~~~' nos. paree~ especialmente importa.né·~-~ e4f~~¡~~-~ :~~i ~ 
rol del orientador_ co~o agente profesiaonl, un facÜ.itado·r--~~n-···~1 p~~:~eso_ 

de elección profesional. 

Para poder comprender más profundamente su part~cipaciói:t en el pre

ces? de orientación vocacional y profesional es fundamental caracterizar_ 

lo que planteabamo~ como objetivo y eje de la tarea el alumno adolescen--

te. 

El adolescente en su etapa crítica de. elección se enfrenta con una_ 

serie de 11duelos11 y ' 1pérdidas 11 que necesita comprender para poder 11cerrar11 

esa etapa y acceder a la nueva con mayor comprensión sobre sí mismo y so-

bre lo que pudo sintetizar de la ante.rior. Estos duelos son: por el cuer-

po infantil (aparición de la genitalidad), por los padres de la infancia, 

por la omnipotencia infantil; otros proyectó·~,.·. otra~ e.xper~~n'cias; ·.~tras_ 

formaciones, etc. La posibilidad d~ elegÍ~. es~á ;~~fiulda. ~,~.r .~lá elabora--
• •• • ~ _." -1 - ·; :.; •.•• ,·.:,'.;', --·., ... 

ción de estos duelos. 
~;'.~~,\: .' 

" - ., ,.,·.-. :··'.··.··· 

Algunos adolescentes llega~.ª~Lt~;~,i~~.;~.:itf:e~~~ela media superior 

con una relación con sus padres: reformulada; ·;:con: una .. aceptación de sus -
. _ : · .... ~\ . : .. ',:::'.,:~ ~'.~-~-,'.-fE:/:~; ·:·:_;::·' .. ···. . · 

cambios corporales tal;: que . e~:_ C::~E!:~P~,: Y:~,~:p~;.~.~~· ~!l~~i~o ni -le es extraño y 

a veces con una idea más·. o ~~ri~~·-:·~}~'.~~·'.:~i'~:·j;·¡,r;~~-~·;_¡~-~--.. Otros operan de su -

identidad sexual (es dec~r,···_,~¡~:j~~l?~~\'i~~;-~:~§~'.t1~~i .. 'u·~a cierta ·respuesta a 
" ._,·-,·.;."''.'..·-- .. ,,,: ....... ' .. . 

¿cómo ser homb~e? o ¿cómo 's.~i--ñi~j~;?)>-~t·~~'~·~ii~~~~ a·:la misma situación -

escolar con todas las esti-Uct~~~~ .. :L·~;~~úies:· ¡·~·t,a~ta~·. ·_la· misma relación_ 
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de poder, decisión con los padres 1 la negación del cambio y la absoluta -

impo.sibilidad de imaginarse adultos. Entre estos extremos, los adolescen

tes se encuentran en situaciones intermedias, con infinita gama de mati-

ces en la resolución de las problemáticas expuestas. La crisis vocacional 

y profesional, es abarcada por esta obra. 

En la etapa tardía de la adolescencia que es la que nos preocupa, -

la lucha reside en la necesidad de asumir nuevos roles (yo social) o no -

hacerlo, lo que lleva muchas veces al joven a elegir, por temor a defini,:: 

se, por seguridad, por sometimiento al ambiente y a sus valores o por lo_ 

que le exija menos de sí mismo. 

Por ello el orientador debe ayudarlos a nada más y nada menos, que_ 

a reformular todo lo aprendido para lograr, un producto que será conse- -

cuencia de su historia, pero por lo mismo diferente y único. 

Lograr una combinación tal <le identificaciones, que dé como result,! 

do una identidad que parta y se nutra de ellas, pero que debe ser distin

ta a la de sus modelos (ideales) para ser justamente eso: Identidad. 

Sólo comprendiendo la importancia del momento vital se logrará ins

trumentar técnicas que ayuden al individuo a estructurar su identidad sin 

olvidar que la misma elección ésta se constituye. 

Paradoja a tener en cuenta para no obstruir por un lado, ni abando

nar por el otro al individuo en esta titánica tarea. a la cual se enfrenta: 

tomar su primera decisión autónoma. 

Por lo tanto entendemos la orientación profesional (vocación-ocupa-
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ción) como un proceso que acompaña otro proceso el decidir. 

Decidir no es sinónimo de elegir, en el sentido clásico, tal profe--

sión o tal ocupación. Un sujeto puede decidir que no está en condiciones_ 

de elegir. Sin embargo, de algún modo si está eligiendo; elige darse tie!!! 

po. 

El término proceso nos ofrece varias acepciones interesantes. Progr.:_ 

so: acción de ir adelante (transcurso del tiempo), conj~mto de fases suc~ 

sivas de un fenómeno o de una operación. Incluyendo todas estas opciones_ 

veremos que hablar de proceso de orientación vocacional y profesional sig 

nifica progresar, ir hacia adelante en el objetivo último de ser capaces_ 

de decidir por un proyecto de vida, respet8:ndo todas las fases que ésto -

requiere: trabajar las dudas, las pseudodudas, las presiones familiares,_ 

conjugar y combinar los diferentes itinerarios formativos y sociolabora--

les, que no pueden faltar requiere de un tiempo transcurrido. 

Queda fuera del concepto todo in ten to de elección que no englobe es-

tos aspectos, ya sea que provengan del propio sujeto o de su medio. Dicho 

de otro modo, un sujeto no puede decidir si no se da su tiempo para tran-

sitar por todas las fases que le permitan progresar hacia una elección. -

Esto deja planteada otra cuestión, y es que ese sujeto es el único capaz_ 

de dar respuesta a sus interrogantes. 

El orientador como facilitador del proceso, es. quien acompaña; el -

que a través de determinadas técnicas ayu~a a, eSc.iB.récer los obstáculos -

que impiden el proceso de elección. 

Y es en esta actitud donde el facilitador no-puede dar- respuestas. -
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No solamente porque no las tiene, no las posee, sino porque ello trunca-

rta el Proceso. El facilitador estimula o incita- al joven para que refle

xione ordenadainente 1 para que analice sUs propios_ dilemas personales 1 pro 

cure llegar a la ra!z de sus motivaciones y conozca las oportuitidades que 

le brinda la realidad social y económica que lo rodea, para que sopese -

las experiencias significativas y laborales, sus logros y frustraciones -

y 'observe las tendencias hacia las que se moverá el mundo del futuro; pa

ra que acepte la responsabilidad de una decisión propia y enfrente los e.! 

coll~s y las dificultades con mayor seguridad. 

La elección en tanto resultado de un camino de autovaloración inter

na es imposible de "adivinar". Utilizando este término con toda intención, 

pues quien presupone el resultado de un proceso vital, ignora _que un suj.= 

to es único e irrepetible. 

Una elección consciente será aquella que realice el adolescente no -

sólo operando sobre aspectos personales, satisfaciendo sus condiciones in 

dividuales, sino también aquella que tenga en cuenta una realidad externa 

y proporcionar un beneficio profesional y laboral. En dicha conjunción se 

van configurando la vocación-ocupación; encontramos el ser de la misma y 

as! podemos definirla como la integración de factores intrínsecos (medio_ 

interno intriaconsciente) y factores extrínsecos (medio externo circuns-

consciente). Ese diálogo será también el resultado de una buena informa-

ción y orientación profesional en donde aprende el joven a autoconocerse_ 

y autovalorarse, y a conocer el medio que lo rodea, comprendiendo as! la 

tarea como una forma de aprendizaje, una forma de expresar el ser (auto-

conocimiento-autovaloración) frente al que hacer (trabajo y mundo, auto-

determinación profesional y sociolaboral). 
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Por todo lo antes mencionado 1 el propósito del presente trabajo, es_ 

hacer notar la importancia que reviste tener en cuenta todas las esferas_ 

que integran el proceso de elección y decisión profesional. Esta importa!! 

cia influye grandemente sobre los objetivos de la orientación profesional 

y su trasfondo social. que necesariamente debe intentar cambiar su tan -

mitificada labor; de hacer que los alumnos por medio de la aplicación de_ 

test, mágicamente supieran que profesión seguir, esta "ayuda11 se da de ID.,! 

nera mecánica y lineal, donde la actitud pasiva del sujeto a orientar, lo 

lleva a asumir ese resultado sin cuestionar si realmente esa profesión lo 

satisfacerá personal y profesionalmente, y si la ocupación que desempeña

rá a largo plazo podrá satisfacer las expectativas laborales que se había 

planteado. 

Por esto mismo, el repla~tear la labor de la orientación vocacional_ 

y profesional, así como la del orientador como un facilitador, conlleva -

no sólo una revisión profesional de su quehacer, sino un cambio actitudi

nal y de comunicación con el otro; es compartir la responsabilidad del -

proceso de elección con el alumno haciéndolo asumir esa actitud activa -

dentro del proceso, ya no es aconsejar, por el contrario es apoyar ese -

proceso de búsqueda de una identidad profesiouaL 

Esta perspectiva lleva también a replantear e.l papel que cada uno d!_ 

sempeña en el proceso, que no es más que la interacción de dos seres hum_! 

nos. 

Si asumimos, que la labor de facilitación, es crear en el sujeto una 

concienciación que lo lleve a reflexionar sobre su ·ser mismo; el orienta-



29 

dor debe proporcionar los elementos que posibiliten este hecho (con ayuda 

de los profesores) que. no "ª más que favorecer el autoconocimiento del -

adolescente-persona, ¿cñmo1, por medio del reconocimiento de sí mismo co

mo personalidad y como ente social, asumiendo que la elección no es más -

que una opción, una decisión y un compromiso, tanto interno como externo, 

que se da al conocer y reconocer su mundo. Al asimilarlo el alumno se re

conocerá como sujeto que elabora su propio proceso cuestionando y auto- -

cuestionándose, con ello se lleva a cabo la necesaria mediación del auto

reconocimiento que lo personaliza y le hace cobrar consciencia como autor 

responsable de su propia historia y como lo anuncia Freire (1969) "lo que 

pereciera ser apenas una visión, es efectivamente provación de búsqueda -

que de un compromiso hacia la adquisición de conocimiento ••• " y es ese C,2 

nacimiento de s! mismo, del mundo social y laboral lo que hace que el su

jeto de una variedad de opciones, seleccione lo que más le satisfaga y lo 

autodetermine. 

Por medio de este trabajo, entonces, quisiera lograr crear una refl!, 

xión tanto de la labor como profesionales de la educación y de la orient!: 

ción que nos lleve a replantear la función de la orientación profesional_ 

acorde a las necesidades de nuestros alumnos as! como a los cambios soci!:. 

les 1 económicos y técnicos que influyen grandemente en los procesos form!:, 

tivos de nuestros alumnos. Es promover la preocupación de acercar la em-

presa, el trabajo y la productividad a la escuela para que ésta cumpla su 

fin: formar alumnos capaces de adaptarse a los cambios sociolaborales y -

socioeconómicos a los que se enfrentará el pe!s en un futuro. 



CAPITULO 

LA ORIENTACION PROFESIONAL COMO PROCESO EDUCATIVO 

El proceso de educaci6n necesita de una interrelación permanente en

tre asimilación de conocimientos y el desarrollo de la personalidad del -

educando, ambos elementos constituyen una unidad indisoluble. 

Por lo tanto el conocimiento no es una realidad en s!. de la que el_ 

nifio se apropia mecánicamente bajo mecanismos estandarizados de asimila--

ción o por consecuencias de operaciones generalizadas. En el proceso de -

aprendizaje el educando debe individualizar los conocimientos que recibe_ 

y as! desarrollar su capacidad para la utilización generalizada de los -

mismos en las distintas situaciones de su vida. 

La información y formación que el educando va individualizando desde 

su niñez y a lo largo de su vida escolar constituye la base del sistema -

de operaciones que definen la constitución de sus propias capacidades, y 

tiene un importante papel en las actitudes que desarrolla como personali-

dad. Sin embargo éste no es el resultado sólo del desarrollo de las capa

cidades intelectuale~ del educando, sino también de la capacidad de éste_ 

para cuestionar y problematizar la información que recibe, lo que implica 

reflexión 1 análisis, seguridad en s! mismo, capacidad para plantearse cr,! 

terios propios, etc. 

11La relación entre conocimientos y personalidad es complementaria y 

necesaria. El desarrollo flexible de la capacidad de reflexión, de estru~ 

turar un cuerpo de acción futuro, los intereses y otros aspectos de la -

personalidad 1 garantizan una orientación activa creativa del educando ha-
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cia el conocimiento, convirtiéndolo en sujeto del proceso de aprendizaje, 

mientras que la rigidez, la ausencia de intereses, la pobreza de refle- -

xi6n y la inseguridad conducen a una orientación pasivo reproductiva del_ 

educando". (3) 

Los educandos con orientación activa se implican en el proceso de -

aprendizaje, convirtiéndose éste en vía para el desarrollo de todas sus -

potencialidades, mientras que los jóvenes con orientación pasiva no se 1,!!! 

plican de forma productiva en este proceso, conformando su información- -

formación sólo para cumplir una exigencia que les resulta externa, camin~ 

p_or el cual la enseñanza pierde todo su valor educativo, no teniendo nin-

gún significado para el desarrollo de la orientación profesional. 

Ee bien sabido que los aspectos de la orientación vocacional y prof.!:_ 

sional no son innatos, ni hereditarios, sino que se forman y desarrollan_ 

en función del complejo sistema de actividades, influencias e interaccio-

nes a través del cual transcurre la vida del individuo. Si bien el sujeto 

puede poseer de forma hereditaria predisposiciones fisiológicas que favo-

rezcan el desarrollo de e.ptitudes y destrezas. vinculadns con una serie_ 

~oncreta de actividades. éstas por sí solas no determinan, en modo alguno, 

una orientaciói:t vocacional profesional dada. 

Es precisamente el conjunto de influencias bajo el cual· el individuo 

comienza a desarrollarse (familia, escuela y sociedad) y la acción del B.!:!, 

jeto vinculada a ellas, los que van conformando la orientación profesio--

nal. 

(3) GONZALEZ, R. Fernando. La personalidad su educación Y desarrollo. 
Edit. Pueblo y Educación, Cuba, 1989. p. 104. 
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.. ' .·, . . 
La orientación· profesionál t.iene ·una· importancia decisiva en la vida 

del individu·~,··fu~d~~en·~·~{uÍ~~·t~ ~~-~.~'u sigóificación en ¡a elección de la 

profesión;· ~n·.·~11~ el: s~j~to se d~sempeñará con mayor o menor éxito, en-

tre otros factores, por la implicación qu~ en esa profesión tenga como -

peráonalidad. 

El área laboral, en la que en definitiva se expresa la orientación -

profesional constituye uno de los aspectos centrales de la vida del suje-

to, donde satisface y gratifica e,1 mayor o menor medida un conjunto impo!'. 

tante de sus necesidades, constituyendo una importante fuente de viven- -

cias de gran contenido emocional. En función de las caracter!sticas de la 

propia profesión, el sujeto puede realizarse creativamente en ella, supe-

raree, plantearse nuevas metas, lo que cons'tituye un resorte importante -

para su continuo enriquecimiento y desarrollo. 

La importancia que tiene la vida laboral y sus implicaciones para el 

desarrollo pleno de las potencialidades del hombre determina la signific_! 

ción que tiene una adecuada educación. 

El proceso educativo y en específico la orientación profesional co-

mienza desde los primeros años y en él intervienen con particular fuerza, 

la familia, la escuela así como las características y las exigencias de -

la sociedad en un sentido más general. Este proceso es complejo y contí--

nuo, que se expresa con nitidez, en primer lugar en el momento d_e la ele.!:_ 

ción profesional. 

Una adecuada educación en el aSpecto profesio_nal co~tri~uirií a que -

la elección profesional sea un acto de autodéterminación para e1 adoles--
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cente quien se sentirá verdaderamente c.omprometido e implicado como pera~ 

nalidad en su decisión. Este compromiso individualizado con la profesión_ 

elegida contribuirá decisivamente a que el joven desarrolle con amplitud_ 

sus potencialidades para enfrentar el proceso de preparación profesional_ 

y posteriormente la actividad laboral, y pueda afrontar las dificultades_ 

derivadas de este proceso. 

Por sus implicaciones decisivas en la vida futura 1a influencia de -

la educación en la orientación profesional no puede concebirse como un -

proceso espontáneo, o como la suma de un conjunto de medidas o acciones -

desarrolladas sin tener en cuenta la complejidad e integridad del proceso_ 

educativo en la personalidad del educando• de la cual forma parte el as-

pecto profesional. La orientación profesional es un proceso complejo, que 

debe ser abordado de forma estruéturada, teniendo en cuenta los aportes -

de diferentes disciplinas y sobre la base de una concepción de la person.! 

lidad que permita derivar consecuentemente un conjunto de consideraciones 

susceptibles de ser aplicadas en diseños de planes de acción, por los fa.s, 

torea e instituciones que resultan claves en este proceso. 

"La orientación como proceso educativo contiene tanto la educación -

y desarrollo motivacional así como el desarrollo cognitivo del sujeto; -

también implica la educación y desarrollo de un conjunto de característi

cas funcionales y de contenido relacionadas estrechamente con el proceso_ 

de elección profesional y la ar..tividad laboral, como son: la flexibilidad, 

la capacidad de estructurar el campo de acción, la capacidad de anticipa

ción, la responsabilidad, la disciplina, la persistencia. La educación de 

este aspecto no puede reducirse al hecho de brindarle información a ado--
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lescentes y jóvenes sobre las distintas profesiones que pueden constituir 

alternativas de elección profesional, enfocarlo as! significa no compren-

der que la esencia de la orientación la constituye fundamentalmente el d!_ 

sarrollo de un conjunto de intereses, capacidades y características, que_ 

en un momento determinado posibilitan por un lado la asimilación por par-

te del sujeto de la información que recibe acerca de las profesiones y -

por otra la búsqueda activa de información relevante para posteriormente_ 

y mediatizado por un proceso reflexivo enfrentar el éxito en el momento -

de la elección profesicnal". (4) 

De acuerdo a la concepción anterior que se ha esbozado, el proceso -

educativo en el aspecto profesional debe cumplir un conjunto de exigen- -

cias • a partir de lo& diferentes actores qti~ participan de forma decisiva 

en este proceso. 

A) LA FAMILIA 

La familia desempeña un papel esencial eri lB. orientación profesional 

especialmente en el desarrollo de inte'resea· y 4~. c~rB.~te~!StÍCSs. de ia -

personalidad. 

Las opiniones, los intereses. y ~as valo~aciones de los padres y de -

la familia en general• tienen una gran influencia ei:i el désarrOllo de los 

intereses de sus hijos. Esta relación no es simple ni lineal, está media-

tizado entre otros factores, por el grado de profundidad en las relacio--

nes de comunicación padres-hijos y su significado emocional. 

(4) GONZALEZ, R. Fernando. Ob. Cit. P• 193. 
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La familia puede estimular en los niños el desarrollo de intereses -

hacia distintas esferas de la vida. A través de las actividades recreati

vas los ju egos principalmente; los padres pueden contribuir a desarrollar 

un panorama amplio de áreas de interés, que con la ayuda de otras influe!!. 

cias vaya ampliándose y consolidándose. Muchas veces, por el poco tiempo_ 

que realmente se le dedica a los hijos, e incluso por desconocimiento, 

los padres no explotan ni en un porcentaje mínimo sus posibilidades educe 

tivas en este sentido, no ejerciendo ninguna acción consciente a los fi-

nes del desarrollo de intereses. 

La comunicación de las instancias pertinentes con los padres, bien -

concebida e integralmente desarrollada puede constituir una importante -

v!a para brindarle a ellos recursos con vistas a proporcionar a sus hijo& 

diferentes elementos en su personalidad, constituyendo una acción trasce_!! 

dente a los fines de desarrollo de intereses. 

Un clima familiar autoritario y centrado en la crítica resulta suma

mente dañino para el desarrollo pleno motivacional. 

Desde edades tempranas, el desarrollo de los intereses requiere un -

clima psicológico donde el niño pueda expresar con libertad sus gustos, -

inclinaciones y reflexiones; en casos extremos, los motivos pueden reque

rir de los padres un proceso de reorientación pero sólo en un clima de -

confianza y comunicación podrán estos seguir el proceso de desarrollo de 

intereses e inclinaciones de los hijos, orientándolos (o reorientándolos) 

adecuadamente. 

En el hogar en que la comunicación del niño o del adolescente con -
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los adultos es pobre o nula, no existen las posibilidades de acción desa-

rrolladora de intereses. Tampoco es posible en hogares donde los adultos_ 

tienen, a su vez, una esfera de intereses reducida, donde no hay una d~n-ª. 

mica familiar de enriquecimiento y desarrollo. 

Además de jugar un importante papel en la creación de un porcentaje_ 

de intereses amplio y rico, la familia juega tambien un rol significativo 

en el proceso de 1 estrechamiento 1 y profundización de los intereses y en_ 

el desarrollo de motivos propiamente profesionales 1 una de las vias a tr!!. 

vés de la cual ésto se produce 1 es por los padres u otros compañeros del_ 

núcleo familiar, como modelos profesionales. En esto es decisiva la valo-

ración que los adultos tengan de su propia profesión o de su actividad l,! 

hora!, su grado de satisfacción y las relaciones de comunicación, a tra--

vés de ello influyen sobre el joven en el seno familiar. 

"Hay que enfatizar el hecho señalado donde el adulto se convierte en 

un modelo profesional para el joven a partir de una relación profunda y -

exenta de imposiciones 1 de la actitud de algunos padres de tratar de imp~ 

ner en el adolescente o el joven una profesión que responda a sus propios 

intereses, aspiraciones e incluso frustraciones. Cuando la familia, sin -

atender al desarrollo real de los intereses 1 capacidades y aspiraciones -

del joven, sino en función únicamente de sus propias consideraciones eje! 

ce presión en el sentido de una profesión determinada, se produce en mu--

ches casos un proceso de imposición para el desarrollo posterior de la -

profesión y personalidad. Así el jovén de forma no concienzada, .se ve - -

obligado a asumir un camino que le es impuesto y el acto de elección- pro-
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fesional no deviene realmente como un acto de autodeterminación". (5) 

Los padres no deben de imponer, pero tampoco desatender• el proceso_ 

de desarrollo de los motivos profesionales. La posición de algunos padres 

de no 'inmiscuirse 1 en ese proceso es igualmente errónea. El desarrollo -

de motivos profesionales está influido por muchos .factores, entre los que 

se encuentran la información y valoración que el joven recibe en el seno_ 

familiar de diferentes profesioiies~ 1 aspectos que la familia enfatiza· en -, 
un sistema valorativo y su conno'Í:ación afectiva. Estos se transmiten al -

joven en el proceso de comunicación que se establece en el seno familiar_ 

y a la vez, éste le da un senti,do propio, el que puede actuar como dinatn!, 

zador de una orientación particular. 

Como se ha visto hasta el momento, el entorno familiar es decisivo -

en la educación y desarrollo de la personalidad, en sus elementos funcio-

n~J,.~s y de contenido. Estos elementos '.3ºn integrantes de la orientación -

profesional, y juegan un papel decisivo en el proceso de elección profe--

sional. Las cualidades de personalidad y los indicadores funcionales que_ 

regulan el comportamiento constituyen factores de la orientación profesi~ 

na!, donde la familia deviene como un punto decisivo de desarrollo, al -

igual que en la esfera motivacional. 

B) ESCUELA 

La escuela desempeña un papel decisivo en la formación de la person!!_ 

lidad y en particular en la educación de su ·orientación profesional. 

(5) Ibidem. p. 194. 
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Ella como institución, deSar~olla .. de mánera particular las capacida-

des, los intereses y un conjunto importantísimo de cualidades y caracte--

rísticas de personalidad, deviene por su propia esencia el elemento fund.! 

mental en la orientación profesional. De hecho la escuela constituye el -

primer peldaño en la formación profesional del individuo. 

En el proceso enseñanza-aprendizaje el niño va adquiriendo conocí- -

mientas, desarrollando habilidades y capacidades, que resultarán decisi--

vas en la conformación de intereses profesionales. Pero como ya se menci2 

nó, la escuela tiene que desarrollar intereses, formas particulares de e!!. 

frentar el proceso de asimilación y producción de conocimientos, valores, 

ideales y en ésto radica su valor educativo y no sólo instructivo. 

La escuela participa en la orientación profesional al proporcionar -

conocimiento sobre la naturaleza, el pensamiento y la sociedad, al desa--

rrollar capacidades y habilidades básicas, necesarias para enfrentar con_ 

éxito los estudios profesionales cuando, a través del sistema de activid!, 

des y comunicación promueve, desarrolla en el niño o el joven inter~ses,_ 

valores e ideales que mcdin.tizarán su elección profesional •. 

No significa ésto que la escuela sea la única vía para la educación_ 

de la orientación profesional de la personalidad, pi:!ro si enfatizamos el 

rol privilegiado y la función específica de ella en el aspecto que nos -

ocupa. 

No todos los que intervi~nen en l'.!l pioCeso educativo, a ..&:ravés del -

sistema escolar, estén conscientes· de .18~ es·p_ec~fidad de la escuela en el_ 

proceso de·· la orien~ación Profe~ion~~ :d~-
1 

lÓs· educandos. En ocasiones ésto 
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se ve como actividad colateral, privativa de uno u otro nivel de enseñan

za, con funciones diferenciadas, pero la interrelación entre los distin

tos elementos del sistema educativo promoverá un trabajo de orientación -

más significativo. 

Las caractert'.sticas de los planes y programas de estudio y especial

mente, la forma en como se imparten, contribuirán o no a desarrollar int~ 

reses y capacidades vinculadas a una área espec!fica del conocimiento. Se 

ha demostrado en innumerables trabajos que, a veces, los alumnos crean r~ 

chazo a ciertas materias, no por su contenido, sino por la forma en que -

éstas son impartidas. 

A través de los planes y programas de estudio se desarrollan habili

dades y capacidades que juegan un papel decisivo en el proceso de elec- -

ción profesional. Como se verá más adelante, la elección profesional no -

está determinada linealmente por los intereses del joven, sino por la va

loración que hace este de los mismos ante diferentes alternativas y sus -

posibilidades de alcanzar realmente y desarrollar con éxito la alternati

va escogida. Por ello el desarrollo de capacidades generales y especifi.;._ 

cae, es una de las formas en que la escuela contribuye al proceso de la -

orientación profesional. 

Está demostrado que el desarrollo de capacidades y habilidades en un 

área de actividades determinada puede contribuir a desarrollar intereses_ 

en esa área y el consecuente éxito, orientar al sujeto en forma decisiva_ 

en ello constituye un componente estable de la orientación profesional. A 

su vez el individuo, en este proceso, tiende a valorar de alguna forma -

sus capacidades, como elemento de po~ible éxito. 
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Es decisivo, en el análisis de la educación tener en cuenta el impo.E, 

tan te rol que desempeña el maestro en su doble papel como educador, en un 

sentido más general y como orientador. 

El maestro en función de las asignaturas que imparte y la forma en -

que lo hace, posibilita o no que el alumno desarrolle intereses hacia - -

esas materias. Un buen maestro, capaz de establecer con el alumno un diá

logo individualizado, satisfecho de su profesión y su materia, es capaz -

de proporcionar al alumno elementos atractivos y gratificantes que promu~ 

van de forma decisiva en su orientación profesional. 

11 El maestro por el nivel de preparación general que puede poseer y -

por el lugar privilegiado que ocupa en el s.istema de influencias educati

vas que actúan sobre el joven estudiante, es quien está en mejores condi

ciones de jugar un papel significativo en la orientación profesional, lo_ 

cual brindará al alumno los elementos necesarios para ir conociendo y va

lorando su esfera de intereses, sus principales gustos e inclinaciones, -

las capacidades que van desarrollando, las aptitudes y destrezas espec!f!, 

cas que ya poseen y en consecuencia comenzar a ejercer su acción educati

va sobre aquellos aspectos susceptibles de enriquecimiento y modifica- -

cii5n11
• (6) 

La función de la orientación profesional no es decidir junto con el_ 

joven qué carrera elegir, .ni que camino tomará, sino lograr que el alumno 

coilcientice f. valore sus· propios intereses, conozca sus principales capa

cida~es y habii.idades, sus cualidades positivas y negativas, y que desa--

(6) GONZALEZ, R. Fernando. Ob. Cit. P• 197. 
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rrolle un nivel de análisis y reflexiÓD: que le permita la búsqueda y se-

lección de las alternativas profesionales más adecuadas. No es de ninguna 

forma elegir por el alumno; es contribuir a proporcionarle instrumentos -

de acción que le permitan decidir por sí mismo. 

Para realizar esta labor de orientación profesional. el maestro debe 

tener sólida preparación en los aspectos psicológicos vinculados con esta 

área y, dominar técnicas concretas de trabajo, como los principios de - -

orientación psicológica, la conversación individual y otr.os. Debe conocer 

en !!neas generales las principales ramas y grupos de profesiones, sus -

campos de trabajo, formas de estudio o preparación profesional y requeri

mientos específicos, para poder proporcionar al educando información de -

indudable interés. Pero sobre todo y es lo más importante, el maestro de-

be conocer las vías formales e informales a través de las cuales se pue--

den obtener información y vivencias específicas de ocupaciones y profesi~ 

nes para poder orientar adecuadamente al estudiante, ayudándolo así en el 

proceso de búsqueda de experiencias e información específicas necesarias_ 

siempre en el proceso de elección-decisión de la profesión. 

En el vínculo con los padres no sólo debe centrarse a tratar temas -

relacionados con el progreso académico, la disciplina y las normas de con 

ducta de los educandos, sino que se debe, en la medid~ de lo posible pro

fundizar en otros aspectos que le permitan obtener información utilizable 

a los fines de, su acción educativa sobre lR. orientación ·p~ofes~onal. Tam

bién este· tipo de re1~ción ·con 1os Padres puede constituirse en· un e1emen 

to dinamizador del i~terés y la acción de la familia sobre esta área. 

Durante el proceso de elección profesional, el rol del maestro, tan-
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to del orientador (psicólogo y pedagógo) como veremos más adelante, será_ 

partícipe no sólo de las búsquedas, sino de las dudas, e incluso contra-

dicciones, que matizan el proceso de elección profesional de muchos ado-

lescentes y jóvenes, en esas circunstancias, al igual que los padres, se 

convierte en elemento decisivo en su papel de orientador. 

Asimismo, las actividades extraescolares bien estructuradas y conce

bidas cunstituyen también vías a través de las cuales la escuela contrib.!!, 

ye en la orientación profesional. La función de la difusión cultural, ed.!!. 

cación física y las materias en sí, visitas guiadas, conferencias y otras, 

son actividades que por su propio contenido resultan idi5neas para la edu

cación de este aspecto pues permite que los alumnos obtengan información_ 

específica, adquieran experiencias y experilnenten vivencias que puedan -

resultar realmente significativas al individualizarse. Sin embargo 1 no es 

suficiente que estas actividades en si mismas sean de calidad en su orga

nización y contenido. Hay que promover que estén seleccionadas y estruct.!!. 

radas de forma tal que reflejen 1 en la mayor medida -de lo posible 1 la am

plia gama de posibilidades futuras de inserción profesional. Sobre todo -

debe planificarse y estructurarse 1 en función de desarrollar intereses h.,! 

cia profesiones y ocupaciones menos conocidas 1 hacia aquellas de mayor -

necesidad social, en función de las características y demandas concretas_ 

donde los jóvenes deberán desarrollar en el futuro su actividad laboral. 

Las actividades extraescolares 1 estructuradas y organizadas a lo la!, 

go de todo el proceso escolar• constituyen una vía importante• no sólo P.! 

ra mostrar un amJ?lio panorama de las profesiones y ocupaciones, sino para 

enfatizar aquellas sobre las que resulta necesario atraer el interés de -
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los estudiantes. Sólo la particiPación activa y conjunta de educadores. -

orientadores y educandos en estas actividades contribuirá al' proceso nec!. 

sario de individualización de la experiencia, vital para la orientación. 

La escuela contribuye en la orientación profesional de los educandos 

no sólo a través de las v!as fundamentales que se han mencionado, sino a 

través de otras múltiples vías indirectas, pero es indiscutible que la -

función del orientador, apo)•ado en los planes y programas de estudio y a_s 

tividades extracscolares resulta decisivo en la orientación profesional. 

C) SOCIEDAD 

En la educación de la orientación profesional intervienen múltiples...:. 

factores, entre los que se encuentra la familia y la escuela, y dentro de 

los que se encuentran también las diferentes organizaciones y grupos in--

formales (los amigos, la pareja, etc.). Pero existe también un elemento -

más general de gran influencia, que es la sociedad en su conjunto. Real--

mente el nivel de desarrollo de la sociedad, sus principales valores, - -

·ideales y modelos se expresan a través de las dos instituciones básicas -

ya mencionadas (la familia y la escuela) a través de ellas influyen de -

forma indirecta en el proceso educativo. 

El sistema de valores sociales influye decisivamente en la educación 

de este aspecto y se transmite a los júvene!> a través de múltiples vías:_ 

principalmente los adult.os, qUe se relacionan con el niño, los medios de: -

comunicación en general. Estas ~nfluencias • muchas veces _de forma indire~ 
' ; ' 

ta y nO concientizada, van· conformaÍldo·.· en los niños y jóvenes un sistema_ 

de valores que se exPresan en- ia -ori~ntación profesional. 
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La maner~. ~n: q':1~ la sociedad influye en la esfera profesional es mú.! 

tiple. Hay formas 'directas como la información· que se ofrece a través de_ 

la prensa y revistas acerca de las particularidades de las profesiones y_ 

ocupaciones• . las opciones que tienen los adolescentes y jóvenes al culmi-

nar-los distintos niveles de enseñanza, los requisitos y el sistema de i!!, 

greso a las distintas instituciones educativas. Pero existen formas indi-

rectas que desempeñan, a los fines de la orientación profesional, un im--

portante papel y es la valoración social que se va conformando de las di-

ferentes profesiones y ocupaciones, sus exigencias, su utilidad social y 

sus beneficios. Este proceso de valoración social se ha ido conformando -

históricamente y se modifica y refuerza en función de la propia acción s~ 

cial. 

Los estímulos morales y materiales asociados a una profesión y no a 

otras pueden constituir un importante elemento ·en la orientación profesi~ 

nal del joven en una dirección determinada. 

La sociedad influye en la educación de la orientación profesional -

del joven no sólo a partir de la·.inf~~áclón,·q~e:r~·b/l~·~a ·~on .. es~ fin, -

sino también mediante la informa~ión,. :~xpe~1~,n'~i~_:iY~:vai~~es )1:'-e··. ~·e brinda 

sobre d~ferentes aspectos de- ia v~·d~~. ~-~b~·~a-~.:~~ p~~f~~~~-~~a~~)a:·::t~~Y~s· .. · ~e;~ -

formas muchas veces indirectas, que e~~jt~;~,~~~¿t1?~~;~;~~;,;e;:~u ~.ropio 
sistema de valores y en su orientaci¿;lWFM,I~~~'t'..;,'.~'. ·,,:r·,_ 

No basta con dar info~C_Ú;~:;·~~b·~·~· las ·.P:r~f~s.i':"Jn~~'.Y ."'Q·C~p~~'ú>Oe·a. más· 
'"r:·, 

necesarias para el desai-roll~ ·.:de']Jpa!~·-- s-i.~~ : ~~,S~i't·a '.:·imP~,e~i;·ih:dibl~·.··q~e é,!. 

tas se valoren. adecuadament~·, .. ~~~;~d~~··en S:éci~n~~-, .. ~~;e~~~~~.·; .. · ~-Jyo··.~~fle-
jo el joven puede asimilB:r de forma coherente y cons~ituir~:~. en" un éleme!!. 
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to activo de su sistema de valores. 

En la relación individuo-sociedad debe expresarse un equilibrio en-

tre las demandas que la sociedad plantea al individuo, y su capacidad pa

ra individualizar estas exigencias y actuar con una potente autodetermin.! 

ción. Este equilibrio se rompe cuando la sociedad experimenta cambios. 

Sin embargo, esta relación sociedad-individuo no puede conservar ese 

desequilibrio en su funcionamiento regular, educar a la persona en tomar_ 

decisiones propias y defenderlas es un efecto fundamental que revestirá -

en su desarrollo social. 

Y es este desarrollo social acompañado con el proceso formativo lo -

que nos lleva a plantear la necesidad de analizar los cambios sociopolít,l 

coa y económicos a partir de la influencia que éstos ejercen en la escue

la y como ésta responde en su función formativa del individuo. Esto da l~ 

gar a que en el siguiente capitulo se tetome el binomio educación-empleo, 

así como la transición de la escuela al trabajo, y el paso del adolescen

te al mundo adulto y laboral. 



CAPITULO II 

LA ORIENTACION PROFESIONAL Y SU TRASFONDO SOCIAL 

Los cambios sucedidos en los Últimos años en los ámbitos científico_ 

y tecnológico, han dado un espectacular giro en la esencia y funciones de 

la orientación profesional. 

Este giro es consecuencia obligada de toda una dinámica sociológica, 

a nivel mundial de la cual ningún educador puede desligarse. 11 En efecto -

por una parte, en el año 2000 existirá en nuestro planeta cerca de un bi-

llón de jóvenes entre 15 y 24 años, y en el 2100 un galopante crecimiento 

demográfico verá a nueve de cada diez personas habitar en países en v!as_ 

de desarrollo". (7) 

Por otra parte, es evidente que en nuestra sociedad se están dando -

grandes cambios que repercuten en la evoluciéin económica y social a la -

vez que nuevos problemas de formación y empleo, nuevas condiciones labor.!_ 

les y nuevas necesidades de lucha contra las discriminaciones y desigual-

dades. Estos cambios están condicionados por todo un conjunto de mecanis-

mos que van a repercutir en el futuro cometido de la orientación profesi.2_ 

nal. 

Es decir, la transformación del trabajo y los nuevos caminos de ac·c.!_ 

so a la actividad laboral,- respeCto al ProgrEiso técnico está incidiendo -

en la calidad de :los·reciUisitoS: ciue: se les eXigen a mujeres y hombres en 

sus puestos _·d~·-· i:~~~~j ~'(~-ia-~·irlt'e~ec·~~~-ii~Bción de las tareas laborales, c!. 
'--·;··· --:- ,""~;;:º.> 

(7) Cuader~Os_ ~e ;~~~-~~~~í~-~~Ü~·.:y1;~:4\>•"~~¡~~rari~s de Transición". p. 8 
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pacidad de modificar los sistemas productivos• adaptación de situaciones_ 

más flexibles y en continua evolución, capacidad de reaccionar con creat! 

vidad, imaginación e iniciativa, mayor tecnificación. 

En relación a la redistribución de las ocupaciones en diferentes se~ 

tares de actividad según nuevas clasificaciones internacionales, que es-

tán influyendo notablemente en un distinto uso de las fuentes de entirgía, 

y de los medios de telecomunicación; en el desarrollo de técnicas para -

los servicios personales y colectivos. 

Respecto a las diferentes formas que adoptan las actividades profe

sionales entre otras, la organización más ágil de la producción .. la re-

ducción de horarios, los trabajos de medio tiempo con interrupciones tem-. 

poralcs, la posible mistificación de los empleos. 

11Y finalmente, respecto a las condiciones del éxito profesional que_ 

cada vez más tiene que ver con el estilo de las relaciones laborales y -

por ello, reclama que se imparta mejor formación social y mejor informa-

ción y educación para las habilidades de la. vida. Estas variables añaden_ 

una dificultad más a la orientación profesional que ha de conocer no sólo 

de la transformación socioeconómica, sino también como se están renovando 

las v!as de acceso al trabajo; además habrá de estar al tanto de las evo

luciones y fenómenos que a la larga pesarán sobre la vida profesional de_ 

los jóvenes, y habrá que poseer una visión global de los cambios que van_ 

afectando al aparato productivo". (8) 

El perfeccionamiento y la renovación de los sistemas de formación, -

que t"rata de revalorizar los recursos humanos a través de varias acciones: 

(8) Ibidem. 
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la ampliación de las capacitaciones de la población juvenil, la informa--

ción de la igualdad de trato entre hombres y mujeres, la actuación de la 

escuela sobre los comportamientos y las aspiraciones de los jóvenes y las 

pol!ticas para que la escuela no se aparte tanto del mundo laboral. Así -

pues la orientación ha de velar por la coherencia entre el funcionamiento 

de. los sistemas de formación y los mecanismos de empleo. 

Tradicionalmente la contratación de mano de obra se hacía de modo -

directo y la colocación en las profesiones estaba en función de la pose--

sión de un título; ahora en cambio, la orientación tiene que organizar y 

guiar más de cerca la transición entre la escuela y las actividades de la 

vida adulta y laboral desde perspectivas más democratizadoras. 

La transformación de las estructuras sociales fundamentalmente las -

que concier~eh ya sea a la familia (que ha modificado su función integra-

dora socioprofesional) ya sea a las comunidades profesional y territorial, 

debilitadas· por-1~ mo;"'.'ilidad ocupacional y la redistribución de los em- -

pleos y los sect6~~~-.ecOnómicos. Ante este fenómeno las funciones de la -

orient-a.Cióñ.',.-Séi-Ian-··e1~·explOrar ·y- desarrollar las capacidades de autonomía, 

de volun~~d~-~:~~-:·~'~-~~~~~,~~ión'.pei'sonal de un "joven, para permitirle fo~~ 
'.'''.: .:•:''.o. 

lar su: ·p~óyi!cto·:_ .. de Vid8:-· PrOfésiorial. 

A causa de los condicionamientos antes mencionados, la orientación -

profesiona~ viene desplegando a partir de los años setentas una radical -

renovaclón en sus objetivos, contenidos y métodos que es necesario anali-

zar: como la educación para la vida profesional y la transición de la es-

cuela a la vida laboral. 
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Para tales fines es necesario educar para la vida profesional o para 

la carrera, entendiendo como carrera la trayectoria laboral a lo largo de 

toda la vida, que se podrá definir como el conjunto de actividades y exp.!:_ 

riencias a través de las que una persona aprende lo que es el trabajo y -

se compromete a asimilarlo como un modo peculiar de vida, y con la colab~ 

ración de la escuela y del individuo. 

Los objetivos mínimos de la educación para la vida profesional plan

tean que el joven: 

- Alcance una conciencia realista de sI mismo. 

- Conozca el mundo educativo de su entorno y sus posibilidades. 

- Sea consciente de las oportunidades que le ofrece el mundo laboral. 

- Comprenda el marco económico en que vive. 

- Aprenda a elegir y decidir. 

- Pose ea habilidades para iniciarQe en· un trabajo, ingresar en él y_ 

mantenerse. 

- Adquiera cierta madurez para juzgar el trabajo desde una perspect! 

va positiva. 

Este movimiento nacido de la crisis industrial y de la amenaza del -

desempleo ha generado, toda una filosof!a tendiente a defender la integr_! 

ción de los conceptos vocacionales y profesionales en la curricula esco-

lar con la consiguiente creaci6n de metodología adecuadas y estratégicas_ 

que faciliten la asimilación de las actividades de orientación profesio-

nal en una eficaz didáctica, y por otro• un modelo de activación del des_! 

rrollo vocación-ocupación presidido por la pedagogía operatoria que sos-

tiene los princi~ios aplicables mediante un considerable repertorio de e.!! 
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trategias experienciales y cognitivas que arrojen programas de orienta- -

ción profesional que fomenten una visi6n integral a la persona que está -

por elegir una carrera. 

Otro de los aspectos a retomar son los programas integrales de orie~ 

tación preventiva que promueven la consigna de una correcta madurez persa 

nal y social de las personas en formación para evitar que algo suceda a -

la hora de la eclosión de la futura vida prelaboral y activa. De este mo

do la orientación profesional deviene profilaxis y prevensión, su objeti

vo es tratar de evitar y reducir al máximo cualquier obstáculo o crisis -

propios del normal desarrollo evolutivo, de todos los estudiantes adoles

centes. Las estrategias de intcrvencilin son primarias o directas y secun

darias o indirectas; las primeras abarcan acciones como· orientación indi

vidual, en grupo, evaluación psicológica y educativa, orientación y educ!_ 

ción vocacional, y las segundas ofrecen un amplísimo espectro de posibil!, 

dades tales como, modificación de conductas y ambientes, entrenamiento a 

la familia, uso de técnicas lúdicas y técnicas grupales, estudio de casos, 

clubs y exposiciones de orientación, etc. 

Es así que la realidad del desempleo juvenil, la dura competencia -

profesional y la cada vez menor perspectiva de conseguir un empleo, hace_ 

que, más que nunca, en los años noventas aumente la demanda de orienta- -

ción y asesoramiento. 

Actualmente los orientadores se encuentran en la disyuntiva de info,! 

mar fidedignamente de la escasee de trabajo, haciendo cundir el pesimismo 

social y escolar o de obedecer las consignas del gobierno, empleadores y 

docentes, que esperan de él que estimule -el optimismo y motive a los j6v~ 
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nes a trabajar. 

Cada país intenta solucionar esta inevitable situación con a.lternat! 

vas de alargamiento de tiempo en la escuela. por ejemplo: alargar la edad 

escolar o sea reducir los años de vida activa, incorporar al sistema esc.2 

lar el conocimiento del mundo de la empresa, organizar prácticas externas, 

formación dual, soluciones que en cierto modo presionan al orientador pr2 

fesional a favor del sistema productivo más que de los intereses del - -

orientado. 

Así pues, la orientación profesional deberá adoptar sistemas de - -

orientación globales que garanticen: 

1.- Estrategias que fomenten la aceptación de empleos eventuales, P!. 

ra fomentar la iniciativa y la preparación para todo trabajo. 

2 .- Nuevas actitudes de colaboración con las familias, ofertas de -

servicios sociales para la juventud y otras soluciones de carácter social, 

con lo cual la orientación profesional está amenazada de sobrecargarse -

en sus responsabilidades, a finales de siglo. 

3.- Se hace necesario incluir en el proceso de orientación profesio

nal no sólo a ia familia o a la escuela, sino a la sociedad entera con t~ 

das las instituciones que sean necesarias. 

Por lo tanto la. transición de la escuela a la vida activa es el re-

sultado de combinar una autoimagen con unos recursos personales y unas -

oportunidades sociales para hacerla realidad. La escuela puede intervenir 

en los primeros aspectos pero no en el de las oportunidades sociales que_ 
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se definen fuera de ella; este es un hecho que hay que tener muy presente 

al hablar de orientación profesional. 

ºDurante su paso por la escuela los jóvenes se van creando la imagen 

de aquello a lo que pueden aspirar cuando llegue el momento. La autoimagen 

se va construyendo desde la más tierna infancia y también los recursos P! 

ra hacerla realidad. La construcción de dichas expectativas no es compe-

tencia exclusiva de la escuela; familia o compañeros y el medio en gene-

ral juegan un papel importante. Pero la escuela es la institución social_ 

encargada d~ medir, de manera 'objetiva' las capacidades de los indivi- -

duos. además en un momento decisivo del desarrollo de su personalidad". (9) 

En este sentido el impacto de los 'éxi,tos' o 'fracasos' escolares -

superan ampliam~nte el marco escolar y pueden ser vividos como premoni- -

ción de éxito o fracaso laboral. 

La escuela contribuye a la consolidación, ampliación o autorrestric

ción de las expectativas de sus estudiantes al plantearse su propio futu

ra como adultos. La escuela un su tarea orientadora, es una fábrica de e~ 

pectativas; las consolida y las hace crecer; las produce en abundancia y 

en un amplio abanico. En el aspecto de la producción de expectativas nue_! 

tro sistema escolar está en expansión, es más produce más expectativas de 

las que el sistema social (esencialmente en el mundo laboral) está dis- -

puesto a satisfaCer. 

Pero la escuela que dispone de una capacidad para producir expectat_! 

vas dispone de. menos recursos para proporcionar los recursos técnicos pa-

(9) lbidem. p. 16. 
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ra satisfacerlos y es incapaz de garantizar que la sociedad las satisfa--

ga. 

Este desfase entre expectativas creadas por la escuela, recursos -

técnicos reales para satisfacerlas y sobre todo, capacidad de la sociedad 

para absorverlas, existe y probablemente crecerá. 

La creciente democratización de las expectativas generadas por la -

escuela en contraste con la escasee de las oportunidades sociales de sa--

tisfacerlas hace del sistema escolar. al que le queda mucho para ser dem.2_ 

crático, un sistema más democrático en la producción de expectativas que_ 

la sociedad que debería satisfacerlas. Es por ello que deberían rechazar-

se aquellas opciones de orientación que ante la dialéctica propone la re~ 

tricción de expectativas a través ác afirmaciones del tipo "sobran inge--

nieros faltan paletas". 

Opciones de este tipo son políticamente muy difíciles de realizar -

en una sociedad democrática, técnicamente incierta y socialmente injusta. 

Por el contrario hay que buscar una solución política extraescolar -

de ajuste a la solución de este conflicto, basada en la utilización so- -

cial de la educ;:ación. En el pasado la discusión entre educación y produc-

tividad estaba enfocada únicamente hacia un aumento constante de la educ_! 

ción de los jóvenes. y no en la utilización de esta educación. Hay que ha-

cer un cambio· en el análisis porque hoy en vez de hablar de subutiliza- -

ción de la ed~cación en nuestra sociedad, en gran parte atrib~ible a los_ 

sis.temas de control c<ipitalista t.ra~Í.cional de g'estión y control. 

Ahora bien, analizar qué. tipo d~ nec.esidades ere.a el sistema social_ 
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y qué ·debe próporcionar la escuela para facilitar a los jóvenes su inser-

ción profesional y social en esta sociedad nos lleva a considerar la - -

o.rientación para la transición como una orientación que se inicia con la_ 

escolaridad y está directamente integrada en ella, adquiriendo un carác--

ter permanente y preventivo hay que abandonar la orientación al final de_ 

los ciclos esca] ares y dirigida a los ºproblemáticos", esta orientación -

tiene carácter terapéutico y poco eficaz pues espera que los jóvenes ten-

gan muchos problemas para intentar resolverlos. Una. buena orientación no -

deberá centrarse en los alumnos problemáticos y en los momentos termina--

les sino actuar de manera regular sobre todos los estudiantes a modo de -

'medicina preventiva t incorporada a la actividad cotidiana. 

Por <iltimo hay que tomar en cuenta la 'orientación formativa la cual~ 

aumenta los componentes y los escenarios posibles para la formación del -

sujeto para ello tendr!amos que tomar cinco componentes: 

1) Experiencias vitales significativas. 

2) La formación no formal. 

3) La formación cotidiana. 

4) La formación formal. 

5) Experiencias laborales. 

1) Experiencias vitales si~nificativas 

En los últ.iÚloé ··añoS, es ·cada vez más infrecuente que se presente un 

joven~form~~:a~~~~~·.~·.~:~;~~~i~·o ·.11venSo para que me. apliquen un test", sin em-

bargo,. ~e·:.~·OUi~:~~e.b~·~·í:i:·i~ifus.ión de nuestra disposición de ser orientado-

res pa~~ uiia~- :~·iec~i~~ ~ no sólo administradores de pruebas que van a de-
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terminar donde deberá ir un individuo 1 para ser eficiente en una ocupa- -

ción. 

"Vengo para elegir qué hacer", "Quiero saber qué quiero ser", van -

inscribiendo presentaciones de quienes acuden al orientador para definir_ 

su camino futuro en relación a su profesión. Pero a pesar de esta mejor -

plataforma inicial, persJ ste el deseo de encontrar técnicas que impidan -

equivocar la decisión y que los pasos a seguir sea.1 guiados hacia dos me-

tas que deben converger: el éxito y la felicidad. 

Si antes el orientador ten!a medios para determinar las condiciones_ 

positivas y negativas para un hacer productivo, hoy debe poseer fórmulas_ 

para que el otro sea una persona satisfecha y reconocida por el contexto. 

El hacer se ha incluido más que nunca en el ser con miras a tener u obte-

ner experiencias gratificantes. 

La exigencia de la operatividad de la orientación vocacional y prof,! 

sional ha crecido. ¿qué creencias movilizan esta situación a tal grado de 

ansiedad?. F.n términos generales sabemos que existen más opciones que en_ 

otr?s tiempos, por nuevos campos ocupacionales, por más jóvenes que estu

dian y por la conciencialización de la consecuencia electiva. Al mismo -

tiempo, ocupaciones prestigiadas han cambiado su valor y valores, han ca! 

biado su prestigio; el profesionist<l se queja de su pauperización y las -

carreras técnicas, adquieren fuerza por su "fácil acceso al campo ocupa~-

cional11
• Los mismos padres oscilan con su expectativa de un hijo univers_! 

tario, creativo, rico o feliz. 

Y se suman juicios que son casi mandatos: "seré lo .que elija por lo_ 
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tanto debo elegir bien"; 11la ocupación no sólo es un hacer, es un modo -

de. ser", 11 la eI:~cción profesional es una necesidad personal y una exigen

cia sociB.111
, "de. lo que elija depende mi futuro y mi salud personal", "pa

ra el~g:Í.l:-, bien',debo estar seguro de lo que quiero y de lo que puedo ha-

ce~';. 

Es entonces que la elección ya no depende del rendimiento escolar, -

ni de·, io .que l~· familia espera, ni de lo que la sociedad ofrece y si de -

todo ésto y mBs. 

~e ah! que los orientados teman una elección equivocada sobre todo -

s·i han sido preparados en su educación para saber elegir. Y elegir es op-

tar, es tomar y desechar, confrontar ideal~s con posibilidades reales, es 

construir un proyecto de vida donde el alumno es autor, director y actor_ 

con público y critico interno y externo, a los que se teme a veces tanto_ 

que no se puede elegir. 

Nunca como ahora los jóvenes piden moratoria para su elección y· nu_!! 

ca como ahora los adultos plantean una reorientación. La libertad de ele~ 

ción abre tantos caminos que la duda crece, y con ella el miedo a elegir_ 

algo que no sea exitoso. Miedo a no satisfacer los anhelos familiares; -

·los padres se asombran de la demailda de sus hijos de una orientación esp! 

cífica. 11 Antes no pensabamos en este tipo de asesoramiento¡ en mi época,_ 

o teníamos desde antes una idea de qué seguir, o al último momento entra-

bamos en una carrera y listo11
• 

Hasta la elección ocupacional, el joven ha estado incluido en el es-

pacio fa~.miliar, que tal ·Como se ha definido, es la que construye la pare-
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ja conyugal en torno a su propia Pareja y el advenimiento de sus hijos. -

En estos momentos de formación se fundarán y fortalecerán los prototipos_ 

juveniles, aún contamos con otros componentes argumentales para tener en_ 

cuenta: los mitos familiares que corresponden a los integrantes consangu,!. 

neos• es decir, incluyendo a los abuelos y tíos según cada rama, materna_ 

o paterna con el peso que cada uno aporta a la familia. Esas inclusiones_ 

m!.ticas podrán reforzar o fragmentar el v!nculo establecido en la pareja_ 

parental. 

El joven que se enfrenta a una elección de futuro tiene que sinteti-

zar las in.fluencias de la familia a la que pertenece y los mitos recogi--

dos, todo ello en su futura elección prof.J.sional que le sirve como un bo

rrador que ha garabateado conjuntamente con los resultados de las imáge-~ 

nea de sí, las que apunto en su interacción familiar, donde la escuela es 

su segundo gran escenario de prueba. 

En una orientación vocacional y profesional, cuando el adolescente -

persona se presenta ante el orientador para armar su "proyecto de vida11
, 

lo hace como el a~tor-actor. ante un espectador calificado; en algunas ci_! 

cunstancias, percibido y requerido como crítico con el que se pretende -

secuenciar y p~ogramar escenas futuras; en principio surgen tres etapas: 

1. - Lo que se espera de él 

2.- Lo q~e él quisiera ~ealizar 

3. - Lo que podría realizar 

Y cada p_l~n de v~da,_·como: se ba_señalado, es pluralista y están per

cibidas desde .su. propio ángulo d~. obs·e~~·~ión y evaluación. 
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En las relaciones familiares, dentro de esta metodolog:ta, se dan mo

mentos de apertura y síntesis, de puesta a prueba y correlación de expec

tativas y propuestas argumentales, para el grupo y el miembro que elije._ 

La mayor:ta de las veces, con esta experl-ancia, éste se enfrenta con la -

coincidencia de lo que cree esperan de él. 

Este encuentro permite el reajuste de los mutuos anhelos y los pape

les esperados. No se nos escapa de lo que entonces manifiestan, incluye -

encubrimientos de otras demandas latentes que el orientado de algún modo_ 

pudo decodificar. 

La explicitación adecuada, permitirá construir lo que se denomina -

el pacto familiar ante la elección-decisión .• De ahí que es necesario ins

trumentar técnicas que incluyan la manifestación escrita de los deseos, -

temores y propuestas de apoyo. 

Por eso afirmamos que las técnicas deben ser consideradas y evalua-

das como parte del proceso y de los objetivos del orientador y codetermi

nan la interacción resultante. En nuestra postura, deben develarse signi

ficados y facilitar readaptaciones correspondientes tanto a la dinámica -

como a la estructura de la secuencia evolutiva que culminará con una ele~ 

ción lo más autónoma posible. 

L~ familia ocupa un lugar preponderante en el momento de la elección 

profesional. Un miembro que elige su futuro anuncia su externalización de 

la célula que han constituido y preservado con movimientos que van, desde 

la reordenación de roles y funciones; a la porosidad o rigidez de la mem

brana con que se comunican y hacen ;Lntercambios el medio extrafamiliar. -
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Con lo que antecede ya tenemos una primera diferenciación que es necesa-

ria tener en cuenta en el diagnóstico de la dinámica familiar. 

a) Movilidad y flexibilidad interna 

b) Movilidad y flexibilidad del grupo con él afuera 

e) Valor de cambio de la elección actual 

Hay familiares que permiten el crecimiento y la diferenciación den-

tro del grupo. pero no saliendo de él, y otras que, ·a la inversa, son prE_ 

clives al .crecimiento fuera, sin modificación de la estructura y dinámi-

cas internas. Para una buena discriminación y desarrollo personal, las -

dos son necesarias. 

La polaridad señalada es un punto de partida necesario a fines didáf. 

ticos. En la acción concreta, las combinaciones de esta estructura y los_ 

contenidos dramáticos dan por resultado el estilo adaptativo de cada gru

po particular. Porque existe una jerarquía de valores grupal e individual 

y una escala de variación de los roles en la relación a esa axiología -

que debe mantenerse en razón de la preservación del grupo familiar como -

tal. El núcleo puede ser un rasgo, como la inteli8,encia o la belleza, o -

~n grupo de características constituidas en esquemas de acción o relación 

con el mundo de personas y objetos. 

Núcleos de identidad, valores de subsistencia, grados de variabili-

dad posible y su instrumentación adB.ptativa son parte del diagnóstico y -

pronóstico que debe hacer el orientador profesional. 

El nuevo hilo argumental que el adolescente comienza a tejer en el -

proceso de elección profesional, tiene una urdimbre de sostén de la cual_ 
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es Parte su famili~ y .s·u proyecto de vida futura. Poder destejerla sin -

romperla, es.- cr~cer ·,sin culpa, esa culpa que aparece en toda persona que_ 

se _separa ·Ae un,:)1'.~P~ ·que ~ostiene aspectos en su identidad; aún cuando -

·no f~_ere '. ~1-:~d~e:~~'{_qUe aspira. 

·- _,.,._-' ... c.;·:- .. _· 

tud y<Ó·~~~-~, --~~C~Sidad de mantener vínculos miís seguros ante la ansiedad_ 

de l~ n~~V!J y la soledad. 

La~ influencias familiares se han ido gestando, dentro del seno fam! 

lÍar y ha crecido en la interacción con otros grupos (escuela, amigos, 

actividades recreativas, etc.). La elección profesional y como consecuen-

cia la elección ocupacional no es todo eso,,. sino que está implicada en -

ella y la conforma al mismo tiempo. De ahí la importancia de estas consi-

deraciones tan significativas en la decisión de un adolescente. 

2) La formación no formal 

En donde las activi_~ades. e:xti:-aclase. representan una efectiva comple

mentación de la acció~ ed_~~_a:~_iva •: q~e' promueven e1 desarrollo de intere-

sés en el sujeto, po~··.-i~ ·q~·~~-~-~'~l~uier institución educativa debería ofre 
, .. , ... · ·- -

' ~ .. ,.' .\ ~· 

c;er al individ~o un' auipl.~~: -i:~_1>ert.orio de actividades que complementen su 

formación, .estén ésta.S··o.:~·~·;:i:fiiacionadas con las materias del plan de es-
·.,- ;,...;·.¡ ..• ,,.,;;, .. ,.' .. -

;::1:::0 ·::: ::
0
:: :tir:~~~:n;::: :: ::~:::::::i:: :á:::::v:l::::::::ª~ 

de aCtit~deS e :i~t~~e~;~·~<-'i~./~-}~-:·~~~~:e·scente·; lo que le daría mayores posi-
, .. . . ' .;; .. ' ,.-~ ·' 

bilidades. para;-~~ .'e.Í.~ci~i_~~ ;4~:;~,ri~. a~tiv.idad profesional e 
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3) La formación cotidiana 

Es un proceso que dura toda la vida, por el cual cada persona adqui~ 

t:é y acumula conocimientos, capacidades, actitudes y comprensión a través 

de las experiencias diarias. 

4) La formación formal 

Con la entrada a la enseñanza superior, debe producirse en los j óve-

.nea un desarrollo gradual de sus intenciones profesionales. Estas deben -

pasar a ser la motivación esencial que oriente al joven en su trabajo es-

colar y extraescolar, en relación con sus estudios universitarios. 

Más sin embargo, existen dentro del sistema. educativo actual proble• 

mas que van más allá del simple conocimiento intelecti+al, que involucra -

algo más que la madurez y el desarrollo cognoscitivo de los estudiantes,-

me refiero al aspecto formativo, a la posibilidad de realización personal 

que debe conllevar el dominio de ciertos conocimientos como antecedentes_ 

en relación con la profesión que se pretende estudiar; ya que determina--

das carreras requieren del estudiante Conocimientos básicos para poder i,n 

Sresar a ellas. 

El aiuinno,dÜrante _Bu vida escolar va adquiriendo habilidades y hábi-

tos de . estudio:, que, le . p_ennitan alcanzar cada vez mayor escolaridad. Sin -
' '. 1 

embai:-gO al arri~ar a· niveles de estudio superiores, se da cuenta de que -

lás antiguB.s co_stumbres no satisfacen necesariamente las nuevas responsa

bil~dBdes, se ve forzado a hacer una adecuación de lo ya conocido y util,! 

zado, ~demás de generar nuevas conductas para responder a circunstancias_ 
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' . ' - . - - . 
y necesid~des · diferen~és:· en ª'!~. ~stÚdios •. N':lévas;_Con~UctÉlé (¡U.e. deb'erían· -

fincarse e~: a~ecU.~d~.s,. ~a~i~~.~\; ;r:~~·~··~~~:~.~~~~~~·.·:;, Per~ ~;~:r·i·~ -qu~ los reque-

ridos hábü:os · anÍ:eriO.~~·~ ;~:se (~St,ilb.ié~ie·r~O. n~Sa"tivamente. necesitándose -

de una. r~~~~~ac¡~n -~~· :'Íd~0-~·i::~~S ~~~,:~. ~:· ,!v~,· · •. : .. 

· .. -· .. ' -.~·.::."{i:··~,~~{f:· 'J",•• -

Por todo esto se ha~~,~~~~~~i,:~iÓ ~i.aÚzar una autocvaluación por par

te del. alumno, _que-ª~'. ref~e-~ef~·:aeteCcar,· ya 'sean condiciones de vida Pª!. 

nicioSa para.-·e·1: i:raba;~:::=~~:~~t~~::-·cabst~ncionismo, falta de descanso, falta 
. ·. "': .:~:·~-;~-/-~~.:~~:'.;./~~1~;\:: >::~ .. ,_. :··_ 

de condiciónes ;materiale&:~P~r~ ~1-·, estudio. problemas de aprendizaje, etc.) 

y~ Sean sitUaciO'n·~~.:~-~~~·· ~~'~á:¡~~~:~:~~~onal'. "con repercusión. en el trabajo esc.!! 

lar. 

sin. e~baisó·~·'.:~{~\~,~~~~-~
1

:,:~pá·rt~ :·de. i>.!C.turba'.c.iones personale~ .que afectan 
. . -. ,,·_, ... \·::.:ji.-:·- ~.::· ._, ';:,;:,. - .!'.·. ' ' . ·_ . 

el t~ab~jo,.,~·~~~~~-~_:::(~-~j~):~e-~~-~~ie~;O aCR.d_ém.iC"o) -.tiene··que .Ve~.· ta~bién con .. 

sitÚa·~·i~n·e;~:de~:':d·~~~j·~~t~ _:~~~~~ ·-."~n:tr.é' lo. que. se· ~fre~~-' al'. álumci~:· ·y: l~ ·q~e_ 
ést~··nééesita .-p·~~á ~-¡- ~ej~r:· desempeño en 6~ f~tu~~ ._P~·?f~-~-i~-~ ::~~sde·-.~~l pu!! 

to· de ~¡·~:t~·~¡~~~~~'.L· . ...- --- ·:'.C~~J~:¡¿ Y 
. -->. . -" ·-· .... ~;· .:~·---~.·.- -

; ¡ .~;-' . . . . .. , _,. .. : . ,_:·. ~r .. :: .. --~.-.... _.:.- -.... ·: 
-Pero -~0 _¡,;e·:~t'ra:ta de" un -problema educatiyo.·únic~me~te·1~:sino ·estructu~ . 

. · .·. . '. ···-_ .. J .. -.·.).:::··:}:'i.;; ---·~; ''., ... :.· 
ral del·nlisDio.Sistemn (y.del mOdelo social:eri'cuantO;exp~~t.e:tivas·_qu.e se_ 

ofrecen,·:: a l~s, jt$~~n~s; -'cuya solud~~n·, '.:'~i. ~~i~~·~·."J;>~·~~~:~·~~'.i~{.-~~;. ~~:.: ~evi-. 
~i~n .-~~~r~c·u~a·~ .··~~·r '.P~~~{-~e 18~:_;¡~·~ti~·~~¡~~~~'.1'iJf;~¿~~~~~:~;.:_.:·_. :)::· 

,:. ·,;, '.:· . .- ~·.'~~~(~:~·:;~~~:;)/, -: ~\,,·.· 

·EÍ. Objeto primordial_ de t~d~.:-~·ist~~:;~~~-~~t'~íio .. ~:.:_e~ .. :-~répai:ar a ·las j§. .

venes :.~en~racion~s ~ara entrar ·a. l·á so~i~da:~-.:·_;¿~:bOraÍ~:.:L_~ éscuela es ·un l~ 
gar en·. donde se- adquieren conocimientos y' desempeña un papel importante -

en la formación y desarrollo de la personalidad del joven; al mismo tiem-

po • está engendrando una selección entre los individuos. 



63 

Es por ésto que es un sistema tradicional, la orientación profesio--

nal está marcadamente condicionada por las vías de formación escolar se-

guidas, existiendo pocas conexiones con el mundo empresarial y como cona.!:. 

cuencia con el campo socioprofesional y sociolaboral. 

5) Experiencias laborales 

En el hogar el adolescente aprende acerca de sí mit:imo y sus ocupaci~ 

nes a través del contacto contínuo con sus padres, hermanos y parientes,_ 

que describen sus empleos y hablan de ellos (con satisfacción, desagrado_ 

su obligatoriedad), a través ~e la participación en las ·actividades fami-

liares. El hogar se convierte entonces en: un restaurante, un centro de_ 

recreación, una pequeña granja y una variedad de empresas industriales,_ 

educativas y agrícolas. 

En la escui?la el joven completa el conocimiento obtenido an el hogar 

con la exploración de sí mismo y del ti:abajo por medio de su actualiza- -

ción en cursos formales, actividades independientes del plan de estudios, 

y en platicas informales con sus compañeros y profesores. Prueba, evalua, 

cambia, acepta o rechaza las percepciones de sí mismo y de las agrupacio-

nea de sí mismo y de las ocupaciones que adquirió durante la f:a;s:e prece

dente de su de~arrollo de 11crecimiento11
• 

En el lugar de trabajo, si trabaja, el adolescente evalúa sus inte--

reses, aptitudes y valores y desarrolla un concepto de sí mismo que luego 

traduce en términos. profesionales. 

De acuerdo ~¿,-~:·.-·t"od6··~ate·:-proCeso, de autoreflexión, el adolescente -

se acerca a sus ~~~,~_r:~.~~i~~- ~~-~~~::_-hogar, la escu~la y el mundo del tra--
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bajo para aclarar las impresiones de sí mismo obtenidas en la infancia, -

para aumentar su información sobre las ocupaciones, y para obtener una -

síntesis de sus concepciones de st mismo. y del trabajo en la expresión de 

una elecci6n profesional. Una vez que tiene una idea tentativa sobre - -

11quién es" y "qué quiere ser" el joven entra en un período de transición_ 

entre la escuela y el trabajo que se caracteriza como 11 una prueba de rea

lidad11. Esta etapa del desarrollo vocacional del sujeto incluye la obten

ción de un empleo (no en todos los alumnos) y su adaptación a la cultura_ 

del mundo del trabajo• que es bastante diferente de aquel al que está - -

acostumbrado. Ahora tiene que enfrentarse con las realidades de una soci!, 

dad laboral competitiva, orientada hacia el status, mientras que antes P.2 

día disfrutar de la protección y seguridad de la escuela. 

En la toma de decisiones con repercusión en la vida ocupacional de -

los jóvenes, intervienen grandes aspectos; por una parte, la información_ 

sobre las posibilidades reales de empleo; y por otra, el proceso personal 

de decisión a partir del conocimiento de sí mismo. La información inc.lu-

yendo procedimientos tales como las habilidades de búsqueda de empleo y -

localización de fuentes de información, así como hábitos y valores de an! 

lisis crítico respecto a la diversidad de ofertas y modelos de vida suby_! 

centes, debe sin duda incorporarse a la curricula del bachillerato como -

parte muy importante del conocimiento y dominio del entorno social. 

Dichos componentes son caracterizados por adquirir un peso cada día_ 

mayor en el aspecto formativo personal pero de difícil identificación y -

consumo cultur~l. 

La presencia de los distintos componentes formativos en los 11 itiner.! 



65 

rios" de los jóvenes está creciendo mucho, aunque de manera desigual; 

ello plantea una dificultad adicional a los jóvenes en transición que con 

siste en dar coherencia y vendibilidad a estos componentes formativos que 

por el momento se presentan inconexos. 

A) EL CONTENIDO DE LA ORIENTACION PARA LA TRANSICION 

La inserción profesional y social de los jóvenes una vez abandonada_ 

la enseñanza obligatoria consiste hoy en un proceso largo, poco previsi

ble en particular y nada lineal. Este proced.o está compuesto como m!nimo_ 

de cuatro componentes: 

- Los estudios 

- El trabajo 

- La vida familiar privada 

- La vida social 

La combinación de estos componentes suele llamársele "itinerarios de 

transición". Dif!.cilmente entenderemos el paso desde la escuela a la vida 

adulta y laboral si analizamos sólo uno de estos aspectos y no la combin!_ 

~ión o combinaciones sucesivas de todos ellos en la vida de los jóvenes. 

Difícilmente porque la adolescencia es un per!odo de intensa prepar~ 

ción para el futuro, que consiste esencialmente en ser adulto, desempeñar 

una profesión y formal:- una familia. Este período coincide con el proceso_ 

de elécción profesional y la definición del adolescente como ser humano -

independienté de los padres, con identidad propia y con una estructura y 

un estilo de vida propios. Pot' eso mismo su proceso de socialización {los 
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valores y actitudes que ha aprendido) con la familia, en la escuela y con 

su grupo de compañeros influye en su adquisición de experiencia que obti!_ 

ne a partir de su 11 crecimiento11 personal y social; completar la escolari

dad requerida para desempeñar una profesión, laboralmente ejecutar los C_!! 

nacimientos adquiridos; posteriormente la expectativa de formar una fami

lia y finalmente determinar que tipo de vida quiere vivir. 

Y si se asume, que la elección y decisión de una carrera, es un pro

ceso evolutivo, es imposible dejar de analizar todos y cada uno de los -

componentes por separado si se contempla al adolescente como un ser huma

no integral. 

Sin embargo, lo que más nos interesa i:esaltar y analizar de la orle!!. 

tación profesional es su "trasfondo social11 porque es aquí donde se esta

blece el 11medio camino" entre el mundo del trabajo y el de l!i educación,

por lo tanto sólo nos centraremos en los aspectos escolar y profesional._ 

A pesar de recordar que si queremos que sea real y útil la preparación de 

los jóvenes para esta transición, debemos contemplar los cuatro aspectos. 

Desde la escuela deberían proporcionarse instrumentos (conocimientos, ca

pacidades y actitudes) que faciliten a los jóvenes la definición de sus -

objetivos sociales y les ayuden a 11pilotear11 o 11gestionar11 su proceso de 

transición desde todos sus componentes. 

En párrafos anteriores decíamos que la orientación profesional no es 

responsabilidad exclusiva de la escuela o del orientador sino de la soci!_ 

dad entera, sin embargo no podemos obviar que la escolaridad es la expe-

riencia extrafamiliar más importante para todos los jóvenes anterior a la 

transiCióno 
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B) ESCUELA Y TRANSICION 

Como ya se mencionó anteriormente se seccionará el proceso global -

de transición de los cuatro componentes antes señalados y se abordarán -

dos de las cautro transiciones: La de la escuela a la formación y la de -

la escuela al trabajo; y se intentará señalar cuales son las necesidades_ 

básicas de los jóvenes en cada una de estas esferas y apuntar las respue!!_ 

tas del sistema escolar. 

Uno de los problemas 11 típicos11 que se plantean los adolescentes y -

su familia al finalizar la educación media es el de continuar o no 11estu-

dios" y en caso afirmati.vo cuáles. 

"De~tro de la óptica de la transición este tema se complica, pues el 

currículum formativo debe verse con una perspectiva más amplia y a más -

largo plazo. Los itinerarios formativos reales son hoy resultado de la -

combinación de la educación institucionalizada (a menudo con abandonos y_ 

reingresos, con ciclos finalizados o no) con la no institucionalizada - -

(cursos, cursillos sin valor académico), de la educación formal con la no 

formal (iniciativa de todo tipo, asocianismo, visitas guiadas, lecturas,-

intercambio de experiencias, etc.) y todo ello combinado con experiencias 

laborales de dÍ.versa naturaleza e intensidad".. (10) 

La mejor preparación-orientación desde la escuela para continuar es-

tudiando, formándose y aprendiendo, con~istiría en facilitar el conjunto_ 

de recursos e información para "geséionar11 el propio proceso formativo en 

todos sus componentes y que tiende a alargarse to~a la vida .. 

(10) Ibidem. p. 17. 
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Frente a ello, el actual sistema educativo está organizado de tal -

manera que domina la lógica de los niveles superiores sobre los inferio-

res desde la universidad para atrás y no se considera otra formación que_ 

la escolar. Según esta lógica, el bachillerato está organizado siguiendo_ 

el modelo universitario donde lo importante ef:i la "ciencia" en forma de -

11materias 11 construidas como pequeñas licenciaturas; el alumno debe adap-

. tarse a esta 11 ciencia11 y a sus formaciones académicas o señal de que no 

sirve para estudiar. El Colegio de Ciencias y Humanidades (más o menos r.=_ 

formado) a su vez. impone esta lógica al último ciclo de la enseñanza - -

obligatoria y la formación profesional es para los que están a punto de -

llevar a cabo su elección profesional. 

Según esta lógica el conjunto de la población escolar concentra de -

manera casi exclusiva los esfuerzos formativos desde los once años en pr~ 

pararse para ir a la universidad, a pesar de que un 80% no se matriculará 

jamás en ella y que cuando los que se matriculan ingresen en ella se les_ 

dirá de manera repetida que van muy mal preparados. 

"En la práctica, mejor o peor, la escuela está preocupada exclusiva

mente por la transición de la escuela a la escuela del pequeño grupo de -

sus alumnos que terminarán en la universidad, que se preocuparán muy poco 

cuando no castigarán o catalogarán de incapaces a los demás". (11) 

Curiosamente, la obsesión por los temibles "niveles11 académicos lle

va al actual sistema educativo a ser muy ineficiente incluso en términos_ 

académicos la preocupación por la cantidad de conocimientos ·Y no por su -

(11) Ibidem. p. 17. 



69 

calidad, ni por las capacidades y habilidades que los deberán acompañar,_ 

lleva a una situación paradógica donde un tipo de enseñanza basado en la_ 

cantidad de conocimientos adquiridos por parte del alumno provoca (¡_ue és-

tos se transmitan con unos métodos, para terminar el programa, que pravo-

quen el olvido de estos conocimientos después de superar el examen. 

Como dice J. Sczepanski (1976) 11es significativo que la evolución de 

los curriculums en los últimos 100 años se haya orientado constantemente_ 

en una sola dirección; ampl!ar el ámbito del conocimiento académico y die-

minuir la enseñanza de hechos relativos a la vida práctica ••• ¿Cuáles son 

las consecuencias'l, que la escuela es monótona y sin interés• intenta de~ 

tribuir dosis excesivamente masivas de conocimientos, los egresados olvi-

dan el 80% de lo que han aprendido en el plazo de un año. después que han 

superado los exámenes finales11
• 

C) DE LA ESCUELA AL TRABA.JO 

Ser!a desmensurado definir aquí las· exigencias que plantea la inser-

ción profesional de to~os los jóvenes, para cualquier tipo de trabajo, p~ 

ro si se pueden indicar algtinos ~~p:~,i:tos generales de las demandas del a.!:_ 

tual sistcmli PJ:.~~uctiYi:l: y· de la inserción profesional de los jóvenes que_ 

a menu~o :·:e)~J:ti~~~-~·~.; 1ti.e~~n implica~iones muy directas en la formación -
' ... ·. :· .,.,, 

in1~:i.ai ~:en,.·~~· full;ci6~ :orientadora. 

"Cuando se habla· de transición es necesario referirnos al paso de -

la escuela al trabajo actualmente, el cual no es automático, el futuro l,! 

boral de muchos jóvenes se presenta incierto, complejo e inestable duran

te un per!odo a menudo largo.- En ~ste coÓtexto la educacilin para la ocup!. 
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ción debe incluir aquellos conocimientos, capacidades y actitudes que les 

permitan moverse dentro del mercado de trabajo asalariado; los jóvenes -

deben tener recursos para moverse dentro de los complejos y a mnudo oscu-

ros mecanismos del mercado de trabajo: cómo o dónde buscar trabajo, qué -

legislación reg.ula el mercado de trabajo, deben sentirse seguros de sí -

mismos y de lo que ofrecen al buscar trabajo, deben sentirse capaces de -

aprender nuevas cosas y afrontar situaciones imprevistas. La formación p!_ 

ra el trabajo en la enseñanza media superior se ha limitado a formar para 

el trabajo asalariado, cuando gran parte del trabajo posible está por -

crearse y su creación requiere incorporar, a la formación para el trabajo, 

la formación para la iniciativa y la mentalidad y capacidad emprendedo- -

ras". (12) 

Si antes se solía estudiar una sola cosa para realizar un mismo tta

µajo, de ahora en adelante se deberán estudiar varias cosas porque duran

te la vida laboral se realizarán varios trabajos. La formación para el -

trabajo se configura como algo permanente y "aprender a aprender" y 

"aprender a utilizar" los recursos formativos que la sociedad ofrece como 

determinante este proceso. 

La rapidez con que cambian los perfiles profesionales conlleva que -

las especializaciones se hagan obsoletas rápidamente. Este hecho obliga,_ 

por una parte, a reforzar una formación básica y sólida que capacite para 

posteriores y sucesivas especializaciones y por otra, a garantizar una -

oferta de estudios especializados, flexible y revisible según las necesi

dades, a corto.plazo, del mercado de trabajo. 

(12) Ibidem. p. 17. 
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La escuela cuando se preocupa por la formación para el trabajo 1 lo -

hace en su aspecto técnico y debería hacerlo también en el aspecto de la_ 

organización del trabajo. Concretamente la escuela deber!a preparar para_ 

las nuevas formas de organización del trabajo, sobre todo mediante la - -

práctica escolar cotidiana que actualmente reproduce el obsoleto modelo -

taylorista-tradicional incluso, cuando en algunos ciclos, se explican te-ª. 

ricamente las nuevas formas de organización del trabajo. 

En el plano de la educación para el trabajo se vuelven más importan

tes los factores de comunh.ación y razonamiento. La participación requie

re un dominio de la comunicación y el procesamiento de datos, y su post~ 

rior utilización requiere as! mismo elementos de razonamiento. Estos dos_ 

elementos están lejos de las preocupaciones de la escuela tradicional. 

La educación en su variante profesional o para el trabajo, es cada -

vez menos una tarea exclusiva de la escuela. Hay que establecer una am- -

plia y: fuerte colaboración entre las empresas, la administración laboral, 

los padres, los medios de comunicación social, las instituciones cultura

les y formativas del entorno y las escuelas para dar una respuesta más -

eficaz a las exigencias más complejas de la inserción profesional de los_ 

j óvenee de hoy.. En realidad es impensable una formación y orientación pr~ 

fesional en que no se tenga en cuenta la formación para el trabajo ni - -

aquellas instituciones educativas y gubernamentales que recogen la infor

mación profesiográfic".l • 

El reconocimiento de la colaboración de otras Instituciones para la 

impartición de información y orientación profesional, acción que no sólo_ 

compete a la escuela revela, como ya se mencionó en el párrafo anterior -



72 

un complejo sistema de formación y orientación profesional. Pero debe - -

agregarse a este sistema el reconocer la importancia de la motivación, e~ 

mo condición humana. que representa en el ·sujeto la posibilidad de compl~ 

tar y realizar sus objetivos en la elaboración personal de sus intencio

nes profesionales• como una tendencia orientadora. 



C A P I T U L O IlI 

LA MOTIVACION PRIMER ELEMENTO DEL PROCESO DE LA 

ELECCION PROFESIONAL 

Los motivos adquieren un sentido consciente personal para.~~ sujeto, 

todá io cua1-· detennina la creación de complejas formaciones mcitiv~cio~a-'

les, Como los ideales, la autovaloración y la elección profes:l:onal~ lo -

cuaÍ. _conduc~. a ~la aparición de un poderoso sistema de· autocoiicepto. 

Ese·e. co.nce·pt~ de la tendencia motivadora P?Bibilita colocar en el -

mismo ni1?el ·de jerarquía motivacional, por ejemplo los motivos deportivos, 

políticf?s, económicos, personales y profesionales. 

se· puede afirmar que la motivación hacia la ·elección de una ocupa- -

ción o profesión se ha converti4o en una tendencia orientadora cuando el_ 

sujeto es capaz de estructurar de forma consciente su motivo profesional, 

en las dimensiones de su vida presente y futura basada en una elaboración 

y una fundamentación consciente de sus propósitos en esta área. 

Cuando los motivos_.hacia la pro~esión-ocupación se convierte en una 

tendencia orientadora,· se expre~an eñ. Una intenáión profesional· adecuada_ 

y· .fundame~tada, 18. -~Ua~ ·~~~_'e~ -~á~ ·que· una elaboración intelectual del su-
-·.· ;·:-: .. 

jeto que. ~~m~r·ca·:· ~6·s'::sig;I1~·n·t~S-~~1ement~~ {;; .. :· 
. " )'' . :, ;\' ·~::.; ... -.. ~~ : .. -. :· ·-:. ,. ·. 
·-:.·',.-.;'..:";: ... '' ... -::::::;',."/;·:··: ··~¡_::, ·.¡·"·-..·'· ~~ 

a) ·u~· c~~~_'~1tnie~e·o:·de{:··cOOtétlidO~ ~~}).B.·.:·pr~f~Sion~ocupación, 
perspectivas y po:~~-iI~:~~·d:~t: ~·~~·~;-~l~~;,~· ;~ ';~;~~tigio. 

"·-·~';.-y"~· .·,·::·· -_:s-:- .. -,_ ··- .-r'.:-., ... ,'. <i· 

de SUB -

b) Un v!~6~!ri·-'·af¿c;t_i~~'·có~"·~~:~·~tudio·:d~:l8::P~~fes1.ón que se mani- -

fiesta en ·intereses. cOncretos·'hacia-"ia trÍisma, así como una actitud emoci~ 
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nal positiva hacia ésta. 

e) Una elaboración personal del contenido expresado; ningún conteni

do de la personalidad puede tomar un sentido personal para el sujeto sin_ 

estimular su reflexión y su participación activa en la elaboración de di

cho contenido. El sujeto sólo es capaz de apropiarse de un contenido y h!, 

cerlo suyo cuando ha comprometido en el mismo sus principales motivos a -

través de su reflexión personal. 

Sin embargo, para determinar la elaboración personal de un contenido, 

éste puede valorarse por los siguientes aspectos; cuando el contenido ex

presado por el sujeto no es totalmente reproductivo, sino que expresa ju! 

cios y valoraciones en: 

- Planteamientos de problemas alrededor de un contenido que expresen 

el juicio personal del joven. 

- En su mayor grado de desarrollo, la elaboraci6n personal se mani-

fiesta cuando el joven es capaz de expresar una actitud hacia la realidad 

sobre la base de un contenido expresado. 

- Cuando el contenido está comprometido con la vida afectiva del su

jeto: su mundo afectivo, ya que en la base de la elaboración personal se_ 

encuent:ran las principales necesidades y motivos de la personalidad. 

- Cuando el sujeto es capaz de defender aquellos contenidos que for

man parte de su elaboración personal y de respaldarlos activamente sobre_ 

la base de su experiencia y conocimientos. 

Por lo que la conc~pción que se sustenta en el proceso de la elec- -
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ción vocación-ocupación parte de la unidad fundamental del estudio de lo_ 

cognitivo y lo afectivo. En este sentido, el concepto de la elaboración -

personal, es la expresión más activa de la unidad de lo cognitivo y lo --

afectivo mediante el autoconcepto, lo cual no es sólo una caracter{stica_ 

de la motivación hacia la profesión, sino de todo el proceso de intensión 

profesional. 

Es as! que "la motivación hacia la profesión, como toda motivación -

humana, tiene distintos niveles de desarrollo, puede estar orientada al -

prestigio personal, salario, ser un profesional, por motivos morales o -

por cualquier otro tipo de motivación aislada, sin embargo, esta motiva--

ción profesional sólo constituye una verdadera manifestación de la auto--

determinación personal cuando es expresión consciente de un conjunto de -

conocimientos y necesidades del sujeto que elaborados ·activa y conscient.!:_ 

mente forma su intención profesional". (13) 

Cuando la profesión se convierte en una tendencia, pasa a ser un el: 

mento Activo y regulador de la concepción del mundo del sujeto, el cual -

orienta sistemáticamente su actividad consciente en la consecución de ob-

,3etivos futuros vinculados con la profesi6n. 

El plante~miento de objetivos futuros relacionados con la profesión, 

posibilita que ésta se convierta en una vía activa de la autodetermina- -

ción de la personalidad, garantizando así una actitud activa y constante_ 

de la personalidad hacia la realidad. En este momento se puede afirmar -

que el individuo se ha convertido en sujeto de su actividad profesional. 

(13) GONZALEZ, R. Fernando. Motivaci6n profesional en adolescentes jóve 
!!!:.!,• Edit. Pueblo y Educación. Cuba, 1987. p. 7. 
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Según Super (1962) 11el proceso de elección de la profesión es un la!. 

go proceso de desarrollo, como resultado del cual con la edad se esfuerza 

la relación del niño con la realidad. Además concibe el acto de elección_ 

de la profesión-ocupación como resultado de la madurez de un conjunto de

elementos psicológicos comprometidos con dicha elección. Por lo tanto se 

esfuerza por relacionar el desarrollo profesional con el astudio de la -

personalidad del sujeto11
• 

Por lo que el desarrollo de las motivaciones profesionales constitu

ye uno de los aspectos esenciales del desarrollo en el sujeta su capnci-

dad de autodeterminación. La plena realización profesional permite la ex

presión integral de la personalidad. 

La motivación profesional, como el resto de los aspectos que inte- -

gran la personalidad, está en relación directa con el sistema socioeconó

mico en el cual el joven vive, y por tanto, sus particularidades psicoló

gicas van a diferir en las distintas formaciones socioeconómicas. 

"Ahora bien, ¿qué significa decir que el joven puede autodeterminar

se en relación con su futuro profesional?. Esto quiere decir que el joven 

es dueño de su decisión futura y que es capaz de expresar en ella toda su 

personalidad, de forma tal que puede entregarse con todas sus potencial! 

dades a su formación y su quehacer profesional. Esta definición g~neral -

implica, hablando en términos psicológicos, la formación de un complejo -

sistema consciente y regulado, en cuya csenc.ia. se encuentran la· autovalo

ración, autoconcepto y la intención profesional11
• (14) 

(14) GONZALEZ, R. Fernando. Ob. Cit. P• 14. 
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El desarrollo de las potencialidades de autodeterminación, no impli

ca de ninguna manera el desarrollo del sujeto en abstracto, fuera de las_ 

demandas y necesidades de la sociedad en que vive. 

La autodeterminación y el autoconcepto, presuponen un sujeto desarr~ 

llado en las distintas esferas de su personalidad (biológica, psicológica, 

social y espiritualmente), en estrecha interdependencia entre s!, determ! 

na los actos y las tendencias esenciales de su comportamiento. Esto cond~ 

ce a concebir la orientación profesional, desarrollo de su sensibilidad -

con relación al papel social de la profesión, lo que le posibilitará la -

adecuación de su elección profesión-ocupación en un vínculo con sus pro-

pias necesidades y del país. 

Elegir la profesión teniendo en cuenta las capacidades personales, -

implica un determinado nivel de desarrollo de la autodeterminación profe

sional que posibilita un desarrollo de la personalidad en su coujunto, 

así como un adecuado equilibrio psicológico en el sujeto. En muchas oca-

sienes obligar al joven seguir por uti camino hacia el que no manifiesta -

inclinación ni capacidades, implica limitarlo no sólo en su desarrollo 

profesional, sino en su desarrollo integral como persona. 

Otro probiema de gran r ·percusión social, en cuanto a la elección -

profesión-ocupación es la no coincidencia de los intereses profesionales_ 

del joven con las necesidades de la sociedad. 

El desarrollo de la formación para la elección pro.fesional debe 

orientarse por una pB.rte a compatibilizar el desarrollo de sólidas intén

ciones profesionales y de las habilidades> capacidades académicas e inte-
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lectuales que el aspirante debe tener, con las necesidades sociales del -

país con respecto a las profesiones• y por otra, a desarrollar activamen-

te las motivaciones hacia aquellas profesiones más necesarias para el mo- • 

mento económico, político y social que vive el país. 

Una motivación profesional adecuadamente desarrollada no es sólo una 

condición importante para el desarrollo del país, sino también para el d;_ 

&arrollo personal del individuo, pues la profesión constituye una motiva

ción que debe eregirse en tendencia orientadora esencial de la elección -

decisión del sujeto alrededor de la cual se integran un conjunto de impo!. 

tantes vivencias emocionales. 

A) LA MOTIVACION HACIA EL ESTUDIO 

La motivación hacia el estudio• es un importante antecedente de la -

motivación profesional, ambas motivaciones representan la continuidad de_ 

un ptoceso que comienza tempranamente en la. escuela y se mantiene a lo -

largo de la vida del sujeto en el ejercicio de su profesión. Esta conti-

nuidad es posible cuando la motivación hacia el estudio está basado en -

los intereses cognitivos del sujeto. 

La motivación hacia el estudio puede apoyarse en motivos extrínsecos 

o intrínsecos de la actividad de estudio o bien por la combinación de am

bos; muy frecuentemente motivos originariamente extrínsecos, dan lugar a 

la aparición de motivos intrínsecos apoyados en las características con -

que el sujeto se expresa al acometer la actividad de estudio. 

La presencia de intereses cognitivos en la actividad de estudio que_ 
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define el carácter intrtnseco de su motivación desde los primeros años e~ 

colares constituye un elemento muy importante de la futura motivación ha-

cia la profesión, pues a partir de él, el alumno se orientará de forma ª!. 

lectiva hacia ciertas asignaturas y enriquecerá su saber sobre las mismas, 

actividad ésta que, en un determinado momento del desarrollo trascenderá_ 

los límites de la vida escolar y se vinculará estrechamente con las pro--

yecciones profesionales del joven. 

Por lo que la referencia de los estudiantes por asignaturas de dife-

rente naturaleza puede ser uno de los elementos que posibilite su orient.! 

ción profesional hacia un grupo de especializaciones que se basan en con~ 

cimientos u operaciones similares, lo cual, parece ser la mejor alternat! 

va para la orientación profesional. 

Al parecet' los intereses profesionales, de hecho, amplía el espectro 

de elementos intrínsecos de la motivación hacia el estudio 1 pues los mis-

moa se convierten en ·un importante dinamizarlor de esta actividad, la c~al 

por una parte, refleja intereses específicos que se derivan del interés -: 

profesional y pOr.· otra;. adquiere el c-arácter de medio para la obtención -

4e la profesióri deseada. 

Es entonces, que en los 1óvenes se forma, con mucha frecuencia una -

répresentación de la profesión que responde a exigencias aisladas que ha_ 

tenido, a identificaciones afectivas que se fijan en una u otra carrera,_ 

a otras causas que no guardan rel.iición directa ni con el estudio de la -

profesión, ni con su verdadero quehacer profesional. Esto en ocasiones, -

produce frustraciones que provocan un gran desaliento en el jov_en en los_ 

primeros años de sub estudios superiores a la cual, a veces no puede so--
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breponerse, p_romoviéndósé 'c~n ello su pásiblé. deserción. 

' .:: • . . ·,'! ' ·., _,. -

Es aSí que ~a_'re.pr~sé:ntacióit de"18:."¡)ro~eSió~·,_Com~ ~a se h.a menciona-

do, puede ser con~tru:i.da en niveleá :dif~ien't~~---p'br.-~l sujeto, que v_a des-
·,;·_··.:~ .'_~ : .. ~~-.- ~-;::;,~?,)",f\. :~: ·_\-: .... '. !: ' 

de una iinagen idealizada de base esencialmente~afectiva;, hasta un conoci-

miento real de la profesión, sus e~i&e~C~a::t;~-~~~~h~~~r-:--P-~~f_é.~Í.-~nal-iabo--
·.- :-·\ 

ral. ·.· > .• · .••.•. ' .. ··· .. 

Por lo tanto, la motivación profesional, ex¡)iesa_:disú.ri.tó~ ·nivel~-~---

de desarrollo, sobre los cuales es necesario continuar· profundizando. 

La intención profesional, puede ser definida como una formación psi-

cológica, similar por su naturaleza, a la autovaloración y los ideales -

que presupone la elaboración personal del p~oyecto profesional asumido, -

la que integra los conocimientos. del joven sobre su profesión y las prin-

cipales emociones vinculadas con las necesidade·s y motivos que se expre--

san en la tendencia ·orientadora hacia la profesión. 

Al expresarse la tendencia orientadora hacia la profesión en una in

tención profesional,· las dise"intas reflexiones y actividades asociadas a 

la profesión adquieÍ:'en úna. o~gañiza~i6n int~rna, que define el sentido g! 

neral de todas ·las expresiones de la personalidad relacionadas con la prfl_ 

feSión. 

La· aCción- cónsciente en la búSqueda y procesamiento de información -

releviinte ·p~ra el proyecto prof~s_ional y la elaboración personal de la -

misma que la intención· profesional presupone, eleva el potencial dinámico 

de los moti~os que la: Sustentari ·coO.virtiéndose la intención profesional -

en una fuente permanente de aut~d.esarrollo de la motivación profesional -
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de la personalidad en forma inte&ral. 

El nivel de información sobre la profesión obtenido por· el sujeto, -

la individualización de la representación sobre la profesión lograda por_ 

la elaboración de dicha información y las alternativas que el sujeto se -

plantea ante esta representación en su proyecto futuro, se integran cohe-

rentemente en la intención profesional y, a su vez, son indicadores del -

potencial dinámico de los motivos que están en su base, sobre cuya acción 

· dinamizadora se apoya la realización motivada de todas las operaciones S!, 

ñaladas. En este sentido, la mediatización intelectual de la motivación -

es un índice de su desarrollo y afectividad. 

B) LOS IDEALES DEL ADOLESCENTE: SU. CONTENIDO Y NIVEL DE EFECTIVIDAD 

Para poder llevar a cabo un análisis de los ideal'es, se tendría que_ 

iniciar esta revisión a partir de la autovaloración del propio sujeto, e!!_ 

tendiendo por autovaloración un subsistema de la personalidad que incluye 

un conjunto de necesidades y motiVos, junto con sus diversas formas de m.!!_ 

nifestación consciente. La.forma esencial en que se expresan los elemen-

tos que integran esta autovaloración. 

La autovaloración es un concepto preciso y generaliz:8'do del sujeto -

sobre sí mismo, que integra un conjunto de cuaÚ.dade~, c~.pacidades e·-~nt~" 

reses que participan activamente en la gratif.:f:,C.ación· de los m~~-i~os que -

integ:i-an .la tendencia orientadora de la personalidad, es decir, -q~e. están

comprometidos en la realización de las aspiraciones más significatiVas. de 

la persona. En este sentido el contenido de la autovaloraci.ón está emoci~ 

nalmente comprometido con las principales necesidades y motivos de la pe.!. 



82 

sona y constituye una expreSión de los mismos. 

Es así que la aut'oValoración no es una simple categorización de pro

ductos acabados del "sujeto Sobre sí mismo, sino que en la misma se maní-

fiesta una tendencicl a expresar cualidades necesarias para la realización 

de algo, en relación con las -principales aspiraciones y necesidades ·del -

·individuó. 

En su aspecto funcional incluye como ya se mencionó, mecanismos act! 

vos de reflexión y Claboración cognoscitiva, que son portadores tanto de_ 

la carga emocional de las necesidades y motivos representados en ella y -

que se expresS:n en las vivencias que la reflexión sobrC sí mismo provocan, 

así como el conocimiento acumulado en torno .. a éstos; en ella pueden que-

dar incluidos aspectos que el sujeto desea poseer y que aún no ha logrado, 

así como limitaciones ya superadas. 

Por lo tanto, la autovaloraciOn es un sistema regulador constante de 

la actividad del sujeto, mediante el cual nó· ~e. '.9n8.liza .s~lamente. la co-

rrespondencia entre la~ conductas ·y~acti~,u_~·éS_ ~xPresadS.s Y las cualidades 

que integran la misma, sino que ·se rel~C:i.oiiaá ;:~·'?.~ .. láé. cualidades y eleme.!!_ 
":·';··. ,, ., 

tos que la integran tanto con la .vid~;.·_f~t-~_ri~~.¡~-~~~··Con las distintas exi-

. gencias del medio hacia. el sujet~-~ :ES;~f~:~~·~.~~.--~ l~··:f~nciOn· "valorativa" de_ 
·';:,~ : .. ~: .. «. :\ .. 

. _ .. ,, .. ;""•"" ·'· ., . . 
la autovaloraci6n m_edian~e,,la:.cu.~~~~~f~~j~t·~- co~para las cualidades que -

cree poseer, tanto con su Í-e~ii'Z~ci5~'.:~~~- ~~~ ~ctos, como con las exigen--

cias de su.vida y_ suá a~~~~~::l~4~-~;s/~~:~~;~~~ 
... , . ·--·- ... 

La auto~afo~~c~órti1~e·J~ ~i"gnificado esencial en la regulación de_ 

las condu_ctas:.e_n.- que e1· _Suie~~- se siente comprometido, esta tende~cia es-
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tá formada por aquellas motivaciones q•Je para el individuo revisten una -

mayor importancia en su vida, es decir, por las necesidades y motivos que 

constituyen el sentido esencial de ·au vida. l..a tendencit.. orientadora no -

sólo es una tendencia a la acción, sino también la fuerza del nivel de ª!. 

piración de la autnvaloración. Forman también parte de esta tendencia - -

orientadora, los motivos afectivos hacia la profesión y hacia la forma- -

ción de una familia; por supuesto los componentes de esta tendencia va-

riarán según la edad, Ja actividad y el medio en el que se desarrolla el_ 

sujeto. 

A p_arte de t.odo lo que hasta aquí se ha mencionado es necesario ret~ 

mar dos aspee.tos ·esenciales para evaluar el proceso de la autovaloracióri: 

a) Su contenido 

b) Su dinámica 

El contenido recoge todo lo que el sujeto expresa como producto de -

su reflexión; mientras que la dinámica se manifesta en el nivel de valor.!. 

ción afectiva de este contenido, así como en su poder movilizados, este -

último el que se expresa por la fundamentación y la reflexión del sujeto_ 

alrededor de sus contenidos autovalorativos. 

Por lo que el contenido y la dinámica forman una unidad indisoluble_ 

entre sí que se expresa claramente en la autovaloracién cuando ésta tiene 

un papel regulador efectivo sobre la conducta ~el sujeto; en ésto se ex-

presa que lo cognoscitivo y lo afectivo forman una unidad funcional en el 

seno de la autovaloración. En la medida de que los contenidos refleja~os_ 

en la autovaloración expresan más fielmente las necesidades del sujeto, -
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manifestarán una fundamentación mayor en su base y un poder movilizador -

superior sobre la actividad del escolar. 

Por ello el contenido autovalorativo a través del razonamiento y la_ 

reflexión refuerza la intensidad y la orientación de. las necesidades que_ 

se encuentran en su base, pues el razonamiento en una unidad afectivo-coa 

nitiva, con fuente potencial emocional, que tiene por un lado las necesi

dades, y por otro las vivencias que el sujeto siente en el proceso del e~ 

nacimiento de s! mismo y en las relaciones con el medio. Cuando la refle

xión y el razonamiento no están comprometidos con las necesidades de la -

personalidad, no se expresan como vivencias. 

Otro aspecto fundamental dentro de la .construcción de la autovalora

ción es el aspecto autoeducativo, indudablemente es un complejo proceso -

de r~flexión consciente. mediante el cual el sujeto se orienta por obJet,! 

vos conscientemente establecidos, a través de los cuales valora sus acci~ 

nea y vivencias en forma de éxito o fracaso de sus distintas conductas. 

La autoeducación presupone la existencia de autoconciencia, y de una 

capacidad más o menos desarrollada para el autoconocimiento y la autoval~ 

ración; esta capacidad surge como una necesidad de orientarse así mismo -

en su interacción práctica con el mundo exterior y otras personas. El su

jeto compara el resultado de su acción con el objrtivo que se plantea 

frente a sí mismo, y si el resultado no lo satisface, él busca y prueba -

nuevos medios, otros modos de acción; y esta actividad práctica no sería_ 

posible si no se desarrollara sobre la base de la autoconsciencia y la r~ 

flexión. Así mismo, esta función requiere un determinado nivel de desarr~ 

llo de la autocrítica, que le posibilite al sujeto una valoración objeti-
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va de los resultados de su actividad, as! como una vivencia negativa· de -

estos resultados cuando los mismos no corresponden con las necesidades y 

valores expresados. 

Por lo tanto la autocrítica unida a la acción constante por la supe-

ración de los defectos• es el mejor índice de la flexibilidad, la integr! 

dad y la estabilidad de la autovaloración. 

La función autoeducativa de la autovaloración no depende sólo de la_ 

riqueza y el carácter activo de los contenidos de la misma, sino también_ 

de la capacidad autoc:"!tica del sujeto, y el fortalecimiento de las cual! 

dades personales orienta la personalidad hacia la consecución de sus más_ 

elevados objetivos. 

Es entonces, el ideal una de los formas esenciales en que se expresa 

la motivación del sujeto y mediante su estudio se puede llegar a importan 

tes conclusiones t:iobre la relación activa entre la conciencia y las nece-

sidades. 

El ideal no es un motivo aislado que interactúa con otros motivos, -

sino un sistema que ocupa una posición ¿sencial en la esfera motivacional 

del joven y que subordina otros motivos aislados que pueden tener influe.!!: 

cia negativa con relación a los fines que el sujeto se ha prop•1esto me- -

diante el ideal. 

El ideal al. integrar los objetivos y aspiraciones futuras del joven_ 

en distintas áreas de su vida, se convierte en un importante elemento - -. . . 

diganóst,i,.co de .~8. .. mo.~:~va~ián humana, pues la elaboración consciente, act! 

va, de los objetivo.a· f~·~uros, sólo puede realizarse en base a los motivos_ 
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más significativos de la personalidad. 

El concepto de estructura de los ideales de acue'rdo a nuestro punto_ 

de vista está integrado por aspectos diversos de distintas personas que -

el adolescente admira, es el producto de una fusión mecánica de distintos 

personajes, realizada por la imposibilidad del sujeto de abstraer lo que_ 

le atrae de esas personas y formar un ideal particular. 

Por lo que el estudio de los ideales y de la motivación humana, esp.!:_ 

cialmente en los adolescentes que están por realizar una elección profe-

·aional, exige un nuevo enfoque en la comprensión de la interacción de los 

aspectos afectivos y cognitivos de la personalidad, es decir, exige la i!!. 

veetigación de estas esferas no por separa~o, sino en una unidad estruct!! 

ral y funcional, dentro de la cual las reflexiones y el conocimiento ad-

quieren carácter emocional y las necesidades se manifiestan en forma de -

conceptos y reflexiones; asentado en esta posición es posible investigar -

las partes dinámicas y de contenido de la motivación como dos polos de -

los diferentes aspectos y subestructuras de la motivación humana. 

Por supuesto, no todo conocimiento o reflexión intelectual adqui~re_ 

fuerza motivacional, ni toda necesidad se expresa en una compleja estruc

tura racional de conocimientos y conceptos. Esto sólo se produce en aque

llos ·motivos que determinan las tendencias esenciales de la conducta de -

la personalidad, es decir, que integran su tendencia orientadora, y a Pª! 

tir de las cuales el hombre establece sus objetivos esenciale~, sus inte_!! 

e iones e ideales en la vida. 

Para caracterizar la motivación superior del hombre, es necesario -
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diferenciar las necesidades que determinan el sentido de su vida de las -

necesidades que le atren y que pueden movilizar su conducta;· pero que no_ 

se incluyen en los objetivos' esenciales de la vida. Estas necesidades no 

sólo se diferenc!an unas de otras por su intensidad, sino también por su_ 

posición en la jerarquía de motivos del sujeto cómo personalidad y por -

sus particularidades funcionales. 

La reflexión y la reebaloración consciente de los contenidos de las_ 

necesidades por el sujeto es un elemento esencial para determinar las ne-

cesidades que integran la tendencia orientadora de la personalidad en él, 

así como un importante índice diagnóstico para determinar la efectividad_ 

de los ideales. 

Las necesidades esenciales que forman la tendencia orientadora de la 

personalidad representan la esencia de la personalidad del sujeto, su nú-

cleo dinámico esencial, y como tal movilizan sus principales potencialid!!; 

des, incluyendo las de su elaboración intelectual consciente para alean--

zar un fin, lo que se convierte en un firme apoyo de estas necesidades y_ 

refuerza de forma constante la energía motivacional de las mismas median-

te razonamientos conscientes. 

La reflexión y el conocimiento del adolescente no puede ser analiza-

do siempre como un producto de su actividad cognitiva, al margen de su --

personalidad. El conocimiento, como resultado de las diversas operaciones 

intelectuales del sujeto, refleja también sus intereses y motivaciones. -

Las operaciones intelectuales del individuo constituyen un medio activo -

de su conciencia para expresar su personalidad y en este sentido actúan -

cuando el joven elabora conscientemente su ideal. 
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Por lo tanto el. ideal: no es· una asi~ilac_i6n pasiva ni reproductiva -

de un m,odelo externo,. sino la elaboración activa y creativa del joven de_ 

sus principales objetivos futuros, los cuales pueden representarse en un_ 

contenido cobren vida estableciendo su representación personal futura. 

Finalmente el ideal no es una formación estática, sino una integra

ción dinámica de distintos contenidos que constantemente dirigen el pens!. 

miento hacia su enriquecimiento aumentando con ésto su fuerza motivacio- -

nal. 

C) LA AUTODETERMINACION PROFESIONAL Y: SU RELACION CON EL 

CONCEPTO DE MUNDO 

La concepción del mundo es un tema que ocupa cada vez más la aten- -

ción en la elección de una profesión, y dada su importancia en la forma--

ción de un hombre nuevo dentro de la psicología y la pedagog!a. 

"Desde el punto de vista psicológico, la concepción del mundo es una 

de las formaciones psicológicas más complejas del desarrollo de la perso

nalidad; es así que la concepción del mundo no es una simple sumatoria de 

conocimientos adquiridos, que se ex.presan sólo en un plano intelectual, -

sino que está constituída por conocimientos altamente comprometidos con -

los motivos esenciales de la personalidad del sujeto, con sus tendencias_ 

. orientadoras: por ello esos conocimientos y puntos de vista son portado-

res de una elevada carga emocional y se expresan mediante una profunda -

elaboración personal del sujeto, adquiri.endo así un enorme potencial mot! 
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vacional que influye muy activamente so~re su comportamiento". (15) 

Por lo tanto este concepto encierra un conjunto de convicciones, 

ideas y puntos de vista que el sujeto desarrolla imprimiéndoles su sello_ 

individual; así dichos contenido adquieren un elevado sentido perso

nal para él. 

El desarrollo de los contenidos que integran la concepción del mundo 

presupone una posición activa y creativa del joven ante los conocimientos 

que recibe de manera que proPicie la aparición de dudas al respecto, as-

pectas esenciales que permiten la asimilación del contenido aprendido con 

un elevado sentido personal. 

Es así que la concepción de mundo como formación psicológica no sólo 

posibilita la expresión de un determinado conocimiento·, sino que da ori-

gen a una determinada actitud que se ha de asumir ante la vida, la cual -

determinará el comportamiento del sujeto ante la familia, los compañeros. 

la profesión y otros aspectos importantes para él. 

Si un individuo posee una determinada concepción del mundo y la desa 

rrolla mediante sus reflexiones personales implicadas en un sólido siste

ma de elaboraciones conscientes, esa concepción de mundo incluirá todos -

aquellos motivos integrantes de sus tendencias orientadoras. los cuales -

manifestarán una sólida proyección futura, fundamentada en la t!laboración 

generalizada de la información disponible para cada una de las áreas de -

su vida expresadas en su concepción de mundo. 

(15) GONZALEZ, R. Fernando. Ob. Cit. p. 139. 
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La concepción del mundo rio sólo se va a caracterizar por sus conten!. 

dos, sino también por ciertos atributos dinámicos a través de los cuales_ 

el sujeto se orienta hacia dichos contenidos, como son la flexibilidad en 

el análisis, la capacidad para asumir la realidad en las contradicciones_ 

que la caracterizan, la persistencia y la audacia en el logro de los pro-

pósitos personales y otros que constituyen expresiones dinámicas general!. . 
zadas del comportamiento. 

El hombre se compromete mediante su autoestima con los contenidos -

que integran su concepción de mundo, lo cual aumenta la fuerza motiva de_ 

los mismos así como su dirección consciente a partir de la autovaloración. 

El carácter individual· de las elaboraciones que integran la concepción de 

mundo, y su elevado sentido personal, dete~inan la activa participación_ 

de la autovaloración en la expresión de sus contenidos, mecanismo esen- -

cial del sistema autorregulador en el nivel consciente y desarrollo de la 

personalidad, claramente manifestado en muchos de los estudiantes que vi-

ven el proceSo de la elección-decisión profesional. 

Como ya se mencionó, la formación de intenciones profesionales guar-

da una relación efectiva para la regulación de la conducta de manera bas-

tante general en un nivel elevado del desarrollo de la autova.loración, e~ 

tableciéndose una estrecha relacióri entre ambas en cuya base se encuentra 

el concepto de mundo. 

Cuando la motivación hacia la profesión se convierte en una fuerte -

tendencia orientadora de la autodeterminación se expresa en forma de in--

tención profesional, cuyo contenido conscientemente elaborado y proyecta

do en forma de objetivos futuros estimula y educa al joven estudiante a -



91 

participar cada vez más de forma consciente en la búsqueda del eumplimie!! 

to de sus objetivos. 

La ccncepc.ión de mundo como formación psicológica va a continuar de

sarrollándose y enriqueciéndose durante toda la vida del hombrei. erigié'!! 

dose en la formación más estable del joven adolescente lo cual determina_ 

su papel activo en la vida como adulto. 



CAPITULO IV 

CONSIDERACIONES METODOLOGICAS EN TORNO A LAS 

INTENCIONES PROFESIONALES 

Para una efectiva orientación profesional se requiere que la sacie--

dad, y su expresión a través de la familia y la escuela ejerzan una ac- -

c~ón estructurada y consecuente que permita al joven desarrollar valores, 

capacidades y características necesarias para una elección profesional -

autodeterminada y un desempeño profesional donde se implique realmente el 

proceso formativo. 

La orientación profesional es un proceso complejo y continuo que co-

mi enza a desarrollarse en edades tempranas transcurriendo bajo la acción_ 

de múltiples determinantes: 

a) Autoconocimiento · 

b) Desarrollo de motivos profesi~nales y proceso de elección 

pr~fesicinal. 

e) ReafirmacióO: profesional 

A) AUTONOCIMIENTO 

Este primer aspecto se caracteriza por el enfrentamiento del adoles-

cente a una amplia y variada gama de conocimientos, experiencias y activ!, 

dades, tanto en el hogar como en la escuela, que constituye posteriormen-

te la base para la estructuración de los motivos profesionales. 

La consideración de que la orientación profesional t:!S un aspecto de_ 
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la personalidad, de una educación· y desarrollo, supone valorar en su jus-

ta medida esta primera fase de desarrollo de intereses y capacidades biísJ:. 

cas sobre lf1:S cuales· se va conformando una orientación profesional. 

11Las · influenci~S· ~ducativas orientadas a desarrollar en el adolesce~ 

te Un ampli<:>· re~·~~.~.~<:(~ d~.·~·X:periencias y conocimientos que éste pueda i,!! 
'· ., ·'' - .. 

dividual:Í.zar 1 COn·S~i_t.uYen una premisa para el desarrollo de capacidades y 

característic-a~ >'~~~~: resulCar&n decisivas en etapas posteriores del desa-

rrollO ~~.:-1-~~-:~.r~~~~~~-ión. profesional, a partir de los siguientes paráme-

tros: 

1) Desarrollo de intereses diversos, fundamentalmente de las asigna

turas estUdiadas. 

2) Comienzo de la identificación da los intereses ofrecidos en las -

asignaturas y su vinculación con diversas actividades. 

3) Logro de la capacidad de ejercitación de los intereses por el ad.!:!_ 

lescente. 

4) Comienzo de la formación de una representación Rimple sobre dife

rentes profesiones". {16) 

B) DESARROLLO DE MOTIVOS PROFESIONALES Y PROCESO DE ELECCION 

PROFESIONAL 

Este hecho se cará.cteriza por la reducción del campo de intereses y 

(16) GONZALEZ, R. Fernando. La personalidad: su educación y desarrolló. -
Edit. Pueblo y Educación. Cuba, l 989. p. Z03. 
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del desarrollo de motivos profeei".'n~_ies. El adolescente :se plantea- de fo_!: 
., . . 

ma más o menos mediata, la tarea, de. la elecci~n ·profesional y va concie~~ 

tizando la necesidad de ésta. ~~._fam~~ia ·y fundamentalmente la escuela -

mantiene un rol fundamental en este proceso. 

Concebimos el prO~es.o de elei:ción profesional no ::.ólo como el momen

to mismo de la elecció_n de una ~ntre varias opciones profesionales, sino_ 

el proceso antecedente de concientización, que culmina con la decisión -

profesional, sino que transcurre precisamente en el marco de él. En esta_ 

etapa, al igual que la anterior, existen significativas diferencias indi-

viduales en cuanto al desarrollo de la orientación profesional, pero su -

rasgo distintivo es que el adolescente concientiza la neces~dad del proc.! 

so de elección profesional y asume en mayor o menor medida la conducta de 

búsqueda ·y reflexión que caracteriza este proceso. 

Como ya se mencionó en cap!tulos anteriores la familia, la escuela y 

la sociedad en su conjunto juegan un papel importante en esta etapa. Su -

especificidad, en este caso, radica en brindarle información al joven y -

estrategias de acción que le permitan un proceso de búsqueda, autovalora-

ción y decisión adecuadas. Este espacio es particularmente importante y -

. su desarrollo dependerá en gran medida del desarrollo alcanzado en la et.! 

pa anterior. 

Particularmente es, a mi juicio el proceso .. de, ele~ción. profesi~nal:._ 
. .. , .. ' 

En· él se expresa el. sujeto como personalidad y en especial, se manifiesta 

el .srado de desarrollo en su esfera· prof~s·i~~ª,1,,·'_: , ... , .; . 

Realm~nte el ¡)ro·c~so .~e eiecc~ó~· .d~<~a>~~~~~~·~'.:o ~~~f~~i?n constitu-
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ye por su significado para la vida futura del joven, uno de los momentos_ 

más difíciles a los que tiene que enfrentarse en el proceso de formación_ 

y desarrollo de su personalidad, ast como una elección-decisión. 

11La elección profesional implica un complejo acto de autodetermina-

ción en que la personalidad participa integralmente convirtiéndose, cuan

do transcurre adecuadamente en un proceso de desarrollo de la personali-

dad donde ésta tiene que poner a prueba sus criterios, su capacidad de -

decisión ··,- la madurez de asumir una actitud ante la vida". (17) 

A su vez en la forma de enfrentar el proceso de elección profesional 

pone a prueba el nivel de desarrollo alcanzado por la personalidad, pu- -

diendo ser un proceso totalmente externo al individuo, en aquellos j Ove--. 

nea carentes de intereses, de proyectos futuros bien elaborados y de pos! 

ciones propias ante la vida. El proceso de elección profesional es por lo 

tanto vía y expresión del propio desarrollo del autoconocimiento. 

La decisión profesional como ya se mencionó, no es simplemente el m.!?, 

mento donde el joven toma la decisión, es también el proceso complejo que 

antecede a ese momento y que en la mayoría de los casos transcurre a tra

vés de múltiples búsquedas y la valoración de diferentes alternativas do~ 

de está comprometida como un todo la personalidad del sujeto. En el proc.!:_ 

so de elección de la profesión, el joven intenta tomar con profundidad -

sus intereses, gustos e inclinaciones, valorar con objetividad sus capac! 

dades fundamentales con que cuenta para asumir un camino d3do. Al mismo -

tiempo, debe· valorar las exigencias y características de las distintas -

carreras que tiene coma alternativas así como sus posibilidades de enfren 

(17) GONZALEZ, R. Ferna~do.' Ob. 'Cit. p. 204. 



96 

tar con éxito la profesión elegida. 

Al estar algunas profesiones saturadas y de acUerdo. a las necesida--

des so~iales y el hecho de proveer empleo a los futuros graduados• este -

proceso resulta aún más complejo. Lógicamente el jove.n estudiante valora_ 

para elegir una profesión dada no sólo sus posibilidades reales de éxito_ 

en el estudio de la misma y su inserción laboral. Esto no se eVidencia --

con particular fuerza en el momento de elegir. carrera. Muchas veces el j~ 

ven selecciona una profesión alejada de la esfera de sus intereses y cap.! 

cidades, en función de una valoración más general: no quedar fuera de la_ 

educación superior. 

Por lo tanto lo que se requiere crear ,en el adolescente, es la flex.! 

bilidad con que pueda ser capaz de valorar las alternativas ocupacionaleS 

que se le plantean, sin centrarse rígidamente en una sola donde quizás -

tenga intereses pero no posibi~idades reales de desarrollo, el nivel de -

reflexión personalizada que sea capaz de desarrollar en el proceso de bú.! 

queda de información y valoración de las demandas sociales, sus propias -

posibilidades y las alternativas que se plantean, la capacidad de antici-

pación que es necesario poseer para valorar las posibilidades de éxito o 

fracaso, la persistencia y la firmeza que posibiliten, una vez escogida -

una vocación-ocupación como un acto de autodeterminación. 

Al mismo tiempo muchas de las cualidades negativas que el joven ex--

presa en el momento de su elección-decisión profesi.onal: nega~ivismo, ri

gidez, indolencia, son expresión de sus propias caracterÍst.icas· ·persona--

les, las que se evidencian ante este momento particularmente tenso· para -

ellos. 
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En esta etapa es muy importante el papel que juega la información e.! 

pecífica sobre las profesiones y ocupaciones •. Para que la elección profe-

sional sea adecuada es necesario que el joven posea al menos un nivel de_ 

info~mación mínima sobre las diferentes profesiones, su campo de acción,_ 

las características y capacidades que debe poseer el profesional, las pa_;: 

ticularidades del sistema de estudio, las principaleS dificultades que -

puede afrontar, las posibilidades de empleo, y las perspectivas de super!!. 

ción un~ vez graduado. 

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos que se realizan resulta aun 1.n 

suficiente la información que se le brinda a los jóvenes acerca de sus P!!. 

sibilidades profesionales. No se trata de "saturarlos" de información te-

diosa o de transmitirles ésta a través de vías donde el joven asuma un -

rol pasivo, por el contrario se trata fundamentalmente de sistematizar y 

transmitir la información de forma tal que el estudiante pueda recibir -

los elementos esencialea y significatiVos sobre los cuales apoyar su ele~ 

ción-decisión y por otra parte, que lo motive a la búsqueda activa de in-

formación específica. 

Resulta imposible brindar al joven datos detallados relativos a to--

das las ocupaciones y profesiones que puedE7n constituir alternativas de -

elccci6n profesional en Un momento dado, de ah! la importancia de sistem.!, 

tizar la información en. doilde más que tratar l~s profesiones una a una, -

parece más conveitiente agruparlas por carreras afines ya que las ha~il:i.d.!. 

des o intereses''profesionaies son coincidentes; donde el estudiantt! pueda 
'\. 

buscar a P.1:1rt~rr~~ ~su· orientación en una u otra área de inter¡;s la refe--

rencia. detallada_ y significativa que pueda contribuir a su deci~ión p'rof~ 
sional. 
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La idea de manejar la información agrupada por profesiones coincide!!. 

tes, como criterio orientador es fundamental, pues abre al estudiante un_ 

conjunto de alternativas que resultan similares por el tipo de conocimie!!. 

tos y operaciones que implican, lo que permite a éste descubrir elementos 

de interés· simultaneamente en distintas especialidades, no orientándose -

en forma absoluta en una sola profesión. 

Ahora bien no podemos negar la importancia del nivel de enseñanza b! 

sica en el proceso de educación y deserrollo de la orientación profesio-

nal. De hecho al concluir este nivel educativo se presenta al joven su -

primera decisión continuar o no estudiando 1 el nivel de desarrollo acadé

mico y personal en función de las influencias recibidas hasta este momen

to y su intensión activa con las mismas, co'~dicionarán el éxito con que -

enfrente este momento. 

Por ello, las influencias educativas y el trabajo específico vocaci~ 

nal y orientación profesional tiene que intensificarse en el nivel· de ed.!:!_ 

cación básica. 

La adolescencia que coincide en lineas generales con los inicios del 

desarrollo de motivos profesionales y el proceso de elección, constituye_ 

un período significativo donde se desarrollan y consolidan valores, inte

reses y características esenciales de la personalidad, es un momento don

de la educación {como aspecto formador) tiene singular importancia, y en_ 

particular el proceso de orientación profesional. 

En estoi:; casos a la función de orientadores, padres y maestros, se -

suma un rol importante, el contribuir a desarrollar en el joven la flexi-
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bilidad suficiente para· que pueda elegi~ opciones en cot'respondencia con_ 

el desarrollo alcanzado; por supuesto es necesario revisar la imagen so--

cial de las profesiones así como su siscema de est!mulo y desarrollo per-

sonal y laboral, pues estos son algunos de los factores que más afectan -

lo. orientación hacia la educación superior tanto de los alumnos como de -

los familiares. 

C) REAFIRMACION PROFESIONAL 

Esta etapa coo.s.tituye la base de reafirmaciOn profesional. Puede ca-

re.eterizarse por la consolidación de los motivos e intenciones profesion!_ 

les en el proct!so de estudio o preparación pat"a el desempeño de la futura 

profesión y en la actividad laboral misma. 

Sin embargo, el desarrollo de la orientación profesional no culmina_ 

can la decisión proíe&ional ella const~tuye un importante momento en este 

proceso. pero no es la fase finaL Una vez efectuada la decisión profesi.2 

nal. durante la etapa de preparación profesional y la consecuente activi.

dad laboral, se desarrollará el proceso de corisolidación de los motivos -

profesionales. 

Dicha etaPa incluye dos momentos f~ndamentales; e~ proceso de estu-

dio y preparación para la profesión (aspecto académico) Y. la reafirm.ación 

vinculada con la actividad laboral. 

En el proceso de estudio y. preparación p~ra la profesi.~~ ... entran en_ 

juego los planes y programas de estudio, activ.idad~s extracurr~culares, -
' . . -· ., . 

papel de los maestros, métodos de evaluación, etc. El ~studio :_-de los con-
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tenido's propios de la profeSión y las actividades planificadas para el -

desarrollo de hábitos. y habilidades profesionales deben desarrollarse de_ 

forma tal que ei joven experimente vivencias, individualice la informa- -

ción significativa, y le· de un sentido propio a los conocimientos y expe

riencias que· aSimila¡ en este proceso que se van desarrollando y consoli-

dB;ndo los motivos profesionales. Al mismo tiempo las influencias educati-

vas son necesarias para contribuir a que el joven se identifique con la -

profesión escogii:fa y pueda afrontar las dificultades . propias de la carre-

ra. 

La ausencia de motivos pl-ofesionales y la no implicación del joven -

con la profesión escogida son elementos que se encuentran fuertemente as.!!_ 

ciados con el fracaso y deserción escolar. Í.as investigaciones realizadas 

hasta el momento, indican la necesidad de continuar prestando especial -

atención a la orientación profesional en el proceso de preparación para -

desempeñar una futura profesión. 

La reafirmaciOn profesional también tiene lugar en el desempeño de -

la actividad laboral. El enfrentamiento del joven con la actividad labo--

ral, una vez graduado, constituye un momento particularmente significati-

vo. El proceso posterior en el puesto de trabajo permitirá al individuo -

comenzar a desplegar en su ocupación los conocimientos y habilidades ad-

quiridos, pero, sobre todo serán una vía importante para la consolidación 

de los motivos profesionales. 

Pasemos a analizar la motivación hacia la profesión 11en los jóvenes_ 

se forma con mucha frecuencia, una representación de la profesión que re_! 

pende a exigencias aisladas que ha tenido, a identificaciones afectivas -
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que lo orientan hacia dicha profesión, a representaciones idealizadas que 

se fijan en una u otra carrera, o a otras causas que no guardan relación_ 

directa ni con el estudio de la profesión, ni con su verdadero quehacer -

profesional. Esto en ocasiones produce frustraciones que provocan un gran 

desaliento en el joven en los primeros años de sus estudios profesionales, 

a lo cual, a veces no puede sobreponerse causando deserción11
• (18) 

Entonces la representación de la profesión, como se mencionó ante- -

ricrmente puede ser construida en niveles diferentes por el sujeto que -

van desde una imagen idealizada de base esencialmentl! afectiva, hasta un_ 

conocimiento real de la profesión, sus exigencias y el quehacer que la -

misma implica. 

Es así que la motivación hacia la profesión expresa distintos nive-

les de desarrollo, sobre los cuales es necesario seguir profundizando. 

Al expresarse la tendencia orientadora hacia la profesión en una in

tención profesional, las distintas reflexiones .y activídades asociadas a 

la profesión adquieren una organizaci6n interna que define el sentido ge

neral de todas las expresiones de la personalidad relacionadas con la pr.f!. 

fesi6n. 

11La acción consciente en la bús~ueda y procesamiento de :información_ 

relevante para el proyecto profesional y la elaboración personal de la -

misma que la intención profesional presupone elevar el potencial dinámico 

de los mctivos que están en su base, convirtiéndose la intención profes!~ 

(18) GONZALE, R. Fernando. Ob. Cit. P• 213. 
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nal en una permanente de autodesarrollo profesional". (19) 

El nivel de información sobre la profesión, la individualización de 

la representación sobre la profesión lograda por la elaboración de dicha_ 

información y las alternativas que el sujeto se plantea ante esta repre--

sentaci6n en su proyecto futuro, se integran coherentemente en la inten--

ción profesional y a su vez, son indicadores del potencial dinámico de -

los motivos que están en su base, sobre cuya acción dinamizadora se apoya 

la realización motivada de todas las operaciones señaladas; en este sent! 

do, la mediatización de la motivación es un Indice de desarrollo. 

En cuanto a la motivación profesional, la propia existencia de las -

intenciones profesionales es un indicador pues en múltiples investigaci~-
,· 

nea se ha revelado que los jóvenes con intenciones profesionales tienen -

notas excelentes, además son más creativos, con mayor autonomía en el pr~ 

ceso de conocimiento e interés espec!ficos más definidos en la -búsqueda -

y elaboración de la información profesional. 

En el plano reflexivo-valorativo, la elaboración personal vinculada_ 

a los co~tenidos profesionales evidencia la movilización de las operacio-

nes intelectuales en la definición profesional, lo que constituye un im--

portante indicador de la fuerza de los motivos profesionales, mientras --

qUe en el plano conductual se manifiestan los indicadores anteriormente -

señalados que se asocian a la existencia de las intenciones profesiona- -

les. 

Ante todo. ésto la concepció11 de la pers~nalidad que se encuentra de-

(19) Ibidem. P• Zl7. 
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trá'.s de los distintos métodos psicométr~cos, presenta un aspecto común a_ 

todos: no considerar al hombre como sujeto de su actividad, desperdician

do así el enorme potencial motivacional que posee el nivel consciente-vo

litivo de la regulación motivacional. Una vez que ei hombre es portador -

consciente de los motivos y fines de su personalidad, optimiza sus capac_! 

dades y sus restantes formaciones psicológicas en función de la consecu-

ción exitosa de sus fines, aspecto €ate que no puede ser determinado por_ 

la suma de rasgos o capacidades que los distintos test nos pueden propor

cionar. 

"Es necesario considerar que el desarrollo de un sistema de técnicas 

orientadas por una concepción interpretativa en loe marcos del método el.! 

nico y de un sistema de categorías objetivas para el análisis de contP.nido 

de la información que dichas técnicas nos proporcionan·, constituye una t_! 

rea esencial de la psicología y la pedagogía 1 y a su vez, sería la piedra 

angular de un nuevo enfoque metodológico en el estudio de la personalidad 

como base principal para una elección profesional". (20) 

Se plantea la necesidad de emplear técnicas abiertas de expresión, -

E!sencialmente composiciones en las cuales el sujeto puede expresar todo -

su conocimiento, reflexiones y vivencias de forma espontánea. Este tipo -

de técnicas reviste una importancia especial para estudiar la motivación_ 

cuando ésta. se integra en determinadas formaciones conscientes y tiene -

una sólida expresión volitiva orientada al futuro por el propio sujeto. 

Este nivel de motivación presupone la unidad funcional indisoluble -

(20) GONZALEZ, R. Fernando. Ob. Cit. p. 22. 
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entre lo cognitivo y lo afectivo y halla su expresión en las formaciones_ 

reguladoras que lo integran 11 
••• la intención profesional, el pensamiento_ 

y la reflexión del sujeto, cuyos contenidos expresan el contenido de los_ 

principales motivos del sujeto, así como la carga emocional relacionada -

con éstos. En este sentido la valoración realizada por el sujeto sobre su 

profesión futura expresará en buena medida el nivel alcanzado por éste en 

sus intenciones profesionales 11
• (21) 

Mediante la autovaloración el sujeto manifiesta aquellas cualidades, 

actitudes y capacidades que considera comprometidas en la realización ex,! 

tosa de los fines expresados en su intención profesional, para de esta -

forma establecer con precisión aquellos aspectos de las formaciones psic_2 

lógicas estudiadas que se relacionan con la'. efectividad de un comporta- -

miento consecuente del sujeto, orientado a la consecución de los fines e!_ 

presados en su intención profesional. 

De esta forma se toma en cuenta el contenido de la profesión: 

a) Conocimiento del joven sobre la profesión. 

b) Información del sujeto sobre las particularidades del trabajo en_ 

la profesión que escogió o pretende escoger. 

c) Autoconocimiento sobre las particularidades de la personalidad -

necesarias para· la realización exitosB de la profesión-ocupación. 

11Si bien el conocimiento de ninguna manera implica la aparición in

mediata de una· motivación hacia la profesión, pues su contenido p"uede re-

Czl) lbidem. p. 24. 
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presentar una sumatoria formal de aspectos conocidos que no guardan ning.!:!, 

na relación con las necesidades del sujeto, constituye, sin embargo, una_ 

premisa indispensable para el desarrollo de las intenciones profesionales 

toda vez, que para el suje:o oriente su actividad en función de su inten-

ción profesional futura necesita tener una representación clara. de los --

contenidos y exigencias de su profesión, ya que sólo basado en _este cono-

cimiento puede organizar un sistema de actividades qlie lo oriente en ac--

tuar en consecuencia con sus propósitos. En este tipo de motivación, el -

contenido es un aspecto esencial de la fuerza dinámica que el motivo im--

prime a la conducta". (22) 

En estrecha relación con el conocimi~nto se desarrollan categorías -

orientadas a determinar el valor motivacional que dicho conocimiento tie-

ne para el sujeto. Estas categorías son las siguientes: 

a) Manifestación emocional del sujeto en la expresión del contenido_ 

de la profesión. 

b) Manifestaciones emocionales del sujeto ante la realización de ta-

reas estrechamente relacionadas con sus intenciones profesionales: como -

determinadas vivencias ante la lectura de materiales .vinculadas a la pro-

fesión, actividades extraclase, etc. 

Ya en el nivel más desarrollado' d,e:1á:.iDt:~·~CiªO:Pr~·f~sional, cuando_ 

ésta se convierte' en un instrument~ ·~-~e'ri~iai'.'d~/t¡~:~l:it.odeterOiinación del_ 
,::_,·.-... 

sujeto, se manifiesta. en ~~·:.~,xpr·~~:~a.~~--~~~r~~···c·~~.t~ri~dO Un ·índice que ·resu,! 

ta esencial para la det'er~~ri~·~i~~·:._:d~·. ~~?·~·f~~--~:j_'~¡d~d; el nivel de elabora- · 

(22) Ob. Cit. ¡ibidem) p~ ~/ 
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ción del .sujeto: sobre lo~· contenidos de su ~ntención profesional. 

Sin embárg¿,';·: se.~han ido ¡ireé:Í.sando Índices objetivo& que posibilitan ·-., .. ·-

una valoraCión' ~as .-obj.etiva d~ este concepto como son las siguientes: 
, .... =\,.·s:T.-:'. . . 

a) Ma~i~est~r~~·:e~· la intención profesional una tendencia a la autod!_ 

terminación (reBaltar objetivos futuros, ser autocríticas, analizarse a -

e! mismo en las· tareas que deben ser enfrentadas, todo ésto a partir del_ 

conocimiento de la intención profesional). 

b) Manifestar un conocimiento de la profesión, no mediante la des- -

cripción sino a través de reflexiones propias. 

e) Expresar valoraciones propias sobr~. la profesión (su aplicabili-

dad y utilidad social). 

d) Manifestar una orientaciqn personal 1 cognitiva hacia el contenido 

expresado. 

-· .. <· .·.· 
Estos índices le datl";nayor·;:~bf~tividad ·a la determinación de la cat~ 

. ¿ ;' ~ 
goría de elaboraci6n: per·S'o:ria1.«¡ue. tan"tS.. impo1'tancia reviste para definir 

,;.•.,.,;.;>~· . .',.,>.·o~·-'~iJi~~,;;~;{,;', ;J:<.\ ·.: .;• -

la Parti~ipac:":Í.6~---~~~'~Y~.~:~,-~'Tff;::·~~~~~--O~B~ida·d como Sujeto de su autodetermi-

nación. 

Por lo tanto':"el proceso d~ elección vocación-ocupación es el eje so-

bre el q~e gira todo el desarrollo profesional del individuo• y consecue.!! 

temente gran parte de las alternativas que conducen al logro de su ident! 

dad personal y profesional. 

El desarrollo vocacional y profesional como ya se ha mencionado a lo 
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largo del trabajo es considerado como un proceso continuo, gradual, diná

mico y generalmente deciderativo. Involucra muchas etapas de vida del in

dividuo como son los itinerarios de formación, la motivación, los ideales, 

la autovaloración y autodeterminación profesional, que implica una sínte

sis entre los factores personales y sociales y exige una verdadera refle

xión de s! mismo en la cual los intereses 1 valores, capacidades y expe- -

riencias personales sean integradas para lograr un proyecto y planeación_ 

de vida y carrera. 

Esto nos lleva a plantear que la elección vocación-ocupación que el_ 

individuo hace está relacionada con sus intereses, valores y necesidades, 

las identificaciones con figuras significativas par3 él, los recursos que 

puede utilizar, el nivel y calidad de su bagaje educativo y la estructur8, 

tendencias y actitudes laborales propias de la profesión. La satisfacción 

que el individuo logra a partir de esta elección-decisión es proporcional 

al grado en que ha sido capaz de implementar el concepto de s{ mismo en -

el ejercicio de su futuro rol laboral elegido. 

Este desarrollo requiere la implementación de un autoconcepto cuya -

~onfrontación con la realidad se irá'. dando a través de sucesivas decisio

nes. De los resultados obtenidos en esta reflexión, se puede concluir que 

la elección vocación-ocupación está impulsada por una motivación de bús-

queda o necesidad de autorrealización. 

Es esta búsqueda de autorrealización la que motiva al adolescente a 

interrogarse sobre su futuro a plantearse la necesidad de iniciar su pro

yecto de vida, y es en este mo111ento donde cunde el desconcierto y la des

orientación y es aquí donde precisamente requiere el apoyo ntJ sólo fami--
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liar sino profesional que le permita obtener los elementos que le facili

ten la planeaci6n de su vida y carrera, así cOmo el autonocimiento del sí 

mismo profesional. 

Y es la planeación de vida y carrera la que propone un proceso pers2 

nal; a los seres humanos nos es inherente el ejercicio mental de soñar -

despiertos, de fantasear. Cuando además de fantasear y soñar despiertos,_ 

que es tan agradable, seguimos adelante pensando, es que analizamos y re

flexionamos para aclarar lo que queremos, hacia dónde vamos, a qué quere

mos dedicar nuestra vida, qué decisiones tomaremos. 

Podemos decir que la Planeación de vida y carrera es el proceso de -

análisis en el que reflexionamos sobre dos de los objetivos más importan-:

tes de nuestra vida: lograr nuestra realización como seres humanos y usar 

nuestro tiempo para lograr una serie de objetivos específicos de vida que 

además impulsen nuestro crecimiento y desarrollo. 



CAPITULO V 

PLANEACION DE VIDA Y CARRERA: SU IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA 

Esta segun~a mitad del siglo XX se caracteriza por la velocidad y el 

cambio que se han dado e impuesto a las personas, a los grupos, familias_ 

y organizaciones; el hombre de hoy es el hombre de la velocidad y el cam

bio. Exigido a realizar su trabajo con objetivo más ambiciosos y tensio-

nantes. 

Al hombre de este siglo le ha tocado vivir la mayor parte de los ca!!! 

bios tecnológicos y sociales más profundos y representativos; le ha toca

do ver el nacimiento, desarrollo y ocaso de diversos regímenes políticos_ 

e ideologías socioeconómicas. 

El hombre de hoy ha vivenciado los sentimientos más elevados de gra.!!. 

deza y prepotencia, basados éstos en los descubrimientos científicos y -

tecnológicos y se ha visto también sumido en la desespera.ción e impoten

cia de sus propios límites y sus posibilidades de autodestrucción. El re

to al cambio, le ha exigido al hombre actual respuestas inmediatas y con

tínuas especialmente, en lo que se refiere a su postura ante la vida y -

ante el trabajo. Se ha enfrentado a sí mismo, ante sus valores, el cambio 

y la clarificación que de ellos se plantea dada la dinámica y vivencias -

que a diario cuestionan su congruencia entre el pensar, sentir, decir· y -

actuar. En otras palabras vive en continuo reto y búsqueda del propio se!!. 

tido de vida. 

El hombre actual es un ser en continuo movimiento interno y externo. 

Bombardeado por imágenes, sensaciones e ;ideas cambiantes que lo obligan a 
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buscar su centro interior y exterior. La velocidad de los medios de comu

nicación ha modificado los códigos perceptuales y las capacidades de res

puesta de este hombre, sumido en una información vertiginosa, mutante y -

que crea· un altO índice de desinformación. 

La especialización de las diversas ramas de la ciencia y la técnica_ 

hacen del hombre actual un ser que maneja una cantidad de datos y teorías 

provisionales con una gran presión contra el tiempo y la competencia téc

nica y profesional. La exigencia de continua actualización no perdona si

quiera la vocación de ser padre, profesional, artista, pol!tico, educador, 

religioso, etc., ciertamente el grito de angustia o triunfo está alrededor 

del grado de actualización y adaptación ante el cambio sin menoscabo de -

la propia identidad y sentido de la vida, ia necesidad imperiosa de bus-

car el centro interior obliga al hombre a tener la capacidad de aislarse 

sobre su propia vida y los cambios que a su alrededor se dan y vive. 

También la familia del siglo XX se ha enfrentado a los retos del ca!! 

bio y a su propia actualización, nunca antes se había enfrentado a gran-

des transformaciones como las de ahora, los adelantos médicos científicos 

han disminuido la mortalidad infantil y ha aumentado la salud, prolongan

do la vida. En suma la familia ha tomado mayor poder sobre la vida, a és

to ha contribuido especialmente el control natal, que al definir el núme

ro de nacimientos modifica lá construcción de la familia, dejando un nue

vo reto al papel de la mujer que al ocuparse de un número menor de hijos_ 

tiene más tiempo para darle un nuevo sentido y orientación a su existen-

cia. Esta liberación femenina que plantea y lucha por una igualdad de - -

oportunidades, derechos Y obligaciones en el hogar, en el trabajo y en g~ 
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neral en la sociedad y está convirtiendo a la mujeT de hoy en un prototi-

po distinto de la mujer de los siglos pasadoe 1 el e.aposo rápidamente ha -

ido modificando su rol familiar para convertirse en un ser más cercano y 

responsable frente a las tareas familiares. 

La educación de los hijos se ha convertido ahora en la preocupación_ 

fundamental y el reto más fuerte a la vocación de padre de familia. Aquí_ 

también el ritmo acelerado de los cambios y la cantidad de información y 

principalmente el impacto de ideas y valores heterogéneos que afectan al_ 

núcleo familiar a través de los medios masivos de comunicación, ha hecho_ 

que el proceso de educaci~n de los hijos pierda su principal aliado que -

es la estabilidad, consistencia y congruencia de los valores tradiciona-

les familiares.. Por ello la urgente necesidad de un proceso de comunica-_: 

ci6n cont!nua, de intercambios significatiVos y de modelos congruentes -

ante la vida. 

El acelerado crecimiento del medio ambiente en que vivimos (notorio_ 

en cambios sociales, tecnológicos, económicos y culturales) exige al ind! 

viduo una preparac:f.ón que les permita ~nfre~tarse con éxito a ~s diver--

sas situaciones de cambio. 

Dentro de una estructura·· so~ial. sJ~~~e~~~·\:"~mpie~:a. como la nuestra, 

es muy fácil caer en la desi~f~rn!ac~~~;.~~rd'ie~do eherdadero ~entido d: 

la particip.ación. del.: ~ndiv¡~~-d~~~~~·~~¡~~{~'~-~)~~:. '~i·: nú~~eo socioeconómico_ . 

y sociolabor~l. d~·l· .. ~·~i~~~}\ · '·,,' ... , -x:~; ,-.:-:~/~- :, :./.;" ·' ·' ·. 
":. ::,.·::/? . -;•'¡•:.>.- '?-:::}~' -· ... 

·:, . :;{,'.·: -, ,· ·:.~;·. 

Por·otro .l~·~~·~·;·~~!":~~f de. :~ª-~-~(a~~ri~~:~:i~~iP~iV~ acéual, la prepara- -

ci6n que l'?.ª e~l:U_diS.?~e"~·:rec.?-b~~--:~efiijl-~"::~el_" pla~o· ilcadém-ico resulta insu..; 
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ficiente y por ello, es un hecho que 1~ desinformaciót:i y la ignorai:ic~a - _

son ahora grandes problemas a resolver. 
,:,> .:::·-,<:. 

Las nuevas corrientes educativas, centrad~& eri· i.a,:~~:~~-~Ji~-~ :su.desa

rrollo individual y social como el enfoque de ~aui~~-~:~~i~.~: __ ··~~~~-~ ~f-~;~~~ :-~~a 
.. --:: .':· 

posibilidad cada vez mayor en el aprendizaje experienc1a1-q~~: lleva a·uná 
. _,., .. 

educación de la persona de forma reflexiva e integral~ 

Enraizada en esta corriente humanista y de redescubrimiento del hom-

bre, surge la "Planeación de vida y carrera" que constituye un estímulo -

hacia la reflexión integradora de la vida presente de cada persona: sus -

valores, intereses, capa'cidades, aprendizajes, experiencias a partir de -

la conciénciación de la persona ante la re~ponsabilidad que significa el!. 

gir una profesión y como consecuencia un estilo de vida laboral y social. 

La planeación :de vida y carrera pretende ayudar al sujeto a promover di--

rectrices, objetivos y medios para el logro de objetivos concretos y si'g-

nificativos. 

Los nuevos 'enfoques de la Planeación de vida y carrera contemplan -

una visi6n opti.~ist~ d~l s~r huinano haciendo é~fasis en las potencialida

des de -la ~·~~ª~·~·~·:_.: ~n ·su capacidad d~ autodirigir su vocación-ocupación -
' .... ·.,· :· . . 

'de aUtor·r~~1iza·~ión· •. ·así mismo se basa en la capacidad de los grupos para 

promover el desarrollo integral de la persona. La Planeación de vida y C.!! 

rrerá. ·es : conCebida como: 

l.-_ No sólo como una función administrativa que nos ayuda a señalar_ 

objetivo:s y progr~mar actividades, sino es· un criterio de vida que permi

te tener una perspectiva temporal de largo plazo para nuestras activida--
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des y metas. 

2.- Por carrera se entiende en su más amplio sentido la trayectoria_ 

vital de trabajo, estudio y actualización permanente y no la profesión -

técnica o universitaria que la. persona estudió en una etapa de su vida J 

que por sí misma es limitativa reconociendo que estos estudios son sólo -

las herramientas básicas sobre las cuales los profesionistas inician su -

carrera. 

3.- Que la vocación y profesión de cada persona es una aventura y un 

proceso de realización personal, profesional, social, laboral y familiar_ 

que encuentra su balance en una existencia consciente y responsable. 

4.- No es un proceso meramente intelectual, sino que implica un con~ 

cimiento y contacto personal con el núcleo más íntimo de la persona que -

incluye conjuntamente el pensamiento, las emociones. los valores, el cuer 

po y las experiencias significativas (que dan origen al s! mismo. es de-

e ir, al yo personal, que sólo puede ser captado en un proceso intuitivo -

que trasciende a la razón y a los sentimientos por separado y que implica 

una disciplina y un proceso de autovaloración y reflexión). Este como ún.! 

co camino para encontrar el sentido de vida que la persona misma le puede 

dar a su propia existencia. 

Así que la planeación de vida y carrera es una condición de autotra!! 

cendencia para todo individuo, y para ello es fundamental señalar los ob

jetivos vitales y profesionales que marquen los pasos en el crt!cimiento -

de la persona. 

Hablar de los objetivos vitales y profesionales es dar un paso más -
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allá de los meros sueños, intenciones y fantasías que pueden no signifi-

car nada para la persona a menos que los mismos sean traducidos en objet! 

vos a lograr, es decir, en resultados y de los cuales la persona tenga -

ple.no control. 

En este punto son tres las áreas a cubrir en todo esfuerzo de plane_! 

ción de vida y carrera: 

a) Conmigo mismo 

Esta área se refiere a la comunicaci6n interna neceoaria para la co_!! 

ciencia y conocimiento de la persona consigo misma. Es el diálogo interno 

y la intencionalidad y planificacii5n de vida en un ámbito estricta y pro

fundamente personal, como tal. es un diálog'o de los procesos sensibles, -

emocionales y racionales. Es un verdadero tomar contacto con la totalidad 

de mí mismo, y no sólo de conceptualización o inventario de los atributos 

y debilidades de la persona, es un proceso fenomenológico de encuentro -

permanente conmigo mismo. 

b) Con mi familia 

La familia puede llegar a ser un ambiente de crecimiento que favore!_ 

ca el desarrollo más íntimo de la persona. Es la prolongación más cercana 

de uno mismo, donde se da el proceso trascendente de crear y promover la 

vida y de estructurar e integrar el propio ambiente vital y de los seres 

a quienes más se quiei:'e y con quienes convive 'Íntimamente. Esta área fami 

liar se ha visto enfrentada a importantes cambios de ahí la importancia -

de una mayor sensibilidad, comunicación y planeación dinámica de la fami

lia. 
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e) Con mi trabajo 

El trabajo es uno de los campos más importantes de la trascendencia_ 

social para el ser humano. Es nuestra actual sociedad tan compleja y plu-

ralista hace que la capacidad de influencia social se vaya limitando y d!_ 

finiendo en función de las instituciones o grupos a los que pertenecemos,-

de aquí la importancia de una planeación y selección de la profesión a la 

que quiero o puedo pertenecer como medio de influencia y compromiso so- -

cial y por qué no de clase. 

Todo lo anterior lleva a replantear el concepto y una nueva concep--

ción de carrera. Antiguamente la elección profesional y el escoger un tr,! 

bajo dependían principalmente de la familia. En la sociedad agrícola, el 

hijo nac!a con la obligación de ayudar al padre en las labores del campo, 

igual que lo hicieron sus abuelos y hartan sus nietos. Las universidades 

surgieron como generadoras de las principales profesiones existentes en -

un proceso de evolución del pensamiento. Pero los profesionistas surgidos 

de las aulas universitarias encontraron un sentido de orgullo y status en 

sus profesiones y heredaron a los hijos su ocupación. 

Hoy en día se encuentran muchos profesionales que iniciaron estudios 

universitarios y que la experiencia, las necesidades, los intereses y las 

habilidades personales los fueron llevando a un campo de acción profesio-

nal diferente. 

El mundo actual enfrenta a diario los cambios, incluso radiCales que 

se dan a partir de los estudios originaleS. La' mujer en· este- scnt:Í.do, su

fre especialmente este cambio que de ser madre dediC:ad~ ,a.~~ la~or~-; del 
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hogar, ahora regresa a sus 30 ó 40 años a estudiar una profesión. 

La carrera incluye estudios o preparación académica e integra las -

capacidades laborales• los nuevos aprendizajes a partir de los cambios -

cientificos y tecnológicos, los cambios personales sobre la propia imagen, 

las metas y los valores, así como la respuestas a las nuevas circunstan-

cias sociolaborales y socioeconómicos. 

La carrera actualmente es un camino de maduración, de crecimiento -

en conocimientos, habilidades y responsabilidades sobre la propia vida -

adulta y laboral. 

Es por ello que dentro de los modelos educativos que tratan del cam

bio y aprendizaje como condición de un crec.imiento personal, se encuen- -

tran los enfoques reeducativos que han surgido de las distintas corrien-

tes terapéuticas y cuya principal diferencia con los modelos tradiciona-

les es que se fundamentan en un modelo educativo de aprendizaje en el que 

se considera al hombre como un ser en contínuo aprendizaje de conductas.

valores, sentimientos y experiencias. 

El modelo reeducativo aporta conceptos de gt'an utilidad para la pla

neación de vida y carrera. A continuación señalaré algunos de estos cori.-

ceptos que sirven de base para la clarificación y estímulo a aquel que 

quiere y necesita integrar una filosofía vital personal. 

A) PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

1. Ser en desarrollo 

El adolescente es un ser en desarrollo, ésto es, en continuo desarr.2. 
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llo, cambio y aprendizaje, la experiencia misma es el centro de la exiS-

tencia, la posibilidad de vitalidad y crecimiento. Este contacto con la -

experiencia es lo que da sentido a la vida trascendiéndola a través del -

compromiso existencial. 

2.- El momento vital presente "el aqul y ahoraº 

La vida humana se da en el presente, entendiendo el presente como -

la experiencia fenomenológica que integra mi historia pasada y mis poten

cialidades susceptibles de realizar en el futuro. El pasado ya no existe_ 

en como tal, sino únicamente como factor de influencia en mi crecimiento_ 

y desarrollo y que se manifiesta ahora en mi presente. El futuro no tiene_ 

sentido sino en cuanto a lo que ya vivo de él en el presente; la mayor S!, 

guridad de lo que puedo realizar en el futuro es mi co~promiso existen- -

cial presente. 

3. - Vitalidad consciente 

El proceso de vitalidad, es conocer y experiencia.r, debe estar cara.= 

terizado por el darse cuenta y ser consciente de lo que sucede dentro y -

fuera. de la persona en un proceso de contínua reflexión como un acto de -

intuición, sensibilidad y razón. Esta conciencia caracteriza lo auténtiC.! 

mente humano, hace de la persona un ser con centro en sí misma y en su -

contexto, no un sujeto alienado que pierde contacto con la realidad y cO!!; 

sigo mismo. 

La. conciencia de sí mismo báé.e posible el auténtico crecimiento y realiZ!, 

ción personal: Sólo aqu! nace la posibilidad de la verdadera· li~ertad y -. 
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la posibilidad de la planeación de vida· y carrera. 

4.- Enfasis en la relación 

Este modelo recobra de la filosof{a existencial, la importancia de -

la auténtica relación humana como única posib:llidad de crecimiento y tra~ 

cendencia. La fenomenología del encuentro, la actitud de empat{a hacia el 

otro, la .aceptación incondicional de su ser persona, el diálogo congruen

te y la comunicación en la formación del nosotros; hace de la relación h.!! 

mana el origen y el fin del crecimiento y la trascendencia humana. 

5 .- Autenticidad 

El ser congruente en la expresión de uii verdadero yo, es decir, de -

mis sentimientos, emociones, ideas, valores, conductas y objetivos vita-

les es una condición de encuentro y c't'ecimiento que asegura una relación_ 

humana, rica y significativa. 

Esta autenticidad en la expresión humana es factor de un encauzamie,n 

to libre de "energía y creatividad que elimina o reduce la tensión y angu.! 

tia vitales. 

6. - Comunicación 

La comunicación es el proceso más importante de la interacción del -

ser humano. Es en realidad una actitud frente a la vida. El concebirla -

únicamente como la transmisión y recepción de mensajes entre un emisor y 

un receptor, iÚipide entender la esencia, profundidad y trascendencia de -

la comunicación como fenómeno humano. 
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El proceso de comunicación es algo más rico, es el intercambio de -

ideas, sentimientos y experiencias que han ido modelando las actitudes, -

conocimientos, sentimientos y conductas ante la vida. Este fenómeno de la 

comunicación es una proyección del verdadero yo. EntiiSndase bien que nos_ 

referimos a la comunicación tanto en sus formas verbales y lógicas como a 

sus manifestaciones corporales, no verbales y emocionales como son los -

gestos, el tono de voz, la mirada, la postura corporal, la expresión del 

rostro que se va formando a través del tiempo, el silencio significativo. 

A través de la comunicación que hemos recibido nuestra herencia cul

tural: los valores en los que hacemos énfasis, los prejuicios y fantasmas 

que nos acompañan a cumplir con los roles sociales t la manera que nuestra 

sociedad espera que nos comportemos, etc. A través de la comunicación he~ 

moa aprendido a concebirnos a tratarnos y valorarnos a nosotros mismos. 

A través de la comunicación nuestro yo interno• nuestras manifesta-

ciones de intercambio y transacción con el medio ambiente reflejan mi sa

lud interior y la motivación y energ!a que nutre nuestra existencia. 

7. - Clarificación de valores 

Todo proceso de planeación de vida y carrera requiere de un análisis 

y confrontación de los valores que vive la persona. No se puede separar o 

distinguir la relación íntima entre un objeto vital y de trabajo de los -

valores y creencias '1,Ue hay detrás de ell~s. 

Aunque cada ser humano es una realidad, individual, "el fenómeno so- -

cial influye a la· persona a través, dé la· eScala. valora ti va referida a- no!. 
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mas, tradii:iones ,· c~·~~ncias; .·etc., ."qu~ -e~ la mayo~ta~·d~ loa·.·, casa~· det~rm! · 
na y ·crea un ~is:~e~: d~. ~al~·~·es ~~-.la ·:p·e~~:~~a·~. . .< 

.La Clarificación· de valores como área de apoy~'. en e.i· Pioceso d~ Pla-
' ' 

neación de vida y carrera, persigue que a través de1··aniílisis y. CUeátiori,! 

mientes, se abandonen, confirmen o adopten los propios valores, que la -

persona se conozca más a sí misma, se enfrente a la realidad de su yo in-

terno, libre y consciente y establezca una relación directa entre sus ob-

jetivos individuales, familiares y de trabajo y los valores que enarbola_ 

"! vive. El objetivo inmediato que se persigue con esta estrategia es que_ 

el sujeto a través de ejercicios estructurados especialmente diseñados -

bajo la dirección técnica de un facilitador u orientador y en su caso, el 

apoyo de un grupo, tome cada vez mayor conc
0

iencia de que sus sentimientos, 

ideas, objetivos, actividades, creencias y decisiones emanan de un siste-

ma valorativo propio del que probablemente no tenga conciencia. 

8.- Congruencia entre valores y comportamiento 

Uno de los aspectos más relevantes del enfoque clarificador de valo-

res es el de I:a ayuda que para la persona representa el ser confrontado -

~ntre .sus valores teóricos y sus valores reales, es decir, ent~e aquello_ 

que piensa y dice a nivel de valores y aquello que siente y actúa en su -

eXistencia. cotidiana. 

·La ·incongruencia entre el valor teórico y el valor real es sin duda_ 

una fuente de permanente tensión, conflicto y ansiedad, además de ser un_ 

camirio de enajenación por fragmentar la unidad psicoemocional de la pers~ 

na. 
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La persona vital que se ve inmersa. en un pr~ceso de pianeación de v!, 

da y carrera tiene que aprender a crear permanentemente y sistemáticamen

tt. su propio sistema de valores, el cual ie: permita una vida de mayor CD!!, 

ciencia y libertad. 

Estos principios fundamentales nos permiten elaborar una Suía que -

permita al estudiante adquirir los elementos que le posibiliten reflexio

nar y proyectar la Planeación de su vida y carrera a partir de los si- -

guientes tópicos. 

1. - Tres momentos importantes para la planeación de vida y carrera 

a) Hacer un diagnóstico integral (pensamiento-sentimiento) de uno -: 

mismo a través de los siguentes pasos: 

- Iaentificando las necesidades propiasJ evaiuando su intensidad y -

prioridad, analizando el grado de satisfacer esas necesidades. 

b) Clarificando los propios valores y estableciendo límites y posib! 

lidades para llenar las necesidades. 

C) ldentif_icando nuestras fuerzas y nuestros recursos, reconociendo_ 

las propias actitudes, habiiidades físicas y mentales, as! como los recu_! 

sos materiales, económicos y sociales. 

2.- Automotivarse 

a) Seleccionando objetivos, ante la capacidS.d de.. dirigir nuestra pr.f!_ 

pia vida. 
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b) Especificando metas, identificando las condiciones de realización, 

revisando los avances y planeando nuevas alternativas. 

e) Imaginando y haciendo conscientes los sentimientos involucrados_ 

en la obtención de los objetivos a partir de la congruencia interna con -

los propios valores, necesidades, capacidades, etc. 

3.- Autodirigirse 

a) Convertir los objetivos a largo plazo en metas tangibles y cuant! 

ficables. 

b) Comprometerse en acciones que aseguren la consecuci6n de las me-

tas, estructurando el tiempo propio en relación a loe logros de los obje

tivos pero sin renunciar a la vitalidad. 

La planeación de vida y carrera parte de la revisión y actualización 

de la imagen que uno tiene de sí mismo (autoestima) que afecta la mayoria 

de nuestras actitudes y conductas. 

A partir del análisis y actualización de la propia imagen, este pro

ceso intenta promover el crecimiento personal a partir de: 

- El crecimiento personal implica un cont!.nuo aprendizaje a partir -

de la experiencia. 

- Para lograr un crecimiento es necesario hac~r un diagnóstico pers,2 

nal que incluya metas y objetivos a corto, mediano y largo plazo, enriqu_!. 

cer y precisar ia autoimagen y experimentar nuevas formas de actuación. 
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- Los mecanismos de defensa impiden el cambio y el crecimiento pet'S,!! 

nal. 

- Mantener la apertura a nuevas experiencias. 

- Saber tomar riesgos. 

- Saber manejar el miedo. 

- Cada persona tiene su propia motivación y proceso de crecimiento, 

en la medida en que cada uno se comprenda y reciba comprensión profunda -

de los demás, será mayor el apoyo y facilitación para crecer personalmen

te. 

Este modelo de orientación constituye un apoyo para los jóvenes que_ 

están en proceso de elegir una profesión y un 11camino11 en la vida .. 

La persona se manifiesta como tal en la conciencia de sí mismo, y -

del orden físico y social que le rodea, y en su libertad ante éste. Cuan

do nos referimos a un hombre o a una mujer en cuanto personas, aludimos -

a su forma de concebir el mundo (interno y externo), a sus ideales, a los 

valores que sustentan su vida, a sus acciones más caracter!sticas. 

La persona es cada ser humano concreto, en su totalidad, es decir, -

un todo integrado, compuesto por aquellos elementos que son esenciales a_ 

su naturaleza humana: cuerpo y alma racional, y aquellas características_ 

llamadas accidentales (dado que no constituyen la naturaleza humana sino_ 

que son añadidas a ella) que hacen de cada hombre un ser único e irrepet! 

ble. Aquello que nos es esencial nos hace hombre no personas¡ en cambio -

aquello que sin pertenecer estrictamente a nuestra naturaleza es tan nues

tro como si formara parte de ella, es lo que nos da un nombre o ser pers_2. 
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nal. Por ello tomar en cuenta las "características accidentales" (proce--

sos formativos) en las que estarán incluidos el nivel de desarrollo de -

las capacidades y aptitudes propias. las virtudes y los defectos, etc.; -

es muy itnportante para entender el concepta de persona, pues de otra for-

ma se estar!a definiendo genéricamente al hombre. 

La persona es un ser que subsiste en sí mismo y por sí mismo, compl!_ 

to y único, con vida espiritual. Es decir, se trata de un ser con vida --

independiente, que él mismo es capaz de encauzar, diciendo sus acciones -

, e imprimiéndole con ello un sello personal; sello que le es posible impr,! 

mir a su vida porque o es un organismo eKclusivamente fisico que se dese!! 

vuelve mecánicamente de la misma manera que todos los de su especie• sino 

un ser con vida espiritual (pensante y libr'e). De manera que la naturale

za racional (que hace posible la vida espiritual) es el elemento que re-

viste mayor importancia en el análisis de lo que la persona es. 

Lo que hace al hombre persona es aquello que le posibilita el dife--

renciarse como un ser irrepetible, y en eso consiste precisamente. la·. nat!!_ 

.ialeza racional. Pensamiento y voluntad se mantiene ·en la-:·u~id~á:_-d~·:.1a·' ~·-
. ' .. :::.·.· . . :. '_-.·: .. -:. 

p~rsona frente a sus actos; para que ·sean suyoS han de s'er ·lib~1~8:. ~lo: CÍ':l:e. 

supone que sean conscientes) y por tanto espi~ituales-.· 

' . . ., ': ·:, .' 

Los actos propios del espíritu (intelectuales y. volitivos)- Son ·refl!, 

jo de la persona (que es un ser dinámico-) aunque no ·co~StitUYS:n ·.a ia· pe:r

sona en sí misma .. _La persona nO es el hómbre .·en su actividad· eSpecf:ilativa, 

ni el hombre en su actividad productiva,. sino en su actitud y actividad -

total, en la que naturalmente la especulación y la producción cobran sen-

tido .. Los actos humanos brotan de la persona; ella es quien los ejecuta;_ 
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los actos del hombre se ejecutan ellos mismos. en el ámbito de la natural!_ 

za.· 

La persona existe en la realización de sus actos, conocidos e inten

cionados; y en éstos es como su ser trasciende, no es por tanto un objeto 

estático que quepa en el marco teórico del estudio, sino el sujeto vivo,_ 

que ejecuta ese estudio, y es por ésto que no consti;uye una parte del -

mundo (a manera de pieza o elemento dentro de un todo) sino un microcos-

mos completo en s! actuando en el entorno del macrocosmos forma.do por to

dos los seres personales. 

Por tanto la libertad es esa propiedad de la voluntad por lo que el 

hombre elige entre varias opciones el rumbo de sus actos. La conciencia y. 

la experiencia !.ntima de cada hombre corroboran la existencia de la libe.!_ 

tad r.n él. 

Ahora bien, el crecimiento de la libertad se da en la medida en que_ 

se le ejercita a través de las decisiones; son éstas las que en primer -

término ensanchan sus posibilidades y. secundariamente. la ejecución de -

aquello que se decide; ya que el hacer puede ser impedido externamente, -

pero no, en cambio, el desenvolvimiento del aer íntimo del que emanan el 

juicio y la inclinación sobre lo que se decide. Es decir, cada uno de no

sotros podemos en un momento dado estar en la imposibilidad de realizar -

aquello que quisiéramos debido a los obstáculos que externamente se nos -

impongan; sin embargo, lo que nada ni nadie puede violar es la intimidad_ 

de nuestro "querer", del cual emergen nuestras decisiones. 

Sin embargo, la manifestación clara de la libertad humana se encuen-
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tra en el terreno de la acción; la decisión libre tiende a ser ejercida,

pues la verdadera libertad no se encuentra en el decidirse a ello. 

De ahí la importancia del respeto a la libertad con responsabilidad_ 

(pues la guía y la motivación de un adulto le son indispensables para ad

quirir un hábito de trabajo) del adolescente, en el terreno de las deci-

siones y de las acciones (tan difundido por numerosas corrientes educati

vas). Lo que cabe aquí aclarar es que para respetar verdaderamente algo -

es necesario comprender a fondo lo que ese algo es, pues de otra manera,_ 

en aras de un respeto mal entendido, puede perjudiciarse su desarrollo, -

al quitársele una ayuda sana que no sólo le beneficiaría sino que le es -

indispensable. 

Toda decisión conlleva ciertamente la posibilidad de la equivocación 

y es muchas veces la inseguridad interior frente al riesgo de equivocarse 

lo que impide la natural expresión y el desarrollo de la libertad en la -

persona ya que en el fuero interno del hombre• ahí donde no hay más dueño 

que el propio ser, hay una sola causa para que se lleve a cabo el creci-

miento o la anulación de la libertad: la propia persona humana. 

Aprender a ser personas supone descubrir y afirmar el sentido de la 

propia dimensión y dignidad personales, y a partir de allí realizar todo_ 

valor de la propia persona• respetándose a sí mismo y a los demás erÍ el -

significado de esta dimensión y promver el constante proceso de mejora a 

través del perfeccionamiento de las facultades específicamente humanas. -

Es decir, del entendimiento o la capacidad de entender y de la voluntad -

o la capacidad de querer por lo que la educación (o proceso de aprender -

a ser persona) ha de realizarse en función del conocimiento de la verdad. 
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La libertad de la persona tiene un para qué, que de manera natural -

se orienta al logro de la finalidad que sólo a ella corresponde, y que ha 

de descubrir y asumir a lo largo de la vida. La educación entonces habrá_ 

de encaminarse a liberar de ataduras innecesarias de condicionamientos y 

prejuicios negativos, de todo aquello que obligue físicamente a un deter-

minado hacer (lo cual no constituye estrictamente libertad, sino libera--

ción), como supuesto previo y necesario para la manifestación y el desa--

rrollo de la auténtica libertad, que es la libertad para, traducida en -

proyectos de acción a los que el sujeto se decide por propia voluntad. La 

primera es la condición inicial de la segunda, que es la libertad termi-

nal; el proyecto comprometido y no la liberación por sí misma es la mani-

festación auténtica de la libertad humana. 

11El proyecto es anticipativo, como lo es la genuina libertad. Y la -

conquista de la libertad ce, entonces, hacer al hombre capaz de proyectar 

su vida. El logro de la libertad no se obtiene con la ruptura, sino con -

el ensanche de la capacidad de proyecto y de realización del hombre. En -

tal caso liberación no es ruptura, sino sustitución. La libertad no se -

consigue, pues, rompiendo ataduras, sino cambiando unas ataduras por - --

otras, proyectando aquello a lo cual el hombre quiere estar atado y deci-

diendo por el proyecto". (23) 

En la práctica pueden distinguirse tres niveles en la libertad huma

na: la libertad de tener (nivel de posesión); la libertad de hac.er (nivel 

operativo); y la libertad de 'ser (nivel· óntico). El significado del térm! 

-------·-···-~·-_.·--.·.·-~,;~·.;::"~::,._:''.'/:~;:.-, __ ._c.- . 

(23) LLANO, Cifuente~·;·~-C~rÍOS·. ~Las formas actuales de la libertad. Edit.
Trillas. ·Méxicó, 1983: .. P.~. 28. 
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no óntico está en relación_ c~n el~ de ontolo&ía: estudio del .sér •. 

Tanto el·. tener 9 coniá '.el.· h~~e~,:. son,:: los_' dOs ·;példafi.oa·:_.h~ciR_;_el:. tercero, 

que por apuntar .. h!~cia·~ ·ia. ~e~Í~~·~~i~ri -~~·'.·'la:~·~~~-~~~~ ~f~~ -~·¿~:e~~~- c·an·. su vo-

cación personal, hac.e reálidacl .. e~·sentÚ~,-~·~}~ffüf;hu~a~a:•··· 

.Gracias a la libertad de hacer eÍ · h~nlb·~~- .¡;u~~~:~~r8.ns.form'ar la real,! 

dad circundante y dejar huella en ella; pero. p~r la libertad de ser, el -

hombre se hace a sí mismo, afrontando la formación de su ser como la ta--

rea más importante de su vida. 

Si por un lado la persona humana puede reflexioanr sobre sí mismo, y 

por otro descubre como un ser indeterminado ante una constante gama de --

posibilidades entre las cuales puede optar libremente, resulta evidente -

que es ella responsable y constructora de su propia realidad, que no está 

en el orden de la posesión ni en el de las operaciones, sino naturalmente 

en el orden del ser, es decir, en el orden de lo que ella es y puede ser. 

"El desarrollo en el orden del ser se expresará después en las obras 

externas, pero consiste esencialmente en otra cosa: no es la suma de ac--

cienes concretas, sino una disposición fundamental, una postura de la pe!. 

sona, toda entera, frente a la vida y el-mundo11 
•. (24) 

Este campo se identifica cÓn'~l d;:la~,:~c~it~des (en cuanto posturas 

personales que dan un se~l~ ·o.- ~-~i~,d~~d -~~:-~i~'.;'.::·~-¿·t~~)-~ .- y. más propi~mente con 
' "';i'· ·'·,--

el de las virtudes, ya que ··c~rid~¿~~.;:~X:~·i~;-~'~i;~·n~··:a .. Ser. lo que debe ser de 
;:.;.\.·--. . .. ".. ·"<> .;:~:' . 

acuerdo con la dignidad._<:le. su ·nB.ttil:"á1'éZS.>.·y:;.p'~r:~:1Q. tanto a conseguir su -

.. :·< ... ·'. ·:-~~:.i .. ·:·.·. ··;·:~::~ -finalidad última. 

(24)_ LLANO, Cifuentes, Carlos. o~:- Cit. p. 64. 
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Estos 11 ra.sgos ~dea~es del tipo de su ser", no son previos al ser, -

, sino imagen dei mismo, y .es por. ésto que constituyen la idea, de·· 1~ que él 

es, o el concepto que· lo define. Es decir, no es· algo que lo defina en. s:I 

sino· algo que lo ·califica. 

En otras palabras, siendo posible la valoración exacta de un objeto_ 

de acuerdo con la apreciación de las cualidades ideales que debe reunir,_ 

resulta imposible una valoraci6n exacta de una persona, pues los rasgos -

ideales de su ser sólo pertenecen a ella, y dado, que están en cont:Inuo -

hacer-se y muchos de ellos pertenecen a su intimidad inviolable no pueden 

ser conocidos de manera exacta. 

En el proceso de perfeccionamiento humano se pueden distinguir dos "':' 

dimensiones: la dimensión de la realización en la cual puede situarse la_ 

satisfacción de las necesidades humanas de toda índole a través del desa-

rrollo de distintas facultades y aptitudes y la dimensión de la donación_ 

por la cual el ser humano trasciende su propio yo. 

Si como ya se dij o, ser persona indica ser alguien único, la person.!! 

lidad no será sino la expresión de la unicidad de la persona. De manera -

que lo que le es personal es aquello que emana de sí misma, que tiene, 

por así decirlo, el sello de su ser. 

Las manifestaciones externas de la ~orma_de ser º:.1~.-per~onalidad_ -

expresan ~l modo y grado en los que la persona· ha· .desarro_llado, ·1as. p'ecu

liaridades de su ser, constituyen i8 man~r'.! en. qUe_'" c~~(·~m~ ."de':_no:~ó~i:os, :.: 

nos distinguimos del conjunto de individuos h~manO~-~ '_\qll¡;".i:;~ '~~;~;~~~~·- ~l: -

cauce que han tenido nuestros intereses, el d~sar:r·oll~::·de.!n~es·t~~~ .. ~~tit.!:!. 
des, la modelación de nuestro carácter, estructu~a-ci~-~º ·d~. ~~lo~':!-~ de di--
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versa índole, los ideales que motiven nuestra vida, etc. ºEn la persona--

lidad se eleva la individualidad llega el hombre a su verdadero ser• a la 

realización de lo que hay valioso en él. Lo que él es, llega a ser con el 

auxiJ io de los demás• pero no por los demás, sino por s! mismo". (25) 

De este modo, si el ser humano singular, por su calidad de persona -

se distingue del resto de los seres individuales existentes, cada persona 

humana por su personalidad se distingue del conjunto de personas. El con-

cepto de personalidad; con el modo original de ser cada uno de nosotros. 

La noción de personalidad expresa la totalidad y la independencia, -

se es un ser total (completo en sí}, cuyo valor se expresa en forma sing~ 

lar (independiente de los demás). 

Ahora bien, el considerar a la personalidad como producto del proce-

so de perfeccionamiento que se añade a los rasgos esenciales de cada ser_ 

humano, es lo que interesa particularmente en el contexto de lo que nos -

ocupa el proceso de elección. 

Este modelo humanístico existencial que sirve de fundamento para el 

pr')grama de orientación vocacional y profesional del Departamento de Psi-

copedagogía se basa en una concepción humanista y dinámica, la cual cond~ 

ce al participante a un encuentro existencial consigo mismo y secundaria-

mente·ª la b~squeda de información, sino más bien se propone una forma- -

ción personal que le permita a partir de su autoconocimiento interno con-

frontarlo con el mundo externo donde está presente el ámbito laboral. 

(25) MANTOVANI 1 Juan. Educación y Plenitud Humana. Editada por el Ateneo. 
Buenos Aires, 1951. p. 172. 
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Para los orientadores, esta perspectiva metodológica constituye un -

instrumento de apoyo a su trascendente labor de orientador-facilitador; -

ya que en este interjuego se establece la interacción de dos personas. 



C A P I T U L O VI 

LA ORIENTACION PROFESIONAL, UNA EXPERIENCIA DE TRABA.JO EN EL 

DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGIA, DEL COLEGIO DE 

CIENCIAS Y HUMANIDADES, PLANTEL AZCAPOTZALCO 

Si la mayor preocupación de todo profesional que trabaja con adoles-

centes es el crecimiento y desarrollo personal del sujeto; es sumamente -

importante asumirse como un facilitador, para así ir creando la convic- -

ción de que como tales, mantendremos un contacto muy estrecho con aujetos 

en desarrollo, lo que establece una relación de mutuo apoyo y de retroal! 

mentación; es a partir, en este caso de lo que el individuo nos presenta_ 

en func16n de su historia pet"sonal y sus demanc!as inmediatas la elección_ 

de una profesión, pOr lo que la labor de los facilitadores es lograr y -

promover la concienciación, aspecto determinante que supera a la concien

tización; ya que concientizar implicaría imponer ideas, valores y puntos_ 

de vista¡ la concienciación es la elaboración individual· que el sujeto h,! 

ce a partir de la reflexión de su entorno y su realidad, es una elabora-

ción autovalorativa y autotrascendente, que le permite tr.ascender lo que_ 

el o~ro o los otros están depositando en él, es problematizar su situa- -

ción con la intención de dar solución, a este momento deciderativo no co-

mo Un hecho mecánico, sino como un proceSo autorreflexivo. 

Tiene características de proceso, porque se establecen una serie de_ 

acciones organizadas tendientes a lograr metas que consiste en fB.cilitar_ 

la comprensión de la propia actitud de los alumnos ante la vida, 18.· jera!. 

quización de sus expectativas y la definición ~e sus 'objetivos~ '.1'.0_~0:-.:el~~ 

se dirige a _lograr que asuman ~ecisiones personales apoy~dns ·~n :mt?,tivo's -
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eficaces, en cauSas concretas, establecidas en bases firmes y utilizandó __ 

argumentos claros y lógicos que permitan el conocimiento, .análisis_·y sol.!!. 

ción de los problemas cotidianos que enfrentan y que a~emáS les- i_r:tcJ;iqU~n_ --

las alternativas más adecuadas para fomentar su crecimiento, .indePe~dert·~-
, .. ·,··'•;,' 

cia y desarrollo personal, así como la obtención de mejore's per~Pe~_t{~~~.:..: 
.·-_·, 

de integración profesional, ocupacional y social. 

Para cumplir con los anteriores postulados, la· ori·~~-;~~·~5~:/~~;~~:i-- Co-
.. · ~- • .. ··, .»''.' ' - ;:, -.- . --

legio persigue constituir un proceso sistemático ei:i el· C?u~i~ ·~¡' ·a1uiD.ri~' se 

vea involucrado de manera afectiva y permanente. _ ¡·_ c~n~in~B~ió~ :·~e~i~:are
mos las características generales del· Col~gi~·~.:8;e.Í'~ .. ~oa;_o··. ·e'~·:.·~r8bldo de ~ -

orientación profesional desarrollado por·· ei D~~P~r~~~ento ·d~· .ps~~op~dago--
g!a. 

A) EL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

El. Colegio de Cienci~s>y'H~~~n~~L. se inscribe en un modelo educa

tivo cuyos rasgos Y. _caracter!StiCS·s: sóD.._SUst.ancÍalmente distintas a lós -
... -.. .-;./.':.· .. ,., ' ·.· . 

modelos tradiciona1es·.~'. r·etoma-;;·~1ementos. de -i:a nueva:pediigog!a, que busca 
-~·-~.·::,~.: :-.~ ·~2.r~·:;: :_:,'::..:-~:'f'.:·~-- ,-~ ·_:. ~ ·_·:.- '. · __ ·, - . . . . . . . . -

la formación de~ estudian~es-~cUyos~-.valores so~. l~. responsabilidad, partic! 

pación, autOdiscipliTI·E;;·~:~~~~~-f~y'-;~-~:~~pr~mi~·o~.sociál,' actitud creadora, li-

b~rtad e .1ri~erdi~~i:~·~-~n~"{.·:·r"/ . _. /~.--):.-:: ~.-:~ · 
::'."-'. >":··:· ·-.-~\-: 

El. modelo en este· sentido J1,(~~~~~l~~p.~~;~J1 tipo de alumno sino tam 

bién un docente que promileva.~1~·d~sar'í:-O~~"'~~~irit~~~-~~1· de lbs estudi'antes. -

también dispone de un plan de.· est-~~Í.~-~~~-<~·~t.~~~~~Bía: y:- bases pedagógicaR -

que le dan sustento 1 es .decir, :s~: ~-s-t~J.~E~:~~·~ ."~~·::ta~· manera que en conju!!_ 

to logren los objetivos del bachillerato dt!l _Colegio. 
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11Una de las innovaciones mái:; importantes que ha introducido el CCH es la_ 

referente. a los métodos pedagógicos. El énfasis se pone en el aprendizaje 

más que en la enseñanza; en la fomación más que en la información, se -

trata de recobrar el sentido profundo de la educación, que pretende no -

tanto integrar una persona en un contexto cul~ural previamente dado, sino 

sobre todo, situar al· educando en la plenitud de su papel como sujeto - -

creador de la cultura11 • (26) 

En concordanéia con este modelo, se espera que el papel del profesor 

sea el de un orientador y guía del proceso de enseñanza-aprendizaje, por_ 

lo que se busca propiciar el desarrollo de capacidades, aptitudes y des--

trezas en un marco de cultura básica ya que si bien es cierto "· •• la es-

cuela por s! sola no determina el cambio so~ial, pero si constituye un -

factor decisivo, pues facilita la autoformación de aquellos que van a ser 

generadores y protagonistas del cambio". (27) 

Finalmente la filosofía del Colegio pretende la formación del hombre 

nuevo, que sea capaz de comprometerse,·. to~ar. decisiones y trascender, que 

más que competir, coopera, se solidariza; ·_á.frotlta y. resuelve problemá.s,. -
. ' 

·,: ,· ·. . 
vence obstáculos, cons~ruye, se:. arriesga_~. Re·;ComuO.ica,·:ej_e_rce. Su-..d~~eé:ho_ 

de opinión, etc. ···.·,, 
'; :.'..::-.,:/<~; \~.:::!~.:.;·. ;;.·· 

En el Colegio este ideal se traduce· .e.n f~~~:.~~.~S,~~ft~f~f-~:~~~~.~p~os .. pe-

dagógicos: "·· ·:~~~'.·,:\ '~ 
~·;, .; :\·~·/·.'. 

(26) NUNCIO, Abraham. Educación y Política'. del' C~~~~·~i.o de Ciencias y Hum!. 
nidades. Documenta No. l. p. 71. ·· 

(27) DE LA SERNA, Ma. Cristina. 11El'.·Cole.gio de Ciencias y Humanidades en 
la Reforma Educativa de la Universidad". DocUn\enta No. l~ p. 58. -
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Aprender a aprender: Significa el desarrollo de habilidades y aptitudes -

intelectuales básicas que generan nuevos conocimien-

tos, lo cual se lOgra a través del conocimiento y m.! 

nejo de loe métodos y li!nguajes que el hombre utili-

za para aprender. 

Aprender a ser: Implica que a partir de los conocimientos adquiridos 

se asuma una actitud crítica, analizando los hechos, 

e ir conformando un conjunto de valores auténticos -

personalmente analizados y ·fundamentados. 

Aprender a hacer: Consiste en aplicar los conocimientos adquiridos en_ 

la práctica cotidiana. 

Una vez que se ha implantado la filosofía y principios del Colegio,_ 

consideramos importante destacar el sentido de este sistema educativo, 

así como los objetivos y plan· de estudios. 

como ya se mencionó, ante las. necesidades de propiciar un cambio en_ 

la educacióñ de nivel medio',' superior, se buscó un nuevo tipo de educación 

no tradicionalista.· que· resp_oódi~~a. a los _cambios que la propia sociedad· -

demandaba. Para ello se de~inieron los -~uevos objetivos de .la educación· -

media supetior¡ los objetivos del ciclo 'bachil~er~to :p~rsiguen:·,. 

'.· ':. ·. ·._-·,.-":"·. ,· ,"·. .·. : .. 
ción plena en el campo. individual y 'su ~u~pli~~en_~o~ s~_ti.sf~.ctor.io _col!1o -

miembro de la sociedadº. 
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- "Proporcionar' 18 educ~cióñ a nivel medio superior, indispensable -

para aprovechar las alternativa& profesionales y ac_adémicas tradicionales 
. ·. ··,:: . 

y mode1'.~es. ?ºr ·:~édi~ ~ dé~:-~?~~~io. ~e _los métodos fundamentales de adqut"si-

ción ·del con~~i~~~~.~~~~:_'~;~~~/.~~t·o'das ·:·e_~perimental. e histórico-social) y dos 

l~ngu~]és_ (:~i~:~·~-ié~fi~ll~-~/Í~; :;.~~~-e~t-icas) 11 • 

'-;,-;:;·:'..<. ,· ;~- ',_,; 

:··,,. ~-\~-~>~-~----· ::,;~;: _::-~--~ ... 
·-,.-~'Cai>aci~!:rta.:'los_·; ei:;_tuPiantes para desempeñar trabajos y puestos -

en 1~ ;ro~~~~{~~?;-_·_·~~~--'.~~~-Vicios ·, por su capacidad de decisión y de inno

Vi:!r.'sus :con_oc~m~eDtos ·y· por la formación de la personalidad que implica -

el. plan·. de ~s~Udios". 

-
11Apuntar a- preparar a e~tudientes al ciclo profesional y a una fo!. 

moción integi-8.1~'. 

Ei Col~gio de Cienci~s y Humanidades, no queda al marge~ de los obj!_ 

tivos del· nivel bachillerato Y. encuentra su sentido en el pl8nteamiento -

de dos .. interrogantes: el ¿por qué1 y Lpara qué? del bachillerato. 

"El. por qué del bachillerato, así como su estructura y. contenidos, -

está condicionada por el proceso histórico de ~n p.aís ? . un~. sociedad' da-.:.. 

da. En éste influyen factores económicos, polít_ic~-~--e·.-id~Oi;SS:f~~s: de'·· ia ~· . . . . :,,.·· .:· . . . . ... " •" 

sociedad, así como las contradicciones sO~-i~leS:,:.''C~rr'eiiic":i.6~.::dé:·_fUeizaf\: _· .. 
" . : , "',.-·,_, ""' ::«." •.. ;:·;~. -'.'-"..··;e-~ . i:.: • 

políticas, sistemas de interpretacio"n. de: :¡a·, J:éa1idád·i·/ent~.~-".T~t~~S. _Como· .. -
-_.. ... ··<:. _-.;·.-.·.:';\,;<;~\:;..-_::>f(::J:},~~\~:·:.·~i;;~~-> ·,:· '·. , . 

todo. sistema, se da una interrelación. de·.:. estos· elementos:'Yª. q·ue ·la ~s-ocie-

dad se encuentra en cons~ant;;~~~b~~;·.n~~l'I~fé!'~~Jir,yJfü~(-¡ ;> . 
. ·.~>~·: :::.>{~,:: :,:~,;: .. :.·~;: . ·-<.º,.:< .... 

(28) ·neS;t:i.tide:· cuádeinos'· de· cuiturá·.,_P.01it~~'~::·.U~:Ly~r~\t~~-iS: _NO.·· 1s2. El -
l.por qué? "y· ¿para qué? del, Bachillerat'o. Ce'ntl:-0 ·de Est.udios Sobre la 

·universidad. Agosto, 1982.; 
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En el ¿para qué?.- del bnChill"erato, éste e~é.uentra. s\i sentido· en btis-
' . ' -

car la formación 'de i~diVÍ~uos· '.'qlle P~i~dan 'as~~i~ar·:·y· eriri_q~ecer conscÍen 
· .. - ·~· ··' .. :-. _::_,-'.":' _;_·,~· . '·:.~~:··.··>"--· . .-.-'.: .. 

temen te elementos·. de .la e cultura· del.medio y ·_particul!irme~~e ·de·_ ta· c:;ult~ra 

propia del -intelectu~l". (29) 

La cultura es definida por· Javier Palencia como "una estructura o -

sistema de conocimientos, de conductas y comportamientos compartidos por 

un grupo humano". Es decir, se plantea como un modo de ser o de actuar en 

el que intervienen valores, conductas y conocimientos. 

Respecto al plan de estudios éste busca "combatir el enciclopedismo_ 

y proporcionar una preparación a través de 18 impartición de materias bá-

sicas para la formación del eRtudiante, a través de las cuales tenga una~ 

vivencia y experiencia del método experimental, del método histórico-so-

cial, de las matemáticas, del español~ de un idionia extranjero y de una -

. formación técnica11
• (30) 

Busca también que .el_ estudiante se informe, despierta la· curiosidad_ 
: . - -, .. · .... '. 

por la lectura y· fomenta lile especialidad~s. y 1~ c~l-tur;· .. ~~i~~~':lit~ri~ • 
. :·,:,·;. 

Es as! como él- éarác'tér de la enseñanza en el bachillerato. cambia ' - ·· 

metodológicamente, al· formar en el educando el.sujeto:.;. ~bj~·t:o·c~~ .su:· pro-
. ··""'" ,---· . 

pio proceso enseñanza-aprendizaje. .. .:"-_.!,''::: ~.;'" 

. . . . ,·.. . :\·:.··;~;,; ':-. >-, .: . 
En consecuencia se p1ant~.ir0Íl. 106-_obj_~.t~v~~ -d~-~~~~~-h"ille'.iéitO deL.:..· -· 

CCH, encaminados a asegurar ei:n~ve~. 'd_e ;con·~~~m~,~;~~t:~--~~:'.Id~'~.,~~~~-~~a_f: ~-ª -~~!. 
.·,:~':'-}.':;-: •, ..... 

~~~~ ~:::~a UNAM. Ot-gano ·l:nf~rmativo, terc.era :'~-~~-~~-~·:.\rof~:: ll. :NíÍmero ex-.:.· 
traordinario. Cd. Universit~r~a. ~-1:!: de :Fe~re.r_o. de· ~971. 
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sonalidad ·del educando es.timulado a través de su capacidad crítica y for

mación hÚmana, social y de participación en la vida democrática. 

"Los objetivos del Colegio de Ciencias y Humanidades son: 

1.- Ser un órgano de innovación permanente en la Universidad. 

2.- Preparar alumnos con estudios que vinculen las humanidades,, las_ 

ciencias y las técnicas. tanto a nivel de bachillerato, como de licencia-. 

tura, maestría y doctorado. 

3.- Proporcionar oportunidades de estudios acordes al d~sarrollo .. de_ 

las ciencias y las humanidades en el siglo XX, y hace~·fieXibí~~-:~'i~~·:~ia·-·¡ 
. .. · . .. :: .. ;:·;, .. , )<:·.~.;.;:;:·'.::~,·.:¡_ :<:.· •' ,. . 

temas de enseñanza, para formar especialistas y .profeS10nll~eé·.-.. q~e·-pUédin_. 

adaptarse a un mundo cambiante en el terrenO de l·a Ci~~~i~~;({~ .:~-é.¿ii:ié::a·, ·:..:. 

la estructura social y la cultura. :;:~.;_'::\t'~·.~;'/··,. 
. ¡.:~-,(:·:, ;_:.i.~::, ,:,;:::-~:;:·i· :'. 

4.- Intensificar la cooperación entre e·~~-uéi'Ss; ~fácUltades ·.e··fn.stii:.!:!. 
:;/:.,:i.·.:::.~i.:i'~-: :_,~·; .•.. ~ .. 
:.:-::v-> ··~<-_-·;, ,/':·;·" tos de la Universidad. 
. ·--: :g ;.~, ~'.'.'t~>· ;,. . 

5.- Promover el mejor aprov~ch~niie·~~~·-/~~~:~i~-:>f·~~~r~~~ humanos ·y. téc
·~.. .: -, . ;·~ZltN~,;:.,:_:, -<:··-

nicos de la Universidad11 • • (31) .<-<~· x.:.: · -- · ,- · · 
. .. . . '.· . ;;j,\7:·:~7. ,:·:ii\f {.;-1f ::~~:; .• ·.. . . 

A través de los objetivos·deV·ciclo~.bachillerato,del· CCH, se preten-
.. · ·. ·:·_,,_;·· ::·:~·>"<·.:.~:¡~::r· ~~~!t:<··):f:~::~.::Y1.1~<,~~'~ ·:_:. :"<·)_.-. · · · 

de que los estudiantes ildC¡Uieiall. lDs.·,cOTI.ocitil~entoS_ básicos ·requeridos pa-

ra continuar con un~ f(n~~~-~-~ÍS~ -;~~-o·~-~~~-~~~\·.:_~~~":·~(.:~iv~L·-s~P-~ri~r~ c0~·· 1a -

aspiración de desarro.llar 'e~ ~l:iO~. las habilidades, actitudes Y. valores -

necesarios en el marco de la formación universitaria no profesionali~arÍte, 

(31) El Bachillerato del Colegio de Ciencias y Humanidades. Información -
para profesores: DUACB. Depto. de Difusión. Agosto, 1988. 
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así mismo pretende la formación del hombre "~ulto 11 , es decir, formar para 

la vida. 

Es as! como el bachillerato no es un simple peldaño para cursar una_ 

licenciatura, si bien es cierto que en este ciclo el estudiante adq'.lirirá 

los conocimientos necesarios para continuar sus estudios, su esencia rad!, 

ca en desarrollar en los alumnos su capacidad de análisis y reflexión, 

con miras a que decida de una manera consciente y racional lo que quiere_ 

ser y hacer. 

Es as! como 11el ideal consiste en que el estudiante sepa leer y es--

cribir en el sentido más profundo de la palabra. Esto es, que el estudia!!. 

· te tenga el hábito de la lectura y de los libros fundamentales de nuestro. 

tiempo y de los clásicos del pensamiento humano; el que adquiera una cul-

tura matemática en lo· que está tiene lógica y de expresión numérica de la 

naturaleza y de algunos fenómenos sociales; y el que relacione lós resul-

tados de las ciencias experimentales con el método que permite alcanzar -

esos resultados. Es por ello que el plan de estudios se propone que el e!!_ 

tudiante aprenda a aprender lo que todavía no sabe y, además, que tenga -

la posibilidad de estudiar en las fuentes y de investigar cosas nuevas, -

bajo el supuesto de que la escuela no puede darle a uno el conjunto de C.!!_ 

nacimientos humanos, sino los métodos esenciales para adquirirlos". (32) 

Se destaca así la parte medular del bachillerato del CCH, comu es el 

aspecto formativo, el cual puede quedar implícito en la cultura básica -

(32) NOVAS. Revista del Colegio de Ciencias y Humanidades No. l. Agosto, 
1974. Entrevista con el Dr. Pablo González Casanova. Radio Universi= 
dad. 26 de febrero de 1971. 
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universitaria. 

Para el logro de los objetivos de este ciclo, la estructura del plan 

de :estudios se concibió por áreas y semestres, y las actividades están -

orientadas a facil.itar que los educandos aprendan como se aprende. 

En los tres primeros semestres se hacen énfasis por conocer la natu

raleza y la sociedad, así como las formalizaciones del l~nguaje español' y 

las matemáticas. 

En el cuarto semestre se insiste en el métopo experimental, teoría -

de la historia, ensayos de investigación y análi~is de la expresión eser! 

ta. 

El quinto y sexto semestre destaca la comprobaci.ón del dominio de -

los métodos del conocimiento y su aplicación. 

B) DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGIA 

La labor del Depto. de Psicopedagogía se desprende del objetivo gen!_ 

ral del Colegio que es: 

"El desarrollo integral de la personalidad del educando; su re!. 

lización plena en el campo individual y su cumplimiento satis-

factorio como miembro de la sociedad". 

Este es el propósito fundamental del Departamento, siendo también -

imp~rtante sin soslayar otros propósitos, es proponer a la orientación C.!:!, 

mo un proceRo educativo informativo y formativo, es decir, educativo porque 

con ello se intenta rebasar de entrada y en la medida de lo posible, las_ 
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implicaciones negativas de los programas tradicionales, se intenta reba--

sar esas limitaciones no sólo con el cambio del enfoque de la. orientación 

como proceso formativo, sino que se hace también en su estructura, ·en los 

tópicos abordados y en lile dinámicas, en sus objetivos, en sus acti,_;.ida-

des y en la forma de aplicarse; aplicado en un proceso de personalizaci6n 

por lo tanto es promover en el otro su condición de sujeto-persona, con -

ello se asegura la participación de la población estudiantil a quienes va 

dirigida la orientación, es decir, a través de conferencias con profesio-

nales y alumnos que están por egresar de la carrera. curso-talleres de --

orientación vocacional y profesional, visitas a escuelas y facultades 1 v.! 

sitas a empresas, simulación de búsqueda de empleo, entrevistas a profes~ 

res y alumnos de las diversas carreras, as! como a profesionales que lilb.!!_. 

ran en las diferentes emmpresas e industrias. En donde lbs estudiantes -

participan activamente ca-responsabilizándose de su elección profesional. 

Por otro lado 1 se busca brindar la oportunidad de que el alumno ad--

quiera la formación personal constitutiva del ser humano, que es para el 

propio beneficio del que participa, ya que necesariamente tiene que pasar 

por un proceso educativo o reeducativo, según sea el caso, ·este es otro -

de los objetivos del programa de orientación vocacional y profesional, ya 

qui! como se ha mencionado no sólo se informa, sino que se busca formar a 

los individuos, cambiando, reajustando y suprimiendo algunas resistencias 

con respecto a la creación de la responsabilidad. 

Ya señnlabamos anterio~ente que· hay que cUestionar el co.ncepto de -
' . . . . 

orientación,. desde el término. mismo de- 'eduriar ~-. mBrcando -la dÍfeTe:nc..iR en-

tre lo que sería informar, entrenar y. Or:i.-~-~t~r .·~~--~el ,~~nt{~o· ~as· ~mplio -
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del término mismo, además habr!n que plantear los ·objetivos más gener~les 

de la misma orientación. Obviamente la orientación debe ii más allá_ que -

el sólo hecho de informar, aunque hay quien pueda pen.sar que ~a ·iriforffl~.:..

ción a la larga puede fono.ar. son casos de excepción ya que no todos ·los_ 

alumnos que se les informa se acusa el efecto formatiVo. 

La orientación como proceso educati\l'o debe informar y formar al mis-

mo tiempo, es decir, que además de dar una instrucción sobre un tópico en 

particular, se tiene que incidir en la manera de pensar del sujeto a - --

orientar. Logr.ando a partir de la información, hacer aún más probable que 

el sujeto desarrolle, ademáS' de la adcp:isición de nuevos elementos pat:a la 

autoreflexión y habilidades, actitudes adecuadas para el' logro de su des!. 

rrollo y formación integral. 

Todo ésto hace muy evidente la necesidad de recibir y dar una sólida 

orientación, para tal efecto no se ha. hecho un esfuerzo suficiente para -

concretar eficazmente dicho proceso educativo, .en un grado que se probab! 
, .< . ··-

lice en elevada proporción, que el que ~ea·-:~r:i_~~~-~,a~1~·~-~n· Su proceso forma-

tivo, bajo estas premisas pueda exprese:rse:·.8.de·~~~d~~e~te_. ant~ las deman--

das que se le hagan en cualquier situ~~~óR' éri::it~e-·. ~e! enc:ueri.tt-e·· Y. que -lo-

grará desempeñar acertadamente si· se ·¡~ :_-~-~~P'hr~ci~~~~:~.~¿~-:e1ementos neces_! 

rios. · ~-i,{rmY~:;:~'L;. ~;.··.·. 
•.!.,·:-·' .; '· • ;_~!." -

La experiencia que a continÚact~n· s'f P,i,j,~ch?L?!'r/e de la perspecti-

va teórico metodológica que encuadra_"-~i~-~~-e~;~~'~\{t~Íl~.~j~:· _lá cognoscitiva 

-conductual y la humanístico ~~~,st~n~.i~·~\··_:··, ·.-:r.~:'..~;~<:.~'.'. 
,,, 

Ya se ha mencionado que el Colegio. de Cieltcias Y: Humanidades intent!_ 
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que el estudiante sea capaz de recrear la cultura, que adquiera 'las ,habi-, 

lidades básicas para obtener el conocimiento y, en general, .prop~ciai' !~_::

formación integral de los alumnos como personas y sujetos: ~'crcadores 11 Y.'-:· 
"transform.adores 11 de su realidad. 

En este sentido, la formación del estudiante debe abar.car algunos-,

métodos y disciplinas fundnmentles como el método histórico-social, el m! 

todo experimental, la matemática y el español que constituyen las berra--

mientas básicas que le permitirán resolver problemas concretos que le - -

plantea su realidad cotidiana y prepararse adecuadamente para el estudio_ 

de una carrera. 

Es así que el bachillerato que ofrece el Colegio, es terminal y pro

pedéutico. Terminal en la medida en que ofrece la oportunidad de capacit!!_ 

ción a nivel técnico, a través de las diferentes Opciones Técnicas que -

brinda, y propedéutico ya que prepara ~ los estudiantes para el estudio -

de cualquier disciplina que a ·nivel licenciatura ofrecen las divP.rsas In!, 

tituciones de educación superior. 

En este contexto la orientación del Colegio .reviste cat:ncteríaticas_ 

\?specíficas acordes a su sistema de enseñ~n;z1~:;>.e11~::f~plica C;.úe nuestra -

labor está dirigida a la gran población. e~·t~~~~n·e~l.:<:~~e: con actividades -

: .·. \;:·"<,: '~·'. .. ':~< ."<\/·.·'.·.·:·;::;··>:·::::>'..' ' '. · .. 
El. Departa~en~O de PsicOpedagoS:Ia. reilliza acciones tendientes a pro-
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porcionar apoyo a los estudiantes del Colegio desde su ingreso a la Inst!. 

tución hasta el momento en que deben llevar a cabo su elección -profesio-- · 

nal. 

Por ello la optimización de un sistema de orient&ción que· garantice 

la incidencia contínua en el alumno a lo largo de -todo el bachillerato s~ 

pone la búsqueda de nuevas alternativas y técnicas, que garanticen le ex

pectativa social de que elegir una profesión y como consecuencia una ocu

pación, es elegir el trabajo de toda la vida y la clarificación en el ad.E_ 

lescente del concepto de 11si mismo profesional", que garantice una autod.!:_ 

terminación profesional y ocupacional. 

Esto nos lleva a plantear que todo proceso orientador se encamina h,! 

cia la educación o hacia el trabajo o ambos a la vez, es lo que sucede 

la mayoría de las veces: orientamos hacia una formación pero con un obje

tivo hacia una vocación-ocupación. 

Esta afirmaci6n dada la situación y evolución del mundo educativo y 

laboral, que sigue siendo válida ha evolucionado y variado notablemente y 

en ello ha influido el cambio en el proceso educador, el trabajo, 18.s - -

huelgas, las dificultades del empleo, las técnicas de orientación, ~te. 

Aquel concepto de orientación .en el que lo importante. era lOgrar que 

cada persona realizara estudios o aprendizajes Para acceder a una profe-

sió~ u ocupación en la que mejor satisfBcción pÓdía obtener personalmente, . 

se hacía en situaciones de pleno uso y. de forma in.dividualizada y de ca-

rác ter 11profurido" de una carga de técnicas psicométricas. 

El orientador lle'vaba toda la responsabilidad del proceso influyendo 
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de manera importante en la toma de decisiones del orientado. 

Hoy se ha pasado a un concepto más amplio en el que existe una part! 

cipación más activa del sujeto o sujetos a orientar sin olvidar unas téc

nicas básicas de actuación dando más importancia a lit entrevista, a la i!!, 

formación que a otras técnicas. El. orientado toma sus propias decisiones, 

el orientador le ayuda. 

Por otro lado, cuando hablamos de orientación siempre nos hemos ref!_ 

rido a la orientación de form.t' individualizada. Hoy podemos afirmar que -

existe una orientación colectiva (por las caracter!sticas mismas del Col!. 

gio y su numerosa población) no tan profunda ni tan técnica como la indi

vidual, estamos hablando de la información profesional que cR.da día va a!!_ 

quiriendo popularidad y que cada día necesita mayor desarrollo. 

A partir del análisis de la evolñción del concepto de orientación po 

demos decir a modo de revisión que existen dos épocas o períodos en lo-s -

que el sujeto o mejor dicho ·las partes activas del proceso de orientación 

han tenido un distinto papel. 

a) Una primera época activa del orientador y semipasiva del sujeto._ 

Proceso indivi~ualizado. El. sujeto recibía un consejo de orientación de -

carácter decisiorio hacia una profesión o una ocupación. Tomaba sus deci

siones con gran ayuda del orientador. 

bj Una segunda época en 18. que nos encontramos, en la cual el papel_:_ 

del orientado o sujeto es más activa. Participa como actor de su propio -

proceso recibiendo orientación e información profesional y tomando sus d!, 

cisiones. El, orientador previo análisis de los individuos, de los estu- -
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dios de las ocupaciones y su situación de empleo,. proporciona esta infor

mación al sujeto. 

Por nuestra parte entendemos por orientación en su sentido más am- -

plio como ayuda individual o colectiva que se presta a ·personas para la -

elección de una formación, ocupación o familia de ocupaci~nes teniendo en

cuenta las características individuales, los contenidos formativos y ."ocu-

pacionales, las posibilidades de la oferta formativa y la situación del' -

empleo. En definitiva es una interacción ORIENTADO-ORIENTADOR (asumiéndo-

se éste como un facilitador en lit. toma de decisiones) para el logro de -

una carrera profesional. 

A este nivel y pasados los actos de or.f.entación que el estudiante ha 

venido recibiendo, lo verdaderamente necesario es una información profe--

sional y de empleo que le ayude a tomar una decisión sobre una ocupación_ 

e incluso más sobre su forma de incorporación a un trabajo; para ellos es 

necesario obtener información sobre: 

- Qué posibilidades de empleo existen 

- Cómo hay que actuar para conseguir .el empleo 

- Dónde hay que acudir para obtenerlo 

Esto establece la primicia de la orientación en f~'r~aciiin·pro~esio-

nal y ocupacional¡ entendida como un proC.2~0- de ad~cuación formativa de -

las personas a las profesiones, es de_c~r, a las necesidades ocupacionales 

detectadas en el mercado de trabajó :·y e~· ~¡~~~ma· productivo, necesita da 

las acciones de orientación prof.~s~~n·~1~ 
: , --,·: '> 

Es a partir de la exper·i~néi~· \iu.e. s~ ·ha obtenido en el Colegio de -
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Ciencias y Humanidades plantel Azcapotzalco, nos ha 11evado a reflexionar 

en los siguientes aspectos que nos permiten plantear un exe.men .de nuestra 

actividad en este campo de la orientación. 

1.- Como se ha venido insistiendo constantemente, es necesario revi

sar el concepto de orientación educativa y profesional planteándose como_ 

objetivos una orientación contínua que contribuya a preparar a los jóve-

nes para la vida, como personas inmersas en un contexto social y como fu

turos trabajadores. 

2 .- Nuestro trabajo como orientadores (facilitadores) debe conseguir 

la adaptación de este concepto a los nuevos esquemas sociales que en las 

últimas décadas han transformado los esquemas tradicionales. Todo ello -

lleva consigo .el cambio de tipo de educación con finalidad orientadora -

y una apertura constante a la realidad social. 

3.- Potenciar y desarrollar la figura del orientador como experto -

que ha de contribuir al establecimiento y revisión de los sistemas educa

tivos, asesor de profesores, haciendo énfasis por un lado, en 18 importa,!!_ 

cia que tiene su labor como preventiva en el futuro de la persona y por -

tanto la necesaria capacidad de síntesis ante la introducción de nuevas, -

técnicas al proceso orientador. 

4.- La crisis del empleo condiciona a la orientación profesional li

mitando su actuación a la realidad del Mercado_. de ~rabajo, .lo· cual lo 

obliga al conocimiento constante del mismo, para orientai· h8cia aquellas_ 

profesiones con posibilidades reales de empleo. 
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5.- La orientación educativa y específicamente la orientaCión profe

sional no es un proceso abstracto, es algo más; son unas informaciones -

que son fundamentales en la ayuda a la formación y al ~mpleo. Para ello -

es necesaria una coordinación adecuada entre las administraciones educat! 

vas, de trabajo y las empresas. 

Finalmente queremos tenninar destacando la importancia cada vez ma-

yor que en la actualidad tiene la orientación profeS.tonal en el mundo que 

nos ha tocado vivir, cargado con una gran problemática social· y que nos -

obliga a todos los profesionales principalmente los orientadores (sean e!! 

tos psicólogos o pedagógos) a conseguir que la juventud encuentre cada -

d!a con mayor acierto las metas y logros a que tiene derecho. 

C) PROGRAMA DE ORIENTACION VOCACIONAL Y PROFESIONAL 

El programa de Orientación que exponemos se desarrolla durante los -

dos últimos años de bachillerato de los alumnos del CCH, si bien conside-

ramos que la orientación vocacional y profesional ha de ser un proceso -

contínuo de preparación del individuo para su vida en esta sociedad cam--

hiante a lo largo de todo su bachillerato. 

Entendemos la Orientación como un proceso educativo contínuo de aut~ 

conocimiento y autovaloración, coilocimiento· del mundo exterior (de la so

ciedad, del mundo del trabajo) y de adquisición de habilidades y técnicas 

adaptativas que permitan· al indivi~uo ha.ce~, una ele~Ción libre y desenvo! 

verse en el complejo mundo _la.hora~.: Y: s·ocia~ Siempre avanzando hacia su -

independencia y madurez persof!~L 
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Durante' el pre_se'nt~. cu~so escolar 1993-19?4 un.o de .los .:a·~j~tivoa - -

prioritarios· de nu"esti:'O programa de orientación ha sidO ~conseguir. una ma-

yor ~mpl_ic~ció_n de. lc:>s padres en el mismo utilizándoles como recurso edu

cat:f.v.o. de vB.lor incuestionable. 

Ya' se ha mencionado que si entendemos la orientación como proceso -

educativo éste se compone de actividades de información y formación pers.2 

n8L Su finali~ad es provocar un proceso de reflexión del alumno sobre sí 

mismo que posibilite un mayor autonocimiento y autovaloración. Sus accio-

nea son: 

- Aplicación del cuestionario o cuadernillo "Planeación de tu vida y 

carrera" elaborado por el Depto. de Psicopedagog!a con el que se pretende. 

obtener una visión_ global del adolescente-persona. Dicho cuademillo, con_ 

templa los siguientes aspectos: 

a) La realidad socioeconómica y familiar. 

b) Análisis de la evolución escolar que sirve como re.flexión ~q alu!_ 

no, 

e) Preferencias profesionale·s, p~rS~~c~i~~~ -~~~: "fiené~8~er~8.·_~:~ su --

<) ::: :::·~~~:~¡-1~~·~;1i1~¡~~···'~" -
, dÍ.vérSioni!á;·~j"ue'gos: faVOrit'os;:-.inclUeiióri t.en ·,'organizaciones.-.. 

. ) ~áli•i·· ~~im.is.·1~,I:1t:~~~~¿~~J~il~l i~{1}f 1vfr'~~:·~·Lvi~ien-
do ... •1·.·~1,;~"~··«~~¡¡ :~~ \r~T~~i:~~~ .• ;.1~: ·~~·A~y.;1·c1.~ .• i¡;;ú;;;> • , 

· ... ,,. 
f) AspeCtos -rel~h·i~~~Í~·s. y.· de é·s~~i~:.· ~~···~a~~r·~·~ ~~-~-~~u~_i1d~des qU:e való 
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ran en su propio .y en. el' otro. sexo. 

- . ,- ·, •" - · . . ·: ' 

g) Aproximación a una-·poá:f:.ble'·p?-oblemática en cuanto a estudios, 

amistad, f am:ii1a, :· ~~ii·~iS-~,, afectividad, sexualidad, etc. 
- · .. ;' ,-,.'. ~ _~.~,, ;: > 

h) Descripción d~_l ~~~l.~~-~-~~~~ de su p'l'opia personalidad (autoconce11 .. ::;· 
to). Se· Pide_ que~ ~a·c~i.~a- acerca de los aspectos más positivos de_ 

sí misino~:.-

i) Análisis , .. de "Íos hábitos y técnicas de estudio. 

j) Análisis de los criterio::; del adolescente para la elección de fu-

tura. 

\t) Aplicación de un cuestionario de in,tereses profesionales. 

Esta visión global del adolescente está basado en dos ideales centt'!, 

* El alumno es protagonista de su proceso de formación vocacional y 

profesional. 
,- ¡ ... ; 

* Es un proceso que no se _puede<·~~~<~-~~~.; Ú .. ~~{:{~-~~~:: al· acabar. el ba-
- <<·;::~:~ ;''.~ :<·\:'.:'.;.,::~· "''·>- <::?"' 

cbillerato. ·:~'.{; '.~'p:·> ~~:~,.:· ;): ·:-~ 

El. plan de actuación e~ re·~¡i;,1~-~ ~l~~j!~~d;:~~v;,:~~-,~· '.· 
. . ' '· .. '.·;·.::::<~-: ·~-;~~:"~~·~::.:::~~i~t:~~{;;:?<;~=~~~:,~_ ... :.·. -

- Favorecer el deecubrimie~~o::por.·,p~~~'~.1.:~:e~~:,~~ulll:?-º:·d~ las c:Iieti~tas_ 

opciones profesionales a t·rav~s .-:~e.': :.·c:~~~~·~~·~J~~~)~·~~~~:·- ias;. asignaturas · -

del plan de estudios, elabor~C.~~~·-~~~-:~·~:~~·f;~~~~·~~~<~~-~·.~'.~irvan ·para infor--

marse folletos· de las diversa~· ~rO·f~siO~·es ~:;;~;~~f~~io~ramas, visitas a lu

gares de trabajo, visitas a c.e?tros··d;.·-.~~·~~.d~~ ·~e ens~ñanza superior, .or-
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ganización de mesas redondas, charlas. 

- Promover la explóraci6n por parte de los alumnos sobre sus propias 

cualidades, a través de técnicas grupales, cuestionarios autovalorativos, 

pruebas psicológicas que se consideren oportunas, entrevista individual: -

con el alumno. 

Así pues, el orientador necesita apoyar al sujeto, para el campo es

pecífico de la elección profesional (vocación-ocupación) en lOs siguien-

tes aspectos: 

a) Promover el interés para que conozca el per~il profesiográfico de 

la carrera elegida, as! como también de aquellas que se acercan a ln mis

ma, para que su elección sea entre el mayor número de oportunidades posi

ble. 

b) Promover el interés para que conozca la demanda ocupacional que -

la profesión elegida tendrá cuando termine su Íormación escolarizada y h.!!, 

cerle consciente la realidad de que no es la demanda actual exact'lmente -

la que ha de considerar, sino aquella que ha de presentarse en el futuro, 

tomando en cuenta los cambios sociales y tecnológicos. 

c) El. papel social. que la profesión elegida tiene en el estado ac- -

tual, y tendrá en el futuro en la sociedad en que el sujeto pretende vi--· 

vir; y el grado de reconccimiento y prestigio que logrará mediante su - -

jer~icio; la posición económica que le podrá proporcionar, los ingresos -

que el. ejercicio de la ocupación le suministre, etc. 

d) Propiciar y· ayudarle con los medios a su alcance, a que conozca.-
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sus caracter!sticas personales de intelige"ncia, intereses ocupacionales,_ 

personalidad, etc., y su correlación con la ocupació.n elegida, así como -

los elementos de compatibilidad entre ambos elementos. 

e) La formación escolar necesaria-, si este es el caso, para poder -

ejercer la profesión y ocupación elegida; as! como las condiciones de pe!. 

sonalidad, económicas, sociales, familiares, que Be requieren para poder_ 

cursar :on un relativo porcentaje de éxito estas formaciones escolares, -

la institución en que se proporciona, su situación geográfica, sus reglas 

inte'E'nas. 

PROGRAMA DE ORIENTACION VOCACIONAL-PROFESIONAL 

OBJETIVO GENERAL: AYUDAR AL ALUMNO A REFLEXIONAR SOBRE SI MISMO, CON EL_ 

PROPOSITO DE FACILITAR LA TOMA DE DECISION MAS ADECUA

DA, EDUCAR PARA ELEGIR, HACER AL ALUMNO MAS INTRACONS

CIENTE Y CIRCUNSCONCIENTE DE TAL MODO QUE LE PERMITA -

SEGURO DE SI ACERTAR EN LAS SUCESIVAS DECISIONES A TO

MAR. 

La orientaci6n entendida en todas sus ramas se presenta como una v!a 

alterna de solución capaz de remover los obstáculos que puedan impedir el 

desarrollo satisfactorio y arm6nico de la persona en su entorno social y 

profesional. 

Es considerar a la orientación como un factor educacional determina!!_ 

te y decisivo en la eficacia educativa, tanto por la ayuda que se puede -
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brindar al alumno para el desarrollo· 6p_timo de sus potencialidades· co~o ""'. 

persona y alumno• as! como la premoción y desarro_llo -de . s~~-: ~~-b.ilid~~e~ -

intelectuales y afectivas, fundamentalmente en benef~cio ,p~opio _y .de la, -
. .·-. -- ' 

sociedad. Orienta't' es en definitiva~ educar para elegir ·y .'.decidir, es ~a-
. ' . . 

cer al alumno más intraconsciente y circunsconciente, d~. tal '·aio~o que. le_ . 

permita seguro de s! mismo acertar en las sucesiva& decisiones a tomar. 

Este enfoque debet'!a ir acorde al, avance acelerado de la ciencia y -

la tecnología asr: como con el surgimiento de nuevas esferas de trabajo tt:Y 

profesiones; las modificaciones del carácter de la labor profesional, la_ 

complejidad y la exigencia de las condiciones que se plantean como 0 requ! 

sitos" de ingreso en las industrias, la agricultura, la ciencia y la t~c

nologJ'.a moderna; hacen que aumente lá. necesidad de lOgrar una mejor orie!!. 

tación vocacional y profesional a lcis jóvenes que egresan del bachillera-

to. 

Se hace necesario también consideraz: a la orientación vocacional y -

profesional como el sistema de inf~uenc1as sociales• incluyendo las peda-

gógicas que preparen a la juventud con el fin de que elijan conscienteme!!. 

te: una profesión que corresponda a las demandas sociales, económicas Y a 

_las cualidades .individuales de la personalidad. 

El programa constituye la concepción e instrumentación de una metodg, 

login donde se integran la acción_ de diferentes factores entre ·los c:uales 

se encuentra la familia., la escuela, los organismos e institt,icione"s . soci.!. 

les para contribuir al mejoramiento del proceso d.e orient.ac~Íin: ... vocaciO-

nal y profesional. Dicho programa contempla para sus fines .. 18s siguientes 

actividad es: 
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* Exposición profesiográfica. 

* Visitas guiadas a escuelas y facultades. 

* Visitas guiadas a empre_sas. 

* Mesas redondas (con e8resados del C.C.H. que se encuentren cursando el_ 

último año de la carrera). 

* Conferencias co profesionistas. 

* Taller de orientaci6n vocación-ocupación. 

EXPOSICiON PROFESIOGRAFICA 

OBJETIVO PARTICULAR: Señalar aspectos generales que contribuyan a que lá. 

población estudiantil
0 
del plantel adquiera informa

ción general acerca de las opciones ocupacionales -

que se le ofrecen en la UNAM y otras Instituciones 

de Educación Superior. 

Brindar al alumno información general que le permita conocer las ca-

racter!sticas propias de todas y cada una de las profesiones que le ofre-

ce la UNAM a nivel licenciatura. Dicha información está enfocada a descr_! 

bir las carreras a partir de su función general, funciones específicas, -

campo laboral, duranción, Plan de estudios y Facultades en las que se im-

parten. Por lo tanto permite ir aclarando aquellas situaciones q1.1e obsta-

culizan su elecci6n; esta exposición es una plataforma de lanzamiento que 

lleve a los jóvenes a seguir cuestionando las múltiples determinantes de_ 

su elección a partir de las posibilidades (económicas, sociales, familia-

res, y laborales) y estructura de su personalidad. 
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VISITAS GUIADAS A FACULTAD 

OBJETIVO PARTICULAR: Proporcionar al alumno orientación académica y prof! 

sional, poniéndolos en contacto con lile carreras, su 

duración, PlBn de estudios, método de enseñanza- - -

aprendizaje, formas de evaluación y posibles fuentes 

de empleo. 

En estas visitas se les muestran las instalaciones y funcionamiento_ 

de cada una de las Facultades, en el transcurso de las mismas un profesor 

les explica más detalladamente las características que configuran el -

aprendizaje en uno y otro lugar; con anterioridad los alumnos han prepar_! 

do una serie de preguntas sobre cuestiones que les interesa clarificar. -

Estas preguntas elaboradas en pequeños grupos y puestas en común para que 

no resulten repetitivas y se van externando al profesor que los ha atend! 

do, después cada visita se comenta con el coordinador de la misma y se i!!, 

tercambian las impresiones que cada uno ha recibido. 

VISITAS GUIADAS A EMPRESAS 

OBJETIVO PARTICULAR: El alumno conocerá las condiciones practicas de los_ 

prOfesionistas de difeientes áreas laboral~s '.Con·~.'.(~ 

fin de reforzar en dos· aspectos, J>.Or. un 'iad~:~cl~~ar. 
'. ,.: ,- ~· - ' ' : ; 

las informaciCo1nes ambiguas y er~~~~8.B, po'r.:OtrS'.par-

te, posibilitar ·el acceso 'a·.fUentes, .. d~:·:¡~:~~~~~{~n -
veráces y objetivas •. 
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Durante su paso por la escuela lc:>s estudi8.nte6 se van. creando la im,! 

gen de aquello a lo que pueden aspirar cuando llegue el moment.o 1 por lo_ 

tanto los cambios sucedidos en los últimos años en los ámbitos científico 

y tecnológico,han dado un espectacular cambio en la esencia y funciones -

de la orientación profesional. 

Estos cambios estan condicionados por todo un conjunto de mecanismos 

que van a repercutir en la decisión vocacional y profesional de los alum-

nos, es decir, la transformación del trabajo y las nuevas condiciones de 

acceso a la actividad laboral o para la carrera (entendiendo como carrera 

la trayectoria laboral a lo largo de toda la vida), que se podría definir 

como el conjunto de actividades y experiencias a través de las cuales una 

persona aprende lo que es el trabajo y se r.~mpromete a similarlo como un 

modo peculiar de vida, con la colaboración estrecha de la escuela y el i!!: 

dividuo. 

El propósito d!;! estas visitas guidadas es contrastar una autoimagen_ 

(del rC?~· ideal profe&ional) con unos recursos persoanles y unas oportuni

dades sociales_ para. hacerla realidad (rol real profesional). 

MESAS REDONDAS 

- . .· 
OBJETIVO--PARTICULAR: El alumno adquirirá información acerca de las carre-

ras que imparte la UNAM a partir de escuchar el diá-

logo entre ex-alumnos del Colegio que se encuentran_ 

cursando el último año de la carrera. 

Se organ~zan para los .alumnos una 11charla11 en la que participan ex--
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alumnos del Colegio que en estos momentos estan realizando estudios en la 

Universidad. Esta charla intenta ofrecer a los alumnos una visión no tan 

formal de la situación en la que se encontraran en poco tiempo, una vi

sión de unos j6venes que ya han pasado por esta situación y que tienen e_! 

periencias recientes, un punto de vista distinto al de los profesores y_ 

unas vivencias más parecidas a las que ellos pueden tener. También esta -

charla se prepara antes de realizarse y se elabora un guión de preguntas. 

CONFERENCIAS 

OBJETIVO PARTICULAR: El alumno adquirirá información acerca de algunas C,! 

rreras que imparte la UNAM a partir de escuchar el 

diálogo entre especialistas en cada una de ellas. 

Proporcionar al alumno una visión académica de las carreras a las -

cuales puede tener acceso dentro de la UNAM, es decir, métodos de evalua

ción, proceso de. enseñanza-aprendizaje, plan de estudios, contenido de las 

materias, asignaturas fundamentales para el estudio de las mismas a par-

tir de la experiencia cotidiana de los profesores que imparten Cátedra en 

todas y cada una de ellas. 

La, experiencia que a continuación se presenta, es parte del trabajo_ 

que desde hace tres años se viene realizando en el Departamento de Psico

pedagogia. A continuación se detallan las diferentes actividades que se -

llevan a cabo a lo largo de un año escolar. 

Taller de OrientaciOn Vocacional y Profesional. 

En la primera sesión del taller a nivel individual se propone a los 
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alumnos a la re·alización·-de un 11eneayo0 que lleva por titulo "Yo dentro -
- .. ·:· ! ., .·.· - -

de diez años". - 8.1 ·.p.rinCiPio -·1eS resulta dificil imaginarse cuál será su 

situación- personal y profesional dentro de diez años, pero después toman-

interés por el tema y los resultados son realmente curiosos. 

En este ensayo sin ser muy conscientes de ello, y mezclando con ilu-

sienes fantásticas la mayor!a de los casos, expresan el sentir que de 

ellos mismos tienen. Nos basamos en el conocimiento previo que tenemos de 

los alumnos aái como los deseos, anhelos y perspetivas de futuro, o en 

algunos casos sus propias insatisfacciones e inseguridades. 

A partir de estos textos también es posible realizar un análisis de 

la evolución de la sociedad y de la influen.cia del entorno sobre el indi-

viduo; como esta influencia se perfila en diferentes épocas y habitat so-

cial, y da unas l!neas generales de expectativas diversas según sea la c_! 

racterística más importante del momento social en que viven. Estos textos 

nos aportan cierta información personal que nos permite incidir más dire.5:, 

tamente en el momento de realizar el trabajo individual con cada alumno. 

La siguiente actitud es trabajar con el cuadernillo de trabajo 11 la -

planeaci6n de tu vida y carrera". en el se propone una reflexión sobre su 

futuro inmediato, aspectos que deseen conocer o que les preocupa sobre su 

cambio de ámbito escolar y también una reflexión a más largo plazo sobre_ 

el mundo laboral, sus preferencias o deseos de ampliar su información so-

bre algún aspecto de este tema. Al mismo tiempo realizan una autovalora--

ción personal de sus referencias y su rendimiento, a nivel asignaturas, -

actividades extraescolares, ocio y también de su horario de estudio y or-
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ganización de tiempo libre. 

Visitas guiadas y pláticas 

Durante la segunda e tapa del programa de orientación se llevan a C.!!. 

bo las visitas de los alu·mnos a las escuelas y facultades. En estas visi

tas se les muestran las instalaciones y funcionamientos de cada uno de -

los centros en el transcurso de las mismas, un profesor les explica más -

detalladamente las características que configuran el aprendizaje en uno y 

otro lugar. Con anterioridad los alumnos han preparado una serie de pre-

guatas sobre cuestiones que les interesa clarificar. Estas preguntas ela

boradas en pequeños grupos y puestaa en común para que no resulten repet!, 

tivas se van comentando con el profesor que les ha atendido •. Después de, 

cada visita se comenta con el coordinador de la visita y se intercambian_ 

las iq>resiones que cada uno ha recibido. 

Durante la tercera etapa de dicho programa se organizan para los -

alumnos unas pláticas en las que participan ex-alumnos del Colegio que en 

estos momentos están cursando el Último año de la carrera. 

Estas charlas intentan ofrecer a los alumnos una visión no tan far-

mal de la situación en la que se encontrarán en poco tiempo, una ,visión -

de unos chicos y chicas que ya han pasado por esta situación y que tit!nen 

experiencias recientes. un punto de vista distinto al de los profesores y 

una vivencias más parecidas a las que ellos pueden tener. También eotas -

pláticas se preparan antes de realizarse y se elabora un guión de pregun-

tas. 
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Paralelamente al trabajo coletivo se lleva a cabo un trabajo indiv! 

dual con cada alumno. El trabajo consiste en las entrevistas que el cooE_ 

dinador mantiene con cada alumno; en ellas se comentan los cuestionarios 

realizados, su rendimiento a nivel escolar 1 su capacidad y forma de re l.! 

ci5n en la escuela y fuera de ella. Estas entrevistas se realizan a pri_!! 

cipio del taller de orientación y en el caso de los alumnos más desorie,!! 

tados se prolongan las asesorr.as finalizando el taller. 

La entrevista individual 

La entrevista individual con el alumno tiene una importancia básica 

por varias razones, la más relevante es que el alumno es el protagonista 

de su propia historia y tiene mucho que apo.rtar. el orientador capta co

mo el alumno no tiene de claro o confuso el camino a seguir para poder -

ofrecerle la ayuda necesaria. Otra de las razones por la que valoramos -

positivamente esta entrevista es el hecho de permitir un conocimiento m~ 

tuo y una ayuda a establecer o mejorar la relación entr~ el orientador y 

orientado. 

A menudo provoca una reflexión más tranquila por parte del alumno y 

la posibilidad de presentar dudas o deseos que quedarían ahogados en. el_ 

seno del grupo. Asimismo. se intenta retomar y valorar los aspectos pera!:?. 

nales más positivos, sobre todo en los casos en que se prevee una mayor -

dificultad en la elección profesional. 

A los alumnos con más problemas de aprendizaje se les ofrece la posibili

dad de mantener una entrevistas y de realizar pruebas más concretas de -

orientación de capacidad y de personalidad, según sea el caso, para que -
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puedan constatar por ellos miamos cuáles son sus posibilidades y capaci-

dades y puedan resolver una serie de dudas que se plantean ¿fracasaré? 

¿seré capaz de acabar los estudios que empiece'? ¿podré organizarme?. 

Somos conscientes de que las dudas y las inseguridades no se resuel-

ven con pruebas 1 pero si permiten detectar aSpectos más o menos conflict! 

vos y plantear una ayuda más específica, en caso que sea necesario o de -

dar un poco de seguridad al intentar valorar y potenciar los aspectos po-

sitivos. 

Ponemos también mucho énfasis en intentar reforzarlos personalmente, 

que sepan organizarse y sean consecuentes con el propio trabajo, de modo_ 

que estén preparados para el cambio que supone el paso de la. escuela a la 

escuela y de la escuela al trabajo. 

Evidentemente sabemos que los j6venes de esta edad son todavía muy -

jóvenes para decidir completamente solos sobre este tema, de ahí se des--

prende que sea necesario la mayor cantidad de información posible, el in-

tercambio de opiniones y el ofrecimiento de ayuda y consejo que puedan -

proporcionar padres y maestros conjuntamente aunque en algunos casos el -

alumno tenga muy claro la opción que desea tomar. Sin embargo, es muy im-

portante que la decisión sea consensuada, que no decidan exclusivamente -

los padres, sin tener en cuenta a los hijos, cuál es el camino a seguir._ 

. Una decisión no pensada 1 valorada y aceptada plenamente por ambos puede -

conllevar un fracaso innecesario. 
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Valoración de la experiencia. 

El programa de orientación vocacional aqu! expuesto responde a las -

necesidades que. en un momento dado se plantean en la población estudian--

tiL No pretende ser un programa único y acabado; de hecho, ha ido incor-

·parando las modificaciones oportunas y cada alumno lo ha ido adaptando s~ 

gún sus propias necesidades. 

De esta experiencia queremos resaltar el tratamiento que a nivel in-

dividua! se da al alumno como parte integrnnte y protagonista de su pro--

pia elección-decisión, al mismo tiempo que se le ayuda a reflexionar so--

bre su futuro inmediato. El trabajo sistemático tanto a nivel personal C.2, 

mo familiar permite ir más allá de la simple información, y se log-ra de -

esta manera una orientación más individualiZada al final del proceso in--

fonnativo. 

Por ello las bases primordiales que sustentan el programa y trabajo_ 

con el alumno en el proceso de orientaci6n vocacional y profesional es un 

proceso que compromete a toda la unidad persona, por el· cual un individuo 

va diferenciando y seleccionando de un entorno posible su área específica 

de acción ligándose afectiva y reflexivamente con ella, preparando en CO,!!. 

secuencia, estrategias y técnicas para su desenvolvimiento, autoimplicán-

dese en esta relación. 

En su proceso de crecimiento,. podrá entender y emprendP..r esta tarea_ 

como producto de su propia acci6n 1 responsabilizándose por ta misma ante_ 

sí y el contexto social~· conciilnndO ·· armó'nica y realísticamente su autn-

imngeTI. y e~p_ec~ativas c~n la .~ealida.d laboral, hasta lograr la Satiefac-

ción del ~~cuentro. 
0

de aUt~rr~·~lliz~ción 1 hacia y desde que hacer futuro, -
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aspecto éste que se integra a su identidad personal al mismo tiempo que 

emerge de ella. 

Este enunciado intenta describir y sintetizar la dinámica de una 

elección profesinal 1 con sus fases sucesivas e incluyentes, tal como el 

proceso de orientación en el Colegio ha intentado considerarlo y facili-

tarlo. Los tópicos que a continuación se enuncian son el resultado de la 

observación de los diferentes mecanismos y circusntancias que se han vi-

venciado con el trabajo conjunto entre el alumno y el orientador. Suscit.!, 

mente se revisará a continuación. 

1. - ELECCION COMO PROCESO ••• 

Ya se ha señalado insistentemente que un acto electivo no es aislado 

en el tiempo, tiene biatoria, que da cuenta del por qué y el cómo se fue 

dando. En cada elecci6n se sintetiza una evolución y re!:lexión de compo!. 

tamientos que se regulan en función de datos del mundo y de e! mismo, co

rrespondiendo a experiencias donde el ensayo y el error se unen acondici.!?, 

namientos e identificaciones. El propio personaje se construye y a tal -

fin se busca, se prueba, se ejercita. 

La orientación profesional deberá isomórficamente ser un proceso, en 

el que en principio entenderá e&e pasado estructurado y estructuran te 1 r~ 

velando: 

a) Cómo aprendió a elegir. 

b) Bntre el límite de e! y s•J mundo. 

(:.) Con qué axiolog!a. 
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d) J?n r~lación a cuáles objetivos. 

e) Con qué result.:idos inmediatos y en funciOn de su adaptación total. 

2.- COMPROMETE A TODA LA UNIDAD PERSONA ••• 

La persona puede ser entendida desde distintos áng~los y 'niveles de 

integración, pero es una total e indivisible. La ocupación no es un aspe.!:, 

to disociado de su identidad, o no deber!a serlo. Por lo tanto la orient,!_ 

ción profesional deberá abrirle al estudiante la experiencia de experien-

ciarse como unidad y no como un mosaico de factores. 

J.- UN INDIVIDUO VA DIFERENCIANDO Y SELECCIONANDO. 

Diferenciar implica la discriminación y permite la categorización. -

Se categoriza según valores y motivaciones .. El proceso intelectual com- -

prende afectos, los que incluyen al indi'viduo, éste que participa de los 

general en forma particular, ~omprende y define. según su circuntancia, 

en la que los proceso formativos y autovaloración se han combinado, bajo 

la expectativa de su entorno .. 

La orientación profesional intenta atender y entender) no sólo loe 

contenidos de cales mecanismos, sino a ellos mismos en los diferentes co_u 

juntos de pertenencia individuales y grupales. El joven que solicita 

orientación instrumentará la.s variadas experiencias con las que percibe y 

es percibido ejercitando la diferenciaci6n y la selección no sólo con sus 

compañeros sino también consigo mismo, como sujeto activo. 

4. DE UN ENTORNO POSIBLE ... 

El que elige porta expectativas p~opias y de. los ot.ros, sentidas --
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como mandatos o autorreproches que quiere satisfacer en su biisqueda. Fan

tasias desiderativas más o menos omnipotente$ se enfrentan con la reali-

dad de lo posible, pudiendo resultar as! dolorosa, amenazante, incompleta. 

Idealizaciones y peyorizaciones pueden distorcionar la información -

acerca del mundo ocupacional .. 

La orientnción p-rofesional deberá permitir un diálogo fluido y· re,! 

· lista con ese mundo en el que el orientador busca un espacio. Sólo as!, 

lo posible es propuesta. 

5.- SU AREA ESPECIFICA DE ACCION, LIGANDOSE AFECTIVA Y REFLEXIVAMENTE CON 

ELLA ••• 

Si el diálogo enunciado se inicia, el mundo ocupa~ional es un amplio 

espacio para un hacer propio, no alienado, correlacionando el quiero con 

el puedo, el sentimiento con el pensamiento. 

AGn hoy las escuelas persisten en sus métodos que ejenizan al ed.!:!, 

cando de sus aprendizajes, no comprendiendo el para qué loe realizan y -

~in puesta en acción de lo que aprenden. Una cosa es el placer y otra es 

el deber. No son compatibles, exclaman los jóvenes. La escuela como ya se 

mencionó disocia el mundo laboral y pone entre paréntesis a sus alumnos. -

en una moratoria de la cual la elección de un11 ocupación los arranca - -

abruptamente. Para tal elección se movilizan los sentimientos de eficacia 

en la· relación con un mundo que no se ha presentado ni conocido más que 

como compartimientos separados. 

Li;t. orientación profesional debe enfrentat' casi una visión en dispos!, 
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ti vas de una realidad que no lo es. Y se convierte en cómplice cuando s5-

lo atiende a una ligazón parcial con la ocupación. Tomando como referen-

cia los aportes de Erikson (1972) no solamente se buscará el estadio de 

industria sino la intimidad con ella, la que le permita recrear su mundo • 

. 6 .- PREPARANDO EN CONSECUENCIA ESTRATEGIAS Y TECNICAS PARA SU DESENVOLVI

MIENTO AUTOIMPLICANDOSE EN ESTA RELACION (VOCAClON-OCUPACION) • 

Esta acción nos advierte de la posibilidad de una elección como lle

gada a un status y no como principio. Este tipo de elección insana se ap~ 

ya en la imagen de una ocupación pero no en su realización. A partir de 

esto la orientación profesional deberá entonces verificar el compromiso -

ejecutivo de la decisión ocupacional, evitapdo al estudiante la equivoca

ciDn de decid1.rse por una opción que no satisfacería, ni va acorde a sus 

autovaloraciones y motivaciones profesionales. 

7. - EN SU EVOLUCION PODRA ENTENDER Y EMPRENDER ESTA TAREA COMO PRODUCTO -

DE SU PROPIA ACCION •••• 

Este es un paso más, en la relación a la fase anterior. Con el sene! 

do de una elección que ha partido del s! mismo (autovalorativo) para al-

csnzar el s! propio a través de la conciencialización de s! y su proceso_ 

electivo; el educando se asume como t~l. 

8.- RESPONSABILIZANDO POR LA MISMA ANTE SI Y EL CONTEXTO SOCIAL ••• 

En tanto elecci6n propia, discriminada, el joven podrá sentirse res

ponsable de la ·misma, articulando el hacer y el hacerse. La orientación -

profesional deberá esclarecer y elaborar esta responsabilidad-compromiso_ 
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con el alumno como consigo mismo. 

9.- CONCILIANDO ARMONICA Y REALISTICAMENTE SU AUTOIMAGEN CON LA REALIDAD_ 

OCUPACIONAL ••• 

Esta conciliación es la que permite acceder a una identidad ocupaci~ 

nal a conflictiva con la identidad personal. La orientación vocacional y 

profesional podrá evaluarse en la medida en que la autovaloración y auto

determinación sea entendida por ésta, como síntesis necesaria y operativa 

para accionar en el mundo laboral. Redefinir un espacio laboral no es r_! 

ducir ni parcializar; es focalizar para s!, elaborando fanta!as omnipote.!! 

tes y tendencias valorativas. 

10.- HASTA LOGRAR LA SATISFACCION (AUTORREALIZACION) DEL ENCUENTRO HACIA_ 

Y DESDE SU QUEHACER FUTURO ••• 

El encuentro con la futura ocupación es abrir un diálogo, tal como 

se ha afirmado, entre s! y el mundo. El sentimiento de gestación no es de 

exaltación sino de valoración alerta, de autodeterminación y autoconfirm_! 

ción es distención de lo problemático y tensión ligado al hacer. Y es 

cuando se encuentra un camino que ya no motiva desde el presente, sino de 

su recorrido futuro. En un proceso de orientación profesional, el educan. 

do siente contratransferencialmente logro de su tarea. 

11.- ASPECTO QUE SE INTEGRA A SU IDENTIDAD PERSONAL, AL MISMO TIEMPO QUE 

El·:ERGE. DE·. ELLA ••• 

La decisión profesional es un acto de auto4escubrimiento y de autod~ 

terminación en donde el dime qué haces y te diré quién eres, se traca por 
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el hago según soy y hago siendo, en una complementariedad que defenderá -

esa persona para fundar.ientar su decisión. 

La orientació:n profesional, desde la perspectiva humanístico existe!!· 

cial y cognoscitiva conductual se entiende como una acción psicosocial y 

sociolaboral y por lo tanto reviste a los especialistas de la responsabi

lidad ante el individuo y la sociedad. 

D) TALLER DE ORIENTACION VOCACIONAL Y PROFESIONAL 

Hablar de orientación vocacional y profesional es intentar reflexio

nar sobre una problemática en la que se expresan aspectos ideológicos, ·pE_ 

l!ticos, sociales, psiqu:Icos, de los integrantes de una. sociedad ·determi

nada. 

Si consideramos que México es un pa!s cuya población en su mayor!a -

está integrada por jóvenes, el instrumentar programas de orientación voc.! 

cional y profesional es de trascendental importancia. 

Como facilitadores dentro del campo de la salud mental, nos pregunt.! 

moa cuál es la forma de intervención más adecuada para ayudar al adoles-

cente a resolver su proceso de elección profesional. Interrogante que C.Q. 

tidianamente nos planteamos y que hasta el momento foma parte de un pro

ceso de formación en el que se han encontrado algunas respuestas basadas_ 

en la observación y premisas teóricas que nos básicas. 

Las experiencias que a continuación se presentan no son un trabajo -

acabado, son reflexiones constantes que se han venido dando en el queha-

cer cotidiano con grupos basandónos en la psicología grupal, con fundame~ 

tos psicoanalíticos. 
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Con el trabajo grupal se intenta rebasai: el trabajo que se ha venido 

dando en relación a la orientación, donde esta se llevaba a cabo por me

. dio de test y entrevistas individuales, donde el orientador asum{a una a~ 

titud activa, mientras que el sujeto orientado asumía una actitud pasiva_ 

en relación a su elección profesional. 

La aproximación con el joven que debía elegir se hacía a través · de 

la aplicación de test que permitían "conocer" sus aptitudes e intereses,_

para encontrarle las oportunidades existentes que, según estos datos, más 

se ajustaban a las posibilidades y gustos del solicitante, as! el orient!, 

dor aconsejaba al joven lo que le conven!a hacer, con base en esta evalu!. 

ción más bien cuantitativa. 

Así, se consideraba al estudiante como un individuo que no estaba en 

posibilidades de llegar a una elección por sí mismo 1 con un desconocimie!!. 

to· de sus posibilidades, gustos y necesidades y recursos personales. Por· 

otra parte el orientador se ubicaba en una posición omnipotente y narci-

sista, haciéndose cargo de la elección de la carrera, relación donde se 

establecía un vínculo caracterizado por el conocimiento por parte del 

orientador y la ignorancia del adolescente 1 favoreciendo un juego social_ 

alienado, donde lo vocacional y profesional defin{a la identidad de éste 

y lo situaba en una posición pasiva que fomentaba la dependencia. 

Nuestra experiencia en el trabajo grupal da lugar a un cambio teóri

co práctico en el servicio de orientación vocacional y profesional. A Pª!. 

tir de estos cambios ahora debemos plantear que elegir una profesión, OC!!_ 

paciOn u oficio es uno de los tantos procesos que vive el joven. de ahí 
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la necesidad de integrar los demás aspectos: afectivo de las relaciones -

sociales 1 de pareja, familiares, escolares, conflictos de identidad, eco

nómicos, de valores, ideológicos, entre otros. 

Conceptualizamos actualmente al adolescente como un individuo que -

p•Jede llegar a una decisión por s! mismo y encontrar satisfacción en su 

ocupación- si logra ir elaborando los conflictos y ansiedades que experi-

mente frente a su vida. 

La aproximación al adolescente a través de la dinámica grupal, es en 

nuestra opinión, el escenario propicio, ya que la relación entre indivi-

duo y sociedad es observable de una manera más global y transparente, pues 

la problemática económica, social, polttic&;. e ideológica, se manifiesta -

en el proceso del grupo. 

A través de programas grupales el adolescente puede compartir con su 

grupo de iguales sus miedos, angust!.as, dudas, exigencias familiares, so

ciales, ambivalencia en relación a dependencia-independencia, duelos, pé!, 

didas 1 y lo que para cada uno representa el proceso de elección profesio

nal en función a su historia. 

Asimismo permite ir clarificando aquellas situaciones que obstaculi

zan su elección, la cual no necesariamente debe concluir en esta experie~ 

cia, sino que esta determinada por las posibilidades y estructura de per

sonalidad de cada adolescente. Esta forma de trabajo busca ser una plata

forma de lanzamiento que lleve al joven a seguir cuestionando las miílti-

ples determinantes de su elección-decisión. 
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En el grupo se van creando vinculos afectivos que favorecen en un i!!, 

terjuego de depositaciones, identificaciones, sentimientos y refle:itiones; 

valorar la palabra de otros con la misma 'importancia que la suya. De esta 

manera el joven puede ir adquiriendo mayor seguridad, independencia y re!!. 

ponsabilidad, permitiéndole estructurar su identidad de 'joven que le pos! 

biliten enfrentar y manejar su propia problemática con más autooomia y l! 

bertad. 

Por último es necesario señalar que una de las necesidades básicas -

del adolescente ea integrarse y participar en grupos como parte de su de

sarrollo en el ámbito de las relaciones interpersonales. Sentir. y vivir· -

con los otros sus propio.a necesidades, preocupaciones,. angustias, formas_ 

de pensar y cuestionar el mundo adulto. 

Para algunos la experiencia grupal no es atractiva, ya sea porque no 

satisface sus expectativas o porque no tolecan el comp't'omiso que esta ex

periencia significa por las fantasías que les despierta. Desde aquí pode

mos observar la movilización defensiva y resistencia!. Al no encontrar -

una respuesta acorde a sus demandas inician su retirada. 

Los que deciden integrarse a esta experiencia se les proporciona un 

cuadernillo "LA PLANEACION DE TU VIDA Y CARRERA" que nos sirve como ya se 

menconó anteriormente para obtener mayor información sobre el adolescente 

con la intención de retroalicentar su proceso al final del ciclo de la -

orientación. Al mismo tiempo la contestación del cuadernillo les permite_ 

reflexionar sobre su persona y continuar la movilización de sus procesos_ 

internos (entender y sentir). 
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Los grupos se forman con un máximo de 25 a 30 alumnos de ambos sexos 

cuyas edades fluctúan entre los 17 y 20 años aproximadamente. La inscrip

ción al taller es de manera libre. El taller tiene una duración de tres -

semanas y en cada una se maneja un aspecto diferente; en la primera sema

na se maneja todo lo relacionado a la orientación vocacional; la segunda_ 

semana se es dedicada a la investigación profesiográfica donde los alum-

nos se dedican a realizar entre visitas con profesores y alumnos de las 

diversas carreras, as! como a profesionistas en ejercicio laboral en las 

diferentes empresas a partir de las actividades que realizan a partir de 

la profesión que estudiaron. La tercera semana está reservada para las -

asesor!as individuales y la revisión del cuestionario. 

La forma de participar en el taller esi:á dada a partir de las técni-

ene que se presentan son destacada~ porque marcan tres. momentos: autoval_2 

ración y autoconocimiento, motivación y autodeteminación profesional, t_2 

da la estrategia metodológica del curso-taller tiende al autoconocimiento 

del sujeto y al conocimiento de la realidad de su mundo laboral con el que 

deberá pactar adaptativamente su existencia. 

Cada intervención tiene en cuenta las condiciones del indivfduo y ·de 

la posibilidad de realización en forma individual o se Po_drá .. contar'.con -

un grupo. 

Acto seguido se describiÍ-án y desarrollaráii aiSUnaS de' las técnicas_ 

utilizadas en el taller con la intención de derriostrar·. cuál es la dinámica 

que se sigue, as~ como las actitudes y reflexiones a las que se ~retende_ 

llegue el alumno como parte esencial de su realización y desarrollo pers.2 
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nal, as! como su autodeterminación profesional, confrontando lo que es c2_ 

mo personalidad (habilidades, intereses, aptitudes, fantasías, etc.), con 

la que el mundo externo le ofrece en lo relacionado al mercado de trabajo, 

con la intención de que el resultado que se obtenga le permita llevar a -

cabo su decisión profesional. 

Técnica de dichos. 

Esta prueba es eficiente en las primeras entrevistas, en tanto a'1or

da el grupo de creencias que, en forma de sentencia encuadran la elección 

de los cambios históricos que traen por consecuencia, cambios en los que 

se cree, espera y temen. Tiene una forma de aplicación individual y gru-

pal, siendo la más operativa. la última. 

El material utilizado para el desarrollo de esta técnica, es el lis

tado de refr"1nes que hacen referencia a juicios por ende, a valores sobre 

opciones ocupacionales, vocación, éxito. ansiedades ante la elección, etc., 

según el cic.lo evolutivo de los participantes. 

Como casi todos los dichos, enuncian como universales, fórmulas nec!. 

sarias pero no suiicientes, lo que permite en este descubrimi.~nto, enten

der el modo habitual de afirmar creencias que justifiquen nuestras accio-

nes. 

La dinámica del grupo esta dada a partir de que se ·presentan los di

chos a las grupos subdivididos en equipos, c~n la aplicación de la técni

ca Phillips 66 o a partir de un estudio d~ caso, eligien~o sus secreta- -

rios. Se aprovecha la forma de ti=abajo en equipos para señalar formas 
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electivas: por cercanía, por conocimiento, etc., relacionándolas con la 

posibilidad de elegir su profesión µ ocupación. 

El tiempo se da para su elaboración iniciai, también se usa en rela

ción a. la significación del tiempo que da el contexto para la elección. 

El tiempo que se da para su elaboración inicial, también se usa en 

relación a la significación del tiempo que da el contexto para la elección. 

La consigna de este primer momento es elegir tres dichos con los que 

se está de acuerdo y tres con los que no, reflexionando el por qué de esa 

valoración. Posteriormente cada equipo confronta sus resoluciones con los 

otros y el grupo elabora los resultados. Finalmente cada estudiante elab_2 

ra un dicho para a{ mismo, el que se analiz'ará en sus entrevistas indvi--

duales. La lieta de dichos es la siguiente. 

1. La vocación no se hace con ella se nace. 

2. El hombre no es totalmente libre para elegir. 

3. Quién mucho elige, poco decide. 

4. Lo difícil de una elección está en el miedo a la equivocación. 

5. Una cosa es hacer lo que uno quiere, y otra lo que le cOnviene. 

6. El éxito depende de la voluntad. 

7. Dime qué haces y te diré quién eres. 

s. El trabajo, obligación; el juego, diversióri. 

9. Dime qué aptitud.es tienes y te diré qué hacer. 

Como se 'aprecia libertad y condiciones de elección.' Tol de. la socie

dad, identidad ocupacional, autodeterminación profesional, etc., ·aon con-
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sideradas en la lista, que no excede la lista de doce dichos. 

Es dif.tcil entender esta técnica sin estar en la secuencia de su 

aplicación, por cuanto las diferencias de cada equipo ampl!an las varia-

bles por sus combinaciones y sus propuestas. 

La elaboración implica la confrontación de los resultados y su rela

ción con una ideolog!a subyacente, que también es referida a la dinámica_ 

del grupo el respeto por el tiempo y las leyes por las que llegan al - -

acuerdo, tiene que ver (y se señala), con el tipo de organización del gr_!! 

po y su liderazgo. La fama en que se nominan muestras su dinámica valor.! 

tiva. 

Marco se muestra partidario de creer que el éxito depende de le vo-

luntad que el hombre es libre para elegir y que la ocupación determina -

quién se es cuando elabora su propio dicho, enuncia "Deberé llegar a don

de quiero o seré un fracasado". Su exi&encia se correlaciona con un pasa

do escolar aplaudido y un ambiente familiar que espera que su actividad -

llegue al reconocimiento público que tuvo su abuelo, de quién heredó su 

nombre. Es un joven ansioso, que no pemite descanso, casi febril en su 

competitividad. Esta técnica unida a su autobiografía y la indagación de 

sí mismo le permitió entender su programa asifixiante y aut.Jexigente, pe!. 

mitiéndose interrogarse por actividades placenteras que no implicarán -

siempre ser aplaudido o ganador. 

Técnica 11 Proyección a futuro" 

La proyección a futuro es una fantasía desiderativa dl:!l ~lempo futu-
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ro, que se propone luego de la etapa de autoconocimiento y de conocimien-

to del mundo laboral, habiendo constru!.do desde el pasado y el present_e,-

la escala de valores de ser, hacer y tener. Hasta este momento, se mov-il! 

za ron los tiempos y espacios pasados y presentes. Cuando es tos se han es-

clarecidos y dominado, se incluye el tiempo futuro. 

Esta prueba tiene una aplicación i~dividual· y otra_.g;~·p~_i,: :coi\ dife-

rentee consignas para el tipo de estudiante que solicita_ .'!.~.18nt~Ción,; . B,! , 

gún edad y tipos de asesoría. Por razones que el mismo· tall_er plantea nos 

referiremos a la modalidad grupal. 

La consigna es 11 traten ustedes de imaginar una escena del futuro en 

la que estén inclu!dos. Una vez que tengan ,la imagen la. dibujan, colocan-

do la edad o el año de la escena. Luego de dibujarla, expliquen por eser! 

to lo que han dibujado. Tienen quince minutos para la tarea". 

Una vez realizada la propuesta se invita a cambiar el dibujo con al-

gún ~ompañero y se da tres minutos para comprenderla. El paso siguiente -

consite en que cada uno explique que entiende y pregunta al autor lo que 

crea conveniente. Antes de esto, se muestra el dibujo al grupo. Así todos 

participan en el proyecto y usan sus respectivos enfoques para dialogar -

con el compañero. El coordinador señala y opera con loe emergentes, re_fi-

riéndolos a 111 estructura del grupo y a las elecciones de cada uno en re-

laciones recíprocas. 

El coordinador tiene, como siempre. la. misÍ.60: ·de facilitar y abrir -
'.Y .. · ,_:_,·· ... 

interrogantes y significaciones, no 'd8:1:-: a·igni~iC~~os .• " 

En algunas oportunidades, según ·1a· participación. y disponibilidad -
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del grupo, se dramatizan situaciones. 

. . . . ' 

Al final de las elaboraciones, se ·Sintei:.i~an:."1(,8 val(;res relevantes_ 

como propuesta grupal. 

Como último paso, cada estudiante vuelv~· a tener su. proyecto y si! le 

da oportunidad para agregar o rectificarlo. Se verá nuevamente en la en--

trevista individual. 

En la forma individual, se comienza por el ensueño verbalizado, del 

que toma nota el asesor (orientador), luego el gráfica· y luego el escrito. 

Se elabora el proyecto confrontando las tres producciones, finalizando -

con las rectificaciones que desee. 

Esta prueba pertenece a las denominadas proyectivas,. y se basa en -

los trabajos de Adler sobre el ensueño dirigido. Tal como él afirma 11 po--

~er de relieve la opinión del sujeto sobre su propia manera de ser y so--

bre lo que atribuye al sentido de su vida11
• Desde este punto de partida,-

elaboración y confrontación continua permite el paso de lo que Freud lla-

mn el principio de realidad, que no exclu~,e el principio del placer, sino 

que lo integra en la medida que pueda canalizarse adaptativamente. 

Esta técnica inicia la última parte del proceso de orientación voca-

cional y profesional, en la que se construye el proyecto ocupacional y se 

prepara al joven para la toma de decisión final. 

Técnica de realidad ocupacional. 

Esta técnica es la Última en el proceso de orientación vocacional ·y 

profesional. A partir de una serie de tarjetas c~n. el nombre de las ocup!_ 



178 

ciones con las que se jugaba en forma de diálogos y clasificaciones, se -

realiza la confección de tarjetas como parte de los deberes para casa y 

su elaboración de dos a tres entrevistas como máximo. 

Se les indica a los jóvenes que elaboren para la próxima entrevista_ 

en casa tarjetas de tamaño de 6 cm. por 9 cm., para cada una de las ocup!!, 

clones que han seleccionado como posibles; a cada tarjeta le porldrán el -

nombre de la ocupación y las decorarán como quieran con lo que para ellos 

representa; hará!l una para cada ocupación posible y sólo dos para las oc~ 

paciones que nunca har!an. Además harán una tarjeta personal y una tarje

ta en blanco, por si aparece una opción nueva. 

En la entrevista siguiente, el estudia.nte presenta las tarjetas se-

gún quiera hacerlo, el orientador deberá diagnósticar en esta presenta- -

ción los valores simbólicos y la actitud vincular con cada ocupación. Por 

su intervención, el estudiante reflexionará sobre los contenidos y revel!. 

rá dentro de un marco lúdico las formas, el color, y las representaciones 

efectuadas, correlacionando, confrontando y agrupando significados. A es

ta altura del proceso, su agilidad de autopercepción diferenciada es not!. 

ble. A veces, la participación del coordinador es mínima. En la misma co!! 

fección de las tarjetas ya han elaborado condesnaciones y efectuado s!nt!_ 

sis operativas. 

De acuerdo a ello, la tarea a realizar difiere en cada caso y cir- -

cuna tanela. Disponemos de seis recursos adicionales: 

l. Entrevista con cada' ocupació~ pers~nificándOla. 

2. Dramatizar los s!mbolos y llevarl~s a la realidad ocupacional. 



3. Diálogo con las ocupaciones cat.egor~zadas por la negativa. 

4. Organziación por pares dialog8ntes. 

S. colocarlas en una escenografía como contexto. 

6. Juicio con fiscal y defensor. 
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Cuando la elección está hecha, se la confronta en la uni6n de la 

tarjeta ocupación con la tarjeta personal, pasando esta relación por to-

das las ocupaciones. 

La tarjeta en blanco pudo haber sido usada para otra propuesta; si -

no fuera as!, se la instrumenta como la depositaria de interrogantes e i!!, 

cognitas que puedan quedar pendientes. 

La experiencia concluye con la despedida de las ocupaciones descart,! 

das y la unión de la elegida a la personal, constituyendo la tarjeta ocu

pacional. 

Es en este momento cuando el alumno por s! mismo se inicia en la bú!, 

queda de información profesioual para poder completar y establecer su au

todeterminación profesional, entendiendo de antemano que este no es un -

proceso realizado de manera mecánica, sino a través de la antovaloración. 

La segunda etapa del taller establece la investigación y obtención -

de informaci6n profesional a partir de visitas a las Escuelas y Faculta-

des, as!. como a empresas o negocios independientes. Esta segunda parte e_! 

ta diseñada con el fin de obtener la mayor información posible que sobre_ 

las rliferentes carreras se pueda obtener y así completar la decisión fi-

nal; y se capacita al alumno en: 
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- El conocimiento de las capacidades y recursos personales de cada -

joven. 

- La cluificación y afirmación de sus motivacioo.1es, intereses y ap

titudes. 

- El fomento de la auto confianza de las mujeres en sus posibilidades. 

- La orientación personalizada. 

- La información contrastada con la observación del mercado de trab.!. 

jo. 

- El conocimiento de los recursos institucionales de promoción del -

empleo juvenil. 

- La formación interactiva y la sociaÜ.zación de los jó'lenes median

te el trabajo en equipo. 

- La optimización de los recursos individuales en los procesos de -

inserción laboral. 

Esta etapa se centra en tres ejes: Formación, orientación e informa

ción desarrollada en fases durante una semana o más según las condiciones 

del grupo y de la obtención de la información. 

l. Formación: 

Comprende la capacitación de los alumnos de carácter laboral y ia -

introducción intensiva en la información profesional. Integra tres áreas: 

formación económico-laboral, comunicación y expresión aplicada a la búa-

queda de empleo. A su vez se realizan sesiones de orientación profesional 

en grupos segregados por sexos. Ello permite atender al colectivo femeni-
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no en base a su situación espec!fica 1 y. conseguir asi que puedan profund! 

zar en las causas sociales, personales y familiares condicionantes de le.e 

procesos de formación e inserción de la mujer, determinar su incidencia -

en el grupo y establecer los métodos de superaci6n adecuados a cada caso. 

2. Información e inmersión laboral: 

En ella se aporta información sobre profesiones, perfiles laborales_ 

aptitudes requeridas por la empresa, dinámica de ocupación, recursos para 

la contratación y circuitos actuales del mercado de trabajo. Ello se rea

liza mediante el trabajo de campo. efectuado por los mismos jóvenes. Se 

trata de un estudio que les dé a conocer, a través de una encuesta a pro

fesionistas, subgerentes de las empresas, para conocer la actividad eco

nómica y laboral de la zona. Además de uu método de investigación e info!. 

mación supone un sistema de los contenidos formativos (económicos y labo

rales, comunicacionales) desarrollados en la primera fase. 

3. Orientación e inserción. 

Incluye dos aspectos: elaboración de los resultados del estudio, y_ 

Culminación del proyecto personal de ocupación con la información obteni

da en el trabajo de investigación. 

Como puede desprenderse de esta breve semblanza de lo que compete a 

la investigación y obtención de información profesional, el material que 

de ella se puede obte~er, es para reforzar la información para el grupo y 

para presentarla en la exposición profesiográfica del Colegio con la in-

tención de que los compañeros que· no pudieron inscribirse al taller la r!_ 
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. . 
visen y les sea úti~, ~ara: c'onoce~ e~. c8'.mP.º .:.d~' t~~b,aj·~- -d·e_.~~s diferentes --

. ·.'- ~ . -~,. . 
.-: profesf:o~es. 

. . . . . - .. ' :··. '. '-· . ~.- :,~ '.: 

Para 1.~. ·"~~m~~· ~;};,~~r~·º_°.i.~h5·fr~i;~f{~~~~~:.;t~}0·t..~tf~r.'.~. p~r-. 
tir de la, inform'aé:ión··obtenida ·nUe.Yamente·:: tierie.n '· (¡ue ¿ reVS:lOrar:. su·_. deci':" ." -

·~: :::2~~;t.';_ii~~{~;J1~f 1~':,jf {;. 
- '¡.¡'·'· ,'";":;:·, 

Lo cual sup~n~·~na'~Üto.:v~~~tc"i~~~~~.~O,{Lf;f~¿f:~~~:;~~.~:~~oá ~}•.-.sus 
.. posibilidades.· Hará ·una revisión de .su ~regietio':'de!:·eX.per:Lencias. pasadas,-

•• ··:::~::::~:~'.~i:i"li~~,~~~~~~:~ ...... '""" 
el individuo ·de acuerdo· a.:_&~_, ~áCB.18. d~::-:·~~i~~es·-;:>_E~tre _:~~i~-~-- p~demos men-

cionar: ~elevanC.ia _social. y· pos.ibii~d~-d~~ _:-.~~~~·5.~~~;~ia~·o~S.les de las opci_!? 

nea. Quizis Be_ hará en este momentCi'.Un·¿ :.'eva1UD..c:i6Il-"·de carii::.ter intelectual 

y, o afectiva; 

Pareciera que en este momento el sujeto realiza una nueva evaluaci6n 

de las opciones teniendo en cuenta características personales de tal modo 

que las opciones consideradas le permitan satisfacer sus necesidades que 

las opciones consideradas le permitan satisfacer sus necesidades. Entre -

estas necesidades estarían la búsqueda de autorrealizaci6n, el logro de 

metas, lograr el ideal del yo. 

- Confrontación de sus posibilidades con las que el medio le ofrece. 
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Esto correspondería a una estimaci6n de las posibles consecuencias -

asociadas con cada opción. Es decir• conecta su bagage de conocimiento -

personal con las posibilidades ofrecidas por el medio y dentro de éstas -

aquellas que ya ·ha s~leccionado para él. Valora las probabilidades de éx!. 

to-de sus elecciones y cuáles podrían ser los factores negativos de las -

mismas. Sería una. evaluación anticipatoria del efecto de su elección de.! 

de el punto _de vista ind~vidual y .social. 

~ {'.ut~pei:~_ep~~~-~,~:~n_.~n. !ºl. futur'?· 

Por último el· :~':lje·~~- trata d.é.' v_ei:áe· cÍesarrollandO un rol· profesional 
. .. . 

terminado. Esto .lo real.iza mediBnt'e Un.·.:p·roc~-s~ simbólico -~ue le permite -
_\:~· ·.· . . 

imaginarse en la prueba de distintoá .r~l"es: ·iTI.cluyendo el medio de trabajo 

futuro y el tipo di! vida que desarrollará de acuerdo a la profesión elegida. 

Este ordenamiento de actividades no supone una secuencia en el tiem-

po muy por el contrario es una tarea multidimensional, algunas de estas -

actividades estarán relacionadas y se darán simultáneamente. Cada indivi-

duo dará mayor pasaje a una o más de estas actividades dependiendo del e!. 

clarecimiento que él tenga de cada uno de los elementos a consdierar 

el proceso de decisión profesional. 

La intención es que el alumno confronte su elección individual con-

el contexto externo, donde queda inmerso el mundo del trabajo, para as! -

poder definir su decisión final. Este proceso culuminará cuando se_ lleve 

a cabo la tercera. etapa del taller que consiste en las DS!!SC?r!as indivi--

duales donde conjuntamente alumno y orientador revisan el cuadernillo --

"Planeación de tu vida y cnrrera11
, esto es el orientador como. facilitador 



lleva el sujeto a reflexionar sus respuestas en función de: 

1.- Sus ~nte.nc~ones profesionales.· 

2.- Su autovaloración. 

3. - Nivel de información. 

4.- Nivel de elaboración personal. 

5.- V!nculo efectivo con el contenido de la profesión. 
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Finalmente el alumno ante el proceso de elección vocacional y profe

sional, y ante el proceso informativo y formativo adquiere la habilidad -

necesaria para reflexionar sobre sí mismo y la capacidad de tomar decisi,2_ 

nea en otras circunstancias vitales. 

A continuación presentamos a manera de· consideraciones finales una -

serie de reflexiones en torno a nuestro trabajo con adolescentes en grupo. 

l. Es muy frecuente que en la última sesión algunos estudiantes del 

grup·o verbalice nuevamente la demanda inicial, aunque desde otro lugar, -

Se inicia con un 11 dime para qué sirvo" y finaliza con "dime quién soy11
, -

Estos nos lleva a reflexionar sobre si nuestro trabajo ha cumplido con -

sus objetivos, si la forma en que trabajamos es la adecuada. Dejamos 

abiertas estas preguntas pero al mismo tiempo tomamos en cuenta las si--

guientes consideraciones: 

Como mencionamos la manifestación de la demanda se da desde un lugar · 

distinto. Si hay un proceso de elaboración en el que se ha tomado concie!!. 

cia de lü crisis y confusión que representa la elección profesional¡ al 

mismo tiempo se reflexiona sobre lo que la sociedad ofrece (laboral y ec~ 
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n6micamente), ante tal problematización. el grupo dé adolescentes 1 se ha y 

los ha enfr~ntado individual y colectivamente a una realidad difícil, por 

lo que nos piden 11dennos algo de donde asirnosº. As! como la necesidad de 

que no se termine la experiencia; cabe señalar aqut, que el afecto ~ue -

acompaña esta demanda tiene otra connotación, ya no es angUst!a pax:ali:-

zante. 

2.- La demanda final puede manifestar que el proceso grupal no clau-

suró el movimiento interno-externo, el devenir. La posibilidad de conti--

nuar preguntándose, pensando, sintiendo. 

3.- Nuestra exp~riencia nos confirma día con día la importancia del 

grupo para el adolescente, donde comparten sus ideas, desarrollan su pen-. 

samiento y capacidad de juicio. La utilización de pruebas psicométricas -

es una exploración que da información 1 pero que no lo acompaña en su pro-

ceso, no es totalizante ni significati~a para el adolescente. El grupo es 

un espacio intermedio sin la situación familiar de sometimiento 1 orden, -

un lugar donde es posible ser reconocido y reconocerse. 

4.- El punto anterior nos remite a preguntarnos si existen diferen--

cias significativas entre adultos y adolescentes en la ansiedad ante la 

agrupaci5n. 

5.- El trabajar con las fantasías concomitantes a la demanda ha per-

mitido la expresión de aspectos que alimentan la confusión. El reconoci--

miento de esto facilita una dinámica con tintes terapéuticos, que posibi-

lita al adolescente reflexionar sobre sí mismo, para si y desde sí mismo_ 

y promueve en el grupo la manifestación de elementos transferenciales Y 
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la intervención de los coordinadores deode su propia contratransferencia. 

6.- Un aspecto que consideramos importante resaltar es lo relativo a 

las constantes movilizaciones internas que los coordinadores experimentan 

dentro del proceso grupal. Estos son los depositarios de la angustia, las 

dudas, el coraje, la responsabilidad, sentimientos que deben ser reconoc.!_ 

dos y analizados para ser puestos al servicio del grupo. 

7 .- Otro aspecto que nos preocupa es la duración de la experiencia -

¿son 10 sesiones de 2 horas, cada una a lo largo de dos semanas o más, 

son suficientes? ¿o es necesario prolongarlas? 

8.- Por otra parte creemos conveniente que la experiencia sea manej.! 

da por una pareja mixta de coordinadores, d'e tal forma que esté~ presen-":"" 

tes las figuras masculinas y femeninas, para que se propic;ie la:·e_xpresión .· 

de fantas!as sobre la estructura familiar, de pareja~ .de a':ltori_dad, de r~ 

les, etc. 

Finalmente una vez conclu!d_o el proceso de orientación pr~fesional,

la rep~esentación de la experienc.ia esta dada a partir de ·l.os momentos -

que se abordaron a lo largo del mismo proceso• con la intención de desa-

rrollar en el alumno la capacidad de autoreflexión y autovaloración que 

abarca tanto su espacio intraconsciente y circunsconcieni:e, esta etapa f.! 

nal tiene como objetivo el cuestionamiento y confrontaci6n.-de la elección 

del sujeto, para poder evaluar si su decisión final, reflej_a l~ rCafirma

ción y autodeterminación profesional para ello se retoman las siguient~e-

etapas: 
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I.- El estadio del autoconocimiento: Desde el nombre y su familia,

sus mitos y valores, el alumno reconstruye su papel, el personaje dado y 

lo reescribe desde s! mismo, sin condicionar rupturas, ya que puede coro-

prender su contexto familiar. Desde su autobiografía, perfila su estilo y 

rescata las eficiencias quiere mantener y las que quiere adquirir. La s!n 

tesis de esta etapa se centra en "mis proyectos" que permite al sujeto la 

construcción de una escala de valores diferenciados para el ser, hacer y 

tener. 

II.- En la segunda etapa de revisión de información profesional: El

estudiante investiga y categoriza el mundo de las ocupaciones desde sus_ 

valorea elegidos. No es la ocupaciéin quién lo elige a él, sino él a la -. 

ocupación que le permitirá ser más o mejor él mismo. Demandas y ofertas -

ocupacionales se confrontan con las demandas y ofertas ·personales. 

III.- En la tercera etapa, la del proyecto ocupacional, se integran_ 

nuevamente los resultados anteriores y se confecciona el proyecto. El -

tiempo que hasta ahora fue tomado desde el pasado al presente, cobra· di-

mensión delfuturo. 

Por lo tanto la postura de formación integral se cumple desde el· 

enunciado teórico a la praxis, desde la información hasta . ..... mación de 

los jóvenes a su actitud de búsqueda y responsabilidad en su proceso de -

elección profesional y los resultados obtenidos durante tres años nos pe!. 

mite externar que un programa de orientación vocacional y profesional que 

incluya tanto la formación del sujeto asi como la adquisición de informa

ción profesional es una orientación que garantizará buenos resultados ta!!. 
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to para el estudiante que se compromete a elegir una carrera, así como P!!. 

ra el orientador en su calidad· de facilitador. Tarea que resulta riesgosa 

en cuanto garantiza mayor trabajo y una participación responsable y acti

va de ambas partes. 

Ante todo esto el papel del orientador es, proporcionar fundamental

mente información sobre el medio externo, el perfil profesiográfico y las 

demandas ocupacionales por una parte, y por la o.tra, información sobre -

las características del sujeto y el conocimiento del manejo sobre el pro

ceso de decidir. 

Se plantea asimismo, la pertinencia de difundir carreras que por su 

reciente "creación" no son conocidas y por ,tanto, cuentan con una mínima_ 

demanda, siendo además profesiones que t"esponden a necesidades sociales y 

por ello tienen una alta probabilidad de inserción en el mercado de trab!. 

jo. Este es uno de los aspectos en los que la orientación juega un papel_ 

esencial. 

La orientación sólo es factible en condiciones estructurales de mov,! 

lidad social, es decir, de cambios sociopol!ticos y económicos que vienen 

a repercutir en la generación de empleos, más si no se tiene claro cuales 

son las oportunidades ocupacionales y como consecuencia una formación pr~ 

fesional que garantice la adaptación del sujeto al mundo laboral. 

Por ello la orientación profesional y ocupacional a partir de su -

concepción formativa debe tener como objetivo la integración del indivi-

duo al trabajo productivo dentro de la sociedad. Asimismo la orientación_ 

profesional no puede ser concebida aisladamente, en virtud de que se en--
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_ cuentra estrechamente vinculada con el ~istema so~:ia~, eco~6od.co, pol!i:i:.. 

co y tecnol6gico del pa!s. 

.{:.{(:_ .. 
Por otra parte, analizar las dificultades que: o'bátaC\i1iz·~~~'ia·."orÍenta 

' , ... ,.< •• ,,., __ ' -,~~. '.·. -

ción profesional, nos lleva a destacar: 

- La inexistencia de un plan global a largo. plazó, aá! como de polI-

ticas de producción y desarrollo. 

- El acelerado cambio y desarrollo tecnológico de la industria m::dema. 

-·El marcado atraso de la tecnolog!a educativa, comparativamente con 

pa!ses industrializados. 

- La incongruencia entre necesidades sociales y políticas educativas. 

- La influencia de diferentes factores que interactuan en forma din! 

mica y no lineal en la elección profesional y ocupacional, tales como: la 

estructura personal del individuo y el entorno escolar, familiar y social. 

- La desarticulada, errónea e incompleta información profesiográf.tca 

existente. 

La diversificación de los· t!tulos de las profesiones. 

- La escac;.es de recursos humanos dedicados a la orientación profes:i..2_ 

nal. 

- La falta de información en relación al mercado sociolaboral, situ.!. 

ción en cierta medida ocasionada por la carencia de información e invest.! 

gación profesional.· As! como la desvinculación entre escuelas y trabajo. 

Dentro del área de la investigación es necesario aprovechar el cau--
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dal de conocimientos y el desarrollo de capacidades de los alumnos que lo 

gran llegar a la licenciatura alentándolos a continuar su formación acad! 

mica como laboral. 

De manera especial. la necesidad de plantear una orientación basada_ 

en la formación integral del individuo así como en el crecimiento perso-

nal del sujeto 1 establece una función sistemática, en el que la elección_ 

profesional no constituye sólo un momento en el proceso educativo, si no 

que se concibe como un proceso vital en el que confluyen múltiples facto

res. 

Esto nos lleva a recordar que se reitera la necesidad de considerar_ 

al adolescente que elige no como un ser pas,ivo sino como un individuo ca

paz de tomar decisiones de tal manera que el rol del orientador profesio

nal se dirija a favorecer la búsqueda de identidad y autodeterminación -

profesional del joven. 

Considerando que la orientación profesional por su naturaleza esta -

más enfocada al individuo y sociedad; es indispensable comprender que no 

tiene sentido enviar impulsos al individuo si la sociedad plantea otros -

con mayor fuerza. De este modo la función del orientador tendrá que cons! 

derar los efectos ya causados por estas fuerzas, y si se parte de que la 

educación en una sociedad como la nuestra tiene que ser diferenciada, la 

orientación entonces también se deberá dar en forma diferenciada a través 

del individuo mismo y del entorno social. Por lo tanto se requiere un en

foque sociolaboral de orientación. 

Para dar una solución a este problema, es necesario plantear diver--
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sas necesidades entre las que destacan: 

- La compresión de la dinámica social. 

- Información de la oferta y demanda de estudios. 

- Información apegada a la realidad acerca de la oferta y demanda de 

empleo. 

- Revisión constante de los programas y planes de estudio en función 

de los cambios pol!ticos y económicos de la sociedad. 

Nuestra experiencia nos permite concluir que para un alto porcentaje 

de sujetos la participación en un buen programa de orientación vocacional 

y profesional suele resultar suficiente, si éste contempla la información 

y formación profesional. Por lo que el trabajo de orientación profesional 

no se redue a la tarea de brindarle información a los .estudiantes sobre -

las diversas carreras, pues como ya se ha analizado en las intenciones -

profesionales, el estudiante puede poseer información y no expresar una -

orientación efectiva hacia la proresión, la finalidad de la orientación -

profesional es formar en los jóvenes verdaderos intereses hacia la prof!_ 

sié':n, que se transformen en una fuerza motivacione.l activa en el estudio_ 

de la misma, para lo cual no es suficiente la recepción de información¡ -

se hace necesai:-io también un trabajo individual del joven sobre esta in-

formación que lo conduzca a un vínculo emocional con su contenido y a una 

elaboración personal sobre el mismo¡ todos estos son índices efectivos de 

que la información manejada ha adquirido un sentido personal (formativo)

para el joven, transformándose en un nuevo motivo de su autorrealización. 
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CONCLUSIONES 

- La naturaleza del proceso de orientaci6n vocacional y profesional_ 

es de carácter educativo y tiende a promover la identidad profesional y -

ocupacional (parte de la entidad personal), es decir, colabora en el des!. 

rrollo y maduración personal de la elección de una carrera u ocupación. 

- La finalidad inmediata y observable del proceso de orientación pr~ 

fesional es la elección que efectúa el joven. Dentro de este proceso de -

orientación es fundam<;?ntal la información profesional que se brinda al -

adolescente, pues le pemite esclarecer y adquirir conocimientos al mismo 

tiempo que lo motiva a explorar y descubrir actitudes, habilidades e int~ 

reses específicos y generales asociados con' los distintos roles profesio

nales. 

- Consideramos de gran importancia que los adolescentes que se en--

cuentran frente a la elección profesional cu_enten con material informati

vo impreso que le permita esclarecer y corregir las distorciones que so

bre materia informativa poseen las distintas carreras en las que pueden -

ingresar. Por lo tanto estimamos que la elaboración de perfiles profesio

nales sirven tanto a jóvenes que desean ingresar en una carrera como a -

los orientadores, ya que les permiten a éstos contar con otro medio que -

complemente su tarea informativa. 

- La orientación constituye un proceso continuo, integi:'al, unitario_ 

y diverso a la vez consubstancial al hecho educativo, para dinamizar el -

desarrollo y la realización del educando como persona y actor sociál en -

un contexto histórico concreto. 
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- La orientación por su naturaleza social, es indesligable de la pr~ 

blemática socio-económica-laboral del país, por ello debe operar como un_ 

mecanismo intermediario entre individuo-sociedad; sistema educativo-sist!. 

ma laboral; sistema educativo-sistema social, para contribuir en el desa

rrollo de la sociedad. Es decir, la educación y la orientación no van a -

solucionar por sí, solas, el problema socioeconómico del pais. ni muchc -

menos; pero no pueden tampoco permanecer de esp.aldas ante tal problema, -

toda vez que están inmersas en ia misma estructura social, ante la cual -

tienen una función concreta. Consecuentemente,· en la práctica, la acción_ 

educativa y la acción orientadora están contribuyendo a superar problemas 

que a largo plazo puedan limitar el desarrollo personal y profesional del 

sujeto. 

- Un enfoque de la orientación como proceso integral humanístico 

existencial continuo, unitario y diverso a la vez, requiere de una. reorg_! 

nización del sistema educativo en general, y en el ámbito de la orienta-

ción la praxis de una metodología participante y dinámica, sustentada en 

el diálogo como su base esencial y conceptuado éste, como el encuentro e!! 

tre sujetos que buscan y promueven el desarrollo humano; en la ayuda de -

toma de decisiones, en el consejo y en el manejo crítico y creador de té.!:_ 

nicas e instrumentos que contribuyan en el mejor conocimiento del educan

do, 

- Finalmente, todo maestro es orientador; pero dadas la naturaleza y 

características de la orientación, es imprescindible la acción de orient_! 

dores debidamente formados• para organi?.ar e implementar el trabajo de -

ori.entación en equipo• en el cual participen responsablemente• orientado-
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res, profesores, autoridades educativas, empresarios, padres de familia y 

la sociedad. 

- Vemos que la orientación la podemos contemplar como parte integra!!. 

te e inmersa dentro del proceso educativo, aspecto que nos abre perspect!_ 

vas y alternativas espec!ficas de comprensión y de interpretaci6n educa-

cionales y de aprendizaje: aspectos más humanos y globales en sus circun.! 

tancias de origen que los relativos a la mera implementación de los pro-

gramas de servicio. As! bien, la orientación en tanto quehacer del profe

sional de la orientación ubica su labor y su servicio dentro de institu-

ciones públicas y privadas, en las ramas diversas de la profesionaliza- -

ción: deriva en sus ortgenes de una visión y un enfoque propios de la ps!. 

cotecnia y en épocas más recientes ha deriV~do hacia enfoques inter y mu! 

tidisciplinarios debido a la diversidad de problemas que la conforman. -

Desde esta perspectiva de desarrollo y evolución alcanzado por la orient,! 

ción, es posible observar las tendencias que evidencian y delinean las C.2, 

rrientes y los enfoques planteados respecto a la elección de un oficio y 

una ocupación. Estas tendencias nos muestran el camino hacia la posible -

comprensión y conocimiento del hombre respecto a su circunstancia en tan-

to posibilidad de transformación a través de las propias y específicas -

capacidades y potenclalidades, intereses, aptitudes, que conforman la - -

autovaloración del individuo, la cual le da solidez a la estructura de la 

personalidad. Renunciar a estas cualidades de acción del hombre en tanto 

necesidad de retomar un enfoque que nos plantea una visión artificialmen

te simplificadora del problema, constituye dar a la orientación una acep_ 

ción que ha nacido superada ya desde su origen¡ así bien estamos por con!!_ 

truir en lo posible una forma de orientación más arti.:ulada con lo inte--
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gralmente humano, en tanto que incluye aspectos de contenido cultural, -

pedagógico, psicológico,· sociológico, económico en el hombre, ésto es, en 

la relación con sus circunstancies, a fin de propiciar su incorporación -

a la sociedad laboral, asumiéndolo a la vez como individuo, es decir, co!!. 

siderando al sujeto de la orientación como un individuo social. 

- Consideramos que si el sujeto, durante el proceso de orientación -

profesional puede identificar su modelo del proceso de toma de decisión y 

por otra parte, nosotros podemos presentarle un modelo ideal, él podrá h,! 

cer las adaptaciones a su modelo personal. Este reconocimiento del modelo 

le permitirá instrumentarlo en otras situaciones vitales en las que tenga 

que tomar una decisión. 

- La orientación profesional tiene que ser un proceso, por la inci-

dencia del tiempo en la toma de decisiones. Por eso sugerimos que en el -

ámbito educacional dicho proceso comience desde que el alumno ingresa al 

nivel medio superior. 

- El lugar óptimo para el despliegue de las contradicciones inheren

tes a la identidad profesional y ocupacional es el ámbito grupal. Esto es 

as! por la gravitación del "otro" en dos sentidos: por un lado en el jue

go de identificaciones para el logro de la identidad (los ideales) y en -

segundo lugar por el peso que ejerce en el momento de la autodetermina- -

ción profesional (elección-decisión). 

Aquellas situaciones que necesariamente tienen que ser abordadas a -

lo largo del proceso grupal de orientación vocacional y profesional son:_· 

identidad, duelos y renuncias, proyectos, etc.-Es decir, en el proceso ._ 
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grupal se ponen en juego el temor a la pérdida y el miedo a lo desconocido 

y -la relación estrecha entre identidad y elección profesional. Por ello -

consideramos que el grupo es el ámbito del proceso creativo que permite -

generar nuevos proyectos en el adolescente con miras al futuro, al mismo_ 

tiempo que lo retroalimenta lo confronta a una realidad socioprofesional_ 

y so~iolaboral. Donde están impl!citos su realización personal, profesio

nal, laboral y familiar. 

- El concepto de identificación profesional en sus diversas modalid,! 

des, así como en sus variedades parcial y total, constituyen un aporte V,! 

lioso para comprender algunas de las viscisitudes del proceso de elec- -

ción del adolescente si pretendemos realizar una tarea de orientaci6n pr,2 

fesional que trascienda las perspectivas 11 t.radicionales". Por ello, tanto 

al nivel del trabajo individual como del grupal, el análisis vocacional -

no puede prescindicr de ubicar en su centro, el esclarecimiento de los -

procesos identificatorios de los individuos demandantes. 

- Una adecuada educación en el aspecto profesional contribuirá a que 

la elección profesional sea un acto de autodeterminación para el joven, -

quien se sentirá verdaderamente comprometido e implicado como personali-

dad en su decisión. Este compromiso individualizado con la profesi6n ele

gida debe contribuir decisivamente a que el individuo desarrolle con am-

plitud sus potencialidades para enfrentar el proceso de preparaci6n pro

fesional y posteriormente la actividad laboral, y pueda afrontar las dif! 

cultades derivadas de ese proceso. 

- El área laboral, en la que en definitiva se expresa la orientación 

profesional debe constituir uno de los aspectos centrales de la vida del_ 



197 

sujeto, donde satisface y gratifica en mayor o menor medida un conjunto -

importante de sus necesidades, constituyendo una rica fuente de vivencias 

de gran contenido emocional. En función de las características de la pro

pia profesión, el sujeto puede realizarse creativamente en ella, superar

se, plantearse nuevas metas, lo que constituirá un resorte importante P.! 

ra su contínuo enriquecimiento y desarrollo personaL 

- La familia con previa información y formación podría estimular en_ 

los niños el desarrollo de intereses hacia distintas esferas de la vida._ 

A través de las actividades recreativas, los juegos principalmente; los -

padres pueden contribuir a desarrollar un panorama amplio de áreas de in

terés, que con la ayuda de otras influencias vava ampliándose y consoli

dándose. Muchas veces, por el poco tiempo que realmente se le dedica a -

los hijos, e incluso por desconocimiento los padres no explotan nus posi

bilidades educativas en este sentido, no ejerciendo ninguna acción cons-

ciente a los fines del desarrollo de intereses; por todo ésto uno de los_ 

objetivos de la orientaci6n profesional debería consistir en conseguir -

una mayor implicación de los padres en el proceso de orientación, utili

zándoles como recurso educativo de valor incuestionable. 



A N E X O S 



TALLER Dt ORIMACION VOCACIOSAL 

Todo proceso orientador se encamina hacia la educación o h.:icla una 

ocupación, o 'ambas a la vez, es lo que sucede en la mayoda de las ve

ces; orientamos hacia una formación pero con un objetivo hacia "un pue! 

to de trabajo". 

Esta afirución dada la situación y evolución del mundo educativo_ 

y laboral, que sigue siendo valida ha evolucionado y variado notableme.!l 

te y en ello ha influido el cambio del proceso educador, el trabajo y -

las técnicas de orientación. 

El orientado toma sus propias decisiones, el orientador le ayuda. 

por otro lado cuando hablamos de orientación siempre nos hemos referi-

do a la orientación en fotma individualizada. Hoy podemos aflniar que_ 

existe una orientación colectiva no tan profunda ni técnica como la i~ 

dlvidual. 

Estamos hablando de la información profesional que cada dí~ va -

adquiriendo mayor desnrrollo. 

Por todo ello y de un an.S:lisls de la evolución del concepto de -

orientación podemos decir a modo de revisión que existen dos etapas o_ 

per!odoa en los que el orientador y orientado han tenido un actuar di! 

Aquel concepto de orientación en el que lo importante era lograr - tinto, 

que cada estudiante realizará estudios o aprendizajes para acceder a --

una profesión u ocupación en la que mejor satisfacción podri obtener. -

se hada de manera lineal, de focma individualizada y de cadcter "pro-

fundo" como una serle de técnicas psicométricaa. 

El orientador llevaba toda la responsabilidad del proceso influye!!. 

do de r:sanera importante en la toma de decisiones del estudiante. 

11oy en d{a se ha pasado a un concepto más amplio en el que existe_ 

una partic!.pación mis activa del sujeto o sujetos a orientar sin olvi-

dar el uso de ln entrevista y la información profeslográflca. 

* Una activa por parte del orientador y semipasiva del sujeto 

(proceso individualizado). El sujeto recibía un consejo de ca

rlcter decisorio hacia una profesi6n. Tomaba sus desiciones con 

gran ayuda del orientador. 

* Una segunda etapa en la que nos encontramos (a partir de las C,! 

ucterbtlcas particulares del C.C.H.) en la cual el papel del_ 

orientado o sujeto es mis activa, Participa coao actor de su -

propio preces~. recibiendo inforc.aclón y tomando sus decisiones 

El orientador previo análisis de los individuos. de los estu- -



dios de la~ ocupaciones y su situación de empleo proporciona es-

tas informaciones al sujeto de orientac16n. 

Es as! que encendemos por orientación en su sentido más a111plio co-

cio ayuda individual o colectiva que se presta a personas para la elec--

c16n de una profesi6n tomando en cuenta las caractedsticas individua-

les, los contenidos formativos y ocupacionales, la• posibilidades de la 

oferta formativa y la situación del empleo. En definitiva en un proceso 

de interacción orientado-orientador, para el logro de una carrera prof.!. 

sional. 

A partir de estos cacbios, podemos agregar que elegir una profe- -

sión u oficio es uno de los cantos procesos "normales" qua vive el jo--

ven de ah! la necesidad de integrar los dem5.s aspectos: afectJvos, so--

ciales, de pareja, familiares, conflictos de identidad, econémicos e --

ideológicos. 

Conceptualizamos actualmente al adolescentes como un individuo que 

puede llegar a una decisión por d mismo y a encontrar satisfacci6n en_ 

su vocación-ocupación, si lograr ir elaborando los conflictos y ancle-

dades que experimenta frente a su plan de vida. 

Al ndoptar esta postura el Departamento de Psicopedagogb que bri!! 

da este servicio se ubica en otra posición, al percibir al individuo -

con pollibilidades de tomar en sus manos la situaci6n que enfrenta y a 

través de la comprensión de ésta llegue a realizar pÓr sS: mismo el prg_ 

ceso de elección elaborando los duelos y la~ pérdidas que implica ele-

gir; por lo tanto, el rol del profesional se dir~ge a favo.recer_ la bú.!. 

queda de identidad ocupacional del joven que esti ~oñ~enida en su pro-

pia identidad. 

La aproximación al adolescente a través de la dinámica grupal es_ 

en nuestra opini6n el escenario propicio, ya que la relación entre in

dividuo y sociedad es observable de una canera global y tranaparente,

pues la problei:iática l!COnómica, social, pol!tica, ideológica y psíqui-

ca, se manifiesta en el pcoceso grupal. 

A través de programas grupales el adolescente puede compartir con 

11u grupo, exigencias ~amillares, sociales, alllbivalencia en relación a 

dependencia-independencia, duelos, pérdidas y lo que para cada uno re-

presenta el proceso de elecci6n en función a su historia personal. 

Asimismo permite ir aclarando aquellas situaciones que obstaculi-

:tan su elecci6n, la cual no necesariamente debe concluir en esta expe-

rlencia sino que estl determinada por las posibilidades y estructura -

de personalidad de cada adolescente. 

Esta forma de trabajo puede ser una placaforca de lanzamiento que 



lleve al joven a seguir cuestionando las múltiples determinantes de au elecci6n. 

En d grupo se van creando vfnculos afectivo• que favorecen en un interju,,! 

go de depositaciones, idc!ntificaciones, senti1d.entos. reflexiones; valorar l.a -

palabra de los otros con la misma importancia que la suya. De esta t1t&nera el -

adolescente puede ir adquiriendo cayor seguridad, independencia y responsabili

dad, permitiéndole estructurar su identidad de joven que le posibilitan enfun

tar y l!!.anejar su propia proble~tica ocupacional con más autono!llÍa y libertad. 

Por último, es necesario señalar que una de las necesidadea biatcas del -

adolesc~nte es integrantes y participar en grupos como parte de su desarrollo en 

el ámbito socia). Sentir y vivir con loa otros sus propias necesidades. preocu

paciones, angustias, formas de pensar y cuastionar el mundo adulto. 



OtUETtVO PAR'IlCUU.R 

TC"atar de C"0111per el hie
lo que edste en cu3l- -
quiet" grupo que apenas -

!;!~!:t:~~ó:e~!~s!~a~~a -

llantear nl alutmo 1.i. -
l111portancla del comproml 
so y la responsabllidad: 
hacia una tarea. 

ACT1V1D~DES 

Dioáid:ic~ de preunta
ci6n: ºQuien soy yo a 
trav&s de ml dibujo". 

Platica sobre el por 
que del Taller de - :: 
Oricntaci6n Vocacio
nal. 

Hl~ERA tTAPA 

la. SES10?1 

DESClllPClO!l 

El grupo realb:ati un 
dibujo de un ani11111l --= 
que lo refleje inte- -
rionHnte y lo repre-
sante. 

Se dadn a conocer las 
caracterbticas genera 
les dd taller. -

Se establecerán las re 
glas del juego. -

DESAl.llOLLO 

Se reparte a cada mie!Qbro 
del grupo una hoja de pa
pel blanca y un lipiz pa
ra que dibujen un anilllal. 

Ya terminado pasarin a u. 
plicar porque lo dibuja_: 

Despuh sa lleva a cabo -
una devoluci6n de como se 
sinti6 el grupo. 

El coordinador preguntarl 
al grupo que expectativas 
tienen del taller. 

Al término de esca activi 
dad H dad a conocer el
objetivo general dd ca...': 
llar. 

KATElltAt 

Hojas blancas 
y un U:piz.. 

'IlE.'iPO OBSERVACIO:\ES 

40 mln. 

Entrega del fo
lleto "CoM pla
near tu vida y -
tu carrora". 

JO ain. Entrega de la -
lectura "la bús
queda". 

Acl.Arar a loa -
alumnos que ellos 
elaboraran coapo 
slcionu que re-;, 
flejen sus aspee 
te>s dedderatt..:'. 
vos a partir de_ 
los temas que el 
coordinador soli 
clte. Las prime: 
ras composicio
nes ser!n: 

"Yo dentro de lO 
años. 
"Mi éxito profe
sional". 



·2a. SESION 

OBJETIVO PARTICULAR AC1IVIDADES DESCRIPCION DESARROLLO HATEltlAL TIEMPO OBSERVACIONES 

Prcpfciar ln 11uto11valun Discusión de la lect.!!. Para ••ta actividad ae a) El conductt1r praclsa Pizarrón o -- 60 min. Es favorable que 
clOn :inte un: d.!C!slón- ra: "La Búsqueda". harl uso de l.l din&l- al tema • tratar. •qui~alente. se de una Ubre 
lmport¡¡nte considerandO ca "Tormenta da ideas". b) Se abren las pa~tic! asociacl6n de -= 
la solución de u11 pro-

Exposi.:fón dd tema: 
paciones con una !rase_ ideas. 

bhau:; en Uh! caso: la "Que significa pla-
COlllO c¡uien 0 que opinan_ 

bU:ii=queda do! una vuca- - de la lectura. No se deben de -
ción. ~:=: mi vida y carr.! c) Los miembros del gru criticar lo que_ 

po utemarin sus idui los alumnos ex-
y d coordinador a6lo - presan. 
intervandr4 para aacri-
bil' o dar la palabra. 
d) Se escriben las ideas 
en el pizarrón y u ªti! 
lizan. 

Sensibilizar al alu111J10 Ejercicio: "la seguri El instructor solicita - Se forman equipos de_ Hojas carta de 40 min. El coordinador -
en el uso arertivo de = dad". - a los participant .. -- ~ o S panonaa p!di(ndo rotafoUo 1'p! debe propiciar -
Ja segur !dad personal a que identifiquen a nl- lu que lleguen a con-= cu y plumonu. la reflexi6n y -
travis de la aucoevalu.! Exposici6n dal t.a1a: val individual cualaa_ cludonaa aubgrupalu y tratar de llegar 
ción. ''Kecesidadaa dal aer_ son loa ele:nntoa o ha qua las anoten en hojas a conclusionaa. 

humano". choa que lea proporct! de rotafoUo qua al te! 
nan aaguddad en la f!_ minar se cuelgan da laa Composiciones: 
m!Ua, el trabajo y la paredes. "Como aoy como -
sociadad (cinco por lo 

- El coordinador pasa - paraonaa". 
menos en cada irea). 

entonces a tabuladas -
según los concaptos de 1'Hi ocupaci6n". 
la pirá11ida da valorea-
de A. Haslov. -



08JETlVO PAAttCULAR 

Promover b reflexi6n en 
el grupo sobre las - -
creencias que en forlllól 
de valores encuadran,
la elocciún vocacional. 

ACTIVIDADES 

Técnica de dicho:;. 

Exposición del tea:i: 
"LQuE es la 111otiva
ción?" 

Ja. SJ::SlON 

DESCRU'Cl0:-1 

Lista de refranes que 
hacen re(erencia a -
juicios y valores so
bra la elección voca-

~!~:ª!e~i!~~~ !:p~:~ 
senta: vot'aclón Exlto, 
fracaso, onsled:ad, -

DESARROLLO 

a) Se presentan los dl- -
chos que son consido?raclo 
nes como for111ulas necesa': 
rias pero no suficientes_ 
que pet11lran descubrir J_ 
entender el aodo habitual 
de afirm.lr crct:ncias que
justifiquen nuestras ac-= 
clones. 

b) Se destina un tiempo -
pertinente para relacio·
nar y reflexionar cada --

e) Deberán elegir 3 di- -
chos con los i¡ue estii:n dt: 
acuerdo y eres con los -
que no reflexionando el -
porque de valoración. 

d) Como una ségunda etapa, 
se organizan equipos de -
trabajo para contrastar -
1u1 valoraclonu y en gru 
P" ae elaboran los resul:' 
ta dos finales. 

HATERIAL TIEMPO OBSERVACIOSES 

60 mln. Puede favorecer
se la reflexión 
de la libertad Y 
condiciones de -
elecci6n influen 
da social e - ':' 
identidad ocupa
cional. 

Esta elaboración 
implica la con
frontación de -
los resultados y 
su relaci6n con 
una ideolog!a li 
tente que es re": 
ferida al grupo. 

Debe entenderse 
que la elección
vocacional u .:= 
una fantada de
cisiva de una vi 
da futura, que ':' 
debe promover el 
autoconocimiento 
y conocimiento -
del aundo ocup.l
cional, que debe 
&ar reconstruido 
por el individuo 
desde su pasado_ 
y su presente:- -



OBJETIVO PARt~CULAR 

Ayudar a los mie111bros -
de un grupo a integrar
se y a que tooen cono-
cimiento de c6mo loS -
percibe el grupo. 

ACTIVIIJADES 

Ejercicio: "Elección 
de profesi6n". -

Exposic16n del tema:
"Hi eleccii5n profesio 
nal". -

DESCRIPCIO:i 

El grupo será organi
zado en equipos de -
siete personas una de 
las cuales trabajará 
como observador. -

DESARRO~LO 

a) El coordinador forma
ri loa equipos "I se de
signarl al obsar\r'.ldor de 
cada equipo. Cada parti
cipante se colocará en -

·ei pecho un papel con su 
nombre. 

b) El coordinador llama
rá a loa observadores y_ 
les darl la "Cu!a del ob 
servador" para que la .:: 
lean. 

e) Posteriormente ·dará -
las siguieoces instruc
ciones: Cada uno de uste 
des va a escoger para s{ 

~!:m~r~:a iJ~º!::~::da 1:a 
ra su modo de ser. Esta -
profesi6n elegida no do?:: 
be ser Comunicada en un 
principio a los dc . .iás. ':' 
¡Haganlo! 

d} Luego cada uno de us
tedes debe escoger para_ 

1 
• ~L\TERIAL 

Uná "Cul'.a -
del Obsuva
dor" por ca
da 'equipo. 

.TIE.'IPO OBSERVACIO:'\ES 

haciendo incnpie 
en la escala de 
valores de ser,': 
hacer y tener, -
en el aqul'. y ah,2_ 
ra. Cuando estos 
se han esclareci 
do y dominado se 
incluye el tiem
po futuro. 

60 min. Los observadores 
de Codos los - -
equipos expon- -
drán los aspec
tos importantes 
de la conducta :: 
de su equipo. 

El coordinador -
invitará u un -
participante de_ 
cada equipo a -
que exprese su -
op ini6n del ej er 
clcio respecto a 
los objetivos -
del mismo. 

Posteriormente -
har.i los ·comenta 
rica finales. -
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4a. SESION 

OBJETIVO PARtlCULAR. AC'IlVlDADES DESCRlPCION DESARROLLO MATERIAL 'IlL'U'O OBSERVAClO~ES 

Proponer una refi~:ci6n_ Aplicaci6n de la din! "El coordinador invi- a) Una vez realizado el - hOjas blancas 60.min. Et Coordinador -
sobre su futur~ inmedi.! mica "proyección de - ca al grupo y de man! dibujo se muestra. a.l gru- y goi:ias. debe abrir. ince-

futura". Ta individual traten po. rrogantes y sig-
de imaginar una esce": b) Al térmir.o de ta acti- niUcaciones, -

Expos1ci6n del tema: na en futuro en la -- vidad anterior se le invi sin embargo no -
"Tu futuro". que esdn incluidos.- ta a formar parejas. par'i puede dar signi-

Cna vez que unr;:i.n la intercambiar et dibujo, - ficados. 
imagen la dibujan; - sin hacer preguntas. Se debe rescatar 
anocitndo la edad y - c) Acto seguido cada uno_ ln elaboraci6n -
año de la escena lue-

explica al otro lo <¡ue e! de ideas en el -
go de dibujarla por -

tendio y pregunta el - - proyecto de un -
escrico debed.o expl! 

autor lo que crea conve- plan de vida, -
car lo <¡ue han ilus-

niente. promoviendo el -
erado. 

d) Al final de las elabo- análisis de sus 

raciones se retom.a lo ex- diferentes enfo": 

puesto y se sintect:r:a.n - ques y el diálo-

los valores relevantes y_ go que ae puede_ 

trata de estructurarse un crear. 
esquema. grupal. Al ciismo tiempo_ 
e) Para finalizar cada -- el coordinador -
uno de manera individual señala y opera -
nestructura su proyecto: las fancasias --

electivas que se 
manifiesten en -
el grupo. 

Perirlctr a los alumnos Ejercicto: "Linea de La disposición del g~ Se les pide a los part1c1 Un sa}.6n am- 60 lll1n. Al finalizar el 
no acercamtento a la i~ la vida". po debe ser en equipos pantes 1 con toda anticip! plio ilumina- coordtnador tra": 
teraceptactón. de 5 a 6 personas en - ctón que contesten a las_ 

:: 'y b~l:~c~:7 cará de llegar a 
. clrc.ulos cerrados. •tguiences preguntas lo - concluston~s. 

ciás amplio posible y det.! 
llado que 11e puede y de -
uianera individual. 

--~--·-------·--------------



OBJETIVO P.\ttlCULAR A C t IV I'D AD ES DESCRtPCIOS' DESARROLLO 

a) Alrededor de las cir
cunstancias de 1u naci- -
Diento, que •• da lo que 
ellos sa hayan encerado:
Lo que mis grato recuer
dan y lo que no les haya 
gustado. -

b) A la mitad de años que 
hayan vivido: ¿Cuál fue -
WlA experiencia profunda
mente agradable? y ¿Cuil 
fue una profundaaente de:' 
sagradable? 

c) En la actualidad: ¿qu¡ 
es lo que más les gusta -
de la vida? ¿Qué es lo -
que no les gusta?. 

d) Pansando en un número 
de añoa !laica de vida y
Hcando la mitad de la -= 
edad qua tienen y la que_ 
posiblemente vivan: 
lQu& les gustada lograr? 
lQuE no lea gustar!a que_ 
ocurrieaa en su vida? 

e) En el momento d1 morir: 
¿Cómo les gustada morir? 
LC6mo no les gustaría mo
rir? 

f) LQuiin soy yo? ¿Quién_ 
me gustada ser? ¿Quién -
puedo llegar :. ser? 

M.\TERIAL TIEMPO OBSER\'ACIDS'ES 

Composiciones: 

"He considere< un 
estudiante con -
ixito o fracaso 
en mis estudios". 

"LC6mo adminf.s-

~~:1:1 tiecpo l! 



OBJETIVO PARTICULAR. 

Motivar el anlilisis y -
la re.flexión de los - · -
alumnos en la autoeva
luación de sus habilida 
des, aptitudes, intere.:' 
ses y perspectivas h11-
cia una vocación en paf. 
ticular. Ocupación. 

ACTIVIDADES 

Dinimica "real!dad -
ocupacional". 

Exposición del tema: 
"Mi proyección prof.!_ 
sional". 

Sa. SESIO!f 

DESCRIPCION 

- Se indica qua debe
rán anotar en tarjetas 
el nombre de las ocupa 
clones con las que - = 
cree se siente más - -
identificado, clasifi
cándolas por orden de 
interho listo es real"I 
zado por los alu111nos,": 
castrando con ello su 
cocipromiso, al mismo = 
tiec:ipo c¡ue van descu-
brie.ndo aus habilida-
de& o dificulcsdes. 

DESARROLLO 

Uno de manera individual 
reestructura 11u proyec-
to. 

- En tarjeus de camaño 
de 6 c111. por 9 cm. anoca 
rán las carreras c¡ue bañ 
seleccionado como posi
bles, en cada una de - -
ellas poodrl el nombre -
de la profesión y sed -
decorada como un afiche 
con lo c¡ue represente Pi 
ra cada uno. Una para -
cada ocupación y sólo -
dos para las ocupaciones 
c¡ue nunca har{as. 

• .:. Adeds se hará una tar 
j eca personal y una en :: 
blanco, por s{ aparece -
alguna opción nueva. 

- En las sesiones 11i - -
guientell el alumno anota 
rá todo lo c¡ue crea nece 
sario en 11us tarjetas 10 
c¡ue sobre s! mismo ha -
descubierto proyectándo
lo según sus valores sim 
bálteos y la actitud vtñ 
cular c:on c:ada ocupacióñ. 

Para complementar lo an
ter lor, se correlaciona
rán los contenidos de -
las tarjetas a partlt de 
lns sigulent.es consider.! 

MATERIAL TIEMPO OBSERVACIO!l:ES 

60 rdn. - Es ad c¡ue el 
coordinador pro': 
1:.over.S: la refle
xión sobre los -
contenidos, eva
luando las for-
ctas, el color -
las representa
ciones efectua
das correlacio
nando. confron-
tando y agrupan
do significados 
A esta altura -= 
del proceso agi
lidad de a toper 
cepción referen:" 
ciada es notable. 

- Ante esta auto 
concepción el _-; 
coordinador pres 
tad sólo la ayU 
da pertinente pi; 
ra c¡ue el aluC1t10 
adecue a sus in
tereses lo c¡ue -
han elabo-rado -
afectuand.o jun-
tos una s!ntesis 
operativa. 



ObJETIVO PARTICULAR ACTI,VID.ADES DESCR.IPCIO~ DESARROLLO 

clones: 

1) Cada profesión debe -
ser personificada. 

2) Draiu°tizar los símbo
los y llevarlos a la n! 
lidad. 

3) D1'logo con las ocupa
cionu categorizadaa por_ 
la negativa. 

4) Organización de pana_ 
por in.tereses a fines. 

5) Colocarlas en un con
texto económico, social.
afectivo y laboral. 

6) Evaluarla como perspe.s, 
tiv11 final. 

- Cuando la elección esta 
hecha, se le confronta en 
la unión con las demás -
tarjetas, con la tarjeta_ 
personal, pasando esta re 
lacUin por todas las ocu:' 
pacionas, 

- La. tarjeta en blanco P!!. 
do haber sido usada para 
otra propuesta, si no rue 
ra as{ se le instrumenta:' 
rá como la depositaria de 
interrogantes a incógni
ta. que puedan quedar pe,!! 
dientes. 

MATERIAL TIEMPO OBSSRVACIO~ES 

Composiciones: 

·"Que profesión -
quisiera estu- -

"

0

• diar~": 

''.Cómo me i~gino 
a!. futura profe
sión".: 
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OBJETIVO i>At{1'ICULAR 

Los alumnos conocerán -

!~~ r ~~º~!ª!~~::e~ t ~~~~~ 
ra del mundo laboral y_ 
profesional. -

ACTIVIDADES 

Los alumnos realizan 
un tr.o.bajo individu1l 
y grup.il que cub1ina
rá. con la elaboración 
de perfiles profesiói:i 
~cupación. 

Con ello pretendemos 
qua investiguen acer': 
ca de las profesiones 
mh solicitadas. 

SECL,.1>A ETAPA. 

DESCRIPCIOS 

Cada alumno da a cono 
c.er los nombres de ·= 
las profesiones que -
son de :.u lnterl!s. 

DESARROLLO 

a) l.:ls profesioneS apor
tadllS se anotan en el P! 
zarr6n. 

b) Los alu11111oa se organ.!, 
zan en equipos y eligen_. 
las profesiones a inves
tigar. 

c) Una vez elegidas las_ 
profeslonH se proporci.!!_ 
n:1 a los equipos un - -
gui6n de preguntas, en -

·el que se basen para rea 
lizar una investigación -
de campo y se entrevist& 
a diferentes profeslonis 
tas. -. 

d) Una vez obtenida la -
información se realiza -
una exposición del e.ente 
nido de los trabajos reii 
llzados al grupo. -

MATERIAL' TIEm'O 

CuJón ·da· pre- · 40 cdn. 
guntas impre- . ... 

OBSERV;.CIO;(ES 

El asesoramiento 
nunca de dirigi
rá a una profe-
sión. sino que -
de.be orientarse 
al alucno a las -
distintas posibT 
lldades sagún sÜ 
capacidad, incli 
nación, caricter 
en general. 

L:I libertad del 
alumno es stea-"=' 
pre resp11t11da. -
ya que en últl:a 
instancia sólo a 
él coa:pete la -
elección de •u -
profesión y el -
lugar para su -
aprendizaje. 
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lNTRODUCCION 

Los seres humanos nP.cesitamos tener una Ocupación como la.

fo:rma .socialmente aceptada para obtener los ingresos con los que -

podemos satisfacer nuestras necesidades. 

La indecisión nos resta energía, pasar horas reflRxionando y 

analizando una situación sin llegar a una conclusión y sin tomar -

decisiones, es agotador. Es más conveniente tomar una decisión, -

aunque no sea la mej ar, que no tomar ninguna, pues no decidir nos_ 

paraliza y desgasta. 

En ocasiones no es fácil reconocer la realidad y mucho más d! 

f1cil aceptarla. Nuestra fuerza es precisamente la capacidad de -

darnos cuenta de qué es lo que realmente pasa con nosotros nos gu.! 

te o no, partiendo de ahí para encontrar posibilidades de lograr -

lo que queremos. 

Tú estas eligiendo una ocupación y determinando tus objetivos 

de vida y carrera para desarrollarlos, y para ello necesitas de la 

colaboración y apoyo de los demás para resolver tus dudas. 

Sin.embargo, elegir una carrera no es una tarea fácil algunos 

buscan solucionar la situación con la aplicación de pruebas psico

lógicas, donde pasivamente esperan que les digan lo que van a es t.!! 

diar. 



Otra forma de proceder consiste en que el sujeto mediante ac-

ciones llegue a definir o confirmar la profesi6n que desea estu- -

diar. 

Esta última actitud es la que te proponemos para realizar y -

dar inicio a tu-proceso de elección de carrera, pues participar a~ 

tivamen'te en ello te conducirá a mayores reflexiones y a lograr -

una elección consciente. 

Por tal razón este folleto tiene la finalidad de orientarte y 

motivarte a realizar un análisis sobre ti mismo y a que investí- -

gues sobre las carreras que piensas que te interesan. 



PLANEAR TU VIDA Y TU PROFESION 

A los seres humanos nos es inherente el ejercicio mental de -

soñar despiertos. 

"Cuando además de fantasear y soñar despiertos que es tan - -

agradable, seguimos adelante pensando, es que analizamos y refle--

xionamos para aclarar lo QUE QUEREMOS, HACIA DONDE VAMOS, A QUE -

QUEREMOS DEDICAR NUESTRA VIDA, QUE DECISIONES TOMAREMOS, etc." 

Podemos decir que la Planeaci6n de vida y carrera es el proc.!:. 

so de análisis en el que reflexionamos sobre los dos objetivos más 

importantes de nuestra vida: LOGRAR UNA AUTORRELACION como seres -

humanos y usar nuestro tiempo para lograr una serie de objetivos -

espec!ficos de vida que además impulsen nuestro crecimiento. 

Para iniciar tu proceso de elección los siguientes aspectos -

te ayudaran a iniciar la búsqueda de tu futura profesión. 

1.- Primero debes tener conciencia de la expectativa social, de -

·que elegir una profesi6n, es elegir el trabajo de toda tu vida. 

2.- Debes clarificar el concepto de "si mismo profesional" es de-

cir, promover el autoconocimiento de rasgos y aptitudes. En la 

m~dida en que logres aclarar tus capacidades, obtendrás las b,! 

ses esenciales para la acción hacer frente a las tareas de de

sarrollo de la elección e integraci6n profesional. 

- 3 -



3.- Es necesario que busques información ocupacional, es decir, -

que conozcas las profesiones: plan de estudios duración, donde 

se imparten, campo de trabajo. Esta información facilitará tu_ 

elección y posteriormente tu decisión. 

4.- Uno de los aspectos principales que tiene el desarrollo emoci~ 

nal y social del sujeto es la de la DEPENDENCIA - INDEPENDEN-

CIA. En una primera etapa, como individuos contamos excesiva

mente con los otros para la determinación de la elección pero_ 

a medida que crecemos nos volvemos más autosuficientes. 

Ante esto la persona activa da pasos positivos en su propio i_!! 

terés. El individuo pasivo responde a presiones externas 1 rea~ 

ciona ante fuerzas mayores en lugar de procurar controlarlas. 

A partir de lo anees mencionado es importante que te plantees_ 

que actitud tomarás ante el proceso de elección de carrera. 

5 .- Un componente esencial de la toma de decisión es la canaliza-

ción útil de la fantasía. Cuales de tus ideales puedes concre

tizar. 

6. - Debes relacionar tus objetivos con los pasos que debes dar pa

ra alcarizarlos •. _:Es_ ~ecii, especificar cada vez más los medios_ 

que debes emplea:r pa:ra alcitnzar tus fines, los cuales puedes -

relacionar 'con decisiones inmediatas, es decir llevar a cabo -

la planeación de tu proyecto-vida. 
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7.- La correspondencia o acuerdo entre"~ª· elección-decisiGn repre

sentan una referencia importante .y~ .Ci~e ~u~.stra.' itit~nsidad y -

validez de intereses, por lo ta~t~'.;<~~:~~~~-~-~·:·~·~~b.aj~~··:.d.e" mane

ra coherente con miras a lograr:~·~n·.~~j~ti~~ ·él'aramente defini-

do. 

Es as! que el hecho de realizar una elección profesional como 

un proceso implica mis que un simple ca~bio de "escuelan, este --

más bien es una condición necesS.ria para el desarrollo y madura- -

ción individual, por ello debes intentar anticiparte a la deci- -

sión final. iniciando con la búsqueda de informaci6n que te permi-

ta conocer las profesiones y ocupaciones as! como los requisitos -. 

de ingreso. duración, institución en la que se imparten. plan de -

estudios. etc. 
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¿QUE ES PLANEAR TU VIDA? 

Es definir y promover el logro de dos objetivos: por un lado 

lograr tu autorrealizaci6n, es decir, promover el proceso continuo 

de crecimiento y desarrollo personal para realizar el potencial de 

todas tus capacidades; por el otro, usar tu tiempo para lograr ob

jetivos especlficos, de salud y vida, familiares, profesionales; -

de ocupación, sociales, intelectuales y económicos, que impulsen -

tu crecimiento y desarrollo. 

¿QUE ES PLANEAR TU CARRERA? 

Es definir la ocupación de tu tiempo-vida en el desempeño de_ 

una profesión o actividad laboral para crecer y desarrollarte en -

esa ocupación al mismo tieoipo que maduras como individuo. 

Es tener claro quién eres, descubrir y desarrollar tus capac! 

dades y habilidades, intereses, valores, ambiciones y motivaciones • 

. Al mismo tiempo, tienes que definir para qué estás aquí y - -

quién quieres ser, para ello es necesario buscar en tu entorno in

formación sobre necesidades y oportunidades ocupacionales. En con--. 

trar modelos reales de las ocupaciones que más te interesan (per

sonas que las desempeñan) y observarlas para aprender. 
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Es definir tus objetivos de vida, tu ocupación lo cual te 11; 

vará a tomar decisiones congruentes con tus preferencias, capacid,!. 

des, valores y ambiciones. Asimismo, deben obtener una buena pre--

paración realizando estudios y practicando lo aprendido. Es tam--

bién obtener trabajo durante las vacaciones o de tiempo parcial --

para darte la oportunidad de probar tus decisiones y experiencias. 

En resumen, es aprovechar tu tiempo-vida durante el proceso -

de desarrollo personal y educativo, darte la oportunidad de tener_ 

una imagen real de t! mismo participando de deportes, pasatiempos, 

actividades escolares y sociales, y buscando continuamente oportu-

nidades en función de lo que quieres. 

Evaluar la importancia de planear tu vida y tu carrera, en -

la medida que te ayude a: 

Conocerte mejor.- ¿Quién eres'l 

¿quién puedes llegar a ser'l 

¿Quién quieres ser? 

Comprender tu entorno social.-

¿D6nde eetas'l 

¿Cuáles son tus necesidades, oportuniJ.ades_ 

y limitaciones'? 

Aclarar tus expectativas.-

;.Para qué estas aqu1? 

¿Cuál quieres que sen el propósito y senti
do de tu vida 'l 
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Tomar decisiones. -

¿9uál s~rá ·la contribución que hayas en tu 

paso P.º.r _ e~ __ mundo? 

~ -D~-~-i~:i."~ndo tus objetivos de vida a largo_ 

. P~8:~·~:·j~·parB el· futuro inmediato. 

· . .:.:_Eligiendo una ocupación. 

Tener un plan de a~c_i~n. -

- Qué plan seguiras 

- ¿Qué estrategias son las m!s adecuadas? 

- ¿Qué actividades tienes que realizar? 

- ¿Cómo usarás tu tiempo-vida~ 

Realizar un seguimiento.-

- Anotando lo~ avances con respecto a los -

objetivos propuestos. 

USO DE NUESTRO TIEMPO-VIDA 

Planear nuestra vida, es pues DECIDIR cómo vamos a usar nues-

tro tiempo. Es elegir una ocupación que daremos a nuestro tiempo-

vida en este periodo que va de la adolescencia, cuando nos prepar_! 

moa para entrar en el mundo adulto, hasta el final de nuestro tie!!! 

po, esto es hasta el final de nuestra vida. 

La etapa de preparación para ser independiente y establecer--

nos en la vida por nuestra propia cuenta implica elecciones vita--

les sobre: 
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- tQuién eres? 

- lQuién quieres ser? 

- lQuién puedes llegar a ser? 

Es decir, conocer tus necesidades, gustos, intereses, prefe-

rencias, habilidades, debilidades• deseos" aspiraciones, sueños, -

valores, ideales, es explorar tus posibilidades, 

Tu ocupación. 

- ¿Qué papel desempeñarás en tu grupo social? 

¿cómo vas a t ganarte la vida' y qué contribución social harás a_ 

través de tu ocupación? 

Cómo te prepararás. 

- ¿Cuál es tu elección vocacional? 

- ¿Qué carrera estudiarás? 

- 1.,Qué oportunidades puedes aprovechar? 

Otros objetivos de vida. 

- ¿Dónde y cómo vivirás? 

- ¿Qué pareja quieres formar? 

- ¿Qué familia formarán tu pareja y tú? 

- ¿Qué compromiso tienes con tu grupo social? 

- ¿Qué compromiso tienes como ser humano? 

No sólo tenemos que tomar decisiones sobre cómo vamos a usar_ 

nuestro tiempo-vida, sino que tenemos que asumir las consecuencias 
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de nuestras elecciones. Sin embargo, en la medida que vamos acep-

tando más responsabilidades por nuestra propia vida, nos abrimos -

más al mundo y exploramos nuevas posibilidades relacionadas con -

las decisiones previas que permitan poco a poco, usar nuestro tie.!!! 

po-vida en lo que verdaderamente es importante para nosotros. 

En resumen, podemos decir que los objetivos de este programa_ 

de planeación de carrera y vida son: 

- Aclarar tus objetivos l.Qué quieres? 

- Planear para. lograrlos l.Qué harás? 

Para ser capaz de lograr tus objetivos necesitamos dos recur

sos muy importantes que dependen totlilmente de t!: 

- Motivación de logro: interés y ganas de hacerlo. 

- Hábitos: interéa por el uso de tu tiempo-vida. 
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AHORA REALIZA UNA PEQUERA REFLEXION SOBRE TU VIDA 

Mi nombre ea 

l. Nad el d!a ____ de ____________ d.e 19 ____ _ 

2. En la Ciudad de . _____________ tengo ____ años 

3. Mi dirección actual es· 

4. Mi padre ee llama 

su máximo grado de estudios es 

su ocupación es 

s. Mi madre se llama 

su máximo grado de estudios es 

su ocupación es 

6. Tengo ___ hermanos, de los cualeS . ________ S.on mayores -

que y ___ menores. 

7. Estudié la primaria en. _________________ _ 

el maestro (a)·. que, _recuerdo con más agrado - -

es __________________________ _ 

porque ________________________ _ 
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En esta época las ·actividades extrae~cc;>la.r~s.:·que más_ me gusta--

ban eraTI.C--------------~--'--------

.: :.-.::¡:~':~·· 
8. La secundaria ·la. estudi~ ene_ ___ . _;;._,":..,_:;.;;. .. '.~_-,;f;i..;.:~ . ..;.';.i-_1 ··~_·.;;..;;..;._ ____ _ 

En este. 

~O. Siendo honesto conmigo y· en: t~~in~:~~~;~;S~#.~~~~-~~:·~) ·. mi· desempe-

ha Stdo'· _ -~"'...;.;:'-.-'··~c.:..:~::.;·r_/·_;._..;. . .;._...;'...;"..;. .. ......;. a -lo largo de 

mi vida porque·------"--··"·-·-·-·;::~_·.~:_8-_~~'-~éJ_:L'-1.X_:>_•·_._·~·-"--------
ño como estudiante 

. ·.-·~. : 

:':· .. ·· 
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11. 'En la vida ·las 3 personas-~~~ _más~~ ~!1n:agiadad_o-son_: __ _ 
' -.-' , .. > ,i-.. . :·:" 

----------------·q.~~ '-~-~-~de~-~ca:-.a,__··-· ·-'----

·····.::·,.•:;~·,;;(: 
.:. . . .... , ... -'-----

______________ .. _ .• _._que· ~-.e_.:dedi~~--'.~_-_.\~-· -----
~ - .. . ·. 

12. Las ~ct:1V1d~d~s-- que dS. :tte: _dés-~mPeñ-~do ~ulo_ante: ínf .~1da son: 

13. A esta edad me ha dado cuenta de que.- tenSo facilidad para - -

y creo que me gustaría ~.Cupar,·_m·i t~~.mpo ·li_bre en: _____ _ 
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17. Los temas que más me han ~n~er~sa.d.o en. ~~··v1da· son:_· ____ _ 

18. La mayor·,~~:te_ d~-:'mf· f~mi1:i.;{.p·1¿~sa·.:·que un~· -cart:~ra;·un1verfJ"1t,!, 
:~ ·>·;::.~~,,-_ 

. ria es _ _,--.-. -. -_, .. -.. -.. ---.-.--------------'-·-·-·--
,,~ ... ~: . ·. 

>'·· '· -· 

19, L~ m~~L~f~~ ~~ amistades piensan que las mejores po~i~i;~d_!' 
. - ·l -.. - ---· -.~ - -

des-_ d~-.-d~~~~r~llo profesional se encuentran en"-------

.. . . 

20. Para mi una persona que ha alcanZado _una rela~¡6n_. plen~ es ~~!. 
que ha logrado ____________________ _ 

21. Creo que una persona importante es ___________ _ 

22. Desde mi punto de vista1 pa:c:a adquirir prest_igio sucial1 una -

persona debería"---------------------
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UNA BREVE. REFLEXION SOBRE Ti. MISMO 
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6. Enlista las .actiyi~ades d~ lo .. (¡ue ~egusta hacer ____ ..;_ _ _; 

:·,·'.,;·-' .. : 
12. Todo lo que en· este momento te guetar!a empezar a_·h~·~er __ _ 

13. Enlista las experiencias de máxima fe~icidad y satisfaCc.ión --

durante tu vida ____________________ _ 

14. Experiencias de_ máxima fei{cid.8.d- y_·'aat-isfacción que te gusta--

ría tener. en tu vida~----------------~ 
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NECESIDADES DEL SER HUMANO 

Lós seres humanos tenemos necesidades que nos motivan pera o!!_ 

tener sus atisfacci6n; nuestras necesidades fueron clasificadas -

por el Dr. Abraham Maslow en: 

Básicas: 

son las miís elementales y se relacionan con nuestra supervi-

vencia como individuos: respirar, comer, beber, dormir, contar con 

vestido y abrigo. Nuestra supervivencia como especie incluye pro-

crear y reproducirnos. 

De seguridad: 

Consisten ena segurarnos la satisfacción de las necesidades -

básicas, lo cual logramos a través de los ingresos que obtenemos -

al desempeñar una ocupación. 

Sociales: 

Son las que nos mueven a relacionarnos con los demás como la_ 

necesidad de amor, de afecto, de aprecio, cercania, amistad, comp.! 

ñer!smo, etc. Necesitamos sentir que los demás reconocen nuestra -

existencia y nos aceptan relacionándose con nosotros y viceversa. 

De prestigio: 

Es la necesidad de que socialmente se nos reconozca el nivel_ 

de crecimiento alcanzado. 
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Satisfacer estas cuatro primeras necesidades nos produce pla-

cer, en cambio la falta de ~sta satisfacción nos produce: dolor, c~ 

mo el hambre, el frío, la falta de recursos para sobrevivir, el --

alelamiento social y el desprestigio. 

LA AUTORREALlZAClON 

Esta necesidad consiste en la motivación de lograr nuestro --

6ptimo crecimiento y desarrollo personal, lo que alcanzamos a tra-

vés de: 

- retos 

- metas 

- logros 

- responsabilidades 

~ compromisos 

- independencia de pensamiento y acción 

- habilidades 

- la experiencia que desarrollamos con nuestras acciones 

- el crecimiento que logramos al: 

ampiiar nuestros conocimientos 

mejorar nuestra comprensión de las situaciones que enfrentamos 

y 

decidir y actuar apoyadas en los conocimientos y may?r compre_!! 

si6n adquiridos. 

A la nece.sidad que nos impulsa a autorrealiz&rnos ,· a crecer y 
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desarrolla~~os ~: a. ser,, ~~-jOi-es·.Y_ darle Calidad y excelencia a· lo --

qu~ somos, "Motivaci6n de lo- -

gro". 

: SatiáfBCer :nuestr-as necesidades básicas de seguridad, socia-

l~S-Y.~d'é'. ~-;~~:~.:Í.-~~~. nos mantiene saludables, nos hace grata, la vi 
,., -'-. 

da~· .Pero ·satisfacer nuestra necesidad o motivaci6n de autorrealiz.! 

Ción, desarrollarnos, crecer, arriesgarnos nos introduce en la di

inen~ión de ·la ºfelicidad por lo que somos" en vez de la dimensión_ 

en que comunmente estamos de "satisfacción- por lo que tenemos". 

Somos la posibilidad de crecer y desarrollar nuestro poten- -

cial, siendo creativos, competentes ,Y gozando la satisfacción de -

sentirnos capaces, confiables. 

Y además de autorrealizarnos y ser felic;:es, le damos calidad_ 

. a lo que somos y esa confianza, ·a su .ve~, le dá calidad a nuestra_ 

vida. 

lQué harás para. imJ,uls~r· tu:-~Ué:O.rrealiZSc:ión? 
.. ··.·.- -,-." ___ ;.·• --· .. · - - .. · 

Cuando empiezas?. __________ ._"·.-_.--._·;_:':_:; _______ _ 

·, .. ,, 
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2). voy ª'----.,...---------------------

3) Voy 
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Necesitamos ser creativos para construir el fututo en nuestra 

imaginación para pronosticarlo, necesitamos dedicar parte de nues

tro tiempo hoy en la visi6n de mañana y una vez anticipado el futtt 

ro hay que hacerlo realidad. 

Loe pasos a seguir son: 

- Inventar y construir el futuro en nuestra ima'sinación. 

- Hacerlo realidad. 

fijando metas 

detectando fuerzas 

precisando debilidades 

encontrando oportunidades 

determinando amenazas. 

siguiendo planes de acción 
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PLANEACION ESTRATEGICA DE TU DESARROLLO 

ASPECTOS ACTUALES POTENCIALES 

l. FUERZAS 

- Capacidades 

"' - Habilidades 

"' ... - Buenos hábitos 

< 

"' o 2. DEBILIDADES 

"' 
"' - Limitaciones 

"' - Incapacidades 

"' - Malos hábitos 

3. OPORTUNIDADES 

- Todo lo que es 

una posibili--

¡:¡ dad para desa-

"' rrollarte y l.2_ o 
"' 
"' 

grar las metas 
.... importantes. 

g .. 
o 4. AMENZAS 
H 

"' !;! - Todo lo que es_ 
¡;¡ un peligro para 

"' tu desarrollo y 

el logro de tus 

objetivos más -
·. 

importantes. 
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Ahora haz un resumen anotando la. información solicitada"; 

- : .-·.:.;-
a) Tus objetivos más imprOtá.ri~es. '.:/. 

1, 
~-Y: -·~.: .-: ·:~.· 

1
1,: ·-· 

2. 

3. 

-.-·.¡ 

» ::·º ~ '~ "' 'ii!·•'.'¡'fi1~~i*l~~t·¡i,~ º'"'' 
2, 

, 3: ____ · _.'.'-;;~,.,·;·_._··,_-:: .. .,.':_.-_\_:1~,../_~¿:_;\_:~:_t~~--~;_t;,,.;~~-:~~-~~--~{,..~f-~A.,.{~:-_~S.,.5,~..,ii;-/~,..·;'.'.'...,~~º,,...~~-: ·_. 1,..~~:,..:~ ,..·-::.,._;_;._~· :_ .. ,.._,-

e> Toda; io .. •que. ~+~lif: .. t~~~~i~'.~~'.?~~;1:~~t€f.~~~~~;.j~f",;c;:.'..<.~.·'· 
l;· "·" ".",' ' ""''·'.".' .... : .. ',:: ....... .,.,, ",'.:;:.;-. .... " " 

.'.:.~ ;_:-···· !,1 - ... ~~~ .. ',,,';:<~-·-··_:./~· .. -- •. :·,- .::.~>,:'.._,_~_."'·'->· 
2 ;·----'----~-'--------..--~----'

-; .... e··,,'';·:.,, ·/;.'._ 3 •. ____ ,_ .. _ .. ___________________ _ 

-::;-~ ·1,' ":,:, 

~ho;~,"e~~~~~- t;:;:,,-~itUación actual -señalando el nivel en que te 
1 .-~: ... ,. : ., •:: 

que cori:esP'onden: en·. cada caso. 

MB - ·~~; ,~¡en 
B _;Bien . 

. a·- _Regular 

. M - Mal 

l. Salud y condición MB B R M 

2. Deportes MB B R M 

3. Diversiones e intereses. MB B R M 

4' Ingresos (lo que ganas con tu MB B R M 
esfuerzo). 
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5. Responsabilidad y· compromiso. 

6. Identidad propia e independencia de 
criterio y acción. 

7. Claridad de tus valores (tener claro 
que es valioso para tí) 

8. Congruencias entre lo que haces y -
tus valores. 

9. Confianza en t! mismo. 

10. Relación con los demás: 

a) Comunicación. 

b) Confianza en los demás. 

e) Responsabilidad es campar-
tidas. 

d) Aprecio, cercan!a, afecto. 

ll. Confianza en el medio que te rodea. 

a) Familiar. 

b) Escolar 

e) Social 

d) Profesional 

Con la información que obtuviste decide: 

l. Qué áreas necesitas mejorar. 

II. Que·. quie-res<~~C~~~/pá.~~'.:~~j.~r~:~iaa;·· 

C6oió 
· ... '..'·.. ::·:~::· ... •;); -.•.::'.':··,.,' 

,, 
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III. En qué áre"as necesita& más el apoyo de tu familia. 

área' qué apoyo 

IV. Qué puedes hacer para -obtener el apoyo de tu familia. 

qué necesitas a que te comprometes 

· cUándo 

-.. ·:., 
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LA MOTIVACION 

¿Por qué es importante nuestra motivación de logro en la pla

neación de carrera y vida? 

El generador de la motivación de logro es la seguridad o con

fianza en nosotros mismos. Para que se desencadene el proceso de_ 

desear alcanzar una meta y esforzarnos para ello necesitamos habeE, 

la definido como un objetivo. Y para aclarar y definir nuestras -

expectativas de logro en el futuro, las metas que queremos reali-

zar, necesitamos sentir seguridad de que seremos capaces de alcan

zarlas. 

La falta de esta seguridad nos lleva a sentir impotencia ante 

el porvenir, a creer que no podemos influir en lo que sucederá. -

Nos sentimos incapaces de realizar nuestros sueños. 

Conocer todas tus fuerzas, recursos y habilidades, debilida-

des y temores, necesidades, aspiraciones, valoree e ideales, te -

ayuda el aceptarte y valorarte por lo que eres y pcr lo que quier.es 

ser. 

Está es tu plataforma de despegue para imaginar y vizualizar_ 

tu porvenir y desde la que puedes planear tu futuro definiendo loe 

objetivos de tu vida y comprometiéndote contigo mismo para reali-

zarlos. 

Algunas de las actitudes posit:fvas que facilitan nuestro cre

cimiento -y desarrollo, y el logro de nuestros objetivos son: 
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RECEPTIVIDAD. 

Tener interés por saber qué pasa y reg~&:tra~ c':1ant0 suceda -

dentro de tí y a tu alrededor. 

APERTURA A NUEVAS EXPERIENCIAS. 

No limitarte a seguir tus costumbres _y:~~¡~.;~~~-~,• sili.o irlos -

aplicando con nuevas experiencias. Explorar .. p·o·~ibilidadeá y encon-

trar oportunidades. 

ACEPTAR RIESGOS. 

Aceptar los errores como parte necesaria de tu crecimiento y_ 

el riesgo de avanzar para lograr lo que quieres. 

CURIOSIDAD. 

Sentir interés por explorar nu~vas actividades, nuevas situa-

cienes, nuevas experiencias. 

FALTA DE TEMOR. 

Al sentir miedo, como todos los seres humanos, no detenerte -

por ello• ni permitir que te impida correr riesgos. 

GUSTO POR EXPERIMENTAR. 

Que el deseo de lograr algo sea mayor que el temor de fraca--

sar. 

INTERES POR LOS DEMAS. 

Reconocerte en los demás, sintiéndote parte de la humanidad. 

~ESPONSABILIDAD. 

Responder a lo que sucede, sentir tu compromiso personal por_ 
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realizar, no sólo intentar, lo que .. es tu responsabilidad. 

COLABORACION. 

Deseo de contribuir a satisfacer las necesidades de los demás. 

COMUNlCACION. 

Interés por comunicarte <:=-Ontigo mismo para conocerte, compre.!! 

derte, aceptarte y poder comunicarte con los demás. 

Algunas de las actividades negativas que impiden nuestro ere-

cimiento, distorcionan la realidad y dificultan el logro de nues--

tras objetivos son: 

DESCONEXION EMOCIONAL. 

No saber qué sientes ni lo que sienten los demás. 

J.NSENSlBILlDAD FRENTE A TUS NECESIDADES Y LA DE LOS DEMAS. 

No darte cuenta de cuáles son tus necesidades, ni percibir lo 

que necesitan los demás. 

INCOMUNICAClON. 

No tener comunicación contigo mismo _para. aclarar· quien eres y 

que quieres ser, y por tanto, no ·poder comunicS.rte con los demás. 

FALTA DE COMUNICACION • 

. Estar interesildo ei\ c~mpl!~i~~·~~~~.· .lo.a·: de~ás para ganarles. 
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LAS APTITUDES 

La tendencia vocacional que poseemos es identificada con fac,! 

lidad en la medida en la que la ponemos a prueba es decir, cuando_ 

ejercitamos alguna actividad manual e intelectual que nos agrede y 

por muy dif!.cil que· esta sea nos sentimos satisfechos y decimos --

que fuimos aptos en la ejecuci6n pero habría que preguntarnos ¿Qué 

significa. ser aptos o manifestar una determinada aptitud'l 

Empezaremos diciendo que hay dos tipos de aptitudes: 

a) Innatas (biológicas) 

b) Especificamente bumana·s (de origen y desarrollo social). 

Las aptitudes innatas no tienen.·nada que ver con la habilidad 

que se tenga, sino que se relaciona con las capacidades anatomice-

fisiológicas para responder a determinados est!mulos. Por ejemplo: 

todos so.moa biológicamente aptos, para resistir cerrando los ojos_ 

a la influencia de una luz muy intensa. 

Por otro lado las aptitudes especificamente humanas tienen su 

origen en el proceso histórico-social y por tanto son privativas -

del ser humano. Los hombres nacen con ciertas capacidades, pero --

también aprenden a desarrollar otras y aprenden presionados por la 

necesidad de supervivencia. 

La improtancia de estas aptitudes es que constituyen agentes 

transformadores de la naturaleza. 
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Otro: eieme~-to: impoftante de las actividades es el referente -

al conocimiento y~ que es a través de este que se generan disposi

ciones o indisposiciones ·para terminar una carrera. 

Hay muchísimos estudiantes que por un desconocimiento de lo -

que han de estudiar no se ven motivados al aprendizaje de un obje

tivo de estudio. 

Las creencias, se desprenden del conocimiento. Parece mentira 

pt!ro las carreras profesionales son elegidas, muchas veces a par-

tir de ciertas creencias que las mismas profesiones y los medios -

masivos de comunicación se han encargado de mitificar. 

Por lo tanto es importante mencionar que un problema grave y_ 

muy común en nuestros días, debido a la influencia de los medios -

masivos de comunicación, en la elección-decisión de carrera es el_ 

hecho de que las "creencias" ocupen un lugar prioritario desplaza.!! 

do así el conocimiento de los elementos que rodean y constituyen -

determinada área de la profesión u ocupación. De aquí la imparta_!! 

cia de tener información de la realidad académica y ocupacional de 

las diferentes profesiones que pudieran interesarte y romper con -

los mitos que se han arrastrado desde hace muchos años y que no -

tienen que ver coti situaciones concretas de las carreras. 

Pasemos ahDra al análisis de los intereses de lo que signifi

can los intereses y la importancia de éstos dentro de la vocación_ 

y decisión profesional de todas· las personas. · 
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Sobre las bases de las aptitudes y de las actividades se gen!_ 

ran los intereses que son por lo general los que se encargan de g.!:, 

nerar las expectativas necesarias para realizar los planes de cur

sar una carrera o profesión. 

Como vemos, elegir una carrera no es nada fácil; en este pro

ceso se ven articulados varios factores, aparte· de las aptitudes.

Analicemos ahora las actitudes y los intereses vocacionales. 

- ¿Qué son las actitudes? 

- ¿Qué son los intereses vocacionales? 

- ¿Como influyen estos factores en la elecciGn de carrera? 

Las actitudes se refieren concretamente a la disp9sición que_ 

se tiene para realizar los quehaceres propios de una profes1:-ón. D! 

cha disposición se genera a partir de: 

- El afecto 

- El conocimiento 

- Las creencias. 

Nadie puede negar que una disposición está regulada por el -

afecto, que lo agradable o desagradable, o el gusto o el disgusto, 

constituyen rasgos determinantes y dependiendo de este estado afeE_ 

tivo se puede predecir incluso los resultados de dichas activida-

des. 

Cuando un individuo configura una actitud ya no puede perman_! 

cer neutral hacia los objetivos a favor de unos y en contra de - -

otros. 
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En otras palabras, toda elección vocacional está deteminada_ 

por un afecto y por una expectativa de logro respecto a un proyec-

to de vida que se verá realizado mediante la práctica profesional. 

Lo~ intereses no pueden ser vistos como un proceso que actue_ 

linealmente, tiene sus ascensos y descensos, dependiendo del mismo 

desarrollo social y cultural de las personas. 

El i;nterés vocacional, al igual que otros intereses está din_! 

mizado por una intención, por un proyecto de vida de los sujetos,-

generando por tanto una serie de expectativas que tienen que ver -

con el modo de percibir su vida y la realidad expectativas que se_ 

veran logrados en la realización profesional. 

Pero lo importante de la unidad de los procesos aptitudinales, 

actitudinales y el que los intereses generan, se basa en el hecho_ 

de que estos se van formando socialmente. Por ello el proyecto de_ 

vida o la intención vocacional es objeto de modificación conforme 

las interrelaciones sociales sin que por esto la persolla que elige 

sea inestable~ 

de a 

-.·:, ¡-·-_· 

¿Se puede decir~ eritOnéeS .. Ciu·e· lo más adecuado es -

tener una sO!~ :,O'~~J.5~·:·'e'~ ,.i~'-:~lección de carrera? 

¿M ventajas a~ ¡,d~~~ft=~;~~ ~er otras posibilid~ 
·des? 

¿Es posible que :~~tu~l~~-~~~-;-;-a·_-~ri "p~·a.~· de_ entrar a 

la U.N.A.M.: se· Pi~'ri;'~~~c~;;:;·~;.:::-c:·a~bio "de carrer.a? 
. '· . '~ ~:·,_·;:...:' 

Finalrnent_e, ·-~lo :~,~~'·h~~i~~~Cid:id-~<estUd_i~r: ~S .-1~ que correspon-

tus ~ptÍt~de_s:~~:· U:c~·it:ud~~ ~~"-·~:~,~~-~~~~-~~~·:·. 
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ELEMENTOS QUE ENTRAN EN JUEGO AL TOMAR UNA DECISION 

En el transcurso de nuestras vidas realizamos una continua t~ 

ma de decisiones, esto es, elegimos de entre un abanico 'de posibi-

lidades. 

Un factor importante que influye en el hecho de tomar decisi,2 

nea equivocadas es la falta de información, si bien es verdad que_ 

entre más información se tenga la decisi6n tenderá a ser más ade-

cuada, existen personas que actúan de manera impulsiva y no se de-

tienen a razonar las cosas, sus decisiones son efímeras y pronto -

se les pasa el entusiasmo. Otras se sienten angustiadas por la -

responsabilidad que implica el tomar· una decisi6n importante y no 

ponen suficiente· atención y esfuerzo en algo que pudiera ser erro-

neo. 

Creen que no pueden hacerlo, porque 11 algo" les dice que las -

circunstancias lo solucionaran. 

El no saber tomar decisiones refleja una falta de integraciGn. 

entre la razón y los impulsos. As! por un lado están loe perfeccio 

nietas que utilizan sol'J la razón y se pasan la vida sin tomar una 

decisión, por lo que eligen a destiempo; por otra parte están los_ 

impulsivos, _que no piensan en las consecuencias, no consideran - -

pros ni contras, ni obtienen información ni tampoco recurren a la_ 

experiencia pasada. 
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Lo idóneo es un equilibrio entre perfeccionamiento y entusia.! 

mo. De esta manera se toman en cuenta los sentimientos, los impul

sos y las intuiciones, pero sobre todo se recurre a la reflexión y 

valoración de tus intereses y al razonamiento. Se está consciente 

de lo que se "es" y de lo que se desa "e.er", se recurre a la expe

riencia pasada para considerar aciertos o equivocaciones, se toma_ 

tiempo para considerar varias alternativas y se evaluan con deta-

lle. Además considera que puede equivocarse y después modificar el 

rumbo, pero procurando reducir a un mínimo esta posibilidad. 

Esta persona tiene conocimiento de sí misma de sus capacida-

des y limitaciones, reconoce sus intereses, considera que la elec

ción-decisión no es un asunto mecánico de mezclar intereses, capa.:.. 

cidades y diferentes alternativas sino que lo más improtante es tE_ 

mar en cuenta el tipo de persona que se desea ser, el tipo de vida 

que se quisiera llevar y el tipo de necesidades que desea satis-

J;acer. 

En resumen, la decisión es un compromiso con uno mismo, es -

tener confianza en uno mismo para aceptar retos y riesgos y así ª.!!. 

perar obstáculos. Es la elección de vida lo que permite sentirse -

satisfecho de una actividad desarrollando en ella nuestras poten-

cialidades en beneficio propio y de nuestro entorno s1.1cial. 
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CRITERIOS INVOLUCRADOS EN LA TOMA DE 

DECISION PROFESIONAL 

. Estos criterios son una forma de valorar tus opciones: 

a) Conocimiento de 11 s! mismo". 

- Aptitudes específicas. 

- Actitudes; creencias y prejuicios, afecto, conocimiento - - ' 

real. 

- Intereses; tipo de vida futura: 

trabajar al aire libre. 

en una oficina. 

en una clínica. 

en la industria. 

en el campo. 

usar ropa formal o informal. 

- Experiencia previa (si se ha trabajado o se trabaja act.ual

mente). 

- Objetivos propios en la vida. 

b) Consideraciones familiares. 

- Su posible influencia. 

- Su situación socioeconómica. 
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c) Consideraciones de la realidad socioeconGmica del país. 

- le función· del profesionista en la sociedad. 

- perspectivas y problemas del sector agrícola. 

- perspectivas y problemas del sector industrial. 

- perspectivas y problemas del sector servicios. 

- necesidades y problemas de la sociedad mexicana. 

d) Conocimientos de las implicaciones de cada opción profesiE_ 

nal. 

- Duración 

- Plan de estudios 

- Costo aproximado 

- Actividades concretas en el campo laboral 

- Desempleo 

- Saturación académica. 

e) Confirmar. 

- La imagen que se tiene de la carrera con la realidad social. 

- La necesidad de trab8.jar y estudiar al mismo tiempo. 

- La práctiCa· prof~eio~al ~r.te la transformación social. 
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TU FUTURO 

la adolescencia es un per!odo de .intensa preparación para el 

futuro, que consiste esencialmente en: 

- ser adulto 

- desempeñar una profesión 

- formar una familia. 

Este per!odo coincide con la crisis de la pubertad en el rem2 

lino emocional que acompaña los cambios bioquímicos de nuestro or

ganismo y la definición de nosotros mismos como seres humanos ind_!: 

pendientes de los padres, con identidad propia y con una estructu

ra y un estilo de vida propios. 

Nuestro proceso de socialización (los valores y actitudes que 

hemos aprendido) con la familia, en la escuela y con nuestro grupo 

de compañeros, influye en las ambiciones y en los objetivos que e!. 

peramoe lograr en nuestra vida. También influye para sentir el d!_ 

recho de tenerlos y lograrlos, o para sentir que no los merecemos. 

¿Qué esperas del futuro? Descubrir como imaginas tu porvenir_ 

es una aventura apasionante, crear, construir el futuro en tu ima

ginación y hacerlo realidad constituye tu oportunidad y el compro

miso que tienes contigo mismo. Cuando sentimos pocler de influir_ 

en nuestro futuro, podemos aprovechar nuestra imaginación y crea

tividad para visualizarlo. Si sentimos impotencia ante el porvenir 

y creemOs que no podemos influir en lo que sucederá, no tenemos i!!, 
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cerés en reflexionar sobre nuestro futuro ni en aclarar en lo que_ 

queremos ser. 

Podemos analizar cómo estamos usando nuestro tiempo-vida y d~ 

terminar si sólo estamos invirtiendo en actividades que nos llevan 

a resultados inmediatos, o bien si ocupamos una parte de nuestro -

tiempo-vida en actividades que nos llevarán a resultados futuros y 

luego preguntarnos: ¿quiero influir en lo que sucederá? ¿quiero h_! 

cer que mi vida valga la pena? 

Futuro personal: 

- crecimiento y autorrealización. 

- compromiso con uno mismo. 

- expectativas de desarrollo personal. 

Futuro social: 

- Elegir una ocupación. 

- Desarrollar una profesión. 

Futuro familiar: 

- elegir una pareja y forma tu propia familia. 
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¿QUIEN QUIERES SER? 

A PARTIR DE LA INFORMACION QUE HAS OBTENIDO DE LOS EJERCICIOS 

_ @TE_R.I_O_l\ES _T_RATA __ DE IMAGINAR COMO SERAS EN EL FUTURO, 

1.- Lo que quieres ser y lograr en el futuro. ________ _ 

2.- Elabora tu biografía· fut.ura ¿Lo que harás con tu vida de ahor8: 
en adelante? _____________________ _ 

- . ~-- - -- ,., ,;¡r,:· - _;~:-.-:.·-: ..... · 

4.- ¿Qllé quier••,,~~~~;.~~'.,~~,t:. v~da?_'----------,--

"·?.~ , ... " •J""' .. ,-.~. 
,,_._-~ ··\.· ;~,'.- :. d. 

- ¿COMO TE PREPARAS? 

l.- Tu mejor hábito es._-.;._ _________________ _ 

2.- Te ha sido útil para obtener. ______________ _ 
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TU PROFESION Y OCUPACION 

La meta .final es autorrealizarnos desarrollando nuestras cap!. 

cidades y usándolas. Es esencialmente en el desempeño del propio -

trabajo, nuestra ocupación donde los seres humanos podemos lograr_ 

esa autorrealización que nos estimula y fortalece nuestras aspira

ciones. 

La motivación para trabajar proviene de nuestro propio recen~ 

cimiento de los logros que hemos alcanzado y de la responsabilidad 

creciente que somos capaces de asumir. Además, producirnos nuestra 

contribución social con el buen desempleo de nuestro ocupación y -

otros esfuerzos destinados a lograrlos. 

Las ocupaciones que podemos encontrar en nuestra sociedad son: 

- Las que se forman a partir de lo que la propia sociedad de

fine como sus necesidades. 

- Las que su estructura económica determina. 

- Las que son ya tradicionales en su estructura educativa y --

ocupacional. 

Las· oportunidades de ocupación que buscamos pueden llevarnos_ 

a elecciones vocacionales adecuadas que nos permit:in escoger cna -

carrera u ocupaci6n congruente con nuestros gustos, intereses, ca

pacidades, habilidades, valores, deseos, etc. 

- 41 -



MI PROYECCION PROFESIONAL 

1.- ¿Qué C8.racterísticas personales debe poseer un ______ _ 

3.-: Cuando -rec~bes.u~a. calif.icación no satisfactoria. en una evalu!, 

ción ¿eres ·capaz de analizar las causas de ese resultado? ¿Por 

qué? ¿Cuáles consideras que podrían ser esas causas? 

4.- ¿Te has propuesto desarrollar en ti algunas características 

que pueden influir en tus estudios actuales y posteriores? 

S.- ¡,Cómo consideras ·que tus características como persona pueden -

influir· en el desempeño de tu profesión una vez graduado? 

- 42 -



6.- Piensas que aún te quedan por desarrollar o transformar deter

minadas características de tu persona para desempeñar con é:d

to en el futuro la profesión que has elegido. 

7 .- Si una vez graduado trabajarás en un área de tu especis.lidad -

hacia la cual no te habías sentido especialmente interesado. -

Tendrías que cambiar o buscarías trabajar en la misma tomando_ 

los aspectos que te resultan más interesantes o tengan puntos_ 

de contacto con lo que habías pensado. 

8.- ¿Cómo has enfrentado los fracasos que has tenido en tu vida -

personal? 

- 43 -



ELECCION 

- ¿En qué clase de empleo crees que podrás desempeñarte probable--

mente cuan<!o termines el bachillerato? ___________ _ 

PREFERENCIA 

- Si tuvieras la seguridad de obtener la educación y capacitaci6n_ 

necesarias ¿Qué clase de empleo elegir.tas? 

ASPIRACION 

- Las personas piensan a veces en lo que les gustaría ser aunque -

realmente no crean que puedan llegar a concretarlo alguna vez. -

Si por arte de magia pudieras ser lo que quisieras ¿qué eligi- -

rías? _________________________ ~ 

- Mi ocupación probable será'------------------
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- La .ocupaci6n que dese~ es ________________ _ 

- tPara hacer qué tipo de. trab~jó,,t_e:: p_ar~~-~ ·que. _e~é8:~ mejor· prepa-

rado actualmente? ·._;_:. · 

. . . . 
- ¿Qué ocupación· o .trabajo penliane~f:e t~ Sustaría emprender? __ _ 

- Si estuvieras en condiciones de hacer_lo desde el punto d~. vista_ 

econ6mico y· tuvieras libertad para elegir sin restricciones ¿pa-

ra qué clase de trabajo te gustaría prepararte? _______ _ 

- ¿Qué carrera o .profesión.es más probable que sigas? _____ _ 

'·", ..... 
. ·. ,:.·.,·,. :: 

·- ¿Qué, carr~ra ;o· pr.oft!Biórl ·te ·guét&.rrá ·Más.; S~g·Ui'r"t·:"_ ;:,.~~.::.-::,··~ .. ·.·.·. 
··,· ·:·.-,'-:"''' .-:::,~-~:~.:· .. ;:l.';o.: ~~,.: . ." .:. ... ~ •. : .,~>,~··~;:,"< ... ~ . :'.,· .. ·,",' 
:.~:'':·:_; ,. '-:'·"· .,_ ' -- ' ':·:.¡;; ;~;,~~:~:~ ·: -~ ,, .:.·-:: .··".= .. ~~\;~~~'~·:_;7:·.' ' - .. 
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Para ello tienes que TOMAR DECISIONES, definiendo tus objeti

vos de vida a corto, mediano y largo plazo y eligiendo una vaca- -

ción - ocupacicSn. 

OBJETIVOS 

1 añº--------------------------
5 años. __________________________ . 

10 años. _________________________ _ 

20 años. _________________________ _ 

TODA LA VIDA. 

OBSTACULOS 

año --------------------------
5 años. __________________ --:------'--

10 años. _________________________ _ 

20 años _________________________ _ 

TODA LA VIDA. 

.AYUDAS 

año --------------------------
años. _____________ -'----------'----

10 años _______ ._.:_=-:_···~------------------
20 años __________________________ _ 

TODA LA VIDA. 
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- ¿Por que eligiste eSta 

- ¿En qué árezi de :trabajo -~(d~~ ~ÍJ~;~:~,~~~"~~j' .ves mayores perspect~vas 
de des.arrollo personal?_·._·----"'------------'---

'· ··,, 
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COMPLETAMIENTO DE FRASES DE INTERESES 

PROFESIONALES 

- Me gusta. 
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- El trabajo. 

-. ;t-" :.-· _;.":> 

-· creo .que~ mt
1

t·~~ej~-i;~~:;_~Pt~,~~des :son.:· 
;·;· -~; '~ ~·; .. , ' .. 

·'· 
.. :..·•.:.-,' 

- ' ~ : '.~ . . ·.-

,',;• 

- EstÚÚo •. : 

- Mi mayor deseo. 
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- A menudo siento. 

... . .. 
- El .. matrimoniO-~ 

;,'·-·'·, 
·,-:,,,,. .. ,;.,•.:-'·-·' ,· . 

.... ·-:/-':iUE~:~-~:~fft:h~i!t; :~:~):·:'.::> . .-.;~,-~" ~··· 
. -·-?~.-:.>: .. ·' ·:~}~-~:. ··y;~_.'.· .. 
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- Yo 

- Siempre . he querido. · 

TUS .VALORES. 

- No puedo • 

..; Amo. 
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- Mi principal ambición .• 
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- Odio. 

- Mis atlii&os ·san~,, 

- Las contradicciones. 

TU FLEXIBILIDAD; 

;..·.· 
••·"'.· 

- 53 -

< · .. ·- ···.,.·.::~.!··. 

~ •' ;''' 



TU VINCULO FAMILIAR. 

- El hogar. 
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TOMA DE DECISIONES ¿OMO LLEGAR? 

La elección de una profesión se asemeja a una carretera que --

presenta muchos obstáculos y que para llegar a la meta tienes que -

superarlos todos. 

Imagen desproporcionada de la profesión. 

1.- l.Qué tant:i corresponde a la realidad, lo que piensas tu que hace 

el profesional de la carrera que te interesa? 

2.-

peño profesional? 
<' 

Idealización el maestro. 

1. ¿Elegiste qué carrera estudiar porque te gust.o mucho como im--

partía su materia· uno de tus maestros? 
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2. ¿Piensas que la carrera es tan amena e interesante como la el!. 

se de tu maestro? 

Imposición familiar. 

1.- lVas a estudiar determinada carrera porque tus padres as! lo d.:, 

cidieron? 

2. lTe gusta esa carrera y reúnes las características que se nec.!:_ 

sitan para cursarla y posteriormente desempeñarla con éxito? 

Modelo profesional familiar. 

1.- ¿Admiras a tu paá, a tu mamá o alguno de tus familiares por la 

profesión que desempeñan? 

2. ¿Deseas ser como ellos y por eso decidiste estudiar la. carre~

ra? 
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1. lTe es indiferente elegir tu carrera? 

Oferta de trabajo. 

1. lLo más importante para tí es que al teminar tu cai'rera. te·n~-

gas muchas oportunidades de trabajo? 

2. lElegiste la carrera únicamente con ese criterio? 

Influencia de los amisos. 

1. ¿Vas ·a. cursar la carrera que decidieron estudiar tus cuates o_ 

tu novia? 

2 • ._ .¿A ti::ce· ·guSta ·e&&. ~c&rrera y. crees tener la capacidad que se r.,!. 

qui.e~~? 
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Relación entre las características personales y la carrera. 

1. lReunes las caracter!sticas personales que requiere la carrera 

que te gusta 'l 

Posición económica. 

l. .¿Q1;1-ieres ganar mucho dinero y c.on ese objetivo elegi:Ste tu ca

rrera? 

2. tPiensas que puedes estudiar cualq~iera de las que existen y -

por eso no te importa'l 

3. ¿Consideras que si la carrera no te gusta cuando la estés cur

sando. lo más fácil es dejarla y estudiar otra? 
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Oposición familiar. 

l. ¿Tus padres no te permiten estudiar la carrera que en tu opi-

nión es la más adecuada para ti de acuerdo a tu personalidad? 

2. ¿Dejarías de estudiar esa carrera para evitar .qu~ se enojen? 

Influencia de loe medios de comunicación. 

1. ¿Te atrápo la televi6n, la radio o la prensa? 

Prestigio social. 

l. ¿Te interesa mucho la imagen que la sociedad tiene sobre dete!. 

minadas profesiones? 

2. ¿La elección de tu carrera ha hiciste -con base en la acepta--

c.ión que. ~ie~e ·en. la soci"edad- porque piensas que así obten- -

drás prestf&io áOcial? 

- 59 -



Saturación de la carrera. 

l. l,Cuándo elegiste qué carrera estudiar, tomaste en cuenta que -

no estuviera saturada? 

2. l. Has reflexionado en las consecuencias que se dan cuando hay -

exceso de profesionales que demandan empleo y la oferta del -

mercado de trabajo es muy reducida'l 

Perjuicios sociales. 

l. l.Piensas que existen carreras especificas para uno u otro - -

sexo'l 

2. ¿Te has pues to a reflexionar en qu~ 18. familia y la sociedad -

influyen en la elección por ·Ciertas carreras de acuerdo al se

xo'l. 
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